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Indicadores para la Cumbre Mundial sobre los Niños 
Nicaragua 1998 

I n d i c a d o r  Va lo r  

I N D I C A D O R E S  B Á S I C O S  

M O R T A L I D A D  I N F A N T I L  
Tasa de mortal idad infantil 1993-199g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40  
Tasa de mortal idad de menores de 5 años 1993-1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50  

D E S N U T R I C I Ó N  E N  L A  N I Ñ E Z  
Niños menores de 5 años con desnutrición cr6nica I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.9 
Niños menores de 5 años con desnutrición aguda (emaciación) 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.2 
Niños menores de 5 años con desnutrici6n global" ~ ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.2 

A B A S T E C I M I E N T O  D E  A G U A  Y E L I M I N A C I O N  D E  E X C R E T A S  
Hogares con inodoro 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26.7 

E D U C A C I O N  B A S I C A  
Mujeres 15-49 años con primaria completa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57.3 
Hombres  15-59 años con primaria completa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54.8 
Niñas 6-12 años que asisten a la escuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76.5 
Niños 6-12  años que asisten a la escuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72.3 
Mujeres 15-49 años a l f a b e t a s . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86.1 

N I N O S  E N  C O N D I C I O N E S  D I F I C I L E S  
Menores de 5 años que son huárfanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.2 
Niños que no viven con la madre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.1 
Niños en  hogares con s6lo un adulto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.8 

INDICADOR.ES D E  A P O Y O  

S A L U D  D E  L A  M U J E R  
Espaciamiento de los Nacimientos 

Nacimientos en últ imos 5 años con intervalo de menos de 24 meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32.0 
Maternidad S e g u r a  

Nacimientos en últ imos 5 años con atención prenatal por médico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56.9 
Nacimientos en  últ imos 5 años con atención prenatal en primeros 3 meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59.0 
Nacimientos en dlt imos 5 años con asistencia mddica del parto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61.0 
Nacimientos en  últimos 5 años con parto en institución médica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63.6 
Nacimientos en últimos 5 años con riesgo elevado de mortalidad s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60.7 

Planificación Familiar 
Uso de anticoncepci6n entre mujeres en unión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60.3 
Necesidad insatisfecha de planificaci6n familiar entre mujeres en uni6n ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.7 
Necesidad insatisfecha para evitar un nacimiento de airo riesgo 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.5 

N U T R I C I O N  
Madres(con hijos nacidos vivos en  los úlftraos 5 años) con bajo índice de masa corporal s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.8 
Niños con peso bajo al nacer (menos de 2.5 kgs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.6 
Niños menores  de 4 meses con lactancia exclusiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29.0 
Porcentaje de hogares con sal yodada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86.1 

S A L U D  I N F A N T I L  
Vacunación 

Niños menores de 5 años cuya madre tuvo vacunacíún antitetánica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84.7 
Niños de 12-23 meses vaeunedos contra el sarampión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85.7 
Niños de 12-23 meses con todas las vacunas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72.6 

Tratamiento de la Diarrea con Terapia de Rehidratacåón Oral (TRO) 
Niños menores  de 5 años con diarrea en  últimas 2 semanas tratados con TRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58.3 

Atención de Infeeciones  Resp i r a to r i a s  Agudas  ( IRA)  en Servicios de Salud 
Niños menores de 5 años con IRA en últ imas 2 semanas llevados a servicios de salud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57.8 

Nota: Las  tasas de mortalidad están expresadas en defunciones por mil  nacidos vivos; los demás indicadores son porcentajes. 
I Talla deficiente para la edad 
z Peso deficiente para la talla 
3 Peso deficiente para  la edad 
* Incluye inodoro de alcantarilla, inodoro conectado a pozo sdptico y otros 
5 Nacimientos a madres menores de 20 años, madres de 35 o mús, madres con 3 o más hijos, nacimiento anterior hace menos de 24 meses 
6 Mujeres que no usan anticoncepci6n y que no desean mús hijos o cuyo último embarazo no fue deseado 
7 Mujeres que no usan antieoncepci6n y que estó.rt en  riesgo de concebir un  hijo en  una categoría de riesgo elevado de mortalidad: madre 
muy joven, madre de 35 o más, madre con 3 o más hijos, nacimiento anterior hace menos de 24 meses 
8 El  índice de  masa corporal mide la obesidad o delgadez controlando por  la talla. El  punto de corte para  defini~ mujeres en riesgo es 
18.5. Una mujer  de 147 cm de estatura estaría en el grupo de riesgo si su peso fuera menor de 40 kg  y en el caso de quienes midieran 
160 cm, o estarIan en riesgo aqudllas con peso inferior a 47.4 kg. 
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PRESENTACIÓN 

El Gobierno de Nicaragua, mediante mandato al Instituto Nacional de Estadlsticas y 
Censos (INEC) come único rector de las estadisticas nacionales ha realizado la Encuesta 
Nicarag0ense de Demografia y Salud (ENDESA-98), con la participación del Ministerio de 
Salud (MINSA). 

Luego de un arduo trabajo de campo y oficina, el INEC en conjunto con el MINSA, hicieron 
la presentación oficial del Informe Preliminar de la ENDESA-98 en septiembre de 1998, a 
escasos tres meses después de haber finalizado el levantamiento de la información 
constituyéndose asi en una de las investigaciones estadisticas más oportunas en materia 
de demografía y salud. 

El presente Informe General de la ENDESA-98, constituye también una valiosa y oportuna 
información como respuesta del Gobierno de Nicaragua y del INEC, a la necesidad de 
información actualizada que permita tener una visión amplia de los principales temas 
investigados, los cuales están relacionados con la Salud Materno-Infantil, Salud 
Reproductiva, Planificación Familiar, componentes del cambio demográfico como la 
Fecundidad, Mortalidad Infantil, Migración Internacional y Orfandad, otros relevantes como 
la Violencia Intrafamiliar, Embarazo, Lactancia Materna, Inmunizaciones y Nutrición. 

Toda esta gama de posibilidades que brinda la ENDESA-98, están siendo puestas a 
disposición de las autoridades nacionales y locales competentes en la toma de 
decisiones, evaluación y formulacibn de planes y proyectos destinados a implementar la 
Politica Social, en Población, en Salud y todas aquellas polfticas y acciones tendentes a 
elevar el nivel de vida y bienestar de la población, de manera particular las dirigidas a la 
mujer y la niñez. 

Este acervo estadlstico está a la disposición de la Comunidad Internacional, Organismos 
no Gubernamentales, organizaciones privadas, religiosas, cientificas, educacionales, 
informativas, de comunicación y al pueblo en general para su mejor utilización, 
aprovechando al máximo esta mina de información. 

Este informe aunque contiene un detalle casi completo de los temas mås relevantes y 
prioritarios entre todos los estudiados, constituye solo una muestra de los hallazgos que 
pueden ser revelados con su análisis. Conscientes de que la ENDESA-98 no concluye con 
la presentación de este informe, el INEC se ha propuesto un plan de divulgación por todo 
el país y análisis en profundidad de aquellos temas que ameriten ser estudiados en más 
detalle y que en los próximos meses con la incondicional colaboración de los organismos 
donantes, estaremos presentando a todos los usuarios. 

Nosotros servidores públicos del Gobierno de Nicaragua que preside el Excelentl'simo 
Sefior Presidente Doctor Arnoldo Alemån Lacayo, hacemos entrega de este legado 
estad[stico para que su conocimiento y uso generalizado contribuya a redirigir las pollticas 
encargadas del mejoramiento de las condiciones a favor de los grupos poblacionales más 
vulnerables de nuestra amada Nicaragua. 
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INFORME RESUMIDO 

En este informe se hace una presentación resumida de los resultados de la Encuesta Nicaragüense 
de Demografía y Salud (ENDESA-98) realizada recientemente en Nicaragua por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC), dentro del marco de la tercera ronda del programa mundial de Encuestas de 
Demografia y Salud (DHS) desarrollado por Macro Intemational Inc. La financiación de la ENDESA-98 
estuvo a cargo de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) y el programa 
DHS, la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (Asdi), el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (FNUAP), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y fondos propios del Gobierno 
de Nicaragua. 

E1 programa DHS, actualmente en su tercera fase, fue diseñado para recolectar información sobre 
fecundidad, planificación familiar y salud materno-infantil, y lo desarrolla Macro International Inc. bajo 
convenio con USAID/Washington. Información adicional sobre el programa DHS se puede obtener de Macro 
Intematíonal Inc., 11785 Beltsville Drive, Suite 300, Calverton, MD 20705, U.S.A. (Teléfono 301 572 0200, 
Fax 301 572 0999). Información adicional sobre la ENDESA-98 se puede obtener en el INEC, Frente al 
Hospital "Lenín Fonseca" Managua, Nicaragua (Teléfonos 266 6168, 268 1794, Fax 268 1794, e-mail: 
endesa98 @ibw.com.ni). 

ANTECEDENTES 

La ENDESA-98 se desarrolló en el marco de la tercera fase del programa mundial de Encuestas de 
Demografía y Salud (DHS) con el fin de proporcionar, a quienes diseñan y administran programas de salud 
y planificación familiar, información actualizada para el país con representatividad departamental sobre los 
niveles actuales de fecundidad y mortalidad, el conocimiento y uso de métodos de planificación familiar y 
fuentes de obtención, la salud materno-infantil, la nutrición, el SIDA y la Violencia Doméstica como los 
temas más relevantes. La información obtenida en la ENDESA-98 viene a complementar otras fuentes de 
información como la Encuesta de Salud Familiar de 1993, la Encuesta de Medición de los Niveles de Vida 
de 1993, el Censo de 1995 y la Encuesta de Medición de los Niveles de Vida de 1998, para examinar 
tendencias en la mortalidad en la niñez, la fecundidad y el uso de la anticoncepción entre otros. 

La muestra de la ENDESA-98 es probabilística, multi-etápica, estratificada y con fracciones de 
muestreo variables. Los datos de la ENDESA-98 se recolectaron con tres cuestionarios: uno para la 
información de hogares y dos cuestionarios individuales uno para recolectar información de mujeres de 15 
a 49 años de edad y de sus hijos menores de 5 años y el otro dirigido a hombres de 15 a 59 años. 

Se completaron en total 11,528 entrevistas de hogares, 13,634 individuales de Mujeres (se aplicó 
el Módulo de Relaciones en el Hogar a 8,507 mujeres en unión o alguna vez unidas) y 2,912 entrevistas de 
Hombres. EL levantamiento de la Encuesta tuvo lugar entre el 1 de Diciembre de 1997 y el 31 de Mayo de 
1998. Los resultados se pueden analizar a diferentes niveles de desagregación geográfica: para las tres 
regiones naturales (Pacífico, Centro-Norte y Atlántieo), para los 15 departamentos y las dos regiones 
antónomas del Atlántico (RAAN y RAAS). 

CARACTERíSTICAS GENERALES 

Nicaragua está ubicado en el centro de América, con una extensión territorial de 119,838 kilómetros 
cuadrados (no incluye la extensión de los lagos Cocibolca y Xolotlán), cuenta para 1998 con una población 
estimada de 4,806,700 habitantes. Este número de personas implica un ritmo de crecimiento de 
aproximadamente tres por ciento anual y con una población compuesta mayoritariamante por niños, (43 por 
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ciento tienen menos de 15 años). La forma principal de como ocupa el territorio nacional es el de 
asentamientos predominantemente urbanos, no concentrado ya que el 59 por ciento de la población vive en 
localidades caracterizadas como urbanas, (localidades con más de mil habitantes y alguna que otra 
infraestructura de desarrollo social). 

La distribución territorial nicaragüense históricamente se ha estudiado en tres grandes macro 
regiones conocidas como: Región del Pacifico, Atlántico y Central, aunque su división política territorial 
comprenda 15 departamentos y dos regiones antónomas, siendo en estas dos últimas donde se encuentra 
asentada la mayoría de la población miskita y sumo del país, por lo que hacen de éste un país multiétnico y 
con diversas culturas. 

El hogar es la unidad familiar donde se organizan los nicaragüenses para suplir sus necesidades 
morales, espirituales y materiales y en un 31 por ciento de éstos tiene como jefe a una mujer asumiendo ésta 
las principales decisiones en el seno del hogar cuyos miembros que en promedio llegan a ser, 
aproximadamente 5.5 personas. De cada 100 hogares nicaragüenses, 15 tienen por lo menos un niño 
"adoptado", es decir, niño menor de quince años que no vive con sus padres naturales. 

Entre la poblaci6n masculina y femenina de seis años o mås el 23 y el 22 por ciento, respectivamente, 
no presentan ningún nivel de educación formal siendo los máximos valores en los niños de 6 a 9 años y en 
los mayores de 45 años. La poblaci6n con algún nivel de educaciún primaria representa el 49 por ciento para 
cada sexo y los que tiene estudios de secundaria son el 21 y 24 por ciento para hombres y mujeres 
respectivamente, mientras que la población con educación superior es de sólo el 5 por ciento en los hombres 
y 4 por ciento en las mujeres. 

La dotaci6n de servicios higiénico sanitario, a pesar de la importancia de los mismos, no están 
disponibles en todas las viviendas; por ejemplo, el 64 por ciento de las viviendas tienen agua potable a través 
de la red pública (tubería), un poco menos de la cuarta parte d o las viviendas eliminan en condiciones 
aceptables las excretas (inodoro), aunque más del cincuenta por ciento de las viviendas utilizan foso o letrina 
para los desechos. Otro tipo de servicio no menos importante es el de dotación de electricidad, en este caso 
en 70 por ciento de los hogares se alumbran por energía eléctrica. 

Aproximadamente dos de cada tres hogares nicaragüenses tienen acceso a los medios de 
comunicación hablados. El 78 por ciento cuenta con aparato de radio y 56 por ciento con televisor. Por 
último, cabe destacar que en los hogares rurales, dos de cada diez no dispone de ninguno de los bienes 
investigados en la encuesta, (radio, plancha, abanico, cocina, televisor, refrigeradora, lavadora, aire 
acondicionado, teléfono). 

Entre las mujeres en edad fértil prevalece la unión libre con el 33 por ciento de ellas, (el total de 
mujeres en estado marital estable es de 59 por ciento), casadas el 26 por ciento y el 17 por ciento están 
separadas, viudas o divorciadas. Por otro lado, el 16 por ciento no tienen ningún nivel edncacional, el 40 por 
ciento tienen algún año de estudio o prímada aprobada, 38 por ciento de estudios secundados y en el otro 
extremo tenemos que el 7 por ciento han aprobado algún año universitario. 

FECUNDIDAD 

De acuerdo con la información disponible, la fecundidad ha venido descendiendo en las tres últimas 
décadas, coadyuvaron a este descenso los mayores níveles de escolaridad de la población, la urbanización 
creciente y el mayor conocimiento y uso de métodos anticonceptivos. Tomando como referencia a la ESF-93, 
la fecundidad disminuyó en un 15 por ciento, se pasó de un promedio de 4.6 hijos en esa encuesta a 3.9 en 
la ENDESA-98, un cambio signíficativo consíderando el hecho de que ocurrió en unos cinco años. 
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La estructura de la fecundidad por edades responde a una cúspide temprana, las tasas más elevadas 
se tienen en las mujeres de 20-24 años, es evidente, por otro lado, los niveles más elevados de las tasas en 
el ámbito rural, con respecto al urbano. En este contexto, las mujeres del área rural tienen en promedio más 
de dos hij os que las urbanas (5.4 es. 3.1, respectivamente); este diferente comportamiento reproductivo tiene 
como consecuencia que, aunque las mujeres rurales de 15-49 años son el 35 por ciento del total, ellas aportan 
con el 55 por ciento de todos los nacimientos. 

Estos contrastes se manifiestan, como no puede ser de otra manera, en el contexto departamental, 
destacan Jinotega, la RAAN y Río San Juan, con los niveles más elevados (6.3, 6.1 y 5.6 hijos en promedio 
por mujer, respectivamente), hasta alrededor de tres hijos y medio en Granada, Carazo, Estelí y León, 
culminando con tres hijos en Managua; la diferencia entre los extremos alcanza a más de tres hijos en 
promedio. La fecundídad de las mujeres con educacíón superior se encuentra por debajo del nivel de 
reemplazo. 

Se presenta un marcado escalonamiento de los niveles de la fecundidad, cuando se considera la 
escolaridad de las mujeres, se pasa de más de seis hijos en las mujeres sin instrucción, a poco más de cinco 
en las mujeres con 1-3 años de educación, a cuatro hijos en promedio en aquellas con 4-6 años de primaria, 
menos de tres hijos en secundaria y culmina con un hijo y medio en las mujeres con educación superior. La 
fecundidad de las mujeres sin educación, cuadruplica las de aquellas con educación superior; mientras que 
una mujer sin educación es reemplazada por tres hijos en promedio. 

Es de particular interés la consideración de la fecundidad en las menores de 20 años, esta fecundidad 
tiene claras implicancias en la salud de las madres jóvenes y, también, en la de sus hijos. La tasa de 
fecundidad en esta edad, ha experimentado un descenso del 12 por ciento, era de 158 en la ESF-93 y es de 
139 por mil, en la ENDESA-98; sin embargo, dado que los descensos han sido superiores en las otras edades, 
el aporte del grupo se ha incrementado, actualmente representa el 18 por ciento de toda la fecundidad. Un 
27 por ciento de las adolescentes han iniciado la procreación, el 22 de las mismas ya es madre, el resto, 5 por 
ciento, se encuentran embarazadas; aunque la proporción es sumamente elevada, ha descendido con respecto 
a la ESF-93 (32, 27 y 5 por ciento, en el mismo orden anterior). Viendo las edades simples, se tienen valores 
importantes de madres o embarazadas a los 15 años (10 por ciento), y un rápido incremento en las edades 
siguientes, se culmina con 46 por ciento, a los 19 años (en la ESF-93 los porcentajes eran 9 y 49, en la misma 
secuencia). 

Hay un 34 por ciento de adolescentes madres o embarazadas en el årea rural, 50 por ciento más que 
las correspondientes adolescentes urbanas (23 por ciento); destacan Jinotega y Río San Juan, como los 
departamentos en que la proporción de adolescentes madres o embarazadas, es más elevada (44 y 38 por 
ciento), y resultan Masaya, Madriz y Estelí con los porcentajes más bajos (22, 21 y 20, respectivamente). 

Contrastes tan fuertes se tienen en las otras desagregaciones practicadas, un 54 por ciento de las 
adolescentes sin educación están embarazadas o son madres (59 en la ESF-93), un porcentaje seis veces más 
elevado que en las adolescentes con educación superior (9 por ciento). 

PLANIFICACION FAMILIAR 

Conocimiento y Uso de Métodos 

El conocimiento de métodos anticonceptivos en Nicaragua está generalizado. Prácticamente todas 
las mujeres nicaragüenses han oído hablar de métodos modernos de regulación de la fecundidad. Los méto- 
dos más conocidos son las pastillas, la esterilización femenina, las inyecciones y el condón. 
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El 60 por ciento de las mujeres actualmente unidas manifestó estar usando métodos en 1998. Este 
nivel de uso representa un aumento importante en comparación con el nivel observado de 49 por ciento en 
la ESF-93. Si bien el mayor aumento entre 1993 y 1998 se registró en el uso de la esterilización al pasar del 
19 al 26 por ciento (un aumento de más de un punto porcentual por año), también el uso de las inyecciones 
aumentó de forma considerable (de 1 a 5 por ciento). Por otro lado, el uso de las pastillas aumentó 
ligeramente su participación relativa en el conjunto de métodos usados, siendo usadas por cerca de un 14 por 
ciento de las mujeres. El uso de métodos tradicionales es mífflmo en Nicaragua. 

La mayor prevalencia de uso de métodos se encuentra entre las mujeres de mayor nivel de ins- 
trucción y las residentes en las áreas urbanas; a nivel de departamento, sobresalen León, Rivas, y Chontales 
donde 65 por ciento de las mujeres usan métodos modernos. El sector público en Nicaragua, especialmente 
los hospitales y los centros de salud, desempeña un papel predominante en el sum'm'istro de anticonceptivos, 
con una cobertura de más de 60 por ciento de las usuarias actuales de métodos modernos de planificación 
familiar. Las farmacias constituyen la principal fuente para los llamados métodos de suministro (pfldora, 
inyección, condón y métodos vaginales). 

La Necesidad de Planificación Familiar 

El uso de métodos anticonceptivos, la planificación del actual o del último embarazo, y las 
intenciones reproductivas relaUvas a espaciar o limitar los nacimientos, permiten una aproximación respecto 
a las necesidades o a la demanda de los servicios de planificación familiar. 

Según la encuesta, un 15 por ciento de las mujeres unidas presentan necesidades no satisfechas de 
planificación familiar, casi el 60 por ciento de ellas, están proclives a limitar los nacimientos, mientras que 
el resto optaría por espaciarlos. Esta necesidad no satisfecha decrece con la edad, es del 27 por ciento en las 
adolescentes, con un componente mayoritario por espaciar (alrededor del 80 por ciento), es del 20 por ciento 
en 20-24 años, con un ligero predominio por espaciar, entre los 25-39 años toma valores entre 12-13 por 
ciento y es inferior al 10 por ciento en las mujeres unidas de 40-49 años (a partir de los 25 años, tiene un 
componente mayoritario, la limitación de los nacimientos). 

El porcentaje correspondiente a las mujeres en unión del área mral, casi duplica al urbano (20 vs. 
11, respectivamente), con un claro predominio por limitar, en vez de espaciar los nacimientos, (12 y 8 por 
ciento). Estas necesidades insatisfechas, alcanzan al 25-26 por ciento en la RAAN y Jinotega, siendo del 13 
o menos en Estelí, Masaya, León, Nueva Segovia, Granada, Managua y Rivas y es cuatro veces superior entre 
las mujeres unidas sin instrucción y aquellas con educación superior (22 y cinco por ciento, respectivamente). 

Demanda Total de Planificación Familiar 

La demanda total, es el resultado de sumar los porcentajes de mujeres con necesidades tanto 
insatisfechas como satisfechas de los servicios de planificación familiar, a ellas se agregan las mujeres 
embarazadas o amenorréicas, que tuvieron una falla en el método que estaban usando. Esta demanda total, 
alcanza al 76 por ciento del conjunto de mujeres unidas (la demanda total por limitar más que duplica a la 
demanda total por espaciar, 53 y 23 por ciento, respectivamente); por edad, la demanda total, que es del 68 
por ciento en las mujeres unidas de 15-19 años, sube hasta el 83 en las mujeres de 30-39 y resulta de solo 
55 por ciento, a los 45-49 años; a medida que aumenta la edad y las mujeres van logrando su ideal 
reproductivo, cobra cada vez mayor significación, la demanda total tendente a limitar los nacimientos. 

Las mujeres urbanas superan a sus similares rurales en seis puntos porcentuales (79 vs. 73), siendo 
similar el porcentaje en la demanda total por espaciar (23 por ciento), por consiguiente, la diferencia se tiene 
en la demanda total por limitar los nacimientos (55 vs. 50, por ciento). En general, en los departamentos de 
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mayor nivel de fecundidad, se presenta una demanda total más baja (RAAN y Jinotega, 69 y 64 por ciento); 
en los de menor fecundidad, se alcanzan valores más elevados, alrededor del 80 por ciento en Estelh León, 
Managua, Carazo y Rivas, el valor más alto corresponde a Chontales (82 por ciento). Estas diferencias en 
el nivel de la fecundidad, conducen a contrastes parecidos, cuando se observa la escolaridad de las mujeres, 
la menor escolaridad se asocia con una demanda total menor (68 y 75, por ciento) en las mujeres sin 
instrucción y con 1-3 años de primaria, hasta 80 por ciento y valores cercanos, para las mujeres con 4-6 años 
de primaria y con educación superior. 

DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD 

La proporcíón de las mujeres casada o unidas del área rural es del 67 por ciento del total de mujeres 
que se encuentran en edad fértil este porcentaje es mucho más alto que el de las mujeres urbanas, (55 por 
ciento); esta diferencia, posiblemente, está relacionada a la mayor participación de las mujeres rurales en 
las uniones consensuales, 39 por ciento contra 30 por ciento de las mujeres urbanas. 

El cincuenta por ciento de las mujeres de 20 a 49 años iniciaron su primera unión a la edad de 18.2 
años, (edad mediana), dicha edad coincide plenamente c o n  la edad mediana en la primera relación sexual o 
inicio de la procreación. Entre las mujeres de los departamentos del centro montaña del país en un cincuenta 
por ciento tuvieron su primera uniún, en promedio, a los 17.5 años al contrario de las mujeres de Managua 
y de los departamentos del Pacífico quienes presentaron un valor arriba de los 18.5 años en la edad de 
iniciación de la primera unión. 

Aproximadamente, el 85 por ciento de las mujeres rurales se han unido o casado alguna vez antes 
de cumplir los 25 años frente al 70 por ciento de las mujeres urbanas. De cada 100 mujeres en edad fértil 
78 han tenido relaciones sexuales alguna vez en su vida. La mitad de estas mismas mujeres estuvieron 
activas sexualmente las últimas cuatro semanas, siendo las de mayor actividad las rurales; las mujeres 
comprendidas entre los 25 y 39 años; las que tenían entre cinco y diecinueve años de vida marital; y las de 
menor nivel de instrucción. 

Entre las mujeres que tuvieron hijos en los últimos tres años se encontró que en los primeros cuatro 
meses después del parto un 82 por ciento de ellas no estaban aún expuestas al riesgo de otro embarazo 
(insusceptibles), pero al llegar a los seis y doce meses la proporción se reduce sucesivamente, al 59 y 32 por 
cíento hasta llegar a los 34 meses en este caso se reduce la ínsusceptíbilídad hasta un 5 por ciento. 

La mediana en meses de no susceptibilidad de post-parto en las mujeres madres relacionada a la 
amenorrea es de 5 meses, la abstinencia fue de 2.5 meses y la insusceptibilidad es de 6.4 meses, tanto en la 
primera categoria como en la última, dichos valores son más altos en las mujeres de las áreas rurales y en 
los departamentos menos desarrollados, así como también entre las mujeres con menor nivel de instmcción. 
Cabe destacar que las variaciones en el período de no susceptibilidad están determinadas principalmente por 
la duración de la amenorrea. 

Del total de mujeres de 30 años y más en un 11 por ciento son menopáusicas, condición que se 
incrementa en forma sostenida con la edad a partir de las primeras edades: desde los 30-34 años con 2 por 
ciento hasta llegar al 22 por ciento entre las mujeres de 44-45 años y un poco más de la mitad en las mayores 
de 47 años. 

PREFERENCIAS REPRODUCTIVAS 

El número ideal de hijos declarados por las mujeres es inferior a tres, un hijo de diferencia con 
respecto a la fecundidad efectiva (comportamiento muy similar en los hombres, también un hijo menos es 
el número ideal). En las mujeres urbanas el ideal es algo inferior a un hijo, con respecto al promedio real de 
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hijos tenidos, y es de más de un hijo y medio en las mujeres rurales; reducciones cercanas a los dos hijos 
hubieran tenido las mujeres de los departamentos de mayor nivel de fecundidad (Jinotega, la RAAN y Río 
San Juan). También reducciones de dos hijos hubieran experimentado las mujeres de menor nivel de 
escolaridad, de menor significación hubiera resultado en las mujeres con educación secundaria y cumplen 
con el número ideal de hijos las mujeres con educación superior. Un 41 por ciento de las mujeres y el 38 
por ciento de los hombres declaran que el número ideal de hijos es dos, la cuarta parte, tanto en mujeres 
como en hombres, coinciden en que el número ideal de hijos es tres. De acuerdo con los resultados 
obtenidos, dos de cada tres nacimientos corresponden a un evento deseado, un 16 por ciento de las mujeres 
hubiera preferido el hijo más adelante y el 17 por ciento restante, declara que no deseaba más hijos. 

M O R T A L I D A D  INFANTIL 

Niveles y Diferenciales de la Mortalidad Infantil 

La reducción de la mortalidad en niños menores de 1 año y menores de 5 años en el presente 
decenio, constituye una de las metas establecidas en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Nicaragua 
se enmarca dentro del proceso de descenso de la mortalidad en América Latina y a pesar de una situación 
socio-económica no muy favorable ha sido posible disminuir en forma importante la mortalidad infantil. 

Partiendo de los niveles de hace más de 20 años encontrados con la encuesta, la mortalidad infantil 
ha experimentado una notable reducción en sus niveles en el orden del 60 por ciento (pasando de 100.5 por 
mil a 40 por mil) al igual que sus componentes (y la de los menores de 5 años (sqo)), siendo la mortalidad de 
los niños de 1 a 4 años, como es lo esperado, la que más rápido descendió con 74 por ciento. 

A pesar del extraordinario progreso, el nivel de 40 por mil es considerado aún alto comparado con 
otros países del årea que con similares situaciones han obtenido reducciones más favorables hasta 
encontrarse en valores significativamente más bajos en la medición de esre fenomeno. 

La mortalidad entre los menores de cinco años residentes en el área rural es 32 por ciento mayor que" 
la de aquellos que viven en las ciudades. La sobre-mortalidad en el área rural es de 28 por ciento respecto 
a la urbana cuando se trata de los niños menores de un año (el componente MNN es superior en 31 por 
ciento en el área rural). En lo concerniente a la escolaridad existen claras diferencias en la probabilidad de 
morir, cuando aumentan los años de estudios de la madre, independientemente de la edad del nifío, 
(diferencias entre el 60 y 78 por ciento). 

Por sexo es notoria la sobre mortalidad masculina en todas las manifestaciones de riesgo al morir, 
desde la neonatal hasta la de menores de 5 años. Este riesgo es más evidente por el momento en la MPN, por 
lo tanto influyente en la mortalidad de los menores de un año. En relación a la edad de la madre, el riesgo 
de muerte se manifiesta con niveles de mortalidad altos en los extremos de edad, -madres menores de 20 años 
y en el grupo de madres de 40 a 49 años- es superior a los demás grupos de edades. 

En función del orden del nacimiento, el riesgo de muerte entre los niños menores de un año es 
superior en 44 por ciento que en los nacidos en orden 7 6 más. Cuando se considera el intervalo 
intergenésico, se notan disparidades en el nivel de mortalidad,  en la medida en que se está espaciando el 
nacimiento del próximo hijo, el riesgo de morir se ve reducido alrededor de 60 por ciento en todas las 
manifestaciones de la mortalidad infantil cuando existe un intervalo de 2 a 3 años entre nacimientos. 

Otro factor interviniente en la dinámica de los niveles de mortalidad en los primeros años de vida 
es el tamaño del niño al nacer, de acuerdo a los resultados, estos indican claramente que niños nacidos 
pequeños o muy pequeños están propensos a un alto riesgo de morir y aún más cuando están más próximos 
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al momento del nacimiento, como el nivel de la MNN que es el doble comparado con la mortalidad de los 
niños que nacen con un tamaño promedio o grande. 

Alto riesgo reproductivo 

La ENDESA-98 permite estimar en qué medida la mortalidad en Nicaragua es sensible a los patrones 
reproductivos de la población, en lo que se refiere a edades extremas de la madre al nacimiento de los hijos 
(mujeres menores de 18 y de 34 a más años), intervalos cortos entre nacimientos (menos de 24 meses), y 
orden de nacimiento mayor de 3. 

El mayor riesgo lo constituye el de orden de nacimiento mayor a 3 con 19porciento. Los niños que 
además de ser hij os de mujeres con menos de 18 años, nacieron después de un intervalo intergenésico inferior 
a 24 meses tienen una probabilidad de morir, tres veces mayor que la de aquellos nacidos en categorías fuera 
de riesgo. En el caso de los hÖos de mujeres mayores de 34 años y que están precedidos por un intervalo 
menor de 24 meses y además pertenecen a un orden de nacimiento superior a 3, la probabilidad de morir es 
2.5 veces mayor. 

SALUD M A T E R N O  - INFANTIL 

Asistencia Prenatal y al Parto 

El 81 por ciento de los nacimientos vivos en los últimos cinco años contaron con atención prenatal 
por personal calificado y el 65 por ciento tuvieron asistencia calificada en el parto. En ambos casos, menos 
de un cuarto de la asistencia fue obtenida de un ginecólogo u obstetra. En el 12 por ciento de esos 
nacímientos, sus madres no recibieron nínguna dosís antítetáníca, aunque sólo un 64 por cíento nacieron en 
instituciones de salud, estos últimos ocurrieron especialmente en las áreas rurales. Según los datos de la 
ESF-93, se han alcanzado mayores coberturas de estos servicios. 

Según la declaraci6n de la madre, 9 por ciento de los niños pesaron menos de 2500 gramos, pero 
el 30 por ciento consideraron que sus hijos fueron pequeños o más pequeños que el promedio. Más de la 
mitad (58 por ciento) tuvieron parto normal, 28 por ciento se enfrentaron a un trabajo de parto prolongado 
y 28 por ciento sufrieron sangrado excesivo, las infecciones vaginales se le presentaron al 8 por ciento de 
las madres y 3 por ciento convulsionaron. Las proporciones de infecciones vaginales y convulsiones se 
presentan mas altas en las madres de los niños que murieron después del nacimiento. Un 15 por ciento de 
los partos se realizaron con operaci6n cesárea, principalmente en el Managua (25 por ciento) y entre las 
mujeres de mayor instmcci6n (45 por ciento). 

Vacunarión 

Entre los niños de 12 a 23 meses se observa que el 72 por ciento han sido totalmente inmunizados. 
El 95 por ciento recibió la vacuna contra la tuberculosis (BCG), 80 por ciento tiene las tres dosis de DPT 
y 83 por ciento las tres dosis de antipolio y el 86 por ciento, la antisarampionosa. El 56 por ciento de esos 
niños habían recibido su esquema completo en el primer año de edad. El 25 por ciento de los niños, tienen 
un esquema incompleto de vacunación y 2 por ciento no tienen ninguna. 

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) 

Uno de cada cuatro niños menores de cinco años tuvo infecci6n respiratoria aguda durante las dos 
semanas anteriores a la encuesta y 23 por ciento presentaron fiebre. El 58 por ciento de los niños con IRA 
fueron llevados a una instimci6n de salud. Las IRA's afectan mayormente los grupos menos favorecidos 
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de la población, esto es los hijos de madres con bajo o ningún nivel de instrucción. Los niños de 2 años 
fueron particularmente afectados (33 por ciento). 

Enfermedades Diarréicas Agudas (EDA) y Rehidratación Oral  

Los niños que tuvieron enfermedades diarréicas agudas, durante las dos semanas anteriores a la 
encuesta, fueron el 14 por ciento, porcentaje menor al encontrado por la ESF-93 (17 por ciento). Los niños 
de seis a once meses de edad tuvieron la más alta prevalencia (24 por ciento). 

LACTANCIA Y NUTRICION 

Lactancia 

La lactancia es una práctica generalizada en Nicaragua, pero disminuye rápidamente con la edad del 
niño. A casi cuatro de cada cinco niños se les dio leche materna durante la primera hora. El promedio de 
meses de lactancia entre los niños menores de tres años es de 15 meses y de la lactancia exclusiva 2. I meses. 
Aunque la mitad de los niños, lactan menos de 12 meses y toman exclusivamente leche materna, menos de 
2 l  días. 

Nutrición de los niños 

Entre los menores de cinco años 25 por ciento (9 por ciento severa) sufren de desnutrición crónica 
o retardo en el crecimiento (corta talla para la edad), alrededor del 2 por ciento sufre de desnutrición aguda 
o emaciación (adelgazamiento exagerado para la estatura) y el 12 por ciento sufre de desnutrición global o 
bajo peso para la edad. 

El problema de Nicaragua es la desnutrición crónica, que se ha extendido desde 1993 (la EMNV-93 
encontró a un cuarto de los niños en esta condición). A partir de los seis meses, el porcentaje de desnutridos 
aumenta, llegando al 30 por ciento entre los niños de un año de edad. El porcentaje de niños varones supera 
el de las niñas en 4 puntos porcentuales, del área rural casi dobla al de la urbana y el de los hijos de mujeres 
sin instrucción quintuplica el de los hijos de mujeres instmidas. 

Nutrición de las mujeres 

Las mujeres nicaragüenses de 15 a 49 años tienen en promedio corta estatura (154.1 cm.) y 
sobrepeso (IMC=24.9). No presentan mucho problema de desnutrici6n (4 por ciento de desnutridas), salvo 
entre las mujeres sin hijos, que son en general las más jóvenes (8 por ciento). Por el contrario, el porcentaje 
de obesas asciende a 14 por ciento y éste se eleva a un 25 por ciento, entre las mujeres de 35 años y más. 

CONOCIMIENTOS SOBRE EL SIDA 

Debido a las campañas que se estuvieron pasando hace algún tiempo por la radio y por la televisi6n 
nicaragüense, muchas personas han oído hablar del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida o SIDA; sin 
embargo, ésto no garantiza que los contenidos de la campaña le lleguen con claridad a toda la gente. Todavía 
hay mujeres que no saben que algunas personas que parecen saludables pueden tener el virus del VIH, o que 
el SIDA es una enfermedad fatal. Pese a ello, casi seis de cada diez mujeres saben que se puede evitar usando 
el condón y una cuarta parte piensa que se evita teniendo un solo compañero sexual. Estos valores son 
similares a las respuestas dadas por los hombres, 65 y 22 por ciento respectivamente. 

Nueve por ciento de las mujeres cree que sus riesgos de contraer la enfermedad son grandes y 6 por 
ciento reconoció una probabilidad moderada. Sin embargo, son los hombres quienes creen tener mayor 
riesgo de contraer el SIDA (20 y 11 por ciento respectivamente). Con todo esto, 75 por ciento de los 
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hombres y 41 por ciento de las mujeres han cambiado su comportamiento sexual desde que ellos escucharon 
por primera vez del SIDA. 

V I O L E N C I A  D O M E S T I C A  

Los resultados de la ENDESA-98 indican que 29 por ciento de las mujeres alguna vez en unión han 
recibido algún maltrato físico o sexual. La prevalencia de abuso físico y sexual es mayor entre las mujeres 
del área urbana, de menor nivel educativo, y con un mayor número de hijos vivos. De las mujeres que 
reportaron algún abuso ffsico en su vida, 43 por ciento indicaron que estos episodios sucedieron durante los 
últimos 12 meses. De igual manera, en el 57 por ciento de los casos de mujeres con abuso físico o sexual, 
sus hijos estaban presentes y a otro 36 por ciento de esta mujeres el abuso sucedió mientras estaban 
embarazadas. 
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DATOS BÁSICOS 

Indicadores Demográficos, 1997 
B a s a d o  e n  las  estimaalones del Populat ion Refurenco Bureau 

Poblaci6n total (en millones) a 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.4 
Pobla~:16n urbana (porcentaje) a 1997 ..................... 63 
Tasa de crecimiento de la pobleci6n (porcentaje) . . . . . . . . . . . . .  3.1 
Attos requeridos p~ra que se duplique la poblaci6n . . . . . . . . . . .  23 
Tasa de natalidad (por 1,000 habitantes) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 
Tasa de mortalidad (por 1,000 habitantes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Esperanza de vida al nacer (años) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66 

Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud, 
1998 

Población de la mues t ra  
Mujeres de 15 a 49 años ......................... 13,634 
Hombl~.s de 15 a 59 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,912 
Niltos nacidos en últimos 5 a.,3os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,992 
Niflos vivos de 12-23 meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,486 

Características bfislcas I 
Porcentaje urbano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64.9 
Poreantaje con educaei6n inferior a secundasia . . . . . . . . . .  56.0 
Porcentaje de todas las mujeres que se realiz6 un examen 

de Papanicolau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.6 
de senos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.0 

Mat r imonio  y otros determlnantes de la fecundidad 
Porcentaje de mujeres actualmente unidas . . . . . . . . . . . . . .  59.0 
Porcentaje que han estado unidas alguna vez . . . . . . . . . . . .  76.4 
Para mujeres 25-49 hilos: 

Edad mediana a la primera unión 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.3 
Edad mediana al primer nacimiento . . . . . . . . . . . . . . . .  19.7 

Duraei6n media de la amanorrea postparto (en meses) . . . . . .  5.0 
Dumal6n media de la abstinencia postparto (en meses) . . . . . .  2.5 

Fecundidad 
Tasa global de fecundidad 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.9 
N6mero medio de niítos nacidos vivos de mujeres de 

40 a 49 afios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.6 

Preferencias repruduetivas 
Porcentaje de mujeres actualmente unidas: 

Que no desea tener mås hijos (excluyando 
las mujeres esterilizadas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.2 

Que desea postergar el necirniento siguiente 
más de 2 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.1 

Número medio ideal de hijos para las mujeres 
de 15 a49  años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.8 

Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos 
Porcentaje de las mujeres actualmente unidas: 

Que conoce algan m6todo moderno . . . . . . . . . . . . . . . .  98.3 
Que actualmente usa un mdtedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60.3 
Pfldora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.9 
Dispositivo intrauterian (DIU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.1 
Inyecciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.2 
Cond6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.6 
Esterilizaci6n femenina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26.1 
Ritmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.6 
Retiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.0 
Otros m6todos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.8 

Morta l idad  Infant i l  y de Me~ores de 5 Afios 
Tasa de mortalidad infantil . . . . . . . . . . . . .  4 . . . . . . . . . . . . .  40 
Tasa de mortalidad de menores de cinco años 50 

Atencl6n ma te rna  
Porcentaje de nacimientos cuyas madres recibieron: s 
Atenci6n de un m6dico o enfermera durante el 

embarazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81.4 
Atención de un m&lieo o enfermera durante el parto . . . . . .  64.6 

Vacunación 
Porcentaje de nifios 12 a 23 meses de edad con 

tarjeta de saled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74.1 
Porcentaje de nifios 12 a 23 meses de edad que han 

tenido al menos una dosis de vacuna . . . . . . . . . . . . . . .  s 97.7 
Porcentaje de nifios 12 a 23 meses do edad que han recibido: 

BCG ........................................ 95.0 

DPT (las tres dosis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79.7 
Polio (les tres dosis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83,0 
Antisarampionosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85.7 

7 Todas las vacunas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72.6 

Prevalencia de enfermedades en  ]nenores de 5 afios 
Porcentaje de nifios con diasrco D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.0 
Porcentaje de nifios con diarrea tratados con terapia 

de rehidrataci6n oral (TRO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58.3 
Porcentaje de niños enfermos con IRA 9 . . . . . . . . . . . . . . . .  26.4 

Lactancia  infantil  y nutr ic ión en  la niñez 
Dureci6n medía de la lactancia (an meses) 2 . . . . . . . . . . . . .  14.5 
Porcentaje de niños de 0 a 1 mes amamantados . . . . . . . . . .  95.8 
Porcentaje de niños de 4 a 5 meses amamantados . . . . . . . .  76.9 
Porcentaje de nifios de 10 a 11 meses amamantados . . . . . .  56.8 
Porcentaje de nifios menores de cinco años con 

desnutriei6n cr6nica lo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.9 

Nutrición de las madres  11 
Porcentaje de madres con el fndico de masa corporal 

(IMC) menor de 18.5 (desnutrici6n cr6nica) . . . . . . . . . .  3.8 
Porcentaje de madres con el fudice de masa corporal 

(IMC) de 30,0 o mås (obasidad) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.6 

Violencia Dom&tlea 
Porcentaje de mujeres alguna vez en uni6n que han  tenido 

violencia doro&tica en sus vidas . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28.7 
Porcentaje do mujeres cuyos hijos estaban presentes 

cuando fueron golpoedas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57.0 
Porcentaje de mujeres que fueron gulpeadas estando 

embarazadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36.0 

1 Mujeres en edad fdrdl 
2 Estimaei6n con el mdtodo de prevalencia-ineidencia con los 

nacimiantas en los 36 meses anteriores a la encuesta 
3 Tomando como base los nacidos vivos de las mujeres de 15 a 49 

afios durante los cinco afios que precedieron la encuesta (1993 a 
1998 aproximadamente) 

4 Defunciones por ceda 1.000 necidos vivos para al peffode de cinco 
años precedente a la encuesta (1993 a 1998 aproximadamente) 

s Tomando como base los nacimientos ocurtidos durante los cinco 
afios anteriores a la encuesta 

6 fufurmaal6n obtenida del carnet de vacunación y de la infurmecidn 
proporcionada por la madre 

7 Incluye BCG, tres dosis de polio, tres dosis do DPT, y antisaram 
pionosa 

s Nifios maneces de alneo años cuyas madres declararon que aqu6aos 
tuvieron diarrea durante las dos semanas anteriores a la encuesta 

9 Nifies anfecmos con tas ecompañada de respiraei6n agitada, durante 
las dos semanas que precedieron la encuesta 

10 Porcentaje de cirios con ta ra  iafutior a la esperado para su edad, 
basado en una distribuci6n eståndar 

11 Tomando como base a las mujeres con hijos nacidos vivos en los 5 
afios anteriores a la encuesta 
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CAPíTULO 1 

CARACTERíSTICAS GENERALES DEL PAíS 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Este informe tiene por objeto presentar algunos de los principales resultados finales de la Encuesta 
Nicaragüense de Demografía y Salud, 1998 (ENDESA-98) realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (INEC), con la participación del Ministerio de Salud (MINSA), durante 1997 y 1998. La 
ENDESA-98 forma parte de la tercera ronda del programa mundial de Encuestas de Demografía y Salud 
(DHS) y es la más reciente dentro del conjunto de encuestas de fecundidad y salud materno infantil llevadas 
en el país desde la década de los ochenta. Aunque no dentro del marco de las encuestas del programa DItS, 
PROFAMILIA en 1993 realizó la Encuesta de Salud Familiar 92-93 (ESF-93), la cual recolectó en muchos 
aspectos información similar a la de la ENDESA-98. 

El programa DHS, con financiamiento proveniente de la Agencia para el Desarrollo Internacional 
de los Estados Unidos (USA1D), es coordinado por Macro Internacional. Los objetivos de este programa son: 

a) proporcionar base de datos y an¿lisis a los organismos ejecutivos.en el campo de la población y 
la salud materno infantil para facilitar la consideración de alternativas y la toma de decisiones 
bien informadas; 

b) expandir la base internacional de datos en los campos de población y salud materno infantil; 

c) aportar avances en la metodología de encuestas por muestreo; y 

d) onsolidar la capacidad técnica y los recursos para la realización y análisis de encuestas 
demográficas complejas en los países participantes. 

La financiación de los costos locales de la ENDESA-98 se hizo principalmente con fondos de 
USAID (Washington y Nicaragua) a través del programa DHS; la Agencia Sueca para el Desarrollo, Asdi, 
el Fondo de Población de las Naciones Unidas FNUAP; el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 
UNICEF; y el Gobierno de Nicaragua. El manejo de los fondos estuvo a cargo del Centro de Estudios y 
Promoción Social, CEPS. 

La ENDESA-98 tuvo por objeto recoger información sobre temas de población y de salud materno 
infantil, a fin de que sirva de insumo en la elaboración de los planes de desarrollo económico y social del 
país y en las actividades de programación y evaluación de los organismos de salud y planificación familiar, 
así como a los países y organismos donantes que auspician estos programas. La información recolectada en 
la Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud ENDESA-98, constituye un valioso aporte para los 
diseñadores de políticas en el campo social, puesto que permite identificar las condiciones generales de la 
población nicaragtiense y sus hogares. 

La ENDESA-98 proporciona información sobre los niveles y tendencias de la fecundidad, la 
mortalidad infantil y la de los menores de cinco años, planificación familiar, nnpcialidad y exposición al 
riesgo de embarazo, salud materno infantil, nutrición de las mujeres en edad fértil y de sus hijos menores de 
cinco años, conocimientos sobre el SIDA y enfermedades de transmisión sexual y formas de prevención, 
violencia intrafamiliar y migración internacional entre otros. 



Desde la fase de planificación de la encuesta, se conformó un comité consultivo de apoyo técnico 
constituido por representantes de agencias internacionales, instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales. Este comité se reunía periódicamente con el fin de discutir colegiadamente los temas y 
preguntas incluidas en los tres cuestionarios utilizados en la encuesta y para conocer el avance de las 
actividades planificadas para el desarrollo de la misma. 

1.2 H I S T O R I A ,  GEOGRAFI~A Y E C O N O M [ A  

Nicaragua se sitúa al centro de América Central siendo el país más extenso del itsmo, localizado 
geográficamente al Norte con Honduras delimitadas naturalmente por el Río Coco de Nicaragua y con El 
Salvador a través del Golfo de Fonseca compartido también con Honduras, al Sur con Costa Rica delimitada 
por el Río San Juan de Nicaragua, al Este con el Océano Atlántico y al Oeste con el Océano Pacífico. 

Su extensión territorial abarca 119,838 kil6metros cuadrados (no incluye la extensión de los lagos 
Cocibolca y Xolotlán), con una densidad de 36.4 habitantes por kilómetro cuadrado. Políticamente Nicaragua 
está dividida en 15 departamentos y 2 regiones ant6nomas del Atlántico (Región Aut6noma Atlántico Norte, 
RAAN y Región Autónoma Atlántico Sur, RAAS) con un total de 147 municipios. Tradicionalmente el país 
se divide en tres regiones naturales, Región Pacífico, Región Centro-Norte y Región Atlántico. 
Investigaciones anteriores consideran la antigua División Política en siete Regiones Administrativas las 
cuales se conforman por agrupación de departamentos. La Región I "Segovias", integrada por los 
departamentos de Madriz, Nueva Segovia y Estelí, Región II "Occidente" por León y Chinandega, Región 
]II "Managua" sólo el departamento de Managua, Región IV "Sur" los departamentos de Masaya, Granada, 
Carazo y Rivas, Región V "Central" por Boato y Chontales, Región VI "Norte", Matagalpa y Jinotega y la 
Región VII "Atlántico" constituida por la RAAN, RAAS y Río San Juan. 

Nicaragua es un país con larga tradición agropecuaria sobre la cual ha sustentado su economía, 
generando los principales rubros de exportaeión y de consumo interno. Entre los mayores generadores de 
valor agregado del crecimiento econ6mico se encuentran los cultivos de exportación como el café que tiene 
la mayor contribución, luego la cafia de azúcar, algodón, banano, ajonjolí y maní. Los cultivos de consumo 
interno que más contribuyen, es el arroz, frijol, maíz y el sorgo. 

Por su parte el sector pecuario hace aportaciones importantes a trav6s de la producci6n vacuna tanto 
de carne como de leche. La pesca es otra actividad que contribuye a la generación de ingresos a la economía 
nacional, sobre todo con la captura del camarón y la langosta. La industria manufacturera ha experimentado 
crecimiento gracias al incremento de la competitividad, la renovación de maquinarias, el repunte manifestado 
por la creación de zonas francas y a una mayor integraei6n con los otros sectores productivos, y de manera 
más integral con el sector agropecuario. El sector minero, constituye otro rubro importante de la economía 
para la generación de divisas, principalmente por la extracción de oro y plata a la que se suma la producción 
minera no metálica, lígada ésta al actual crecimiento acelerado del sector construcción. 

El Sector Terciario de la economía es quíen hace mayores aportes al PIB, seguido del Sector 
Primario y Secundario. Para el año 1997 el PIB fue de C$21.400 millones, la tasa de inflación acumulada 
alcanzó el 7.2 por ciento, el costo de una canasta básica de 53 productos es de C$1,539.8 córdobas y el 
salario real promedio alcanza a C$1,205.4 córdobas (equivalente a unos $120 dólares), la tasa de crecimiento 
económico alcanzó el 5 por ciento, la más alta de la década junto a la inflación más baja. La moneda de 
Nicaragua es el Córdoba, con una paridad, en Febrero de 1999, de C$11.3 Córdobas por cada dólar 
estadounidense. 
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En materia de turismo (según declaraciones oficiales), desde 1990 y más precisamente a partir de 
1994 Nicaragua se convirtió en el cuarto destino preferido de Centro América y actualmente es el país con 
mayor crecimiento promedio anual en turismo (21 por ciento), seguido de Costa Rica (17 por ciento), 
Guatemala (14 por ciento) y El Salvador (6 por ciento). Se prevé que para el año 2,000 arriben 3.2 millones 
de turistas a Centro América, de los cuales el 50 por ciento de ellos visitarán Costa Rica y Guatemala, un 30 
por ciento disfrutarán en Nicaragua y Panamá, el otro 20 por ciento eligirá el resto de países C.A. Para 1997 
llegaron a Nicaragua cerca de 300 mil turistas que dejaron 70 millones de dólares, cifra sólo superada por 
las exportaciones del café. Se espera que este año la afluencia turística sea un 50 por ciento mayor la cual 
generará entre 80 y 100 millones de d61ares. La cifra que Nicaragua espera captar en turismo representa 
aproximadamente el monto que el país recibe por las exportaciones anuales de todo lo que produce hasta este 
momento, al estimar ingresos anuales en el orden de los 720 millones de dólares a partir del año 2,005. 

A la par del dinamismo mostrado por las áreas económicas de desarrollo más reciente y a pesar de 
la política de congelamiento de salarios, los problemas de desempleo, se han visto paliados gracias a los 
programas de inversión pública, al auge de las zonas francas, a la generación de trabajos temporales creados 
por el Fondo de Inversion Social y Econ6mica (FISE), al sostenimiento del empleo en el sector agrícola y 
la creación de pequeñas y medianas empresas, junto a la creciente apertura de entidades financieras y 
banearias privadas. La generación de empleo temporal proveniente de las inversiones públicas aumentó 14 
por ciento, el de las zonas francas 26.5 por ciento y el del FISE 31.8 por ciento (Banco Central de Nicaragua, 
Informe Anual 1997). 

Actualmente Nicaragua negocia la condonación del 80 por ciento de su deuda externa que sobrepasa 
los $6.5 mil millones de dólares. En la pasada VIff cumbre de Oporto, Portugal, Nicaragua al igual que 
Bolivia se convierten en países elegibles para ser incluídos en la Iniciativa para Países Altamente 
Endeudados (HIPC), de lograrse la condonación significaría que la deuda del país bajaría a tan sólo cerca 
de $1,200 millones de dólares, pudiendo ser de esta manera la más baja en relación al resto de países de 
Centro América. 

Con las consecuencias devastadoras del huracán Mitch (21/10/98), Nicaragua precisa aún más de 
esta Iniciativa (el Gobierno ha solicitado la condonación total). El Mitch es otro duro golpe para el país que 
en los últímos 30 años ha soportado terremotos, huracanes, tormentas, sequías, maremoto, empciones 
volcánicas y aún se sienten los efectos del "Niño". Según cifras oficiales preliminares del Comité Nacional 
de Emergencia, dejó algo más de 2,000 muertos, alrededor de 900 mil darnnificados. El Huracán destruyó 
más de 3,000 kilómetros de carreteras, más de 20,000 viviendas destmidas en todo el país, cuantiosas 
pérdidas en cultivos y del hato ganadero. Las pérdidas materiales ascienden según estimaciones preliminares 
a rededor de 500 millones de dólares. 

Estas consecuencias no sólo afectan de forma material y humana al país, sino que trae consigo otras 
de índole demográficas como la mortalidad, la migración tanto interna como internacional y en menor 
medida la fecundidad, esto repercute en la estructura y composición de la población; trae aparejado graves 
problemas de salud como la diarrea, el c61era, leptospirosis, dengue hemorrágico y enfermedades 
respiratorias agudas entre otras. Otros daños inminentes como los de carácter geológicos y ecológicos como 
el deterioro mayor del medio ambiente, todo tipo de contaminación, cambios orográficos, hidrográficos, 
climáticos; así como también en el orden de los recursos naturales como la flora y la fauna. 

1.3 P O B L A C I Ó N  

Nicaragua es un país que a pesar de sus limitaciones, en materia censal guarda una larga tradición 
que data desde 1778 afio en que el Clero de ese entonces realiza un primer recuento de la población, luego 
realiza un segundo en 1867. En el presente siglo se han realizado siete censos desde 1906 a 1995, con 
interferencias -entre uno y otro- propias de situaciones políticas-sociales coyunturales, siendo la más larga 



la que va del censo de 1971 al de 1995 (observar Cuadro 1.1). Aunque se preparó el levantamiento del censo 
de la decada de los ochenta (1982), éste no se pudo realizar por la situación de guerra vivida en ese momento, 
en su defecto se hizo el levantamiento de la Encuesta Socio-Demográfica Nicaragüense en 1985, la que vino 
a suplir en gran parte el vacío de información que en esa época se tenía. 

El 25 de abril de 1995 se levantó el VII Censo Nacional de Población y HI de Viviendas, el cual 
contabilizó un total de 4,357,099 habitantes (población de jure, Cuadro 1.1 y 1.2) con una omisión del 3.5 
por ciento, según la Encuesta de Cobertura y Sesgo que se levantó inmediatamente después de finalizado el 
recuento censal. Nicaragua cuenta además con estimaciones y proyecciones de población provisorías con 
base en los datos de este último censo, esperando tener una versión definitiva a inicios de 1999, las cuales 
incluirán insumos demográficos de la ENDESA-98. 

Cuadro 1.1 Crecimiento de la Población en Nicaragua 

Población total y tasas de crecimiento intercensales según los censos practicados en 
el país 

Fecha de Peffodo Poblaci6n Tasa de crecimiento 
los censos intercensal total (por 100) 

Julio 1906 14 501,849 1.7 

Enero 1920 20 633,622 1.4 

Mayo 1940 10 829,831 2.4 

31 de mayo 1950 13 1,069,611 2.9 

25 abril/3 lmayo 1963 8 1,535,588 2.5 

25 de abril 1995 24 4357099 3.5 

Cuadro 1.2 Población Segtín los Censos de Nicaragua 

Población total urbana y rural y porcentajes urbanos, según las regiones geogråficas y los departamentos. Censos de 
1971 y 1995 

Censos de 1971 Censo de 1995 
Regiones y Porcentaje Porcentaje 
departamentos Total Urbana Rural urbano Total Urbana Rural urbano 

La República 1,877,952 896,378 981,574 47.7 4,357,099 2,370,809 1,986,289 54.4 
Padrino 1,1 I6,473 709,080 470,393 63.5 2,467,742 1,731,293 736,449 70.2 
Chinandega 1 5 5 , 2 8 6  7 4 , 8 5 5  80,431 48.2 350,212 203,555 146,657 58.1 
León 166,820 8 1 , 3 3 4  85,486 48 .8  336 ,894  185,520 151,374 55.1 
Managua 485,850 396,279 89,571 81.6 1,093,760 974,188 119,572 89.1 
Masaya 92,152 5 2 , 0 3 8  40,114 56.5 241 ,354  137,546 103,808 57.0 
Granada 71,102 4 6 , 6 5 9  24,443 65 .6  155 ,683  96 ,701  58,982 61.1 
Carazo 71,134 3 2 , 6 1 9  38,515 45 .9  149 ,407  8 5 , 6 2 0  63,787 57.3 
Rivas 74,129 2 5 , 2 9 6  48,833 34.1 140 ,432  4 8 , 1 6 3  92,269 34.3 

Central y Norte 595,139 148,978 446,161 25.0 1,354,246 469,965 884,281 34.7 
Boaco 69,187 15 ,590  53,.597 22 .5  136 ,949  3 9 , 1 7 3  97,776 28.6 
Chontales 68,802 2 0 , 0 4 7  48,755 29.1 144 ,635  7 1 , 6 5 0  72,985 49.5 
Jinotega 90,640 14 ,247  76,393 15.7 257 ,933  48 ,797  209,136 18.9 
Matagalpa 168,139 40 ,450  127,689 24.1 383 ,776  122,440 261,336 31.9 
Estelf 79,164 3 0 , 3 5 0  48,814 38 .3  174 ,894  93 ,471  81,423 53.4 
Madrfz 53,423 11 ,552  41,871 21 .6  107 ,567  27 ,411  80,156 25.5 
Nueva Segovia 65,784 1 6 , 7 4 2  49,042 25.4 148 ,492  6 7 , 0 2 3  81,469 45.1 

Atlántico 166,340 38 ,320  128,020 23.0 535,111 i69,551 365,560 31.7 
Río San Juan 20,832 5,281 15,551 25.4 70,143 14 ,928  55,215 21.3 
Zelaya 145,508 33 ,039  112,469 22 .7  464 ,968  164,623 310,345 33.3 
RAAN *** *** *** *** 192,716 51 ,224  141,492 26.6 
RAAS *** *** *** *** 272,252 103,399 168,853 38.0 

*** Ambos regiones como parte de Zelaya. 



Nicaragua presenta porcentajes altos de población asentadas en condiciones de urbanización 
comparada con otros países del área, aunque esta situaci6n está ligada al concepto mismo de "población 
urbana". Institucionalmente y como una forma de delimitación entre áreas urbanas y rurales, se considera 
al área urbana como la aglomeración de 1,000 a mås habitantes, con trazado de calles, con dotación de 
servicios básicos e infraestructura adecuada. 

Con estas características el Censo de 1995 reflejó qne el 54.4 por ciento de la población estaba 
residiendo en áreas urbanas, siendo la Región del Pacífico la que más concentra a la población en esa área 
con 70 por ciento (ver Cuadro 1.3). Las regiones Centro-Norte y Atlántico históricamente han sido de 
condiciones rurales, aunque es manifiesto su crecimiento y concentración en áreas urbanas, respectivamente 
presentan para 1995, el 35 y 33 por ciento de urbanización. 

Cuadro 1.3 Regiones Naturales de Nicara~ua 

Poblaci6n censal 1995, densidad poblacional y porcentaje urbano en las regiones naturales de Nicaragua 

Poblaci6n Densidad z Porcentaje 
Regiones n a t u r a l e s  Departamentos 1995 habitantes/km urbano 

LA REPUBLICA 4 357 099 36.4 54,4 

Pacífico 2 467 742 132.4 70.2 
Chinandega 350 212 72.6 58.1 
Le6n 336 894 61.7 55.1 
Managua 1 093 760 315.7 89.1 
Masaya 241 354 395,0 57.0 
Granada 155 683 149.7 62.1 
Carazo 149 407 138.2 57.3 
Rivas 140 432 65.0 34.3 

Centro-Norte 

Atlántico 

1 354 246 39.8 34.7 
Boaco 136 949 32.8 28.6 
Chontales 144 635 22.3 49.5 
Jinotega 257 933 27.2 18.9 
Matagalpa 383 776 56.4 31.9 
Estelf 174 894 78.4 53.4 
Madriz 107 567 63.0 25.5 
Nueva Segovia 148 492 48.0 45.1 

535 111 8.0 31.7 
RAAN 192 716 6.0 26.6 
RAAS 272 252 9.9 33.3 
Río San Juan 70 143 9.3 21.3 

1.4 POLíTICAS DE POBLACIÓN Y PROGRAMAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

Nicaragua ha realizado en tiempos pasados intentos por consolidar una verdadera Política Nacional 
de Población y es a partir de 1990 cuando se le da mayor impulso hacia la definici6n de una Política de 
Población. Previo a esto se conformó una Comisión Nacional de Población (CNP), instancia técnica 
constituida por delegados de Ministros de Estado y Presidentes Directores de instituciones de Estado, quienes 
analizaron y finalmente aprobaron en diciembre de 1997, la última versión de la Política Nacional de 
Población.. 

Esta política se enmarca dentro de los límites de la Política Social de gobierno y se define como "un 
conjunto de medidas dirigidas a influir en el comportamiento reproductivo, educación, formación y salud 
sexual y reproductiva de la población nicaragüense, así como en su distribución espacial en el territorio, 
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promoviendo los valores de la sociedad nicaragüense: el derecho a la vida desde su concepción en el seno 
materno, el acceso a la educación y salud básica, el papel central e insustituible de la familia, y la superación 
social y cultural de las etnias". 

La actual Política Nacional de Población se caracteriza por promover la unidad familiar como el 
motor principal de la sociedad nicaragüense y la equidad de género dentro de los principios legales, 
culturales, morales y religiosos al igual que el respeto, solidaridad e igualdad de derechos y promueve la 
responsabilidad tanto del hombre como de la mujer, todos estos consignados en la Constitución Política de 
Nicaragua. 

La Política Nacional de Población está diseñada como parte estratégica del desarrollo y del 
compromiso de Gobierno en su iniciativa de reducci6n de la pobreza, la cual incluye además de todos los 
componentes demográficos otros de carácter formativos como la educación sexual, género, planificación 
familiar, salud reproductiva y además el apoyo al sistema nacional de salud, apoyo y desconcentración a 
centros densamente poblados e la creación de infraestructura. 

Toda esta estrategia está prevista, sea garantizada por la Comisión Nacional de Población de alto 
nivel, mediante un plan de acción que permita alcanzar los objetivos y metas perseguidas por la Política 
Nacional de Población. 

Programas de Planificación Familiar 

Las actividades sobre Planificación Familiar en Nicaragua se inician a finales de 1967, en aspectos 
de información y orientación y es a partir de marzo de 1968 que el Ministerio de Salud junto a las Clínicas 
Moravas (en la Costa Atlántica) inician los servicios clínicos, mientras que la Asociación Demográfica 
Nicaragüense inicia actividades de planificación familiar en 1970. A inicios de 1972 la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) celebró un convenio con el Ministerio de Salud para la implementación de 
un Programa de Planificación Familiar Intrahospítalario, en el cual la OPS se comprometía a ofrecer 
asistencia técnica y financiera para el establecimiento de un Sistema de Información. Este sistema comenzó 
a funcionar en octubre del mismo año con un total de 22 clínicas, desafortunadamente dicho sistema tuvo 
una corta vida debido al terremoto que destruyó Managua el 23 de diciembre de 1972. A pesar de esto no 
se perdí6 toda la infraestructura e información la cual continuó con d sistema inicial o viejo sistema durante 
toda la década. Este Programa de Planificación Familiar operaba como un programa de salud conjuntamente 
con el Programa Materno Infantil. 

Durante la década de los años ochenta, se establece el Sistema Nacional Unico de Salud también 
dentro del Arca Materno Infantil con un nuevo componente llamado "Atención de la Fertilidad Humana" que 
según su definición "no contempla establecer una campaña de planificación familiar, sino simplemente cubrir 
la demanda de las personas y/o parejas que espontáneamente soliciten el servicio". Este programa ponía 
especial énfasis sobre aspectos educativos en las diferentes formas de la anticoncepción sobre todo para 
evitar aquellos embarazos no deseados, además le imprimió carácter de educación sexual en la currícula 
escolar desde primaria hasta la educación superior. Otro aspecto que cubría ese programa fue la protección 
a la mujer en la que su embarazo constituyera un riesgo para su salud y la de su hijo. Durante la 
implementación de ese programa se perseguían los siguientes objetivos: la disminución del alto riesgo 
reproductivo, disminución del aborto provocado a consecuencia de embarazos no deseados, calificar todos 
los casos de esterilización quirúrgica, desarrollar actividades permanentes de educación sexual al grupo de 
mujeres jóvenes y brindar orientación anticonceptiva a la población que la solicitaba. 
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En la presente década los programas públicos de Planificación Familiar están situados dentro de la 
Política Social y de Salud del Gobierno como una forma de garantizar tanto la salud de la mujer como la de 
la niñez. Dentro de la política nacional de salud se menciona como prioridad, la promoción de las acciones 
tendientes a mejorar la salud de la mujer desde un enfoque de género, aumentando la cobertura de las 
opciones anticonceptivas de planificación familiar, bajo el respeto de la libertad individual y de pareja. Para 
garantizar esto el MINSA pretende fortalecer todas aquellas acciones que permitan mejorar la calidad y 
cobertura de los programas de Salud reproductiva, planificación familiar y educación sexual bajo el modelo 
de atención integral a la mujer y la niñez. Cabe señalar que el actual currículum educativo tiene un buen 
enfoque de la educaciún sexual integral, más sin embargo no es muy orientador sobre el uso de métodos 
modernos de planificación familiar. 

Desde 1970 bajo el nombre de Asociación DemográficaNicaragüense, la actual PROFAMILIA viene 
desarrollando actividades de planificación familiar y actualmente es una de las entidades que viene cobrando 
fuerza en este campo. Es una entidad privada que ofrece alternativas modernas de planificación ahora con 
un perfil más amplio de salud reproductiva que brinda servicios en 8 departamentos del país con igual 
número de clínicas y 2 en Managua. PROFAMILIA abrió sus primeras clínicas en Managua en 1973, en los 
sectores más populares de la capital las que estuvieron bajo su administración durante dos años, 5 de ellas 
pasaron a ser controladas por el MINSA. 

A par i r  de 1992 PROFAMILIA comienza a expandirse a otros departamentos del país a través de 
financiamiento de USA/]) hasta contar con sus actuales 10 clínicas, ubicadas en Masaya, Rivas, Chiuandega, 
Managua (2), Boaco, Chontales, Jinotega, Matagalpa y Nueva Segovia. Dentro de su proyecto de expansión 
se abrirán proximamente clínicas en León y Bluefields. Las clínicas están ubicadas en las cabeceras 
departamentales las cuales están dotadas de personal médico y profesionales de distintas disciplinas, 
voluntarios, promotores y distribuidores, así como de instrumental quirúrgico y laboratorios. 

Entre los programas y servicios que ofrece PROFAMILIA se encuentra el Servicio Clínico que presta 
atención primaria en salud y salud reproductiva, tales como consulta general, consulta ginecológica, controles 
pre y post natal, pediatría, atención al hombre, servicio de laboratorio, ultrasonido, PAP y colposcopía. 

Dentro de estos programas que impulsa PROFAMILIA, como primer eslabón, está el dirigido a la 
Información, Educación y Comunicación a la población acerca de las prácticas sexuales, de manera tal que 
promueve actitudes positivas y saludables que permitan desarrollar en la pareja un comportamiento sexual 
responsable, incitar a una maternidad segura y consciencia del mejor momento de procrear. A la par se 
desarrollan otros programas tendientes a mejorar el nivel de vida de las familias mediante orientaciones a 
la reducción de su fecundidad, como es el programa de Orientación Familiar el cual brinda consejería 
gratuita, en donde se entrega material informativo y orientaeión acerca de los métodos de planificación 
familiar, priorizando aquellos métodos temporales. El Programa de Adolescentes y Jóvenes, otro de los 
programas que permite a la juventud (14 a 24 años), tener acceso a orientaciones acerca de la salud 
reproductiva, de manera que los júvenes de ambos sexos desarrollen sus capacidades físicas y mentales en 
pro de una auto formación y de desarrollo personal, que invalide el deseo de iniciaciún o continuación en 
la drogadicción, suicidio, alcoholismo, embarazos prematuros, baja autoestima y falta de liderazgo. 

La Asociación Pro-Bienestar de la Familia, PROFAMILIA está comprometida en su nueva etapa a 
la ampliación y definición de un nuevo perfil, el cual no la invalida como asociación de planificación 
familiar, sino que la convierte en una instituciún mås fuerte y más amplia con una misiún fundamental 
"contribuir all mejoramiento de la calidad de vida de las familias nicaragüenses a través de la oferta de 
servicios médicos y educativos de salud sexual y reproductiva con énfasis en la planificación familiar. 



1.5 P R I O R I D A D E S  Y P R O G R A M A S  DE SALUD 

Como una de las pfioridades de la Política Nacional de Salud el MINSA contempla la atención 
integral de la salud de la mujer y de la niñez mediante el fortalecimiento de la atención primada, reducir los 
índices de morbi-mortalidad, sobre todo la mortalidad infantil y la materna. El Ministerio de Salud continúa 
mejorando la atención de la salud, sigue rehabilitando la estructura hospitalaria y centros de salud a nivel 
nacional, así como la expansión de la atención médica a los asegurados y pensionados como otras de las 
prioridades y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud y los Sistemas Locales de Atención Integral 
de la Salud (SILAIS). 

Con la aplicación de estas prioridades y programas el MINSA ha logrado mejorar sus indicadores, 
sobre todo aquellos de atención al niño y la mujer, consultas médicas, recetas despachadas, atención al parto, 
cirugías y URO (Unidades de Rehidratación Oral). En otro orden el elevado porcentaje de los indicadores 
de inmunización hablan del esfuerzo del MINSA en prevenir las enfermedades de la niñez y la mujer, 
principalmente contra el sarampión, el tétano, tuberculosis, polio, difteria y tosferina, esto patentiza la 
política nacional de salud la cual priorisa la salud reproductiva mediante programas de atención integral a 
la mujer y a la niñez. 

Estos niveles de inmunización determinan de alguna manera la disminución de la tasa de mortalidad 
infantil y general lo que conlleva a elevar en años la esperanza de vida al nacer. Otro aspecto coadyuvante 
aunque no tan significativo es la mejoría de los recursos humanos médicos, personal auxiliar y para-médicos 
en su aumento respecto a la relación por habitantes, aunque aún se este por debajo de las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud. 

A juzgar por los niveles de los principales indicadores de la salud encontrados en la ENDESA-98, 
éstos son indicativos de la acción y aplicación de la política nacional de salud atendiendo las prioridades y 
puesta en marcha de los programas de salud, siguiendo con los lineamentos y recomendaciones de Alma Ata 
y los compromisos adquiridos en la Cumbre Mundial a favor de la Infancia. 

1.6 A S P E C T O S  M E T O D O L Ó G I C O S  DE L A  ENDESA-98  

1.6.1 Cuestionarios 

Se utilizaron tres cuestionarios: de hogar, individual de mujeres, e individual de hombres. El de 
hogar se aplicó en todos los hogares seleccionados. El individual de mujeres, aplicado a todas las mujeres 
en edad fértil (de 15 a 49 años) de los hogares de la muestra, El tercer cuestionario se aplicó a todos los 
hombres de 15 a 59 años que pasaron la noche anterior en el hogar de la entrevista y encontrados en una 
submuestra de un cuarto de los hogares seleccionados. 



Cuestionario de hogar 

Se utiliz6 para recolectar información de la viviendayde cada 
uno de los n'åembros del hogar. Los temas tratados fueron: 

• Condiciones habitacionales del hogar 
• Prueba de sal yodada 
• Migracidn internacional y mortalidad 
•Parenteseo con el jefe del hogar 
. Residencia habitual 
• Sexo 
• Edad 
• Orfandad materna y paterna 
• Nivel educativo 
• Asistencia escolar 
• Estado conyugal actual 

Cuestionario individual de mujeres 

Se utilizó para recolectar información de las mujeres y sus 
hijos. El cuestionado contiene las siguientes secciones: 

• Antecedentes de la mujer 
• Reprodueciún 
• Planificación familiar 
• Embarazo y lactancia 
• Vacunaci6n y salud infantil 
• Peso y talla de niños y de mujeres 
• Nupcialidad 
• Preferencias de fecundidad 
• Exposición a campaña de eomunicaci6n 
• Antecedentes del marido y trabajo de la mujer 
• SIDA y ETS 
• Relaciones en el hogar 

Cuestionario individual de hombres 

Se udliz6 para recolectar información de los hombres. 
El cuestionado contiene las siguientes secciones: 

• Antecedentes 
• Reproduceiún 
• Planificación familiar 
• Nupcialidad 
• Preferencias de fecundidad 
• Exposiciún a campaña de comunicación 
• SIDA y ETS 
. Relaciones en el hogar, 

1.6.2 Diseño de la Muestra 

La ENDESA-98  utilizó la información cartográfica del V i l  Censo de Población y ]fil de Viv ienda  
levantado en abril de 1995. El material censal cartográfico, que comprende 12,138 segmentos  censales  y del 
conteo de sus viviendas,  constituyó el marco muestral para la ENDESA-98.  La  muestra  es estrafif icada para 
los 15 departamentos y las dos regiones autónomas del Atlántico (Regiún Autónoma Atlántice Norte  y 
Región Autónoma Atlántico Sur, R A A N  y R A A S  respectivamente),  por municipios y por  condiciún urbano- 
rural. El número total de entrevistas fue optimizado para los 15 departamentos y las dos regiones autónomas 
del Atlántico. En cada departamento y regíón autónoma se hizo una selección sís temática de áreas de 
supervisión censales con probabilidad proporcional a su tamaño. Se seleccionó un segmento  censal  dentro 
de cada área, también con probabilidad proporcional a su tamaño. Finalmente dentro de cada segmento  
censa l ,  se seleccionaron los hogares manteniendo uniforme la fracción muestral para  cada v iv ienda  dentro 
de cada departamento. Con este procedimiento fueron seleccionados 12,783 viviendas,  en los que se esperaba 
entrevistar  15,000 mujeres  elegibles (mujeres de 15-49 años de edad que hubiesen pasado la noche anterior 
en dicho hogar). Debe anotarse que además de la estratificación explícita, de los segmentos  censales en lo 
urbano y rural dentro de cada departamento,  también hubo una estratificación implíci ta de ordenamiento 
geográf ico en fo rma  de serpentina de las áreas censales. 

1.6.3 Capacitación del Personal de Campo y Recolección de la Información 

La  capacitación del personal de campo se organizó en dos cursos: el primero, con una  duración de 
dos semanas,  fue  dir igido a supervisoras y editoras, quienes también tuvieron a su cargo la prueba piloto 
(período de septiembre 26 a octubre 17 de 1997); el segundo duró cuatro semanas,  para entrevistadoras (es), 
supervisoras y antrupometristas (período del 3 al 30 de noviembre  de 1997). 

El trabajo de campo se ínició el 1 de dicíembre de 1997 con catorce equipos de trabajo, compuesto  
cada uno por 8 personas: una supervisora, una editora de campo,  cuatro entrevistadoras mujeres  para  llenar 
el cuestionario dirigido a las mujeres  seleccionadas, un hombre para  las entrevistas dir igidas a la población 
masculina,  y un conductor• La  recolección de la información se completó el 31 de Mayo  de 1998. Los  equipos 



iniciaron el trabajo de campo en la capital Managua y luego se desplazaron a los demás departamentos del 
Centro y Pacifico del país, finalizando en el Atlántico. 

1.6.4 Entrada de Datos, Crítica y Tabulaciones 

A las dos semana de haber iniciado la recolección de datos se inició la digitación de la información, 
la cual se terminó dos semanas después de finalizado el trabajo de campo. En las etapas de recepción, crítica, 
digitación y supervisión trabajaron 17 personas. Se utiliz6 el programa interactivo ISSA (Sistema Integrado 
para Análisis de Encuestas) para micro-comptuadores, programa especialmente diseñado para agilizar la 
grabación, la cíítica y la obtención de las tabulaciones. El programa ISSA permite verificar interactivamente 
los rangos de las variables, detectar inconsistencias y controlar el flujo interno de los datos durante la 
grabación de los cuestionarios. 

1.6.5 Control de Calidad 

El trabajo de campo fue supervisado por el director t6cnico de la ENDESA-98 y coordinado por un 
jefe del trabajo de campo quien con su asistente realizaron numerosas visitas al terreno. Durante el trabajo 
de campo se llevó un riguroso control, a nivel de cada equipo, sobre el proceso de recolección, mediante la 
detección de errores por parte de la editora de campo y su corrección en el terreno. Adicionalmente se 
mantuvo un estricto control, por parte del personal técnico y directivo de la ENDESA-98, de la cobertura y 
la calidad de la información mediante el uso periódico de tablas especiales de control de calidad, análisis de 
cuestionarios y supervisiones en el terreno. Durante el trabajo de campo y cada vez que los equipos se 
trasladaban a Managua (por lo general cada 15 días), se realizaban reuniones con todo el personal de campo 
y particularmente reuniones especiales dirigidas a las supervisoras y editoras para efectos de estandarización 
de procedimientos de la recolección de datos. 

El procesamiento de la información se hizo 
en forma interactiva y de acuerdo al orden seguido 
por el levantamiento de la información. Se utilizó 
el programa ISSA, lo cual permitió además obtener 
periódicamente, a nivel central, resultados parciales 
para analizar los datos recolectados hasta ese : 
momento, mediante la producción de numerosas 
tablas de avance de los datos y control de calidad. 
La información, tabulada para los diversos equipos, 
permitió la retroalimentación al personal de campo 
y mejorar así la calidad. 

1.6.6 Cobertura de la Encuesta 

La ENDESA-98 se realizó en 592 
segmentos censales de los 601 seleccionados en los 
15 departamentos y en las dos regiones ant6nomas 
del Atlántico. Para un total de 12,783 viviendas 
seleccionadas, se encontraron 12,107 ocupadas y 95 

Cuadro 1.4 Resultados de las entrevistas 

Resultados de las entrevistas de hogar e individual, Nicaragua 1998 

Tipo de entrevista Urbana Rural Total 

Mujeres 
Hogares en muestra 6,911 5,872 12,783 
Hogares encontrados 6,608 5,499 12,107 
Hogares entrevistados 6,313 5,215 11,528 
Hogares tasa respuesta 95.5 94.8 95,2 

Mujeres elegibles 8,542 6,265 14,807 
Mujeres entrevistadas 7,844 5,790 13,634 
Mujeres tasa respuesta 91.8 92.4 92.1 

Hombres 
Hogares en muestra 1,693 1,454 3,417 
Hogares encontrados 1,621 1,370 2,991 
Hogares entrevistados 1,566 1,310 2,876 
Hogares tasa respuesta 96.6 95.6 96.2 

Hombres elegibles 1,936 1,643 3,579 
Hombres entrevistados 1,577 1,335 2,912 
Hombres tasa respuesta 81.5 81.3 81,4 

por ciento (11,528) tuvo entrevista completa (ver Cuadro 1.4). Del total de 14,807 mujeres elegíbles --de 15 
a 49 años de edad-, 92 por ciento (13,634) tuvo entrevista completa; el rechazo fue de menos del 2 por ciento, 
las ausencias del 5 por ciento y el resto no se entrevistó por otras razones. Con respecto a los hombres, se 
identificaron 3,579 hombres con edades de 15-59 años y que durmieron en la vivienda la noche anterior a la 
entrevista; se logró realizar 2,912 entrevistas completas lo que representa 81.4 por ciento de los casos, la razón 
principal de la no realizaci6n de la entrevista fue la ausencia del informante (casi 13 por ciento del total de 
hombres elegibles). 
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CAPíTULO 2 

CARACTERíSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN Y DE LAS 
MUJERES Y HOMBRES 

En cada una de las viviendas de la muestra se aplicó el cuestionado de hogar en el cual se registraron 
las características más importantes de los hogares y de cada uno de sus miembros. Los datos que se presentan 
se refieren f u n d a m e n t a l m e n t e  a la residencia de facto, de forma que al compararlos con la información que 
suministran los censos de población, el de 1995 es de jure o de derecho, tendríamos ciertas limitaciones 
relacionado con la residencia habitual de las personas investigadas. 

Este capítulo tiene como finalidad dar a conocer los características socio-demográficas de las 
poblaciones estudiadas, requisito fundamental para comprender adecuadamente los resultados que se 
presentan en este informe. 

2.1 CARACTERíSTICAS GENERALES 

2.1.1 Población de los Hogares por Edad, Sexo y Residencia 

Conocer la distribución de la población por grupo de edad, sexo y residencia es de gran importancia 
en los procesos de formulación y elaboración de políticas, planes y programas destinados a satisfacer las 
necesidades básicas de la población. 

De acuerdo a los datos de la ENDESA-98 (Cuadro 2.1), la poblaci6n de los hogares entrevistados 
fue de 62,713 personas de las cuales el 48.3 por ciento es del sexo masculino y el 52 del sexo femenino. El 
59 por ciento reside en la zona urbana y el 41 por ciento en la zona rural. El 43 por ciento se concentra en 
las edades menores de 15 años, en tanto que los grupos de edades activas y reproductivas (15-64 años) 
representan el 53 por ciento y la fracción restante (4 por ciento) corresponde a las personas de 65 años y más, 
al llevar estos valores relativos a un gráfico de barras se obtiene la clásica pirámide de población, (ver 
Gráfico 2.1), donde la base ancha es consecuencia de la entrada de población en las primeras edades, (a 
través de los nacimientos), y posteriormente disminuye a medida que aumenta la edad por efecto de las 
migraciones y las defunciones. Es importante mencionar la disminución presentada por el conjunto de niños 
entre 0 y 4 años, en términos relativos es menor que el siguiente grupo, ello podría estar asociado a un 
descenso reciente de la fecundidad, elementos que serán discutidos en el siguiente capítulo. 

Al considerar la distribución urbano-rural de la estructura por edad, se observa que la población de 
las zonas rurales del país es más joven que la de las zonas urbanas. En efecto, en las primeras los menores 
de 15 años de ambos sexos representan el 48 por ciento del total, mientras que en la zona  urbana es el 39 por 
ciento. Las personas en los tramos de edades de 15-64 años representan el 56 por ciento en el área urbana 
y 48 por ciento en el área rural. En tanto que para el grupo de 65 años y más se distribuye en 4 por ciento 
en la zona urbana y un 4 por ciento en la zona rural. La edad mediana de la población es de 18 años. 

De la población femenina total, casi la mitad (47 por ciento) constituye población en edad fértil (15 
a 49 años). Debido a los efectos de la mayor migración de la mujer a las áreas urbauas, en el ámbito urbano 
habita el 65 por ciento de las mujeres en edad fértil, mientras que en la zona  rural reside el 35 por ciento. 
A nivel general, las mujeres en edad fértil representan el 22 por ciento de la población total. 
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Cuadro 2.1 Comlaosici6n de la Doblación total por edad, según área de residencia y sexo 

Distribución porcentual de la población total por grupos quinquenales de edad, según área de residencia y sexo, 
Nicaragua 1998 

Edad 

Arca urbana Área rural Total 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

0-4 13.0 11.7 12.3 16.3 16.2 16.3 14.4 13.5 13.9 
5-9 14.3 12.6 13.4 16.7 16.9 16.8 15.3 14.3 14.8 
10-14 14.1 13.0 13.5 15.6 14.5 15.1 14.7 13.6 14.1 
15-19 12.7 11.7 12.2 10.9 10.9 10.9 11.9 11.4 11.7 
20-~ 8.9 9.0 8.9 8.1 7.6 7.9 8.6 8.4 8.5 
25-29 7.1 7.7 7.4 5.9 6.8 6.3 6.6 7.3 7.0 
30-34 6.3 7.1 6.7 4.8 5.4 5.1 5.7 6.5 6.1 
35-39 5.3 6.1 5.7 4.4 4.9 4.7 4.9 5.6 5.3 
~ - ~  4.3 4.6 4.5 3.6 3.6 3.6 4.0 4.2 4.1 
45-~ 3.6 3.5 3.5 2.9 2.7 2.8 3.3 3.2 3.2 
50-54 2.7 3.5 3.1 2.4 2.8 2.6 2.6 3.3 2.9 
55-59 1.8 2.4 2.1 2.2 2.3 2.3 2.0 2.4 2.2 
60-~ 1.9 2.2 2.1 1.9 1.7 1.8 1.9 2.0 2.0 
65-~ 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 
7~74 0.8 1.3 1.1 1.1 0.8 0.9 0.9 1.1 1.0 
75-79 0.9 1.0 0.9 0.7 0.6 0.7 0.8 0.9 0.8 
80+ 0.8 1.I 0.9 0.9 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 

Total 100.0 100 .0  100 .0  100 .0  100 ,0  100 .0  100.0 100.0 100.0 
Númeru de personas 17,357 19,796 37,153 12,958 12,599 25,557 30,315 32,395 62,710 

Gráfico 2.1 
Distribución de la Población por Edad y Sexo 
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2.1.2 Composición de los Hogares 

De acuerdo a los resultados de la presente encuesta, en el 31 por ciento de los hogares nicaragüenses 
una mujer es la que asume la jefatura del hogar. La jefatura femenina es un fenómeno más urbano que rural: 
un poco más, uno de cada tres hogares en la zona urbana tiene una jefa de hogar, mientras que en la zona 
rural es uno de cada cinco hogares. Aparentemente, en los últimos años ha aumentado los hogares 
encabezados por mujeres, en el censo de 1995 era del 27 por ciento, significando un aumento de cuatro 
puntos. 

El tamaño promedio de los hogares es de 5.5 
personas por hogar. Existen diferencias mínimas por 
zona. Los hogares unipersonales son el 4 por ciento 
del total de hogares, el 53 por ciento está compuesto 
por entre 2 y 5 personas y el 44 por ciento 
corresponde a 6 o más personas. El 15 por ciento de 
los hogares del país tiene niños "adoptados", es decir, 
niños menores de 15 años que no viven con sus 
padres naturales (ver Cuadro 2.2). 

El Cuadro 2.3 presenta la información 
relacionada con la adopción y la orfandad de los 
niños menores de 15 años desagregada por edad, 
sexo, área y región de residencia. Un poco más de la 
mitad de los menores de 15 años (61.2 por ciento) 
vive con ambos padres. El 25 por ciento vive con la 
madre, un 3 por ciento vive con el padre y el 11 por 
ciento no vive con ninguno de los dos. 

De acuerdo a la edad, encontramos que un 5 
por ciento de los niños entre 0 y 2 años de edad no 
vive con ambos padres naturales. Por su parte, los 
niños con edades entre 3 y 5 años, el 9 por ciento no 
vive con sus padres. Entre los niños de 6 a 9 años y 
de 10 a 14 años el 11 y 13 respectivamente no viven 
con ninguno de los padres. 

Cuadro 2.2 Composiciún de/os hogares 

Distribución porcentual de hogares por sexo del jefe, tamaño 
y composiciún, según área de residencia, Nicaragua 1998 

Área de residencia 

Característica Urbana Rural Total 

Sexo del jefe del hogar 
Masculino 62.3 80.0 69.1 
Femenino 37.7 20.0 30.9 

Tamaño del hogar 
Una persona 3.8 4.2 4.0 
Dos 7.5 7.2 7.4 
Tres 13.7 10.1 12.3 
Cuatro 17.7 13.6 16.1 
Cinco 17.7 15.2 16.8 
Seis 12.7 13.2 12.9 
Siete 9.7 10.9 10.2 
Ocho 6.3 8.6 7.1 
Nueve y más 1 1.0 17.0 13.3 

Total 100.0 100.0 100.0 
Tamaño promedio 5.3 5.9 5.5 

Hogares con niños adoptados I 14.4 16.5 15.2 

Nota: Este cuadro estå basado en la población De Jure (de 
~erecho), es decir, incluye residentes habituales solamente. 

Adoptados: Niños que no viven con ninguno de sus padres, 
aun cuando 6stos estún vivos 

Un mayor número de niños en la zona rural vive con ambos padres (69 por ciento), a su vez, uno 
de cada diez niños viven con otras personas que no es ni su padre ni su madre. En la zona urbana, en cambio, 
el 55 por ciento vive con ambos padres y el 28 por cíento con la madre, un 11 por cíento vive con otras 
personas. Por último, se observa que tres por ciento de los niños menores de 15 años por lo menos han 
perdido al padre, la madre y en algunos casos ambos padres. 
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Cuadro 2.3 Adopción y orfandad 

Distribuci6n porcentual de los nifios menores de 15 afios De Facto por sobmvivencia y residencia de los padres, según edad del niño, 
sexo, área y departamento de residencia, Nicaragua 1998 

Caracteffsticas 

Vive con Vive 
madre pero con padre pero No vive con 

no con padre no con madre ninguno de los padres Sin in£ 
Vive padre/ 
con Padre Padre Madre Madre Ambos Padre Madre Ambos madre 

padres vivo mue~o viva muerta vivos vivo viva muertos viva 

Número 
de 

Total nifios 

Edad 
0-2 68.3 24,7 0.7 1.1 0.1 4.4 0.1 0,1 0.0 0.5 100.0 4,945 
3-5 65.7 21,5 1.3 2.0 0,3 7.9 0.4 0,5 0.1 0.4 I00.0 5,818 
6-9 61.2 21.8 2.3 2,6 0.4 9.8 0.3 0,7 0,1 0~7 100,0 7,275 
10-14 54.4 23,3 4.6 3.2 0,7 10.9 0.7 1,2 0.3 0.6 100.0 8,971 

Sexo 
Masculino 61.4 22.2 2.5 2.8 0,4 8.7 0.4 0,8 0.2 0.6 100.0 13,572 
Femenino 61.1 23.4 2.6 2.0 0,4 8.8 0.4 0,7 0.1 0.5 100.0 13,434 

Área 
Urbana 55.1 28.3 2.7 2.4 0,3 9.4 0.4 0,6 0.1 0.6 100.0 14,682 
Rural 68.5 16.3 2.3 2.4 0.6 8.0 0.4 0,8 0.2 0.5 100.0 12,327 

Departamento 
Nueva Segovia 61.6 21.4 4.1 1.8 0.4 8.9 0.8 0.7 0.1 0.2 100.0 905 
Jinotega 71.4 15,0 3.4 1.7 0,2 5.8 0.6 1,5 0.2 0.2 100.0 1,620 
Madriz 69.3 17,5 2.4 1.8 0,4 7.5 0.5 0,4 0.0 0.2 100.0 732 
Estelí 64.1 20,0 2.6 2.5 0.1 9.4 0.3 0.6 0.1 0.4 100.0 1,086 
Chinandega 58.0 24.3 2.3 2.3 0,3 11.2 0.3 0.7 0.0 0.6 100.0 2.428 
Le6n 55.2 26,2 2.2 2.9 0.3 11.7 0.1 0,7 0.1 0.4 100.0 2.106 
Matagalpa 70.2 15.9 2.8 2.1 0,4 6.8 0.5 0.7 0.1 0.4 I00.0 2.343 
Boato 68,0 17.3 3,1 1,6 0.2 8,1 0,3 0.8 0.0 0.6 t00.0 941 
Managua 56.6 28,3 2.6 2.6 0.3 8.1 0.3 0,6 0.l 0.6 100.0 6.850 
Masaya 64.5 22.3 1.3 2.5 0,6 6.8 0.6 0.6 0.1 0.9 100.0 1,425 
Chontales 59.2 21,4 2.4 2.9 1.4 10.4 0.5 0.7 0.1 1.2 100.0 905 
Granada 56.4 27,2 2.8 2.5 0,2 10.0 0.7 0.2 0.1 0.1 100.0 868 
Carazo 59.5 22,4 1.2 4.9 0.5 9.5 0.4 0.3 0.0 1.2 I00.0 869 
Rivas 57.9 22,2 0.7 3.7 0.2 13.9 0.3 0.6 0.2 0.2 100.0 828 
Río San Juan 65.9 17,6 2.9 2.4 1.2 7.3 0.3 1,4 0.6 0.4 100.0 423 
RAAN 64.9 20,3 3.3 1.3 0.3 6.9 0.7 0.9 0.6 0.7 I00.0 1,418 
RAAS 59.6 21,2 3.0 1.8 1.6 9.7 0.6 0.9 0.5 1.1 100.0 1,265 

Total 61.2 22,8 2.6 2.4 0.4 8.8 0.4 0.7 0.1 0.6 100.0 27.010 

2.1.3 Nivel Educativo y Asistencia Escolar 

La educación es un aspecto vital en el desarrollo de las personas y de los pueblos. No es posible 
pretender una sociedad desarrollada sin recursos humanos calificados. De acuerdo a los datos de la 
ENDESA-98 (Cuadros 2.4, 2.5 y Gráfico 2.2), el 23 por ciento de la población masculina de seis afios o más 
y el 22 por ciento de la población femenina no tiene ninguna educación formal, presentándose los mayores 
proporciones en la población de 6-9 años y en los mayores de 45 años. La proporción de población rural sin 
educación es 2.9 veces mayor que la urbana, siendo los hombres los que presentan nuevamente menor nivel 
de instrucción. Si analizamos estos datos por regiones, tenemos que las regiones conocidas como centro 
montañas, (Jinotega, Matagalpa, Boato, Chontales y de la Costa Atlántica) son las que presentan mayores 
porcentajes de personas sin educación. 
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Cuadro 2.4 Nivel de educación de la población masculina de seis años v mås en los ho~;ares 

Distribución porcentual de la población masculina de seis años y más por nivel de educaci6n alcanzado, según características 
seleccionadas, Nicaragua 1998 

Nivel de educación 
Número Mediana 

Sin Primaria Primaria Sccun- Sin de de años 
Características edueaei6n 1-3 4-6 darla Superior informaeión Total hombres de estudio 

Edad 
6-9 40,1 53.7 
10-14 13.4 35.2 
15-19 11.4 13.5 
20-24 14.7 13.2 
25-29 12.3 17.1 
30-34 14.9 16.2 
35-39 18.8 15.3 
40-44 23.0 18.5 
45-49 30.1 16.0 
50-54 31.2 20.7 
55-59 45.6 17.7 
60-64 43.1 18.4 
65+ 55.4 17.8 
Sin informaci6n 33.5 1.1 

Área 
Urbana 12.6 20.8 
Rural 36.8 30.4 

Departamento 
Nueva Segovia 28.3 28.2 
Jinotega 45.5 27.7 
Madriz 28.4 30.7 
Estelf 22.4 27.6 
Chinandega 22.9 29.4 
Le6n 21.1 23.7 
Matagalpa 32.9 26.4 
Boaco 34.0 26.3 
Managua 10.3 19.5 
Masayn 17.9 24.6 
Chontales 33.2 24.9 
Granada 18.4 26.9 
Carazo 16.0 22.4 
Rivas 24.5 27.3 
Río San Juan 38.4 29.8 
RAAN 33.6 27.6 
RAAS 33.9 30.2 

Total 22.7 24.8 

3.4 0.1 0.0 2.7 100.0 3,652 0.3 
40.1 10.5 0,0 0.8 100.0 4,468 3.1 
30.4 42.1 1.9 0.6 100.0 3,612 5.6 
25.5 37.6 8.1 0.8 100.0 2,595 5.7 
29.7 31.0 7,8 2.2 100.0 1,992 5.3 
22.5 33.4 11.1 1.9 100.0 1,713 5.6 
22.3 28.8 12.9 1.9 100.0 1,501 5.4 
21.9 22.4 I1.8 2.3 100.0 1,219 4.1 
22.1 17.3 10.4 4.1 100.0 1,013 3.3 
23.5 15.1 6.6 2.9 100.0 775 2.7 
20.5 6.8 7.2 2.2 100.0 596 1.1 
22.4 6.5 4.8 4.9 100.0 579 1.3 
15.0 6.1 1.6 4.1 100.0 1,181 0.0 
4.9 10.5 15.1 34.9 100.0 58 0.0 

26.3 30.7 7.7 1.9 100.0 14,583 5.2 
21.9 8.1 0.9 1.9 I00.0 I0,370 1.4 

26.7 14.2 1.6 0.9 100.0 784 2.3 
¤5.9 7.9 1.1 1.9 100.0 1,298 0.5 
28.4 10.2 1.8 0.5 I00.0 659 2.2 
26.3 19.7 3.2 0.8 100.0 1,040 3.0 
25.9 17.7 2.8 1.1 100.0 2,063 2.7 
27.1 22.0 4.4 1.7 100.0 1,981 3.5 
21.3 14.8 2.5 2.0 100.0 2,042 1.9 
21.1 11.6 1.6 5.5 100.0 811 1.9 
25.2 32.7 9.6 2.8 100.0 7,072 5.5 
26.4 24.2 5.8 1.0 100.0 1,423 3.8 
2¤.4 15.0 3.0 2.5 100.0 831 2.1 
27.9 19.9 5.4 1.4 100.0 853 3.4 
27.1 26.8 6.7 0.9 100.0 866 4.3 
27.5 16.2 2.4 2.1 100.0 790 2.7 
18.8 9.8 1.2 1,9 100.0 334 1.1 
22.9 13.6 1.1 1.2 100.0 1,039 1.8 
20.8 13.3 1.1 0•6 100.0 1,067 1.7 

24.4 21.3 4.9 1,9 100.0 24,954 3.2 

Nota: Este cuadro está basado en la población De Facto (de hecho) 
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Cuadro 2.5 Nivel de educaci6n de la población femenina de seis años V más en los hogares 

Distribución porcentual de la población femenina de seis años y mås por nivel de educación alcanzado, según características 
seleccionadas, Nicaragua 1998 

Nivel de educaci6n 
Número Mediana 

Sin Pr imar ia  Primaria Secun- Sin de de años 
Características educaci6n 1-3 4-6 daria Superior informaci6n Total mujeres de estudio 

Edad 
6-9 36.4 56.8 4.7 0.0 0.0 2.0 100.0 3,606 0.5 
10-14 10.0 29.5 46.4 13.6 0.0 0.5 100.0 4,404 3.6 
15-19 8.8 11.6 29.4 47.4 2.7 0.2 100,0 3,701 6.0 
20-24 12.4 I2.5 24.5 41.7 8.5 0.4 100.0 2,735 6.0 
25-29 11.4 13.3 24.0 41.3 9.4 0.6 100.0 2,377 6.2 
30-34 14.7 15.9 22.0 37.6 9.1 0.6 100.0 2,090 5.7 
35-39 22.5 17.6 21.9 28.6 8.6 0.8 100.0 1,828 4.6 
40-44 27.5 18.5 25.2 21.1 6.5 1.3 100.0 1,363 3.4 
45-49 34.2 22.3 25.1 13.0 4.5 0,9 100.0 1,022 2.4 
50-54 37.6 20.6 26.6 11.i 2.0 2.1 100.0 1,055 2.0 
55-59 45.7 22.6 20.7 7.9 1.2 2.0 100.0 776 1.0 
60-64 49.9 19,2 18.2 8.1 0.5 4.1 100.0 646 0.0 
65+ 57.4 18.6 15.2 4.4 0.3 4.2 100.0 1,358 0.0 
Sin informaci6n 52.0 12.0 1.4 3.9 0.0 30.8 100.0 48 0.0 

Área 
Urbana 14.4 19.9 26.0 32.5 5.9 1.2 100.0 16,903 5.2 
Rural 35.3 29.5 23.5 9.8 0.7 1.1 100.0 10,109 1.6 

Departamento 
Nueva Segovia 26.4 28.0 25.2 18.9 1.0 0.4 100.0 875 2.6 
Jinotega 43.0 26.6 19.2 8.7 1.1 1.4 I00.0 1,293 0.9 
Madriz 27.1 28.8 26.0 16.3 1.3 0.4 100.0 675 2.5 
Estelí 17.6 24.2 30.0 23.8 4.1 0,3 100.0 1,104 3.8 
Chinandega 22.8 27.9 26.1 20.0 2.3 0.9 100.0 2,184 2.9 
Le6n 19.9 23.5 27.1 23.8 4.6 1.1 100.0 2,197 3.6 
Matagalpa 32.1 23.4 24.4 17.1 1.9 1.0 100.0 2,161 2.3 
Boaco 32.6 25.3 21.3 16.0 1.7 3.0 100.0 831 2.1 
Managua i2.0 19.1 25.9 34.6 6.9 1.5 100.0 8,090 5.4 
Masaya 19.7 23.6 25.4 25.3 5.5 0.6 100.0 1,519 3.8 
Chontales 30.7 22.0 22.2 21.7 2.2 1.2 100.0 882 2.6 
Granada 18.9 26.0 25.5 24.3 3.9 1.3 100.0 920 3.5 
Carazo 17.1 22.8 25.1 28.5 5.6 1.0 100.0 904 4.2 
Rivas 17.5 28.8 28.8 20.8 2.5 1.6 100.0 805 3.3 
Río San Juan 38.1 25.2 23.0 12.6 0.4 0.7 100.0 335 1.4 
RAAN 37.8 25.0 23.2 12.6 0.4 0.9 100.0 1,146 1.5 
RAAS 34.7 27.9 i9.2 15.7 1.7 0.8 100.0 1,091 1.7 

Total 22.3 23.5 25.1 24.0 4.0 1.2 100.0 27,011 3.4 

Nota: Este cuadro está basado eh la población De Facto (de hecho) 
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Gráfico 2.2 
Distribución de Personas sin Educación 

según Sexo y Grupos de Edad 
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La población con algún nivel de educación primaria representa el 49 por ciento para cada sexo y los 
que tiene estudios de secundaria son el 21 y 24 por ciento para hombres y mujeres, respectivamente, mientras 
que la población con educación superior es de 5 por ciento entre los hombres y 4 por ciento entre las mujeres 
(ver Gráfico 2.3). La comparación de la mediana de los Cuadros 2.4 y 2.5 indica nuevamente el mayor  
acceso de la mujer a la educación: mediana de 3.2 para los hombres versus 3.4 para las mujeres. La mediana 
de años de estudio se duplica en la zona urbana para ambos sexos, siendo dicha cifra más alta en el 
Departamento de Managua, 5.5 y 5.4 años tanto en hombres como en mujeres. 
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Gráfico 2.3 
Distribucion de la Polacion de 6 años y más 

según Sexo y Nivel Educativo Alcanzado 
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La asistencia escolar entre los niños de 6-10 años y 11-15 años es de 72 y 73 por ciento en ambos 
casos, alcanzando a 80 y 83 por ciento respectivamente en la zona urbana y el 62 y 60 por ciento en la zona 
rural, (Cuadro 2.6). Entre los 16 y los 20 años el 40 por ciento asiste a algún centro de enseñanza, 
acentuándose las diferencias urbano-rural: 52 por ciento en la zona urbana asiste a la escuela contra 19.3 por 
ciento en la zona rural. Para los de 21-24 años la asistencia es de 18 por ciento, 25 por ciento en la zona 
urbana y 6 por ciento en la zona rural. Una mayor proporción de mujeres asiste a la escuela en este grupo 
de edad y principalmente las de la zona urbana, con 24 por ciento, dicho valor es más bajo en la zona rural, 
6 por ciento. 

Cuadro 2.6 Asistencia escolar en la ooblaci6n total 

Porcentaje de la poblaci6n total mayor de 5 años que asiste a la escuela o a alg6n centro de enseñanza regular, por 
grupos de edad, según sexo y área de residencia, Nicaragua 1998 

Grupo de edad 

Hombres Mujeres Total 

Arca Arca Aran Arca Arca Aran 
urbana rura l  Tota l  urbana rura l  Tota l  urbana rura l  Total 

Población 6-15 79.3 59.0 70.2 83.6 62.8 74.6 81.5 60.8 72.4 
6-10 77.5 59.7 69.2 82.4 63.6 73.7 79.9 61.6 71.5 
11-15 81.1 58.2 71.1 84.9 61.8 75.6 83.0 59.9 73.3 

Población 16-24 
16-20 52.3 18.3 38.8 52.3 20.5 40.5 52.3 19.3 39.6 
21-24 26.4 6.7 18.6 23.5 5.6 17.3 24.9 6.2 17.9 

Nota: Este cuadro est~ basado en la poblaci6n De Facto (de hecho). 

2.1.4 Características de las Viviendas 

Las condiciones del medio ambiente en que se desenvuelven las personas, y más específicamente 
el estado de la vivienda y el acceso a los servicios básicos tales como el agua, electricidad, servicio sanitario 
y de higiene, son indicadores tanto de los niveles de vida como del riesgo de contraer enfermedades. 

La información de la ENDESA-98 referente a la dotación de servicios de la vivienda se muestra en 
el Cuadro 2.7. Se aprecia que el 64 por ciento de las viviendas tienen agua por red pública dentro y fuera 
de la vivienda. Sin embargo, la disponibilidad de agua al interior de la vivienda alcanza un poco menos de 
la mitad de las viviendas investigadas (49 por ciento), proporción que desciende al 15 por ciento en la zona 
rural. En la zona urbana el 70 de las viviendas dispone de agua intradomiciliaria, en esta misma zona la 
dotación de agua fuera de la vivienda llega al 18 por ciento y en la rural el 10 por ciento. 

En la zona rural, las fuentes principales de abastecimiento de agua son: pozo público (18 por ciento), 
pozo privado (24 por ciento) y le siguen río o quebrada (13 por ciento), manantial, ojo de agua (12 por 
ciento), es relevante que más de la mitad de las viviendas rurales estén encerradas en estas categorías 
evidenciando las condiciones precarias de cómo se abastece de agua la población rural nicaragüense. 

La eliminación de excretas en condiciones aceptables de salubridad es un factor que contribuye a 
mejorar las condiciones de vida de la población. A nivel global, 23 dispone de inodoro privado para uso 
exclusivo, estando este servicio al alcance del 37 por ciento de los hogares de las zonas urbanas y en sólo 
1 por ciento de los hogares rurales. En la zona rural lo más común es la eliminación de las excretas en 
letrinas o foso (66 por ciento). Es importante destacar que todavía un 14 por ciento de los hogares 
nicaragüenses no dispone de servicio sanitario. Esta situación es más crítica en el área rural donde casi un 
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tercio de los hogares reportaron no tener ningún tipo 
de servicio sanitario en sus viviendas, ello asociado 
al tipo de abastecimiento de agua de los habitantes 
de esta zona presenta un cuadro propicio para 
enfermedades asociadas a las condiciones del medio 
ambiente. 

Relacionado con lo anterior el 44 por ciento 
de las viviendas de los hogares nicaragüenses tiene 
piso de tierra, siendo más predominante en la zona 
rural con un 69 por ciento de las viviendas. Tres de 
cada 10 viviendas poseen piso de cemento y en el 
14 por ciento el piso es de mosaico o terrazo. En 
cuanto a la disponibilidad de alumbrado eléctrico, el 
70 por ciento de las viviendas de la muestra están 
conectadas al servicio público de electricidad, en el 
área urbana casi la totalidad de las viviendas (91 por 
ciento) y en área rural el 37 por ciento. 

En cuanto al número de personas por 
dormitorio utilizado como indicador de 
hacinamiento, muestra que el 29.3 por ciento de las 
viviendas albergan entre tres y cuatro personas por 
habitación, siendo representativo del promedio 
nacional de 3.8 personas por dormitorio en tanto que 
en las viviendas rurales en promedio presentan casi 
cinco personas por dormitorio. 

En la ENDESA-98, se investigó la calidad 
del agua que utiliza la población para beber, 
preguntando si esta era hervida, clorada, filtrada o 
purificada tanto para la población menor de cinco 
años y para los de cinco años o más. Aunque esta 
información no se muestra en el cuadro se encontró 
que una mínima parte de la población menor de 
cinco años consumen agua de buena calidad, 
encontrandose que el 11 por ciento hierven el agua, 
12 por ciento la cloran. De otro lado, los hogares que 
consumen agua filtrada y purificada no llegan a 
representar e! 2 por ciento y el 75 por ciento de/os 
hogares no realizan ningunas de las acciones 
anteriores. 

En general se asume que la forma adecuada 

.Cuadro 2.7 Caraeteffstieas de la vivienda 

Distribución porcentual de hogares por caracteffstieas de la 
vivienda, segnln ¿rea de residencia, brtcaragua 1998 

Atea de residencia 
Caracterfstíca 
de la vivienda Urbana Rural Total 

Tiene electricidad 
No 7.5 61.4 28.2 
Si 91.1 36.9 70.3 
Sin información 1.4 1.7 1.5 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente agua para beber 
Dentro de vivienda 70.2 15.1 49.1 
Fuera de vivienda 18.4 9.6 15.0 
Puesto publico/privado 1.3 6.4 3.3 
Pozo publico 2.0 18.3 8.2 
Pozo privado 5.1 23.8 12.3 
Río, quebrada 0.4 12.7 5.1 
Manantial, ojo de agua 0.1 11.5 4.5 
Otro 2.3 2.4 2.3 
Sin información 0.I 0.2 0.2 

Total 100.0 100.0 100.0 

Clase sanitario del hogar 
Descarga a aguas negras 37.2 0.9 23.3 
Descarga a foso s~ptico 1.4 1.1 1.3 
Descarga en sumidero 2.8 0.5 1.9 
Foso sin ventilación 51.8 61.8 55.6 
Foso con ventilación 2.5 3.7 3.0 
No tiene 3.3 29.8 I3.5 
Otro 0.6 2.0 1.2 
Sin informaci6n 0.3 0.2 0.3 

Total 100.0 100.0 100.0 

Material predominante del piso 
Tierra 29.3 68.5 44.3 
Ladrillo de barro 6.7 2.2 5.0 
Madera, tambo, etc. 4.6 7.4 5.7 
Mosaico o terrazo I6.1 11.4 14.3 
Ladrillo de cemento 43.3 10.3 30.6 
Otro/Sin informaei6n 0.0 0.2 0.1 

Total 100.0 I00.0 100.0 

Personas por dormitorio 
1-2 47.5 26.5 39.4 
3-4 29.2 29.4 29.3 
5-6 13.8 21.1 16.6 
7 + 8.3 21.3 13.3 
Sin información 1.2 1.7 1.4 

Total 100.0 100.0 100.0 
Promedio 3.4 4.6 3.8 

Total 7,110 4,418 11,528 

de eliminaci6n de la basura es a través de los servicios de las alcaldías, siendo cualquier otra forma 
inadecuada por el riesgo de contaminación ambiental y propagación de enfermedades. Según los resultados 
de ENDESA-98 (resultados no mostrados en cuadro), sólo el 31 por ciento de los hogares eliminan la basura 
a través de alcaldías quienes utilizan camiones recolectores; el 50 por ciento la quema, el 12 por ciento la 
tira en el patio y el 1 por ciento utiliza servicios de personas particulares. En la zona urbana los 
ayuntamientos eliminan el 56 por ciento de los desperdicios sólidos, mientras que en la zona rural 70 por 
ciento la queman y 21 por ciento la acumula en el patio de sus viviendas. 
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La disponibilidad de sal yodada al nivel del hogar, también fue un tema investigado en la ENDESA- 
98, donde el nivel de yodación fue verificado con una prueba en el terreno con un reactivo especial que se 
aplicó a una muestra de la sal utilizada para cocinar. De todos los hogares investigados el 93 por ciento 
entregaron muestras, desglosado en 86 por ciento de los hogares del país utilizan sal yodada y una mínima 
parte, (7 por ciento), de los hogares no utilizan sal yodada (estos resultados no se muestran en cuadro). El 
examen realizado con el reactivo a las muestras de sal se encuentro que el 61 por ciento de los hogares 
presentaron una yodación del 30 por ciento o más, estos porcentajes llegaron a reflejar en los hogares que 
se obtuvieron muestras una mediana del 37 por ciento de yodo en la sal, estos valores no llegaron a presentar 
diferencias importantes por zonas de residencias. 

2.1.5 Bienes de Consumo Duradero 

Los niveles de bienestar de la población también pueden ser medidos de acuerdo a la disponibilidad 
de bienes de consumo duradero. Aproximadamente dos de cada tres hogares nicaragüenses tienen acceso a 
los medios de comunicación hablada. El 78 por ciento cuenta con aparato de radio y 56 por ciento con 
televisores. En el área rural el medio más común es la radio (68 por ciento). La disponibilidad de bienes es 
más alta en la zonas urbanas que en las rurales; en algunos casos quintuplican los valores porcentuales de 
disponibilidad como es el caso del refrigerador (34 versus 7 por ciento), abanico (52 versus 10 por ciento). 
El servicio telefónico es recibido por el 10.6 por 
ciento de los hogares, preferentemente los 
hogares urbanos de los cuales el 16.4 por ciento 
recibe este servicio, en la zona rural sólo el 1.1 
por ciento de los hogares dispone de teléfono. 

Entre los medios de transporte el carro 
particular (9 por ciento) y la motocicleta (2 por 
ciento) son los más utilizados, conjuntamente con 
las bestias y la bicicleta. El primero es utilizado 
en la zona urbana en un 13 por ciento y en la zona 
rural (4 por ciento) en cambio la motocicleta en 3 i 
y 1 en ambas zonas respectivamente. Por último, 
cabe destacar que, aproximadamente, uno de 
cada diez hogares nicaragüenses no dispone de 
n i n g u n o  de los bienes  a n t e r i o r m e n t e  
mencionados, mayormente en las zonas rurales en 
las cuales el 18 por ciento de los hogares no tiene 
acceso a estos bienes (ver Cuadro 2.8). 

2 .2  C A R A C T E R í S T I C A S  D E  L A S  
M U J E R E S  E N  E D A D  F É R T I L  

Cuadro 2.8 Bienes de consumo duradero 

Porcentaje de hogares con bienes de consumo duradero 
específicos, por åroa de residencia, Nicaragua 1998 

Área ~roa 
Bienes duraderos urbana rural Total 

Radio 84.7 68.3 78.4 
Televisi6n 75.2 23.9 55.5 
Tel6fono 16.4 1.1 10.6 
Refrigerador 33.6 6.8 23.3 
Bicicleta 20.6 I5.1 18.5 
Motocicleta 3.1 0.7 2.1 
Carro particular 12.7 3.7 9.2 
Plancha 82.5 28.5 61.8 
Abanico 52.1 10.1 36.0 
Cocina 55.6 8.2 37.4 
Lavadora de ropa 1.6 0.4 1.1 
Aire acondicionado 1.2 0.4 0.9 
Bestia 3.5 34.3 15.3 
Bote 0.4 2.2 1.I 

Ninguno anteriores 5.9 18.0 10.5 

Número hogares 7,110 4,418 11,528 

En esta sección se presentan las principales características de las mujeres entrevistadas: edad, estado 
conyugal actual, área y región de residencia, nivel de educación, permanencia en la escuela, acceso a los 
medios de comunicación y empleo. 

2.2.1 Carac te r í s t icas  Generales 

De las 13.634 mujeres entrevistadas, el 58 por ciento son mujeres menores de 30 años, valor que 
presenta una ligera disminución al respecto al observado en 1995, que fue de 60 por ciento; el 65 por ciento 
reside en áreas urbanas con el 32 por ciento en el departamento de Managua y el 24 por ciento habita en los 
departamentos de León, Chinandega y Matagalpa. En los departamentos que comprende la Costa Atlántica, 
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(RAAN, RAAS y Río San Juan) residen 
menos del nueve por ciento de las mujeres de 
la muestra (véase Cuadro 2.9) 

En lo referente al estado conyugal 
puede observarse que el 24 por ciento de las 
mujeres están solteras, 26 por ciento son 
casadas y el 33 por ciento se declaró en unión 
libre, mientras que el 17 por ciento están 
separadas, viudas o divorciadas. Al comparar 
la situación conyugal con la encontrada en el 
Censo de 1995 se aprecia una disminución en 
el porcentaje de mujeres solteras y un mayor 
peso porcentual en las mujeres en unión 
consensual. En 1995 el 28 por ciento de las 
mujeres en edad fértil eran solteras y el 32 por 
ciento estaban en unión consensual. 

2.2.2 Nivel de Educación de las 
Entrevistadas 

La educación es quizás el medio 
principal para mejorar las condiciones de vida 
de la mujer y de su familia. En la ENDESA-98 
se hicieron preguntas que miden el grado 
escolar alcanzado y la asistencia escolar. A 
nivel general, el 56 por ciento de las mujeres 
en edad fért í l  presentaron níveles  
educacionales por debajo de los estudios 
secundarios, cuya composición reflejo el 16 
por ciento no tienen ningún nivel de 
instrucción aprobado, educaci6n primaria de 
1-3 años el 15 por ciento y un cuarto de ellas 
tienen entre 4 años de estudios y la primaria 
aprobada. En el otro extremo el 7 por ciento 
ha aprobado algún grado universitario, 
porcentajes que son muy similares a los 
encontrados hace cinco años en la ESF-93, 
(sin instrucción 16 por ciento). Este hecho 
demuestra que a nivel nacional, en el último 
quinquenio, no ha habido una mejora 
sustancial en la instrucción de este subgrupo 
poblacional, reflejo de la crisis socio- 
económica que ha venido experimentado el 
país. 

Cuadro 2.9 Mujeres en edad f6rtil 

Distribución porcentual de mujeres en edad fértil por características 
seleccionadas, Niearagua 1998 

N6mero de mujeres 

Porcentaje Sin 
Características ponderado Ponderado ponderar 

Edad 
15-19 24.3 3,307 3,357 
20-24 17.8 2,423 2,443 
25-29 15.8 2,153 2,140 
30-34 14.0 1,908 1,886 
35-39 12.1 1,653 1,616 
40-44 9~2 1,258 1,253 
45-49 6.8 933 939 

Estado civil 
Soltera 23.6 3,216 3,207 
Casada 26.0 3,548 3,576 
Unida 33.0 4,497 4,590 
Viuda 1.0 142 135 
Divorciada 0.7 96 77 
Separada 15.7 2,134 2,049 

flkrea 
Urbana 64.9 8,853 7,844 
Rural 35.1 4,781 5,790 

Departamento 
Nueva Segovia 3.2 442 689 
Jinotega 4.7 639 744 
Madriz 2.4 330 614 
Estelf 4.2 578 779 
Chinandega 7.8 1,058 1,071 
León 8.0 1,088 1,088 
Matagalpa 7.7 1,046 924 
Boato 2.9 400 620 
Managua 32.2 4,396 1,961 
Masaya 5.6 764 915 
Chontales 3.2 432 622 
Granada 3.4 457 652 
Carazo 3. I 424 664 
Rivas 2.7 365 588 
Río San Juan 1.1 155 373 
RAAN 4.0 548 703 
RAAS 3.8 513 627 

Nivel de educación 
Sin educaci6n 15.5 2,118 2,436 
Primaria 1-3 I5.0 2,052 2,242 
Primaria 4-6 25.4 3,459 3,576 
Secundaria 37.5 5,118 4,637 
Superior 6.5 886 743 

Entrevistada aún e n  escuela 
Si 15.5 2,116 2,014 
No 84.2 11,486 11,586 

Total 100.0 13,634 13,634 

Al comparar el nivel de instrucción por grupo de edad de la mujer, los resultados permiten medir 
los cambios en los niveles de escolaridad a través del tiempo. Si comparamos los niveles de escolaridad de 
las cohortes de mujeres de 40-49 años con las cohortes más jóvenes (15-19 y 20-24 años) podemos observar 
mejoras sustanciales en el nivel educativo de las mujeres en los últimos 20 años. Las mujeres de menor edad 
presentan porcentajes elevados de estudios secundarios y universitarios, en tanto, las de mayor edad tienen 
una proporción elevada de mujeres sin escolaridad y con menos de cuatro años de educación. 
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C o m o  es de esperarse,  el nivel de escolaridad entre las mujeres  residentes en zonas urbanas es 
marcadamen te  superior  al de aquellas con residencia rural. Sólo el 9 por ciento de las mujeres  urbanas no 
t ienen n inguna  instrucción en comparación con el 28 por  ciento en la zona rural y el 38 por  ciento en el 
depar tamento de Jinotega.  Por  su parte, las mujeres  del departamento de Managua,  Carazo y Masaya,  son 
la que presentan m a y o r  grado de escolaridad visto que una de cada diez mujeres  tiene estudios superiores 
y son estas m i s m a s  mujeres  quienes presentan los mayores  porcentajes con educación secundaria,  51, 44, 
37 por ciento respect ivamente,  (véase  Cuadro 2.10). 

Cuadro 2.10 Nivel de educaeión de las mujeres en edad f6rtil nor características seleccionadas 

Distribución porcentual de las mujeres en edad f6rtil por nivel de edueación, segtln características seleccionadas, 
Nicaragua 1998 

Nivel de educaci6n 
N~mero 

Sin Primada Primaria Seann- de 
Características educación 1-3 4-6 daría Superior Total mujeres 

Edad 
15-19 7.8 11.8 29.6 48.3 2.5 100.0 3,307 
20-24 12.4 12.4 24.8 42.1 8.3 100.0 2,423 
25-29 10.9 13.3 25.0 42.3 8.5 100.0 2,153 
30-34 14.3 16.7 21.9 39.0 8.1 100.0 1,908 
35-39 21.9 18.2 22.3 29.1 8.6 100.0 1,653 
40-44 28.7 19.2 25.5 19.8 6.7 100.0 1,258 
45-49 35.4 22.9 24.9 12.5 4.4 100.0 933 

Arca 
Urbana 8.7 10.2 23.1 48.7 9.4 100.0 8,853 
Rural 28.3 24.1 29.6 16.8 1.2 100.0 4,781 

Departamento 
Nueva Segovia 20.5 20.8 26.6 30.5 1.7 100.0 442 
Jinotega 38.2 24.3 21.6 14.1 1.7 100.0 639 
Madriz 22.0 20.2 30.0 26.1 1.8 100.0 330 
Estelf 9.4 16.7 31.5 35.6 6.9 100.0 578 
Chinandega 14.8 18.8 28.6 33.5 4.3 100.0 1,058 
Ledn 13.8 13.1 27.7 38.0 7.5 100.0 1,088 
Matagalpa 25.8 16.1 27.9 26.6 3.6 100.0 1,046 
Boaeo 25,5 20,3 25,2 26,5 2,6 100,0 400 
Managua 6.6 10.4 22.1 50.9 10.I 100.0 4,396 
Masaya 14.3 13.3 25.4 37.0 9.9 I00.0 764 
Chontales 24.0 15.8 22.7 33.9 3.7 100.0 432 
Granada 12.3 15.0 28.1 37.9 6.7 100.0 457 
Carazo 8.6 13.7 24.1 43.8 9.8 100.0 424 
Rivas 11.7 18.5 31.3 33.8 4.6 100.0 365 
Río San Juan 30.6 19.6 26.0 23.1 0.8 100,0 155 
RAAN 27.7 18.9 29.9 22.8 0.7 100.0 548 
RAAS 27.8 19.0 22,6 27.4 3.2 100.0 513 

Total 15.5 15.0 25.4 37.5 6.5 100.0 13,634 

Nota: Este cuadro está basado en la poblaci6n De Jure, es decir, la población residente. 

2.2.3 Asistencia Escolar 

A todas las mujeres entre 15 y 24 años que al momento  de la encuesta no estaban estudiando se les 
preguntó sobre las razones por  la que no estaban asistiendo a un centro escolar. En el Cuadro 2.11 se presenta 
el mot ivo  de abandono expuesto por las entrevistadas.  El 41 por ciento de las mujeres  de 15 a 24 años asiste 
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Cuadro 2.11 Nivel de educación m~s alto alcanzado v razones de abandono vor residencia 

Distribucíón porcentual de las mujeres de 15-24 años por asistencia escolar y razones de abandono de la 
escuela, según nivel educativo más alto alcanzado y área de residencia, Nicaragua 1998 

Asiste actualmente/ 
Razón de abandono 

Nivel de educación alcanzado 

Primaria Primada Secundaria Secundaria 
incompleta completa incompleta completa Superior Total 

TOTAL 

Asiste actualmente 12.9 21.6 
Quedó embarazada 2.7 5.9 
Se cas6 o uni~ 14.5 15.5 
Para cuidar los niños 3.9 1.5 
La familia necesitaba ayuda 3.6 2.4 
No pudo pagar el estudio 12.4 14.6 
Necesitaba ganar dinero 6.7 7.2 
Se graduó, suficiente estudio 0.1 0.3 
No quiso estudiar 25.4 18.0 
La escuela muy lejos 6.5 5,1 
Otra raz6n 4.1 2.7 
No sabe~sin información 1.0 1.6 

Total 100.0 100.0 
Número 1,423 848 

57.3 57.3 88.1 40.9 
7.9 4.8 1.1 5.4 
8.7 4.3 0.5 10.5 
1.7 1,5 0.2 2.2 
0.8 0.9 0.0 1.8 
6,6 12.4 1.1 9.9 
3.3 5,6 0.2 5.0 
0.2 2~0 5.0 0.7 
7.5 3.5 0.5 13.3 
0.7 0.5 0.0 3.0 
1.5 4.4 1.4 2.8 
0.6 1.8 1.6 1.1 

100.0 100.0 100.0 100.0 
2,000 616 282 5,171 

URBANA 

Asiste actualmente 18.9 26.2 58.4 58.1 88.7 49.8 
Quedó embarazada 4.5 8.7 8.5 5.0 1.2 6.8 
Se cas6 o uni~ 12.1 14,4 8.1 3.5 0.6 8.3 
Para cuidar los niños 4.6 1.7 1.8 1,8 0.0 2.1 
La familia necesitaba ayuda 3.0 0.9 0.7 1,0 0.0 1.1 
No pudo pagar el estudio 12.7 13.9 6.7 11.2 0.8 8.9 
Necesitaba ganar dinero 9.3 8.1 3.3 6,1 0.2 5.1 
Se graduó, suficiente estudio 0.3 0.0 0.2 1,8 5.1 0.8 
No quiso estudiar 22.6 17.4 6.7 3.6 0.5 9.8 
La escuela muy lejos 1.5 1.7 0.4 0.5 0.0 0.7 
Otra razón 4.7 3.0 1.5 4.7 1.4 2.7 
No sabe/sin informaci6n 0.8 1.0 0.6 1,7 1,4 0.9 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Número 556 489 1,643 537 266 3,490 

RURAL 

Asiste actualmente 9,0 15.4 
Quedó embarazada 1.6 2.0 
Se cas6 o uni6 16.0 16.9 
Para cuidar los niños 3.5 1.1 
La familia necesitaba ayuda 3.9 4.5 
No pudo pagar el estudio 12.3 15.6 
Necesitaba ganar dinero 5.1 5.9 
Se gradu6, suficiente estudio 0.0 0.8 
No quiso estudiar 27.2 18.8 
La escuela muy lejos 9.8 9.7 
Otra raz6n 3.8 2.4 
No sabe/sin informaci6n 1.1 2.4 

Total 100.0 100.0 
Número 867 359 

52.5 51.6 77.4 22.3 
5.2 3,3 0.0 2.5 

11,7 9,8 0.0 14.9 
1.6 0,0 3.2 2.4 
0.9 0,0 0.0 3.2 
6.3 20.3 5.8 12.0 
3.3 1,6 0.0 4.7 
0.2 3.1 4.9 0.4 

11.0 2,5 0.0 20.5 
2.0 0,8 0.0 7.6 
1.7 2,5 0.0 2.9 
0.8 2,3 4.8 1.4 

100.0 100,0 100.0 100.0 
357 80 17 1,681 
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a algún centro educativo, desglosado en 50 por ciento en la zona urbana y 22 por ciento en la zona rural. 
Los motivos relacionados con el matrimonio, la maternidad y el cuidado de los niños son las causas de 
abandono escolar más importantes entre las mujeres (18 por ciento), afectando más a las de la zona rural 
(20 por ciento) que a las de la urbana (17 por ciento). Los motivos económicos (familia necesita ayuda, no 
pudo pagar estudios, necesitaba ganar dinero) fueron externados por el 15 por ciento de las mujeres nrbanas 
y el 20 por ciento de las rurales. El 16 por ciento abandona los estudios porque no quiere estudiar más y por 
que la escuela está muy lejos, (11 por ciento en la zona urbana y 28 por ciento en la zona rural). 

2.2.4 Acceso a los Medios de Comunicación 

El acceso a los medios de comunicación es muy importante porque permite la transmisión de nuevos 
conocimientos. En el campo de la salud los medios de comunicación contribuyen de manera preponderante 
a un mayor acceso de la población a nuevos conocimientos sobre diferentes aspectos del cuidado de la salud. 

En la ENDESA-98 se les preguntó a todas las entrevistadas si leían periódicos, si veían televisión 
o si escuchaban radio y con qué frecuencia. El Cuadro 2.12 presenta la distribución de las mujeres en edad 
fértil por acceso a los medios de comunicación, según características seleccionadas. El medio de 
comunicación más usado es la radio; el 76 por ciento escucha la radio todos los días y el 68 por ciento mira 
la televisión, y el 52 por ciento lee los periódicos al menos una vez semanalmente. El 38 por ciento tiene 
acceso a los tres medios. 

La exposición a los medios de comunicación es más alta en las jóvenes y disminuye en las edades 
mayores. En el área rural, la radio también es el medio más difundido, pues el 68 por ciento escucha la radio 
y el 38 por ciento ve la televisión diariamente, el 33 lee algún periódico semanalmente. En el área urbana 
el 85 por ciento mira la televisión y el 81 por ciento escucha la radio todos los días. En la zona urbana, 
mientras que el 62 por ciento lee algún periódico en la semana, el 50 por ciento de las mujeres en edad 
fértil tiene acceso a los tres medios contra el 17 por ciento en la zona rural. 

El departamento con mayor acceso a los tres medios informativos es Managua (55 por ciento) y la 
menor proporción corresponde a la RAAN (11 por ciento). La lectura de periódicos es marcadamente 
superior en el mismo departamento, donde el 68 por ciento las mujeres en edad fértil lee el periódico al 
menos una vez a la semana. Le siguen en orden de importancia los departamentos de Rivas, Masaya, Carazo 
y León. No existen diferencias considerables en el acceso a la televisión o radio en las diferentes regiones, 
con excepción de la RAAN y el departamento de Jinotega donde sólo el 23 y 27 por ciento ve televisión, 
(diariamente). 

Por otro lado, conforme aumenta el nivel de instrucción se incrementa el uso de los medios de 
comunicación, principalmente la lectura de los periódicos. El 86 por ciento de las mujeres con estudios 
universitarios, leen el periódico al menos una vez a la semana. 
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Cuadro 2.12 Acceso a medios masivos de comunicación 

Porcentaje de mujeres en edad fértil que leen el periódico o miran televisión por lo menos una vez 
a la semana o escuchan la radio todos los días, por caracteffstieas seleccionadas, Nicaragua 1998 

Característica 

Ven Número 
Leen 1 tele- l Eseuell~n Los de 

Ninguno periódico visi6n radio tres mujeres 

Edad 
15-19 8.0 56.0 73.0 80.9 42.9 3,307 
20-24 10.9 56.1 67.1 75.7 40.6 2,423 
25-29 11.3 52.4 67.2 73.7 37.1 2,153 
30-34 10.7 55.5 69.7 75.9 41.7 1,908 
35-39 10.7 49.7 65.8 76.4 35.4 1,653 
40-44 12.7 43.3 65.8 72.4 31.4 1,258 
45-49 14.2 36.5 62.8 71.4 27.1 933 

Área 
Urbana 4.6 62.2 84.9 80.5 49.8 8,853 
Rural 21.7 33.4 37.8 68.1 17.2 4,781 

Departamento 
Nueva Segovia 11.8 42.4 53.4 77.2 26.3 442 
Jínotega 22.8 33.6 27.4 69.0 15.2 639 
Madfiz 21.7 37.3 44.0 68.2 21.5 330 
Estelf 10.8 48.5 62.9 74.6 32.3 578 
Chinandega 14.0 47.7 67.5 67.7 33.1 1,058 
Leún 8.8 53.0 73.3 76.8 39.2 1,088 
Matagalpa 19.0 41.1 51.0 69.2 27.4 1,046 
Boaco 13.2 39.4 49.0 77.4 25.8 400 
Managua 2.3 67.7 89.4 83.0 55.4 4,396 
Masaya 5.5 55.0 81.6 83.0 44.5 764 
Chontales 10.0 42.9 56.8 77.3 29.6 432 
Granada 6.3 49.4 81.6 82.1 38.8 457 
Carazo 10.2 54.4 72.0 79.2 41.9 424 
Rivas 7.8 57.7 69.7 71.8 35.7 365 
Río San Juan 15.8 33.2 40.5 74.5 19.0 155 
RAAN 36.0 31.9 23.2 52.2 10.8 548 
RAAS 21.1 30.8 46.1 72.7 22.3 513 

Nivel de educación 
Sin educaciún 31.1 7.0 30.6 60.1 3.1 2,118 
Primada 1-3 18.6 35.1 47.6 67.8 18.6 2,052 
Primaria 4-6 8.3 55.2 66.9 77.7 36.9 3,459 
Secundaria 2.2 69.8 88.5 84.5 56.6 5,118 
Superior 0.8 85.5 96.1 79.8 69.1 886 

Total mujeres 10.6 52.1 68.4 76.2 38.4 13,634 

1 Por 10 menos una vez a la semana 

2.2.5 Trabajo de la Mujer 

En la ENDESA-98 se incluyeron preguntas relacionadas con la actividad laboral de las entrevistadas 
en los úl t imos doce meses, los tipos de ocupación desempeñados, la persona que toma decisión sobre como 
se gastan sus ingresos y sobre quién cuida de sus hijos cuando tiene que trabajar, entre otros aspectos. 

Como se muestra en el Cuadro 2.13, un poco más de la mitad de las mujeres en edad fértil no 
desempeñó actividades económicas durante el úl t imo ado y el 6 por ciento aunque trabajó en el úl t imo año, 
en la actualidad no lo está haciendo. El 27 por ciento del total de mujeres labor~ durante cinco días o más 
a la semana, mientras que el 2 por ciento lo hicieron menos de cinco días a la semana. Del resto que trabaja, 

6 por ciento tiene trabajo estacional y 4 por ciento trabaja de vez en cuando. 
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Cuadro 2.13 Trabaio en los últimos 12 meses v continuidad en el trabajo 

Distribución porcentual de mujeres que trabajan actualmente y distribución de mujeres trabajadoras por continuidad 
en el empleo, según características seleccionadas, Nicaragua 1998 

Características 

No estå trabajando Trabaja actualmente 

No trabaj6 Trabaj6 Cinco Menos de 
últimos últimos o más cinco De Sin Número 

12 12 dfaspor díaspor Esta-  vezen informa, de 
meses meses semana semana cional cuando ci6n Total mujeres 

Edad 
15-19 74.0 7.0 9.3 0.8 5.0 3.6 0.3 100.0 3,307 
20-2A 60.0 7.8 20.3 1.8 5.8 3.9 0.3 100.0 2,423 
25-29 51.4 5.6 31.6 2.5 5.3 3.5 0.1 100.0 2,153 
30-34 44.4 5.1 36.5 3.8 5.8 4.1 0.3 I00.0 1,908 
35-39 42.5 3.3 39.8 3.3 6.2 4.8 0.1 100.0 1,653 
40-44 45.6 3.1 39.1 3.6 5.2 3.3 0.2 100.0 1,258 
45-49 49.3 3.5 34.7 2.9 5.0 4.4 0.2 100.0 933 

Área 
Urbana 47.5 6.2 34.2 2.7 4.7 4.4 0.2 100.0 8,853 
Rural 70.8 4.5 13.0 1.8 6.8 2.8 0.2 100.0 4,781 

Departamento 
Nueva Segovia 58.3 4.1 24.5 1.0 8.9 3.2 0.0 100.0 442 
Jinotega 65.3 3.1 17.2 1.9 8.3 3.9 0.3 I00.0 639 
Madriz 66.6 4.2 16.6 1.6 8.0 2.9 0.0 100.0 330 
Estelf 59.2 3.5 29.7 0.8 4.1 2.7 0.1 100.0 578 
Chinandega 57.3 5.2 23.7 2.2 8.3 3.1 0.1 100.0 1,058 
Le6n 58.3 4.8 26.5 1.6 5.0 4.0 0.0 100.0 1,088 
Matagalpa 61.3 4.0 I9.7 1.2 11.1 2.2 0.5 100.0 1,046 
Boaeo 66.9 3.9 21.0 1.6 3.9 2.6 0.2 100.0 400 
Managua 42.2 8.6 34,9 3.t 4.8 6.0 0.4 100.0 4,396 
Masaya 56.3 4.9 28.7 3.7 3.5 2.8 0.0 100.0 764 
Chontales 68.8 4.2 19.6 1.4 2.6 3.2 0.2 100.0 432 
Granada 60.7 3.4 25.6 3.1 2.9 4.1 0.2 100.0 457 
Carazo 63.3 3.0 25.8 3.0 2.4 2.4 0.2 100.0 424 
Rivas 59.4 7.3 22.6 4.4 3.9 1.9 0.5 100.0 365 
Río San Juan 74.0 1.9 17.2 0.8 3.5 2.4 0.3 100.0 155 
RAAN 64.2 4.1 21.5 2.7 5.3 2.3 0.0 100.0 548 
RAAS 75.9 2.9 17.1 1.6 1.3 1.1 0.2 I00.0 513 

Nivel de educación 
Sin educaci6n 65.0 4.5 17.6 2.4 6.0 4.2 0.3 100.0 2,118 
Primaña 1-3 60.3 4.8 20.2 2.2 7.8 4.5 0.2 100.0 2,052 
Primaria 4-6 58.0 5.9 22.6 2.6 6.2 4.5 0.1 100.0 3,459 
Secundaria 51.8 6.4 31.6 2.2 4.3 3.4 0.3 100.0 5,118 
Superior 35.5 4.3 52.5 2.9 2.8 1.9 0.0 100.0 886 

Total 55.6 5.6 26.8 2.4 5.5 3.9 0.2 100.0 13,634 

La  zona rural y los departamentos de Río San Juan, RAAS, Madríz y Boaco concentran los mayores 
porcentajes de mujeres que no trabajaron en el año anterior a la entrevista elevándose a más del 65 por 
ciento. Entre las mujeres residentes en la zona urbana, el 34 por ciento trabajó cinco días o más a la semana, 
en tanto que sólo el 13 por ciento en la zona rural trabajó esa cantidad de días a la semana. El trabajo 
permanente aumenta conforme se tiene mayor nivel de educación y es marcadamente superior en las mujeres 
con educación universitaria. En la zona rural es mayor la proporción de mujeres que desempeñan trabajo 
estacional y particularmente en las mujeres residentes en los departamentos de tradición de cultivos 
estacionales como son los de Occidente, Las Segovias y los del Norte. El trabajo ocasional se observa 
mayormente en la zona urbana y en el departamento de Managua. 
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Del total de mujeres que actualmente trabaja, el 27 por ciento son trabajadoras familiares pagadas, 
el 59 por ciento son asalariadas y el 6 por ciento trabaja independiente. De estas últimas más de 2 por ciento 
no recibe remuneración (véase Cuadro 2.14). Por otro lado, el 11 por ciento de las mujeres que trabajan lo 
hacen para el comercio y servicios; 27 por ciento son profesionales, gerentes o técnicas; 6 por ciento son 
trabajadoras manuales calificadas; 49 por ciento son operarias no calificadas y el 7 por ciento trabaja en la 
agricultura (Cuadro 2.15). Es interesante observar, (Cuadro 2.16), que el 82 por ciento de las entrevistadas 
asalariadas deciden ellas mismas sobre sus gastos sin diferencias sustanciales entre las edades, (entre el 79 
y 87 por ciento por ciento), las con residencia urbana (83 por ciento), las del departamento de Chontales con 
casi el 90 por ciento y las que no se encuentran en unión (92 por ciento); 13 por ciento lo decide junto con 
su cónyuge, el 4 por ciento respectivamente informó que alguien más es que decide o que lo deciden ella y 
otros. 

Cuadro 2.14 Empleo y forma de pago 

Distribución porcentual de las mujeres trabajadoras por tipo de empleo y forma de pago, según características seleccionadas, 
Nicaragua 1998 

Características 

Trabaja Trabaja Trabajadora 
para familia para otros independiente 

Sin Número 
Gana No gana Gana No gana Gana No gana informa- de 
dinero dinero dinero dinero dinero dinero ción Total mujeres 

Edad 
15-19 10.3 2.4 63.6 2.0 10.8 9.7 1.2 100.0 624 
20-24 13.5 3.2 69.8 0.9 9.8 2,2 0.6 100,0 774 
25-29 21.9 4.8 65.2 0,5 5.1 2.0 0.4 100.0 925 
30-34 31.3 5.3 56.8 0.6 4.7 0.7 0.6 100.0 959 
35-39 36,6 5,4 52,2 0,5 4,0 0,7 0,7 100,0 894 
40-44 36.4 6.7 51.2 0.2 3.9 0.9 0.6 100.0 645 
45-49 39.8 8.5 44.1 0.5 5.2 0.9 0.9 100.0 439 

Área 
Urbana 27.3 3.5 59.6 0.6 6.3 2.0 0.7 100.0 4,089 
Rural 25.1 10.3 54.4 1.4 5.3 3.0 0.7 100.0 1,170 

Departamento 
Nueva Segovia 21.6 5.0 68.0 0.0 3.1 1.9 0.4 100.0 166 
Jinotega 29.6 6.4 47.6 1.3 10.3 3.9 0.9 100.0 200 
Madriz 16.8 8.4 62.6 0.6 7.8 1.7 2.2 100.0 96 
Estelf 21.0 1.0 69.7 0.7 4.5 1.0 2.1 100.0 215 
Chinandega 32.7 1.7 57.0 0,2 4.5 2.7 1.0 100.0 395 
León 27.9 4.2 60.2 0.2 6.2 1.0 0.2 100.0 402 
Matagalpa 24.9 6.6 62.8 0.0 2.5 2.5 0.6 100.0 359 
Boaco 33.3 13.3 43.3 1.7 5.6 2.8 0.0 100.0 116 
Managua 25.9 3.8 59.0 0.9 7.8 2.2 0.4 100.0 2,152 
Masaya 30.4 7.3 50.1 0.0 7.3 4.2 0.6 100.0 296 
Chontales 18.0 2.4 71.3 1.2 4.2 3.0 0.0 100.0 116 
Granada 36.9 1.7 54.5 0.4 3.9 0.9 1.7 100.0 163 
Caraz« 26.0 4.9 65.0 0.4 1.3 1.3 0.9 100.0 142 
Rivas 29.5 5.7 54.9 1.6 4.7 1.0 2.6 100.0 120 
Río San Juan 22.5 6.7 59.6 1.1 7.9 2.2 0.0 100.0 37 
RAAN 28.3 21.1 44.8 1.3 2.7 1.8 0.0 100.0 174 
RAAS 21.8 7.5 60.9 3.0 1.5 4.5 0.8 100.0 109 

Nivel de edueacl6n 
Sin educación 30.0 9.2 51.3 1.0 5.5 2.5 0.6 100.0 643 
Primaria 1-3 31.9 7.0 50.7 0.5 6.1 2.7 1.1 100.0 711 
Primaria 4-6 32.5 5.8 50.2 0.6 8.8 1.9 0.2 100.0 1,243 
Secundaria 22.6 3.5 63.8 0.9 5.8 2.5 0.9 100.0 2,128 
Superior 19.5 1.7 75.2 0.4 1.4 1.3 0.5 100.0 533 

Total 26.8 5.0 58.5 0.7 6.1 2.3 0.Œ 100.0 5,259 
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Cuadro 2.15 Tiro de ocupación 

Distribución porcentual de mujeres trabajadoras por ocupación actual y trabajo agrícola, segtín características seleccionadas, 
Niearagua 1998 

Características 

Trabaja en agricultura Trabajo manual 

Tierra Tierra Tierra Pto£/  Ventas No Sin Namero 
Tierra de arren- de T~nieo/ y Califi-  califi- infor- de 
propia familia dada  otros Oficina servicios cado cado Otros maci6n Total mujeres 

Edad 
15-19 0.7 2.0 0.5 10.2 11.0 9.1 3.1 62.7 0.0 0.7 100.0 624 
20-24 1.3 0.7 0.2 5.7 25.4 11.1 5.9 49.1 0.1 0.5 100.0 774 
25-29 1.0 1.0 0.2 3.4 33.7 11.0 5.3 43.7 0.0 0.6 100.0 925 
30-34 1.4 0.9 0.4 2.8 33.7 11.4 5.7 43.4 0.0 0.2 100.0 959 
35-39 1.8 0.7 0.8 2.1 29.3 11.2 6.4 47.2 0.0 0.4 100.0 894 
40-44 2.0 0.4 0.5 2.8 25.7 12.3 7.9 47.9 0.0 0.6 100.0 645 
45-49 2.9 0.5 1.0 2.6 19.9 11.3 6.7 55.1 0.0 0.2 100.0 439 

.~rea 
Urbana 0.1 0.2 0.1 1.0 30.3 I 1.6 6.2 50.2 0.0 0.4 100.0 4,089 
Rural 6.5 3.5 1.9 14.7 14.9 9.1 4.7 43.9 0.1 0.7 100.0 1.170 

Departamento 
Nueva Segovia 0.8 t.2 0.8 11.2 23.6 11.2 3.9 47.5 0.0 0.(3 100.0 166 
Jinotega 7.7 5.2 0.4 18.0 19.3 11.6 2.6 34.8 0.0 0.4 100.0 200 
Madriz 1.1 2.2 0.6 7.8 22.3 14.0 6.7 45.3 0.0 0.0 100.0 96 
Estelf 0.3 0.7 0.0 3.8 26.2 12.1 5.2 51.7 0.0 0.0 100.0 215 
Chinandega 1.2 0.7 0.5 7.2 18.5 14.7 4.7 51.7 0.2 0.2 100.0 395 
León 0.7 0,0 0.0 5.0 25.9 15.2 7.5 45.5 0,0 0.2 100.0 402 
Matagalpa 1.9 3.2 1.3 20.5 18.3 7.6 4.4 42.0 0.0 0.9 100.0 359 
Boaco 2.2 1.1 1.7 2.2 17.2 4.4 4.4 66.7 0.0 0.0 100.0 116 
Managua 0.1 0.1 0.1 0.2 31.6 9.7 5.6 52.1 0.0 0.5 100.0 2,152 
Masaya 0.8 0.8 0.3 0.3 24.2 13.2 14.6 45.6 0.0 0.0 100.0 296 
Chontales 0.6 0.0 1.2 1.8 37.7 10.8 7.8 39.5 0.0 0.6 1(30.0 116 
Granada 0.0 0.0 0.0 0.9 23.2 14.6 8,2 53.2 0.0 0.0 100.0 163 
Carazo 0.0 0.0 0.9 0,0 37.7 9.4 3.6 48.4 0.0 0.0 100.0 142 
Rivas 1,0 0.5 3.6 1.6 21.2 12;4 4.7 54.4 0.0 0.5 100.0 120 
Río San Juan 4.5 5.6 2.2 3.4 42.7 7.9 5.6 27.0 0.0 1.1 100.0 37 
RAAN 17.5 3.6 1.3 2.2 17.9 9.4 3.1 43.0 0.0 1.8 100.0 174 
RAAS 4.5 1.5 0.0 3.0 35.3 15.8 3.0 35.3 0.0 1.5 100.0 109 

Nivel de educación 
Sin educación 6.4 2.6 1.6 10.0 3.5 7.5 3.9 64.3 0.0 0.2 I00.0 643 
Primaria I-3 3.0 1.5 1.2 8.0 3,7 11.6 6.0 64.5 0.1 0.4 100.0 711 
Primaria 4-6 1.2 1.2 0.1 5.2 7.7 13.5 5.4 65.4 0.0 0.4 100.0 1,243 
Secundaria 0.1 0.2 0.2 1.3 39.6 11.9 7.5 38.7 0.0 0.6 100.0 2,128 
Superior 0.0 0.1 0.0 0.2 80.4 5.8 2,4 10.6 0.0 0.6 100.0 533 

Total 1.5 0.9 0.5 4.1 26.9 11.1 5.8 48.8 0.0 0.5 I00.0 5,259 
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Cuadro 2.16 Persona que decide sobre los gastos 

Distribución porcentual de las mujeres que reciben un salario en dinero, por persona que decide sobre los gastos, según 
caracteffsticas seleccionadas, Nicamgua 1998 

Persona que decide sobre los gastos 

Junto Sin Número 
La entre- /unto con Alguien con informa- de 

Características vistada Compañero compañero más otro ci6n Total mujeres 

Edad 
15-19 82.3 0.0 3.8 6.6 7.2 0.1 100.0 531 
20-24 82.8 'i.1 10.8 2.2 2.2 0.9 100.0 722 
25-29 78.8 2.0 15.6 1.2 2.2 0.2 100.0 856 
30-34 79.3 1.4 17.1 0.1 1.2 0.9 100.0 895 
35-39 82.9 0.8 15.6 0.0 0.5 0.1 100.0 833 
40-44 87.0 1.8 10,2 0,4 0.6 0.0 100.0 592 
45-49 87.7 1.5 7.4 0.9 2.3 0.2 100.0 395 

Área 
Urbana 82.5 1,0 12.8 1.3 2.0 0.4 100.0 3,827 
Rural 81.7 2.5 11.3 1.8 2.6 0.1 100.0 997 

Departamento 
Nueva Segovia 82.2 1.2 14;1 0.4 1.7 0.4 100.0 154 
Jinotega 83.5 1.9 11.2 1.0 1.9 0.5 100.0 177 
Madriz 83.8 1.9 6.9 4.4 3.1 0.0 100.0 86 
Bstelf 85,1 0,7 13,1 0,0 0,7 0,4 100.0 209 
Chinandega 82.4 1.3 13.2 2.1 1.1 0.0 100.0 375 
Le6n 82.1 0.5 12.6 2.4 2.4 0.0 100.0 380 
Matagalpa 82.2 2.1 13.2 1.4 1.0 0.0 100.0 325 
Boaco 83.8 3.4 10.8 0.7 0.7 0.7 100.0 96 
Managua 81.0 0.9 13.3 1.3 2.9 0.6 100.0 1,995 
Masaya 83.8 3.5 11.1 1.0 0.3 0.3 100.0 262 
Chontales 88.5 1.3 10.3 0.0 0.0 0.0 100.0 108 
Granada 85.8 0.4 10,2 1.3 2.2 0,0 100.0 158 
Carazo 81.3 1.0 15.4 0.5 1.9 0.0 100.0 133 
Rivas 84.6 0.6 8.0 2.3 2.3 2.3 100.0 109 
Río San Juan 80.0 2.5 16.2 0.0 1.2 0.0 100.0 33 
RAAN 79.9 3.0 9.5 3.6 3.6 0.6 100.0 132 
RAAS 86.6 0.0 11.6 0.9 0.9 0.0 100.0 92 

Nivel de educaei6n 
Sin educaci6n 84.0 3.7 8.9 1.7 1.7 0.0 100.0 560 
Primaria 1-3 83.1 1.9 10.5 2.4 1.8 0.4 100.0 638 
Primaria 4-6 83.5 0.5 10.5 1.9 3.2 0.4 100.0 1,140 
Secundaria 82.3 0.7 13.8 0.9 2.0 0.4 100.0 1,974 
Superior 77.2 1.5 18.7 1.0 0.9 0.7 100.0 512 

Estado marital actual 
No en uni6n 92.4 0.1 0.1 3.0 4.3 0.2 I00.0 2,120 
Actualmente unida 74.4 2.2 22.3 0.2 0.4 0.5 100.0 2.704 

Total 82.3 1.3 12.5 1.4 2.1 0.4 100.0 4,824 

Dos de cada cinco mujeres que trabajan (Cuadro 2.17) tiene uno más niños menores de 6 años, sobre 
todo las del área rural (49 por ciento), las de menor educación (45-46), las que poseen trabajo independiente 
(46 por ciento), las residentes en la RAAN (58 por ciento), las que trabajan en la agricultura (47 por ciento) 
y con empleo ocasional (45 por ciento). En este cuadro también se presenta la información sobre el cuidado 
de los niños mientras la mujer trabaja. La madre/suegra y la propia madre son las que en mayor medida 
cuidan a sus hijos, (30, 22 por ciento respectivamente), le sigue en importancia sus parientes y su propio 
esposo o compañero, (15 por ciento), otras hijas, (13), empleadas domésticas (9 por ciento), otros hijos (3 
por ciento), escuelas e instituciones (2 por ciento), y vecinos o amigos (1 por ciento). 
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Cuadro 2,17 Cuidado de los niflos mientras sus madres trabaian 

Distdbuei6n porcentual de mujere s trabajadoras con niflos menores de 6 afios de edad y de madres que trabajan con nifios menores de seis aflos por persona 
que cuida al nifio mientras la madre trabaja, según earaeteffsticas seleccionadas, Nicaragua 1998 

Característica 

M'¿jex'¢,s 
trabajadoras Persona que cuida al niflo mientras la madre trabaja 

No No trabaja 
hijos Uno Esposo/ Otros Veei- Empleada Niflo desde 

menores o mås Entre- Compa-parien. nos/ doro¿s- en O t r a s  Otros Madre/ naci- 
de 6 hijos vistada fiero tes Amigos tica escuela hijas h i jos  suegra miento 

N¢imero 
Otro/ de 

SI Total mujeres 

~rea 
Urbana 61.3 38.7 20,9 4.1 11.8 1.2 10.6 2.1 9.8 2.3 30,5 
Rural 51.5 48.5 24.3 2,6 10.5 0.8 3,1 1.1 22.9 3.3 26.7 

0.1 6.7 100.0 4,089 
0. i 4.6 100.0 1,170 

Departamento 
Nueva Segovia 55.2 44.8 28.4 2.6 8.6 0.9 9.5 4.3 10,3 2.6 27.6 0.0 5.2 100.0 166 
Jinotega 51.9 48.1 39.3 0.9 8.9 0.9 7.1 0.9 I9.6 1.8 17.0 0.0 3.6 100.0 200 
Maddz 63.1 36.9 22.7 3.0 6.1 3.0 7.6 6.1 13.6 4.5 30,3 0.0 3.0 100.0 96 
Estelf 57.2 42.8 16.1 4.8 11.3 1.6 12.1 10.5 8.1 1.6 27.4 0.8 5,6 i00.0 215 
Chinandega 52.5 47.5 15.3 4.2 12,1 3.2 7.9 0.5 11.6 3.2 35,8 0.0 6.4 10Õ.0 395 
Le,6n 60.7 39,3 14.6 1.9 12.7 1.3 10.8 0.0 13.9 2.5 29.7 0.0 11.7 100.0 402 
Matagalpa 57.4 42.6 14.8 0.7 16.3 0.7 6.7 2.2 20.7 5.2 26.7 0.0 5.9 100.0 359 
Boaco 56.7 43.3 30.8 3.8 9.0 0,0 2.6 1.3 24.4 1.3 20.5 0.0 6.4 100.0 116 
Managua 62.9 37.1 25.6 4.5 12.4 0.6 9.6 0.8 9.0 2.0 30.9 0.0 4.8 100.0 2,152 
Masaya 57.2 42.8 21.1 5.9 3.9 0.0 3.9 0.0 13,8 2.0 39.5 0,7 9,2 100.0 296 
Chontales 59.9 40.1 20.9 3.0 11.9 1.5 lOA 1,5 10.4 3.0 29.9 0.0 7.5 100.0 116 
Granada 63.1 36.9 18.6 1.2 12.8 2.3 9.3 3.5 15.1 3,5 29.1 0.0 4.7 100.0 163 
Carazo 58,3 41.7 20.4 8.6 11.8 1.1 11.8 3.2 11.8 2.2 24,7 0.0 4.3 100.0 142 
Rivas 57.5 42.5 15.9 8.5 9.8 0.0 8.5 1,2 23,2 3,7 26.8 0.0 2.4 100.0 120 
Rio San Juan 51.7 48.3 25.6 4.7 20.9 0,0 2,3 4.7 18.6 4.7 14.0 0,0 4.7 100,0 37 
RAAN 42.2 57,8 14.0 0,8 9.3 0.8 4.7 0.0 26.4 4,7 31.8 0.0 7.8 100.0 174 
RAAS 59.4 40.6 16,7 3.7 11.1 3.7 14.8 11.1 14,8 0.0 13.0 0.0 i1.1 100.0 109 

Nivel de educación 
Sin educaei6n 54.1 
Primaria 1-3 55.4 
palmaria 4-6 61,4 
Secundaria 58.0 
Superior 69.0 

Para quien trabaja 
Miembro familia 67,6 
Alguien más 60.5 
Independiente 54.3 
Sin informaei6n 57.0 

Ocupación 
Agricultura 52.9 
No-agdanltam 59.5 
Sin informaci6n 65.8 

Tipo de trabajo 
Toda la semana 60.2 
Parte de semana 55.8 
Estacional 58.0 
Ocasional 55.1 
Sin inforrnaei6n 51.7 

45.9 23.9 1.8 9.5 1.7 1.7 0.9 27.4 5.6 20.5 0.0 7.1 100.0 643 
,44.6 28.8 2.7 7.6 1.0 1.9 1.3 24.1 2.6 24.8 0.0 5.1 100.0 711 
38.6 27.4 3.2 11.6 1.1 3.0 0.9 14.4 2.9 28.5 0.0 7.0 i00.0 1,243 
42.0 18.8 5.5 13.3 1.0 I0.1 2.9 6.1 1,5 35.5 0.1 5.1 100.0 2,128 
31.0 5.0 1.1 11.9 0.0 42,3 1.3 2,3 1.9 24,8 0.5 9.0 100.0 533 

32.4 39.3 1.2 12.5 0,0 3.4 2.0 7.0 1.1 30.5 0.0 3.0 100.0 437 
39.5 7.6 4,8 13.6 1.6 10.7 2.7 13.1 3.0 36.9 0.I 5,9 100.0 3.117 
45.7 41.8 2.5 8.0 0.4 6.2 0.3 14.7 2.3 17.3 0.0 6.6 100.0 1,673 
43.0 8.7 0.0 7.3 0.0 10,1 5.5 10.4 0.0 29.2 0.0 28.8 100.0 31 

47.1 6.8 0.4 14.4 1.2 1.6 1.3 28.7 7.0 32,6 0.0 6.1 100.0 365 
40.5 23.2 4.1 11.2 1.0 9.3 1.8 11.9 2.2 29,3 0.1 6.0 100,0 4,869 
34.2 13,3 0.0 11.7 0.0 0.0 0,0 9.1 11.6 18.3 0.0 35.9 I00,0 25 

39.8 20.7 4.4 11.2 1.1 11.3 2.1 11.1 2.2 29.6 0.1 6.2 100.0 3,651 
44.2 21.0 1.9 12.2 0,0 5.1 1.5 22,0 2.5 19,8 0,0 14.0 100,0 324 
42.0 16.5 2.8 13.2 1.1 2.5 1,3 19.0 4.3 35.7 0.0 3.7 100,0 746 
44.9 36.6 2.0 10.3 1.7 2.8 0.6 13,8 2.7 27.3 0.0 2.2 100.0 529 
48.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 9 

40.9 21.8 3.7 11.5 1.1 8.6 1.8 13.2 2.6 29.5 0.1 6.1 100.0 5,259 Total 59. I 

SI: Sin Informaci6n 
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2.3 CARACTERíSTICAS DE LOS HOMBRES DE 15-59 AÑOS 

2.3.1 Características Generales 

En el Cuadro 2.18 se presentan 
algunas características seleccionadas de los 
hombres entrevistados: edad, residencia, 
educacíón y estado conyugal. 

La población masculina entrevistada 
es bastante joven pues más de la mitad de los 
hombres tiene menos de 30 años, 54 por 
ciento, mientras que los mayores de cincuenta 
no alcanzan el 10 por ciento. El 61 por ciento 
está localizado en el área urbana, y 
mayormente en el Departamento de Managua 
en los de León, Chinandega y Matagalpa. El 
33 por ciento son solteros, 30 por ciento 
unidos, 29 por ciento casados, mientras que el 
8 por ciento son separados, divorciados o 
viudos. 

2.3.2 Nivel de Educación de los 
Hombres Entrevistados 

En el Cuadro 2.19 se muestra los 
niveles de educación según características 
seleccionadas. De acuerdo a esos resultados el 
17 por ciento de los entrevistados no tienen 
instrucción, 9 por ciento de los hombres 
urbanos y 31 por ciento en el área rural. El 43 
por ciento de los hombres entre 15-59 años, 
tiene algún nivel de educación primaria, un 32 
por ciento tiene estudios secundarios y apenas 
el 8 por ciento tiene acceso a educación 
superior. El 45 por ciento de los hombres 
urbanos y 11 por ciento de los rurales tienen 
estudios secundarios. A nivel universitario, 
sólo 2 de cada 100 hombres rurales logra 
llegar a este nivel de educación, contra 12 de 
cada 100 en el área urbana. 

Cuadro 2.18 Hombres 15-59 aros sean características seleccionada 

Distribución porcentual de hombres 15-59 afios por características 
seleccionadas, Nicaragua 1998 

Númem dehomb~s 

Porcentaje Sin 
Características ponderado Ponderado ponderar 

Edad 
15-I9 23.9 696 679 
20-24 17.5 509 500 
25-29 12.8 372 382 
30-34 12.1 353 362 
35-39 9.5 278 280 
40-44 9.0 262 262 
45-49 6.6 192 187 
50-54 5.1 149 146 
55-59 3.6 103 114 

Estado civil 
Soltero 33.3 968 960 
Casado 29.0 845 846 
Unido 30.2 879 888 
Viudo 0.5 15 19 
Divorciado 0.2 7 8 
Separado 6.8 198 191 

Área 
Urbana 61.4 1,788 1,577 
Rural 38.6 1,124 1,335 

Departamento 
Nueva Segovia 3.0 87 147 
Jinotega 5.2 150 164 
Madriz 2.4 70 129 
Estelf 4.0 116 155 
Chinandega 8.8 257 250 
León 7.8 228 225 
Matagalpa 8.5 247 208 
Boaco 2.9 85 132 
Managua 30.2 878 393 
Masaya 5.6 163 198 
Chontales 3.2 92 115 
Granada 3.2 93 138 
Carazo 3.1 91 152 
Rivas 3.0 87 136 
Río San Juan 1.3 37 79 
RAAN 4.0 118 158 
RAAS 3.9 114 133 

Nivel de educación 
Sin educación 17.3 503 580 
Primaria 1-3 16.2 473 532 
Primaria 4-6 26.8 780 800 
Secundaria 31.9 929 821 
Superior 7.8 227 179 

Entrevistado adn en escuela 
Si 16.2 470 430 
No 83.6 2,433 2,473 

Total 100.0 2,912 2,912 

31 



Cuadro 2.19 Nivel de educaci6n de los hombres oor características seleccionadas 

Distribución porcentual de los hombres 15-59 años por nivel de educación, según características seleccionadas, 
Nicaragua 1998 

Nivel de educación 
Número 

Sin Primaria Primada Secun- de 
Características educación 1-3 4-6 dada Superior Total hombres 

Edad 
15-19 7.4 12.2 31.8 47.0 
20-24 14.2 13.6 27.2 36.7 
25-29 12.0 20.6 28.5 28.0 
30-34 15.0 19.8 24.7 32.5 
35-39 19.4 15.5 23.9 24.4 
40-44 25.0 19.8 21.9 24.1 
45-49 36.9 15.6 19.9 16.9 
50-54 31.2 19.2 27.7 15.0 
55-59 43.5 18.2 23.2 11.2 

/~rea 
Urbana 8.5 9.6 25.5 44.9 
Rural 31.1 26.9 28.8 11.3 

Departamento 
Nueva Segovia 29.3 23.8 26.5 19.7 
Jinotega 37.2 26.8 22.0 12.8 
Madriz 24.8 23.3 29.5 17.1 
Estelf 18.1 I9.4 29.7 29.0 
Chinandega 17.2 20.0 31.2 27.6 
Le6n 12.4 17.3 31.1 32.0 
Matagalpa 27.9 23.1 22.1 22.6 
Boaco 27.3 23.5 30.3 14.4 
Managua 6.6 7.4 24.7 46.6 
Masaya 13.6 13.6 25.3 38.4 
Chontales 29.6 19.1 19.1 28.7 
Granada 14.5 11.6 36.2 28.3 
Carazo 9.9 7.9 32.2 39.5 
Rivas 22.1 22.8 25.7 26.5 
Río San Juan 35.4 29.1 21.5 11.4 
RAAN 24.1 17.1 34.2 22.8 
RAAS 24.8 28.6 24.8 18.8 

1.6 100.0 696 
8.1 100.0 509 

11.0 100.0 372 
8.0 100.0 353 

16.8 100.0 278 
9.2 100.0 262 

10.8 100.0 192 
6.9 100.0 149 
3.8 100.0 103 

11.5 100.0 1,788 
1.8 100.0 1.124 

0.7 100.0 
1.2 100.0 
5.4 100.0 
3.9 100.0 
4.0 I00.0 
7.1 100.0 
4.3 100.0 
4.5 100.0 

14.8 100.0 
9.1 100.0 
3.5 I00.0 
9.4 I00.0 

10.5 100.0 
2.9 100.0 
2.5 100.0 
1.9 100.0 
3.0 100.0 

87 
150 
70 

116 
257 
228 
247 
85 

878 
163 
92 
9 3  
91 
87 
37 

118 
114 

Total 17.3 16.2 26.8 31.9 7.8 100.0 2,912 

Nota: Este cuadro está basado en la poblaci6n De Jure, es decir, la población residente. 

2.3.3 Asistencia Escolar 

Entre los hombres de 15 a 24 años, la asistencia escolar llega un poco mayor, en términos relativos, 
al presentado por las mujeres, con el 44 por ciento de asistencia escolar. Entre los que no asistían a un centro 
de estudio regularmente se les indagó sobre las principales causas de abandono escolar, entre ellos el 26 por 
ciento de los hombres entrevistados lo hicieron para ganar dinero, 12 por ciento se encontraban satisfechos 
del nivel alcanzado considerando que no quedan estudiar más, el 6 por ciento no pueden pagar sus estudios 
y el 5 por ciento argumentó que su familia necesitaba ayuda por lo que dejó de estudiar. 
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Cuadro 2.20 Asistencia escolar v razones de abandono de la escuela 

Distribuci6n poreantual de los hombres de 15 a 24 años por asistencia, escolar y razones de abandono de 
la escuela, según nivel educativo m~is alto alcanzado, Nicaragua 1998 

Nivel de educaci6n alcanzado 

Razón dejÓ Primada Primada Secundaria Secundaria 
de estudíar íncompleta completa incompleta completa Superior Total 

Asiste actualmente 14.4 20.1 65.4 70.0 84.9 43.5 
Se casó o uni6 2.1 1.0 0.9 0.8 0.0 1.2 
La familia necesitaba ayuda 12.2 4.4 1.4 1.0 0.0 5.1 
No pudo pagar el estudio 7.3 10.9 3.1 8.5 4.3 6.4 
Necesitaba ganar dinero 32.1 41.1 20.5 14.6 1.1 25.9 
Se gradu6, suficiente estadio 0.0 0.4 0.0 1.7 4.3 0.5 
No quiso estudiar mås 22.0 14.5 6.2 1.6 0.0 11.7 
La escuela muy lejos 3.6 3.2 1.0 0.0 0.0 2.0 
Otra raz6n 5.2 3.7 0.6 1.9 4.3 2.8 
No sabe/sin informaeión 1.1 0.7 0.9 0.0 1.1 0.8 

Total 100.0 100.0 1130.0 100.0 100.0 100.0 
Ntimero 334 180 394 120 52 1,081 

2.3.4 Acceso a los Medios de Comunicación 

De acuerdo a los resultados del Cuadro 2.21, el 47 por ciento de los hombres  entrevistados tiene 
acceso a los tres medios de comunicación (radio, televisión y prensa escrita) y 6 por ciento no tiene acceso 
a ninguno. El medio más  usado por los hombres es la radio, con 87 por ciento y le sigue en orden 
descendente la televisión con 74 por ciento; mientras que el 57 por ciento informó que lee periódicos al 
menos una vez a la semana. 

Al  analizar la exposición a los tres medios informativos se observa que se mantiene casi igual entre 
los hombres  menores de 40 años (aproximadamente  entre el 49 y 51 por  ciento), los residentes en el área 
urbana (63 por ciento) y con educación secundaria y más (entre el 69 y 77 por ciento). En cambio,  los de 
menor  acceso son los mayores  de 40 afios (aproximadamente 37 por ciento), los que habitan en la zona rural 
(24 por  ciento), y los que no alcanzaron ningún nivel de ínstrucción (6 por  ciento). 
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Cuadro 2.21 Acceso a medios masivos de comunicaei6n 

Porcentaje de hombres que leen el periódico o miran televisión o al menos una vez por semana o 
escuchan la radio todos los dfas, según características seleccionadas, Niearagua 1998 

Ven Ndmero 
Leen l tele- 1 Escueh~an Los de 

Característica Ninguno peri6dieo visi6n radio t res  hombres 

Edad 
15-19 4.6 59.0 79.9 88.4 50.0 696 
20-24 4.4 59.0 74.0 89.0 48.9 509 
25-29 6.5 62.1 73.4 83.9 48.5 372 
30-34 4.2 61.8 73.4 87.3 50.6 353 
35-39 6.9 60.7 74.1 86.4 51.0 278 
40-44 5.5 52.2 74.4 88.7 44.9 262 
45-49 6.5 47.1 60.3 86.3 37.0 192 
50-54 7.7 50.1 68.3 84.9 41.4 149 
55-59 15.9 40.5 58.1 79.2 35.3 103 

Área 
Urbana 1.9 70.1 91.4 89.5 62.6 1,788 
Rural 11.8 37.2 45.1 83.0 23.5 1,124 

Departamento 
Nueva Segovia 6.8 46.3 65.3 88.4 37.4 87 
Jinotega 20.1 34.8 39.0 72.0 18.9 150 
Madriz 7.8 41.9 63.6 89.1 36.4 70 
Estelf 8.4 46.5 62.6 85.2 36.1 116 
Chinandega 6.0 56.0 78.8 87.6 47.2 257 
León 3.6 62.7 79.6 90.2 54.7 228 
Matagalpa 11.5 39.9 51.4 82.7 29.3 247 
Boaco 7.6 54.5 59.8 87.1 38.6 85 
Managua 1.8 74.3 93.4 87.5 65.9 878 
Masaya 2.0 64.1 85.4 93.9 58.1 163 
Chontales 2.6 40.0 64.3 88.7 29.6 92 
Granada 1.4 60.9 89.9 91.3 52.9 93 
Carazo 3.3 47.4 80.3 89.5 41.4 91 
Rivas 2.2 62.5 80.9 92.6 55.9 87 
Río San Juan 11.4 39.2 41.8 84.8 26.6 37 
RAAN 8.2 48.7 31.0 86.7 22.8 118 
RAAS 14.3 39.1 44.4 83.5 27.8 114 

Nivel de educación 
Sin educación 18.7 11.2 36.3 74.3 5.8 503 
Primaria 1-3 9.0 40.4 55.7 84.5 27.5 473 
Primaria 4-6 3.1 65.5 76.5 89.5 52.1 780 
Secundaria 0.7 77.4 94.4 92.7 69.2 929 
Superior 0.0 85.3 98.0 88.4 76.8 227 

Total 5.7 57.4 73.6 87.0 47.5 2,912 

lzPor menos una vez a semana lo la 
Todos los dfas 

2.3.5 Ocupación 

En el Cuadro 2.22 se presenta la distribución porcentual de los trabajadores por ocupación actual. 
Como se puede observar el 16 por ciento de los hombres mayores de 15 años no están trabajando 
actualmente. Los que en menor medida no tuvieron algún trabajo productivo fueron los adolescentes (36 
por ciento los de 20-24) y los de 45 años y más, (entre 12 y 14 por ciento). Las actividades agropecuarias 
absorben el 28 por ciento de la población ocupada, siendo superadas por los trabajadores manuales 
(desglosados en el cuadro en dos columnas) que comprenden el 39 por ciento; el 3 por ciento está inserto en 

el sector de ventas y servicios y 13 por ciento trabaja como técnicos, profesionales y gerentes. 
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Cuadro 2.22 Tipo de ocupación 

Distribuci6n porcentual de hombres trabajadores por ocupaci6n actual y trabajo agrícola, seg6n caracteffsticas seleccionadas, 
Nicaragua 1998 

Características 

Trabaja en agricultura Trabajo manual 
No 

trabajan Tierra Tierra Tierra Prof./ Ventas No Sin Número 
actual- Tierra de arren- de Téenico/ y ser- Califi- ealifi- infor- de 
mente propia familia dada otros Oficina vicios eado eado maci6n Total hombres 

Edad 
15-19 36.3 2.8 10.7 0.9 6.3 6.5 1.6 18.2 15.5 1.1 100.0 696 
20-24 13.1 7.2 9.2 2.7 8.4 11.7 5.7 26.1 15.8 0.0 100.0 509 
25-29 8.2 11.5 8.5 3.3 9.2 14.8 4.1 26.3 13.2 0.8 100.0 372 
30-34 5.7 11.1 4.6 3.9 11.0 17.6 4.6 26.0 15.5 0.0 100.0 353 
35-39 2.5 15.7 4.7 4.4 4.4 20.9 3.6 22.4 20.6 0.8 100.0 278 
40-44 6.6 15.0 1.6 4.0 7.9 17.4 2.5 25.0 19.7 0.4 100.0 262 
45-49 12.7 17.4 2.0 7.3 8.4 16.0 1.3 20.7 13.8 0.4 100.0 192 
50-54 12.1 20.1 3.1 1.8 9.4 12.1 0.5 20.5 20.1 0.4 100.0 149 
55-59 14.2 26.1 0.6 5.1 6.9 4.6 3.9 22.5 15.1 1.0 100.0 103 

/~rea 
Urbana 19.6 2.7 1.4 0.8 2.5 18.4 4.6 31.6 18.0 0.5 100.0 1,788 
Rural 9.0 23.3 15.2 6.8 16.4 4.5 1.2 9.4 13.4 0.7 100.0 1,124 

Departamento 
Nueva Segovia 2.7 16.3 14.3 5.4 19.0 9.5 4.1 10.2 18.4 0.0 100.0 87 
Jinotega 6.7 29.3 25.0 4.3 15.9 6.1 0.6 5.5 5.5 1.2 100.0 150 
Maddz 12.4 20.2 15.5 7.0 12.4 4.7 1.6 12.4 14.0 0.0 100.0 70 
Estelí 6.5 16.1 11.0 0.0 7.7 11.0 5.2 20.6 21.9 0.0 100.0 116 
Chinandega 17.6 9.2 4.0 2.8 8.8 10.4 1.2 25.2 19.6 1.2 100.0 257 
León 20.0 2.2 3.6 6.7 13.3 7.1 3.6 27.1 15.6 0.9 100.0 228 
Matagalpa 10.1 17.8 9.1 7.7 18.3 11.1 1.4 15.4 8.7 0.5 100.0 247 
Boato 11.4 16.7 11.4 7.6 14.4 5.3 0.0 23.5 9.8 0.0 100.0 85 
Managua 18.6 2.5 1.5 0.5 1.3 21.9 3.8 30.0 19.1 0.8 100.0 878 
Masaya 22.2 3.5 1.5 2.0 1.0 12.1 4.5 37.4 15.7 0.0 I00.0 163 
Chontales 10.4 10.4 8.7 2.6 13.9 11.3 2.6 21.7 18.3 0.0 100.0 92 
Granada 12.3 4.3 1.4 0.7 6.5 14.5 8.7 26.8 24.6 0.0 100.0 93 
Carazo 29.6 10.5 3.3 3.3 7.2 6.6 5.9 17.1 16.4 0.0 100.0 91 
Rivas 13.2 9.6 7.4 5.9 11.8 6.6 3.7 20.6 20.6 0.7 100.0 87 
Río San Juan 6.3 41.8 15.2 12.7 6.3 8.9 t.3 3.8 3.8 0.0 100.0 37 
RAAN 12.7 32.9 12.0 1.3 5.1 7.6 3.8 9.5 14.6 0.6 100.0 118 
RAAS 18.8 17.3 15.0 1.5 3.8 9.8 3.8 18.0 12.0 0.0 100.0 114 

Nivel de educación 
Sin edueaei6n 7.6 22.8 10.6 8.3 18.6 3.9 1.1 8.1 18.7 0.4 I00.0 503 
Priranria 1-3 6.4 17.0 12.6 5.7 15.3 3.2 1.7 20.0 17.6 0.6 100.0 473 
Palmaria 4-6 12.0 11.8 8.2 2.2 5.8 7.4 2.8 32.0 17.6 0.2 100.0 780 
Secundaria 26.4 1.7 1.9 0.5 1.6 18.5 4.8 28.1 15.5 0.8 100.0 929 
Superior 19.4 3.6 0.3 0.0 1.4 50.4 6.5 11.1 6.2 1.0 100.0 227 

Total 15.5 10.7 6.7 3.1 7.9 13.0 3.3 23.0 16.2 0.6 100.0 2,912 

Examinando los datos por zona se aprecia que en el área rural, más  de la mi tad  (62 por ciento) de 
los hombres  económicamente  activos trabajan en la agricultura, pr incipalmente en t ierra que no es de su 
propiedad ni de su famil ia  (23 por  ciento). En el área urbana los trabajadores manuales  representan casi  la 
mi tad  de la mano  de obra mascul ina  (50 por ciento), seguidos por  las actividades comercia les  y de servicios 
(5 por  ciento) y profesionales,  técnicos y afines (18 por ciento). 

Según el nivel  de escolaridad, encontramos que el 60 por ciento de los trabajadores sin instrucción 
se dedica a las labores agrícolas,  de éstos el 1926 por ciento trabaja para otras personas, mientras  que 19 por 
ciento con estudios secundarios y el 50 por ciento en estudios superiores se desempeñan  como profesionales,  
gerentes  o técnicos. Los trabajadores manuales  en su mayor ía  tienen estudios primarios,  apenas un 15 por  
ciento tiene algtin grado secundario y el 6 por ciento o superior entre los trabajadores manuales  sin habilidad. 
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CAPíTULO 3 

FECUNDIDAD 

Según las estimaciones disponibles, la fecundidad de las mujeres nicaragüenses ha venido 
descendiendo a lo largo de, prácticamente, las últimas tres décadas. A pesar de su descenso, la fecundidad, 
aunque lej os de su nivel más elevado, es aún relativamente alta y opera sobre una población extremadamente 
joven, como consecuencia se agregan a la población, año tras año, saldos vegetativos de importancia. 

El conocimiento del nivel de la fecundidad, se deriva de la información suministrada por las mujeres 
entrevistadas con el cuestionario individual, a partir de los datos recogidos en la historia de sus nacimientos, 
datos como: la fecha de nacimiento de cada hijo, el sexo, la condición de sobrevivencia de cada uno de ellos 
y la fecha de la defunción en el caso de los fallecidos, son los elementos que aportan a este conocimiento, 
como también al estudio de la mortalidad infantil (tema del capítulo 7). 

En este capítulo se presentan los niveles de fecundidad a partir de las medidas resumen provenientes 
de distintas fuentes, su evolución, el comportamiento de las tasas según la edad de las mujeres, también 
comprende el estudio según las desagregaciones geográficas (área, departamentos) y otras características 
investigadas en la encuesta, de tipo sociodemográfico. A este conjunto se agregan aspectos asociados 
íntimamente con el comportamiento reproductivo, se pueden citar: los intervalos proto e intergenésicos, los 
cambios en la edad al inicio de la procreación y la fecundidad de las adolescentes. Culmina el capítulo 
presentando la información sobre la fecundidad retrospectiva correspondiente a la población masculina 
entrevistada en la encuesta. 

3.1 N I V E L E S ,  T E N D E N C I A S  Y D I F E R E N C I A L E S  D E  L A  F E C U N D I D A D  

Con la intención de tener estimaciones estadís- 
ticamente más confiables, tendentes a minimizar las 
fluctuaciones que tienen los datos anuales, se derivan las 
distintas medidas, tanto del nivel de la fecundidad, como 
las correspondientes a las tasas específicas por edad, con 
los nacimientos de los últimos cinco años registrados en la 
historia de nacimientos. Consequentemente los resultados 
obtenidos tienen como referencia los cinco años anteriores 
a la encuesta, es decir cinco años comprendidos durante el 
período 1993-1998. 

3.1.1 Niveles, Tendencias Recientes y Diferencias de 
la Fecundidad 

El Cuadro 3.1 da razón de las medidas resumen, 
como mejor indicador del nivel de la variable se considera 
a la tasa global de fecundidad (TGF), esta medida se 
interpreta como el número medio de hijos por mujer 
(descendencia final), si las tasas de fecundidad por edad, 
calculadas en la encuesta, se mantuvieran constantes en el 
tiempo y las mujeres sobrevivieran todo el período 
reproductivo. 

Cuadro 3.1 Niveles de fecundidad 

Tasas especfficas por edad y tasas acumuladas de 
fecundidad para los cinco añosque precedieron la 
encuesta, por årea de residencia, Nicaragua 1998 

Arca 
Edad de 
la madre Urbana Rural Total 

15-19 115 181 139 
20-24 172 258 203 
25-29 144 230 173 
30-34 101 192 132 
35-39 57 131 82 
40-44 18 69 35 
45-49 7 15 9 

Tasa ~[!obal de 
fecundidad (TGF) 1 
Mujeres 15-49 3.1 5.4 3.9 

Tasa de feeundJ.dad 
general (TFG)* 112 191 140 

Tasa bruta de 
natalidad (TBN) 3 27 37 31 

l Las ta..sas globales est¿n expresadas en naeimiantos 
]~or mujer. 

La tasa general de fecundidad (nacimientos dividido 
por ndmero de mujeres 15-44) está expresada en 
~acimientos por mil mujeres. 
° La tasa brota de natalidad estå expresada en 
nacimientos por mil habitantes. 
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Según la encuesta, este  indicador, para el total del país, es cercano a cuatro (3.9), valor 
significativamente más bajo que el obtenido en otras encuestas: la Encuesta Socio DemográficaNicaragüense 
de 1985 (ESDENIC-85), arrojó un valor de 5.8, en la Encuesta de Salud Familiar 92-93 (ESF-93), fue de 
4.6 hijos por mujer (valor obtenido con los nacimientos del período 1987-92); es decir que en unos 12 años 
se habría tenido un descenso de casi dos hijos (un 33 por ciento de la fecundidad). 

Por otro lado, si se presta atención a la estimación que se deriva de los datos del censo efectuado en 
1995, se tiene una TGF de 4.9 (para 1992-93), es decir que en unos tres años (1992-93 a mediados de 1995, 
valor central de la ENDESA-98, la TGF habría descendido en un hijo. 

Las diferencias entre estas dos últimas estimaciones deben interpretarse con cuidado ya que la 
magnitud de este cambio puede ser no real. De un lado, los datos de la encuesta, por ser instrumentos más 
refinados en las investigaciones de campo, conducen al nivel real de la fecundidad o pueden subestimarla 
ligeramente. Al mismo tiempo las estimaciones de las variables demográficas que tienen sustento en la 
estadística censal, generalmente subestiman la magnitud real de las mismas y dependen de la aplicación de 
una serie de métodos indirectos los que a su vez tienen supuestos que en la práctica nunca se cumplen a 
cabalidad. Las aplicaciones realizadas con los datos eensales, en la determinación del nivel de la fecundidad, 
parecen conducir a una sobreestimación del mismo. 

Por  otro lado, se puede aseverar, que el nivel de la fecundidad que se obtiene a partir de la 
ENDESA-98, tiene el comportamiento esperado en las distintas características investigadas y en las 
desagregaciones practicadas, como se muestra en los resultados que a continuación se presentan. 

3.1.2 Tendencias en la Estructura de la Fecundidad por Edad 

De la observación del conjunto de las tasas se desprende que, salvo los valores de la ESDENIC-85, 
que presentan una estructura que tiende a ser dilatada (tasas parecidas en 20-24 y 25-29 años), en las demás 
investigaciones, los conjuntos de tasas muestran una estructura de la fecundidad con una cúspide temprana, 
(la tasa más alta corresponde, claramente, al grupo de 20-24 años), este cambio es coherente con el hecho 
del descenso de la fecundidad, acaecido entre la ESDENIC-85 y las restantes fuentes de información. 

En el Cuadro 3.2 se muestra la 
distribución porcentual de las tasas o estructura 
de la fecundidad por grandes grupos de edad 
según fuente de información. Dejando de lado 
la ESDENIC-85, las restantes distribuciones 
presentan muy pocas diferencias, indicio de que 
los cambios en el nivel de la fecundidad, afecta 
con intensidad parecida a todas las edades 
reproductivas de las mujeres. 

...Cuadro 3.2 Estructura de la fecundidad 

Distribuciún porcentual de las tasas de fecundidad de las distintas 
fuentes, según grupos de edad Seleccionados 

Distribuciún porcentual 

Grupos ESDENIC ESF Censo ENDESA 
de edad 1985 1993 1995 1998 

15-19 15.7 17.4 17.o 18.o 
20-34 64.6 65.4 65.3 65.8 
35-49 19.7 17.2 17.7 16.2 

La distribución de las tasas, o estructara 
de la fecundidad, que es un indicador de la Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

importancia del aporte de cada grupo o grupos E<lad media 28.0 27.3 27.5 27.2 
de mujeres a la fecundidad total, permite 
precisar cómo ha evolucionado este aporte según las fuentes consideradas. A continuación se procede a 
practicar el agrupamiento considerado como el mas adecuado para tal fin, junto con la edad media de la 
fecundidad. 
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Es interesante observar que el peso, en el grupo que contiene las edades que aportan 
mayoritariamente a la fecundidad (mujeres de 20-34 años, intervalo de edades ideal para la procreación), se 
ha mantenido en cerca de los dos tercios de la misma. Por lo tanto, los leyes cambios en la edad media de 
la fecundidad y la tendencia hacia una fecundidad más temprana, es consecuencia de la disminución del 
aporte de las mujeres de 35 años y más y del aumento del peso de la fecundidad adolescente. O sea que en 
los grupos extremos el descenso de la fecundidad a operado a distinto ritmo, con una intensidad mayor en 
las mujeres de 35 años y más, y no tanto en las menores de 20 años. 

3.1.3 Tasas y Estructuras Recientes de la Fecundidad, por .~rea, según la Edad de las Mujeres 

La referencia al nivel actual de la fecundidad, se complementa con las distintas desagregaciones 
practicadas a partir de las características investigadas. Es de importancia el panorama según la residencia de 
las mujeres, en primera instancia interesa la dicotomía urbano-rural, y estas se presentan en el Cuadro 3.1 
y el Gráfico 3.1. A partir del nivel de la fecundidad, medido por la TGF, se evidencia las diferencias de 
comportamiento reproductivo de ambas áreas, las mujeres de la parte rural tienen más de dos hijos en 
promedio que las mujeres urbanas (5.4 hijos por mujer vs 3.1 respectivamente), la fecundidad de las primeras 
supera casi en un 75 por ciento a la de las segundas. 

Las tasas tienen un comportamiento muy regular, los dos conjuntos responden a una fecundidad 
temprana, aunque el distinto nivel de las tasas es evidente (ver Gráfico 3.1 ). Este diferente nivel de las tasas, 
se pone de manifiesto en la edad media de la fecundidad (26.6 años en la parte urbana y 28.0 años en la rural) 
y en la estructura de la fecundidad por grupos de edad (en 20-34 años el aporte de las mujeres urbanas a la 
fecundidad total del área, es del 68 por ciento, siendo del 63 por ciento en la rural). Las mujeres menores de 
20 años urbanas, aportan con el 19 por ciento y las rurales con el 17 por ciento, mientras que las de 35 años 
y más lo hacen con el 13 y el 20 por ciento, respectivamente. 

Gráfico 3.1 
Tasas de Fecundidad, 

por Edad y Arca de Residencia 

Tasas dB Fecundidad (por rn~~) 
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5 
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Edad de la Mujer 
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3.1.4 Nivel de la Fecundidad, según 
Carac ter í s t icas  Seleccionadas 

El Cuadro 3.3 y el Gráfico 3.2 dan 
razón del nivel de la fecundidad según 
características de la mujeres. Además, como un 
e l e m e n t o  e s t r e c h a m e n t e  l i g a d o  a l  
comportamiento reproductivo, se muestra el 
comportamiento de la fecundidad según el 
nivel educativo de las mujeres. Adicionalmente 
se tiene la paridez media de las mujeres de 40- 
49 años, como un grupo de mujeres que, 
p r á c t i c a m e n t e ,  es tán c u l m i n a n d o  su 
descendencia final, ellas son representantes de 
la cohorte de mujeres que comenzaron su vida 
reproductiva entre 1963/64-1972/73~ También 
se muestra un aspecto que está vinculado al 
nivel de la fecundidad, se trata del porcentaje 
de mujeres embarazadas al momento de la 
encuesta. 

El nivel de la fecundidad, visto a partir 
de los valores departamentales, muestra una 
heterogeneidad notable. Entre los extremos, 
Managua y Jinotega, hay más de tres hijos de 
diferencia. Se puede practicarun agrupamiento 
de los departamentos, que permite conformar 
distintos estratos, al interior de cada uno de 
ellos, se tiene a departamentos con niveles 
bastante similares de fecundidad. Los estratos, 
de mayor a menor fecundidad, son los 
siguientes: 

/ 

Cuadro 3.3 Fecundidad v naridez por características seleccionadas 

Tasa global de fecundidad para los cinco atlos que precedieron la 
encuesta, porcentaje de mujeres embarazadas y mímero promedio de 
hijos nacidos vivos a mujeres de 40-49 afios, por características 
seleccionadas, Nicaragua 1998 

Nacidos 
Tasa Porcentaje vivos a 

global de actualmente mujeres 
Características fecundidad embarazada 40-49 

Área 
Urbana 3.1 5.2 4.8 
Rural 5.4 7.5 7.0 

Depar taraento 
Nueva Segovia 4.2 5.4 6.3 
Jinotega 6.3 9.0 7.8 
Madriz 4.7 5.1 6.1 
Estelf 3.5 4.4 5.0 
Chinandega 4.1 6.4 6.2 
León 3.5 5.3 5.1 
Matagalpa 4.8 7.0 5.8 
Boaeo 4.7 4.7 7.4 
Managua 3.0 5.7 4.7 
Masaya 3.4 5.3 5.1 
Chomales 3.9 5.6 6.1 
Granada 3.6 4.3 5.5 
Carazo 3.6 5.9 5.1 
Rivas 3.9 3.4 5.5 
Río San Juan 5.6 8.6 8.0 
RAAN 6.1 9.8 7.2 
RAAS 4.6 8.0 6.4 

Niveldeedu~dón 
Sineduc~ón 6.1 6.6 7.3 
Pdm~al-3 5.2 6.1 6A 
Priman4-6 4.1 7.4 4.9 
Secundan 2.7 5.3 3.6 
Sup~or 1.5 3.7 2.8 

To~ 3.9 6.0 5.6 

Estrato Nivel de Fecundidad TGF Denartamentos 

I Muy Alta, > 6 
11 Alta, 5-6 
Ill Intermedia, 4-5 
IV Baja 3-4 
V Muy Baja 2.5-3 

Jínotega, RAAN y Río San Juan; 
Matagalpa, Madriz, Boaco y la RAAS; 
Nueva Segovia, Chinandega, Masaya, Chontales y Rivas; 
Granada, Carazo, Estelí y León; 
Managua. 

Es claro que esta estratificación está de acuerdo con el contexto nicaragüense, por ejemplo, el estrato 
que presenta la fecundidad más baja (tres hijos por mujer), supera el nivel de fecundidad que en la actualidad 
tienen varios países latinoamericanos (Cuba, Uruguay, Argentina, Chile, etc.). 
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Gráfico 3.2 
Tasa Global de Fecundidad por Área, Departamento y 

Educación, 1993-1998 
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Con respecto al nivel de la fecundidad, visto según la escolaridad de las mujeres, es llamativo el 
escalonamiento que presenta. De más de seís hijos por mujer, en las mujeres "Sin educación", se pasa a algo 
más de cinco en las mujeres con 1-3 años de educación, a cuatro hijos en promedio en las mujeres con 4-6 
años de primaria, menos de tres hijos las de Secundaria, y apenas un hijo y medio las mujeres con educación 
Superior. La fecundidad de las mujeres "Sin educación" cuadruplica la de aquellas con educación "Superior". 
Mientras que las mujeres "Sin educación" 
son reemplazadas por tres hijas cada una, la 
fecundidad de las mujeres con educación 
superior está por debajo del nivel de 
reemplazo. 

El Cuadro 3.4 vincula los niveles de 
la fecundidad, según los estratos 
conformados y las características 
seleccionadas (área y nivel de escolaridad), 
con las distribuciones porcentuales de las 
mujeres en edades fértiles (15-49 años), y los 
nacimientos correspondientes a las mismas. 
Se observa claramente el impacto de las 
distintas fecundidades estudiadas. Según la 
encuesta, el 65 por ciento de las mujeres de 
15-49 años son urhanas, sin embargo ellas 
aportan solo con un 45 por ciento de los 
nacimientos, el complemento, las mujeres 
rurales, que representan, por consiguiente, 
poco más de la tercera parte, son las 
responsables de más de la mitad de los 

Cuadro 3.4 Fecundidad y naeimientus 

Tasa global de fecundidad y distribuciones poreentualas de las mujeres 
de 15-49 afios y los naeimientus de las mismas, segan los astratos 
conformados y las características seleccionadas, Nicaragua 1998 

Distribución 
Tasa global porcentual 

de fecundidad mujeres de Naeimientus 
Caracteffstica TGF 15-49 años tíltimos 5 años 

Área 
Urbana 3.1 64.9 44.7 
Rural 5.4 35.1 55.3 

Estratos 
1. Muy Alta > ó 9.8 19. I 
II. Alta 5-6 16.8 22.4 
III. Intermedia 4-5 22.5 27.7 
IV. Baja 3-4 18.7 20.2 
V. Muy Baja 2,5-3.0 32.2 10.6 

Nivel de educación 
Sin educaci6n 6.1 15.5 24.7 
Primaria I-3 5.2 15.0 21.0 
Primaria 4-6 4.1 25.4 27.6 
Secundaria 2.7 37.5 24.2 
Superior 1.5 6.5 2.5 

Total 3.9 100.0 100.0 
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nacimientos. Observando los estratos, la elevada fecundidad del primero es evidente, viendo que las mujeres 
en edad fértil (un 10 por ciento), dan lugar a casi el 20 por ciento de todos los nacimientos. 

Si se agrupa el estrato IV y el V, departamentos de Granada, Carazo, Estelf, León y Managua, se 
tiene un conjunto del 51 por ciento de las mujeres, con 31 por ciento de todos los nacimientos. 
Tomando en cuenta al estrato de menor fecundidad (departamento de Managua), con casi la tercera parte de 
las mujeres en edades fértiles, el bajo promedio de hijos por mujer conduce a un aporte que no alcanza al 11 
por ciento de todos los nacidos vivos. 

Contrastes similares se tienen cuando se observa los niveles de fecundidad según la educación de 
las mujeres; el 30 por ciento de las mujeres de menor educación, dan lugar al 46 por ciento de los nacidos 
vivos, en el otro extremo, el 44 por ciento de mujeres con enseñanza secundaria y superior, procrea un 26 
por ciento de todos los nacimientos. 

Con respecto a la paridez media de las mujeres de 40-49 años (ver Cuadro 3.3), se confirma el 
descenso de la fecundidad acaecido en los contextos estudiados, se muestra también, que los diferenciales 
geográficos persisten. La paridez de las mujeres rurales llega a los siete hijos, mientras que en las urbanas 
no alcanza a cinco. La paridez resulta mis  elevada en los departamentos del estrato de fecundidad "Muy 
Alta", ocho hijos en promedio para las mujeres de Río San Juan, poco menos en Jinotega y la RAAN, se 
agrega a este grupo las mujeres del departamento de Boaco y resulta Managua con la paridez más baja (4.7 
hijos por mujer). 

En general se verifica también, que los niveles de fecundidad más elevados se relacionan con 
porcentajes mayores de mujeres embarazadas al momento de la encuesta. Pero hay contrastes llamativos, 
indicio de que podrían estar operando importantes cambios en el nivel de la fecundidad de algunos 
departamentos. Por ejemplo, se tiene casi un 10 por ciento de embarazadas en la RAAN, nueve en Jinotega 
y algo menos en Río San Juan (8.6 por ciento), confirmando a estos departamentos como los de mayor 
fecundidad; resulta de poco más de cinco en Masaya, León, Madriz y Nueva Segovia, inferior a cinco en 
Boaco, por encima de cuatro en Granada y culmina con apenas 3.4 por ciento en Rivas, esto implica que 
podría operar una declinación mayor de la fecundidad en estos departamentos. El departamento de Managua, 
por otra parte, con 5.7 por ciento de embarazadas, puede dejar de ser el de menor fecundidad, si continúa el 
comportamiento observado en las mujeres embarazadas al momento de la encuesta. 

Los comentarios finales relativos a la tendencia de la fecundidad, tienen que ver con las tasas de 
fecundidad por grupos de edad y el número de años transcurridos desde la primera unión, calculadas a partir 
de la historia de nacimientos para períodos quinquenales anteriores a la encuesta; en el Cuadro 3.5 se tiene 
el comportamiento de las tasas, según estas características. Las tasas por edad, en la medida en que se 
retrocede en el tiempo resultan truncadas, por el hecho de que se investigó a las mujeres entre los 15-49 años; 
para completar el juego de tasas para cada quinquenio, se necesita la experiencia de fecundidad de las 
mujeres hasta los 64 años, al momento de la encuesta. 

Estas tasas por edad, en los grupos que resultan comparables (15-19 a 30-34 años), muestran un 
descenso sistemático en los cuatro quinquenios, pero este descenso ha sido más intenso en el último lustro, 
en 15-19 años, en el quinquenio más reciente, con respecto al anterior, la tasa de 159 pasa a 139 nacimientos 
por cada mil mujeres (un descenso del 13 por ciento), siendo que en los quinquenios anteriores este descenso 
fue de solo un tres por ciento. 
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Cktadro 3.5 Fecundidad ver edad »ara oaríodos seleccionados 

Tasas específicas de fecundidad para varios períodos quinquenales, por edad de la mujer y afios transcurridos desde la primera 
uni6n, Nicaragua 1998 

Edad 
de la 
mujer 

Afíos antes de la encuesta 

0-4 5-9 10-14 15-19 

15-19 139 159 164 169 
20-24 203 243 271 304 
25-29 173 207 238 271 
30-34 132 164 204 242 
35-39 82 115 135 NA 
40-44 35 [60] NA NA 
45-49 [9] NA NA NA 
Nota: Tasas de fecundidad por mil mujeres 
NA: No aplicable 
[ ] Tasas trancadas pamialmente 

AJtos 
desde 
la unión 

Aflos antes de la encuesta 

0-4 5-9 10-14 15-19 

0-4 297 321 358 379 
5-9 204 244 281 315 
10-14 146 189 219 277 
15-19 110 148 202 [267] 
20-24 70 114 [145] [120] 
25-29 30 [65] [122] NA 
Nota: Tasas de fecundidad por mil mujeres alguna vez 
unidas 
NA: No aplicable 
[ ] Menos de 1,000 afios-mujer de exposici6n 

Con respecto a las tasas de 20-24 y 25-29, sucede algo similar, opera un descenso del 16 por ciento, 
entre el quinquenio más reciente y el anterior, aunque ya se tenían descensos importantes entre el segundo 
quinquenio y el tercero y entre éste y el cuarto (disminución de las tasas de entre 10 y 13 por ciento). La  
reducción más significativa se tuvo en el grupo de 30-34 años, 20 por ciento entre el primer y segundo 
quinquenio, otro tanto entre el segundo y el tercero, y un 16 por ciento entre el tercero y el cuarto. 

Cuando se presta atención a las tasas de fecundidad según la duración de la unión, se observa 10 
elevado de estas tasas cuando la uni6n es más reciente (0-4 años de unión, esto es lo esperado, las mayores 
tasas se tienen en los primeros años de vida conyugal), y la redueción importante de las tasas a medida que 
aumenta la duración de esta unión. Sin embargo se observan descensos de importancia en las tasas, la tasa 
de 379 por mil que tenían las mujeres hace 15-19 años, con 0-4 años de unidas, baja a 297 por mil (un 
descenso del 22 por ciento), descensos mayores se tienen con las uniones de 5-9 años de duración (un 35 por 
ciento), en las uniones de 10-14 años, la disminución de la tasa alcanza al 47 por ciento, y sube hasta 59 por 
ciento en las uniones con una duración de 15-19 años, en el último grupo comparable, mujeres con 20-24 
años de duración de la unión, el paso de 120 a 70 por mil, implica una reducción del 42 por cíento de la tasa. 

3.2 FECUNDIDAD RETROSPECTIVA 

Los aspectos vinculados con la fecundidad acumulada, se exploran a partir del promedio de hijos 
nacidos vivos de las mujeres de los diferentes grupos de edad, se agrega el promedio de hijos sobrevivientes, 
como un elemento que relaciona la fecundidad con la incidencia de la mortalidad. 

El Cuadro 3.6 presenta esta información para todas las muj eres y para aquellas que viven actualmente 
en unión conyugal. Las mujeres que han completado su fecundidad, o están próximas a hacerlo (mujeres de 
45-49 años), han tenido en promedio 5.9 hijos que se eleva a 6.5 en las mujeres actualmente unidas (valores 
más bajos que los obtenidos en la ESF-93, 6.7 y 7,3 hijos por mujer, en el orden anterior). En las primeras 
un tres por ciento (3.1), no tuvo hijos, siendo inferior a dos (1.5 por ciento), en las unidas; (3.6 y 0.8 por 
ciento, respectivamente, en la ESF-93). 
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Cuadro 3.6 Número de nacidos vivos v sobrevivientes 

Distribución porcentual de todas las mujeres entrevistadas y las mujeres en unión por número de hijos nacidos vivos y 
promedio de hijos nacidos vivos y sobrevivientes, según edad, Nicaragua 1998 

Número de hijos nacidos vivos 

Edad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ Total 

Número Promedio Promedio 
de de nacidos de hijos 

mujeres vivos vivos 

TODAS LAS MUJERES 

15-19 77.9 16.5 4.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100 .0  3,307 0.28 0.27 
20-24 33.2 27.7 22.6 11.1 4.2 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 100 .0  2,423 1.29 1.22 
25-29 15.2 19.1 22.0 19.3 12.8 6.6 3.4 1.3 0.3 0.0 0.1 100 .0  2,153 2.37 2.24 
30-34 7.1 11.0 19.0 18.2 15.8 11.1 6.8 5.9 3.6 1.0 0.7 100.0 1,908 3.49 3.27 
35-39 4.9 8.0 12.6 15.5 15.2 13.6 9.5 6.8 5.9 3.1 4.9 I00.0 1,653 4.41 4.08 
40-44 3.0 4.0 9.7 15.2 15.2 11.7 9.4 7.9 7.0 5.7 11.2 100 .0  1,258 5.35 4.77 
45-49 3.1 4.1 8.0 12.6 10.8 12.7 10.1 8.7 7.5 6.3 16.1 100.0 933 5.85 5.11 

Total 29.3 15.1 14.3 11.9 9.0 6.4 4.2 3.2 2.4 1.5 2.8 100.0 13,634 2.59 2.38 

MUJERES EN UNIÓN 

15-19 38.7 46.2 14.8 2.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 o.0 0.0 100.0 848 0.81 0.78 
20-24 13.o 33.4 29.5 15.8 6.4 1.5 0.5 0.0 0.0 o.0 0.o 100.0 1,432 1.76 1.65 
25-29 5.4 18.2 24.4 22.7 15.0 7.9 4.3 1.5 0.5 0.0 0.1 100 .0  1,567 2.75 2.60 
30-34 2.1 8.4 19.0 20.1 17.6 11.8 7.9 6.7 4.2 1.3 0.9 100 .o  1,443 3.86 3.62 
35-39 1.2 ,*.8 12.4 16.3 15.7 15.0 10.0 7.5 7.2 3.9 6.1 100 .0  1,208 4.87 4.50 
40-44 1.3 3.0 9.9 15.0 15.3 11.0 8.9 8.6 7.8 6.0 13.1 100.0 925 5.63 5.06 
45.49 1.5 2.4 5.7 10.6 9.8 13.3 10.3 10.5 9.0 7.9 19.3 10o.0 623 6.48 5.65 

Total 8.3 16.9 18.4 16.0 12.1 8.5 5.7 4.4 3.5 2.1 4.1 100 .0  8,045 3.51 3.23 

Hay  diferencias  apreciables entre el total de mujeres y las unidas,  en lo que respecta  al porcentaje 
que no tiene hijos, mientras  que para las pr imeras alcanza al 29 por ciento (en la ESF-93, resultó un 27 por 
ciento), apenas supera el ocho por  ciento en las casadas o unidas (8.3 vs. 7.4 por  ciento en la ESF-93). Esta  
d i fe renc ia  se expl ica  por  el estado conyugal de estas mujeres,  particularmente las de 15-19 años; en la 
ENDESA-98 ,  del  total de mujeres  de esta edad, un 22 por ciento es madre,  en las unidas superan el 60 por 
ciento, en esta  condición. 

En la ENDESA-98  un 51 por  ciento de las mujeres unidas, tiene en la actualidad entre uno y tres 
hij os, valor parecido al de la ESF-93 (50 por ciento). La  elevada fecundidad del pasado se manif ies ta  en que 
casi un 10 por  ciento de las mujeres  ha tenido ocho hijos o más, y un cuatro por ciento los 10 o más  (valores 
algo inferiores a los obtenidos en la ESF-93, 11 por ciento con ocho hijos, 5 con 10 y más).  Otra 
manifes tación de esta e levada fecundidad se tiene al observar  que casi el 20 por  ciento de las mujeres  en 
unión conyugal ,  con 45-49 años, han tenido en promedio 10 hijos o más.  

Con respecto a la incidencia de la mortalidad, se puede tener un conocimiento respecto a la misma,  
efectuando el cociente entre el promedio de hijos actualmente vivos y el promedio de hijos tenidos nacidos 
vivos.  En las mujeres  de 15-19 años, tanto en el total de mujeres  como en las actualmente unidas,  un 96 por 
ciento de los hijos está vivo.  A medida  que aumenta la edad de las mujeres  se tiene una disminución de esta 
sobrevida,  se observa  que solo un 87 por ciento de los hijos de las mujeres  de  45-49 a~os, sobrev ive  al 
momento  de la encuesta.  
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3.3 INTERVALOS ENTRE NACIMIENTOS 

Los niveles de la fe undldad estan relacionados con los intervalos, mayores o menores,  en que las 
mujeres tienen a sus hijos. Los intervalos intergenésicos más prolongados, no solo provocan un menor nivel  

de la fecundidad, sino que hacen a una sobrevida mayor de las madres y de sus propios hijos; efectos 
contrarios se tienen con un espaciamiento menor de  los hijos. El Cuadro 3.7 permite el estudio de los 
patrones de espaciamianto, para ello se considera el intervalo de los nacimientos con respecto a uno anterior 

~2uadro 3.7 Intervalos entre nacimientos según características demográficas 

Distribución porcentual de nacimientos en los cinco años anteriores a la encuesta por número de meses desde el nacimiento 
anterior, segun características seleccionadas, Nicaragua 1998 

Número de meses desde el nacimiento anterior 

Caracteffsticas 7-17 18-23 24-35 36-47 48+ 

Mediana 
Número del 

de intervalo 
Total nacimientos (en meses) 

Edad 
15-19 
20-29 
30-39 
40+ 

Orden de nacimiento 
2-3 
4-6 
7+ 

Sexo 
Masculino 
Femenino 

Nacimiento anterior 
Continúa vivo 
Muri6 

~írea 
Urbana 
Rural 

DÑ~êue rtamento 
va Segovia 

Jinotega 
Madriz 
Estelt 
Chinandega 
León 
Matagalpa 
Boaco 
Managua 
Masaya 
Chontales 
Granada 
Carazo 
Rivas 
Río San Juan 
RAAN 
RAAS 

Nivel de edueaei6n 
Sin educación 
Primaria I-3 
Primaria 4-6 
Secundaria 
Superior 

Total 

32.6 28.9 24.7 11.8 2.0 100.0 209 21.0 
18.6 17.8 30.7 15.2 17.8 100.0 2,939 28.4 
12.1 13.2 26.2 16.0 32.6 100.0 2,242 35.2 
11.5 12.3 24.1 16.4 35.6 100.0 466 36.9 

16.4 16.3 25.1 14.6 27.6 100.0 2,905 31.3 
14.3 14.1 2%8 17.6 24.3 100.0 1,879 31.5 
18.4 18.4 34.0 13.9 15.3 100.0 1,073 27.6 

: 16.4 15.6 29.1 14.7 24.2 100.0 2,975 30.1 
15.7 16.4 27.3 16.2 24.3 I00.0 2,882 30.8 

15.0 15.9 28.5 15.8 24.8 100.0 5,502 30.8 
31.7 18.1 23.9 10.5 15.8 100.0 355 24.1 

15.3 14.6 24.8 14.4 31.0 100.0 2,871 33.1 
16.8 17.4 31.5 16.4 17.9 100.0 2,986 28.9 

15.9 13.8 29.1 17.4 23.7 100.0 213 31.4 
18.5 17.6 35.1 11.5 17.3 100.0 473 26.9 
9.4 20.1 34.1 15.3 21.1 100.0 165 30.2 

12.1 14.2 29.5 16.0 28.1 100.0 208 32.7 
I5.2 16.6 28.7 18.0 21.4 I00.0 493 30.7 
16.9 18.4 24.4 15.3 24.9 100.0 385 30.3 
18.1 14.5 31.9 15.3 20.1 100.0 568 29.4 
17.4 18.0 29.9 15.1 19.5 100.0 222 28.7 
15.2 13.9 22.7 15.5 32.7 100.0 1,385 34.6 
16.5 13.3 27.7 13.9 28.6 100.0 283 31.0 
17.7 17.4 28.0 13.8 23.0 100.0 196 29.3 
21.0 12.9 26.6 16.5 23.0 100.0 174 29.8 
11.6 13.4 31.0 17.9 26.1 100.0 171 33.8 
15.2 15.2 26.4 18.0 25.2 100.0 155 32.0 
18.9 18.9 27.9 13.1 21.3 100.0 101 27.9 
13.0 18.1 32.5 I6.8 19.5 100.0 395 29.9 
19.8 22.9 29.6 14.3 13.4 100.0 268 25.8 

15.7 19.7 32.3 16.3 16.1 100.0 1,512 28.4 
18.7 15.6 30.6 16.3 18.8 100.0 1,271 28.9 
16.5 16.8 27.8 15.4 23.4 100.0 !,561 30.0 
14.0 12.4 23.4 13.7 36.4 100.0 1,384 36.1 
9.9 6.4 12.4 16.3 55.0 I00.0 130 ND 

16.0 16.0 28.2 15.5 24.3 100.0 5,857 30.4 

Nota: Se excluyen los nacimientos de primer orden. El intervalo para los nacimientos múltiples es el número de meses 
transcurridos desde el ultimo embarazo que termin6 en nacido vivo. 
ND: No disponible pues menos del 50 por ciento de los nacimiantos ocurrieron antes del intervalo 48 o más meses. 
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en meses, ocurrido entre los nacimientos del quinquenio anterior a la encuesta. Se utiliza la mediana 
(medida que parte la distribución de los nacimientos en dos subconjuntos, arriba y abajo de la cual se tiene 
a la mitad de los nacimientos), como un indicador del promedio d d  intervalo entre nacimientos, 30.4 meses 
es este valor (poco más de dos años y medio). 

$61o de 21 meses es la mediana entre nacimientos, en las mujeres de 15-19 años, aumentando a 37 
meses en las mujeres de 40 años y más; también se observa que la mediana es menor en las mujeres 
multíparas, con siete hijos o más, con respecto a aquellas que han tenido menos hijos. La mediana es de dos 
años cuando el nacido anterior no ha  sobrevivido, aumentando a algo más de dos años y medio, cuando este 
hijo anterior se encuentra vivo. Como se podía esperar, dado las diferencias en el nivel de la fecundidad, el 
intervalo es de 29 meses en el área rural, subiendo a 33 en la parte urbana. Igualmente, en general, los 
departamentos con fecundidad más elevada presentan intervalos menores (destacan la RAAS, Río San Juan, 
Jinotega), en el otro extremo se tiene a Carazo y Managua. 

Relación similar (intervalos más cortos, en contextos de mayor fecundidad), se observa en la 
escolaridad, poco más de 28 meses de espaciamiento en los hijos de mujeres sin educación, aumentando 
hasta 36 meses en los hij os de mujeres más educadas. El intervalo que va de 24-35 meses, tiene la frecuencia 
más elevada de ocurrencia de los nacimientos (28.2 por ciento), en la ESF-93, este mismo intervalo contaba 
con el 29.3 por ciento de los nacidos. Como un aspecto positivo se puede indicar que ha disminuido el peso 
de nacimientos con un intervalo de 7-17 meses, entre la ESF-93 y la ENDESA-98, pasó de 18.4 a 16.0 por 
ciento y ha aumentado el correspondiente a 48 meses y más (en la ESF-93 era de 20.6, en la ENDESA-98 
es de 24.3 por ciento). 

3.4 EDAD AL PRIMER NACIMIENTO 

Tanto en la ESF-93 como en la ENDESA-98 (Cuadro 3.8), la edad mediana al primer nacimiento, 
ha experimentado muy pocos cambios, prácticamente, es de 20 años. Aunque hay ligeros cambios en las 
distribuciones según la edad de las mujeres que no han tenido hijos, por ejemplo, en la ESF-93, un 73 por 
ciento de las mujeres de 15-19 años eran nulfparas, ese porcentaje en la ENDESA-98 sube a 78; culmina en 
40-44 y 45-49 años, en la ESF-93, con casi un cuatro por ciento que no llegan a ser madres, siendo del tres 
por ciento en la ENDESA-98. 

Cuadro 3.8 Edad al primer nacimiento 

Distribución porcentual de las mujeres entrevistadas por edad al primer nacimiento, seg6n edad actual, Nicaragua 1998 

Edad 
Mujeres Edad al primer nacimiento Número mediana 

sin de al primer 
Edad actual hijos <15 15-17 1 8 o 1 9  20-21 22-24 25+ Total mujeres nacimiento 

15-19 77.9 2.7 15.9 3.5 NA NA NA 100.0 3,307 ND 
20-24 33.2 3.9 27.3 21.1 10.6 3.8 0.0 100.0 2,423 19.8 
25-29 15.2 5.3 25.9 20.5 15.6 12.8 4.6 100.0 2,153 19.8 
30-34 7.1 5.6 25.4 20.8 16.9 13.5 10.6 I00.0 1,908 19.8 
35-39 4.9 6.5 24.4 22.1 16.1 14.1 11.9 I00.0 1,653 19.7 
40-44 3.0 8.0 27.1 20.7 16.1 14.1 11.1 100.0 1,258 19.5 
45-49 3.1 8.0 25.0 19.6 15.3 14.7 14.3 100.0 933 19.7 

NA: No aplicable 
ND: No disponible pues menos del 50 por ciento de las mujeres han tenido un nacimiento antes de la edad inferior del intervalo 
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Un aspecto que también es común a ambas  encuestas, es  que aumenta  con la edad de las mujeres  el 
porcentaje que declara haber tenido su pr imer  hijo antes de los 15 años, alrededor de 3 a 4 por ciento en los 
grupos 15-19 y 20-24 años, en las dos encuestas, hasta 8 por  ciento en 40-44 y 45-49 años en la ENDESA-98  
(10 y 6 por ciento respect ivamente  en la ESF-93). Las  desagregaeiones  de la edad mediana  al pr imer  
nacimiento,  según área, departamentos y la escolaridad de las mujeres,  se muestran en el Cuadro 3.9. 

Como se hizo referencia,  la edad mediana  ha  experimentado muy  pocos cambios  según la edad de 
las mujeres  (casi 20 años en promedio),  l igeramente por encima de este valor en la parte urbana y en los 19 
años en la rural. Los departamentos de mayor  nivel de la fecundidad son los que presentan una  edad mediana  
menor  ( inferior a los 19 años); otra manifestación de los diferenciales en fecundidad, se tiene con la relación 
entre la escolar idad de las mujeres  y la edad mediana  al pr imer  hijo, a menor  escolaridad corresponde una  
edad mediana  también, menor. 

Cuadro 3.9 Edad mediana al primer nacimiento 

Edad mediana al primer nacimiento entre las mujeres de 20-49 años por edad actual, según características seleccionadas, 
Niearagua 1998 

Edad actual 
Mujeres Mujeres 

Caracterfsticas 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 20-49 25-49 

Árefl 
Urbana 20.6 20.4 20.2 20.0 19.8 20.1 20.2 20.1 
Rural 18.8 18,8 18,8 19,l 18,8 19,2 18.9 18.9 

Departamento 
Nueva Segovia 19.1 19.1 18.8 19.1 18.9 19.0 19.0 19.0 
Jinotega 18.6 18.7 18.7 18.6 18.6 18.9 18.6 18.7 
Madriz ND 20.4 18.6 20.5 19.0 20.3 19.9 19,8 
Estelf 20.0 19.7 19.5 19.8 20.3 20.9 20.0 20,0 
Chinandega 18.9 19.6 20.2 19.1 18.5 20.2 19.4 19.5 
Le6n 19.9 19.7 19.7 19.9 19.3 19.9 19.7 I9.7 
Matagalpa 19.1 19.3 19.4 19.4 20.3 19.3 19.4 19.5 
Boaco 19.0 19.3 I9.3 18.6 19.2 18.5 19.0 19.0 
Managua ND 20.4 20.5 20.2 19.8 I9.4 ND 20,1 
Mesaya ND 20.4 19.6 19.4 19.6 20.7 19.9 19.8 
Chontales 19.3 19.3 20.1 20.1 18.6 20.0 19.6 19.7 
Granada I9.8 20.3 19.9 19.9 19.8 21.I NI) 20.2 
Carazo ND 20.7 21.2 19.6 20.3 20.2 ND 20.4 
Rivas 19.3 19.9 19.2 20.2 20.2 19.5 19.7 19,8 
Río San Juan 19.1 18.0 18.4 18.2 18.1 20.6 18.5 I8.4 
RAAN 18.9 18.5 18.2 19.4 18.0 19.4 18,7 18.7 
RAAS 19.0 19.4 18.6 18.9 18.7 19.2 19.0 19.0 

Nivel de educación 
Sin educación 18,0 t7,5 17,9 18,2 17,6 18,8 18,0 18,0 
Primaria I-3 18.0 18.3 18.4 18.5 19.0 19.1 18.5 18.6 
Primaria 4-6 18.5 18.4 18.3 19.1 19.5 19.9 18.8 18.9 
Secundaria ND 20.8 21.2 21.4 21.9 22.2 ND 21.2 
Superior ND ND 24.5 25.5 22.5 24.3 ND ND 

Total 19.8 19.8 19.8 19.7 19.5 19.7 19.7 19.7 

Nota: Las medianas para los grupos 15-19 no se calcularon por que menos de la mitad de las mujeres han tenido un hijo 
antes de cumplir 20 aílos. 
ND: No disponible pues menos del 50 por ciento de las mujeres han tenido un nacimiento antes de la edad inferior del 
i~ltervalo 
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3.5 FECUNDIDAD DE LAS ADOLESCENTES 

Es de especial  interés el t ratamiento de la fecundidad en las mujeres menores  de 20 años, esta 
fecundidad tiene claras implicancias en la salud de las madres  jóvenes  y, también, en la de sus hijos. El 
Cuadro 3.10 y el Gráf ico  3.3, permiten describir  el comportamiento reproductivo de las jóvenes  de estas 
edades.  La  tasa de fecundidad en esta edad, ha experimentado un descenso de importancia,  (era de 182 por 
mil  en la ESDENIC-85 ,  y de 158 en la ESF-93, o sea un descenso del 24 y 12 por ciento, respectivamente,  
con respecto a la tasa de 139 por mil  de la ENDESA-98) .  Sin embargo,  dado que los descensos han sido 
superiores  en las otras edades, el aporte del grupo se ha  incrementado, según la ENDESA-98 ,  representa el 
18 por ciento de toda la fecundidad (ver  Cuadro 3.2). 

Cuadro 3.10 Fecundidad de adolescentes 

Porcentaje de adolescentes (15-19 años) que son madres o están embarazadas por 
primera vez, por características seleccionadas, Nicaragua 1998 

Características 

Porcentaje que son madres o que 
están embarazadas por primera vez 

Están Total 
Ya son esperando alguna vez Número de 
madres el primer hijo embarazadas adolescentes 

Edad 
15 5.1 5.0 lOA 673 
16 12.4 4.2 16.6 728 
17 22.4 6.1 28.5 705 
18 33.1 5.5 38.6 659 
19 42.4 3.3 45.7 542 

Área 
Urbana 18.8 4.1 22.9 2,100 
Rural 27.9 6.2 34.1 1,207 

Departamento 
Nueva Segovia 25.9 3.8 29.7 101 
Jinotega 35.6 8.0 43.6 162 
Madriz 16.4 4.2 20.6 89 
Estelí 15.0 4,8 19.8 139 
Chinandega 25.1 6.3 31.4 252 
Le6n 24.2 4.5 28.7 289 
Matagalpa 24.2 5.3 29.5 257 
Boato 17.5 6.2 23.7 103 
Managua 20. I 4.5 24.6 1,002 
Masaya 17.8 3.7 21.5 183 
Chontales 21.4 2.6 24.0 107 
Granada 18.5 4.8 23.2 118 
Carazo 20.4 3.2 23.6 100 
Rivas 22.4 2.0 24.5 91 
Río San Juan 27.6 10.3 37.9 36 
RAAN 24.2 7.7 31.9 142 
RAAS 24.6 4,2 28,7 137 

Nivel de educación 
Sin educación 48.0 6.2 54.2 258 
Primaria 1-3 38.2 6.2 44.4 391 
Primaria 4-6 27.7 7.0 34.7 980 
Secundaria 11.3 3.2 14.5 1.596 
Superior 7.8 0.9 8.7 82 

Total 22.1 4.9 27.0 3,307 
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Gráfico 3.3 
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La proporción de adolescentes que ya iniciaron la procreación asciende al 27 por ciento, aunque se 
trata de un porcentaje sumamente elevado, es inferior al obtenido en la ESF-93 (32 por ciento), la diferencia 
se debe a las adolescentes que ya son madres (22 vs. 27, respectivamente). Viendo los porcentajes, en el 
paso de los 15 a los 19 años, se tienen porcentajes importantes de madres y embarazadas a los 15 años (10 
por ciento), y un rápido incremento en las edades siguientes, se culmina con 46 por ciento, a los 19 años (en 
la ESF-93 los porcentajes son 9 y 49, en el mismo orden). 

Contrastes tan fuertes se tienen en las otras desagregaciones practicadas, un 54 por ciento de las 
adolescentes sin educación están embarazadas o son madres (59 en la ESF-93), un porcentaje seis veces más 
elevado que en las adolescentes con educación superior (9 por ciento). Las adolescentes madres o 
embarazadas del área rural (34 por ciento), representan casi un 50 por ciento más que las correspondientes 
adolescentes urbanas (23 por ciento); sin embargo en la ESF-93, las adolescentes madres o embarazadas 
rurales, pesaban más del 60 por ciento que las correspondientes urbanas (41 vs. 25 por ciento). Destacan 
Jinotega y Rfo San Juan, como los departamentos en que la proporción de adolescentes madres o 
embarazadas, es mås elevada (44 y 38 por ciento), y resultan Masaya, Madtiz y Estelí con los porcentajes 
más bajos (alrededor de 21 por ciento). 

3.6 RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE HOMBRES 

3.6.1 Fecundidad Retrospectiva 

Dado que se contempló la investigación de este aspecto también en los hombres, al mismo tiempo 
de describir su comportamiento, se efectúa la comparación con los resultados obtenidos en los cuestionarios 
de mujeres. Aunque la fecundidad total de hombres y mujeres no ofrece diferencias elevadas influye la 
distinta edad al casarse o unirse y no es tan evidente cuánto abarca el período fértil en el caso de los hombres, 
en la ENDESA-98 se los investigó entre los 15-59 años. Dada la fecundidad tan elevada del pasado en 
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Nicaragua, el promedio final de hijos en los hombres de 60 años y más, debe ser más alto que el obtenido 
con el rango de edades contemplado en la encuesta. 

Según el Cuadro 3.11, entre los 15-19 años, un cuatro por ciento del total de hombres ya es padre 
comparado con 22 en el caso de las mujeres; entre los unidos de este mismo grupo de edad este porcentaje 
es de 40 por ciento, mientras que un 61 por ciento de las mujeres unidas, es madre. En el otro extremo, tanto 
en los hombres unidos como en las mujeres unidas, un porcentaje muy bajo (entre 1 y 3 por ciento) no han 
sido padre o madre. 

El promedio de hijos para los hombres a los 55-59 años está alrededor 7 de hijos. Para el último 
grupo de edad comparable (45-49 años), en el total de hombres y mujeres se tiene, prácticamente, el mismo 
valor promedio (5.9 hijos), algo más bajo resulta en los unidos (6.2), con respecto a las unidas (6.5). Otro 
aspecto de interés está dado por los padres más prolíficos, casi 13 por ciento de los hombres en nni6n 
conyugal han tenido ocho hijos o más y un seis por ciento los 10 hijos o más (en las mujeres unidas los 
valores eran casi diez y cuatro por ciento, respectivamente). A los 45-49 años habta un 19 por ciento de las 
mujeres unidas que habían tenido 10 hijos o más, mientras que entre los hombres unidos de 55-59 años este 
porcentaje llega a 27. 

Con relación a la sobrevivencia de los hijos en los hombres unidos, el comportamiento es muy 
similar a lo obtenido con la información de la sobrevivencia de los hijos, según el reporte de las mujeres 
unidas. En ambos casos, un 92 por ciento de los hijos se encuentra vivo, al momento de la encuesta. 

Cuadro 3.11 N6mero de nacidos vivos v sobrevivientes 

Distribución porcentual de todos los hombres entrevistedos y los hombres en unión por número de hijos nacidos vivos y 
promedio de hijos nacidos vivos y sobrevivientes, según edad, Nicaragua 1998 

Número de hijos nacidos vivos 

Edad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ Total 

TODOS LOS HOMBRES 

Número Promedio Promedio 
de de nacidos de hijos 

hombres vivos vivos 

15-19 96.1 2.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 I00.0 696 0.05 0.05 
20-24 54.1 24.9 13.8 4.7 1.7 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 509 0.77 0.74 
25-29 23.7 17.8 26.9 17.3 5.8 4.3 1.8 1.8 0.5 0.0 0.3 100.0 372~ 1.99 1.86 
30-34 14.2 13.8 18.9 14.7 14.2 9.5 8.9 3.2 1.2 0.5 1.0 100.0 353 3.02 2.86 
35-39 4.5 5.3 14.2 16,1 17.1 17.4 9.4 4.4 5.6 2.6 3.3 100.0 278 4.33 4.04 
40-44 3.7 5.0 6.2 14.7 18.8 10.9 11.7 10.9 5.4 4.1 8.6 100.0 262 5.20 4.77 
45-49 7.5 3.8 6.7 13.5 7.2 6.4 15.1 7.9 9.4 7.2 15.3 100.0 192 5.88 5.24 
50-54 4.7 1.8 9.4 16.3 8.4 12.9 10.2 7.9 6.0 6.0 16.4 100.0 149 5.87 5.25 
55-59 7,2 1.6 5.7 5.0 12.4 7.7 12.6 7.4 6.6 9.2 24.5 100.0 103 6.76 5,95 

Total 38.9 10.3 11.4 9.6 7.4 5.8 5.2 3.2 2.4 1.8 4.0 100.0 2,912 2.57 2.40 

HOMBRES EN UNI6N 

15-19 59.6 31,0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100,0 52 0.50 0.49 
20-2A- 18,5 41.1 26.0 9.5 3.3 1,6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 242 1,43 1.38 
25-29 9.2 18.7 31.7 22.2 7.3 5.6 2,4 2.4 0.6 0.0 0.0 100.0 276 2.42 2.26 
30-34 6.4 12.8 18.5 16.9 16.5 10.7 11.0 3.9 1.4 0.7 1.2 100.0 286 3.47 3.28 
35-39 1.2 4.9 14.0 17.1 18.1 18.2 10.2 4.9 4.8 2.9 3.7 100.0 250 4.52 4.23 
40-44 1.0 2.6 6.7 15.1 19.6 11.4 11.9 11.4 6.1 4.6 9.7 100.0 231 5.54 5.09 
45-49 3.3 3.2 6.8 14.7 7,8 7.0 15.8 8.7 7.0 8.4 17.3 100.0 164 6.22 5.60 
50-54 3.2 2.0 9.0 16.5 7.2 12.5 11.2 8.3 6.6 6.6 16.7 100.0 135 6.06 5.40 
55-59 2.1 0.8 6.0 4.4 13.9 9.0 12.4 8.7 7.8 8.3 26.6 100.0 88 7.23 6.38 

Total 7.9 13.4 16.7 15.1 11.6 9.2 8.3 5.2 3.4 2.9 6.4 10O.0 1,724 4.01 3.69 
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CAPíTULO 4 

CONOCIMIENTO Y USO DE ANTICONCEPTIVOS 

El estudio de los niveles de conocimiento y uso de la anticoncepción es de gran importancia, no sólo 
porque el uso de anticonceptivos es el determinante próximo más importante de la fecundidad, sino también 
por la utilización pråctica que pueden hacer de dicha información los administradores de los programas de 
planificación familiar y los responsables de la formulación de políticas de población y salud del país. El 
adecuado conocimiento del nivel de uso y de los métodos empleados permite evaluar la efectividad de los 
programas desarrollados e identificar grupos con bajo acceso a los servicios clínicos, de orientaci6n y 
comereialización o distribución. 

Al igual que para los otros capítulos donde se dispone de informaci6n para hombres, primero se 
analíza la ínformación para mujeres y luego la correspondíente a los hombres. Este capítulo comienza con 
el análisis, para mujeres, de las condiciones previas para el uso de alguna forma de planificación familiar 
como es el caso del conocimiento de los métodos anticonceptivos. Seguidamente, se analiza el uso alguna 
vez en el pasado y el uso actual de métodos, continuando con la descontinuación del uso y falla de métodos, 
los factores de no uso, las intenciones futuras de uso y las actitudes hacia la planificación familiar. 
Finalmente se incluye la información pertinente para hombres. Otros determinantes próximos de la 
fecundidad se analizan en el Capítulo 5. 

4.1 C O N O C I M I E N T O  D E M É T O D O S  

El cuestionario de la ENDESA-98, incluyó una sección completa sobre el conocimiento, el uso 
pasado y el uso actual de métodos de planificación familiar. La medición del conocimiento se hizo 
preguntando a la entrevistada qué métodos conocía o había oído hablar para demorar o evitar un embarazo. 
Por cada uno de los métodos no mencionados por la entrevistada se le leía el nombre del método, se hacia 
una breve descripción y se indagaba nuevamente si había oído hablar de él. De esta manera, "conocer un 
método" no significa necesariamente que la mujer tenga un buen nivel de informaci6n sobre dicho método; 
es decir, que sepa qué es el método, cómo se usa correctamente, cuales son sus posibles contraindicaciones, 
etc.; basta con que por lo menos lo conozca de nombre o tenga una idea de cómo se emplea. Los niveles de 
conocimiento de métodos específicos de planificación familiar se resumen en el Cuadro 4.1 para las mujeres 
en uni6n y se amplían para incluir a todas las mujeres según estado civil y actividad sexual. 

Al igual que con la Encuesta de Salud Familiar, ESF-93, prácticamente todas las mujeres 
nicaragüense, independientemente de que estén o no unidas o de que tengan experiencia sexual o no, conocen 
o han oído hablar de la existencia de métodos que pueden impedir la concepción de un embarazo (ver Gráfico 
4. I). Los métodos modernos más conocidos por las mujeres actualmente unidas son la pfldora, la inyección 
y el condón (90 por ciento o más de las mujeres en unión), muy cerca de estos métodos están el DIU y la 
esterilización femenina (84 por ciento de estas mujeres). De los métodos modernos las mujeres en unión 
tienen un menor conocimiento de la esterilizaci6n masculina (64 por ciento), un poco más de la tercera parte 
conoce el diafragma/espuma/jalea, y solo un 7 por ciento el implante. 
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Cuadro 4.1 Conocimiento de métodos anticonceptivos 

Porcentaje de todas las mujeres entrevistadas, de las mujeres actualmente unidas, 
de las solteras sexualmente activas, y de las mujeres sin experiencia sexual que 
conocen algún método anticonceptivo, por método específico, Nicaragua 1998 

Conocen algún método de PF 

Actual- Sexualmente Sin 
Todas las mente activa pero experiencia 

Método mujeres unidas soltera sexual 

Algún método 97.2 98.3 100.0 93.5 

Cualquier método moderno 97.2 98.3 100.0 93.5 
Pfldora 96.1 97.4 100.0 91.6 
DIU 84.0 88.8 95.8 66.5 
Inyecci6n 89.2 92.1 97.3 79.2 
Diaf., espuma, jalea 33.8 35.3 42.7 26.1 
Condón 90.2 90.9 96.4 86.1 
Esterilizaci6n femenina 84.2 87.5 87.1 74.1 
Esterilización masculina 61.2 64.1 70.8 51.6 
Implante 7.0 6.7 8.4 6.2 

Cualquier método tradicional 43.5 45.3 53.9 34.4 
Abstinencia peri6dica 39.5 41.1 50.9 31.1 
Retiro 26.3 27.8 38.6 18.8 
Otros métodos 2.0 2.5 1.9 0.6 
Cualquier tradicional/folclórico 44.4 46.5 54.7 34.5 

Número de mujeres 13,634 
Promedio de métodos 6.1 

8,045 209 3,040 
6.3 6.9 5.3 

Gráfico 4.1 
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No se observan variaciones en el conocimiento de 
métodos modernos según característ icas socio 
demográficas (ver Cuadro 4.2). Los niveles mas bajos de 
conocimiento de métodos modernos entre las mujeres en 
unión se observan en la RAAN (91 por ciento) y entre el 
grupo de mujeres sin educación (94 por ciento). 

4.2 U S O  D E  M É T O D O S  D E  
P L A N I F I C A C I Ó N  F A M I L I A R  

Con el objeto de evaluar la práctica pasada y 
actual de métodos anticonceptivos en la ENDESA-98, a 
todas las mujeres que manifestaron conocer algún método 
se les pregunto si lo hablan usado alguna vez y si lo 
estaban usando actualmente. Esta información permite 
medir el uso pasado y actual de la anticoncepcióu. 

4.2.1 El Uso Pasado 

Como se puede apreciar en el Cuadro 4.3, el uso 
de anticoncepción en Nicaragua es relativamente alto, 
pues 60 por ciento de todas las mujeres en edad fértil han 
usado alguna vez en su vida un método de planificaci6n 
familiar; el 59 por ciento ha usado métodos modernos y 
el 9 por ciento alguna vez ha usado métodos tradicionales. 
El método moderno más usado alguna vez por todas las 
mujeres es la pfldora (43 por ciento), seguido por el DIU 
con el 21 por ciento. La esterilización femenina ha sido 
usada por el 19 por ciento, las inyecciones y el condón 
por 14 por ciento, y la abstinencia periódica por 6 por 
ciento de todas las mujeres. 

Entre las mujeres actualmente unidas, el 81 por 
ciento ha usado alguna vez un método de planificación 
familiar, el 79 por ciento ha usado métodos modernos y el 
11 por ciento ha usado métodos tradicionales. La pfldora 
ha sido usada por el 59 por ciento de las mujeres 
actualmente unidas, seguida por el DIU y la esterilización 
femenina (28 y 26 por ciento respectivamente), las 
inyecciones y el condón (19 y 18 por ciento). 

Cuadro 4.2 Conocimiento de métodos por características 
seleccionadas 

Porcentaje de mujeres actualmente unidas que conocen 
al menos un método y un método moderno por 
características seleccionadas, Nicaragua 1998 

Caracteffsticas 

Conocen al menos un método 

Conoce Conoce Número 
algún método de 

método moderno mujeres 

Edad 
15-19 96.8 96.8 848 
20-24 98.6 98.6 1,432 
25-29 98.7 98.7 1,567 
30-34 99.2 99.2 1,443 
35-39 98.8 98.6 1,208 
40-44 98.7 98.7 925 
45-49 95.1 95.0 623 

.~rea 
Urbana 99.5 99.5 4,829 
Rural 96.5 96.5 3,215 

Departamento 
Nueva Segovia 99.3 99.3 258 
Jinotega 93.5 93.5 424 
Madriz 97.7 97.7 189 
Estelf 99.1 99.1 339 
Chinandega 98.7 98.7 687 
Le6n 99.2 99.0 629 
Matagalpa 96.7 96.7 654 
Boato 99.2 99.2 254 
Managua 99.7 99.7 2,428 
Masaya 99.8 99.6 442 
Chontales 97.8 97.8 258 
Granada 98.9 98.7 262 
Carazo 99.5 99.5 251 
Rivas 99.7 99.7 224 
Río San Juan 94.7 94.7 101 
RAAN 91.2 91.2 346 
RAAS 97.3 97.3 298 

Nivel de educación 
Sin educaei6n 94.3 94.3 1,517 
Primaria 1-3 98.5 98.4 1,430 
Primaria 4-6 99.1 99.1 2,156 
Secundaria 99.7 99.6 2,545 
Superior 100.0 100.0 396 

Total 98.3 98.3 8,045 

El uso pasado de métodos entre las mujeres no casadas o unidas pero que son activas sexualmente 
es igual al observado para las mujeres actualmente unidas, con variaciones a nivel de métodos específicos: 
los métodos modernos más usados por estas mujeres son las pfldora (60 por ciento), el D/U (32 por ciento), 
las inyecciones (28 por ciento), el condón (23 por ciento), la esterilización femenina (20 por ciento), la 
abstinencia periódica y el retiro (12 por ciento respectivamente). 
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Cuadro 4.3 Uso alguna vez de anticonceptivos 

Porcentaje de todas las mujeres, de las mujeres actualmente unidas y de las mujeres no unidas pero sexualmente activas que alguna vez 
han usado un método antieonceptivo, por método específico y edad, Nicaragua 1998 

Métodos modernos Métodos tradicionales 

Esterilización 
Algún Total Dial./ Total Abstin. Número 

Grupos m6to- mo- Inyee- Espuma/ Con- Feme- Mas- tradi- peri6- de 
de edad do demos Pfldora DIU eión Jalea d6n nina eulina eional diea Retiro mujeres 

TODAS LAS MUJERES 

15-19 20.9 20.2 16.2 4.2 4.3 0.0 4.4 0.1 0.0 2.4 1.2 1.8 3,307 
20-24 57.4 56.2 43.6 20.9 15.7 0.8 12.8 4.3 0.1 6.2 3.6 3.8 2,423 
25-29 75.4 73.9 57.2 30.2 19.7 1.2 19.0 18.5 0.2 11.5 8.8 4.6 2,153 
30-34 82.0 80.9 '57.8 34.0 20.8 3.9 20.7 30.9 0.9 12.9 9.6 5.9 1,908 
35-39 80.9 79.1 57.9 28.4 17.7 4.1 17.1 37.8 1.2 13.5 11.5 6.2 1,653 
40-44 75.3 73.6 51.1 23.1 16.4 5.7 13.9 40.0 1.6 13.0 10.3 5.5 1,258 
45-49 63.9 63.0 42.1 17.3 10.2 3.5 9.5 34.1 0.3 7.7 6.1 3,6 933 

Total 59.8 58.6 43.4 21.0 14.2 2.1 13.3 18.6 0.5 8.7 6.4 4.2 13,634 

MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS 

15-19 62.4 60.5 48.8 12.4 13.5 0.0 12.4 0.4 0.0 6.3 2.6 5.3 848 
20-24 79.2 78.0 61.2 28.4 21.5 0.9 18.3 6.0 0.1 8.0 4.5 5.0 1,432 
25-29 86.1 84.6 66.1 35.1 23.0 1.4 22.0 22.1 0.2 13.0 9.7 4.9 1,567 
30-34 87.8 86.5 61.5 35.3 21.8 3.5 21.5 34.3 0.8 13.5 10.1 6.3 1,443 
35-39 85.4 83.9 61.8 30.9 19.3 4.3 19.1 42.4 1.7 13.3 11.4 6.0 1,208 
40-44 80.2 78.1 53.3 23.4 17.4 6.0 14.9 44.1 1.9 14.0 11.2 5.6 925 
45-49 69.1 67.8 44.5 18.5 9.8 4.2 8.7 39.4 0.4 7.4 6.2 3.1 623 

Total 80.6 79.1 58.8 28.3 19.3 2.7 18.0 26.1 0.7 11.2 8.2 5.3 8,045 

MUJERES NO UNIDAS PERO SEXUALMENTE ACTIVAS 

Total 79.8 77.9 59.9 32.2 27.9 4.5 22.5 19.6 0.4 18.8 12.1 12.2 209 

4.2.2 Prevalencia Actual del Uso de Métodos 

A todas las mujeres que habían usado métodos alguna vez y no estaban embarazadas en el momento 
de la entrevista se les preguntó si ellas o su esposo o compañero usaban actualmente algún método para evitar 
quedar embarazada. A partir de esta información se puede evaluar el uso actual de la anticoncepci6n. Los 
cambios en el uso de métodos entre 1993 y 1998 se pueden apreciar en el Gráfico 4.2. 

Solo algunos de los métodos (esterilización femenina e inyecciones) han incrementado 
siguificativamente su uso en el período 1993-98. La esterilización femenina es el método más usado entre 
las mujeres unidas ya que 26 por ciento de estas ha recurrido al mismo (ver Cuadro 4.4). La pfldora es el 
método que siguen en importancia con 14 por ciento de uso, mientras que el DIU es usado por 9 por ciento 
de las usuarias. Las inyecciones con 5 por ciento del uso aetaal total aumento su partieipaei6n desde 1993 
cuando solo un uno por ciento lo usaba. Al mismo tiempo nótese el bajo uso del condón (menos de 3 por 
ciento). El uso de métodos tradicionales (ritmo y retiro), al igual que en 1993, se mantienen en niveles 
bastante bajos: menos del 3 por ciento de las mujeres unidas usan estos métodos de planificación familiar. 

La prevalencia de uso de algún método aumenta con la edad de la mujer, hasta alcanzar 70 por ciento 
entre las mujeres casadas o unidas de 35-39 años de edad, y luego desciende a 48 por ciento entre aquéllas 
de 45 a 49. Entre 1993 y 1998 se presentaron incrementos en el uso de métodos modernos entre las mujeres 
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Gráfico 4.2 
Prevalencis de Métodos Anticonceptivos 

entre Mujeres en Unión, 1993 y 1998 

Inyecci6n 1% 
Estedllzac~6n 19% DIU g% 

Otros modernos 3% 

Tracliciona~es 4% 

ESF-93 InyecciÔn 5% 
DIU 9% 

Nousa 51% 

No Usa 40% 
ENDEflA-98 

Cuadro 4.4 Uso actual de n~~dos 

Distribuci6n porcentual de todas las mujeres, de las mujeres actualmente unidas y de las mujeres no unidas peco sexualm¢nt¢ activas que 
usan acmalment~ por m~todo usado,segån edad, Nicaragua 1998 

Métodos modernos 

Total 
Grupos Algdn mo- 
de edad m6tedo demos Pfldora DIU 

M6todes tradicionales 

Esterilizaci6n 
Total Abstin. No usa Número 

Inyec- Con- Feme- Mas- tradi- peri6- actual- de 
ci6n d6n nina cniina cional dica Retiro mente Total mujeres 

TODAS LAS MUJERES 

15-19 11.3 10.9 5.7 2.4 1.8 0.8 0.1 0.0 0.3 0.1 0.2 88.7 100.0 3,307 
20.24 35.5 33.8 13.4 9.0 5.4 1.5 4.3 0.1 1.3 0.6 0.7 64.5 100.0 2,423 
25-29 52.3 50.0 14.1 9.8 5.2 2.5 18.5 0.1 2.1 1.4 0.8 47.7 100.0 2,153 
30-34 60.2 57.5 9.8 9.7 4.5 2.3 30.9 0.4 2.4 1.3 1.1 39.8 100.0 1,908 
35-39 59.8 56.2 6.8 6.4 3.0 1.4 37.8 0.8 3.0 2.3 0.7 40.2 100.0 1,653 
40-44 55.3 52.7 4.6 3.5 1.4 2.0 40.0 1.2 2.1 1.5 0.7 44.7 100.0 1,258 
45-49 40.2 39.4 1.4 2.1 0.9 0.8 34.1 0.3 0.8 0.5 0.3 59.8 100.0 933 

Total 40.8 39.0 8.7 6.3 3.4 1.6 18.6 0.3 1.6 1.0 0.6 59.2 100.0 13,634 

MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS 

15-19 39.8 38.2 21.0 7.5 6.2 3.1 0.4 0.0 0.9 0.3 0.5 60.2 100.0 848 
20-24 53.8 51.4 21.6 13.0 8.2 2.4 6.0 0.1 1.9 0.9 1.0 46.2 100.0 1,432 
25-29 64.6 61.8 18.1 11.6 6.6 3.2 22.1 0.1 2.5 1.6 0.9 35.4 100.0 1,567 
30-34 69.4 66.0 12.1 10.7 5.6 2.9 34.3 0.5 3.1 1.7 1.5 30.6 100.0 1,443 
35-39 70.0 65.2 8.9 7.3 3.5 2.0 42.4 1.1 4.0 3.0 1.0 30.0 100.0 1,208 
40-44 63.7 60.2 5.9 4.4 1.6 2.7 44.1 1.4 2.9 2.0 0.9 36.3 100.0 925 
45-49 48.1 46.8 1.7 2.9 1.3 1.1 39.4 0.4 1.3 0.8 0.5 51.9 100.0 623 

Total 60.3 57.4 13.9 9.1 5.2 2.6 26.1 0.5 2.5 1.6 1.0 39.7 100.0 8,045 

MUJERES NO UNIDAS PERO SEXUALMENTE ACTIVAS 

Total 61.7 57.9 19.1 12.5 5.6 0.8 19.6 0.4 3.4 1.8 1.5 38.3 100.0 210 
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en unión en todos los grupos de edad, pero especialmente entre las mujeres de 15 a 19 años al pasar del 23 
al 40 por ciento. Al igual que en 1993, el porcentaje de usuarias de esterilización aumenta con la edad, 
convirtiendose en el método de mayor prevalencia a partir de los 25 años de edad, y es prácticamente el 
método mayormente usado por las mujeres de 35 o más años de edad. 

Contrario a lo que ocurre con la esterilización, la pfldora es utilizada principalmente por mujeres 
de menos de 30 años de edad. En este grupo, la píldora es mås usada entre las mujeres de 15-19 y 20-24 años 
(21 y 22 por ciento respectivamente) y empieza a descender hasta un menos de 2 por ciento entre las de 45 
a 49 años. Al igual que en 1993, las usuarias de esterilización, de pfldora, y de DIU representan más del 
ochenta por ciento de todas las usuarias de planificación familiar. El porcentaje restante se distribuye entre 
las inyecciones, el condón, y los métodos tradicionales, con prevalencias de cinco por ciento o menores. 

Entre las mujeres no unidas pero que son sexualmente activas el nivel de uso es de 62 por ciento. 
En este grupo las mujeres de 25-29 son las que presentan el mayor porcentaje de uso con 71 por ciento, 
siendo la esterilización femenina y la pfldora los métodos más usados, seguídos por el DIU y las inyecciones. 
Entre las más jóvenes, 15-19 y 20-24, existe una mayor mezcla de métodos, principalmente: pfldora, DIU, 
e inyecciones. 

4.2.3 Diferenciales en los Niveles de Uso 

En el Cuadro 4.5 se presentan los diferenciales en los niveles de uso actual de métodos, según lugar 
de residencia (área y departamento), nivel de educación y número de hijos vivos para las mujeres en edad 
fértil actualmente unidas. En el Gráfico 4.3 se ilustran, por departamento, los niveles de uso, mientras que 
el Gráfico 4.4 presenta las diferencias por área de residencia, educación y número de hijos nacidos vivos 
para las mujeres en unión y los cambios observados desde 1993. 

En cuanto a la área de residencia, la tasa de prevalencia de uso anticonceptivo es considerablemente 
mayor en la área urbana (66 por ciento versus 51 por ciento en la área rural), mostrando que se ha 
disminuido la diferencia que existía anteriormente entre estas dos áreas: 61 versus 33 en 1993. Claramente, 
los aumentos recientes en el uso anticonceptivo han sido mayores en la área rural, especialmente en la parte 
de métodos modernos. Por métodos específicos, el uso de la esterilización femenina, el DIU, y el condón 
es mayor en el área urbana, mientras que el uso de la pfldora y la inyección presentan valores similares en 
las dos áreas 

Entre los departamentos existen diferencias importantes en los niveles de uso actual de 
anticoncepción. Los departamentos de mayor uso son en su mayoría del Pacífico (a los que se le suman 
Chontales y EstelO, los cuales corresponden con los niveles más bajos de fecundidad. Al mismo tiempo los 
departamentos con menor uso de anticoncepción y mayores niveles de fecundidad son: RAAN, Jinotega, 
Madriz, Matagalpa, Río San Juan, y la RAAS, todos con una prevalencia de 55 por ciento de las mujeres en 
unión o menos (Cuadro 4.5). Según método, la esterilizaci6n femenina es mayormente usada en Le6n, 
Carazo, y Estelí, todos ellos con 30 por ciento o mås de las mujeres en unión esterilizadas La pfldora es más 
preferida en Rivas, Nueva Segovia, Boaco, Chontales y Granada (entre 18 y 19 por ciento), mientras que el 
DIU presenta los niveles más altos en Managua, León y Masaya (entre 11 y 14 por ciento). Chontales con 
casi 10 por ciento de las mujeres en unión usando inyecciones es el departamento con mayor uso de este 
método. Finalmente, el condón es mayormente usado en Granada, Managua y Rivas (cerca de un 4 por 
ciento respectivamente). 
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Cuadro 4.5 Uso actual de métodos segtín cm'aeterIstieas soeiodemogråfieas 

Distribuei6n porcentual de las mujeres actualmente unidas por m6todo usado actualmente, según earaeterIstieas soeiodemogråfieas, Nicaragua 
1998 

Caraeterlstieas 

M6tudos modernos M6todos tradicionales 

Total 
Algan mo- 

método demos Pfldom DIU 

EstefilizaC16n 
Total Absfin. No usa Ntímem 

lnyee- Con- Fe, me- Mas- tradi- peri6- actual- de 
ei6n d6n nina eulina eional di¢a Retiro mente Total mujeres 

~ktea 
Urbana 66.3 62.8 13.4 11.4 5.4 3.2 28.6 0.6 3.2 2.1 1.1 33.7 100.0 4,829 
Rural 51.4 49.3 14.6 5.6 4,9 1.7 22,2 0.3 1.5 0.7 0.8 48.6 100.0 3,215 

Departamento 
Nueva Sego'/la 59.5 57.5 18.9 5.5 4.7 2.7 25.4 0.2 1.2 1.0 0.2 40.5 100.0 258 
Jinotega 43.4 40.8 13.0 5.1 6.5 2.8 13.4 0.0 2,0 0.8 1,2 56.6 100.0 424 
Madriz 49.0 44,8 15.3 5;1 3.4 2.3 i8.7 0.0 3.4 1.7 1.7 51.0 100.0 189 
Estuli 65.4 62.1 16.0 9.8 2.8 2.6 30.4 0,4 2.8 1.1 1.8 34.6 100.0 339 
Chinandega 59.3 56.5 13.8 6.0 4.6 2.3 29.8 0.0 2.3 1.0 1.3 40.7 I00.0 687 
León 67.6 65.0 10.8 12.7 4.6 2.7 33.9 0.3 2.1 1.4 0.6 32.4 100.0 629 
Matagalpa 51.2 47.6 15.7 4.8 6.2 1.6 18.2 1.0 2.9 2.1 0.9 48.8 100.0 654 
Boaeo 59.4 57.6 18.5 5.3 6.9 2.3 24.6 0.0 1.8 0.8 1.0 40.6 100.0 254 
Manag9a 67.2 63.7 12.1 13.5 5.4 3.4 28.3 0.9 3.1 2.0 1.1 32.8 100.0 2,428 
Masaya 60.7 57.5 12.9 11.0 4,0 1.5 28.2 0.0 3.0 1.3 1.7 39.3 100.0 442 
Chontales 65.8 65.0 18,3 5.7 9.2 1.9 28.8 1.1 0.8 0.8 0.0 34.2 100.0 258 
Granada 64.4 60.4 18.2 7.2 4.5 3.7 26.5 0.3 3.7 2.7 1.1 35.6 100.0 262 
Carazo 62.2 59.4 11.7 6.1 6.3 2.8 32.5 0.0 2.3 2.3 0.0 37.8 100.0 251 
Rivas 67.6 65.4 19.4 9,1 6.6 3.6 26.6 0.0 1.7 0.8 0.8 32.4 100.0 224 
Río San Juan 51.2 49.2 14.3 7.8 5.3 0.8 20.1 0.8 1.6 0,8 0.8 48.8 100.0 101 
RAAN 36.0 34.2 9.9 5.2 3.6 1.8 13.7 0.0 1.4 1.1 0.2 64.0 100.0 346 
RAAS 54.0 51.8 17.0 4.9 4.4 0.8 24.1 0,5 1.6 1.4 0.3 46.0 100.0 298 

Nivel de educación 
Sin educaci6n 46.3 44.6 9.0 3.5 3.7 2.2 26.0 0.2 1.3 0.5 0.8 53.7 100.0 1,517 
Primaria 1-3 56.1 54.5 12,8 6.5 3,9 2.0 28.6 0.6 1.0 0.6 0.4 43.9 100.0 1,430 
palmaria 4-6 61.5 59.4 15.8 7.5 5.4 1.9 28,2 0.6 1.7 0.7 1.0 38.5 100.0 2,156 
Secundaria 68.7 64.1 16.2 13.8 6.5 3.7 23.6 0.4 4.1 2.7 1.4 31.3 100.0 2,545 
Superior 70.1 62.6 11.2 18.2 6.2 3.4 21.6 1.4 7.2 6.2 1.0 29.9 100.0 396 

Número de hijos vivos 
0 23.5 21.6 13,9 1.7 4.4 1.1 0.4 0.0 1.9 0.6 1.3 76.5 100.0 696 
1 55.1 51.8 21.4 16.9 7.1 3.7 2.4 0.2 3.2 2.0 1.2 44.9 100.0 1,432 
2 68.0 63.0 20.8 13.9 7.0 2.9 18.2 0.3 4.2 2.8 1.4 32.0 100.0 1,601 
3 70.9 68.3 12.0 8.5 4.8 2.2 39.9 0.9 2.1 1.3 0.9 29.1 100.0 1,348 
4+ 62.5 60.5 7.4 4.7 3.7 2.5 41.5 0.7 1.6 1.0 0.6 37.5 100.0 2,967 

Total 60.3 57,4 13.9 9.1 5.2 2.6 26.1 0.5 2.5 1.6 1.0 39.7 100.0 8,045 
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Gráfico 4.3 
Prevalencia de Métodos Anticonceptivos entre las 

Mujeres en Unión por Departamento, 1998 
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El nivel de uso de métodos anticonceptivos aumenta con el nivel educativo de las mujeres en unión, 
desde 46 por ciento en las mujeres sin educación, hasta 70 por ciento en las mujeres con educación superior 
(Gráfico 4.4). Un diferencial de uso anticonceptivo importante es el que se observa entre los dos niveles de 
educación primaria: 1-3 y 4-6. Nótese que aunque el nivel de uso de métodos modernos es diferente (56 y 
62 por ciento de las mujeres en unión respectivamente), la prevalencia de esterilización es igual en ambos 
grupos de educación. Comparado con los niveles observados en 1993, la prevalencia es mayor en cada uno 

Gráfico 4.4 
Prevalencia de Métodos Anticonceptivos entre las Mujeres 
en Unión según Características Seleccionadas, 1993 y 1998 
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de los niveles educativos, pero especialmente para las mujeres en unión Con 1-3 años de educación primaria 
(43 por ciento en 1993 versus 56 por ciento en 1998). Las mujeres que no tienen ningún hijo son las que 
menos planifican (24 por ciento). El nivel de uso aumenta rápidamente hasta alcanzar el 70 por ciento entre 
las mujeres que tienen tres o mås hijos. Entre aquellas que han decidido usar anticoncepción, la pfldora y el 
DIU son los métodos preferidos por las mujeres en unión sin hijos o con un hijo, mientras que la 
esterilización es el método seleccionado por aquellas con tres o más hijos nacidos vivos. En el medio se 
encuentran las madres de dos hijos, las cuales se inclinan principalmente hacia la pfldora (21 por ciento) y 
la esterilización (18 por ciento), pero manteniendo también un alto porcentaje de uso de DIU (14 por ciento) 
y la inyección (7 por ciento). 

4.2.4 Número de Hijos al Iniciar el Uso de Anticonceptivos 

El análisis de la relación entre el número de hijos vivos que tenían las mujeres cuando usaron por 
primera vez un método anticonceptivo para distintas cohortes, permite conocer cuán temprano en la vida 
reproductiva de las mujeres se adopta la planificación familiar, y si se hace para limitar o para espaciar los 
hijos, al igual que las tendencias en el proceso de adopción con fines de espaciamiento. Al analizar esta 
información debe recordarse que para las cohortes jóvenes, el proceso todavía no ha concluido. La 
información sobre el número de hijos sobrevivientes al usar la anticoncepción por primera vez se presenta 
en el Cuadro 4.6 para las distíntas cohortes de mujeres alguna vez unidas. Los resultados muestran cierta 
motivaci6n de las mujeres nicaragüense por el espaciamiento de los nacimientos y por la limitación del 
tamaño de la familia existente en el país, 

Se puede apreciar que en Nicaragua la mayoría de las mujeres alguna vez unidas empiezan a usar 
la anticoncepción sin tener ningún hijo, o teniendo pocos hijos (ver Cuadro 4.6). Esto es pafflcularmente 
el caso de las cohortes jóvenes  (de 15 a 29 años) donde más de la mitad de las mujeres alguna vez unidas 
inician el uso de métodos de planificación familiar sin haber tenidos hijos, o con solo un hijo nacido vivo. 
En comparación, menos de una tercera parte de las mujeres alguna vez en unión de mayor edad (40 y más) 
empezaron a usar anticoncepción antes de su segundo nacido vivo. Al mismo tiempo, más de una tercera 
parte de las mujeres alguna vez unidas de 35 o más años empez6 a usar anticoncepción cuando tenían tres 
o más hijos. 

Cuadro 4.6 Número de hilos al usar anticonceociún oor vrimera vez 

Distribuci6n porcentual de mujeres alguna vez unidas por número de hijos vivos al usar anticoncepción por primera vez, 
según edad actual, Nicaragua 1998 

Número do hijos vivos al usar 
anticoncepción por primera vez 

Nunca Número Mediana 
ha usado Sin de de 

Edad actual métodos 0 1 2 3 4+ informaci6n Total mujeres hijos 

15-19 40.6 33.7 21.4 3.6 0.4 0.1 0.3 100,0 1,135 0.0 
20-24 24.7 26.0 32.7 10.3 4.1 1.7 0.5 100,0 1,820 0.3 
25-29 15.7 23.0 33.6 12.1 7.8 7.4 0.3 100,0 1,907 0.6 
30-34 14.1 13.6 31.0 15.3 10.4 15.2 0.3 100,0 1,810 0.9 
35-39 16.5 13.2 24.0 12.4 10.5 23.0 0.4 100,0 1,600 1.4 
40-44 23.5 8.1 18.7 14.5 8.9 25.8 0.5 100,0 1,236 1.8 
45-49 35.0 3.7 12.4 12.0 9.7 26.5 0.7 100,0 910 2.4 

Total 22.4 18.1 26.6 11.7 7.5 13.2 0.4 100,0 10,418 0.8 
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4.2.5 Edad al Momento de la Esterilización 

Si se relaciona la edad de la mujer al momento de la operación con el tiempo transcurrido hasta la 
fecha de la entrevista, es posible estudiar tendencias en la adopción de la esterilización; es decir, si ha habido 
cambios en la edad de las mujeres a la aceptación del método; específicamente en qué medida la edad a la 
esterilización ha estado aumentando o disminuyendo. 

En el Cuadro 4.7 se clasifican las mujeres según la edad en el momento de la esterilización y de 
acuerdo con el ndmero de años transcurridos desde la operación. Para cada uno de estos subgrupos se ha 
calculado la edad mediana a la operación; es decir, la edad a la cual se había hecho operar el 50 por ciento 
de las mujeres. En la ENDESA-98 no se tiene información de las mujeres que se esterilizaron a los 40 o más 
años de edad hace más de 10 años, puesto que ellas tendrían 50 años o más al momento de la encuesta, por 
lo cual para evitar sesgos, se excluyen de los cálculos en el Cuadro 4.7 todas las mujeres entrevistadas que 
fueron esterilizadas después de los 40 años. 

Similarmente a lo observado en 1993, las mujeres tienden a esterilizarse a edades relativamente 
jóvenes. Un poco menos de una de cinco mujeres se esterilizó antes de los 25 años, y un poco más de la mitad 
de ellas (51 por ciento) antes de cumplir los 30 años. En 1993 estos valores fueron 17 y 50 por ciento 
respectivamente. La edad mediana a la operación es de 30 años, la cual no muestra cambios durante los diez 
últimos años. 

Cuadro 4.7 Edad al momento de la esterilizaci6n 

Distribución porcentual de mujeres por edad en el momento de la estefilizaei6n, seg6n número de años desde la 
operaci6n, Niearagua 1998 

Edad al momento de Ia esterilizaci6n Número 
Años desde de Edad 
la operación <25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 To ta l  mujeres mediana 

<2 17.0 34.0 26.3 16.4 4.5 1.9 100.0 607 29.5 
2-3 18.4 32.7 27.5 I5.7 4.5 1.2 100.0 502 29.5 
4-5 19.3 27.5 30.5 15.2 7.1 0.3 100.0 328 29.9 
6-7 16.4 29.6 31.0 20.1 2.9 0.0 I00.0 280 30.4 
8-9 16.9 28.0 34.1 19.9 1.1 0.0 100.0 254 30.7 
10+ 21.4 38.7 32.8 7.1 0.0 0.0 100.0 570 NC 

Total 18.5 32.9 29.8 14.8 3.3 0.7 100.0 2,540 29.5 

NC: No comparable 

4.2.6 Conocimiento del Periodo Fértil 

Con la finalidad de evaluar si las mujeres tienen un conocimiento adecuado sobre su fisiología 
reproductiva, a todas las mujeres entrevistadas se les pregunt6 acerca de los días fértiles de su ciclo 
reproductivo. Dicho conocimiento está relacionado con el éxito en el uso de los llamados métodos naturales 
y de aquellos que en alguna medida se relacionan con el coito, como el ritmo o método de ovulación, el 
retiro, el condón, y los métodos vaginales (diafragma, espumas, jaleas). Para evaluar este conocimiento, en 
la ENDESA-98 se preguntó a las mujeres usuarias del ritmo la forma como ellas determinan los días del ciclo 
menstrual cuando no pueden tener relaciones. 
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El Cuadro 4~8 resume los resultados sobre el conocimiento del ciclo reproductivo por parte de todas 
las mujeres y de aquellas que estaban usando el ritmo o abstinencia periódica. Los resultados indican que 
casi un 30 por ciento de las usuarias de abstinencia periódica (29 por ciento) respondieron que la mitad del 
ciclo es el momento de mayor riesgo para que una mujer pueda quedar embarazada, lo cual indica que una 
proporción considerable (71 por ciento) de usuarias están utilizando el método del ritmo en forma incorrecta 
dadas las respuestas erróneas sobre el período más fértil del ciclo ovulatorio. A nivel de todas las mujeres, 
se tiene que solo un 12 por ciento de ellas identificaron correctamente el período de mayor riesgo de 
embarazo y que casi 60 por ciento de ellas indicaron cualquier momento durante el ciclo menstrnal o que no 
saben. 

Cuadro ¿.8 Conocimiento del ncríodo fdrtil 

Distribución porcentual de las mujeres por conocimiento del peíáodo fértil, para todas las 
mujeres y uso de la abstinencia periódica seg~n el tipo de abstinencia peri6dica, Nicaragua 
1998 

Usuarias según tipo de abstinencia 

'roda 
las Con base Con base en Todas las 

Período f6rtil usuarias calendario temperatura mujeres 

Conocimiento ciclo ovulatorio 
Durante el periodo 2.8 1.7 0.0 3.1 
Despu6s periodo termina 22.7 23.5 13.8 21.0 
En mitad de ciclo 28.6 23.0 57.8 12.0 
Antes período empieza 4.7 6.0 3.1 4.2 
En cualquier momento 29.1 . 29.8 23.3 26.6 
Otros 1.8 1.7 0.0 0.5 
No conoce 9.9 13.8 2.0 32.3 
Sin información 0.3 0.4 0.0 0.2 

Total 100.0 100.0 I00.0 100.0 
Número 134 93 21 13,634 

4.2.7 Fuentes de Suministro 

A las mujeres que estaban utilizando algún anticonceptivo moderno en el momento de la encuesta 
se les preguntó sobre el lugar donde los habían obtenido. Los resultados para las principales fuentes de 
abastecimiento de métodos modernos se presentan en el Cuadro 4.9. 

La principal fuente de anticoncepción para las usuarias nicaragüenses es el Sector Público, el cual 
fue identificado como tal en el 62 por ciento de los casos. Los lugares identificados con mayor frecuencia 
como fuente de suministro de anticonceptivos son los hospitales y los centros de salud del MINSA (37 y 23 
por ciento respectivamente), seguido por las farmacias (11 por ciento) y las clínicas de PROFAMILIA (10 
por ciento). Las clínicas IXCHEN y las clínicas privadas proveen otro 10 por ciento de los métodos 
modernos. Los hospitales del MINSA son los principales proveedores de esterilización femenina, seguidos 
por las clínicas de PROFAMILIA. La pfldora es principalmente abastecida por los Centros de Salud del 
MINSA y por las farrnacias, mientras que el DIU es en su mayoría, aplicado por el MINSA en sus centros 
de salud (44 por cíento) y hospitales (26 por cíento). Las farmacías son las princípales proveedoras del 
condón (41 por ciento) yjuegan un papel importante en el abastecimiento de pfldoras e inyecciones, mientras 
que PROFAMILIA hace lo mismo con las inyecciones. El DIU, la píldora, las inyecciones y el condón son 
también proporcionados por las promotoras de PROFAMILIA y las promotoras comunales. 

61 



Cuadro 4.9 Fuentes de suministro de métodos modernos 

Distribución porcentual de usuarias actuales de n~todos modernos por fuente de suministro, segqln 
método, Nicaragua 1998 

Esterilizaei6n 

Fen/ae- Ma~u- 
Fuente de suministro Píldora DIU Inyección Cond6n nina lina Total 

Sector púbnco-MINSA 53.5 72.3 46.2 43.5 67.6 31.8 62.0 
Hospital 3.6 25.5 5.5 2.2 64.4 26.5 36.5 
Polielfnica 0.5 2.4 0.3 1.0 1.7 5.3 1.4 
Centro de salud 44.3 43.8 37.6 36.8 1.5 0.0 22.5 
Otro 5.0 0.5 2.8 3.4 0.0 0.0 1.6 

Sector privado 45.2 27.4 52.6 51.8 30.7 61.3 36.5 
Clínica PROFAMILIA 1.8 2.1 9.2 0.6 17.5 43.0 10.3 
Clfnica IXCHEN 1.6 9.1 1.6 1.2 6.2 13.0 5.1 
Clínica SI MUJER 0.2 1.4 0.3 0.3 0.5 0.0 0.6 
Clfnica Privada 1.4 8.4 4.7 0.4 5.9 5.3 5.0 
Farmacia 32.4 0.5 27.1 41.0 0.0 0.0 11.4 
Promotora PROFAMILIA 3.1 1.2 7.0 2.0 0.0 0.0 1.6 
Promotora IXCHEN 0.7 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 
Otros privados 4.0 2.2 2.6 6.3 0.6 0.0 2.1 
Sin información/No sabe 1.3 0.4 1.2 4.7 1.8 7.0 1.5 

Total 100.0 100 .0  1 0 0 . 0  100 .0  100.0 100.0 100.0 
Número 1,188 860 464 214 2,540 42 5,311 

Si bien el sector público (MINSA)  es el mayor  proveedor de servicios de planificación famil iar  en 
Nicaragua,  también debe destacarse que algunas de estas instituciones han aumentado su participación 
relat iva desde 1993 (ver el Gráfico 4.5). As í  por ejemplo,  los hospitales del  M I N S A  han aumentado su 
participación desde 1993 en todos los métodos modernos con la excepción de la esterilización (bajo de 72 
a 64 por ciento desde 1993 a 1998), mientras que los centros de salud aumentaron su part icipaci6n en la 
distribución de píldoras,  inyecciones y condones, pero disminuyeron en lo concerniente a colocación de 
D I U s  (bajo de 52 a 46 por  ciento respectivamente).  De  otro lado se observa una disminución importante 
en la participación de las farmacias  ( 11 por  ciento en 1998 versus 18 por ciento en 1993), debido a una menor  
distribución de inyecciones,  condones y pfldoras. 

Gráfico 4.5 
Fuente de Abastecimiento de Métodos 

Modernos por Sectores, 1993 y 1998 
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4.3 D E S C O N T I N U A C I Ó N  E N  E L  U S O  D E  M É T O D O S  A N T I C O N C E P T I V O S  

El calendario de eventos incluido en la entrevista individual permitió registrar para cada mujer, a 
partir de enero de 1993, la duración de los períodos o segmentos de uso continuo de anticonceptivos y la 
forma como éstos terminaron: por cambio a otro método, por comienzo de un embarazo o por abandono del 
método, bien para buscar quedar embarazada o por otras razones. Estas informaciones nos permiten conocer 
las principales razones por las cuales las mujeres han descontinuado o suspendido el uso de los diferentes 
métodos, así como las tasas de descontinuación. Los segmentos de uso iniciados antes de enero de 1993 no 
se incluyen en el análisis y una mujer puede contribuir con más de un segmento de uso. 

4.3.1 Tasas de Descontinuación 

En el Cuadro 4.10 se presentan las tasas de descontinuación de los métodos suspendidos durante el 
primer año de uso, según algunas causas. Las tasas se basan en tablas de vida de decremento múltiple. A 
menudo se llaman tasas netas pues las diferentes razones de descontinuación se tratan como riesgos 
competitivos y las tasas se pueden sumar. 

Cuadro 4.10 Tasas de descontinuación de anticoncepci6n durante el primer año 

Proporción de usuarias de anticoncepción que descontinuaron el uso de métodos 
específicos durante los primeros 12 meses de uso, según razón para descontinuar, 
Nicaragua 1998 

Razones de descontinuación 

Deseo de 
Falla del quedar Efectos Otras 

Método método embarazada secundarios razones Total 

Pfldora 6.5 8.9 18.6 15.1 49.2 
DIU 1.6 2.5 15.7 4.5 24.3 
Inyecciones 4.6 6.2 26.5 22.5 59.7 
Condón 5.9 6.6 4.6 46.4 63.5 
Abstinencia peri6dica 10.3 11.9 0.8 24.1 47.1 
Retiro 7.1 7.7 0.0 48.2 63.0 

Total 4.5 5.8 13.7 15.7 39.7 

Nota: Las cifras se basan en cålculos con tablas de vida 

Como se observa en el Cuadro 4.10, 40 por ciento de los segmentos de uso analizados terminaron 
durante el primer año y la razón principal fueron los efectos colaterales ( 14 por ciento), seguida por el deseo 
de quedar embarazada y falla del método (6 y 5 por ciento respectivamente) y otras razones (16 por ciento) 
que se detallan más adelante en el Cuadro 4.11. Si se tiene en cuenta el método utilizado, casi el 25 por 
ciento de los segmentos de DIU terminaron durante los primeros doce meses de uso y en gran medida (16 
por ciento de ellos) debido a efectos colaterales. En contraste, la mitad o más de los segmentos de pfldoras 
(49 por ciento), inyecciones (60 por ciento), y de condones (64 por ciento) terminaron durante el primer afio. 
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Cuadro 4.11 Razones de descontinuaci6n de métodos anticonceptivos 

Distribuci6n porcentual de los segmentos de uso de métodos anticonceptivos que terminaron 
en descontinuación de uso en los últimos cinco años por raz6n principal de descontinuaci6n, 
según método específico, Nícaragua 1998 

Abstin. Todos 
Inyec- Con- peri6- los 

Razón Pfldora DIU ción d6n dica Retiro métodos 

Qued6 embarazada 13.9 5.7 7.0 11.0 23.9 16.8 11.7 
Para embarazarse 22.1 17.8 15.0 14.1 26.9 16.1 19.4 
Compañero no aprueba 1.3 0.5 1.1 10.0 1.1 4.4 1.9 
Efectos colaterales 21.9 35.6 28.5 3.2 0.8 1.1 22.0 
Preocupaciones de sa/ud 9.7 14.7 11.4 2.5 0.4 0.0 9.5 
Acceso/disponibilidad 2.1 0.4 3.3 2.9 0.0 0.0 1.8 
Quería método mas efectivo 5.5 4.9 5.4 20.2 21.7 16.4 8.0 
Inconveniente usar 1.6 3.3 1.4 6.2 4.3 4.3 2.5 
Sexo poco frecuente 1.6 0.2 0.8 1.6 1.1 0.0 1.2 
Costos 0.7 0.4 3.5 0.3 0.0 0.0 1.0 
Fatalista 0.2 0.3 0.4 0.1 0.6 0.5 0.3 
Menopausia 0.2 0.1 0.3 0.1 0.0 0.4 0.2 
Disoluci6n matrimonio 2.8 2.0 1.8 1.6 1.7 2.6 2.3 
Marido ausente 3.3 1.7 2.2 5.6 0.4 0.6 2.8 
Otros 5.1 6.7 8.6 12.8 5.9 28.3 7.2 
Sin informaci6n/No sabe 8.1 5.5 9.5 7.6 11.2 8.6 8.2 

Total 100.0 100.0  100.0 100.0  I00.0 100.0 100.0 
Número 3,022 1,159 776 529 271 158 6,053 

4.3.2 Razones de Descontinuación 

Con el f in de conocer  en forma detallada las razones que llevaron a las mujeres  a suspender el uso 
de métodos  se elaboró el Cuadro 4.11 el cual permite analizar la importancia de las razones de terminación.  
Debe  recordarse que la distribución no es de mujeres sino de segmentos de uso. Por  otra parte, este grupo 
de razones es representat ivo de la experiencia  de los últ imos 5 años en el uso de métodos.  

El 22 por ciento de los segmentos  de uso de anticoncepción terminaron debido a los efectos 
colaterales, lo cual ha  ocurrido principalmente cuando la mujer  estaba utilizando DIU,  inyección, o pfldora. 
Esta  situación es s imilar  a la de 1993 cuando esta mi sma  razón de descontinuaci6n fue responsable por el 
33 por ciento de las descontinuaciones.  Un 19 por ciento de las descontinuaciones observadas en la 
ENDESA-98  tuvieron como razón que la mujer  quería embarazarse (con mayor  porcentaje para las usuarias 
de pfldora y DIU),  comparado con 30 por ciento en 1993. El porcentaje de segmentos  en los cuales la mujer  
quedó embarazada  varia  entre 17 y 24 por ciento para los métodos tradicionales y entre el 6 y 14 por ciento 
para  los métodos modernos.  En el 10 por ciento de los casos la terminación se debió a que la mujer  indicó 
tener problemas de salud con el método, mientras que para otro 8 por ciento la mujer  quería un método más  
efectivo. El deseo de un método más  efect ivo fue mencionado en un gran porcentaje por  usuarias de métodos 
tradicionales y el cond6n. 
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4.4 A C T I T U D E S  F R E N T E  A L A  P L A N I F I C A C I Ó N  F A M I L I A R  

4.4.1 Uso en el Futuro 

A las mujeres que conocfan o habían oído hablar de los métodos, pero no estaban usando ninguno, 
se les preguntó sobre sus intenciones de uso futuro de alguna forma de anticoncepción. Si la respuesta era 
afirmativa se preguntó a la mujer si pensaba usar en los próximos 12 meses o después y cuál método pensaba 
usar. En el Cuadro 4.12 se presentan los resultados sobre intenciones de uso para el total de mujeres unidas 
que no usan en la actualidad. 

Casi seis de cada diez mujeres en unión y que no practican la anticoncepción (57 por ciento) 
manifestaron su intención de hacerlo en el futuro y en una gran proporción (47 por ciento) en los próximos 
12 meses. El porcentaje de mujeres en unión que no estaban practicando anticoncepción al momento de la 
encuesta y que no intenta usar en el futuro es de 38 por ciento. Dados los niveles de fecundidad y la 
dinámica anticonceptiva observada anteriormente, no es sorprendente que 50 por ciento de las mujeres en 
unión y sin hijos, hayan manifestado intención de uso anticonceptivo en el futuro. Este porcentaje aumenta 
a más del 60 por ciento entre aquellas mujeres con 1 a 3 hijos vivos pero disminuye entre aquellas con 4 o 
mas hijos vivos. 

Cuadro 4.12 Uso futuro de anticoncepción 

Distribución porcentual de mujeres en uni6n que no estån usando métodos anticonceptivos por 
intención de uso futuro, según número de hijos vivos y uso previo de antieoncepción, Nicaragua 1998 

Número de hijos sobrevivientes I 

Intenci6n de uso futuro 0 1 2 3 

Todas 
las 

4+ mujeres 

Próximos 12 meses 23.9 58.5 58.3 56.7 38.0 47.2 
Usar mas tarde 26.0 11.5 8.1 6.6 5.1 9.3 
Insegura de cuando 1.8 0.8 1.6 1.2 1.8 1.5 
Insegura a usar 2.2 2.4 2.0 3.3 4.0 3.0 
No tiene intención 45.1 25.3 29.8 31.0 50.0 38.0 
Sin informaci6n 0.9 1.6 0.3 1.3 1.0 1.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Número 315 675 594 421 1,185 3,191 

1 Incluye el embarazo actual 

4.4.2 Razón para no Uso en el Futuro 

El Cuadro 4.13 presenta las razones para no desear usar métodos de planificación familiar en el 
futuro entre las mujeres que no estaban usando en el momento de la entrevista, para dos grandes grupos de 
edad: de 15 a 29 años y de 30 años y más. Casi una de cada cinco mujeres no usuarias y que no intentan usar 
mencionó la no aprobación del uso anticonceptivo por parte de la mujer (20 por ciento entre las menores de 
30 años), mientras que otro 18 por ciento de ellas indicaron ser menopáusicas o estar histerectomizadas. 
Otras razones importantes mencionadas fueron la situación de postparto o lactancia por parte de la mujer ( 14 
por ciento total y 25 por ciento entre las más jóvenes), la mujer es subfecunda o infértil (8 por ciento), 
problemas de salud (7 por ciento), el marido se opone o sexo poco frecuente (6 por ciento), prohibición 
religiosa o efectos colaterales (5 por ciento). 

65 



Cuadro 4.13 Razones •ara no usar métodos anticonceptivos 

Distribución porcentual de mujeres actualmente unidas que no usan 
métodos anticonceptivos y que no intentan usar en el futuro por raz6n 
principal para no hacerlo, según grupos de edad, Nicaragua 1998 

Grupos de edad 
Razón para no usar 
anticoncepción 15-29 30-49 Total 

Sexo poco frecuente 3.7 6.7 5.8 
Menopausia, histerectomia 0.4 25.6 18.3 
Subfecunda/infértil 5.5 8.7 7.8 
Postparto/lectancia 25.2 8.8 13.5 
Opuesta a PF 20.2 17.0 17.9 
Compañero se opone 9.5 3.9 5.5 
Prohibe religi6n 4.7 4.5 4.5 
No conoce método 5.4 2.4 3.2 
No conoce fiaente 0.7 0.4 0.5 
Problemas de salud 3.8 8.1 6.9 
Efectos colaterales 7.1 3.6 4.6 
Otros 9.3 8.1 8.6 
No sabe/sin informeci6n 4.5 2.2 2.8 

Total 100.0 100.0 100.0 
Número 349 864 1,213 

4.4.3 Método Preferido para Uso Futuro 

La  información del Cuadro 4.14 sobre preferencia de métodos para las mujeres  que manifestaron 
intenciones de uso futuro, indica que la gran mayoría,  cerca de nueve de cada diez, piensan usar  un método 
moderno,  entre los que sobresalen la inyección, la esterilización femenina  y la pfldora (27, 25 y 25 por  ciento 
respect ivamente,  ver  Gráf ico 4.6). Otro 13 por  ciento desean usar  el D/U, solo un 2 por  ciento el condón y 
un porcentaje  n'ánimo desean métodos tradicionales. Aquellas mujeres que indicaron que piensan hacerlo 
dentro de los próximos  12 meses  tienden a inclinarse más  por la inyección, mientras que la pfldora es 
prefer ida por  aquellas que piensan usar  más tarde (ver  Cuadro 4.14). Sin embargo,  en ambos  casos la 
esteril ización f emen ina  presenta porcentajes bastante similares (25 y 24 por ciento respect ivamente) .  
Comparado  con 1993, se observa  que las mujeres  entrevistadas en la ENDESA-98  tienen una mayor  
preferencia  de uso, en los próximos 12 meses,  por la inyección y por el condón. 

Cuadro 4.14 Método preferido nata uso futuro 

Distribución porcentual de mujeres en unión que no est~ usando métodos anticonceptivos 
pero que intentan usar en el futuro, por método preferido, segdn tiempo en el que 
empezarIan a usar, Niearagua 1998 

Intenta usar 

Próximos Después No sabe 
Método preferido 12 meses de 12 meses cu ido  Total 

Pfldora 24.0 26.9 24.8 24.5 
DIU 14.0 11.9 4.5 13.4 
Inyección 26.8 24.1 34.1 26.6 
Cond6n 2.1 1.3 0.0 1.9 
Esterilización ~emenina 25.2 23.8 28.1 25.0 
Otro moderno" 0.7 0.3 0.0 0.4 
Abstinencia periódica 0.7 2.1 1.7 0.9 
Retiro 0.3 0.0 0.0 0.3 
Folclóricos 1.3 2.7 0.0 1.5 
Sin información 5.0 6.9 6.9 5.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
Número 1,506 296 47 1,849 

t Incluye estetilizaci6n masculina, diafragma/espuma/jalea, e implante. 

66 



S0 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

Gráfico 4.6 
Método Preferido para Uso Futuro entre 
las no Usuarias según Intención de Uso 

Porcentaje 

Ested- PIIdora DIU Inyecciones Otros Sin 
Ilzacl6n Informacl6n 

M6todo Preferido 

I~Pr6xirnos 12 meses BIDespu6s 12 meses I 

4.4.4 Mensajes sobre Planificación Familiar 

A continuación de la sección sobre intenciones de uso de anticoncepción, en el cuestíonado 
individual de la ENDESA-98 se incluyeron preguntas referentes a mensajes sobre planificación familiar 
vistos o escuchados en los 6 meses antes de la entrevista y el medio a través del cual fueron recibidos. En 
el Cuadro 4.15 se presentan los resultados para los mensajes por radio y televisión, por edad, lugar de 
residencia, y nivel de educación, mientras que el Cuadro 4.16 presenta los resultados para los mensajes 
escritos (periódico, revista, afiches, volante, o panfleto). 

Casi tres de cada cuatro mujeres entrevistadas (73 por ciento) reportaron haber escuchado o visto 
mensajes de planificación familiar en los seis meses anteriores a la encuesta, especialmente por la radio y 
la televisión (49 por ciento) y únicamente por la radio (15 por ciento). Solamente el 9 por ciento manifestó 
que había escuchado los mensajes únicamente por la televisión. Las mujeres del área rural, las de la R A A ,  
RAAS, Jinotega y Río San Juan, y las de los más bajos niveles de educación fueron las que en mayores 
proporciones reportaron no haber escuchado o visto mensajes de planificación familiar en los seis meses 
anteriores a la encuesta. Estos últimos resultados no son sorprendentes si se tiene en cuenta que éstos son 
áreas o grupos de los más desfavorecidos económicamente y con menor acceso a estos medios de 
comunicación. 
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Cuadro 4.15 Mansaies sobre olanificaci6n familiar en la radio o televisi6n 

Distribución porcentual de mujeres entrevistadas de acuerdo a si han escuchado mensajes de planificación 
familiar en la radio o en la televisión durante los 61timos meses anteriores a la encuesta seg6n caracteffsticas 
seleccionadas, Nicaragua 1998 

Unicarnente por: Número 
Radio y No ha de 

Características televisi6n Radio Televisión escuchado Total mujeres 

Edad 
15-19 45.6 13.8 10.3 30.2 100.0 3,307 
20-24 47.4 16.6 9.9 26.0 100.0 2,423 
25-29 49.9 15.9 8.4 25.5 100.0 2,153 
30-34 52.6 15.5 9.2 22.6 100.0 1,908 
35-39 50.8 15.7 8.2 25.3 100.0 1,653 
40-44 49.6 16.7 7.9 25.7 100.0 1,258 
45-49 47.5 14.7 8.0 29.4 100.0 933 

Arca 
Urbana 59.8 8.3 11.8 20.0 100.0 8,853 
Rural 28.2 28.6 4.2 38.9 100.0 4,781 

Departamento 
Nueva Segovia 34.0 33.1 6.7 26.1 100.0 442 
Jinotega 25.3 34.1 2.2 38.4 100.0 639 
Madriz 27.7 35.2 4.1 32.1 100.0 330 
Estelf 44.8 18.7 7.3 29.1 I00.0 578 
Chiuandega 53.5 12.7 9.5 24.1 100.0 1,058 
León 58.5 10.7 8.0 22.9 100.0 1,088 
Matagalpa 37.0 23.9 5.4 33.5 100.0 1,046 
Boato 41.9 21.6 6.1 30.2 100.0 400 
Managua 63.0 5.9 13.9 17.1 I00.0 4,396 
Masaya 46.7 9.9 12.3 31.0 100.0 764 
Chontales 48.7 22.3 4.5 24.4 100.0 432 
Granada 60.4 13.0 7.2 19.3 100.0 457 
Carazo 47.9 12.8 11.0 28.2 100.0 424 
Rivas 46.4 15.5 10.4 27.6 100.0 365 
Río San Juan 28.7 31.4 3.2 36.7 100.0 155 
RAAN 14.1 25.3 2.3 58.3 100.0 548 
RAAS 22.8 27.4 3.7 46.1 100.0 513 

Nivel de educación 
Sin educación 24.1 27.9 3.9 44.0 100.0 2,118 
Palmaria 1-3 35.7 24.7 5.0 34.4 100.0 2,052 
Primaria 4-6 47.2 16.5 7.5 28.7 I00.0 3,459 
Secundaria 61.6 7.8 12.8 17.7 100.0 5,118 
Superior 69.0 4.4 16.3 10.1 100.0 886 

Todas las mujeres 48.7 15.4 9.1 26.6 100.0 13,634 

En cuanto a los mensajes  escritos (ver  Cuadro 4.16), 51 por  ciento ha  recibido algún mensaje  
impreso  sobre planif icación familiar.  El medio  más mencionado son los volantes y panfletos (42 por ciento), 
seguido por  los af iches (38 por ciento) y por los periódicos y revistas (37 por  ciento). Al igual  que con los 
mensa je s  de  la radio y la televisión, son las mujeres  residentes de áreas rurales, de la región Atlántica 
( incluyendo Río San Juan) y con bajos niveles educativos las que reportan un menor  acceso a mensajes  
escritos sobre planif icación familiar .  
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Porcentaje de todas las mujeres seg6n si han recibido un mensaje sobre planificaci6n familiar por un 
medio escrito durante los últimos meses anteriores a la encuesta, seg6n caracterlsfieas seleccionadas, 
Nicaragua 1998 

Alguna Periódico, Volante, Número 
Caracteffsticas fuente revista Afiches panfleto de mujeres 

Edad 
15-19 49.1 
20-24 50.1 
25-29 54.2 
30-34 53.6 
35-39 51.7 
40-44 48.8 
45-49 44.2 

/~rea 
Urbana 61.4 
Rural 30.7 

Departamento 
Nueva Segnvia 41.9 
Jinotega 33.3 
Madriz 36.0 
Estelf 46.5 
Chinandega 47.9 
León 50.6 
Matagalpa 36.8 
Boaco 43.9 
Managua 70.9 
Masaya 41.9 
Chontales 50.0 
Granada 47.1 
Carazo 42.9 
Rivas 45.2 
Río San Juan 24.9 
RAAN 23.8 
RAAS 23.3 

Nivel de educación 
Sin educación 20.4 
Primaria 1-3 34.2 
Primaria 4-6 46.3 
Secundaria 66.8 
Superior 85.2 

Total 50.7 

33.7 33.4 40.5 3,307 
36.8 36.9 41.0 2,423 
38.4 40.7 46.3 2,153 
40.7 41.5 44.2 1,908 
40.1 40.2 43.0 1,653 
36.6 38.2 41.0 1,258 
34.5 33.3 37.2 933 

45.9 46.3 51.2 8,853 
20.7 21.4 25.3 4,781 

25.5 27.7 36.0 442 
22.2 26.3 28.2 639 
21.0 22.1 29.3 330 
33.2 32.0 39.9 578 
35.7 37.6 40.6 1,058 
39.1 39.3 42.8 1,088 
28.0 26.5 31.5 1,046 
32.3 30.6 36.0 400 
53.3 53.3 58.4 4,396 
2%8 29.5 34.4 764 
40.8 40.8 42.1 432 
36.0 35.7 37.3 457 
30.3 33.1 36.7 424 
33.3 30.6 38.8 365 
18.0 18.8 22.3 155 
14.4 14.4 18.5 548 
12.1 14.5 17.7 513 

14.1 15.5 16.7 2,118 
25.5 24.0 27.7 2,052 
33.5 32.5 37.4 3,459 
49.1 49.9 56.3 5,118 
63.4 70.1 73.0 886 

37.1 37.5 42.1 13,634 

4A.5 Aceptabilidad de los Mensajes de Planificación Familiar 

En el cuestionario individual de la ENDESA-98 se preguntó a las mujeres  si les parecía  aceptable 
la difusión de mensajes  de planificaci6n famil iar  por la prensa escrita, por radio y por  la t e l ev i s ión .Los  
resultados se presentan en el Cuadro 4.17. 

L a  gran mayor ía  de las mujeres  (96 por ciento) considera aceptable la difusión de mensajes  de 
planificación famil iar  por  radio, televisión y prensa escrita. La  proporci6n de aquellas que indicaron que 
estos mensajes  no son aceptables es relat ivamente importante en el área rural (5 por ciento), en la R A A N  (10 
por ciento) y J inotega (6 por ciento) y entre las mujeres sin educación (6 por ciento). 
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Cuadro 4.17 AceDtabilidad de mansaias de dianifieaei6n familiar ~or la radio v la televisi6n 

Distribución porcentual de todas las mujeres por aceptabilidad de los mensajes de planifieaci6n familiar en 
la radio o la televisi6n, segt~n características seleccionadas, Nicaragua 1998 

No es Si es Sin Ntlmero 
Caracteffsticas aceptable aceptable Insegura informaci6n Total de mujeres 

Edad 
15-19 2.9 94.8 2.0 0.2 100.0 3,307 
20-24 2.1 96.7 1.1 0.1 100,0 2,423 
25-29 1.7 97.0 1.2 0.1 100.0 2,153 
30-34 2.3 96.6 0.8 0.3 100.0 1,908 
35-39 2.3 96.8 0.8 0.0 100.0 1,653 
40-44 2.7 95.6 1.6 0.1 100.0 1,258 
45-49 5.1 92.5 2.3 0.1 100.0 933 

/~rea 
Urbana 1.4 97.8 0.7 0.1 100.0 8,853 
Rural 4.8 92.3 2.7 0.2 100.0 4,781 

Departamento 
Nueva Segovia 1.7 96.7 1.5 0.1 100.0 442 
Jinotega 5.6 90.1 4.3 0.0 100.0 639 
Madriz 3.4 95.3 1.1 0.2 100.0 330 
Estelf 1.9 96.8 0.9 0.4 100.0 578 
Chinandegu 2.8 95.7 1.5 0,0 100.0 1,058 
León 1.5 97.3 1.0 0.2 100.0 1,088 
Matagalpa 5.4 92,1 2.4 0.1 100.0 1,046 
Boaan 3.1 94.5 2.1 0.3 100.0 400 
Managua 0.8 98.5 0.5 0.2 100.0 4.396 
Masaya 3.0 96.4 0.7 0.0 100.0 764- 
Chontales 1.8 96.8 1.4 0.0 100.0 432 
Granada 2,0 96,6 I,I 0,3 I00,0 457 
Carazo 2.4 96.5 0.9 0.2 100.0 424 
Rivas 2.9 96.3 0.7 0.2 100.0 365 
Río San Juan 4.0 93.6 2.4 0.0 100.0 155 
RAAN 9.8 85.9 4.1 0.1 100.0 548 
RAAS 2.7 94.4 2.7 0.2 100.0 513 

Nivel de educación 
Sin educaci6n 6.1 89.1 4.5 0.3 100.0 2,118 
Primaria 1-3 3.6 94.2 2.1 0.1 100.0 2,052 
Primada 4-6 2.7 96.2 1.0 0.1 100.0 3,459 
Secundaria 0.9 98.6 0.2 0.2 100.0 5,118 
Superior 0.5 99.4 0.1 0.0 100.0 886 

Todas las mujeres 2.6 95.9 1.4 0.2 100.0 13,634 

4.4.6 Contacto de las No-Usuarias con los Proveedores de Planificación Familiar 

En los 12 meses  anteriores a la encuesta, 77 por ciento de las mujeres no-usuarias indicaron no haber  
recibido visi tas de trabajadores en planificación familiar,  ni visitaron instituciones de salud para  discutir  
sobre métodos anticonceptivos (ver  Cuadro 4.18). Este porcentaje es bastante uni forme a t ravés de las 
característ icas socioeconómicas  de las mujeres.  Sólo 18 por ciento de las no-usuarias discutió planificación 
fami l ia r  al momento  de visi tar  una institución de salud. Estos porcentajes son mayores  entre mujeres  de 20- 

34 años de edad y con algún nivel  de educación. 
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Cuadro 4.18 Contacto de las no-usuarias con los nroveedores de planificación familiar 

Distribución porcentual de no-usuarias según si han sido visitadas por un orientador en planificación familiar o 
han hablado con orientador médico sobre m6todos de planifieaei6n familiar métodos durante los 12 meses 
anteriores a la encuesta, según carecterfsticas seleccionadas. Nicaragua 1998 

Si recibí6 visita de orientador en PF 

Visit6 institución de salud Visit6 instituei6n de salud No recibió 
visita de 

Si Si orientador 
en PF, no 

Discutió PF l discutió PF en 
la instituei6n 

Características Si No No Si No No de salud 2 Total N~ímero 

Edad 
15-19 1.3 0.5 2.2 9.8 15.0 71.2 86.2 100.0 2,932 
20-24 3.4 0.6 2.0 21.4 17.6 55.0 72.5 100.0 1,563 
25-29 2.5 0.6 1.5 31.4 16.5 47.2 63.7 100.0 1,026 
30-34 4.8 1.2 3.1 28.6 19.9 42.2 62.1 100.0 759 
35-39 3.2 1.0 2.5 16.8 23.9 52.6 76.4 100.0 665 
40-44 2.3 1.2 3.2 15.6 24.5 52.9 77.4 100,0 563 
45-49 1.2 1.3 2.3 12.4 21.5 60.4 81.9 100.0 557 

Área 
Urbana 2.3 0.8 2.0 18.5 19.4 56.8 76.2 100.0 5,062 
Rural 2.5 0.7 2.8 16.4 I5.6 61.9 77.5 100.0 3,003 

Departamento 
Nueva Segovia 3.3 0.7 3.3 20.7 14.6 57.4 72.0 100.0 272 
Jinotega 3.5 1.0 2.2 14.2 15.4 63.8 79.1 I00.0 437 
Madriz 2.1 1.4 2.6 17.9 13.3 62.6 76.0 100.0 225 
Estelf 1.4 0.5 2.5 15.5 22.0 58.2 80.2 100.0 326 
Chinandega 3.1 1.0 3.1 18.9 17.9 56.1 74.0 100.0 608 
Le6n 2.7 0.5 3.0 13.6 22.7 57.4 80.1 100.0 594 
Matagalpa 2.0 0.3 1.8 17.6 16.6 61.6 78.2 100.0 676 
Boato 2.2 0.0 3.0 18.6 13.5 62.2 75.7 100.0 239 
Managua 2.1 0.7 1.9 21.3 21.2 52.4 73.6 100.0 2,41 
Masaya 2.0 0.9 2.3 16.7 12.5 65.1 77.6 100.0 469 
Chontales 2.5 0.8 3.1 13.6 19.7 60.3 80.0 100.0 250 
Granada 3.6 1.0 3.4 19.0 15.1 57.8 72.9 100.0 269 
Carazo 1.5 0.5 2.5 13.4 12.9 69.2 82.1 100.0 253 
Rivas 4.7 0.6 1.3 19.9 19.6 53.8 73.4 100.0 196 
RIo San Juan 1,3 0,8 0.8 lOA 11,0 75,9 86,9 100.0 98 
RAAN 2.5 0.6 1.4 15.5 15.9 63.8 79.7 100.0 403 
RAAS 1.5 1.2 1.2 11.4 14.6 69.6 84.2 100.0 331 

Nivel de educación 
Sin educación 2.3 0.7 2.3 14.8 14.5 65.4 79.9 100.0 1,323 
Primaria 1-3 3.1 1.2 3.6 18.3 13.1 60.6 73.7 100.0 1,154 
Primaria 4-6 2.9 0.6 2.1 18.5 18.4 57.2 75.6 100.0 1.935 
Secundaria 2.1 0.6 2.1 18.1 19.2 57.6 76.9 100.0 3,111 
Superior 1.0 0.7 1.0 18.7 28.5 49.9 78.4 100.0 543 

Total 2.4 0.7 2.3 17.7 18.0 58.7 76.7 100.0 8,066 

l Habló con personal médico sobre m6todos de planificeci6n familiar (PF) 
2 No fue visitada por un orientador en PF y tampoco visitó una institución en salud en los 12 meses anteriores 
a la encuesta, o visit6 una instituei6n pero no habl6 con personal de la instituci6n sobre PF. 
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4.4.7 Diálogo sobre Planificación Familiar con el Esposo o Compañero 

Como se observa en el Cuadro 4.19, el 60 por ciento de las mujeres actualmente unidas que no están 
esterilizadas y que conocen un método anticonceptivo han dialogado una o dos veces, durante el año pasado 
sobre planificación familiar con el esposo o compañero. Sin embargo, 18 por ciento nunca discutió con su 
compañero sobre este tema. Las mujeres más jóvenes tienden, más frecuentemente, a dialogar sobre 
planificación familiar con sus esposos o compañeros. Así por ejemplo, más del 60 por ciento de las mujeres 
de 15-29 años, actualmente unidas, no esterilizadas y que conocen anticoncepción declararon haber dialogado 
sobre este tema con sus esposos o compañeros, Comparado con 47 por ciento de aquellas 45-49. 

Cuadro 4.19 Diálogo sobro vlanifieaei6n familiar con el esvoso o compañero 

Distribución porcentual de las mujeres actualmente unidas que no están esterilizadas y que conocen un método 
anticonceptivo por el número de veces que han hablado sobre planificación familiar con el esposo o compañero, 
durante el afio pasado, según edad actual, Niearagua 1998 

Discutió PF con compañero 

No hablan 
Una o dos Más a por que Sin 

Edad Nunca veces menudo usan método información Total Número 

15-19 17.8 61.4 15.4 4.3 1.1 100.0 818 
20-24 14.1 63.4 17.6 4.3 0.6 100.0 1,324 
25-29 12.3 62.8 20.4 4.3 0.3 100.0 1,198 
30-34 14.9 59.7 18.8 6.2 0.4 100.0 929 
35-39 20.1 58.4 14.5 6.6 0.4 I00.0 667 
40-44 29.2 54.7 7.6 7.3 1.2 I00.0 492 
45-49 35.1 46.9 8.0 9.1 0.9 100.0 344 

Total 17.6 60.1 16.3 5.4 0.6 100.0 5,773 

4.4.8 Actitudes de la Pareja hacia la Planificación Familiar 

Según la información del Cuadro 4.20, de las parejas compuestas por mujeres no esterilizadas que 
conocen un método anticonceptivo, el 81 por ciento aprueban la planificaci6n familiar y sólo un 2 por ciento 
la reprueban. En lo individual, es mayor la aprobación de la planificación familiar por parte de la 
entrevistada (95 por ciento) que del esposo (82 por ciento). La planificación familiar es más aceptada en 
las parejas en que la mujer tiene de 25-29 años (86 por ciento), así como en las residentes en el área urbana, 
Carazo, Granada y Rivas, y las mujeres con mayor nivel educativo. Según ésta última variable, el porcentaje 
de aprobación pasa de 65 por ciento en las mujeres sin educación hasta 96 por ciento en las mujeres con 
educación superior. 
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Cuadro 4.20 Actitudes de la pareia hacia la planifieaeión familiar 

para mujeres actualmente unidas no esterilizadas que conocen un m6todo anticonceptivo, el porcentaje que aprueba planifieaci6n familiar por la 
percepci6n de la actitud de su esposo o compañero, segan características seleecioandas. Niearagua 1998 

Actitud de pareja hacia PF 

Eatrev. Enttev. 
aprueba, desaprueba, 

Entrev. no se Entrev. no se Total 
aprueba, conoce des- conoce 
esposo actitud aprueba, Ambos actitud Sin Entre- 

Ambos des- del esposo des- del Entrev,  infor- vistada Esposo 
Caractadsticas aprueban apmeba esposo aprueba aprueban esposo insegura maei6n T o t a l  aprueba aprueba Número 

Edad 
15-19 79.4 10.3 5.1 0.8 1.7 0.3 1.2 1.2 100.0 95.9 80.8 818 
20-24 85.4 8.0 3.1 0.7 0.7 0.1 1.2 0,7 100.0 97.2 86.2 1.324 
25-29 86.4 6.7 3.0 0.7 1.4 0.6 1.0 0.3 100.0 96.3 87.3 1,198 
30-34 83.1 8.7 2.7 1,1 2.0 0.6 1.3 0.4 100.0 94.9 84.8 929 
35-39 78.1 10.9 3.6 1.0 2.6 0.7 2.7 0.4 100.0 93.0 79.5 667 
40-44 67.6 13.2 8.1 1.2 3,7 0.8 4.1 1.2 100.0 90.1 69.8 492 
45-49 63,0 14.6 10.0 2.6 4.4 2.2 2.4 0.9 100.0 88,5 67.0 344 

~írea 
Urbana 84.8 8.2 3.3 0.8 0.9 0.4 0.8 0.7 100.0 97.0 86.0 3,394 
Rural 74.8 11.0 5.6 1.2 3.3 0.8 2.8 0.5 100,0 91.7 76.6 2,379 

Departamento 
Nueva Segovia 84.8 8.1 2.0 1.0 2.0 1.0 0.7 0.3 100.0 95.3 85.8 190 
Jinotega 66.1 17.5 6.1 1.5 3.5 1.3 3.5 0.5 100.0 89.9 67.8 339 
Madriz 74,6 9.3 9.0 1.1 2,5 0.7 2.5 0.4 100.0 93.2 75.6 150 
Esteli 83.7 7.4 5.4 0.3 0.0 1.0 1.6 0.6 100,0 97.1 84.6 231 
Chinandega 74.3 10.6 5.6 2.5 3.1 0.4 2.1 1.3 100.0 91.6 77.5 473 
Le6n 85,1 6.4 3.9 1.2 1.7 0.5 0.5 0.7 100.0 96.1 86,3 409 
Matagalpa 77.2 9.2 6.3 1.1 3.1 0.4 2,2 0.4 100.0 93.1 79.2 507 
Boato 79.3 7.5 4,4 1.0 2.7 0.0 4.4 0.7 100.0 91.5 81.3 190 
Managua 85.1 8.9 3.0 0.7 0.4 0.5 0.9 0.5 100.0 97.5 86.4 1,710 
Masaya 82.1 8,2 2.1 1.1 4.5 0.5 0.5 1Å 100.0 93.4 83.1 316 
Chontal¢s 83.7 9.1 4.8 0.8 0.õ 0,4 0.4 0.8 100.0 98.4 84.5 175 
Granada 89,3 5.2 1.9 0.4 0.7 0.0 1.1 1.5 100.0 97.8 90.4 189 
Carazo 90.5 4.9 3.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.4 100.0 98.9 90.5 168 
Rivas 86.0 8.3 2.3 0.0 L5 0.0 0.8 1.1 100.0 97.7 86.0 164 
Río San Juan 77.8 8.9 7.8 0.0 1.1 0.0 3.9 0.6 100.0 95.0 78.9 75 
RAAN 70.3 14.0 4,7 1.2 5.5 1,5 2.9 0,0 100.0 89.0 72.1 268 
RAAS 71.7 12.8 6.0 0.8 2.3 0.8 5.3 0.4 I00.0 90.6 72.5 217 

Nivel de edueaeión 
Sin educaci6n 65.1 15.0 7.7 1.5 4.7 1.2 4.5 0.3 100.0 88.0 67.6 1,033 
Primada 1-3 74.1 11.9 5.7 1.7 2.6 0.7 2.4 0.9 100.0 92.5 76.5 990 
Primada 4-6 82.4 8.6 4.3 0.8 1.6 0.6 1.0 0.7 100.0 95.9 83.5 1,516 
Secundaria 88,7 6.7 2.1 0.5 0.6 0.2 0.5 0.7 100.0 98,2 89.5 1,929 
Superior 95.8 3.0 0,3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.2 100.0 99.3 96.5 305 

Total 80.7 9.4 4.2 1.0 1.9 0.6 1.7 0,6 100.0 94.9 82.1 5,773 

La actitud de las parejas hacia la planificaci6n familiar no pareciera estar relacionada con las 
diferencias en edad o educación entre los esposos (ver Cuadro 4.21). Sólo en un 4 por ciento de las parejas 
el esposo o compañero está en desacuerdo con su esposa acerca de la planificación familiar, principalmente 
parejas con edades donde el esposo es 10-14 años mayor (7 por ciento), y entre aquellas sin ninguna 
diferencia en educación (12 por ciento). 
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Cuadro 4.21 Aprobaci6n de las nareias hacia la vlanificaeión familiar 

Distribución porcentual de parejas por aprobaci6n de planificaei6n familiar de acuerdo a diferencia de edades entre esposos y 
nivel de educaci6n, Nicaragua 1998 

Aprobaci6n planificaci6n familiar 

Esposa Esposa 
apm¢ba, aprueba, 

Juntos esposo esposa 
Diferencias en edad y Juntos des- des- des- 
educaci6n entre esposos apmeban aprueban aprueba apmeba 

Sin Total Número 
infor- parejas de 

maci6n Total de acuerdo parejas 

Edad (esposo-esposa) 
Negativa 85.9 0.4 5.6 3.2 4.8 100.0 86.3 226 
0-4 aílos 89.7 0.9 2.9 2.5 4.0 100.0 90.6 611 
5-9 afios 89.0 0.6 4.5 1.5 4.5 100.0 89.6 339 
10-14 años 82.3 1.2 6.5 3.6 6.5 100.0 83.5 140 
15 años + 86.1 1.3 2.6 2.1 7.9 100.0 87.4 79 

Educación 
Hombre/mujer, ninguna 64.8 1.2 11.5 3.7 18.8 100.0 66.0 139 
Esposa educ., esposo no educ. 84.3 0.6 7.3 4.0 3.8 100.0 84.9 145 
Esposo educ., esposa no educ. 85.6 1.2 3.8 2.9 6.5 100.0 86.8 156 
Ambos educados 92.3 0.7 2.6 2.0 2.5 I00.0 93.0 955 

Finalmente,  en el Cuadro 4.22 se comparan las percepciones que cada cónyuge tiene sobre la actitud 
de su esposa(o)  o compañera(o)  hacia  la planificación famil iar  con la actitud que el c6nyuge tiene hacia  la 
planif icación familiar .  De  todos los esposos, 95 por  ciento de sus esposas aprueban PF, mientras  que en el 
caso de todas las esposas,  92 por  ciento de ellas aprueban, siendo aún mayor  entre aquellas que creen que 
sus esposos  o cónyuges  también aprueban (95 por  ciento). 

Cuadro 4.22 Perceoeión de los esvosos de la aorobaci6n de •lanificaci6n familiar de su c6nvuge 

Distdbueión porcentual de parejas por la actitud de los cónyuges hacia la planificaeión familiar 
de acuerdo a la percepción que la pareja tiene del otro conyugu6 sobre su actitud, Nicaragua 1998 

Actitud c6nyuge hacia PF 

C6nyuge Cónyuge Cónyuge no 
Percepciones apmeba desaprueba segura(o) Total Número 

Esposa: conyugue apmeba 94.9 2.7 2.4 100.0 1,140 
Esposa: Conyugue no apmeba 73.1 20.2 6.7 100.0 158 
Esposa: no sabe 82.6 7.8 9.6 100.0 97 
Todas las esposas 91.6 5.1 3.4 100.0 1,395 

Esposo: conyugue apmeba 96.2 3.0 0.8 100.0 1,245 
Esposo: Conyugue no aprueba 81.4 11.0 7.6 100.0 73 
Esposo: no sabe 82.2 10.5 7.3 100.0 77 
Todos los esposos 94.7 3.8 1.5 100.0 1,395 
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4.4.9 Efectos Anticonceptivos de la Lactancia 

L a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  p u e d e  t ene r  e f e c t o s  a n t i c o n c e p t i v o s  s i e m p r e  y c u a n d o  se  c u m p l a  c o n  los  

s i g u i e n t e s  r e q u e r i m i e n t o s  ( m é t o d o  de  l a c t a n c i a - a m e n o r r e a ,  M E L A ) :  q u e  l a  m u j e r  c o n t i n ú e  en  a m e n o r r e a  d e  

pos tpa r to ,  q u e  e l  n i ñ o  t e n g a  m e n o s  de  6 m e s e s  de  e d a d  y q u e  e l  n i ñ o  r e c i b a  l a c t a n c i a  e x c l u s i v a .  E n  l a  

E N D E S A - 9 8  se  p r e g u n t ó  si  sab ían  c u á l  e r a  e l  e f e c t o  de  l a  l a c t a n c i a  s o b r e  los  r i e s g o s  d e  e m b a r a z o  y si  hab ían  

c o n f i a d o  o e s t a b a n  c o n f i a n d o  a c t u a l m e n t e  en  l a  l a c t a n c i a  p a r a  no  q u e d a r  e m b a r a z a d a s .  L o s  r e s u l t a d o s  se  

p r e s e n t a n  e n  e l  C u a d r o  4 . 2 3 .  

Cuadro 4.23 Efecto anticonceptivo de la lactancia 

Distribuci6n porcentual de las mujeres actualmente unidas según efecto percibido de la lactancia en el riesgo de embarazo, porcentaje 
de las mujeres actualmente unidas que usa el método lactaneia-amenorrea (MELA), según características seleccionadas, Nicaragua 1998 

Riesgo embarazo mujer lactando 
Confiada Confiada 

Sin lactando actual- Con 
No se Au- Dis- No infor- evitar mente en criterio 

Carectúristicas afectan mentan minuyen Depende. sabe maciún Total embarazo lactancia MELA Número 

Edad 
15-19 52.2 16.3 10.0 3.5 17.9 0.1 100.0 3.3 1.4 3.8 848 
20-24 57.2 16.1 10.7 3.1 12.3 0.4 100.0 6.0 1.3 2.4 1,432 
25-29 57.5 17.6 12.6 3.3 8.8 0.3 I00.0 5.6 0.6 1.8 1,567 
30-34 55.1 19.5 11.8 3.9 9.1 0.6 100.0 6.9 1.3 1.5 1,443 
35-39 53.0 21.8 12.7 4.5 7.8 0.2 100.0 8.8 0.9 0.8 1,208 
40-44 53.9 21.5 13.1 3.4 7.9 0.1 100.0 8.2 0.1 0.3 925 
45-49 51.7 23.2 11.7 4.0 8.9 0.5 100.0 6.6 0.3 0.1 623 

Área 
Urbana 58.1 18.5 12.4 3.0 7.8 0.3 100.0 6.2 0.5 1.1 4,829 
Rural 50.2 20.0 11.1 4.6 13.8 0.4 100.0 6.9 1.5 2.4 3,215 

Departamento 
Nueva Segovia 49.5 26.6 10.4 5.2 8.0 0.2 100.0 10.0 2.2 3.2 258 
Jinotega 41.2 31.8 10.5 3.7 12.4 0.4 100.0 t l .6  1.6 3.2 424 
Madriz 48.4 20.4 13.3 5.7 12.2 0.0 100.0 8.5 1.4 3.7 189 
Estelf 54.5 21.7 10.3 5.7 7.7 0.2 100.0 6.8 1.5 0.9 339 
Chinandega 51.8 20.6 13.2 4.6 9.4 0.4 100.0 4.7 0.9 2.3 687 
Leún 63.6 14.0 10.7 3.3 8.3 0.2 100.0 4.5 0.2 0.8 629 
Matagalpa 48.8 22.0 11.6 1.9 15.4 0.3 100.0 7.1 0.9 2.8 654 
Boaco 51.5 23.6 13.2 2.5 9.1 0.0 100.0 9.9 1.8 3.0 254 
Managua 58.8 19.3 12.5 2.0 6.9 0.5 100.0 7.0 0.8 0.7 2,428 
Masaya 61.1 11.3 11.9 4.9 10.4 0.4 100.0 3.0 0.0 1.7 442 
Chontales 51.8 14.6 13.2 4.3 15.9 0.3 t00.0 3.2 0.3 0.8 258 
Granada 64.2 11.8 9.6 2.4 11.8 0.3 100.0 4.5 0.5 1.1 262 
Carazo 66.0 10.2 11.4 4.1 8.4 0.0 100.0 5.3 0.5 1.5 251 
Rivas 43.2 29.4 13.6 6.4 6.6 0.8 100.0 7.5 0.8 0.8 224 
Río San Juan 63.1 13.1 7.8 3.7 11.9 0.4 100.0 6.6 0.4 1.2 I01 
RAAN 36.5 19.1 9.7 8.8 25.9 0.0 100.0 5.6 1.6 2.7 346 
RAAS 60.5 9.0 13.4 5.2 11.2 0.5 100.0 6.0 1.1 0.8 298 

Nivel de educaddn 
Sin educeciún 49.2 21.7 9.0 4.1 15.7 0.2 100.0 6.8 1.2 2.2 1,517 
Primaria 1-3 50.8 22.2 10.5 4.5 11.6 0.5 100.0 8.2 1.6 2.2 1,430 
Primaria 4-6 53.7 20.3 12.3 3.5 9.7 0.4 100.0 7.4 0.6 1.5 2,156 
Secundaria 60.3 16.0 13.1 3.0 7.2 0.4 100.0 5.1 0.6 1.I 2,545 
Superior 63.4 10.6 17.1 3.5 5.3 0.0 100.0 3.8 0.1 0.8 396 

Total 54.9 19.1 11.9 3.6 10.2 0.3 100.0 6.5 0.9 1.6 8,045 
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Solo un 12 por ciento de las mujeres actualmente unidas aseguran que la lactancia disminuye los 
riesgos de embarazo, mientras 7 por ciento han confiado alguna vez en la lactancia como método (Cuadro 
4.3) y menos de 1 por ciento confía actualmente. Apenas 2 por ciento de las mujeres cumplen los criterios 
requeridos para ser consideradas usuarias del método lactancia-materna (MELA). Las mujeres más jóvenes 
(15-29 años), de residencia rural, de Nueva Segovia, Jinotega y Madriz, y con educación primaria o menos 
presentan porcentajes mayores de mujeres que cumplen los criterios requeridos del MELA. 

4.5 R E S U L T A D O S  D E L  C U E S T I O N A R I O  D E  H O M B R E S  

4.5.1 Conocimiento de Métodos Anticonceptivos 

Prácticamente la totalidad de los hombres 
i 

entrevistados conocen o han oído hablar de al menos un i 
método de planificación familiar, siendo los m á s  
conocidos el c o n d ó n ,  la pfldora, la esteri l ización 
femenina, y las inyecciones, mencionados por 82 a 96 por 
ciento del total de hombres y 88 a 97 por ciento de los 
casados o unidos (Cuadro 4.24). Es de mencionar el bajo 
conocimiento que los hombres tienen de la esterilización 
masculina la cual fue mencionada por solo el 65 por 
ciento de ellos y 70 por ciento de aquellos en unión. El 
DIU es conocido por 77 por ciento de los hombres en 
unión y solo 69 por ciento de todos los hombres 
entrevistados. Estos últimos valores son de importancia 
ya el DIU es el tercer método de mayor uso entre las 
mujeres y el cuarto entre los hombres. 

4.5.2 Uso Pasado de Métodos Anticonceptivos 

En lo que concierne al uso pasado y actual de 
anticonceptivos por parte de la población masculina, debe 
señalarse de antemano que sus niveles y modalidades 
guardan relación con los observados para las mujeres. A 
los hombres se les preguntó si ellos o sus esposas o 
compañeras habían usado o estaban usando determinados 
métodos. 

Como se aprecia en el Cuadro 4.25 más de tres 

Cuadro 4.24 Conocimiento de métodos anticoncentivos: 
Hombres 

Porcentaje de todos los hombres entrevistados, y de los 
hombres actualmente unidos, que conocen algún método 
anticonceptivo, por métudo específico, Nicaragua 1998 

Método 

Conocen algún 
m~.todo de PF 

Actual- 
Todos los mente 
hombres unidos 

Algún n~todo 97.9 98.8 

Cualquier método moderno 97.9 98,8 
Pfldora 93.9 96.6 
DIU 68.7 76.7 
Inyeccién 82.1 87.7 
Diaf., espuma, jalea 30.5 34.3 
Condén 96.3 97.4 
Esterilización femenina 83.9 89.1 
Estefilizacién masculina 65.1 69.7 
Implante 7.9 9.4 

Cualquier método tradicional 57.7 62.4 
Abstinencia periédica 48.8 54.0 
Retiro 45.4 48.6 
Otros métodos 1.1 1.4 
Cualquier tradicionagfolclórico 57.9 62.6 

Número de hombres 2,912 1,724 
Promedio de métodos 6.2 6.6 

cuartos del total de hombres y casi el 90 por ciento de los casados o unidos informó haber usado 
anticonceptivos (64 y 85 por ciento en las respectivas categodas de mujeres de 15 a 49 años). Las mayores 
frecuencias de uso alguna vez de métodos específicos, para los hombres en unión conyugal, corresponden 
a los más conocidos: pfldora, condones y esterilización femenina. 
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Cuadro 4.25 Uso alguna vez de anticonceptivos: Hombres 

Porcentaje de todas los hombres y de los hombres actualmente unidos que alguna vez han usado un mttodo anticonceptivo, por mttodo 
específico y edad, Niearagua 1998 

Mttodos modernos Mttodos tradicionales 

Esterilizaei6n 
Algún Total Diaf./ Total Abstin. Número 

Grupos ro~to- mo- Inyec-Espuma/ Con- Feme- Mascu- tradi- peri6, de 
de edad do demos Pfldora DIU ei6n Jalea d6n nina lina cional dica Retiro hombres 

TODOS LOS HOMBRES 

15-19 42.4 41.4 14.2 2.4 5.4 0.9 35.6 0.0 0.0 l l . 6  5.8 8.5 696 
20-24 79.2 75.6 44.5 13.7 15.5 1.5 52.2 2.3 0.0 27,5 18.0 18.8 509 
25-29 85.9 85.2 58.9 22.4 16.8 3.9 50.8 11.6 0.0 28.3 19.3 17.7 372 
30-34 85.8 84.7 56.1 27.4 17.3 2.2 49.3 19.9 0.0 25.3 20.0 15.6 353 
35-39 86.5 85.0 57.6 27.1 19.4 9.6 52.4 32.3 0.7 28.0 23.1 18.4 278 
40-44 85.7 82.6 55.0 19.8 11.9 2.4 46.5 37.2 1.7 22.1 14,5 14.7 262 
45-49 76.4 74.1 43.8 I6.8 9.5 3.6 34.5 36.3 1.2 20.6 15.0 11,1 192 
50-54 64,7 62,0 37,3 10.4 6,3 6,9 25.3 35,3 1.1 22,2 1%7 14,1 149 
55-59 63.3 60.8 23.3 7.2 5.9 6.5 25.3 27.4 2.2 23.5 22.3 7.6 103 

Total 71.8 70.0 41.5 15.4 12.3 3.2 43.7 15.9 0.4 22.2 15.6 14.3 2,912 

HOMBRES ACTUALMENTE UNIDOS 

15-19 71.6 70.3 45.2 9.5 21.2 3.7 48.3 0.0 0,0 22,6 8.4 15.4 52 
20-24 84.1 82.2 61.8 20.4 19.7 0.7 44.0 3.0 0.0 25.7 15.9 16,8 242 
25-29 89.7 89,0 68.9 26.1 19.2 4.6 48.2 13.6 0.0 30.4 21.3 19.0 276 
30-34 87.7 87.1 61.4 28.8 19.6 2.4 47.1 23.7 0.0 26.1 20.8 15.3 286 
35-39 87.2 85.7 59.4 27.8 20.4 10.3 50.9 34.0 0.7 29.6 24,4 19.7 250 
40-44 87.0 83.5 56.6 18.9 12.1 2.4 46.9 40.2 1.9 23.4 16,1 15.3 231 
45-49 78.7 76.0 43.8 18.2 10.1 2.4 31.6 41.0 1.4 22.6 16.2 13.0 164 
50-54 65.0 62.0 38.4 10,9 5.6 6.7 24.4 36.9 1.2 22.4 17.9 13.4 135 
55-59 67.6 64,7 21.4 7.8 6.2 4.5 24.2 31.4 2.5 24.3 23.6 8.3 88 

Total 83.2 81.4 55.7 21.7 16.0 4.1 43,0 25.2 0,7 26.1 19.2 16.0 1,724 

4.5.3 Uso Actual de Métodos Anticonceptivos 

Al momento de la ENDESA-98, 66 por ciento de los hombres en unión estaban usando algún método 
anticonceptivo comparado con 60 por ciento para las mujeres en unión. La "mezcla" de métodos usados por 
los hombres es muy parecida a la declarada por las mujeres, predominando la esterilización femenina con 
25 por ciento, mientras la píldora fue reportada por 18 por ciento (véase el Cuadro 4.26). Cabe hacer notar 
que el condón es el único mttodo en que el porcentaje de uso actual es mayor en el total de hombres que en 
los casados o unidos (6 versus 4), lo que revela un uso bastante elevado de condón (no se incluye en el 
Cuadro 4.26) masculina no unida pero sexualmente activa, especialmente los más jóvenes. 
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Cuadro 4.26 Uso actual de métodos: Hombres 

Dist~ibuei6n porcentual de todos los hombres y de los hombres actualmente unidos que usa~ aetualmeme, por m6todo usado según edad, 
Nicaragua 1998 

Métodos modernos Métodos tradicionales 

Ester'dizaei6n 
Total Total Abstin. No usa N6mero 

Grupos Algdn mo- Inyee- Con- Feme- Maseu- tradi- perió- aetaal- de 
de edad método demos Pfldoru DIU ción d6n nina fina eional dica Retiro mente Total hombres 

TODOSLOSHOMBRES 

15-19 16.4 15.1 5.8 0.8 1.2 7,2 0.0 0.0 1.3 0.5 0.8 83.6 I00.0 696 
20-24 42.8 39.7 19.3 4.6 6.5 7,4 1.9 0.0 3.1 2.2 1.0 57.2 100.0 509 
25-29 60.3 57,4 23.1 9.4 5,5 7.9 11.6 0.0 2.5 1.9 0.6 39.7 100.0 372 
30-34 6L0 57.2 16,6 9,5 7.2 4.3 19.6 0.0 3.6 2.8 0,8 39,0 100.0 353 
35-39 71.1 65.9 15.2 8.5 4.7 5.4 31.0 0.7 5.3 3.6 1.7 28.9 100.0 278 
40-44 67.3 62.6 12.8 5.2 2.5 2.8 37.2 1.7 4.3 2.1 2.2 32.7 100.0 262 
45-49 57.5 54.5 2.4 6.0 1.6 7.0 36.3 1.2 3.0 0.9 2.1 42.5 100.0 192 
50-54 46.5 43.6 4.0 1.1 0.0 2.6 34.8 1.1 2.9 0.8 2.1 53.5 100.0 149 
55-59 38.4 34.4 1.3 1.8 0.0 2.4 26.8 2.2 4.0 4.0 0.0 61.6 100.0 103 

Total 46.8 43.7 12.7 5.1 3.8 6.0 15.6 0.4 3.0 1.8 1.2 53.2 I00.0 2,912 

HOMBRES ACTUALMENTE UNIDOS 

15-19 52.0 44.5 29.1 4.3 9.3 1.8 0.0 0.0 7,5 0,0 7.5 48.0 100.0 52 
20-2A 60.5 57.4 32.2 8.8 11.6 1,8 3.0 0.0 3.1 1.6 1.5 39.5 100.0 242 
25-29 66.9 63.7 27.7 11.I 7.1 4.3 13.6 0.0 2.8 2.0 0.8 33.1 100.0 276 
30-34 70.5 65,8 18.6 11.4 8.1 4,0 23.7 0.0 4.5 3.4 1.0 29.5 I00.0 286 
35-39 76.5 70.6 16.9 8.6 5,2 5.4 33,3 0,7 5.9 4.0 1.9 23.5 100.0 250 
40-44 72.8 67.4 14.5 4.9 2.8 2.6 40.2 1.9 4.9 2.4 2.5 27.2 100.0 231 
45-49 63.5 60.0 2.8 7.0 1.9 6.0 41.0 1.4 3.5 1.0 2.5 36.5 100.0 164 
50-54 49.2 46.0 4.4 1.2 0.0 2.9 36.3 1.2 3.2 0.9 2.3 50.8 100.0 135 
55-59 44.4 39.7 0.8 2.1 0.0 2.8 31.4 2.5 4.7 4.7 0.0 55.6 100.0 88 

Total 65.5 61.1 18.0 7.8 5.7 3.7 25.1 0.7 4.2 2.4 1.8 34.5 100.0 1,724 

En el Cuadro 4.27 se presentan los diferenciales del uso actual de anticoncepci6n para los hombres 
actualmente en unión y por método específico. Las diferencias no cambian mucho con respecto a las 
descritas anteriormente para las mujeres en unión, esto es un menor uso en las áreas rurales, los hombres 
sin educación, y entre aquellos sin hijos. En cualquier caso, es de esperarse que los resultados de hombres 
en cuanto al uso actual y sus diferenciales confirmen el uso descrito para las mujeres. 

4.5.4 Uso en el Futuro 

A las hombres que conocfan o habfan oído hablar de los métodos, pero no estaban usando ninguno, 
se les preguntó sobre sus intenciones de uso futuro de alguna forma de anticoncepción. Si la respuesta era 
afirmativa se preguntó al hombre si pensaba usar en los próximos 12 meses o después y cuál método pensaba 
usar. En el Cuadro 4.28 se presentan los resultados sobre intenciones de uso entre hombres actualmente 
unidos que no estaban usando planificación familiar al momento de la encuesta y según el número de hijos 
vivos. Un poco menos del 42 por ciento del grupo manifestaron su intención de hacerlo en el futuro, con un 
34 por ciento que corresponde a intención de uso en los próximos 12 meses. Ambos valores son menores 
a los valores observados y descritos anteriormente para la mujeres. 
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Cuadro 4.27 Uso actual de métodos semen características sociodemom'áfieas: Hombres 

Distribución porcentual de los hombres actualmente unidos por método usado actualmente, según características seleccionadas, 
Niearagua 1998 

Características 

Mdtodos modernos Mdtodos tradicionales 

Total 
Algån mo- 
m~todo demos Plldom DIU 

Est¢rifizaei6n 
Total Abstin. No usa Ndmero 

Inyee. Con- Mas- Feme- tradi- pcti6, actual- de 
cidn d6n culiaa alna cional dica Retiro mente Total hombres 

Área 
Urbana 70.4 65.2 17.1 9.7 5.9 0.1 4.3 26,9 5.1 3.2 1.9 29.6 100.0 1,017 
Rural 58.3 55.2 19.2 5.0 5.5 0.2 2.9 22,4 2.8 1.2 1.6 41.7 100.0 707 

Nivel de educación 
Sin educación 47.9 45.8 13.8 3.2 4.0 0.0 1.8 23.1 1.8 0.5 1.3 52.1 100.0 366 
Primaria 1-3 61.6 58.5 18.4 5.1 3.8 0.3 1.9 28.5 3.1 1.0 2.1 38.4 100.0 317 
Primaria4-6 68.1 64.6 19.4 7.8 4.5 0.0 5.3 26.3 3.1 2.4 0.7 31.9 100.0 442 
Secundaria 75.2 69.5 20.0 11.0 9.0 0.3 4.1 24.0 5.7 2.9 2.8 24.8 100.0 440 
Superior 79.1 68.5 1 7 . 1  15.0 7.6 0.0 6.4 22.5 10.6 8.1 2.5 20.9 100.0 160 

Número de 
hijos vivos 
Ninguno 39.7 36.4 19.6 3.2 6.5 0.0 0.4 6.7 3.3 1.6 1.7 60.3 100.0 139 
1 64.4 61.7 30.1 10.8 10.4 0.0 2.7 7.7 2.7 1,2 1.4 35.6 100.0 250 
2 68.4 62.6 19.0 13.0 7.1 0.7 5.5 17.4 5.8 4.6 1.2 31.6 100.0 311 
3 76.2 71.3 21.5 8.9 4.7 0.0 5,2 30.2 4,1 3,2 0.9 23.8 100.0 275 
4+ 65.5 61.1 11.9 5.1 3.8 0.0 3.4 35.6 4.2 1.8 2.5 34.5 100.0 749 

Total 65.5 61.1 18.0 7.8 5.7 0.1 3.7 25.1 4.2 2,4 1.8 34.5 100.0 1,724 

Cuadro 4.28 Uso futuro de anticonce»eión: Hombres 

Distribución porcentual de hombres en unión que no están usando métodos anticonceptivos por 
intenal6n de uso futuro, según ntímero de hijos vivos y uso previo de anticoncepci6n, Nicaragua 1998 

Número de hijos sobrevivientes 1 

Intención de uso futuro 0 1 2 3 

Todos 
los 

4+ hombres 

Próximos 12 meses 27.8 50.8 
Usar mas tarde 17.2 8.6 
Inseguro de cuando 4.9 0.7 
Inseguro a usar 14.4 6.5 
No tiene intención 28.6 19.9 
Sexo fufrecuente/esposa menopausia 3.4 11.9 
Sin información 3.6 1.6 

Total 100.0 100.0 
Número 84 89 

46.0 37.1 24.6 33.9 
5.4 4.4 3.7 6.7 
1.3 1.1 2.1 2.1 
6.4 10.1 9.8 9.4 

22.5 25.4 34.3 28.4 
18.4 16.9 23.9 17.6 
0.0 5.0 1.5 1.9 

100.0 100.0 100.0 100.0 
98 66 259 595 

l Incluye el embarazo actual de esposa o compafiera. 
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4.5.5 Mensajes sobre Planificación Familiar 

A continuación de la sección sobre intenciones de uso de anticoncepción, en el cuestionado para 
hombres de la ENDESA-98 se incluyeron preguntas referentes a mensajes sobre planificación familiar vistos 
o escuchados en los 6 meses antes de la entrevista y el medio a través del cual fueron recibidos. En el Cuadro 
4.29 se presentan los resultados para los mensajes por radio y televisión, por edad, lugar de residencia, y 
nivel de educación. Un poco más de tres de cada cuatro de los hombres entrevistados (79 por ciento) 
reportaron haber escuchado o visto mensajes de planificación familiar en los seis meses anteriores a la 
encuesta, especialmente por la radio y la televisión (55 por ciento) y únicamente por la radio (15 por ciento), 

Cuadro 4.29 Mansaies sobre »lanifieaciún familiar en la radio o televisión: Hombres 

Distribución porcentual de hombres entrevistados de acuerdo a si han escuchado mensajes de planificaciún 
familiar en la radio o en la televisiún durante los dltimos meses anteriores a la encuesta según caracterlsticas 
seleccionadas, Nicaragua 1998 

Unicamente por: Ntímero 
Radio y No ha de 

Características televisiún Radio Televisiún escuchado Total hombres 

Edad 
15-19 52.2 12.5 8.4 26.0 100.0 696 
20-24 55,5 14.6 10.7 18.4 100.0 509 
25-29 53.4 16.7 9.0 20.3 100.0 372 
30-34 54.1 19.0 10.7 16.1 100.0 353 
35-39 60.5 14.3 7.2 17.1 100.0 278 
40-44 60.4 12.8 7.5 18.5 100.0 262 
45-49 51.3 16.8 8.5 22.5 100.0 192 
50-54 54.6 14.4 3.9 23.7 100.0 149 
55-59 48.5 11.8 3.0 35.7 100.0 103 

~xrea 
Urbana 64.2 6.8 11.4 17.0 100.0 1,788 
Rural 39.4 27.5 3.9 28.0 100.0 1,124 

Departamento 
Nueva Segovia 49.7 28.6 4.1 15.6 100.0 87 
Jinotega 23.8 39.0 4.3 31.1 100.0 150 
Madriz 56.6 24.0 0.0 18.6 100.0 70 
Estelf 47.7 24.5 6.5 21.3 100.0 116 
Chinandega 60.4 13.2 7.2 18.4 100.0 257 
León 67.1 5.8 9.3 17.8 100.0 228 
Matagalpa 43.7 22.6 6.2 26.0 100.0 247 
Boato 52.3 21.2 4.5 21.2 100.0 85 
Managua 61.6 4.8 13.7 18.6 100.0 878 
Masaya 65.2 6.1 8,6 19.7 100.0 163 
Chontales 49.6 24.3 1.7 23.5 100.0 92 
Granada 59.4 11.6 12.3 16.7 I00.0 93 
Carazo 43,4 10.5 10.5 35.5 100.0 91 
Rivas 71.3 15.4 5.1 8.1 100.0 87 
RIo San Juan 31.6 30.4 2.5 35.4 100.0 37 
RAAN 50.6 21.5 5.7 21.5 100.0 118 
RAAS 31.6 30.8 2.3 35.3 100.0 114 

Nivel de educación 
Sin educación 30.7 27.1 3.9 37.3 100.0 503 
Primaria 1-3 43.1 25.4 4.1 26.2 100.0 473 
Primaria 4-6 58.1 14,1 8.3 18.3 100,0 780 
Secundaria 67.3 5.6 12.0 14.9 100.0 929 
Superior 67.9 4.7 14.9 11.5 100.0 227 

Total 54.6 14.8 8.5 21.2 100.0 2,912 
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o por la televisión (9 por ciento). Los hombres  del área rural, los de Carazo,  Río San Juan,  RAAS,  y 
Jinotega, y los de más  bajos niveles de educación fueron en mayores  proporciones los que reportaron no 
haber  visto mensajes  de planificación familiar  en la radio o la televisión. Estos son los mi smos  grupos 
reportados para las mujeres  anteriormente. 

4.5.6 Aceptabilidad de los Mensajes de Planificación Familiar 

La  gran mayor ía  de las hombres (94 por ciento) considera  aceptable la uti l ización de los medios  
comunicación para presentar mensaj es de planificación famil iar  (ver Cuadro 4.30). La  proporción de aquellos 
que indicaron que estos mensajes  no son aceptables es importante en el área rural (8 por  ciento), en 
Matagalpa,  R A A S  y J inotega (entre 8 y 9 por ciento), y entre los hombres  sin educación (9 por  ciento). 

Cuadro 4.30 Aeeptabilidad de mensaias de dianificaci6n familiar por la radio v la televisión: 
Hombres 

Distribución porcentual de todos los hombres por aeeptabilidad de los mensajes de planificación 
familiar en la radio o la televisi6n, según características seleccionadas, Nicaragua 1998 

Número 
No es Si es Sin de 

Caraeteffstieas aceptable aceptable informaci6n Total hombres 

Edad 
15-19 5.5 93.7 0.8 100.0 696 
20-24 3.8 96.1 0.2 100.0 509 
25-29 3.0 96.5 0.5 100.0 372 
30-34 2.8 96.6 0.6 100.0 353 
35-39 5.6 93.6 0.8 100.0 278 
40-44 5.2 93.5 1.3 100.0 262 
45-49 7.9 90.9 1.2 100.0 192 
50-54 10.5 88.7 0.8 100.0 149 
55-59 13.6 86.4 0.0 100.0 103 

/[li'ea 
Urbana 3.6 95.7 0.7 100.0 1,788 
Rural 7.9 91.6 0.6 100.0 1,124 

Departamento 
Nueva Segovia 2.0 98.0 0.0 100.0 87 
Jinotega 7.9 91.5 0.6 100.0 150 
Madriz 3.9 93.8 2.3 100.0 70 
Estelf 2.6 96.8 0.6 100.0 116 
Chinandega 6.8 92.4 0.8 100.0 257 
Le6n 4.4 95.6 0.0 100.0 228 
Matagalpa 8.7 90.4 1.0 100.0 247 
Boaco 7.6 92.4 0.0 100.0 85 
Managua 5.1 94.1 0.8 100.0 878 
Masaya 3.0 96.5 0.5 100.0 163 
Chontales 5.2 93.9 0.9 100.0 92 
Granada 4.3 95.7 0.0 100.0 93 
Carazo 4.6 94.7 0.7 100.0 91 
Rivas 1.5 98.5 0.0 100.0 87 
Río San Juan 5.1 94.9 0.0 100.0 37 
RAAN 2.5 97.5 0.0 100.0 118 
RAAS 8.3 89.5 2.3 100.0 114 

Nivel de educación 
Sin educación 8.7 90.9 0.3 100.0 503 
Primada 1-3 6.2 92.9 1.0 100.0 473 
Primada 4-6 5.9 93.1 0.9 100.0 780 
Seeundada 2.6 96.8 0.6 100.0 929 
Superior 4.3 95.7 0.0 100.0 227 

Total 5.3 94.1 0.7 100.0 2,912 
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CAPITULO 5 

OTROS DETERMINANTES PRÓXIMOS DE LA FECUNDIDAD 

El objeto de este capítulo es analizar vatios factores, aparte del uso de anticonceptivos, que juegan 
un papel importante en la determinación del grado de exposición al riesgo de embarazo y, por tanto, en la 
explicación de las tendencias y diferencias de la fecundidad. 

En primer lugar se examinan algunas características relevantes de la nupcialidad en las mujeres, 
como son: su distribución por estado conyugal, las relaciones con parejas regulares u ocasionales en las 
mujeres no casadas o unidas, el tiempo pasado en uni6n en el último quinquenio y los patrones de edad a la 
primera unión. A seguidas se tratan los comportamientos referentes a la edad de inicio de las relaciones 
sexuales y la frecuencia de éstas (medida por la situación respecto a la actividad sexual en las últimas cuatro 
semanas). Otros dos factores considerados son la duración de la insusceptibilidad postparto, por amenorrea 
o abstinencia de relaciones sexuales, y la reducción de la exposición al riesgo de embarazo en las edades 
avanzadas del período reproductivo. En lo que concieme a la información recogida en el cuestionario de 
hombres, se estudia la distribución por estado conyugal y las edades a la primera unión y a la primera 
relación sexual. 

5.1 N U P C I A L I D A D  

5.1.1 Estado Conyugal Actual 

Los datos sobre distribución del total de mujeres en edad fértil según situación conyugal a la fecha 
de la encuesta, contenidos en el Cuadro 5.1 y el Gráfico 5.1, revelan un cambio relativamente importante 
respecto de los patrones observados en investigaciones previas. En efecto, mientras en el censo de 1995 
mo jaban  una proporción de mujeres solteras (nunca casadas o unidas) cercana al 28 por ciento, en la 
ENDESA-98 la cifra desciende a 24 por ciento; paralelamente, el porcentaje de mujeres en unión conyugal 
se ha mantenido alrededor del 59 por ciento en los últimos afios, por otro lado, la Encuesta Sobre Salud 
Familiar 1992/93 (ESF-93) para estos mismo indicadores reflejan el 22 por ciento de mujeres solteras y el 
62 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años son casadas o unidas, aunque esta encuesta no investig6 a las 
mujeres de la costa atlántica del país, si evidencia descensos importantes en las categorías de solteras, en la 

Cuadro 5.1 Est~tdo conyugal actual 

Distribución porcentual de mujeres por estado conyugal actual, segdn edad, Niearagua 1998 

Edad 

Estado conyugal Número 
de 

Soltera Casada U n i d a  Viuda Divorciada Separada Total mujeres 

15-19 65.7 5.5 20.1 0.0 0.1 8.6 100.0 3,307 
20-24 24.9 19.3 39,8 0.1 0.3 15.6 100.0 2,423 
25-29 11.4 32.1 40.6 0.4 0.3 15.1 100.0 2,153 
30-34 5.2 37.4 38.2 0.8 1.5 16.9 100.0 1,908 
35-39 3.2 37.7 35.4 1.3 1.3 21.1 100.0 1,653 
40-44 1.7 40.2 33.4 2.7 0.6 21.3 100.0 1,258 
45-49 2.4 39.0 27.8 6.5 2.2 22.1 100.0 933 

Total 23.6 26.0 33.0 1.0 0.7 15.7 I00.0 13,634 
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Gráfico 5.1 
Distribución de las Mujeres de 15,49 Años y de los 

Hombres 15-59 Años por Estado Conyugal 
Porcentaje 

Soltera(o) Casada(o) Unida(o) Separada(o) Otro 

E$tado Conyugal 

I[]Mu]eres ~Hombres I 

actualidad. Esta mayor propensión al matrimonio o unión se constata observando los datos por grupos de 
edad: antes de los 25 años el 75 por ciento de las mujeres se ha unido o casado alguna vez (sólo un 25 por 
ciento permanece soltera), en tanto en 1995 la cifra era un poco inferior, siendo del 71 por ciento y el 30 por 
ciento de solteras. 

Las variaciones indicadas se han verificado por igual en la zona urbana que en la rural; por ejemplo, 
en la primera zona el porcentaje de solteras pasó de 31 a 26 por ciento entre 1995 y 1998, mientras en el área 
rural se reduje de 23 a 19 por ciento. 

Por otro lado, la comparación de las estructuras referentes al estado conyugal según zona muestra 
diferencias ya  observadas en las encuestas anteriores. En particular, la proporción de mujeres casadas o 
unidas en el total de 15-49 años es mucho más alta en la zona rural (cerca del 67 por ciento) que en la urbana 
(55 por ciento); sin embargo los porcentajes de casadas no difieren tanto (28 y 25 por ciento 
respectivamente) como los de mujeres en unión consensual (30 por ciento en el área urbana y 39 por ciento 
en la rural), lo que se puede apreciar también en el Gráfico 5.1. Finalmente, el patrón de uniones a edades 
más tempranas de las mujeres rurales se manifiesta en el hecho de que antes de los 25 años 85 por ciento de 
éstas se han unido o casado alguna vez, frente a sólo 70 por ciento de las mujeres urbanas. 

5.1.2 Relaciones Sexuales de las Mujeres no Unidas 

Con miras a obtener mejores aproximaciones al grado de exposición a los riesgos de embarazo y de 
contraer enfermedades de transmisión sexual, a las mujeres que informaron no estar casadas o unidas al 
momento de la encuesta se les inquirió sobre si tenían algún compañero sexual regular u ocasional. Los 
resultados se presentan en el Cuadro 5.2 de forma separada para las solteras y las alguna vez unidas 
(divorciadas, separadas y viudas). En conjunto, algo menos del 5 por ciento de las mujeres no unidas 
declararon tener un compañero sexual, correspondiendo al 4 por ciento las alguna vez unidas (en otros 
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Cuadro 5.2 Relaciones sexuales de las muieres no unidas 

Distribueión porcentual de las mujeres no-casadas o no-unidas por tipo de relaciones sexuales, según características 
seleccionadas, Niearagua 1998 

Caracteffstieas 

Soltera Soltera Soltera Alguna Vez Unida 
com- cora- sin Sin Ntimero 

paitero pafiero com- Compafiero Compafiero Sin infor- de 
regular ocasional palfero regular ocasional compaiiero maei6n Total mujeres 

Edad 
15-19 0.2 0.5 87.3 
20-24 0.4 0.8 58,7 
25-29 1.1 0.4 39.5 
30-34 0.9 0.3 20.0 
35-39 0.0 0.7 11.3 
40-44 0.0 0.0 6.6 
45-49 0.7 0.3 6.1 

/~Fea 
Urbana 0.5 0.6 55.4 
Rural 0.2 0.1 58.6 

0,5 0.7 10.2 0.5 100.0 2,459 
1,4 2.1 35.1 1.4 100.0 990 
3.4 4.6 49.4 1.7 100.0 586 
3.8 4.8 68,2 2.1 100.0 466 
2.5 6.7 77,5 1.4 100.0 445 
1.8 3.2 85.6 2.9 100.0 332 
0.5 2.9 88.3 1.1 100,0 310 

1.6 2.7 37.9 1.3 100.0 4,024 
1.1 1.8 37.3 0.8 100.0 1,565 

Departamento 
Nueva Segovia 0.0 1.4 52.3 1.7 1.7 42.2 0.7 100.0 184 
Jinotega 0.0 0.0 51.0 0.4 2.4 44.6 1.6 100.0 216 
Madriz 0.0 0.0 65.1 1.1 2.3 31.4 0.0 100.0 140 
Estelf 0.3 0.0 60.2 2.5 1.9 34.5 0.6 100.0 239 
Chinandega 0.0 0.3 55.3 1.6 2.1 40.2 0.5 100.0 371 
Le6n 0.7 0.4 58.0 1.1 2.0 37.5 0.4 100.0 459 
Matagalpa 0.0 0.0 54.6 1.2 1.7 39.9 2.6 100.0 392 
Boaeo 0.4 0.0 64.6 2.2 0.4 31.9 0.4 100.0 146 
Managua 0.6 0.8 52.7 2.1 3,2 38.7 1,9 100.0 1,968 
Masaya 1.3 0.5 64.8 0.5 1.3 31.6 0.0 100.0 322 
Chontalas 0.0 0.4 62.5 0.0 3.2 33,5 0.4 100.0 174 
Granada 0.4 0.7 61.2 0.7 1.8 34.9 0.4 100.0 195 
Carazo 0.4 0.7 61.9 0.4 1.1 35.2 0.4 100.0 172 
Rivas 0.4 0,0 58.6 2.6 1.8 36.1 0.4 100,0 141 
Rfo San Juan 0.0 0.0 49.6 2.3 3.1 43.4 1.6 100.0 54 
RAAN 0.0 0.4 53.7 0.8 5,0 39,0 1.2 100.0 202 
RAAS 0.0 0.0 58.4 1.1 1.9 38.2 0.4 100.0 214 

Nivel de 
educación 

Sin educaci6n 0.1 0.1 28.8 1.6 3.0 64.3 2.0 100.0 601 
Primaria 1-3 0.4 0.2 41.4 1,7 3.9 51.3 1.2 100.0 621 
Primada 4-6 0.0 0.6 49.6 1.6 2.5 44.5 1.2 100.0 1,303 
Secundaria 0.4 0.5 68.2 1.4 1.9 26,8 0.8 100.0 2,574 
Superior 1.5 0.9 63.7 1.6 2.4 27.7 2.3 100.0 490 

Total 0.4 0.5 56.3 1.5 2.4 37.7 1.2 100.0 5,589 

t&minos,  el 9.4 por ciento de las alguna vez unidas tiene un compañero, contra sólo un 2 por ciento de las 

solteras). Por otro lado, dicho 5 por ciento se divide en 2 por ciento que tiene un compañero regular y 3 por 
ciento con compañero ocasional. 

La existencia de un compañero sexual es más común en las mujeres de 25-34 años de edad y en los 
departamentos de Managua y Río San Juan, y no muestra diferencias marcadas según zona urbana-rural y 
nivel  de instrucción--aunque desglosando los datos para las solteras y las algunas vez unidas, en las primeras 
el compañero sexual es más frecuente en las que tienen educación universitaria, mientras en las segundas 
lo es en las que no tienen instrucción y con instrucción de primada. 
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5.1.3 Edad a la Primera Unión 

Tal como se destac6 en el Capítulo 3 con respecto a la edad al tener el primer hijo, en el ~íltimo 
quinquenio se verifica una cierta estabilidad en el conjunto de mujeres, y una reducción en las más jóvenes, 
en las edades de inicio de las uniones conyugales. ]En este orden, la edad mediana a la primera unión para 
las mujeres de 20-49 años a la fecha de la encuesta, es 18.2 afios (ver Gráfico 5.3), es prácticamente igual 
a la registrada en la ESF-93:18.6 años. Además las edades medianas para los grupos de 20-24, 25-29 y 30-34 
años, en la última columna del Cuadro 5.3, no presentan variaciones significativas. Por otro lado, los 
porcentajes de mujeres de 15-19 años que se unieron antes de los 15 años, y los de mujeres del grupo 20-24 
años, casadas o unidas antes de los 15, 18 ó 20 años, son levemente mayores en 1998 que lo observado en 
la EFS-93, con la exclusión del segundo grupo de edad éstas presentan una diferencias de 5.7 puntos : por 
ejemplo, en 1998 el 50 por ciento de las mujeres de 20-24 años se había unido antes de los 18, contra el 47 
por ciento en la EFS-93 donde se presenta una reducción de 3.8 puntos. 

Cuadro 5.3 Edad a la nrimera uni6n 

Porcentaje de mujeres que se unieron antes de los 15, 18, 20, 22, y 25 años y edad mediana a la primera unión, por 
grupos de edad actual, Nicaragua 1998 

Edad actual 15 

Porcentaje de mujeres que se Porcentaje Edad 
unieron antes de cumplir: que no han Ntímem mediana a 

estado de la primera 
18 20 22 25 en unión mujeres uni6n 

15-19 13.1 NA NA NA NA 65.7 3,307 ND 
20-24 16.0 50.3 65.6 NA NA 24.9 2,423 18.0 
25-29 14.3 46.8 66.7 78.0 85.3 11.4 2,153 18.3 
30-34 16.0 46.6 65.6 76.0 87.4 5.2 1,908 18.3 
35-39 14.9 46.5 64.2 77.5 88.1 3.2 1,653 18.4 
40-44 17.3 49.4 67.4 79.8 90.3 1.7 1,258 18.1 
45-49 15.1 45.7 64.9 76.3 87.0 2.4 933 18.5 

20-49 15.6 47.7 65.8 76.4 84.5 10.1 10,328 18.2 

25-49 15.4 47.0 65.8 77.5 87.4 5.6 7,905 18.3 

NA: No aplicable 
ND: No disponible, pues menos del 50 por ciento de las mujeres se han unido antes de cumplir los 15 años 

Los valores de la edad mediana a la primera unión según zona, departamento y nivel de instrucción, 
así como por edad, que aparecen en el Cuadro 5.4, muestran niveles y diferencias muy similares a los 
arrojados por la ESF-93. Como se observó en relación con la edad de inicio de la procreación, se constatan 
edades medianas más elevadas para el departamento de Managna en los departamentos del centro montaña 
del país las mujeres se unen a las edades más bajas, registrándose en cada caso un valor mediano, 
aproximado de 17.5 años, por otro lado, las mujeres urbanas presentan las edades medianas mayores a las 
mujeres rurales, así mismo en las mujeres con los níveles de educación más altos (ver Gráfico 5.2 para los 
datos por área y educación). 
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Cuadro 5.4 Edad mediana a la vrimera unión 

Edad mediana a la primera unión entre las mujeres de 20 a 49 años por edad actual, segtín características 
seleccionadas, Niearagua 1998 

Caracteffsticas 

Edad actual Total Total 
mu'eras~ mu'ems 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 2õ-49 2~-49 

Área 
Urbana 18.6 18.7 18,7 18.7 18,5 18.8 18.7 18.7 
Rural 17.2 17.5 17,4 17.7 17.2 18.2 17.5 17,6 

DÑür tamento 
era Segovia 17.7 17.7 18.0 18.1 17.9 16.0 17.7 17.8 

Jinotega 17.0 17,6 17.4 17,7 17.7 18,1 17,4 17.6 
Madriz 18.7 19,1 17.5 18.7 18.0 19,1 18,5 18.4 
Estelí 18.5 18.1 18.3 18.2 19.0 19,2 18.5 18.5 
Chinandega 17.3 17.8 18.2 17.7 17.5 19.4 17.8 18.0 
León 18.5 18.2 18.3 18.4 17.8 18.6 18.3 18.2 
Matagalpa 17.4 18.1 18.0 18.3 18.5 18.3 18.0 18.2 
Boato 17,5 17.5 18,2 17.7 18.1 16,8 17.6 17.7 
Managua 18.6 18,7 19.0 18.9 18.3 18.1 18,7 18.7 
Masaya 19.0 18.5 18.3 17.8 17.9 19,6 18,5 18.4 
Chontales 16.9 18,3 18.3 18,3 17,7 18.5 18.1 18,3 
Granada 17.9 19.1 18.8 18.8 18,9 19,9 19.0 19,1 
Carazo 18.5 18.6 19.9 18.1 18,8 17.8 18.7 18,8 
Rivas 17.9 18.2 17.5 18.4 18,1 18.3 18.0 18,0 
RfoSan Juan 17,0 16.7 16.4 16.8 17.2 17.6 17.0 17.0 
RAAN 17,2 16.9 16,5 17.4 16.5 17.8 17.0 16.9 
RAAS 17,2 17.4 17.5 17.6 17.6 17.9 17.5 17.6 

Nivel de educación 
Sin educaei6n 16.3 16.4 16.3 16,5 16.3 17.4 16.5 16.6 
Primaria 1-3 16.4 16.7 17.0 17.2 17.7 18.1 17.1 17.3 
Primaria 4-6 16.9 17.0 16,8 17.8 18.1 18.5 17.3 17.5 
Secundaria 19.3 19,2 19.6 20.2 20.6 21.5 19.6 19.7 
Superior ND ND 23,1 22.8 21.2 22.3 ND 23.2 

Todas las mujeres 18.0 18.3 18.3 18.4 18.1 18,5 18,2 18.3 

ND: No disponible pues menos de la mitad de las mujeres habían tenido la primera relación antes de los 
20 afios 

Gråfico 5.2 
Edad Mediana a la Primera Unión, por Ama 

y EducaciÓn (Mujeres de 25-49 Años) 
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5.2 R E L A C I O N E S  S E X U A L E S  

5.2.1 Edad a la Primera Relación Sexual 

La edad mediana de la primera relación sexual de las mujeres nicaragilenses, aparentemente, se han 
mantenido invariable ya que el inicio de las relaciones sexuales se ha mantenido en 18.2 años en los últimos 
cincos años. En cambio se encuentran leyes diferencias en las proporciones de mujeres que, a determinadas 
edades, ya han tenido relaciones sexuales, principalmente entre aquellas que tuvieron su primera relación 
antes de los 18 años, los porcentajes disminuyen notablemente, lo que podría estar relacionado a la exclusión 
de las mujeres de la costa atlántica en la ESF-93, un elemento que no debe pasar desapercibido es el 
porcentajes de mujeres de 20-24 años que tuvieron relación sexual antes de los 20 años, mientras en 1992/93 
se tenía 48 por ciento en la ENDESA-98 se tiene el 49 por ciento (ver Cuadro 5.5). 

Cuadro 5.5 Edad a la orimera relación sexual 

Porcentaje de mujeres que tuvieron su primera relaci6n antes de los 15, 18, 20, 22, y 25 afios, y edad mediana a la 
primera relación, según edad actual, Nicaragua 1998 

Edad actual 15 

Porcentaje de mujeres que tuvieron Porcentaje Edad 
su primera relaci6n sexual antes de los: que no Número mediana a 

han tenido de la primera 
18 20 22 25 relaciones mujeres relaci6n 

15-19 12.2 NA NA NA NA 63.7 3,307 ND 
20-24 14.2 49.0 64.9 NA NA 23.1 2,423 ND 
25-29 12.7 47.7 66.5 75.9 83.6 9.9 2,153 18.2 
30-34 14.8 47.2 66.1 75.6 85.3 4.5 1,908 18.3 
35-39 14.7 47.4 65.8 76.3 85.2 2.5 1,653 18.3 
40-44 15.4 5t.1 68.2 78.4 86.4 1.6 1,258 17.9 
45-49 15.6 48.3 66.9 76.1 85.2 1.6 933 18.2 

20-49 14.4 48.3 66.2 75.4 82.5 9.1 10,327 18.2 

25-49 14.4 48.1 66.6 76.3 85.0 4.8 7,904 18.2 

NA: No aplicable 
ND: No disponible, pues menos del 50 por ciento de las mujeres han tenido su primera relación antes de cumplir 
los 15 años 

Como puede apreciarse en el Cuadro 5.6, los patrones referentes al inicio de las relaciones sexuales 
en las mujeres de las distintas zonas, departamentos y niveles de instrucción, se corresponden estrechamente 
con los ya examinados para la edad a la primera unión, es así como se puede ver en cualquier grupo de edad 
de las mujeres rurales empiezan a edad más temprana su primera relación sexual, en relación a las mujeres 
de la zona urbana con una diferencia aproximada de un año, en esa misma magnitud es la diferencia entre 
cada uno de los niveles de educación alcanzado, es de interés resaltar que la diferencia entre las mujeres sin 
educación, con las de educación secundaria, es de tres años en la edad mediana de iniciación de su primera 
relación sexual, sin distingo del gmpo de edad al cual pertenece. 
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Cuadro 5.6 Edad mediana a la nrimera relación sexual Des características seleccionadas 

Edad mediana a la primera relaeión sexual entre las mujeres de 20 a 49 años, por edad actual y 
según seleccionadas, Niearagua 1998 

Características 

Edad actual Total Total 
mujeres mujeres 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 20-49 25-49 

Área 
Urbana 
Rural 

Departamento 
Nueva Segovia 
Jinotega 
Madriz 
Estelf 
Chinandega 
León 
Matagalpa 
Boaeo 
Managua 
Masaya 
Chontales 
Granada 
Carazo 
Rivas 
Río San Juan 
RAAN 
RAAS 

18.7 18.5 18.6 18.5 18.2 18.6 18.6 18.5 
17.2 17.5 17.4 17.7 17.0 17.7 17.4 17.5 

17.5 17.7 17.3 18.2 17.6 16.3 17.6 17.6 
16.8 17.3 17.4 17.6 17.9 17.9 17.4 17.6 
19.1 18.6 17.6 18.4 17.3 18.2 18.2 18.1 
18.5 17.8 17.0 17.8 18.2 19.1 18.1 17.9 
17.6 17.9 18.7 ¤7.4 17.3 t9.3 17.8 17.9 
18.5 17.9 18.2 18.7 18.2 18.1 18.3 18.2 
17.9 18.1 18.1 18.6 18.4 18.8 18.2 18.3 
18.2 17.7 18.3 17.4 17.5 17.0 17.8 17.7 
18.7 18.6 18.8 18.7 18.0 18.0 18.5 18.5 
18.8 18.4 18.5 17.6 18.6 18.9 18.5 18.4 
17.1 18.1 18.6 18.6 16.9 18.6 18.2 18.3 
18.3 19~0 18.8 18.3 18.9 18.8 I8.7 I8.8 
18.7 I8.0 19.6 18.4 20.2 17.3 18.6 t8.6 
18.1 18.2 17.5 18.7 17.1 18.9 18.1 18.1 
16.7 16.7 16.9 16.8 17.4 17.4 16.9 17.0 
17.1 17.2 16.2 16.9 16.5 17.2 16.9 16.8 
17.5 17.7 17.2 16.9 17.9 17.2 17.4 17.4 

Nivel de educación 
Sin educación 16.3 16.0 I6.2 16.4 16.1 17.0 16.3 16.3 
Primaria 1-3 16.3 16.7 16.9 16.9 17.9 17.9 17.0 17.2 
Primaria 4-6 16.9 16.9 17.0 17.8 18.0 18.2 17.3 17.4 
Secundaria 19.3 19.0 19.5 19.8 19.8 21.0 19.5 19.5 
Superior NI) 24.9 21.9 22.3 20.4 22.2 NI) 22.5 

Todaslas mujeres 18.1 18.2 18.3 18.3 17.9 18.2 18.2 18.2 

ND: No disponible 
Nota: Los medianas para las grupos 15-19 y 20.24 no se calcularon porque menos de la mitad de 
las mujeres se habían unido antes de cumplir 15 y 20 años, respectivamente, 

5.2.2 Actividad Sexual Reciente 

La  probabilidad de que una mujer  quede embarazada está en función de la f recuencia  de relaciones 
sexuales en ausencia de protección anticonceptiva. En esta sección se discuten los resultados referentes a la 
actividad sexual reciente de las mujeres  en edad fértil, como refinamiento de la medición de la exposición 
al r iesgo de embarazo.  La  información del Cuadro 5.7 está basada en la pregunta sobre cuándo fue la ú l t ima  
relación sexual  y pe~0aite establecer el nivel  de actividad sexual según la edad, la duración de la unión, el 
uso de métodos,  y los diferenciales según residencia y nivel  de educación. El cuadro se ha elaborado sobre 
la base de mujeres  en edad fértil y presentan la proporción global sexualmente act iva en las úl t imas cuatro 
semanas;  y para aquellas mujeres  sin actividad sexual, la duración de la abstinencia, según sea  de postparto 
o no. 

En la ENDESA-98  se encontró que un poco más  de tres de cada cuatro mujeres  en edad fértil,  (78 
por  ciento), han tenido relaciones sexuales alguna vez  en su vida, el 36 por  ciento entre quienes t ienen menos  
de 20 años. La  mitad de las mujeres  estuvieron sexualmente activas en las cuatro semanas  que precedieron 
a la encuesta,  en comparación con una de cada cinco en el grupo de las más  jóvenes  (15-19 años) 22 por  
ciento. El nivel  de actividad aumenta  rápidamente a partir de los 20 años y d isminuye l igeramente a partir 
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Cuadro 5.7 Actividad sexual reciente ver earaeterfsticas dcmot, ráfieas 

Distfibuci6nporcentual de mujeres que alguna vez han tenido relaciones sexuales por actividad sexual en las 4 semanas que 
precedieron la encuesta y entre aqu~llas no activas sexualmente, tipo y duracién de la abstinencia, segån características 
seleccionadas, Niearagua 1998 

Caracterfstices 

Sin actividad sexual en las últimas 4 semanas 
Sexual- 
mente En abstención En abstención l 
activa (postparto) (otras razones) Sin Sin NUmero 

en óltimas infor- relaciones de 
4 semanas 0-1 años 2+ attos 0-1 afios 2+ años mación sexuales Total mujeres 

Edad 
15-19 21.7 5.2 0.3 7.9 0.4 0.8 63.7 100.0 3,307 
20-24 49.5 7.3 2.5 13.4 2.2 2.1 23.1 100.0 2,423 
25-29 63.2 5.5 2.5 13.6 4.1 1.1 9.9 100.0 2,153 
30-34 65.5 4.2 2.0 14.7 6.7 2.4 4.5 100.0 1,908 
35-39 64-.6 3.0 1.0 13.9 13.0 2.0 2.5 100.0 1,653 
40.44 58.3 0.7 1.6 16.3 19.4 2.0 1.6 I00.0 1,258 
45-49 47.9 0.5 1.2 17.1 29.4 2.3 1.6 I00.0 933 

Años en unión 
Nunca unida 0.9 1.0 0.3 1.8 1.1 0.2 94.5 100.0 3,216 
0-4 63.8 13,7 1,8 17,9 1.2 1.6 0.0 100,0 2,038 
5-9 66.7 6.0 3.1 17.1 4.5 2.6 0.0 100.0 2,322 
10-14 69.3 4.4 1.9 14.9 7.4 2.1 0.0 100.0 1,793 
15-19 68.4 2.9 1.0 15.2 10.6 1.9 0.0 100.0 1,671 
20-24 62.9 2.3 1.1 14.0 17.9 1.7 0.0 100.0 1,226 
25-29 56.1 0.5 1.8 17.3 21.9 2.4 0.0 I00.0 948 
30+ 50.1 0.0 1.5 18.7 27.2 2.5 0.0 100.0 421 

Áreu 
Urbana 46.0 4.0 1.5 13.5 9.0 1.7 24.3 100.0 8,853 
Rural 56.6 5.4 1.6 11.6 4.5 1.6 18.7 100.0 4,781 

Departamento 
Nueva Segovia 50.9 6.7 2.5 10.7 7.4 1.0 20.8 100.0 442 
Jinotega 54.8 5.2 1.7 13.4 5.5 3.1 16.1 100.0 639 
Madriz 45.1 4.7 2.0 13.8 6.0 0.8 27.5 100.0 330 
Estelf 50.7 4.4 0.9 13.1 6.2 0.9 23.9 100.0 578 
Chinandega 52.3 4.3 1.2 16.5 5.6 1.0 19.0 100.0 1,058 
Le6n 49.0 4.1 1.7 12.5 8.1 0.9 23.7 100.0 1,088 
Matagalpa 51.1 5.4 2.2 11.9 7.3 1.3 20.9 100.0 1,046 
Boaco 52.4 5.5 1.8 11.3 3.5 2.4 23.1 100.0 400 
Managua 47.5 3.9 1.5 13.0 9.6 2.0 22.6 100.0 4,396 
Masaya 48.0 4.8 1.3 12.1 6.8 1.3 25.7 100.0 764 
Chontales 49.7 4.0 0.6 13.8 5.9 1.4 24.4 100.0 432 
Granada 48.2 5.5 1.5 12.3 6.4 1.4 24.7 100.0 457 
Carazo 49.7 3.3 2.6 11.9 6.6 1.7 24.2 1130.0 424 
Rivas 52.9 5.1 0.3 11.9 6.3 0.7 22.8 100.0 365 
Río San Juan 57.9 4.3 0.5 12.1 5.6 1.9 17.7 100.0 155 
RAAN 52.2 6.3 2.0 12.4 5.5 2.7 18.9 100.0 548 
RAAS 50.6 3.2 1.3 12.0 7.2 2.1 23.8 100.0 513 

Nivel de educación 
Sin educación 57.0 5.0 2.0 16.0 9.7 2.7 7.5 100.0 2,118 
Primaria 1-3 57.5 5.9 2.0 13.0 8.5 1.5 11.7 100.0 2,052 
Primaria 4-6 52.3 4.9 1.6 14.6 7.5 1.1 18.0 100.0 3,459 
Secundaria 43.5 3.7 1.3 10.7 5.7 1.6 33.5 100.0 5,118 
Superior 39.9 3.1 0.8 10.9 9.7 1.7 33.9 100.0 886 

Método anticonceptivo 
Ningdn método 29.0 6.5 2.1 13.7 9.1 1.9 37.7 100.0 8,066 
Pfldora 91.1 0.2 0.2 7.3 0.5 0.6 0.1 100.0 1,188 
DIU 81.5 1.8 0.5 11.5 2.4 2.2 0.0 100.0 860 
Esterilización 71.9 1.8 1.3 13.8 9.7 1.4 0.0 100.0 2,582 
Abstinencia periédiea 86.8 0.6 0.0 10.2 0.7 1.7 0.0 I00.0 134 
Otro 83.9 2.2 0.1 12.0 0.4 1.3 0.0 100.0 804 

Total 49.7 4.5 1.5 12.9 7.5 1.7 22.3 100.0 13,634 

1 Razones diferentes a un nacimiento reciente, como separaci6n o enfermedad, por ejemplo. 
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de los 35 años. El 29 por ciento de las mujeres con actividad sexual resiente reportaron no uso de métodos 
anticonceptivos y el uno por ciento de las nunca unidas tuvieron actividad sexual en el mes anterior a la 
ENDESA-98. 

La actividad sexual reciente entre las mujeres unidas presentan diferencia en la prevalencia en las 
uniones maritales donde a medida que aumentan los años de unión marital, así mismo aumenta la actividad 
sexual hasta llegar a los 15 años donde, posteriormente disminuye, pasando del 64 por ciento entre las 
mujeres con menos de cinco años hasta casi el 70 por ciento entre las mujeres 10-14 años de duración y 
posteriormente desciende hasta el 50 por ciento. Se debe tener presente que esta información no toma en 
cuenta la frecuencia de relaciones en el período reportado. Como era de esperase,  la gran mayoría de las 
mujeres que usan métodos son activas sexualmente (72 por ciento o más). La mayor parte de las mujeres que 
no tuvieron actividad sexual en las últimas 4 semanas se encontraba en abstención no relacionada con el 
postparto, entre estas acumularon el 20.4 por ciento con una duración entre uno y dos años. 

Se observan algunas asociaciones importantes entre los niveles de actividad sexual y el nivel de 
educación o zona urbana-rural, como se aprecia en el Cuadro 5.7. La actividad sexual reciente es más 
prevalente entre las mujeres con menor educación y entre las residentes rurales, (57 por ciento 
respectivamente), y de los departamentos de Río San Juan, Jinotega, Boaco, Chinandega y Rivas más del 50 
por ciento. Los menores niveles se encuentran en el departamento de Managua  acompañado del 
departamento de Madríz. 

5.3 A M E N O R R E A ,  A B S T I N E N C I A  E I N S U S C E P T I B I L I D A D  P O S T P A R T O  

En el Cuadro 5.8 se presentan los porcentajes de nacimientos ocurridos en los últimos tres años cuyas 
madres se encuentran aún amenorréicas (no les ha retornado la menstmación), están en abstinencia sexual 
y no son susceptibles al riesgo de embarazo--pertenecen a una u otra de las dos primeras categorías o a 
ambas---clasificadas según el número de meses transcarridos desde el parto. Asimismo, al pie del cuadro 
figuran los porcentajes para el total de nacimientos y los valores de la mediana y el promedio (obtenidos 
éstos por dos procedimientos distintos) de la duración, en meses, de dichos períodos. 

De acuerdo a los datos de referencia, al término de los primeros cuatro meses después del parto, en 
el 82 por ciento de los casos las mujeres no están aún expuestas al riesgo de otro embarazo; sin embargo, 
al completarse seis y doce meses la proporción se reduce, sucesivamente, al 59 y 32 por ciento, en los meses 
posteriores se tienen valores en descensos constante hasta llegar a 5 por ciento a los 34 meses desde el último 
nacimiento. 

Al comparar los resultados de la ESF-93 y la ENDESA-98, respecto a los valores de las medidas de 
resumen, muestran cambios significativos en la duración mediana de la amenorrea postparto pasando de 7 
a 5 meses, abstinencia postparto de 6.4 a 2.3 meses y de la insusceptibilidad al riesgo de un nuevo embarazo 
de 10.5 a 6.4 meses. Los promedios aritméticos, calculados ya sea por el método tradicional o por el de 
prevalencia/incidencia, son bastante más altos que los de la mediana en razón de que se ven afectados por 
los valores extremos de las distribuciones, 10.7 y 10.1 meses, respectivamente. 
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Caadro 5.8 Amenorrea. abstinencia e insuscet)tibilidad de oostnarto 

Porcentaje de niños con madres en amenorrea, abstinencia, o insusceptibilidad 
de postparto, por meses desde el nacimiento, Niearagua 1998 

Porcentaje de nifios cuyas madres eståu en: 
Número 

Meses desde Insuscep- de 
nacimiento Amenorrea Abstinencia tibilided nacimientos 

< 2 89.0 88.4 97.5 180 
2-3 69.7 50.5 81.8 289 
4-5 47.9 24.2 58.7 262 
6-7 40.8 18.0 48.5 269 
8-9 31.0 16.9 39.4 257 
10-11 20.0 16.7 31.7 246 
12-13 22.6 12.7 29.9 279 
14-15 20.5 14.3 29.7 285 
16-17 13.2 8.3 19.7 275 
18-19 6.3 10.4 15.9 290 
20-21 7.4 4.9 11.1 228 
22-23 6.0 9.0 13.2 194 
24-25 2.5 4.1 6.3 258 
26-27 1.5 7.5 8.7 252 
28-29 2.8 5.5 8.1 290 
30-31 1.6 7.5 9.1 253 
32-33 1.6 5.7 6.4 246 
34-35 2.3 3.7 5.4 256 

Total 20.9 16.2 28.4 4,610 
Mediana 5.0 2.5 6.4 NA 

Promedio 8.0 6.5 10.7 NA 
Prevaleneia/lncideneia 7.4 5.8 10.1 NA 

NA = No aplicable 

L a  duración mediana  de los distintos periodos considerados, según edad, zona urbana rural y nivel  
de educaci6n de la mujer ,  puede observarse  también en el Cuadro 5.9. Para  los grupos de edad de menos  de 
30 años y 30 o más ,  as í  como por  zonas urbana y rural, existen fuertes diferencias en las cifras de más  de un 
m e s  con valores de 4.7 y 5.8; en cambio,  en la abstinencia y en la insusceptibil idad al embarazo no presenta 
diferencias  sustanciales,  no as í  en la exposición postparto es mucho mayor  en las mujeres  de los 
depar tamentos  Madríz,  Boato ,  Jinotega, Nueva  Segovia,  Carazo y R A A N  mayor  de 8 meses  y entre las 
mujeres  sin instrucción y con instrucción de 1 a 3 años presentan valores más  altos que las demás ,  superior  
a los 8 meses ,  (ver  Gráf ico  5.3). Cabe destacar que las variaciones en el período de no susceptibil idad están 
determinadas  pr incipalmente por  la duración de la amenorrea.  
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Cuadro 5.9 Condición de nostoarto t~or caracterfstiea~ 8¢]ecqi9n~.das 

Duración mediana en meses de la amenorrea, abstinencia, e insuseepribilidad de 
postparto, por earaeteffstieas seleccionadas, Nicaragua 1998 

Condición de postparto 
Número 

Insuscep- de 
Características Amenorrea Abstinencia tibilidad mujeres 

Edad 
<30 4.7 2.5 6.4 3,194 
30+ 5.8 2.6 6.3 1,415 

~rea 
Urbana 3.8 2.8 5.5 2,433 
Rural 6.6 2.4 7.9 2,177 

Departamento 
Nueva Segovia 7.6 3.1 8.2 185 
Jinotega 6.4 2.0 8.3 359 
Madriz 8.5 3.4 9.4 122 
Estelf 3.4 2.3 6.7 180 
Chinandega 5.9 2.4 6.8 388 
León 4.8 2.6 5.3 321 
Matagalpa 5.4 2.5 7.5 430 
Boaeo 5.6 3.5 9.7 152 
Managua 4.0 2.5 5.5 1,163 
Masaya 3.8 3.3 5.7 212 
Chontales 3.7 2.0 4.9 138 
Granada 4.5 4.5 6.5 142 
Carazo 4.5 2.4 7.9 135 
Rivas 5.8 3.8 5.8 113 
Rio San Juan 6.5 3.2 6.9 73 
RAAN 6.5 2.8 7.8 292 
RAAS 5.5 2.1 6.2 204 

Nivel de educación 
Sin educación 7.4 2.4 8.3 970 
Primada 1-3 7.4 3.2 8.4 892 
Primada 4-6 4.1 2.4 5.7 1,253 
Secundaria 3.4 2.4 5.3 1,349 
Superior 4.8 4.9 6.0 147 

Total 5.0 2.5 6.4 4,610 
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Gráfico 5.3 
Duraclon Mediana de no Susceptibilidad Poatparto al Riesgo 
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5.4 RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE HOMBRES 

5.4.1 Estado Conyugal Actual 

Como se ha constatado en los censos de población y en encuestas previas,  en la ENDESA-98  los 
hombres  presentan una mayor  proporción de solteros que las mujeres :  33 contra 24 por  ciento, lo que es 
independiente de los distintos intervalos de edad considerados (15 a 59 años en los pr imeros  y 15 a 49 en 
las segundas).  La  razón de dicha diferencia es el inicio más  tardío de la v ida  conyugal  por  parte de la 
población mascul ina  (ver  Gráfico 5.1). Al  respecto puede observarse en el Cuadro 5.10 que en los grupos 
de 15-19 y 20-24 años el 90 y el 44 por ciento de los hombres  aún están solteros, cifras bastante más  altas 
que las correspondientes a mujeres---66 y 25 por ciento respect ivamente--según se vio  en el Cuadro 5.1. 

Cuadro 5.10 Estado conyugal actual 

Distribución porcentual de hombres por estado conyugal actual, según edad, Nicaragua 1998 

Estado conyugal Ndmero 
de 

Edad Soltero Casado Unido Viudo Divorciado Separado Total hombres 

15-19 90.0 0.4 7.1 0.0 0.0 2.5 100.0 696 
20-24 43.7 14.6 33.1 0.4 0.1 8.1 100.0 509 
25-29 17.9 31.9 42.4 0.6 0.4 6.8 100.0 372 
30-34 7.4 44.5 36.5 0.6 0.0 11.0 100.0 353 
35-39 2.8 47.4 42.5 0.4 0.2 6.7 100.0 278 
40-44 2.0 50.5 37.7 1.2 0.9 7.8 100.0 262 
45-49 3.7 45.3 40.4 0.8 0.4 9.4 100.0 192 
50-54 2.3 60.0 30.7 1.3 0.4 5.4 100.0 149 
55-59 3.6 50.9 34.3 0.5 0.6 10.0 100.0 103 

Total 33.3 29.0 30.2 0.5 0.2 6.8 100.0 2.912 
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Los datos referentes a las demás categorías de estado conyugal de los hombres guardan consistencia 
con los observados para las mujeres, siendo de destacar en particular la mayor proporción de personas en 
unión consensual que casadas formalmente, principalmente en las mujeres que en los hombres, estos últimos 
tienen una diferencia de un punto. 

5.4.2 Edad a la Primera Unión 

La edad mediana a la primera unión resultante para los hombres es de 22.1 años (Cuadro 5.11), es 
decir, casi cuatro años más alta que la de las mujeres--18.3 años. Dicho valor muestra muy poca variación 
entre los hombres de las diferentes cohortes de edad, según se observa en la última columna del cuadro, 
excluyendo a los mayores de 50 años. 

Cuadro ~,~ 1 Edad a la admera uni6n 

Porcentaje de hombres que se unieron antes de los 15, 18, 20, 22, y 25 años y edad mediana a la primera unión, por 
grupos de edad actual, Nicaragua 1998 

Edad actual 15 

Porcentaje de hombres que se Porcentaje Edad 
unieron antes de cumplir: que no han Námero mediana a 

estado de la primera 
18 20 22 25 en uni6n hombres uni6n 

25-29 37.9 57.5 76.9 NA NÄ 17.9 372 21.2 
30-34 32.1 47.9 71.6 84.5 89.6 7.4 353 22.2 
35-39 35.1 51.9 73.7 87.1 90.3 2.8 278 21.7 
40-44 29.1 45.8 71.9 84.1 88.1 2.0 262 22.5 
45-49 26.7 50.6 64.8 71.0 81.4 3.7 192 22.0 
50-54 253 36.3 563 73.5 81.2 2.3 149 23.3 
55-59 19.0 34.9 52.5 65.0 70.8 3.6 103 24.6 

25-59 31.4 48.8 70.0 80.5 85.1 7.0 1,708 22.1 

NA: No aplicable 

Así  mismo, también se puede decir que los porcentajes de los hombres en la edad exacta de 
iniciación de la primera unión reflejan cierta similitud en el análisis de la edad mediana, donde la estructura 
por edad es el fiel reflejo de que no ha habido cambios generacionales en el comportamiento de iniciación 
en las uniones de los hombres, 22 años entre los 25 y 49 años, en cambio a partir de los 50 años la edad 
mediana cambia a 23.3 y casi 25 años para los grupos de edades de 50-54 y 55-59 años, respectivamente. 

En el siguiente Cuadro 5.12, se presenta la edad mediana a la primera unión por zona urbana-rural, 
departamentos y niveles de educación, encontrándose que las diferencias entre los valores respectivos son 
menos atenuantes que en el caso de las mujeres. En general, las edades medianas más bajas corresponden 
a los hombres de la zona rural, de los departamentos de Río San Juan, Jinotega, Chontales y las Regiones 
Aut6nomas, así también en las categorías de educaci6n no mantienen diferencias sustanciales, (aunque en 
varios grupos de edad las relaciones son un tanto diferentes), excluyendo a los hombres con estud'~os 
superiores ellos presentan la edad mediana en la primera unión en los 24 años, aproximadamente. 
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Cuadro 5.12 Edad mediana a la nrimem unión 

Edad mediana a la primero unión entre los hombres de 25 a 59 aSos por edad actual, según 
características seleccionadas, Nicaragua 1998 

Características 

Edad actual Total 
hombres 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50+ 25-59 

~rea 
Urbana 21.6 22.3 22.3 22.5 21.8 23.9 22.4 
Rural 20.6 22.1 20.8 22.5 22.6 23.5 21.8 

Departamento 
Nueva Segovia 20.8 21.5 22.5 23.3 20.8 25.1 22.6 
Jinotega 21.5 20.7 19.8 25.2 21.3 24.0 21.6 
Madriz 21.0 20.8 23.5 24.8 25.5 22.0 23.4 
Estelf 22.3 21.7 20.0 21.5 21.5 23.5 21.9 
Chinandega 22.0 23.0 21.6 20.5 22.0 24.3 22.2 
León 21.8 23.4 20.3 21.5 23.5 21.8 22.0 
Matagalpa 22.8 21.8 23.0 23.2 25.8 25.5 23.1 
Boaeo 18.5 24.8 22.3 22.5 24.5 23.0 22.3 
Managua 20.8 23.0 22.9 22.8 21.9 25.0 22.5 
Masaya 24.0 21.2 21.5 22.0 21.3 23.0 22.1 
Chontales 19.9 22.5 20.0 24.5 21.4 18.5 21.3 
Granada 22.0 23.0 18.8 22.0 21.6 20.8 21.6 
Carazo 19.9 22.0 22.8 22.7 23.0 20.5 22.2 
Rivas 20.3 23.2 20.5 24.3 22.8 23.0 22.3 
Rio San Juan 22.0 20.0 20.0 22.0 23.3 27.5 21.5 
RAAN 20.2 20.2 20.0 21.5 21.7 19.0 20.5 
RAAS 21.1 20.0 20.0 19.0 23.5 31.0 21.1 

Nivel de educación 
Sin educación 21.8 21.6 20.5 22.9 21.6 25.3 22.3 
Primada 1-3 21.3 22.2 20.0 21.1 21.6 25.2 21.6 
Primaria 4-6 20.4 22.2 21.4 20.8 21.9 21.8 21.6 
Secundaria 20.9 22.0 22.6 22.4 23.0 23.5 22.1 
Superior 23.8 23.4 23.1 25.5 28.4 27.7 23.9 

Todos los hombres 21.2 22.2 21.7 22.5 22.0 23.7 22.1 

5.4.3 Edad a la Primera Relación Sexual 

La figura gráfica de la edad en la primera relación sexual (ver Gráfico 5.4 y Cuadro 5.13), muestran 
evidencias que: en términos globales los hombres se inician en las relaciones sexuales a edades 
sensiblemente más bajas que las mujeres, siendo la edad mediana 15.6 años para el conjunto de los hombres 
en edades de 25 a 59, contra 18.2 años en las mujeres de 20-49 o 25-49 años (Cuadro 5.4.1). En el total de 
hombres del intervalo de edad indicado la proporción que ha tenido relaciones antes de los 15, 18 y 20 años 
asciende, respectivamente, a 38, 85 y 92 por ciento, mientras que las cifras correspondientes para las mujeres 
de 25-49 años son 14, 48 y 67 por ciento, evidencias más que suficientes de la diferencias en la inicíación 
sexual de cada uno de los sexos (ver Gráfico 5.4). 

Las cifras de la úl t ima columna del Cuadro 5.13, al igual que las demás informaciones del mismo, 
no muestran cambíos generacionales importantes en el comportamiento estudiado, si bíen los hombres más 
jóvenes pareciera que están iniciando las relaciones sexuales un poco más tardíamente. Cabe hacer notar que 
mientras en las mujeres la edad mediana de inicio de las relaciones sexuales no presentan diferencias con 
la edad mediana a la primera unión, en los hombres el valor del primer indicador es siete años más bajo que 
el del segundo. 
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Gráfico 5.4 
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Cuadro 5,13 Edad a la erimem relaei6n sexual 

Porcentaje de hombres que tuvieron su primera relación antes de los 15, 18, 20, 22, y 25 aros, y edad mediana a la 
primera relación, según edad actual, Niearagua 1998 

Edad actual 15 

Porcentaje de hombres que tuvieron Porcentaje Edad 
su primera relaei6n sexual antes de los: que no Número mediana a 

han tenido de la primera 
18 20 22 25 relaeianes hombres relaei6n 

15-19 30.3 NA NA NA NA 41.3 696 ND 
20-24 34.6 79.8 91.6 NA NA 4.1 509 15.8 
25-29 38.7 84.8 93.5 95.7 98.3 1.6 372 15.6 
30-34 38.8 85.0 91.8 94.9 95.9 0.3 353 15.6 
35-39 39.1 85.0 91.5 93.5 95.9 0.2 278 15.5 
40-44 40.1 84.2 92.8 95,5 98.0 0.0 262 15.4 
45-49 36.8 85.5 93.7 95.9 98.5 0.3 192 15.5 
50-54 35.0 87.5 94.7 95.9 98.9 0.0 149 15.5 
55-59 30.1 74.6 86.0 91.4 94.2 1.3 103 16.1 

25-59 38.0 84.5 92.4 94.9 97.2 0.5 1,708 15.6 

NA: No aplicable 
ND: No disponible, pues menos del 50 por ciento de los hombres han tenido su primera relación antes de cumplir 
los 15 aros. 
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Por último, el Cuadro 5.14 revela un notable grado de homogeneidad en la edad mediana de inicio 
de las relaciones sexuales en la mayoría de las desagregaciones utilizados en este informe. El valor del 
indicador es sólo ligeramente máS alto en la zona rural que en la urbana, exclnyendo el grupo de edad 40-44 
aitos (en el caso de las mujeres es cerca de afio y medio mayor en esta última zona) y en los departamentos 
de MadrIz, Jinotega, Estelí, Chinandega, Masaya etc., que en los demás (en las mujeres es más alta en el 
departamento de Granada, Carazo y Managua, aunque todos los valores son menores en las mujeres). Según 
educación, en el conjunto de hombres de 25-59 años se observa una relaciún definida, mientras aumenta la 
instrucción en algunos grupos de edad--en especial en los de 30-34 y 45-49 años--se registran tendencias 
opuestas en el indicador al pasar de la categoría "sin educación" al nivel de "secundaria", disminuyendo en 
aproximadamente un año la edad mediana a la primera relaciún sexual. 

Cuadro 5.14 Edad mediana a la orimera relaeión sexual por características seleccionadas 

Edad mediana a la primera relación sexual entre los hombres de 25 a 59 mos, por edad 
actual y segnin características saleeeionadas, Niearagua 1998 

Características 

Edad aetaal Total 
hombres 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-59 25-59 

/krea 
Urbana 15.3 15.4 15.3 15.5 15.4 15.5 15.4 
Rural 15.9 15.9 15.8 15.3 15.8 16.0 15.8 

Departamento 
Nueva Segovia 15.6 15.3 14.9 14.7 16.3 16.4 15.5 
Jinotega 15.8 15.7 17.1 15.8 15.5 16.0 15.9 
Madfiz 16.0 15.7 16.0 17.1 17.5 15.4 16.0 
Estelf 15.9 15.9 15.7 15.8 16.2 15.2 15.8 
Chinandega 15.7 16.0 16.4 t5.6 16.0 15.9 15.9 
León 14.8 15.4 15.6 15.8 15.4 16.4 15.5 
Matagalpa 15.9 15.8 15.2 15.1 15.2 15.9 15.6 
Boato 14.8 15.8 14.9 16.3 15.2 14.8 15.0 
Managua 15.2 15.5 14.9 15.3 15.4 15.5 15.3 
Masaya 16.0 15.8 17.2 15.5 16.0 15.8 15.9 
Chontales 15.5 15.4 14.4 15.8 14.8 15.2 15.1 
Granada 16.0 15.0 15.5 15.3 15.3 16.2 15.6 
Carazo 15.9 16.7 15.9 16.3 17.0 15.0 15.9 
Rivas 14.9 15.8 15.8 15.1 15.7 15.4 15.5 
Río San Juan 15.8 15.3 15.0 14.0 16.3 ¤7.5 15.6 
RAAN 15.9 15.5 15.3 15.0 16.0 17.0 15.6 
RAAS 15.6 15.0 16.0 15.0 15.1 14.0 15.3 

Nivel de educaeiún 
Sin educación 16.1 15.9 15.6 15.5 15.8 16.0 15.8 
Primaria 1-3 16.1 15.6 15.4 15.0 15.7 15.9 15.7 
Primaria 4-6 15.4 16.0 15.6 15.4 15.5 15.4 15.5 
Secundaria 14.8 15.3 15.3 15.6 15.0 15.0 15.2 
Superior 15.9 15.0 15.7 15.3 14.9 15.9 15.6 

Todos los hombres 15.6 15.6 15.5 15.4 15.5 15.7 15.6 

ND: No disponible 
Nota: Los medianas para las grupos 15-19 y 20-24 no se calcularon porque menos de la 
mitad de los hombres se habían unido antes de cumplir 15 y 20 afios, respectivamente. 
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5.4.4 Actividad Sexual Reciente 

La  actividad sexual reciente de los hombres  a pesar  de que es importante para  la reproducción 
humana  comúnmente  no es estudiada con el m i smo  interés con que se estudia la f recuencia  de relaciones 
sexuales en la mujer .  En los resultados de la ENDESA-98  (ver  Cuadro 5.15), muestran que los porcentajes 
de los hombres  nicaragüenses activos sexualmente en las úl t imas cuatro semanas ,  indican m u y  pocas 
diferencias a partir de los 20 años, con valores superior al 96 por ciento, y de cada cinco, entre los menores  
de veinte años, tres estuvieron sexualmente activos las últ imas cuatro semanas.  

Respecto a su act ividad sexual por estado civil  presentan mín imas  diferencias,  excluyendo los 

solteros con el 67 por ciento, por  zona urbano-rural con el 89 por ciento y por instrucción, son los hombres  
de menor  nivel y los de educación superior los que estuvieron un poco más  activos, arriba del  90 por  ciento. 

C~~~O 5.15 Actividad sexual reciente 

Distribución porcentual de los hombres por actividad sexual en las 4 semanas anteriores a 
la entrevista, segån características sociodemogr¿ficas, Nicaragua 1998 

Características 

Actividad sexual 

Activos No activo Sin Número 
61timas tíltimas reIaci6n de 

4 semanas 4 semanas sexual Total hombres 

Edad 
15-19 27.4 
20-24 64.2 
25-29 81.2 
30-34 81.8 
35-39 81.9 
40-44 82.7 
45-49 76.0 
50-54 63.9 
55-59 55.8 

Estado civil 
Soltero 29.1 
En uni6n polfgama 89.9 
En unión monógama 84.2 
Anteriormente unido 50.1 

~íkrea 
Urbana 64.7 
Rural 61.6 

Nivel de educación 
Sin educación 63.2 
Primada 1-3 66.4 
Primada 4-6 64.0 
Secundaria 58.6 
Superior 76.7 

Total 63.5 

31.4 41.3 100.0 696 
31.7 4.1 100.0 509 
17.2 1.6 100.0 372 
18.0 0.3 100.0 353 
17.9 0.2 100.0 278 
17.3 0.0 100.0 262 
23.7 0.3 100.0 192 
36.1 0.0 100.0 149 
42.9 1.3 100.0 103 

38.2 32.7 100.0 968 
10.1 0.0 100.0 118 
15.8 0.0 100.0 1,606 
49.9 0.0 100.0 219 

24.7 10.5 100.0 1,788 
27.0 11.4 100.0 1,124 

30.2 6.6 100.0 503 
23.7 9.9 I00.0 473 
23.6 12.5 I00.0 780 
26.6 14.8 100.0 929 
22.4 0.9 100.0 227 

25.6 10.9 100.0 2,912 
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CAPíTULO 6 

PREFERENCIAS DE FECUNDIDAD 

En el presente capítulo se hace referencia a las intenciones reproductivas de la mujer, visto a trav6s 
del deseo o no de más hijos, el espaciamiento o la limitación de los nacimientos; también se investiga las 
necesidades insatisfechas de anticoncepción, el promedio ideal de hijos y el estudio de la planificación de 
los nacimientos recientes. Algunos de estos temas (intenciones reproductivas y número ideal de hijos), fueron 
investigados también en el cuestionario de hombres, es posible, por lo tanto, describir su comportamiento 
y efectuar algunas comparaciones entre sexos. 

6.1 Intenciones  reproduct ivas  

El panorama en cuanto al deseo de tener o no tener más hijos, se muestra en el Cuadro 6.1, según 
la ENDESA-98, casi el 40 por ciento (39.2), de las mujeres en unión conyugal, no desean tener más hijos, 
si a ellas se agrega el porcentaje de mujeres esterilizadas, se concluye que dos de cada tres mujeres en unión, 
han limitado o tienen actitudes favorables para limitar su fecundidad. Son más proclives a estas decisiones 
las mujeres con tres hijos (80 por ciento), y las que ya tienen cuatro, cinco y seis y más (en este conjunto de 
mujeres, se llega al 90 por ciento entre las que ya han limitado su fecundidad o están propensas a hacerlo). 

Porcentajes importantes de mujeres, probablemente jóvenès, (tienen solo un hijo o dos), dan a 
conocer que no quieren más hijos (25 por ciento con uno, 45 por ciento con dos hijos), por otro lado, aunque 
es importante el deseo de tener otro hijo (un 30 por ciento de las mujeres en unión, así lo declaran), un 
aspecto positivo de este conjunto de mujeres, es que la mayor parte de ellas (60 por ciento), se inclina por 
esperar dos o más años para tenerlo. Sólo un dos por ciento de las mujeres unidas se declara indecisa. 

Cuadro 6.1 Preferencias repmductivas según número de hilos sobrevivientes 

Distribución porcentual de mujeres en uniún por preferencias reproductivas, según número de hijos sobrevivientes, Nicaragua 
1998 

Número de hijos sobrevivientes I 
Preferencia 
reproductiva 0 1 2 3 4 5 6+ Total 

No desea más/Esterilizada 
No desea m~is hijos 4.3 25.0 44.8 40.4 44.7 41.5 53.7 39.2 
Estedlizada 0.6 2.5 17.6 39.9 44.4 48.2 35.2 26.6 

Desea mås hijos 
Desea otro hijo pronto 2 59.0 18.9 9.5 5.4 3.2 2.4 2.4 10.9 
Desea otro más tarde 3 24.9 47.8 22.8 10.4 4.6 3.6 2.5 18.1 
Desea otro, indecisa cuando 1.9 1.1 1.0 0.7 0.3 1.2 1.2 1.0 
Indecisa si desea o no 2.3 2.8 2.3 1.3 1.0 1.0 2.8 2.1 

Se declaró infértil 6.8 1.8 1.8 1.8 1.6 1.9 2.0 2.1 

Sin información 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.4 0.2 0.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Número de mujeres 479 1,465 1,683 1,377 957 725 1,358 8,045 

l Incluye el embarazo actual 
2 Desea otro hijo antes de dos aiios 

Desea esperar dos afios o mås 
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Como complemento de la información anterior, en el Cuadro 6.2, se presenta las intenciones 
reproductivas, según la edad de las mujeres en unión, Se observa el peso elevado que tienen en 15-19 y 20-24 
años (32 y casi el 40 por ciento, respectivamente), que declaran no querer más hijos. 

Es significativo observar que entre las mujeres que desean otro hijo, pasados los dos años o más, la 
mayoría está constituida por mujeres jóvenes (el 18 por ciento, es un promedio del 45 por ciento a los 15-19 
años, y menos del uno por ciento en los 40 años y más); por otra parte el deseo de un hijo pronto, va 
perdiendo importancia a medida que aumenta la edad de las mujeres (de un 16 por ciento a los 15-19 años, 
hasta cuatro a los 45-49). 

Así mismo destaca el hecho de que un 58 por ciento de mujeres de 25-29 y un 75 por ciento de 30-34 
años, no quieren más hijos o están esterilizadas (estas mujeres, según el Cuadro 3.1, aportan con el 40 por 
ciento de toda la fecundidad); en cuanto a las mujeres de 35 años y más, un 85 por ciento de las mismas, con 
un aporte del 16 por ciento a la fecundidad, están en la situación indicada. 

Cuadro 6,2 Preferencias reorodugtivas semín edad ~te las muleros 

Distribución porcentual de mujeres en uni6n por preferencias reproductivas, según edad, Nicaragua 1998 

Edad actual 
Preferencia 
reproductiva 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40.44 45-49 Total 

No desea m~s/Esterilizada 
No desea más hijos 31.8 39.2 35.6 39.8 41.4 43.0 47.1 39.2 
Esterilizada 0.4 6.1 22.2 34.8 43.5 45.5 39.8 26.6 

Desea n~s hijos 
Desea otro hijo pronLo I 16.2 13.3 13.3 12.2 7.8 5.1 3.5 10.9 
Desea otro mås tardeZ 45.2 36.0 23.8 9.1 3.3 0.5 0.9 18.1 
Desea otro, no sabe cuando 0.8 1.6 1.4 0.8 0.9 0~3 0.6 1.0 
Indecisa si desea o no 4.0 2.5 2.1 1.8 1.9 1.1 0.5 2.1 

Se declaró infértil 1.6 1.4 1.4 1.3 1.1 4.4 6.5 2.1 

Sin informaci6n 0.0 0.0 0.2 0.2 0.l 0.1 1.1 0.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Número de mujeres 848 1,432 1,567 1,443 1,208 925 623 8,045 

l Desea otro hijo antes de dos años. 
2 Desea esperar dos afios o mås 

El Cuadro 6.3 y el Gráfico 6.1, brindan el panorama de las mujeres en unión, que se encuentran 
esterilizadas o no desean más hijos, según área,depagatmntos y eseolaridad. Prácticamente no hay diferencia 
según área (dos de cada tres mujeres, declaran o tomaron acciones para no tener más hijos; son alrededor del 
70 por ciento en Chontales, León, Chinandega y Carazo; andan en el promedio nacional Managua, Boaco 
y la RAAS y en Jinotega se tiene el porcentaje más bajo (57). 

Es llamativo el comportamiento del indicador según la escolaridad de las mujeres unidas, más de las 
tres cuartas partes, de las mujeres sin instrueción están esterilizadas o no desean más hijos, esta proporción 
baja sistemáticamente hasta las mujeres con educación superior, donde poco más de la mitad declara no 
desear más hijos, o tomaron acciones para concretarlo. Esta conducta está relacionada, estrechamente, con 
el número de hijos que en promedio han tenido estas mujeres (tal como se muestra en el Capítulo 3). 
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Cuadro 6.3 Mujeres oue no desean rn6s hilos oor earacteffsticas seleccionadas 

Porcentaje de mujeres en unión que no desean más hijos o que están esterilizadas por n6mero de hijos sobrevivientes y 
earacteffsticas seleccionadas, Nicaragua 1998 

Número de hijos sobrevivientas I 

Caracteffsticas 0 1 2 3 4 5 6+ Total 

.~rea 
Urbana 5.8 28.7 66.6 84.1 90.7 91.2 93.6 66.2 
Rural 3.5 24.9 53.6 73.1 86.8 87.6 85.8 65.0 

DÑür tamento 
era segovia [0.0] (24.0) 57.0 (71.4) (85.4) [88.6] (90.7) 63.9 

Jinotega [6.9] 25.3 39.5 70.0 73.0 (84.1) 72.5 56.8 
Madriz [5.3] (29.5) (61.5) (63.9) [81.41 [82.5] 90.4 67.4 
Estalf [7.7] 24.7 55.0 82.3 (89.4) (86.5) (90.0) 63.2 
Chinandega [7.0] 27.2 65.5 88.3 91.7 93.0 91.7 70.1 
Le6n [6.5] 23.6 69.5 83.2 97.0 95.2 95.2 69.2 
Matagalpa [5.6] 25.6 55.7 71.7 89.5 87.2 83.2 63.3 
Boato [7.7] (22.2) (61.4) (78.7) [86.1] [94.3] 86.4 66.0 
Managua [3.9] 32.5 66.7 83.0 91.0 91.1 94.4 65.5 
Masaya [3.3] 18.2 68.8 84.4 91.7 90.3 93,3 68.4 
Chontales [10.7] (38.7) 65.8 (82.4) (86.7) [83.9] (95.1) 69.0 
Granada [4.0] 26.0 65.0 (87.1) (88.4) [76.2] (91.9) 65.2 
Carazo [0.0] (16.2) 65.9 86.3 (96.4) [100.0]  (94.6) 70.3 
Rivas [0.0] (25.0) (45.8) (83.3) [83.8] (94.9) (100.0) 63.4 
RIo San Juan [10.01 [88,91 (89.0) 67.2 [333] [58,1] [60.61 [85,7] 
R A A  [5.6] 27.9 53.4 (73.4) (82.4) (82.0) 80.0 64.2 
RAAS [0.01 16.4 57.8 (67.3) (89.1) (87.5) 84.9 65.5 

Nivel de educaeión 
Sin educacJ6n (5,9) 38.8 62.1 74,6 82.2 8%4 86.6 76.2 
Primada 1-3 10.1 25.9 55.0 73.5 86.3 87.2 87.3 70.5 
Primada 4-6 4.0 29.6 58.6 81.8 91.4 91.0 94.4 66.6 
Secundaria 4.7 25.3 66.5 83.5 92.5 95.3 94.3 58.5 
Superior (2.1) 24.1 61.7 88.4 (97.5) [100.0]  [87.5] 51.2 

Total 5.0 27.5 62.4 80.3 89.0 89.7 88.9 65.8 

I Incluye el embarazo actual 
( ) : Porcentaje basado en 25.49 casos sin ponderar 
[ ] : Porcentaje basado en menos de 25 casos sin ponderar, 

Gráfico 6.1 
Porcentaje de Mujeres en Unión Que no Desean más Hijos o 

Estan Esterilizadas, según Área y Educación 
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6.2 La Demanda de Servicios de Planificación Familiar 

Los datos sobre uso o no uso de anticonceptivos, por parte de las mujeres, la  planif icación del actual  

o del  ú l t imo embarazo y las intenciones reproductivas (espaciar  o l imitar  los nacimientos) ,  permiten una 

aproximación respecto a las necesidades o a la  demanda de los servicios de planif icación famil iar .  

En el  Cuadro 6.4 se presentan los resultados para las mujeres en unión conyugal (59 por  ciento), 

c las i f icadas  según edad, área, departamentos y escolaridad; también se tiene información respecto a las 

mujeres no unidas (el 41 por  ciento, restante), al momento de la encuesta. 

Cuadro 6.4 Necesidad v demanda do servicios de vlanifiCeci6n familiar cara mujeres en uni6n, ver características seleccionadas 

Porcentaje de mujeres en uni6n con necesidad insatisfecha y necesidad satisfecha do planificación familiar y demanda total de planificaci6n 
familiar, por caracteffsticas seleccionadas, Nicaragua 1998 

Característica 

Necesidad Necesidad satisfecha Porcentaje 
insatisfecha (Uso de métodos) I Falla de m~todos 2 Demanda total de 

demanda Número 
Para Para Para Para Para Para Para Para satis- de 

espaciar limitar Total espaciar limitar Total espaciar limitar Total espaciar limitar Total fecha 3 mujeres 

Edad 
15-19 21.8 5.6 27.4 27.5 12.3 39.8 1.1 0.0 1.1 50.4 17.9 68.3 59.9 848 
20-24 11.1 8.6 19.7 30.1 23.7 53.8 2.0 0.2 2.3 43.2 32.5 75.7 74.0 1,432 
25-29 6.3 7.2 13.5 23.0 41.5 64.6 1.3 0.8 2.0 30.6 49.5 80.1 83.1 1,567 
30-34 2.9 9.7 12.5 12.3 57.1 69.4 0.5 0.8 1.3 15.7 67.6 83.3 84.9 1,443 
35-39 1.5 10.8 12.3 5.7 64.3 70.0 0.3 0.6 0.9 7.6 75.6 83.2 85.2 1,208 
40-44 0.6 9.0 9.6 1.I 62.6 63.7 0.1 0.2 0.3 1.8 71.8 73.6 86.9 925 
45-49 0.5 6.1 6.6 0.1 47.9 48.1 0.2 0.0 0.2 0.8 54.0 54.8 87.9 623 

Área 
Urbana 5.1 5.9 11.0 I7.3 49.0 66.3 0.9 0.4 1.3 23.3 55.3 78.6 86.0 4,829 
Rural 8.2 12.1 20.4 13.9 37.5 51.4 0.9 0.5 1.4 23.0 50.1 73.1 72.2 3,215 

DÑI~u artamento 
evaSegovia 5.7 6.2 11.9 13.9 45.5 59.5 1.0 0.0 1.0 20.6 51.7 72.4 83.5 258 

Jinotega 12.8 12.4 25.2 13.2 30.2 43.4 0.2 0.0 0.2 26.2 42.6 68.8 63.4 424 
Madriz 7.1 15.9 22.9 14.4 34.6 49.0 1.1 0.6 1.7 22.7 51.0 73.7 68.8 189 
Estelf 6.8 6.6 13.3 18.4 47.0 65.4 0.4 0.4 0.9 25.6 54.0 79.6 83.2 339 
Chinandega 4.6 10.9 15.5 13.5 45.8 59.3 1.2 0.6 1.7 19.3 57.3 76.5 79.7 687 
León 6.0 6.2 12.2 16.9 50.7 67.6 0.6 0.3 1.0 23.5 57.2 80.8 84.8 629 
Matagalpa 8.0 11.2 19.2 14.5 36.7 51.2 1.2 0.5 1.7 23.7 48.4 72.1 73.4 654 
Boato 6.1 8.9 15.0 15.0 44.4 59.4 1.5 0.3 1.8 22.6 53.6 76.1 80.3 254 
Managua 5.4 5.4 10.8 18.2 49.0 67.2 1.0 0.5 1.5 24.7 54.8 79.5 86.4 2,428 
Masaya 4.5 8.5 13.0 15.5 45.2 60.7 0.2 0.4 0.6 20.2 54.1 74.3 82.4 442 
Chontales 8.1 7.3 15.4 16.4 49.3 65.8 0.5 0.5 1.1 25.1 57.1 82.2 81.3 258 
Granada 4.5 7.0 11.5 16.8 47.6 64.4 0.8 0.5 1.3 22.2 55.1 77.3 85.1 262 
Carazo 5.8 10.4 16.2 15.0 47.2 62.2 2.0 0.3 2.3 22.8 57.9 80.7 79.9 251 
Rivas 5.5 5.0 10.5 19.9 47.6 67.6 0.8 0.3 1.1 26.3 52.9 79.2 86.7 224 
Rio San Juan 3.7 I4.8 18.4 13.9 37.3 51.2 0.8 0.4 1.2 18.4 52.5 70.9 74.0 101 
RAAN 10.6 I5.5 26.1 8.8 27.3 36.0 0.5 1.1 1.6 19.8 43.9 63.7 59.0 346 
RAAS 5.2 11.2 16.4 15.1 38.9 54.0 0.8 0.5 1.4 21.1 50.7 71.8 77.1 298 

Nivel de educación 
Sineducaci6n 6.8 14.9 21.7 5.3 41.0 46.3 0.2 0.3 0.5 12.3 56.2 68.5 68.3 1,517 
Primaria 1-3 6.1 10.9 17.0 11.0 45.0 56.1 1.0 0.6 1.6 18.1 56.5 74.6 77.2 1,430 
Palmaria4-6 7.6 8.0 15.6 15.5 45.9 61.5 1.2 0.5 1.7 24.3 54.4 78.7 80.2 2,156 
Secundaria 5.5 4.6 10.1 23.5 45.1 68.7 1.0 0.4 1.4 30.0 50.1 80.1 87.4 2,545 
Superior 4.4 0.9 5.3 27.9 42.2 70.1 0.8 0.6 1.4 33A 43.7 76.7 93.1 396 

Total 6.3 8.4 14.7 15.9 44.4 60.3 0.9 0.4 1.3 23.2 53.2 76.4 80.7 8,045 
No en unión actual 0.4 0.4 0.8 2.2 10.6 12.8 0.2 0.2 0.4 2.8 11.2 14.0 94.3 5,589 
Todas las mujeres 3.9 5.1 9.0 10.3 30.5 40.8 0.6 0.3 1.0 14.8 36.0 50.8 82.2 13,634 

1 La necesidad satisfecha para espaciar se refiere a las mujeres que usan algún rn6todo de planificación familiar y que respondieron que 
desean tener más hijos o están indecisas al respecto. La necesidad satisfecha para limitar se refiero a aquellas mujeres que están usando y 
~ue no desean mås hijos. 

La demanda total incluye mujeres actualmente embarazadas o amanorréicas que quedaron embarazadas mientras usaban un método (falla 
~le método) 

[(Necesidad satisfecha)+(falla de método)]+[demanda total] 
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6.2.1 La Necesidad Insatisfecha de Planificación Familiar 

Las primeras tres columnas del.Cuadro 6.4, aportan con el conocimiento acerca de las necesidades 
insatisfechas de anticoncepci6n, contemplando las opciones relativas a espaciar o limitar los nacimientos y 
el total de ambas, en la primera categoría se incluye a las mujeres en unión que cumplen ciertos requisitos: 
a) no embarazadas ni en amenorrea, cuyo embarazo actual o el último, ocurrió a destiempo, b) las no 
embarazadas ni en amenorrea, que no usan anticonceptivos y desean esperar dos o más años para tener su 
próximo hijo, c) a las mujeres indecisas, respecto a tener otro hijo, o cuando tenerlo. 

En la categoría que trata de la limitació n de los nacimientos, se incluye: a) a las embarazadas o en 
amenorrea, cuyo actual o último embarazo fue no deseado; b) no embarazadas ni amenorréicas, que no hacen 
uso de métodos de planificación familiar y no desean tener mås hijos. 

Se observa que casi el 15 por ciento de las mujeres unidas, presentaban necesidades no satisfechas 
de planificación familiar, un seis por ciento correspondía al espaciamiento de los nacimientos y un ocho a 
la limitación de los mismos. En las adolescentes, el porcentaje es mayor (27), con un peso significativamente 
más alto (22), respecto al espaciamiento; en 20-24 años, el porcentaje alcanza al 20 (con un peso algo mayor 
para espaciar los nacimientos). Entre los 25-39 años, los porcentajes decrecen (12-13, por ciento), con un 
componente mayoritario relativo a la limitación de los nacimientos; en 40-49 años, algo similar, con un 
porcentaje total para el grupo, inferior a 10. 

El porcentaje correspondiente a las mujeres en unión del área rural, casi duplica al urbano (20 vs. 
11, respectivamente), con un claro predominio por limitar, en vez de espaciar los nacimientos, en el área rural 
(12 y 8 por ciento). Estas necesidades insatisfechas, alcanzan al 25-26 por ciento en Jinotega y la RAAN, 
siendo del 13 o menos en Estelí, Masaya, León, Nueva Segovia, Granada, Managua y Rivas y es cuatro veces 
superior entre las mujeres unidas sin instrucción y aquellas con educación superior (ver Gráficos 6.2 y 6.3). 

Gráfico 6.2 
Porcentaje de Mujeres Casadas o Unidas con Necesidades 

Insatisfechas de Anticoncepción, según Área y Edad 
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Gráfico 6.3 
Porcentaje de Mujeres Casadas o Unidas con Necesidades 
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6.2.2 La Demanda Satisfecha de Antieoneepción 

Comprende a las mujeres que están usando algún método anticonceptivo e informan que desean tener 
más hijos o están indecisas; por otro lado, la necesidad satisfecha para limitar los hijos, se refiere a las 
mujeres que usan m&odos y declaran no desear mås hijos. Como ya se había visto en el Capítulo 4, un 60 
por ciento de las mujeres unidas usaban anticonceptivos al momento de la encuesta (13 por ciento en las no 
unidas); el componente principal en esta anticoncepción tiene que ver con la limitación de los nacimientos 
(44 y 11 por ciento, en las unidas y no unidas respectivamente). 

Se pasa de un 40 por ciento de necesidades satisfechas a los 15-19 años, hasta el 70 por ciento a los 
35-39 años, bajando a menos del 50, en 45-49 años; como en las necesidades insatisfechas, en las mujeres 
jóvenes, menores de 25 años, el componente principal es el uso de anticoncepción, para espaciar los 
nacimientos; de los 25 años en adelante, cobra mayor peso el uso de planificación para limitar los 
nacimientos, en 45-49 años el uso de anticonceptivos tiene por objeto, exclusivamente, la limitación de los 
nacimientos. 

En los departamentos, el uso de mótodos anticonceptivos; por parte de las mujeres unidas, tiene 
mayor importancia en la limitación de los nacimientos, pero se tienen diferencias significativas, en la RAAH 
sólo el 27 por ciento de las mujeres hacen uso de mdtodos con esta intención (el 30 en Jinotega), mientras 
que en Managna, Chontales y León, alrededor del 50 por ciento de las mujeres, usan la planificación familiar 
con la intención de limitar sus nacimientos. 

Este comportamiento tambión se observa segdn la escolaridad do las mujeres, entre 40 y 45 por 
ciento de las mujeres, independientemente de su nivel de escolaridad, limita sus nacimientos; la diferencia 
se tiene en el espaciamiento, la menor educación está relacionada con mujeres que hacen poco uso de la 
anticoncepción con esta intención (5 y 11 por ciento, en mujeres sin instrucción y con 1-3 años de primaria), 
alcanzando a la cuarta parte de las mujeres más educadas. 
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6.2.3 La Demanda Total de Planificación Familiar 

La demanda total, es el resultado de sumar los porcentajes de mujeres con necesidades tanto 
insatisfechas como safisfechas de los servicios de planificación familiar, a ellas se agregan las mujeres 
embarazadas o amenorréicas, que tuvieron una falla en el método que estaban usando. 

Esta demanda total, alcanza al 76 por ciento del conjunto de mujeres unidas (la demanda total por 
limitar más que duplica a la demanda total por espaciar, 53 y 23 por ciento, respectivamente); en el caso de 
las mujeres que no están en unión, la demanda total es de un 14 por ciento (11 y 3, en el orden anterior); por 
edad, la demanda total, que es del 68 por ciento en las mujeres unidas de 15-19 años, sube hasta el 83 en las 
mujeres de 30-39 y resulta de solo 55 por ciento, a los 45-49 años; con la particularidad, de la importancia 
que en las adolescentes tiene el componente relativo a la demanda total por espaciamiento (50 por ciento), 
con respecto a la demanda total por limitar los nacimientos (18 por ciento); a medida que aumenta la edad 
y las mujeres van logrando su ideal reproductivo, cobra cada vez mayor significación, la demanda total 
tendente a limitar los nacimientos. 

Las mujeres urbanas superan a s u s  similares rurales en seis puntos porcentualas (79 vs. 73), siendo 
similar el porcentaje en la demanda total por espaciar (23 por ciento), por consiguiente, la diferencia se tiene 
en la demanda total por limitar los nacimientos (55 vs. 50, por ciento). En general, en los departamentos de 
mayor nivel de fecundidad, se presenta una demanda total más baja ( R A A  y Jinotega); en los de menor 
fecundidad, se alcanzan valores más elevados, alrededor del 80 por ciento en Estelí, Le6n, Managua, Carazo 
y Rivas, el valor más alto corresponde a Chontales (82 por ciento). Estas diferencias en el nivel de la 
fecundidad, conducen a contrastes parecidos, cuando se observa la escolaridad de las mujeres, la menor 
escolaridad se asocia con una demanda total menor (68 y 75, por ciento) en las mujeres sin instrucción y con 
1-3 años de primaria, hasta 80 por ciento y valores cercanos, para las mujeres con 4-6 años de primaria y con 
educación superior. 

El Cuadro 6.4 aporta con un último indicador de interés, se trata del porcentaje de mujeres con una 
demanda satisfecha en planificación familiar, con respecto a la demanda total de estos servicios. Alcanza al 
81 por ciento en las mujeres unidas y a un 94 en las mujeres no unidas. Diferencias semejantes a las 
deseriptas anteriormente, persisten en estos porcentajes relativos a la demanda satisfecha. De un 60 por 
ciento en 15-19 años, se llega a casi el 90 en 45-49 años, es de un 86 por ciento en la parte urbana y 72 en 
la rural; en la RAAN llega al 59 por ciento (63 en Jinotega), hasta alrededor del 85 por ciento en León, 
Managua, Granada y Rivas. Hay un aumento sistemático en el porcentaje de mujeres satisfecha cuando se 
considera la escolaridad (de 68 por ciento en aquellas sin instrucción, hasta el 93 en las de educación 
superior). 

6.3 N Ú M E R O  I D E A L  DE H I J O S  

En el Cuadro 6.5 se aprecian las distribuciones y el promedio ideal de hijos, declarados por las 
mujeres, de acuerdo con la opínión que tenían al momento de la encuesta, respecto al número de hijos que 
le gustaría tener o hubiese tenido, si pudiera o hubiese podido elegir. Este promedio resulta inferior a tres 
hijos para todas las mujeres, y es de tres para las que se encuentran en unión conyugal. Tanto para el 
conjunto de mujeres como para las actualmente unidas, este número promedio aumenta de 2.2 y 2.3 en las 
mujeres con cero hijos y con un hijo, hasta 4.2 y 4.3, en aquellas mujeres que tienen seis hijos o más. 
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Cuadro 6.5 Número ideal v nromedio ideal de hiios 

Distribuci6n porcentual de mujeres entrevistadas por número ideal de hijos y promedio ideal para todas las mujeres y para las 
actualmente en unión, segdn número de hijos sobrevivientes, Nicaragua 1998 

Número de hijos sobrevivientes I 
Número ideal y 
promedio ideal 0 1 2 3 4 5 6+ Total 

Número ideal 
0 4.0 1.8 2.3 2.0 2.1 4.0 2.8 2.8 
1 12.6 16.9 5.1 8.3 5.2 2.1 2.3 8.9 
2 55.9 50.2 49.1 20.4 32.7 29.2 21.0 41.4 
3 18.0 23.3 28.6 41.7 9.2 22.2 22.5 23.6 
4 4.8 4.6 9.7 17.3 34.1 8.7 16.1 11.4 
5 1.0 0.9 1.7 3.5 6.2 18.8 3.7 3.4 
6+ 0.9 1.1 2.1 4.9 7.9 10.9 22.8 5.5 
Respuesta no numérica 2.9 1.3 1.4 1.9 2.7 4.1 8.8 3.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 I00.0 100.0 
Número 3,793 2,170 2,201 1,737 1,206 917 1,609 13,634 

Todas las muj er2es 
Promedio ideal 2.2 2.2 2.5 3.0 3.3 3.5 4.2 2.8 
Número de mujeres 3,684 2,141 2,170 1,704 1,174 879 1,468 13,220 

Actualmente u~'das 
Promedio ideal 2.3 2.3 2.6 3.0 3.4 3.6 4.3 3.0 
Número de mujeres 470 1,446 1,659 1,350 933 694 1,235 7,787 

l Incluye el embarazo actual 
2 Exaluye las mujeres que dieron respuestas no numéricas 

Observando la distribución del número ideal de hijos, casi dos terceras partes de las mujeres optan 
por  dos o tres hijos (41 por ciento por dos hijos, 24 por tres); resulta más concentrada en las mujeres jóvenes,  
con cero, uno y dos hijos (alrededor del 75 por ciento, eligiendo entre dos y tres hijos), con clara preferencia 
por  los dos hijos (56, 50 y 49, respectivamente).  Hay una dispersión mayor  de las distribuciones, a partir de 
las mujeres  que y a  tienen tres hijos, se percibe también, (como en el caso de las mujeres que ya  tienen dos 
hijos), una  cierta asociación entre el ideal y el número real de hijos tenidos. 

Como complemento al número ideal de hijos, en el Cuadro 6.6 se tiene a este indicador por  edad de 
las mujeres,  área y departamento de residencia y la escolaridad de las mismas.  La  diferencia entre el número 
ideal de hijos declarado por las mujeres urbanas y las rurales es, aproximadamente,  de un hijo. Se observa 
un ligero aumento con la edad, tanto en las mujeres urbanas como en las rurales, también destaca el hecho 
de que la brecha urbana-rural tiende a ampliarse a medida que aumenta la edad de las mujeres (medio hijo 
en 20-24, un hijo en 30-39 y cerca de un hijo y medio en 40-49 años). 
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Cuadro 6.6 Promedio ideal de hijos según características seleccionadas 

Promedio ideal de hijos para todas las mujeres entmvistadas, por edad segtln características 
seleccionadas, Nicaragua 1998 

Edad actual 

CaraeterIsticas 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 Total 

Área 
U~ana 2,1 2.2 2.5 2.6 2.9 3.0 3.2 2.5 
R u ~  2,4 2.7 3.3 3.6 3.9 4.5 4.4 3.3 

Departamento 
Nueva Segovia 2.3 2.6 3.0 3.1 (3.4) (3.8) [4.1] 2.9 
Jinotega 2.5 3.1 3.7 4.1 4.5 (5.0) [5.0] 3.6 
Madriz 2,4 2.4 (2.5) 3.3 (3.5) (3.8) (4.1) 2.9 
Estelf 2.2 2.4 2.8 3.3 3.1 3.8 (3.7) 2.9 
Chinandega 2.! 2.4 2.8 3.0 3.2 3.7 3.8 2.8 
Leún 2.1 2.3 2.6 2.6 2.7 3.2 3.3 2.6 
Matagalpa 2,2 2.6 3.2 3.4 3.6 3.4 4.1 3.0 
Boato 2.3 2.7 3.0 3.4 (4.2) (4.7) [3.7] 3.1 
Managua 2,0 2.1 2.4 2.5 2.8 2.9 2.8 2.4 
Masaya 2,1 2.4 2.7 2.9 3.5 (3.6) 3.7 2.8 
Chontales 2,3 2.5 2.8 3.1 (3.1) (3.9) [4.7] 2.9 
Granada 2.2 2.3 2.6 2.7 3.2 (3.4) (2.9) 2.6 
Carazo 2.2 2.3 2.7 2.5 3.5 (4.0) [3.2] 2.7 
Rivas 2,4 2.5 2.6 2.8 (3.1) (3.4) [2.8] 2.7 
Río San Juan 2.6 2,8 [3.4] [3.0] 4.4 [4,9] [3.6] 3.3 
RAAN 2,4 3.0 3.6 4.3 (4.6) (4.4) (6.0) 3.6 
RAAS 2,6 2.6 3.1 3.2 (4.2) (4.7) (5.9) 3.3 

Nivel de educación 
Sin educación 2,3 3.0 3.6 3.6 4.3 4.4 4.3 3.7 
Primaria 1-3 2,4 2.7 3.3 3.6 3,5 3.6 3.6 3.2 
Primaria 4-6 2,2 2.4 2.9 3.1 3.1 3.3 3.1 2.7 
Secundaria 2.1 2.2 2.4 2.5 2.7 2.8 3.0 2.3 
Superior " 2,3 2.1 2.3 2.3 2.3 2.8 (2.6) 2.3 

Todas las mujeres 2,2 2.4 2.8 2.9 3.2 3.5 3.6 2.8 

( ) : Porcentaje basado en 25-49 casos sin ponderar 
[ ] : Porcentaje basado en menos de 25 casos sin ponderar. 

En la consideración de los departamentos, aunque se t ienen diferencias,  acordes con los niveles  
prevalecientes de la fecundidad en este contexto, se observa que si fuera factible concretar  los ideales sobre 
los hijos, queda en evidencia  una tendencia a la convergencia  (la R A A N  y J inotega ostentan los valores más  
elevados,  con 3.6 de ideal de hijos por mujer,  algo más de un hijo con respecto a Managua  2.4). Un  
comportamiento semejante  resulta con el nivel de educación, 3.7 es el número ideal de hijos para  las mujeres  
sin instrucción, 2.3 (casi un hijo y medio  menos),  en las mujeres  mås educadas. 
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Grafito 6.4 
Distrlbucl6n de las Mujeres de 15-49 Afios y los Hombres 
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6.4 PLANIFICACIÓN DE LA FECUNDIDAD 

6.4.1 Planificación de los Naeimientos en los Ultimos 5 Años 

En la encuesta se investigó para todas las mujeres, sobre los hijos tenidos en los cinco años 
anteriores, sobre las intenciones y deseos, para cada hijo nacido vivo y respecto a si quería tener al niño en 
ese momento, hubiera deseado esperar un tiempo, o correspondió a un embarazo no deseado. Los datos del 
Cuadro 6.7 indican que dos de cada tres nacimièntos corresponden a un evento deseado, un 16 por ciento 

Cuadro 6.7 Planificación de la fecundidad 

Distribuci6n porcentual de embarazos actuales y de naeimientos en !os cinco años que 
precedieron la encuesta, por intenciones reproduetivas de la madre, segun edad de la madre 
y orden de nacimiento, Nicaragua 1998 

Intenei6n reproduetiva al momento del embarazo 
Edad de la Nfimero 
madre y orden Loquerfa Loquería No quería Sininfor- de 
de nacimiento entonces despu¿s mas maci6n Total casos 

Edad 
15-19 71.0 19.1 8.5 1.4 100.0 2,268 
20-24 65.8 20.1 13.3 0.8 100.0 2,530 
25-29 64.7 14,9 19.5 1.0 100.0 1,900 
30-34 63.6 8.9 26.0 1.5 100.0 1,242 
35-39 53.7 9.8 35.5 1.0 100.0 646 
40-44 64.2 2.4 32.2 1.1 100.0 204 
45-49 44.9 7.2 36.1 11.7 100.0 23 

Orden de 
nacimiento 1 

1 80.5 15.1 3.5 0.9 100.0 2,376 
2 66.6 21.7 10.7 1.0 100.0 1,932 
3 60.5 19.4 18.8 1.3 100.0 1,316 
4+ 56.0 11.7 30.9 1.4 100.0 3,191 

Total 65,6 15.9 17.3 1.2 100.0 8,814 

1 El embarazo actual se tiene en cuenta para la clasificaei6n según el orden de nacimiento 
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prefería al hijo para más adelante, y un 17 por ciento declara 
que no deseaba más hijos. Aunque en la ESF-93 se investigó 
el tema, los resultados no son comparables, se tuvo: 85,  6 y 9 
por ciento, en el orden presentado antes (debe haber influido 
la forma de investigar el tema, se preguntó primero: ¿El 
último embarazo que tuvo, lo deseaba? esta forma de 
preguntar induce al SI, si la respuesta era NO, se preguntaba 
¿No quería tener más hijos, o hubiera gustado espaciar un 
poco?). 

La clasificación según el orden de los nacimientos y 
la edad de la madre, muestra lo esperado, los porcentajes son 
bastante más elevados en los nacimientos de orden uno y dos 
(81 y 67, para un nacimiento deseado, decreciando hasta 56 
en las madres con cuatro hijos y más); en las madres de 19 
años o menos, es superior al 70 por ciento, disminuyendo 
hasta 45, en 45-49 afios (los resultados de este grupo, estån 
afectados por el bajo número de mujeres encuestadas). 

Un ejercicio interesante se plantea en el Cuadro 6.8, 
se trata de la TGF observada y este mismo indicador si se 
excluyen o se hubiesen evitado, todos los nacimientos no 
deseados. La reducción en el nivel de la fecundidad, de 
haberse cumplido los ideales reproductivos manifestados por 
las mujeres, superaría a un hijo; siendo inferior a uno en la 
parte urbana y de más de un hijo y medio en la rural, aunque 
el descenso habría sido parecido (31 y 34 por ciento, 
respectivamente). Jinotega, la RAAN y Rio San Juan habrían 
reducido el nivel de la fecundidad en cerca de dos hijos, 
mientras que Masaya, Chontales y Rivas tendrían una 
fecundidad cercana al nivel de reemplazo, y Managua, junto 
a León, hubieran estado por debajo de este nivel. Reducción 
de dos hijos habrían tenido las mujeres de menor nivel de 
educación, de menor significación en las mujeres con 
educación secundaria y cumplirían con el ideal las mujeres de 
educación superior (ver Gráfico 6.5). 

Cuadro 6.8 T~sas de fecundidad d~e~ad~ y 
obsarvada 

Tasa de fecundidad total deseada y observada para 
los tres aflos que precedieron la encuesta, por 
earacterlstieas seleccionadas, Niearagua 1998 

Tasa de fecundidad total 

Caraetertstieas Deseada Observada 

U~ana 2.0 2.9 
Ru~ 3.3 5.0 

Departamento 
Nueva Segovia 3.1 4.3 
Jinotega 4.4 6.2 
Medriz 2.6 4.3 
Estelf 2.5 3.3 
Chinandega 2.4 3.9 
Ledn 2.0 3.2 
Matagalpa 3.1 4.5 
Boaeo 2.6 4.2 
Managua 1.9 2.8 
Masaya 2.2 3.0 
Chontales 2.2 3.5 
Granada 2.3 3.4 
Carazo 2.5 3.4 
Rivas 2.1 3.2 
Rio San Juan 3.2 5.4 
RAAN 4.3 5.9 
RAAS 2.8 4.3 

Nivel de edueael6n 
Sin educaei6n 3.7 5.7 
Primaria 1-3 3.2 4.9 
Primaria 4-6 2.5 3.8 
Secundaria 2.0 2.7 
Superior 1.4 1.5 

~tal  2.5 3.6 

Nota: Las tasas se calcularon a partir de los na- 
cimientos ocurridos a las mujeres de 15-49 afios 
durante el peffodo de 1-36 meses antes de la en- 
cuesta. 
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Gráfico 6.5 
Fecundidad Total y Fecundidad Deseada por Área, 

Departamento y Educación 
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6.4.2 Exposición a la Campaña "Juntos Decidimos Cuando" 

A partir de Junio de 1997 y hasta Febrero de 1998, la Comisión lnteragencial de Salud Reproductiva 
lanzó la primera campaña nacional de comunicación, dirigida a adolescentes y jóvenes adultos entre las 
edades de 15 a 24 años. El propósito de la campaña fue el de contribuir a la reducción del embarazo en 
adolescentes, que según las cifras de la Encuesta de Salud Familiar levantada en 1992 y 1993, es de los mfis 
altos en América Latina. 

Los mensajes apelaban a la decisión responsable y compartida de los jóvenes en materia de 
sexualidad. Como símbolo de la campaña y, en particular, para identificar los servicios de salud, públicos 
y privados, donde se ofrece información y atención a los jóvenes, se us6 un logotipo de corte juvenil que 
representa una pareja de jóvenes "chavalos" y un lema de campaña "Juntos Decidimos Cuando". 

Con excepción de la R A A ,  RAAS y Río San Juan, la campaña se difundió por radio y televisión 
a todo el país. Se utilizaron también medios impresos, como periódicos, afiches y carteles de gran tamaño 
que se colocaron a los lados de los buses intemrbanos. En algunos Departamentos (Nueva Segovia, Jinotega, 
Estelí, Matagalpa, Masaya y Managua) se realizaron además, actividades de movilización comunitaria y 
teatro callejero. 
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Los resultados obtenidos por la ENDESA-98 muestran la amplia difusión del logotipo y del lema 
de la campaña, incluso en los grupos poblacionales de mayor edad que la población objetivo, y aún en 
Departamentos del país donde no se actuó tan intensamente. Las cifras por región reflejan la mayor 
intensidad de la campaña en Managua y Departamentos del Pacífico, una intensidad media en los 
Departamentos Centrales, y la menor intensidad en la región del Atlántieo. 1 

El Cuadre 6.9 muestra que casi dos terceras partes de las mujeres (69.3%) y de los hombres (62.3%) 
respondieron que habían visto el logotipo. Por grupos de edad, el reconocimiento del logotipo llega a 72% 
en mujeres y 70% en hombres entre los 15 y 24 años de edad. El medio por el que mayormente se vio el 
logotipo de "La Parejita", como se le identificó popularmente, fue la televisión. Casi tres cuartas partes de 
las mujeres y de los hombres de 15 a 24 años, vieron la figura a través de este medio. Los centros de salud, 
también contribuyeron en forma importante a su reconocimiento, particularmente entre las mujeres. Para 
los varones, el material impreso y los anuncios en publibus parecen haber contribuido en forma importante 
al reconocimiento del logotipo. 

E1 mismo cuadro muestra que más de dos terceras partes de las mujeres (71.4%) y de los hombres 
(68.0%), que vieron el logotipo de "La Parejita", lo relacionan con planificación familiar y salud 
reproductiva, lo que sugiere que la campaña logró posicionar a este logotipo como símbolo de servicios 
donde se ofrece información y atención de salud reproductiva. 

El Cuadro 6.10 muestra el grado de exposición de la población al lema de campaña "3untos 
Decidimos Cuando". El 67.2% de mujeres y el 62.6% de hombres de todas las edades dijeron haber 
escuchado el lema. Para el grupo objetivo de 15-24 años, estos porcentajes se mantienen alrededor del 70% 
para hombres y mujeres. Tres cuartas partes de la mujeres y de los hombres que escucharon el lema lo 
interpretaron como la decisión en pareja sobre el número de hijos. Otras interpretaciones frecuentes fueron 
el decidir juntos cuando tener relaciones y cuando unirse o casarse. Particularmente en los grupos de edad 
de 15 a 24 años que escucharon el lema, el 22% de mujeres y el 45% de hombres lo interpretan como la 
decisión conjunta sobre cuando tener relaciones. 

El Cuadro 6.11 presenta los porcentajes de mujeres y de hombres expuestos a la campaña (logotipo 
o lema) que realizaron alguna acción como consecuencia de esta exposición. Cuatro de cada 10 mujeres y 
cinco de cada 10 hombres dijeron haber hecho algo como consecuencia de haber escuchado o visto los 
mensajes de la campaña. Tanto entre las mujeres como entre los hombres que realizaron alguna acción, 
destaca el hablar con otros (86.2% de mujeres y 80.2% de hombres) seguido de el cuidarse o haber adoptado 
un método de planificación familiar para evitar un embarazo (35.9% en mujeres y 47;2% en hombres). Con 
menores, pero no despreciables porcentajes, entre los jóvenes de 15 a 19 años que realizaron alguna acción, 
el 11.7% de las mujeres y el 16.3% de los varones, dijeron haber decidido evitar las relaciones sexuales. 

El postergar la unión también fue mencionado por la población entrevistada como una acción 
realizada como resultado de la campaña. Particularmente entre los jóvenes de 15 a 19 años que realizaron 
alguna acción, esta decisión adquiere mayor importancia. Casi una cuarta parte (23.6%) de las mujeres y 
dos de cada 10 hombres (18.1%) de este grupo de edad, dijo que había decidido postergar su unión. Otra 
acción de particular importancia, principalmente entre los hombres, fue el de esperar para tener otro hijo. 
Del total de personas que realizaron alguna acción, uno de cada 10 hombres (10.6%) y s61o el 4.6% de las 
mujeres dijeron que habían decidido esperar para tener otro hijo. 

l La región del Pacifico incluye Chinandega, Le6n, Managua, Masaya, Carazo, Granada y Rivas. 
La región Central incluye Nueva Segovia, Madfiz, Estelf, Matagalpa, Boato, Jinotega y Chontales. 
La región Atlåntico incluye RAAN, RAAS y Rio San Juan. 

113 



Cuadro 6.9 Exposición a campaña 

Porcentaje de mujeres y hombres entrovistados por exposiei6n a logu de eampafia y medio de exposieión, segán earaetarlstieaa 
seleccionadas. Niearagua 1998 

Medio de exposici6n a lema de la parejita 

Vio Asocia lema Servicio do salud/ Material NUmero de 
Caractarfstica lema con SR/PF TV ellnicas de PF impreso Buses personas 

MUJERES 

Edad 
15-19 72.8 67.6 74.5 22.1 27.5 16.7 3,307 
20.24 71.9 71.3 71.5 31.4 29.3 17.3 2,423 
25-29 69.5 73.7 68.3 32.9 27.2 16.1 2,153 
30-34 70.7 73.3 67.8 31.6 25.4 16.6 1,908 
35-39 66.4 73.5 63.9 30.9 28.0 16.5 1,653 
40-44 64.9 74.3 69.9 28.4 23.2 16.6 1,258 
45-49 59.6 69.5 65.8 27.9 24.8 13.5 932 

Área 
Urbana 82.5 75.0 73.7 25.8 29.3 19.8 8,853 
Rural 46.8 59.7 57.3 38.4 19.8 5.6 4,781 

Regl6n 
Managua 89.0 74.1 72.4 25.5 32.9 31.5 4,396 
Pacifico 77.6 75.6 78.8 26.5 21.1 7.8 4,155 
Central 52.6 61.6 56.3 35.8 24.9 3.2 4,019 
Atlåntico 23.3 57.0 29.9 50.3 28.6 2.0 1,060 

Nivel de educael6n 
Sin educación 38.0 52.0 52.2 40.7 15.6 6.3 2,118 
Primaria I-3 afios 53.9 59.3 59.4 36.1 17.6 9.7 2,052 
Primaria 4-6 afios 67.9 66.3 67.4 32.4 22.2 12.2 3,459 
Secundaria 85.8 78.1 75.5 24.5 31.0 19.9 5,119 
Superior 90.8 85.7 78.0 19.5 43.7 29.8 886 

Total mujeres 69.3 71.4 69.9 28.8 27.0 16.5 13,634 

HOMBRES 

Edad 
15-19 72.7 66.4 77.5 17.0 36.2 30.5 695 
20-24 69.2 71.8 75.0 19.1 43.7 30.6 509 
25-29 60.4 72.9 68.7 26.6 43.2 29.4 372 
30-34 63.4 61.7 65.0 28.0 34.0 30.2 353 
35-39 58.5 67.6 72.1 26.7 38.2 28.0 278 
40-44 51.8 73.6 65.3 29.3 36.4 27.7 261 
45-49 48.0 63.8 65.7 21.2 36.3 29.2 192 
50-54 53.8 66.3 75.9 17.2 21.1 33.0 149 
55-59 36.0 56.0 84.8 11.9 30.8 22.3 103 

Área 
Urbana 75.9 71.0 76.1 20.0 41.1 36.9 1,788 
Rural 40.7 58.9 61.8 27.5 27.4 8.6 1,124 

R•àn ón 
agua 85.2 71.9 73.4 19.1 44,2 55.2 878 

Paeffico 66.4 70.1 81.2 19.0 31.7 16.6 919 
Central 47.6 59,1 60.5 29.5 35.1 6.2 883 
Atlåntico 19.2 55.0 48.5 36.6 33.9 0.0 232 

Nivel de educación 
Sin educación 29.4 41.6 59.2 25.4 26.0 12.8 503 
Primaria 1-3 años 43.8 53.5 61.7 24.3 32.4 11.8 473 
Primaria 4-6 afios 63.2 64.5 74.0 22.4 33.4 27.7 780 
Secundaria 83.3 75.8 76.4 20.6 41.3 37.0 929 
Superior 84.3 81.2 74.6 20.3 48.6 38.1 227 

Total hombres 62.3 68.0 72.5 21.9 37.7 29.8 2,912 
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Cuadro 6.10 Exnosieión a lema v significado 

Porcentaje de mujeres y hombres entrevistedos por exposición a lema de eampafia y significado atribuido, según earacterfstieas 
seleccionadas, Niearagua 1998 

Decidir juntos: 
No Salud No No 

Cuando tener reproductiva tener unirse Ndmero 
Eseuch6 Ndmero tener Cuando hijos o salud hi)o muy muy de 

Característica lema hijos relaciones casarse seguido mujer joven joven personas 

MUJERES 

Edad 
15-19 71.4 69.3 22.3 11.4 4.4 4.0 5.0 2.0 3,307 
20-24 69.2 75.9 21.6 10.4 6.4 4.4 4.4 2.4 2,423 
25-29 69.0 78.5 19.4 11.9 5.7 4.8 5.0 2.1 2,153 
30-34 69.1 79.2 22.7 12.8 5.4 5.2 4.2 2.3 1,908 
35-39 64.6 75.8 21.3 10.2 5.1 5.2 3.2 1.7 1,653 
40-44 59.5 79.1 21.8 12.3 5.5 4.5 3.6 1.5 1,258 
45-49 54.6 73.3 15.6 9.0 5.5 6.0 5.7 2.6 932 

,~Lrea 
Urbana 79.4 77.5 23.4 11.9 5.5 5.4 4.6 2.3 8,853 
Rural 44.6 67.7 14.1 9.3 4.7 2.1 4.0 1.4 4,781 

Re8i6n 
Managua 88.1 74.3 27.1 11.2 4.9 4.5 4.7 2.1 4,396 
Pacifico 71.3 79.1 17.8 11.9 6.3 5.7 4.6 2.4 4,155 
Central 52.4 72.0 16.4 10.9 4.9 3.6 3.9 1.6 4,019 
Atlántieo 24.9 70.4 12.0 9.3 3.9 4.3 3.4 2.0 1,060 

Nivel de eduead6n 
Sin educación 30.3 56.9 13.9 8.1 5.3 3.9 3.0 1.3 2,118 
Primaria 1-3 afios 47.3 65.5 14.8 7.6 3.9 4.0 3.8 1.6 2,052 
Primaria 4-6 ahos 65.7 71.3 16.7 9.7 4.5 4.0 3.8 1.9 3,459 
Secundaria 86.6 79.8 23.9 12.7 5.9 5.0 4.9 2.2 5,119 
Superior 95.4 86.6 31.8 14.9 6.7 5.9 5.9 3.3 886 

Total mujeres 67.2 75.2 21.2 11.3 5.4 4.7 4.5 2.1 13,634 

HOMBRES 

Edad 
15-19 70.2 68.2 44.2 20.3 3.9 2.4 5.8 4.3 695 
20-24 69.4 78.2 46.8 16,9 8.3 0.7 7.7 3.1 509 
25-29 61.9 74.9 34.0 17.2 10.5 1.1 4.0 1.9 372 
30-34 64.7 77.3 28.8 22,2 7.1 3.0 7.3 4.1 353 
35-39 63.0 81.0 36.6 18.9 5.7 2.8 4.3 2.1 278 
40-44 57.3 73.1 42.0 15.8 5.8 1.6 6.9 5.4 261 
45-49 46.8 73.4 25.7 24,4 5.0 3.8 5.0 0.0 192 
50-54 49.1 78.2 41.0 38.2 5.8 2.0 1.4 1.4 149 
55-59 34.0 70.6 15.9 14.0 10.7 0.0 4.6 0.0 103 

/~rea 
Urbana 76.7 76.5 42.8 21.0 7.0 2.1 6.5 3.6 1,788 
Rural 40.1 68.2 27.4 15.8 5.2 1.4 4.0 2.1 1,124 

Región 
Managua 87.5 75.3 48.8 23.8 5.8 2.0 7.0 2.9 878 
Pacifico 64.2 75.1 34.8 17.3 7.8 2.6 6.2 3.2 919 
Central 47.4 72.3 28.8 15.9 6.4 1.2 3.5 3.9 883 
Atlántieo 23.2 71.6 22.2 17.2 5.1 0.0 4.2 2.7 232 

Nivel de edu¢a¢16n 
Sin edueacidn 23.7 59.6 16.0 14,6 3.7 3.4 0.0 1.4 503 
Primaria 1-3 afios 42.9 61.4 26.2 15.4 8.8 0.3 4.5 1.9 473 
Primaria 4-6 atfos 62.7 69.8 35.8 20.5 4.5 2.2 7.2 2.9 780 
Secundaria 86.1 80.1 45.0 20.9 7.4 2.1 6.4 4.6 929 
Superior 93.1 84.6 48.9 20.8 7.8 1.7 5.1 1.2 227 

Total hombres 62.6 74.4 39.0 19.8 6.6 2.0 5.8 3.2 2,912 
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Cuadeo 6.11 Acciones realizadas 

Porcentaje de mujeres y hombres expuestos al logo o lema de la campaña por tipo de acci6n realizada según características 
seleccionadas, Nicaragua 1998 

Tipo de acción realizada 

Exposici6n Habló Decide Decide Decide Decide Número 
a logo Hace con evitar cuidarse/ diferir posponer Visitó de 

Característica o lema algo alguien relaci6n usar PF unión otro hijo servicio personas 

MUJERES 

Edad 
15-19 78.6 35.0 85.2 11.7 31.1 23.6 5.5 6.8 3,307 
20-24 76.9 41.4 85.8 7.7 43.2 8.2 5.3 7.6 2,423 
25-29 76.9 44.3 84.6 6.8 41.8 4.4 7.5 8.6 2,153 
30-34 77.6 41.4 87.2 3.1 42.5 2.2 2.7 6.7 1,908 
35-39 74.2 42.5 86.0 5.0 32.6 2.3 2.7 10.7 1,653 
40-44 70.2 39.7 90.8 3.7 22.4 2.6 1.3 6.3 1,258 
45-49 65.8 36.2 88.6 2.5 12.1 2.0 1.9 9.0 932 

Área 
Urbana 86.9 42.3 86.6 7.8 34.0 8.9 5.0 7.4 8,853 
Rural 55.0 32.9 85.0 3.3 42.6 6.9 3.3 9.4 4,781 

RegiÓn 
Managua 94.1 43.6 85.5 8.9 30.3 8.9 4.8 5.8 4,396 
Pacifico 81.3 35.8 87.3 5.7 45.4 8.2 4.0 9.4 4,155 
Central 62.3 41.0 85.9 4.5 34.8 8.6 4.8 9.4 4,019 
Atlántico 32.7 30.3 90.1 9.2 32.6 4.0 5.2 8.6 1,060 

Nivel de educación 
Sin edueaci6n 44.1 23.8 83.4 4.3 41.2 2.7 3.2 9.8 2,118 
Primaria 1-3 años 60.7 29.2 82.0 3.1 39.1 3.9 3.4 9.8 2,052 
Primaria 4-6 años 75.3 36.8 84.8 4.7 39.0 6.5 2.8 10.0 3,459 
Secundaria 91.5 45.2 86.6 8.9 34.9 10.8 4.9 6.9 5,119 
Superior 96.4 52.4 92.2 6.1 27.8 8.8 8.9 5.3 886 

Total mujeres 75.7 39.9 86.2 6.8 35.9 8.5 4.6 7.9 13,634 

HOMBRES 

Edad 
15-19 76.8 52.2 78.5 16.3 48.0 18.1 7.5 4.4 695 
20-24 75.6 64.7 78.4 5.6 49.0 6.4 13.0 8.5 509 
25-29 69.8 52.6 81.8 6.7 5L7 7.1 5.2 11.7 372 
30-34 72.6 49.7 73.1 4.3 41.1 0.0 17.0 8.4 353 
35-39 68.6 52.3 84.4 12.9 46.4 2.5 15.3 7.3 278 
40-44 63.2 36.1 86.7 18.3 47.9 0.0 13.2 15.8 261 
45-49 56.9 41 .g 86.0 2.4 45.5 3.7 8.2 8.2 192 
50-54 60.2 40.9 91.1 13.2 37.8 0.0 0.0 0.0 149 
55-59 44.3 41.3 89.3 0.0 38.5 0.0 0.0 0.0 103 

Área 
Urbana 82.7 55.2 80.1 11.6 48.6 8.2 10.7 7.7 1,788 
Rural 49.5 42.6 80.6 3.2 42.6 6.5 10.3 7.5 1,124 

Región 
Managua 92.9 59.4 82.2 15.7 35.6 6.8 15.1 8.9 878 
Pacffieo 72.0 46.1 80.1 4.6 65.8 8.7 5.0 7.0 919 
Central 57.2 48.3 77.0 4.7 44.1 9.3 8.6 6.0 883 
Atlántico 27.4 41.2 73.1 4.2 70.3 0.0 11.6 7.3 232 

Nivel de educación 
Sin edueaci6n 35.9 31.4 80.4 1.7 29.8 5.0 3.7 8.3 503 
Primada 1-3 años 53.2 40.8 74.7 3.2 54.2 2.3 3.3 10.5 473 
Primada 4-6 años 70.9 46.9 81.3 I0.2 48.2 7.3 10.2 8.8 780 
Secundaria 89.5 61.0 78.0 I2.1 47.4 9.0 12.7 5.3 929 
Superior 95.9 57.4 91.3 6.7 46.2 9.1 11.3 12.7 227 

Total hombres 69.9 51.8 80.2 9.6 47.2 7.8 10.6 7.6 2,912 
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6.5 RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE HOMBRES 

6.5.1 Intenciones Reproduetivas 

La  información correspondiente a las preferencias respecto a la fecundidad futura, en la óptica de 
la población masculina encuestada, se presenta en el Cuadro 6.12. Más del 30 por  ciento da  a conocer que 
no desea más hijos, agregando el 26 por ciento de compañeras esterilizadas, se conforma un conjunto de un 
57 por  ciento de hombres proclives a limitar su procreación. Al igual que el comportamiento de las mujeres,  
se tienen porcentajes elevados de hombres que desean otro hijo cuando aún no se es padre, o cuando es padre 
de un hijo (más del 70 por ciento, en estos casos), con la diferencia de que cuando no se tiene ninguno, la 
proporción es más elevada respecto a tener un hijo pronto, míentras que cuando se tiene uno, se prefiere tener 
otro más tarde. 

Cuadro 6.12 Preferencias reproductivas según número de hijos sobrevivientes 

Distribución porcentual de hombres en unión por preferencias reproductivas, según número de hijos sobrevivierttes, Nicaragua 
1998 

Número de hijos sobrevivientes 1 
Preferencia 
reproductiva 0 1 2 3 4 5 6+ Total 

No desea más/Esterilizådo 
No desea m~s 9.3 17.9 29.9 33.8 32.1 37.3 44.4 31.3 
Esterilizado 6.7 7.7 17.4 31.0 38.1 42.6 33.9 25.8 

Desea más hijos 
Desea otro hijo pronto 2 41.8 20.1 14.5 5.5 8.3 4.7 7.6 12.9 
Desea otro más tarde 3 35.0 50.1 29.4 23.6 15.8 8.3 7.8 23.6 
Desea otro, indeciso cuando 2.7 0.5 3.1 0.7 0.5 0.5 0.9 1.3 
Indeciso si desea o no 2.4 2.2 2.9 2.4 3.4 4.0 2.2 2.7 

Se declaró infértil 1.1 1.5 1.3 1.1 0.6 1.3 2.3 1.4 

Sin información 1.0 0.0 1.4 1.8 1.1 1.4 1.0 1.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 I(30.0 100.0 100.0 
Número de hombres 139 250 311 275 207 161 382 1,724 

l Incluye el embarazo actual 
2 Desea otro hijo antes de dos afios 
3 Desea esperar dos afios o más 

Finalmente, en el Cuadro 6.13 se tiene el panorama para los hombres en unión, según área y 
escolaridad. En la parte urbana y la rural los porcentajes difieren poco (58 y 53 por ciento); con respecto al 
número de hijos se tienen pocas diferencias y se manifiesta lo esperado, es decir el paso de bajos porcentajes 
cuando no se tiene hijos (15-16 por ciento), o se tiene uno (25-26 por ciento), hasta cerca del 80 por ciento 
cuando se tienen seis hijos o más. Con respecto al nivel de educación, las proporciones más elevadas se 
relacionan con menor  escolaridad, un 62 por ciento de los hombres sin instrucción no desean más hijos, 
siendo este valor de 51, en los hombres con educación superior. 
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Cuadro 6.13 Hombres uue no desean más hilos por earactedsticas seleccionadas 

Porcentaje de hombres en uniún que no desean más hijos o que astån estefilizados por mímero de hijos sobreviviantes y 
caraeteffsticas seleccionadas, Nicaragua 1998 

Ntlmero de hijos sobreviviantes I 
Caraeteffsticas 0 1 2 3 4 5 6+ Total 

Área 
Urbana 16.4 25.2 51.7 67.0 73.7 87.8 78.4 58.3 
Rural 15.3 26.3 39.9 60.4 64.7 70.8 78.0 55.3 

Nivel de educación 
Sin educación [23.4] (30.8) 47.5 (59.1) (70.0) (74.8) 77.4 62.2 
Primaria I-3 (24.1) (35.2) (44.1) (63.7) (76.7) (86.0) 74.2 61.0 
Primaria 4-6 (15.1) 23.6 53.3 57.8 64.0 (81.9) 82.1 57.0 
Secundaria (10A) 24.4 48.5 69.7 69.3 [73.2] 78.7 52.5 
Superior [8.1l [10.1] (38.3) (72.1) [85.9] [86.9] [80.3] 50.7 

Total 16.0 25.6 47.3 64.9 70.3 79.9 78.2 57.1 

l Incluye el embarazo actual de la esposa o compafiera 
( ) : Porcentaje basado en 25-49 casos sin ponderar 
[ ] : Porcentaje basado en menos de 25 casos sin ponderar. 

6.5.2 Número Ideal de Hijos 

El número promedio ideal de hijos, en la opinión de los hombres se muestra en el Cuadro 6.14, para 
el conjunto de hombres este promedio es de 3.1, eIevándose a 3.4 en los hombres casados o unidos, 
promedios superiores a los declarados por las mujeres; la distribución para cada sexo, según el número ideal 
de hijos, figura en el Gráfico 6.4, en las dos distribuciones se presenta un máximo en el número dos, como 
promedio ideal de hijos (38 por ciento de los hombres y 41 de las mujeres, se inclinan por este valor), cerca 
de la cuarta parte de hombres y mujeres optan por los tres hijos en promedio y un 17 por ciento de los 
hombres indica que el ideal de hijos es cuatro, mientras que un 11 por ciento de las mujeres eligen este 
número de hijos (esta es la mayor diferencia de opiniún entre ambos sexos); al igual que con las mujeres, 
tiene validez el comentario relativo a la relación existente entre el número de hijos tenidos realmente por los 
hombres, con el número ideal de hijos preferidos, por dios.  

En el cuestionario de hombres se incluy6 una pregunta respecto a la convivencia marital con más 
de una mujer, lo que permite tener una idea respecto a los hombres que se declararon en esta condición y 
algunas de sus características. En el Cuadro 6.14, como dato adicional, se tiene al número ideal de hijos 
declarados por los polígamos (cuatro por ciento del total de hombres, siete por ciento de los casados o 
unidos), 3.0 es este valor, inferior al declarado por los hombres mon6gamos (3.4 es el promedio, en este caso, 
ver Cuadro 6.14). 

El número ideal de hijos, según el área y escolaridad, para el conjunto de todos los hombres, figuran 
en el Cuadro 6.15. Es inferior a tres en la parte urbana y llega a tres y medio en la rural y en cuanto a la 
escolaridad, nuevamente se pone en evidencia los diferenciales existentes en el comportamiento 
reproductivo, tanto en hombres como en mujeres. Los hombres sin educación prefieren un número de hijos 
cercano a cuatro (al igual que las mujeres), en los hombres de mayor educación, con secundaria o superior, 
es inferior a tres (2.7); las mujeres más educadas, por su parte, declaran 2.3, como el número ideal de hijos. 

118 



Cuadro 6.14 Número ideal v nromedio ideal de hilos 

Distribuci6n porcentual de hombres entrevistados por número ideal de hijos y promedio ideal para todos los hombres y pasa los 
actualmente en uni6n, según número de hijos sobrevivientes, Nieasagua 1998 

Número de hijos sobmvivientes I 
Ndmero ideal y 
promedio ideal 0 1 2 3 4 5 6+ Total 

Número ideal 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6+ 
Respuesta no numérica 

Total 
Número 

1.5 1.6 1.6 0.8 1.8 0.7 1.1 1.4 
6.0 9.4 6.4 3.7 1.5 2.7 1.5 5.1 

50.1 45.2 39.7 25.8 23.3 24.5 18.7 37.9 
22.0 26.4 27.4 37.0 16.8 17.7 21.1 23.9 
12.9 11.0 16.4 19.6 35.0 17.7 23.1 17.2 
2.7 2.6 2.6 5.5 7.1 18.7 6.1 4.7 
2.8 2.3 4.0 6.6 12.3 15.1 24.3 7.7 
1.9 1.4 2.0 I.I 2.2 3.0 4.0 2.1 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1,141 323 352 298 220 172 407 2,912 

Todos los hombl['es 
Promedio ideal* 2.6 2.6 2.8 3.2 3.8 3.9 4.4 3.1 
Númaro de hombres 1,119 318 345 295 216 167 390 2,850 

Actualmente unidos 
Promedio ideal * 2.8 2.6 2.8 3.2 3.7 3.8 4.4 3.4 
Número de hombres 137 246 305 273 202 155 367 1,685 

Promedio mon6gamos 2.7 2.6 2.9 3.3 3.8 3.8 4.5 3.4 
Total mon6gamos 122 235 282 261 188 139 340 1,567 

Promedio polígamos 3.6 2.3 2.2 2.5 3.0 3.8 3.4 3.0 
Total polígamos 16 11 22 12 14 17 27 119 

1 z Incluye el embarazo actual de la esposa o compafiera 
Excluye los hombres que dieron respuestas no numérieas 

Cuadro 6.15 Promedio ideal de hiios por earaeterlsticas seleccionadas 

Promedio ideal de hijos para todos los hombres entrevistedos, según edad y características seleccionadas, 
Nicaragua 1998 

Caracteffsticas 

Edad actual 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40.44 45-49 50-59 Total 

Área 
U ~ ~ a  2.4 2.4 2.7 3.2 3.3 3.2 3.7 3.7 2.9 
R~al 3,1 2.8 3.2 3.5 3,7 4.4 5.0 3.7 . 3.5 

Nivel de educación 
Sin educación 3.3 2.8 (3.8) 3.8 (3.7) 3.8 5.1 3.8 3.8 
Primaria 1-3 3.0 2.9 3.1 3.8 (3.6) 4.5 (4.3) (3.5) 3.5 
Primaria 4-6 2.8 2.6 2.8 3.1 3.7 3.7 (3.7) 3.9 3.1 
Secundaria 2,4 2.4 2.7 3.1 3.5 3.1 (3.2) (3.3) 2.7 
Superior [2.7] (2.3) (2.5) (2.5) (2.6) [2.9] [3.9] [3.6] 2.7 

Todos los hombres 2.7 2.6 2.9 3.3 3.4 3.7 4.2 3.7 3.1 

( ) : Porcentaje basado en 25-49 casos sin ponderar 
[ ] : Porcentaje basado en menos de 25 casos sin ponderas. 
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CAPíTULO 7 

MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ 

La reducción de la mortalidad en niños menores de un año y menores de 5 años en el presente 
decenio, constituye una de las metas establecidas en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Nicaragua 
se enmarca dentro del proceso de descenso de la mortalidad en América Latina y a pesar de una situaci6n 
socio-económica no muy favorable ha sido posible disminuir en forma importante la mortalidad infantil. El 
descenso de la mortalidad en las últimas décadas ha sido el primer cambio demográfico de importancia en 
América Latina, para Nicaragua a pesar de haber tenido una importante reducción en la mortalidad, el 
descenso en la fecundidad en los últimos años ha sido determinante y de gran importancia en el descenso 
de la mortalidad de menores de un año (ver capítulos 3 y 4). 

Hace 15 años Nicaragua se encontraba entre los países de mayor riesgo de muerte, con una 
mortalidad infantil de 83 por mil, una alta tasa de fecundidad de casi 6 hijos por mujer (ESDENIC-85). En 
la presente década se notan cambios relevantes en estos niveles, se ha pasado a una mortalidad infantil de 
40 por mil y una tasa global de fecundidad de 3.9 hijos por mujer (una reducción de 2 hijos). Este descenso 
de la fecundidad, ha acentuado la tendencia al descenso de la mortalidad infantil que a pesar de las 
implicancias adversas de orden económico-social, continuó su descenso y se encuentra ahora en los niveles 
meta. 

Estos importantes indicadores de la dinåmica demográfica actual han sido posible medirlos a través 
de la ENDESA-98 que incluye dentro de sus cuestionarios la historia del comportamiento reproductivo de 
las mujeres en edad fértil como un instrumento utilizado en las encuestas demográficas para registrar los 
nacimientos, la sobrevivencia y algunas características de éstos. En relación a los nacidos vivos declarados 
por las entrevistadas, se indagó acerca del sexo, tipo de nacimiento (simple o múltiple), estado de 
sobrevivencia y edad actual o al morir, en caso que haya fallecido. De esa forma es posible estimar la 
mortalidad infantil en sus dos componentes: neonatal (MNN), que es la mortalidad antes de los 29 días de 
vida y postneonatal (MPN) que va desde los 29 días de vida hasta antes de un año. Del mismo modo, se 
pueden obtener valores para representar los niveles de mortalidad postinfantil (1-4 años) y mortalidad en la 
niñez (0-5 años). Estos valores pueden calcularse en forma retrospectiva, para períodos anteriores a la 
encuesta. Como todo dato obtenido en forma retrospectiva contienen ciertas limitaciones como es la 
subenumeración, en la medida que el fenómeno se aleje más en el tiempo. 

Otro tipo de error que puede conducir a la subestimación de los niveles de este fenómeno es la 
preferencia, por parte de las entrevistadas, en declarar la edad del fallecimiento de su hijo como de "un año." 
De esta forma, algunos niños que fallecieron antes del primer cumpleaños, pero muy cercano a esta fecha, 
son declarados como fallecidos con "un año." Este tipo de error produce un traslado de muertes infantiles 
para el siguiente grupo de edad (un año cumplido) y como consecuencia, se produce subestimación de la 
mortalidad infantil y sobreestimación de la mortalidad en la niñez (1-4 años). 

Las estimaciones obtenidas de la ENDESA-98, tanto de la mortalidad infantil, como en la niñez 
estarán referidas a períodos quinquenales. En el caso en que los resultados se presenten desagregados según 
características, las estimaciones estarán referidas a los últimos 10 años. Esto tiene la finalidad de basar los 
cálculos en un mayor número de casos, y así reducir los efectos de los errores de estimación. Este tipo de 
problemas pueden alterar de alguna manera los resultados, por lo que es aconsejable manejarlos como 
estimaciones cercanas pero no exactas a los niveles y magnitudes de esos indicadores de sobrevivencia en 
los primeros años de la vida. 
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7.1 N I V E L E S  Y T E N D E N C I A S  D E  L A  M O R T A L I D A D  

L a  tasa de mortalidad infant'll encontrada en la ENDESA-98 para  los cinco años antes de la encuesta 
(1993-98) es de 40 muertes antes del pr imer cumpleaños por  mil nacimientos vivos (ver Cuadro 7.1). Un 
poco menos  de la mitad de estas muertes suceden durante los primeros 27 días de vida, es decir durante el 
período neonatal.  Para  el mismo período, 1993-98, la tasa de mortalidad de los niños de 1 a 4 años es de 
11 por  mil, mientras que la mortalidad global de los menores de cinco años es de 50 por  mil nacidos vivos 
mortalidad expresåda como 5qo). 

Cuadro 7.1 Mortalidad infantil v en la nifiez 

Tasas de mortalidad infantil y en la niñez para varios quinquenios anteriores a la encuesta, Nicaragua 
1998 

Mortalidad Mortalidad Mortalidad Mortalidad Mortalidad 
neonatal postneonatal I infantil postinfantiI en la niñez 

Período (MN) (MPN) (xq0) ~4qt) (sq0) 

0-4 17.1 22.4 39.5 10.6 49.7 
5-9 23.4 27.5 50.9 12.3 62.5 
10-14 22.8 31.3 54.0 11.5 64.9 
15-19 26.4 43.3 69.7 23.4 91.5 
20-24 38.1 62.5 100.5 40.9 137.3 

Nota: Los indicadores de mortalidad son, estrictamente hablando, probabilidades de morir caleuladas 
siguiendo los procedimientos eståndar de tablas de mortalidad. Para cada período calendario se tabulan 
les muertes y los afios-parsona de exposici6n para los siguientes intervalos de edad en meses: 0, 1-2, 3-5, 
6-11,12-23, 24-35, 36-47 y 48-59, para luego calcular probabilidades de sobrevivencia en cada intervalo. 
Finalmente se calculan las probabilidades de morir multiplicando las respectivas probabilidades de 
sobrevivir y restando de 1. Las tases no se muestran si estån basadas en menos de 500 casos (personas 
expuestas) en cada intervalo. El mes de la entrevista se excluye de los cálculos. Una deseripeión detallada 
del m6todo para calcular les probabilidades de morir se encuentra en S.O. Rutstein. 1984. lnfant and 
Child Mortality: Levels, Trends and Demographie Differentials. Rey. ed. WFS Comparative Studies No. 
t43. Voorburg, Netherlands: Intemational Statistical Institute. 

Calculada como la diferencia entre la tesa de mortalidad infantil y la neonatal 

A pesar  de que la mortalidad postneonatal tiene aún peso significativo en la determinación de los 
reveles de mortalidad, la notable reducción de la tasa de mortalidad infantil en los últimos años, se debe a 
una  mayor  reducción de este componente,  principalmente porque predominan causas de muerte  que son 
fácilmente evitables. Nicaragua ha  hecho un gran progreso en esta área, sobre todo en las enfermedades 
prevenibles por  vacunación, disminución de las infecciones (diarrea y respiratorias) y las complicaciones por  
embarazo y parto (ver capítulo 8 de salud matemoinfantil).  

Partiendo de los niveles de hace más de 20 años encontrados con la encuesta, nos damos cuenta que 
la mortalidad infantil ha experimentado una notable reducción en sus niveles, en el orden del 60 por  ciento 
(pasando de 101 por  mil  a 40 por mil) al igual que sus componentes y la de los menores de 5 años (sq0), 
siendo la mortalidad de los niños de 1 a 4 años como es lo esperado, la que más rápido descendió con 74 por 
ciento (ver  Gr¿fico 7.1). 
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Gráfico 7.1 
Cambios en la Mortalidad Infantil y en la Niñez, Según 

Perlodo, 1973-1998 
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Los niveles de mortalidad encontrados con el Censo de 1995 conducen a una mortalidad infantil de 
50 por mil para 1992. Con la encuesta de medición de niveles de vida de 1993 (EMNV-93) este nivel fue 
estimado en 59 por mil para 1989, mientras que la encuesta sobre salud familiar (ESF-92/93) mostro el 
mismo nivel para un año anterior. Comparando estos niveles y considerando la tendencia que marcan los 
puntos encontrados en esos estudios con el nivel encontrado en la ENDESA-98 se observa una clara 
correspondencia con estas situaciones, indicativo de datos consistentes y coherentes en la medición de la 
mortalidad infantil (ver Gráfico 7.2). 

Gráfico 7.2 
Tendencias de la Mortalidad Infantil, 
según Encuesta, Período 1972-1998 
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A pesar del extraordinario progreso, el nivel nivel actual de la mortalidad infantil en Nicaragua, de 
40 por mil, debe considerarse aún alto comparado con los niveles observados en otros países del área que 
con similares situaciones han obtenido reducciones más favorables basta encontrarse en valores 
significativamente más bajos en la medición de este fenómeno. 

7.2 D I F E R E N C I A L E S  D E  L A  M O R T A L I D A D  

Los indicadores de mortalidad expresan, en particular las referidas a las primeras edades de la vida, 
en cierta medida contextos y situaciones de desarrollo económico, social, epidemiológico y/o demográfico. 
Desde este entorno obtener estos indicadores, diferenciando los grupos de riesgo, facilita la implementación 
de medidas tendentes a seguir el descenso de la mortalidad en sus distintos componentes. 

Enmarcados en este proceso la ENDESA- 98 identiflca valores de la mortalidad infantil y en la niñez 
diferenciales por características geográficas, por sexo, educación de la madre, y de atención prenatal y 
durante el parto. Estas características que de alguna manera influyen en el comportamiento de la mortalidad, 
se exponen en el Cuadro 7.2 tomando como referencia los 10 años anteriores a la encuesta. La mortalidad 
entre los menores de cinco años residentes en la zona rural es 32 por ciento mayor que la de aquellos que 
viven en el área urbana (64 por mil versus 49 por mil respectivamente). El mayor peso en esa diferencia lo 
tiene la mortalidad de los niños de 1 a 4 con 52 por ciento (14 versus 9 por mil respectivamente). Mientras 
la sobre-mortalidad en la zona rural es 28 por ciento cuando se trata de los niños menores de un año (51 y 
40 por mil respectivamente), el componente neonatal (MNN) es superior en 31 por ciento en el área rural (23 
y 18 por mil respectivamente). 

De igual manera, y a nivel geográfico, se pueden comparar los niveles de mortalidad obtenidos con 
la ENDESA-98 y aquellos obtenidos por la ESF-93 para Managua, Resto Urbano, y Rural (ver Gráfico 7.3). 
Estos datos nos demuestran que el gran diferencial en mortalidad se observa entre las áreas urbanas y las 
rurales, pues los niveles de Managua son muy parecidos a los del resto urbano del país. Al mismo tiempo 
se corrobora el descenso general en los niveles de mortalidad desde la medición de la ESF-93. El Cuadro 
7.2 también incluye los niveles de mortalidad observados durante el período 1988-98 para tres grandes 
regiones: Pacífico, Central y Atlántico ~. Aquí, es la región Pacífica la que presenta los menores niveles de 
mortalidad. Aunque este diferencial se confirma a nivel departamental, debe notarse que existen diferencias 
importantes entre los departamentos al interior de cada una de las regiones mencionadas. 
Desafortunadamente y como puede verse en el cuadro 7.2 las estimaciones a nivel departamental son de 
menor confiabilidad por estar basados en un número menor de casos, conllevando mayores errores muestrales 
(ver Apendice B). 

En lo concerniente a la escolaridad existe una tendencia decreciente en el riesgo de morir, cuando 
aumentan los años de estudios de la madre, independientemente de la edad del niño, (diferencias entre el 60 
y 78 por ciento, con respecto a las sin educación con las de educación superior). Sin embargo, los contrastes 
más importantes se presentan en la mortalidad postneonatal (MPN) con 87 por ciento. Por otro lado, 
comparando el riesgo de muerte entre la mortalidad postueonatal (MPN) y la mortalidad en la niñez (0-5 
años) de los niños de mujeres con educación superior, ésta es 5 veces mayor,  evidenciando así claras 
diferencias incluso en este grupo que teóricamente debería tener más probabilidades de sobrevivencia. Este 
tipo de resultado puede estar asociado al menor número de casos conque se midió este indicador (ver Cuadro 
7.2). 

La región Pacífica incluye a: Chiuandega, León, Managua, Masaya, Granada, Carazo, y Rivas. La región 
Central comprende a: Nueva Segovia, Jinotega, Madriz, Estelí, Matagalpa, Boato y Chontales. La región Atlántica 
la conforman: Río San Juan y las dos regiones autónomas del Atlántico, RANN y RAAS. 
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Gráfico 7.3 
Mortalidad Infantil y en la Niñez, por Grandes Regiones, 

Según ESF-93 y ENDESA-98 
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Ligado a los diferentes niveles de mortalidad y principalmente a la MNN y MPN se encuentran otros 
indicadores que intervienen de manera indirecta en el comportamiento de esta variable y que adicionalmente 
presuponen acceso y calidad de los servicios de salud. La ENDESA-98 presenta indicadores referente a la 
atención prenatal y asistencia al momento del parto. El recibir o no, atención médica prenatal y durante el 
parto indiscutiblernente influye en el bienestar y salud tanto de la madre como del niño. Los datos del mismo 
Cuadro 7.2, son indicatívos del beneficio de recibir al menos alguno de los servicíos ya sea atención prenatal 
o asistencia al momento del pa to ,  tanto así que cuando la madre recibe los dos servicios la probabilidad de 
morir de sus hÖos es hasta dos veces menor de las de aquellos en que su madre ha recibido uno sólo de los 
dos servicios (atención prenatal o asistencia al parto). Por el contrario cuando hay ausencia total del servicio 
el riesgo de morir es mayúsculo, existe una exagerada mortalidad infantil al igual que la de sus componentes 
(la TMI se reduce en 6679 por ciento cuando hubo alguna atención y 82 por ciento cuando están presente los 
dos). 

La MNN se reduce casi tres veces cuando la madre recibe una de las atenciones y cuatro veces al 
recibir los dos servicios. La MPN ve reducido el riesgo en tres veces con solo una atención y hasta 7 veces 
se reduce este riesgo cuando se han tenido las dos asistencias. Los contrastes de los niveles de mortalidad 
infantil entre las diversas categorías de las cuatro variables analizadas previamente (área, región, escolaridad, 
y atención prenatal y al parto), se ilustran mediante el Gráfico 7.4. 
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Cuadro 7.2 Mortalidad infantil v en la niflez nor características sdeecipnadas 

Tasas de mortalidad infantil y en la nifiez para los diez afios anteriores a la encuesta, por earacteffstieas 
seleccionadas, Nicasagua 1998 

Mortalidad Mortalidad Mortalidad Mortalidad Mortalidad 
nannatal postneonatal I infantil postinfantil en la niñez 

Casacteffsticas (MNN) (MPN) (lq0) (4q:) (sqo) 

Área 
Urbana 17.7 22.3 40.0 9.2 48.8 
Rural 23.1 27.9 51.1 14.0 64.3 

Departamento 
Nueva Seguvia 17.8 26.1 44.0 8.7 52.3 
Jinotega 27.9 37.5 65.3 34.2 97.3 
Medriz [13.0] [16.2] [29.2] [14.0] [42.8] 
Estelf 20.2 13.8 34.1 7.5 41.4 
Chinandega 21.2 26.2 47.5 11.1 58.0 
Ledn 20.7 13.7 34.4 5.4 39.6 
Matagalpa 20.4 27.6 48.1 17.1 64.4 
Boaeo 24.0 26.3 50.3 8.4 58.3 
Managua 18.9 21.6 40.5 6.4 46.7 
Masaya 18.9 24.0 42.9 14.3 56.6 
Chontalas 36.8 38.4 75.2 5.6 80.4 
Granada 11.1 21.6 32.7 8.8 41.2 
Casazo [21.0] [15.1] [36.1] [4.1] [40.1] 
Rivas [20.0] [22.8] [42.7] [10.4] [52.7] 
Rio San Juan [18.0] [17.7] [35.7] [7.0] [42.4] 
RAAN 19.9 41.8 61.6 20.9 81.3 
RAAS 12.2 29.6 41.8 11.9 53.2 

Nivel de educación 
Sin educación 25.6 36.5 62.1 20.7 81.5 
Primaria 1-3 23.6 29.8 53.4 12.4 65.2 
Primaria 4-6 15.1 24.0 39.2 10.6 49.3 
Secundaria 19.1 13.8 32.8 2.8 35.6 
Superior [10.0] [3.8] [13.8] [6.1] [19.7] 

Cuidado medico materno a 
No prenatal/parto 45.9 73~5 t 19.4 38~9 155.6 
Alguno prenatal/parto 16.0 24.4 40.4 16.8 56.5 
Juntos prenatal/parto 11.6 10.1 21.7 9.6 31.1 

Total 20.2 24.9 45.2 11.4 56.0 

Nota: Las tasas están expresadas en defunciones por mil nacidos vivos, excepto la de mortalidad postinfa- 
ntil (defuneiones por mil niños que cumplen un ailo de vida). Véase la nota al Cuadro 4.1 para los proe- 
edimiantos de astimaeión. 
[ ]: Tasa basada en menos de 500 casos (personas expuastas). Todas las demás tasas están basadas en 
~robabilidades calculadas para intervalos con m~ de 500 casos (personas expuestas). 

Calculada como la diferencia entre la tasa de mortalidad infantil y la neonatal. 
2 Tasas para los cinco afios antes de la encuesta. 

Ahora  bien, el Cuadro  7.3 contiene los niveles de mortalidad según características demográf icas ,  
incluyendo los niveles  de mortal idad diferenciada por factores genét icos o de naturaleza biológica y de 
circunstancias exógenas  que están afectando estos niveles.  Para determinar  como se manif ies ta  la mortalidad 
cuando intervienen estas característ icas se seleccionó el sexo, edad de la madre,  orden del nacimiento,  
t amaño del niño al nacer  y el intervalo entre uno y otro nacimiento. Por  sexo es notoria la sobremortalidad 
mascul ina  en todas las manifes taciones  de r iesgo al morir, desde la neonatal hasta  la de menores  de 5 años. 
Este r iesgo es más  evidente por  el momento,  en la MPN,  por lo tanto influyente en la mortal idad de los 
menores  de un año. 
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Cuadro 7.3 Mortalidad infantil v en la niflez ver características demográficas 

Tasas de mortalidad infantil y en la niflez para los diez alios anteriores a la encuesta, por características 
demográfieas, Nicaragua 1998 

MoRalidad Mortalidad I Mortalidad Mortalidad Mortalidad 
neonatal posmeonatal infantil postinfantil en la niñez 

Características (MNN) (MPN) (lqo) (4ql) (sqo) 

Sexo 
Masculino 22.2 28.0 50.2 12,0 61.6 
Femenino 18.3 21.9 40.2 10.7 50.5 

Edad de la madre 
<20 20.9 33.6 54.5 11.0 64.9 
20-29 16.9 21.0 37.9 10.5 48.1 
30-39 25.4 24.8 50.1 14.3 63.7 
40-49 [40.1] [23.5] [63.6] [2.1] [65.6] 

Orden de nacimiento 
1 19.4 23.5 42.9 8.6 51.2 
2-3 16.6 22.8 39.4 9.6 48.6 
4-6 15.6 22.8 38.4 12.5 50.4 
7+ 39.6 36.8 76,3 18,9 93.8 

Intervalo entre nacimientos 
<2 altos 31.3 43.7 75.0 19.7 93.2 
2-3 aflos 13.7 16.0 29.7 7.6 37.1 
4+ ailos 16.5 14.9 31.4 9.2 40.2 

Tamaño al nacer 2 
Pequelfo, muy pequefio 20.4 19,9 40.3 13.5 53.2 
Promedio o grande 10.5 17.8 28.3 14.3 42.2 

Total 20.2 24.9 45.2 11.4 56.0 

Nota: Las tasas están expresadas en defunciones por mil nacidos vivos, excepto la de mortalidad postinfantil 
(defuneiones por mil niílos que cumplen un año de vida). Véase la nota al Cuadro 7.1 para los procedimientos 
de estimaeión. 
[]:  Tasa basada en menos de 500 casos (persona expuastas). 

Calculada como la diferencia entre la tasa de mortalidad infantil y la neonatal. 
2 Tasas para los cinco años antes de la encuesta. 

En relación a la edad de la madre,  el r iesgo de muerte se manif ies ta  con niveles de mortal idad altos 
en los extremos de edad, la mortalidad de los niños de madres  menores  de 20 años durante el p r imer  año de 
vida  presenta  un comportamiento variable en cuanto a los demás tramos de edad siendo más  claro cuando 
se trata de la morta l idad infanti l  y de su componente la MPN.  En el grupo de madres  de 40 a 49 años se 
observa que a excepción de la M P N  y en la mortalidad de los niños de 1 a 4 años, es superior  a todos los 
demás  grupos de edades 

En función del orden del nacimiento,  el r iesgo de muerte entre los niños menores  de un año es 
superior  en 44 por  ciento en los nacidos en orden 7 ó más que la de los de orden 1 (76 y 43 por  mil  
respect ivamente) ,  y con una situación similar  para la mortalidad de los menores  de 5 años. Las  mayores  
diferencias se presentan en la M N N  y en la mortalidad de los niños de 1 a 4 años con 51 y 54 por  ciento 
respect ivamente,  siendo menor  esta diferencia en la M P N  con 36 por ciento. 

Cuando se considera el intervalo intergenésico, esto es el t iempo en meses  entre nacimientos ,  se 
notan d ispaddades  en el nivel  de mortal idad.  El riesgo de mori r  se ve  reducido en un 60 por  ciento en todas 
las manifes taciones  de la mortalidad infantil cuando existe un intervalo de 2 a 3 años entre nacimientos  en 
vez  de menos  de 2 años. Aquellos niños precedidos por un intervalo inferior  a los dos años, presentan una  
mortal idad que es casi  el doble de la correspondiente a niños nacidos después de un intervalo de cuatro años 
y más a excepción de la M P N  que se e leva  a 3 veces más. 
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Otro factor interviniente en la dinámica de los niveles de mortalidad en los primeros años de vida 
es el tamaño del niño al nacer, aunque esta información está sujeta a la subjetividad que de hecho puede 
impregnarle la respuesta de las entrevistadas. Notese que los niños nacidos pequeños o muy pequeños están 
propensos a un mayor riesgo de morir, especialmente a edades tempranas expresadas en los niveles de MNN. 
Según el Cuadro 7.3, el riesgo de este grupo es dos veces mayor que el que se observa entre aquellos que 
nacieron con un tamaño promedio o grande. Con respecto a la MPN esta hace una pequeña diferencia en 
cuanto a los tamaños al nacer, mientras que cuando se trata de estimar la mortalidad infantil, los niños que 
llegan cercanos a cumplir el primer año de vida y han tenido la virtud de nacer con tamaño aceptable tienen 
mayores probabilidades de sobrevivir, 70% en este caso con respecto a la mortalidad presentada por los 

nacidos pequeños o muy pequeños. 

Gráfico 7.4 
Tasa de Mortalidad Infantil para los 10 Años Anteriores a la 

Encuesta, según Características Socioeconómicas y da Salud 
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7.3 GRUPOS DE ALTO RIESGO REPRODUCTIVO 

La información proveniente de la ENDESA-98 brinda la posibilidad de sintetizar en categorías de 
riesgos los factores presentados anteriormente, así como para facilitar la identificación de los grupos de 
mayor riesgo de morir. En el Cuadro 7.4 se describen las categorías de alto riesgo reproductivo presentados 
como una perspectiva adicional para ampliar el estudio de la mortalidad. La conformación de estas 
categorías de alto riesgo de mortalidad, permite que a través de ellas se estudie la mortalidad, no solamente 
desde el punto de vista de los nhãos nacidos vivos, sino también desde el punto de vista del grupo de mujeres 
cuyos hijos se encuentran en categorías de riesgo de mortalidad en el futuro. El Cuadro 7.4 contiene el 
porcentaje de niños nacidos en los últimos cinco años en grupos de alto riesgo de mortalidad y el porcentaje 
de mujeres en unión en riesgo de concebir un niño con alto riesgo de mortalidad, según las características 
de riesgo definidas. 2 

2 La razón de riesgo (en la segunda columna del Cuadro 7.4) se define como el cociente de: 
1) la proporción de niños muertos entre aquéllos nacidos en una categoría específica de riesgo, y 
2) la proporci6n de niños muertos entre aquéllos nacidos a mujeres en ningúna categoría de riesgo elevado, 

es decir, aquéllos para quienes la raz6n de riesgo es considerada igual a 1. 
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Cuadro 7.4 Cateeorfas de alto riesgo revroductivo 

Porcentaje da nifios nacidos en los cinco años anteriores a la encuesta en categorías de riesgo 
elevado de mortalidad y porcentaje de mujeres en unión a riesgo de concebir un hijo con riesgo 
elevado de mortalidad, por categoría de riesgo, Nicaragua 1998 

Categoffa de riesgo 

En ninguna eategoria de riesgo elevado z 

Nacimientos en los 5 años 
anteriores a la encuesta 

Porcentaje 
Porcentaje de Razón de de mujeres 
nacimientos riesgo en uniún I 

23.10 1.00 45.2 

Categoría de riesgo inevitable 2 16.30 1.31 5.9 

Total en categodas de riesgo elevado 60.70 2.10 48.9 

En una sola categoría de riesgo elevado 40.10 1.64 25.0 
Madre menor de 18 al nacimiento (Edad<18) 11.00 2.06 2.2 
Madre mayor de 34 al nacimiento (Edad>34) 0.90 0,45 4.2 
Intervalo de nacimiento <24 meses (IN<24) 9.80 1.85 7.9 
Orden de nacimiento mayor de 3 (ON>3) 18.50 1.34 10.8 

En varias categoría: de riesgo elevado 20.50 2.99 23.9 
Edad<18 & IN<24 ~ 2.00 1.87 1.1 
Edad>34 & IN<24 0.10 0.00 0.0 
Edad>34 & ON>3 6.80 1.83 15.0 
Edad>34 & IN<24 & ON>3 2.20 5.23 1.8 
IN<24 & ON>3 9.40 3.60 5.9 

Total 100.00 NA 100.0 
Número 7,992 NA 8,045 

NA: No aplicable 
l Incluye las mujeres esterilizadas 
2 IncIuye los primeros nacimientos a mujeres entre 18 y 34 años 
3 Incluye las categorías combinadas edad<18 y ON>3 

A pesar  de que los nacimientos de pr imer  orden presentan en muchas  poblaciones r iesgos e levados 
de mortalidad, no deben formar  parte del "total en categorías de r iesgo elevado" por considerarse  como un 
r iesgo inevitable, y en dichos casos tampoco se tienen en cuenta para calcular el denominador  para  las razones 
de r iesgo.  En la ENDESA-98  los nacimientos de pr imer  orden de mujeres entre 18 y 34 años no presentan 
r iesgos elevados de mortalidad y se han incluido por lo tanto para determinar  la razón de r iesgo 
unitaria. 3 

De  acuerdo a las categorías de riesgo definidas y expuestas en el Cuadro 7.4, el 61 por  ciento de los 
niños menores  de cinco años nació en por lo menos  una de las categorías de riesgo. El mayor  r iesgo lo 
consti tuye el de orden de nacimiento mayor  a 3 con 19 por c ien to .  Sin embargo,  a p a r i r  de los resultados 
expuestos en el Cuadro 7.4 no hay evidencias  de que los niños nacidos en esas categorías (simples) de r iesgo 
tengan mayor  probabilidad de morir.  En cambio ,  los niños que además de ser hijos de mujeres  con menos  de 
18 años, nacieron después de un intervalo intergenésico inferior a 24 meses  t ienen una probabil idad de morir ,  

3 En la ENDESA-96 se consideran de riesgo elevado los nacimientos que presentan una o varias de las 
siguientes condiciones: 

• La madre tiene menos de 18 años al momento del nacimiento; 
• La madre tiene más de 34 años al momento del nacimiento; 
• El intervalo intergenésico es menos de 24 meses; 
• El orden del nacimiento es mayor de 3. 
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morir, tres veces mayor que la de aquellos nacidos en categorías fuera de riesgo. Y en el caso de los que, 
además de ser hijos de mujeres mayores de 34 años, están precedidos por un intervalo menor de 24 meses 
y pertenecen a un orden de nacimiento superior a 3, la probabilidad de morir es 2.5 veces mayor. Estos 
valores sugieren la existencia de una interacción importante entre la edad (al tratarse de las mujeres más 
jóvenes) y el intervalo intergenésico previo. 

El 35 por ciento de las mujeres en unión tiene probabilidad de tener hijos asociados a riesgos 
elevados de muerte durante la infancia. Al igual que en el caso de los nacimientos, los riesgos (simples) 
donde se concentran los mayores porcentajes de mujeres son el intervalo intergenésico muy corto y los 
órdenes de nacimiento más elevados. 
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CAPíTULO 8 

SALUD MATERNO INFANTIL 

La Encuesta de Demografía y Salud (ENDESA-98), ha permitido conocer información mensurable 
muy valiosa, principalmente sobre la situación de la salud de las mujeres y de los menores de cinco años así 
como las condiciones de su atención. Entre estos temas se pueden mencionar la atención prenatal y del parto, 
así como la cobertura de inmunizaciones y actitudes, tratamiento y prevalencia de enfermedades respiratorias 
y diarr¿icas. 

Este capítulo está dedicado al análisis de estos aspectos, desagregados por variables socio- 
demográficas y comparados con datos de otras investigaciones anteriores, con el fin que permitan un mejor 
conocimiento de su evolución y de su comportamiento en las subpoblaciones consideradas. 

8.1 A S I S T E N C I A  P R E N A T A L  Y A L  P A R T O  

Existen factores preconcepcionales y concepcionales que se han asociado con el riesgo de 
enfermedad y algunas causas que se originan en el período perinatal. Como en otros campos de la salud, la 
atención prenatal y al parto, implica que la mujer durante su embarazo y su parto y el recién nacido, sean 
atendidos en el nivel de complejidad que su grado de riesgo lo requiera. Los programas públicos buscan 
asegurar un nivel mínimo de atención, para los casos de bajo riesgo. Cuando existen factores de alto riesgo, 
se deben controlar para que sus repercusiones en el estado de salud de la madre, del feto o de ambos, se 
minimicen. 

A través de la ENDESA-98, se indagó sobre ciertas características de los nacimientos vivos de los 
cinco años anteriores a la encuesta. Con relación a la atención prenatal se indagó sobre la persona que prestó 
el servicio, el número de controles prenatales, la edad gestacional al primer control y el número de dosis de 
Toxoide Tetánico (Tr)  recibidas por la embarazada. También se indagó sobre el lugar de ocurrencia del 
parto, persona que le asistió y tipo de parto, así como sobre complicaciones del parto y el peso del recién 
nacido. 

8.1.1 Cuidado Prenatal 

Según los resultados de la ENDES-98, en Nicaragua, el 84 por ciento de los embarazos de los cinco 
años anteriores a la encuesta, tuvieron al menos un control prenatal (16 por ciento sin control), y se observan 
grandes diferencias por área o departamento de residencia, nivel de instrucción de las mujeres y orden de 
nacimiento del hijo (Cuadro 8.1). Así, mientras que entre las embarazadas con educación superior no se 
quedó casi ninguna sin atención prenatal y entre las residentes en área urbana, sólo un 10 por ciento no la 
tuvieron; en la área rural, este porcentaje se elevó al 23 por ciento. En los departamentos de Jinotega, Río 
San Juan, las Regiones Autónomas y Chontales, lo mismo que entre las embarazadas sin instrucción y las 
grandes multíparas de 6 o más hijos, se observaron porcentajes que oscilaban entre 25 y 37 por ciento. 

A pesar del nivel aún bajo y de las grandes disparidades, se puede apreciar un avance desde 1993. 
Según los resultados de la Encuesta sobre Salud Familiar 1992/93 (ESF-93), el porcentaje de embarazadas 
sin control prenatal, se elevaba al 29 por ciento, habiendo sido superior para las mujeres sin instrucción (49 
por ciento contra 33 por ciento en la ENDESA-98) y para las residentes en la área rural (35 por ciento). 
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Cuadro 8.1 Cuidado nrenatal nor caraeteffsticas seleccionadas 

Distribución porcentual de nacimientos en los cinco años que precedieron la encuesta, por persona que 
brindó el cuidado prenatal seg6n caractertsticas seleccionadas, Nicaragua 1998 

Persona que brind6 el cuidado prenatal ~ 
Número 

Ginec6- Enfermera Otro/Sin de 
Médico logo/ profesional infor- naci- 

Características general Obstetra oanxiliar Nadie maci6n Total mientos 

Edad de la madre 
al nacimiento 
<20 41.0 14.6 24.4 17.7 2.2 100.0 2,039 
20-34 38.4 20.3 24.7 14.5 2.0 100.0 5,151 
35+ 31.4 16.6 24.0 25.2 2.8 100.0 802 

Orden de nacimiento 
1 43,2 22,8 21,3 11,4 1.3 100.0 2,123 
2-3 39.7 21.3 23.6 13.7 1.7 100.0 2,918 
4-5 36.6 15.0 27.7 17.5 3.2 100.0 1,441 
6+ 30.8 10.4 28.1 27.5 3.2 100.0 1,511 

¿~rea 
Urbana 42.5 27.7 18.5 10.0 1.4 100.0 4,171 
Rural 33.9 8.5 31.3 23.3 3.0 100.0 3,821 

Departamento 
Nueva Segovia 31.9 6.0 52.7 8.8 0.6 100.0 299 
Jinotega 26.6 5.1 29.2 36.7 2.5 100.0 595 
Madriz 27.5 9.6 51.9 10.6 0.3 100.0 207 
Estelf 37.3 15.8 42.2 3.7 1.0 100.0 300 
Chinandega 46.4 20.6 22.7 8.9 1.5 100.0 667 
Le6n 46.5 18.1 20.9 13.3 1.2 100.0 565 
Matagalpa 34.8 11.6 30.4 19.9 3.4 100.0 735 
Boato 43.4 13.4 18.0 21.9 3.2 100.0 280 
Managua 46.5 33.3 8.1 9.9 2.3 100.0 2,022 
Masaya 36.5 19.9 28.6 14.3 0.6 100.0 391 
Chontales 30.1 16.7 26.9 24.7 1.6 100.0 258 
Granada 40.0 18.9 25.4 14.9 0.9 100.0 245 
Carazo 41.1 15.5 33.2 10.1 0.0 100.0 234 
Rivas 44.4 25.6 23.0 6.7 0.3 I00.0 221 
Río San Juan 28.6 8.0 35.5 27.2 0.7 100.0 125 
RAAN 24.4 5.0 32.2 30.8 7.5 100.0 496 
RAAS 24.8 9.7 32.9 30,6 1.9 100.0 352 

Nivel de educación 
Sin educaci6n 27.6 7.2 29.0 33.1 3.1 100.0 1,764 
Primaria 1-3 34.9 9.6 32.0 20.9 2.7 100.0 1,575 
Primaria 4-6 44.1 13.4 28.0 12.9 1.6 100.0 2,165 
Secundaria 45.0 33.2 14.8 5.2 1.8 100.0 2,239 
Superior 28.3 66.9 4.2 0.3 0.2 100.0 250 

Total 38.4 18.5 24.6 16.4 2.2 100.0 7,992 

Nota: Las estimaciones se refieren a los nacimientos en el período de 0-59 meses que precedieron la 
~ncuesta, incluyéndose ast los nacidos en el mes de la entrevista. 

Si la entrevistada mencion6 más de una fuente de atención, se considera s61o la más calificada. 

Otro de los avances, es que el 81 por ciento de estos controles fueron brindados por personal 
calificado, médico o paramédico ( 19 por ciento por obstetras). La atención brindada por personal calificado 
fue superior al 82 por ciento en los departamentos del Pacífico y de la región de las Segovias, mientras que 
en los departamentos de la región Atlántica y en Jinotega, fue menor al 74 por ciento (ver Gráfico 8.1). En 
la Región Autónoma del Atlántico Norte, el porcentaje de embarazadas controladas por personal no 
calificado se elevó al 7 por ciento. En la área rural, en general, sólo tres de cada cuatro mujeres, recibieron 
atención calificada. 
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Gráfico 8.1 
Cobertura de la Atención Prenatal Proporcionada por un Ginecólogo/ 

Obstetra, según Características Socioeconómicee Seleccionadas 

ORDEN DE NACIMIENTO [ 
»3 i 
4-5 

. 6÷ ~ I 
AREA 

Urbana 
Rural 

DEPARTAMENTO 
Nueva Segovia 

Jinotega 
Madrlz ~ 
Estelí 

Chinandega ~ 
Laon 

Mata alpa 

Managua 
Masaya 

Chontales 
Granada 

Carazo 
RJvas 

Rio San Juan 
RAAS 
R N 

EDUCA~I~N 
Sin educaci6n 

Primada 1-3 
Primaria 4-6 
SeCundaria 

Superior 

. . . . . . .  i 

m 
m 
m 

• i 

10 20 30 40 50 60 

Porcentaje 

70 

Prácticamente,  la totalidad de las embarazadas con 
educación superior  y el 90 por  ciento de las de la área urbana, fueron 
atendida por personal calificado. Contrariamente los nacimientos 
vivos de mujeres  sin instrucción, sólo un 60 por ciento lo fueron, por 
este tipo de personal. 

El Minis ter io  de Salud ha establecido, brindar como mínimo 
4 controles, a un embarazo de bajo riesgo, teniendo que realizarse el 
primero,  en el pr imer  trimestre de embarazo.  La  ENDESA-98 ha 
encontrado una mediana  de 5.1 controles por embarazo, es decir que 
el 50 por  ciento de las embarazadas tuvieron más de 5.1 controles. 
El 61 por ciento reportó cuatro o más y un tercio recibió tres como 
máx imo  (Cuadro 8.2), indicadores que aún pueden mejorarse  (ver  
Gráf ico 8.2). 

Lo  que parece más  alarmante es que la edad mediana de 
gestación al p r imer  control, fue de 3.2 meses,  es decir que el 50 por 
ciento de las embarazadas  realizaron su pr imer  control en su segundo 
o tercer trimestre. Sin embargo,  la edad gestacional al pr imer  control 
ha descendido, ya  que el 73 por ciento de las embarazadas lo habían 
hecho antes de su 6to. mes de embarazo,  contra un 63 por ciento en 
1993 (ESF-93). 

En este capítulo, se utilizarán los resultados de la Encuesta 
sobre Salud Famil iar  de 1992-1993, con fines de comparación.  Sin 
embargo  hay que señalar que la muestra  de esta encuesta, no cubrió 
la Región Atlántica de Nicaragua.  

Cuadro 8.2 Número de controles prena/ales 
v momento del primer control prenatal 

Distribuci6n porcentual de nacidos vivos en 
los últimos 5 años por número de controles 
prenatales, y por la etapa del embarazo al 
tiempo del primer control, Nicaragua 1998 

Número de Todos los 
controles prenatales naeimientos t 

N•nguno 16.4 
4.3 

2-3 controles 15.4 
4+ controles 61.6 
Sin informaci6n 2.4 

Total 100.0 
Mediana 5.1 

Momento ler control prenatal 
Sin control prenatal 16.4 
Menos de 6 meses 73.2 
6-7 meses 6.7 
8+ meses 1.9 
Sin informaci6n 1.8 

Total 100.0 
Mediana 3.2 

Número de nacimientos I 7,992 

1 Incluye los nacimientos del período 0-59 
meses antes de la encuesta 
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Gráfico 8.2 
Naclmlentos Ocurrldos Durante los Cinco Años Anteriores 

a la Encuesta, según Controles Prenatales y Meses de 
Porcentaje Embarazo al Primer Control 
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8.1.2 Vacunación con el Toxoide Tetánico 

En 1994, si bien, la OPS calculó que, el 80 por ciento de los niños del mundo estaban vacunados 
contra el tétanos (con la vacuna DPT) durante el primer año de vida, más del 50 por ciento de los lactantes 
nacían sin protección contra la enfermedad porque sus madres no estaban vacunadas con el Toxoide Tetánico 
y casi medio millón de los menores de un año murieron, por la misma razón, T6tanos Neonatal (TNN). En 
Nicaragua, de los casos de TNN, para los que se dispone información en los últimos años, el 68 por ciento 
eran hijos de mujeres que no habían recibido ninguna dosis y alrededor del 91 por ciento eran partos 
domiciliares. 

Los lactantes no fueron las únicas víctimas. Los expertos en salud pública estiman que en el mundo, 
cada año fallecen de 30 a 60 mil madres víctimas de una infección tetánica durante el parto, debido a que, 
la vacunación de las mujeres, a menudo, se considera una prioridad de segundo orden no sólo por las madres, 
sino también por los agentes de salud. A partir de 1993, en Nicaragua se inicio una vacunación masiva a 
mujeres en edad fértil en las Jornadas Nacionales de Salud y se planteó como meta para el año 2000, tener 
vacunadas con dos dosis de TI" al 100 por ciento de las mujeres en edad fértil. Lo que comienza a dar frutos, 
ya que desde 1997 no se reporta ningún caso de TNN. 

Por todas estas razones, uno de los componentes del control prenatal sobre el cual investigó la 
ENDESA-98 es la vacunación con el toxoide tetánico. Al respecto se preguntó si la madre fue vacunada 
durante sus embarazos en los cinco años anteriores a la encuesta, así como el número de dosis aplicadas. 

El 12 por ciento de las embarazadas investigados por la encuesta, no recibieron ninguna dosis de 
vacuna antitetánica, el 42 por cíento recibieron una dosís y otro 42 por ciento recíbieron dos o más dosis 
(Cuadro 8.3). Aunque estos resultados todavía dejan que desear, han mejorado desde 1993, según la ESF-93, 
que encontró un 22 por ciento de mujeres sin dosis alguna. 
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Cuadro 8.3 Vacuna contra el toxoide tetånico »or características seleccionadas 

Distribuci6n porcentual de nacimientos en los cinco afios que precedieron la encuesta, por número de 
vacunas contra el tetanos recibidas por la madre durante el embarazo, según características 
seleccionadas, Niearagua 1998 

Número de vacenas contra el tétano 
Número 

Dos de 
Una dosis Sin infor- naci- 

CaracterIsticas Ninguna dosis o más mación Total miantos 

Edad de la madre 
al nacimiento 
<20 15.8 44.0 37.7 2.5 100.0 2,039 
20-34 11.0 42.4 43.6 2.9 100.0 5,151 
35+ 12.9 37.7 46.0 3.4 100.0 802 

Orden de nacimiento 
1 13.3 44.1 40.0 2.5 100.0 2,123 
2-3 11.2 42.7 43.5 2.6 100.0 2,918 
4-5 11.3 41.9 43.5 3.4 100.0 1,441 
6+ 14.6 39.6 42.5 3.3 100.0 1,511 

/írea 
Urbana 9.7 41.8 45.5 3.0 100.0 4,171 
Rural 15.4 42.9 38.9 2.8 100.0 3,821 

Departamento 
Nueva Segovia 6.2 48.0 44.8 1.1 100.0 299 
Jinotega 23.0 34.0 39.9 3.2 100.0 595 
Madriz 10.9 52.2 36.4 0.5 100.0 207 
Estelf 6.9 50.1 41.7 1.2 100.0 300 
Chinandega 9.3 48.0 40.1 2.5 100.0 667 
León 9.6 47.8 39.5 3.2 100.0 565 
Matagulpa 20.5 45.0 30.7 3.9 I00.0 735 
Boaco 10.4 43.4 41.1 5.1 100.0 280 
Managua 9.3 37.8 48.9 4.0 100.0 2,022 
Masaya 5.8 48.7 44.2 1.3 100.0 391 
Chontales 15.6 31.2 50.3 3.0 100.0 258 
Granada 6.3 32.3 58.6 2.9 100.0 245 
Carazo 3.3 46.9 49.9 0.0 100.0 234 
Rivas 6.2 51.1 42.4 0.3 100.0 221 
Río San Juan 15.9 41.9 38.5 3.7 100.0 125 
RAAN 23.3 35.5 39.5 1.7 100.0 496 
RAAS 21.3 48.7 26.7 3.2 100.0 352 

Nivel de educación 
Sin educaei6n 21.1 37.9 37.5 3.5 100.0 1,764 
Primada 1-3 11.5 44.9 40.8 2.8 100.0 1,575 
Primaria 4-6 10.5 44.5 42.8 2.2 100.0 2,165 
Secundaria 8.1 42.0 46.8 3.1 100.0 2,239 
Superior 12.4 41.8 43.0 2.8 100.0 250 

Total 12.4 42.3 42.4 2.9 100.0 7,992 

Nota: Las estimaciones se refieren a los nacimientos en los 1-59 meses que precedieron la encuesta, 
exeluyéndose así los nacidos en el mes de la entrevista. 

La aplicación de dos dosis o más, progresa ligeramente a medida que aumenta la edad de la mujer, 
de 38 por ciento entre las embarazadas más jóvenes a 46 por ciento entre las embarazadas de 35 años y más. 
El departamento de Granada, reportó el más alto porcentaje de embarazadas con dos dosis o más de TT, 
siguiendo Chontales y Carazo, con el 50 por ciento. La aplicación de al menos una dosis de TT es tambiún 
importante en el contexto nicaragüense, ya que la norma nacional estipula que se puede aplicar solamente 

una dosis de refuerzo a las embarazadas, que ya han tenido otras aplicaciones anteriores de TT. Esta alcanza 
el 84 por ciento a nivel  nacional. 
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Los departamentos del Pacífico y de las Segovias, presentaron el más alto porcentaje de embarazos 
con al menos una dosis de TT; éstas oscilaban entre el 88 y el 95 por ciento, mientras que los departamentos 
del Atlántico, Matagalpa y Jinotega no llegó al 80 por ciento. También las embarazadas con algún nivel de 
instrucción presentaron al menos una diferencia de cobertura de 10 puntos porcentuales con respecto a las 
que no tenían ningún nivel de instrucción (75 por ciento). 

8.1.3 Asistencia durante el Parto 

Además de ofrecer una mayor protección frente al TNN, el parto en una institución de salud, ofrece 
un mejor control del bienestar materno-fetal y detecta y evalúa las desviaciones de los límites fisiológicos 
del progreso del parto. La cobertura del parto institucional pasó de un 59 o un 56 por ciento, que reflejan 
las encuestas realizadas en el año 1993 (ESF-93) y la Encuesta de Medición del Nivel de Vida (EMNV), a 
un 64 por ciento en 1998. Este avance ha sido particularmente importante, para el área rural, la que habría 
pasado del 34 al 43 por ciento (Cuadro 8.4). 

Managua es el departamento que tuvo la mayor cobertura de parto institucional (87 por ciento), 
mientras que la Región Autónoma del Atlántico Norte, Río San Juan y Jinotega, tuvieron menos del 40 por 
ciento de cobertura. Como siempre los otros departamentos del Pacífico y Estelí, fueron los de mayor 
cobertura, después de Managua. Entre los mayores porcentajes de partos instituciouales, (77-93 por ciento) 
se encuentran las mujeres primigestas, las residentes en la área urbana y las mujeres instmidas. 

La calidad de la asistencia del parto, está en gran parte determinada por el personal que lo atiende. 
En el sector público de Nicaragua, se considera que un parto tiene una asistencia adecuada si lo asiste un 
médico o una enfermera profesional o una auxiliar de enfermería. Todo este personal ha recibido o recibe 
continuamente entrenamiento para atenderlos adecuadamente o transferirlos a niveles de atención de mayor 
complejidad. La asistencia del parto por determinado tipo de personal, está estrechamente ligada con el lugar 
del parto. A nivel nacional, la ENDESA-98 encontró al 65 por ciento de los partos atendidos por personal 
capacitado y 24 por ciento por obstetra (Cuadro 8.5). Las diferencias socio-demográficas observadas en la 
asistencia por tipo de personal, son muy similares a las observadas, sobre el lugar del parto. Managua tuvo 
el 88 por ciento de sus partos atendidos por personal médico y paramédico (41 por ciento por obstetra), 
mientras que la RAAN, Río San Juan y Jinotega, tuvieron las menores coberturas en atenciones por personal 
calificado (porcentajes alrededor a 44 por ciento) y por obstetra (alrededor al 8.5 por ciento). 
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Cuadro 8.4 Lugar del Darte Por características seleccionadas 

Distribuci6n porcentual de nacimientos en los cinco atios que precedieron la 
encuesta, por lugar del parto, según caracteffsticas seleccionadas, Nicaragua 1998 

Características 

Lugar del parto 

Otro/ Número 
Facilidad En la sin infor- de naei- 
de salud casa mación Total mientos 

Edad de la madre 
al nacimiento 
<20 66.5 31.8 1.7 100.0 2,039 
20-34 64.4 34.2 1.4 100.0 5,161 
35+ 51.6 45.9 2.5 100.0 802 

Orden de nacimiento 
i 77.2 21.9 0.9 100.0 2,123 
2-3 67.9 30.5 1.6 100.0 2,918 
4-5 57.1 40.8 2.0 100.0 1,441 
6+ 42.7 55.2 2.1 100.0 1,511 

Área 
Urbana 82.8 15.5 1.7 100.0 4,171 
Rural 42.8 55.8 1.5 100.0 3,821 

Departamento 
Nueva Segovia 56.5 42.8 0.6 100.0 299 
Jinotega 34.1 64.0 1.9 100.0 595 
Madriz 53.5 46.0 0.5 100.0 207 
Estelf 72.6 26.9 0.5 100.0 300 
Chinandega 67.3 31.4 1.3 100.0 667 
León 73.8 24.2 1.9 100.0 565 
Matagalpa 53.0 45.0 2.0 100.0 735 
Boaco 48.0 50.3 1.6 100.0 280 
Managua 87.4 10.1 2.5 100.0 2,022 
Masaya 63.0 36.3 0.6 100.0 391 
Chontales 46.5 51.9 1.6 100.0 258 
Granada 66.9 31.4 1.7 100.0 245 
Carazo 77.7 22.3 0.0 100.0 234 
Rivas 64.0 35.4 0.6 100.0 221 
Río San Juan 30.6 68.8 0.7 100.0 125 
RAAN 36.8 62.7 0.5 100.0 496 
RAAS 44.1 54.1 1.9 I00.0 352 

Nivel de educación 
Sin educación 35.5 62.6 1.9 I00.0 1,764 
Primaria I-3 50.1 47.8 2.1 100.0 1,575 
Primaria 4-6 69.6 29.7 0.8 100.0 2,165 
Secundaria 86.5 11.8 1.7 100.0 2,239 
Superior 92.0 6.3 1.7 100.0 250 

Controles de atención 
prenatal 
Ninguno 31.3 68.1 0.6 I00.0 1,324 
1-3 controles 56.4 43.0 0.6 100.0 1,574 
4+ controles 75.8 23.7 0.4 100.0 4,920 
Sin información 30.5 18.4 51.1 100.0 173 

Total 63.6 34.8 1.6 100.0 7,992 

Nota: Las estirnaciones se refieren a los nacimientos en el período 1-59 meses que 
precedieron la encuesta, excluyéndose así los nacidos en el mes de la entrevista. 
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Cuadro 8,5 Tipo de asistencia durante el parto nor características seleccionadas 

Distribueión porcentual de nacimientos en los cinco aiios que precedieron la encuesta, por persona que asistió el 
parto, según características seleccionadas, Nicaragua 1998 

Persona que asistió durante el parto I 

Enfermera Familiar/ N6mero 
Médico Otro profesional Coma- Amigo/ Nadie~ de naci- 

Características general m&lico o auxiliar drona Otro NS/SI ~ Total talentos 

Edad de la madre 
<20 42.2 21.7 3.3 23.4 6.8 2.5 100.0 2,039 
20-34 35.8 25.6 3.8 24.2 7.1 3.4 100.0 5,151 
35+ 28.3 22.5 2.8 29.8 9.9 6.7 100.0 802 

Orden de nacimiento 
1 45.2 29.5 3.3 16.9 3.8 1.4 100.0 2,123 
2-3 38.1 27.2 3.6 22.4 6.0 2.6 100.0 2,918 
4-5 34.4 19.6 4.5 27.7 9.8 4.1 100.0 1,441 
6+ 24.4 15.9 3.0 36.5 12.4 7.9 100.0 1,511 

Área 
Urbana 45.6 34.7 3.6 11.4 2.5 2.2 100.0 4,171 
Rural 27.0 13.0 3.6 38.9 12.5 5.0 100.0 3,821 

Departamento 
Nueva Segovia 38.8 15.4 4.3 32.3 6.2 3.0 100.0 299 
Jinotega 22.5 8.2 3.9 38.9 18.6 7.8 100.0 595 
Madriz 28.6 21.3 3.4 35.3 7.0 4.4 100.0 207 
Estelf 41.2 27.4 3.5 24.4 1.0 2.5 100.0 300 
Chinandega 39.1 25.8 2.7 24.1 5.3 3.0 100.0 667 
Le6n 46.7 25.8 2.7 17.7 4.6 2.5 100.0 565 
Matagalpa 30.8 17.9 4.5 34.1 6.9 5.9 100.0 735 
Boaeo 31.4 12.9 5.5 30.5 14.8 4.8 100.0 280 
Managua 43.9 41.4 2.7 6.5 3.0 2.5 100.0 2,022 
Masaya 35.0 25.2 6.6 27.6 4.1 1.5 I00.0 391 
Chontales 27.2 18.5 2.4 32.3 16.7 3.0 100.0 258 
Granada 40.0 25.4 2.3 21.1 9.4 1.7 100.0 245 
Carazo 57.5 17.4 3.3 17.2 4.1 0.5 100.0 234 
Rivas 35.1 28.9 1.1 25.0 7.9 2.0 100.0 221 
Río San Juan 21.6 8.6 2.7 46.5 17.6 3.0 100.0 125 
RAAN 24.2 8.3 6.1 45.4 11.3 4.6 100.0 496 
RAAS 31.1 10.0 4.2 39.4 10.2 5.1 100.0 352 

Nivel de educación 
Sin educación 21.0 12.5 2.6 40.2 16.4 7.3 100.0 1,764 
Primaria 1-3 31.2 15.2 4.5 34.5 10.1 4.6 100.0 1,575 
Primaria 4-6 44.2 22.6 3.7 23.0 4.9 1.7 100.0 2,165 
Secundaria 46.4 37.6 3.6 9.2 1.3 2.0 100.0 2,239 
Superior 31.1 62.2 3.1 2.7 0.9 0.0 100.0 250 

Controles de atenci6n 
~4renatal 

inguno 19.1 11.0 2.0 41.7 19.8 6.3 100.0 1,324 
1-3 controles 34.6 18.3 4.4 31.3 8.6 2.7 100.0 1,574 
4+ controles 42.7 30.4 3.8 18.2 3.6 1.3 I00.0 4,920 
NS/Sin información 19.3 9.4 1.3 12.4 5.5 52.0 100.0 173 

Total 36.7 24.3 3.6 24.6 7.3 3.5 100.0 7,992 

Nota: Las estimaciones se refieren a los nacimientos en el peffodo de 1-59 meses que precedieron la encuesta, 
~xcluyéndose asf a los nacidos en el mes de la entrevista. 

Si la entrevistada mencionó mfis de una fuente de atenci6n, se considera s61o la más calificada 
2 NS/SI = No sabe/Sin informaci6n 
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Los resultados de la ENDESA-98 muestran que el 15 por ciento de los partos de nacimientos vivos 
en los cinco años antes de la encuesta, fueron por cesárea (ver Cuadro 8.6). Según los resultados de la 
ESF-93 este porcentaje no habría cambiado mucho, desde entonces. Se observan, sin embargo, notables 
cambios en el porcentaje de cesáreas de las mujeres instruidas, que pasó de 19 por ciento entre 88-92 a 45 
por ciento entre 93-98. 

En general, la cesárea se asocia a los partos de mujeres que potencialmente podrían presentar alto 

riesgo obstétrico, no obstante la ENDESA-98 n o muestra grandes diferencias entre porcentaje de cesáreas 
por edad de la mujer (que es uno de los factores de riesgo potencial más importantes) aunque sí, por área de 

residencia (la rural, 10 por ciento y la urbana 20 por ciento), por departamentos de predominio de población 
urbana (Managua, 25 por ciento) vs. los de predominio de población rural (menos del 10 por ciento) (Cuadro 
8.6). 

Cuadro 8.6 Características del parto: por cesárea y peso ¥ tamaño al nacer 

Porcentaje de nacimientos vivos en los cinco aitos que precedieron la encuesta por cesárea, peso al nacer, y tamaño al nacer, 
estimado por la madre, según características seleccionadas, Ni caragua 1998 

Características 

Peso al nacer Tamaño del niño al nacer 

Porcentaje Más Más 
de naci- Menos 2.5 Sin pequeño grande Número 

mientos por de 2.5 kilos infor- Muy que que el Sin infor- de 
cesfirea kilos o mfis maci6n pequeño promedio promedio mación niños 

Edad al nacimiento 
15-19 14.2 
20-34 15.8 
35+ 15.7 

Orden de nacimiento 
Primero 19.9 
2-3 17.6 
4-5 10.2 
6+ 9.6 

Årea 
Urbana 20.5 
Rural 9.8 

Departamento 
Nueva Segovia 9.2 
Jinotega 8.8 
Madriz 7.8 
Estelf 10.1 
Chinandega 14.7 
León 18.4 
Matagalpa 11.2 
Boaco 13.2 
Managua 25.4 
Masaya 13.7 
Chontales 15.6 
Granada 17.4 
Carazo 17.7 
Rivas 12.1 
Río San Juan 5.3 
RAAN 8.0 
RAAS 5.3 

Nivel de educación 
Sin educación 8.2 
Primada 1-3 10.9 
Primada 4-6 13.6 
Secundaria 22.7 
Superior 44.5 

Total 15.4 

11.8 61.9 26.3 5.0 28.4 64.7 1.9 2,039 
7.7 66.8 25.5 4.7 23.1 70.7 1.5 5,151 
6.4 59.8 33.8 5.2 24.7 68.6 1.5 802 

12.0 71.1 16.9 5.0 24.8 68.9 1.3 2,123 
8.2 69.0 22.8 4.7 24.3 69.7 1.4 2,918 
7.5 61.5 30.9 4.6 23.4 69.8 2.3 1,441 
5.8 51.1 43.1 5.2 26.2 66.7 1.9 1,511 

9.7 79.9 10.4 4.0 23.1 71.5 1.5 4,171 
7.4 48.4 44.2 5.8 26.3 66.1 1.8 3,821 

7.7 63.2 29.1 6.9 23.1 69.6 0.4 299 
9.1 34.4 56.5 7.4 26.7 64.0 1.9 595 
9.1 66.8 24.2 4.7 23.4 71.4 0.5 207 

10.4 76.0 13.6 4.4 22.0 72.8 0.7 300 
8.1 68.4 23.4 2.1 25.8 70.2 1.9 667 
9.4 72.4 18.2 5.7 26.0 66.9 1.4 565 
8.5 50.8 40.7 4.9 26.8 66.4 1.8 735 
8.1 49.0 43.0 5.5 26.8 65.8 1.8 280 

10.4 81.0 8.5 4.7 22.6 70.5 2.2 2,022 
6.2 69.0 24.8 4.1 23.9 71.4 0.6 391 
8.9 52.7 38.4 3.8 28.0 66.9 1.3 258 
6.9 73.4 19.7 2.0 20.9 76.0 1.1 245 
8.2 79.8 12.0 3.3 30.5 65.9 0.3 234 
7.9 59.6 32.6 5.9 25.6 67.7 0.8 221 
6.3 41.2 52.5 3.7 28.9 66.8 0.7 125 
6.6 52.5 40.9 7.1 22.6 67.8 2.5 496 
5.3 53.8 40.8 4.9 23.4 70.3 1.4 352 

6.7 41.6 51.7 6.3 27.0 64.2 2.5 1,764 
7.7 52.4 39.9 4.5 28.5 65.2 1.9 1,575 

10.3 69.8 20.0 4.8 24.8 69.4 1.0 2,165 
9.0 84.5 6.4 4.0 21.1 73.3 1.6 2,239 

10.7 87.3 2.0 4.9 12.6 82.5 0.0 250 

8.6 64.8 26.5 4.8 24.6 68.9 1.6 7,992 
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Una de las consecuencias de un inadecuado desarrollo del embarazo, es el bajo peso al nacer del 
recién nacido (tal como se verá en el Capítulo 9), que aumenta su riesgo de morir en los primeros años de 
vida. El 9 por ciento de los niños nacidos en los cinco años anteriores a la encuesta, pesaron menos de 2,500 
gramos. Sorpresivamente, este porcentaje disminuyó entre los nacimientos de mujeres mayores o de grandes 
multíparas (6 por ciento) y entre los hijos de las mujeres sin instrucción o residentes en el área rural (7 por 
ciento). 

Sin embargo, es importante señalar que solamente el 74 por ciento del total de los niños nacidos en 
los últimos cinco años fueron pesados al nacer, porcentaje que es aún menor en las categorías mencionadas 
en el párrafo anterior. Esto puede haber influido en esta distribución por características socio-demográficas 
sea muy diferente a la esperada, ya que los hijos de estas mujeres, nacen más a menudo, fuera de los 
establecimientos de salud y no son pesados al nacer. O puede que se deba a otros factores, como presiones 
psico-sociales o malos hábitos alimenticios, a los que las mujeres de residencia urbana y más instruidas, están 
mayormente sometidas. 

Por su parte, las madres consideraron que casi un 30 por ciento de sus hijos eran muy pequeños, o 
al menos más pequeños que el promedio, al nacer. Datos que tienen muy poca variación entre las categorías 
y parecen bastante consistentes con los perfiles esperados por lugar de residencia, y perfil educacional y 
biológico. Los nacimientos de las mujeres de categorías más desfavorecidas, tienen mayores porcentajes de 
hijos pequeños. 

El 42 por ciento de los partos de nacidos vivos en los últimos cinco años, tuvieron alguna 
complicación (Cuadro 8.7), lo que es considerado muy elevado. Aparentemente, la labor prolongada (28 por 
ciento de los partos), se presentó más, cuando hubo atención prenatal y asistencia durante el parto por 
personal calificado (29 por ciento), pero también cuando se practicó cesárea (31 por ciento). El sangrado 
excesivo (28 por ciento de los partos), se presentó más, cuando no hubo controles prenatales, aunque sí, 

Cuadro 8.7 Complicaciones durante el parto 

Porcentaje de nacimientos vivos en los últimos cinco años con complicaciones durante el parto, según atención 
prenatal y durante el parto, Nicaragua 1998 

Características 

Tipo de complicación 

Número 
Labor Sangrado Infeeeión de 

prolongada excesivo vaginal Convulsiones Ninguna nacimientos 

Cuidado médico materno t 
Prenatal y parto 29.2 27.4 7.4 3.0 56.0 4,771 
Prenatal 25.2 29.9 7.8 3.6 58.4 1,740 
Parto 25.8 32.8 7.5 3.3 56.9 440 
Ninguno 24.4 28.1 9.0 4.2 62.8 1,040 

Muerte neonatal 
No 27.5 28.4 7.7 3.2 57.5 7,887 
Si 28.3 24:9 9.7 5.5 58.8 105 

Parto por cesárea 
No 27.2 29.3 7.4 3.3 57.4 6,666 
Si 31.2 25.3 9.6 3.4 54.9 1,231 
Sin informaci6n 3.2 2.4 0.0 0.0 96.8 95 

Total 27.5 28.3 7.7 3.3 57.5 7,992 

Nota: Las estimaalones se refieran a los nacimiantos en el período de 0-59 meses precedieron la encuesta, 
incluyéndose así los nacidos en el mes de la entrevista. 

Incluye atanei6n médica y param&lien 
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asistencia del parto (33 por ciento). Las infecciones (8 por ciento) y las convulsiones (3 por ciento) se 
presentaron más, cuando no se tuvo ni atención prenatal, ni asistencia en el parto (9 y 4 por ciento 
respectivamente) y trajeron una mayor proporción de muertes neonatales tempranas (10 y 6 por ciento 
respectivamente). Estos resultados muestran las bondades de la asistencia adecuada del embarazo y el parto, 
pero también las complicaciones por labor prolongada, alertan sobre una posible deficiencia en la calidad 
de la atención o de referencia de las embarazadas, del primer nivel al segundo nivel de atención. 

8.2 V A C U N A C I O N E S  

En 1974, año del lanzamiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) por la OMS, menos 
del 5 por ciento de los niños del mundo estaban vacunados en su primer año de vida contra las seis 
enfermedades incluidas inicialmente en el programa, (difteria, pertusis o tosferina, tétanos, poliomielitis, 
tuberculosis y sarampión). En 1990 y de nuevo en los años mås recientes casi un 80 por ciento de los 130 
millones de niños nacidos anualmente fueron vacunados antes de su primer aniversario. Al cabo de dos 
decenios, el PAI estaba evitando la muerte de al menos 3 millones de niños al año reduciendo además en al 
menos 750 mil, la cifra de niños ciegos, lisiados, retrasados mentalmente o afectado por otras 
discapacidades. Sin embargo, queda aún mucho por hacer, en lo que concieme la eliminación de esas seis 
enfermedades básicas, pues a pesar de su acceso universal, cada año, en el mundo, mueren 2 millones de 
niños menores de 5 años por enfermedades que pueden ser prevenibles por esas vacunas. 

Sin embargo, queda mucho por hacer, en lo que concierne a la eliminación de esas seis enfermedades 
básicas, pues a pesar de su acceso universal, cada año, en el mundo mueren 2 millones de niños menores de 
5 años por enfermedades que pueden ser prevenibles por esas vacuna. En Nicaragua, a pesar de las 
actividades del PAI, en 1992, se presentó la más alta tasa de morbilidad, por tosferina, de la Región 
Centroamericana (12.5 por 100,000 habitantes) y desde 1996, se reflejaun incremento en el número de casos 
reportados. Aunque libre del sarampión, desde hace más de cinco años, en Nicaragua, se tienen aún, muchos 
grupos susceptibles, por el nivel de cobertura que nunca ha logrado alcanzar el 100 por ciento y por la 
eficacia de la misma vacuna, alcanza como måximo 95 por ciento. 

Otra de las actuales metas del PAI, en el país, es vacunar al 100 por ciento de los menores de un año 
con antipolio, DPT, BCG y antisarampionosa. Por esto la ENDESA-98, investiga especialmente, la cobertura 
y oportunidad de la vacunación en el primer año de vida. Se preguntó en primer lugar, si el niño tenía tarjeta 
y se pedía fuera mostrada. De la cual se tomaba la información de las vacunas recibidas por el niño. Cuando 
el niño no tenía tarjeta, se le solicito la información a la madre, por medio de una serie de preguntas 
específicas. 

El 72 por ciento de los niños de un año (12-23 meses), habían recibido el esquema completo de 
vacunas (BCG, 3 dosis de antipolio, 3 dosis de DPT y la antisarampi6n), pero solamente el 56 por ciento lo 
habían recibido oportunamente o sea en su primer año de vida (Cuadro 8.8 y Gráfico 8.3). El 74 por ciento 
de los niños tenían una tarjeta y para el 26 por ciento, las madres proveyeron la información. 

Entre el 74 por ciento de niños con tarjeta, se encontró al 83 por ciento de los niños con el esquema 
completo. Los especialistas del programa en el país, consideran que este porcentaje sería más cercano a la 
realidad, según las dosis administradas y registradas por el MINSA. Ellos explican que lo que sucede es que 
se han extraviado una gran cantidad de tarjetas y que las madres no pueden recordar con suficiente precisión 
el número de dosis administradas a los niños. Estos elementos se tendrán en cuenta en estudios posteriores, 
en el presente informe, se presentarán los resultados obtenidos por tarjeta y por reporte de la madre. 
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Cuadro 8.8 Vacunación t~or fuente de información 

Entre los nifios de 12-23 meses, porcentaje con tarjeta de vacunación revisado por la entrevistadora y porcentaje vacunado, tipo 
y dosis de vacuna, según el tarjeta o el informe de la madre, y momento de la vacunaci6n, Nicaragua 1998 

Todas Nin- Porcentaje Ndmaro 
DPT DPT DPT Polio Polio Polio Saram- las va- guna con tarjeta de 

Características BCG 1 2 3 1 2 3 pi6n cunas t vacuna vacunación nifios 

Vacunación a 
cualquier edad 2 
Segdn tarjeta 72.2 73.3 70.4 66.0 73.6 70.9 66.8 66.9 62.0 0.0 74.1 1,101 
Segdn la madre 22.8 22.2 18.2 13.6 23.0 19.7 16.2 18.8 10.6 2.3 25.9 385 
Cualquier fuente 95.0 95.4 88.6 79.7 96.6 90.6 83.0 85.7 72.6 2.3 100.0 1,486 

Vacunación antes 
de los 12 meses 

Cualquier fuente 3 94.3 92.7 84.0 68.8 94.6 86.2 73.0 70.8 56.3 3.4 1,486 

Fechas completas 95.8 98.7 94.3 87.9 99.2 95.4 87.9 89.1 79.6 0.1 1,101 

NA: No aplicable 
1 Exeluye polio al nacer 
2 Porcentajes ealculados con relaci6n al total de nifios (1486) 
3 Estimado asumiendo que, para cada vacuna, el porcentaje de vacunados durante el primer año entre nifios sin tarjeta es igual 
al encontrado entre los nifios con tarjeta. 

Gráfico 8.3 
Cobertura de Vacunación de Niños de 12-23 Meses de Edad 

y Vacunación Antes del Primer Año 
Porcentaje 
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La OPS considera un nivel  de cobertura de 80 por ciento (todas las vacunas), como la indicación 
mínima para haber alcanzado el nivel  necesario para detener la transmisión de enfermedades 

inmunoprevenibles (aunque la antisarampi6n individualmente, tendría que alcanzar el 95 por ciento). El país 
no l legó aún a ese nivel, aunque once departamentos del Pacifico y del Centro, si lo alcanzaron y algunos 
de ellos como Carazo, Estelí, Madriz superan el 90 por ciento. Por sexo se observa una pequeña diferencia 
en la cobertura con el esquema completo y por biológico, los niños tienen mayor cobertura que las niñas 
(Cuadro 8.9 y Gráfico 8.4). 

Cuadro 8.9 Vacunaeión por características seleccionadas 

Entre los niños de 12 a 23 meses, porcentaje que habta sido vacunado al momento de la encuesta (sea por registro de tarjeta o 
reporte de la madre) por tipo y dosis de vacuna aplicada, y porcentaje con tarjeta de vaeunación, segtln características 
seleccionadas, Niearagua 1998 

Todas Nin- Porcentaje Ndmero 
DPT DPT DPT Polio Polio Polio Saram- las va- guna con tarjeta de 

Caractettsticas BCG 1 2 3 1 2 3 pi6n cunas I vacuna vacunación nifios 

Sexo 
Masculino 95.6 9 6 . 6  90.6 80.7 96.8 92.3 84.0 85.5 73.6 2.3 74.1 733 
Femenino 94.5 94.2 8 6 . 6  7 8 . 6  96.4 89.0 81.9 8 5 . 9  71.6 2.4 74.1 753 

Orden de 
nacimiento 

1 96.3 96.3 88.2 81.3 97.8 9 1 . 9  85.6 89.9 76.4 1.6 74.4 428 
2-3 96.6 96.1 90.7 83.2 97.6 93.0 86.2 86.9 77.6 1.3 77.7 538 
4-5 94.9 9 6 . 2  90.7 80.2 97.0 9 1 . 3  79.8 82.3 66.6 2.1 71.1 258 
6+ 89.9 91.8 82.9 6 9 . 2  92.3 82.9 75.2 79.6 62.1 6.1 69.3 262 

Área 
Urbana 96.6 9 6 . 8  90.8 83.6 98.5 9 3 . 9  88.4 88.5 76.6 1.1 74.5 782 
Rural 93.2 93.8 86.1 75.2 94.5 87.0 76.9 82.6 68.2 3.8 73.7 704 

Departamento 
Nueva Segovia 100.0 9 9 . 0  97.9 94 .8  100.0 9 9 . 0  9 6 . 9  9 1 . 8  88.7 0.0 84.5 62 
Jinntega 85.8 89.4 80.1 66.0 89.4 80 .1  66.0 7 5 . 9  60.3 9.9 75.2 121 
Madriz 100.0 97.4 96.2 93.6 9 8 . 7  97.4 9 6 . 2  97.4 92.3 0.0 85.9 42 
Estelf 97.3 100.0 9 5 . 9  93.2 100.0 9 8 . 6  93 .2  100.0 90.5 0.0 82.4 55 
Chinandega 96.1 97.6 94.5 89.0 98.4 96.1 88.2 89.8 79.5 0.8 78.0 125 
León 98.3 97.4 93.1 86.2 9 8 . 3  9 6 . 6  92.2 94.0 84.5 0.9 79.3 116 
Matagalpa 98.5 9 8 . 5  9 0 . 0  77.7 97.7 90.8 82.3 86.9 69.2 0.8 70.0 147 
Boato 98.6 9 8 . 6  94.6 85.1 97.3 95.9 8 9 . 2  91.9 81.1 1.4 78.4 48 
Managua 94.6 94.0 84.3 76.5 97.6 89.8 83.1 82.5 66.9 1.8 70.5 372 
Masaya 95.7 97.1 92.8 87.0 97.1 92.8 8 8 . 4  94.2 84.1 1.4 85.5 58 
Chontales 95.2 93.7 87.3 68.3 95.2 88.9 7 1 . 4  76.2 57.1 4.8 66.7 44 
Granada 98.3 9 6 . 7  95.0 88 .3  100.0 9 8 . 3  95.0 9 3 . 3  85.0 0.0 86.7 42 
Carazo 100.0 100.0 9 8 . 3  95.0 100.0 9 8 . 3  96.7 93.3 90.0 0.0 80.0 38 
Rivas 96.8 98.4 96.8 92.1 98.4 9 6 . 8  9 3 . 7  9 3 . 7  88.9 1.6 82.5 39 
Río San Juan 98.0 100.0 9 8 . 0  86 .0  100.0 9 6 . 0  8 4 . 0  9 2 . 0  82.0 0.0 74.0 21 
RAAN 88.2 89.9 73.9 54.6 90.8 7 1 . 4  58.0 68.1 44.5 4.2 52.1 93 
RAAS 88.3 89.6 81.8 71.4 8 9 . 6  81 .8  68.8 74.0 61.0 7.8 67.5 63 

Nivel de educación 
Sin educaal6n 89.7 90.0 81.3 6 9 . 0  9 0 . 7  8 1 . 0  69.4 75.0 57.8 6.1 73.0 299 
Palmaria 1-3 93.3 94.5 89.5 78~1 95.9 90.9 81.6 83.6 71.4 3.5 76.9 302 
Primaria 4-6 96.1 96.1 88.3 80.3 9 8 . 6  9 1 . 8  86.0 87.1 73.2 1.0 75.0 389 
Secundaria 98.3 9 8 . 5  92.2 8 5 . 7  99.0 95.1 88.8 91.6 80.6 0.5 71.8 453 
Superior 100.0 100.0 98.1 95.4 100.0 98.1 98.1 100.0 95.4 0.0 79.1 43 

Total 95.0 95.4 88.6 7 9 . 7  9 6 . 6  9 0 . 6  83.0 85.7 72.6 2.3 74.1 1,486 

1 Excluye polio al nacer 
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Gráfico 8.4 
Porcentaje de Niños de 12-23 Meses de Edad con 

Inmunización Completa, según Características 
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El aumento de la cobertura de niños vacnnados, es más difícil cuando se llega a cierto nivel y la 
organización del programa de vacunación, ha tenido que utilizar diferentes estrategias. Según lo encontrado 
en la ESF-93 entre los niños de 1 año de edad, los niveles de vacunación habrían descendido ligeramente con 
respecto a lo observado en 1998, salvo el nivel de vacunación de sarampión, que habría aumentado 
ligeramente (de 91 a 95 por ciento; BCG de 81 a 80 por ciento; DPT de 84 a 83 por ciento; antipolio de 83 
a 86 por ciento; y antisarampión). Entre los hijos de las mujeres residentes en la área urbana, la BCG habría 
mantenido su nivel y los otros biológicos habrían aumentado. Entre los hijos de las mujeres de la área rural, 
la BCG aumentó su nivel (de 87 a 93 por ciento), la antipolio (de 82 a 77 por ciento) y la DPT (de 80 a 75 
por ciento), descendieron y la antisarampionosa lo mantuvo (82 por ciento). 

En lo que respecta el nivel de instrucción de las madres, serían los hijos de las mujeres con niveles 
de instrucción de secundaria y más (sobre todo las de educación superior), los que han alcanzado niveles 
óptimos (95 por ciento y más) en todos los biológicos, mientras que los hijos de las mujeres de bajo nivel 
de instrucción habrían perdido cobertura desde 1993, en casi todos los tipos de vacunas, particularmente en 
sarampión (de 77 a 75 por ciento). 

Los descensos o aumentos son en realidad ligeros, los niveles en general, se mantiene bastante 
estables. Aunque hay que señalar que los períodos medidos por ESF-93 no son completamente exactos a los 
medidos por la ENDESA-98. Lo mismo sucede con los grupos de referencia y la manera de medir de la 
ESF-93, no se corresponde enteramente a la manera de medir de la ENDESA-98 y puede ser que influyen 
en las diferencias. Ya que, según información de la misma ENDESA-98 (Cuadro 8.10), desde 1993 habría 
más bien un aumento de coberturas con respecto al nivel de vacunación en el primer año de vida. El 
porcentaje de los niños que se habrían vacunados oportunamente (en el primer año de vida) con el esquema 
completo de todas las vacunas, habría pasado del 37 por ciento en los niños que tienen 4 años al 56 por ciento 
en los que tienen 1 año de edad, en el momento de la encuesta. Todos los biológicos independientemente, 
siguieron ese mismo patrón. 
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Cuadro 8.10 Vacunaci6n en al primer año de vidaentremenoresde 
~ncoafios 

Entre los niflos de 1 a 4 aflos, porcentaje para quienes la madre mostró 
la tarjeta de vacunación a la entrevistadora y porcentaje con vacunas de 
BCG, DPT, polio y sarampión durante el primer aflo de vida, según 
edad del ni~o, Nicaragua 1998 

Vacuna 

Total 
Edad del niño en meses de niños 

12-59 
12-23 24-35 36-47 48-59 meses 

Mostró tarjeta 
de vacunaei6n 74.1 72.6 68.4 66.3 70.3 

BCG 94.3 93.6 90.9 88.1 91.6 

DPT 
DPT 1 92.7 89.8 86.6 81.1 87.4 
DPT 2 84.0 81.4 78.8 70.1 78.4 
DPT 3 68.8 69.0 60.6 54.4 63.0 

Polio 
Polio 1 94.6 90.8 87.2 81.1 88.3 
Polio 2 86.2 83.1 79.2 70.2 79.5 
Polio 3 73.0 70.6 62.8 55.6 65.3 

Sarampión 70.8 63.2 58.3 50.0 60.4 

Todas las vacunas I 56.3 50.8 43.4 36.9 46.6 

Ninguna 3.4 5.3 9.0 13.1 7.8 

Número de niños 1 ,486 1 ,485  1,602 1,596 6,169 

Nota: La información proviene bien de la tarjeta de vacunación o de la 
madre cuando no se obtuvo la tarjeta. Para los niflos cuya informaci6n 
proviene de la madre, la proporci6n de vacunados durante el primer aflo 
Fe vida para cada vacuna se supuso igual a la de niños con tarjeta. 

Niños con vacunación completa (i.e., aquéllos que han recibido BCG, 
antisarampionosa, tres dosis de DPT y polio 1, polio 2 y polio 3). 

Sin embargo,  estos últimos datos ponen en relieve otro problema, cual es que los niveles alcanzados 
por la vacunación oportuna, son aún muy  ba jos- -aunque  hayan venido anmentand¢r---y esto incrementa el 
número de suceptibles. La  cobertura con el esquema completo de los niños de 12 a 23 meses de edad al 
momento  de la encuesta, pierde casi 20 puntos porcentuales, si se toma sólo la vacunación oportuna; y así 
mismo sucede con todos los biológicos separada-mente (exceptuando la BCG), que pierden entre 10 y 15 por  
ciento. Es decir que la cobertura de los menores de un año en 1997, habría alcanzado con la BCG 94 por  
ciento, con la antipolio 73 por ciento, con la antisarampión 71 por ciento, con la DPT 69 por  ciento, y con 
el esquema completo, el 56 por ciento. 

La deserción de los niños al PAI 

Otro aspecto importante a señalar en la vacunación en el pr imer año de edad es lo que l lamaremos,  
la "deserción",  es decir, niños que comienzan bien el esquema, pero que no lo concluyen, Se encuentran por  
lo tanto altas coberturas de BCG y primeras dosis de antipolio y DPT, que descienden en las segundas y aún 
más en las terceras dosis y en la antisarampión. Las diferencias entre el porcentaje de níños vacunados con 
primeras dosis de DPT o antipolio frente a los vacunados con terceras dosis, o el de vacunados con BCG 
frente a los vacunados con antisarampionosa, muestra la importancia numérica de lo que se pierde en 
cobertura (DPT: 93 por ciento vs. 69 por ciento; antipolio: 95 por ciento vs.73 por  ciento). Lo que puede 
deberse a una falta de motivación de la población y/o limitaciones de captaci6n del sistema. 
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Entre los níños de 1 a 4 años cuya informacíón se recoge en la encuesta encontramos de que esta 
deserción ha ido descendiendo y ha pasado de un 43 a un 25 por ciento, de los niños que tenían 4 años a los 
que tenían 1 año, en el momento de la encuesta. Las deserciones de la antipolio y de DPT (diferencias entre 
coberturas de primeras menos la de terceras dosis), han pasado, de 34 por ciento a 26 por ciento en DPT, y 
de 32 por ciento a 23 por ciento, en antipolio. 

El problema de la deserción es también, lo que afecta mås a los departamentos con baja cobertura, 
ya que si se conservaran los niveles de las primeras dosis, todos los departamentos tendffan un nivel de 
cobertura con la DPT y con la antipolio por encima del 90 por ciento. La deserción al programa en el país 
fue aproximadamente de un 10 por ciento, mientras que la deserción que tienen los departamentos de más 
baja cobertura alcanzaba en algunos casos hasta el 40 por ciento, como es el caso de la RAAN para la vacuna 
de la DPT. Los otros departamentos que también, se encontraban con coberturas bajas como Chontales y 
Jinotega, tuvieron una deserción de alrededor del 25 por ciento, tanto en DPT, como en antipolio. Por el 
contrario, hay departamentso como el caso de Carazo y Nueva Segovia, donde la cobertura bajó solamente 
5 por ciento entre las primeras dosis y las terceras dosis de DPT y de Polo. Lo mismo sucede con la deserción 
según las categorías socio-demográficas, que presentan baja cobertura, como la DPT entre los hijos de las 
mujeres sin instrucción y de mujeres residentes en el årea rural. La deserción de las niñas fue ligeramente 
superior a la de los niños, salvo para el sarampión. 

8.3 I N F E C C I O N E S  R E S P I R A T O R I A S  AGUDAS (IRA) 

Las infecciones respiratorias agudas sonla primera causa de morbilidad y la segunda de mortalidad 
entre los niños menores de 5 años, siendo la gran mayoría de origen viral. La severidad de una IRA varia de 
un simple resfrío hasta un cuadro severo de neumonía. Asímismo varían los complejos síntomas asociados 
con la IRA's de inflamación de las membranas mucosas a respiración excesivamente rápida o a tiraje 
subcostal. Muchos de los episodios entre los más pequeños necesitan hospitalización, principalmente los 
que tienen tiraje. 

Dadas estas razones, en la ENDESA-98 se preguntó a las madres si sus hijos nacidos durante los 
últimos cinco años tuvieron tos durante las últimas dos semanas. En la encuesta se investigó particularmente 
la manifestación de respiración rápida con el fin de que un temprano diagnóstico y un tratamiento con 
antibióticos puedan prevenir muertes por neumonía. El porcentaje de niños que presentaban tos y respiración 
rápida a nivel nacional fue del 26 por ciento (Cuadro 8.11). Este porcentaje variaba siguificativamente según 
el nivel de instrueción de la madre, pasando de un 28 por ciento de las madres sin instrucción a un 16 por 
ciento en las madres con instrucción. Así mismo, se encontraron algunas variaciones con respecto al área 
rural 28 por ciento vs. 25 por ciento en la urbana. 

La prevalencia de las IRA's con complicaciones fue diferencial por la edad del niño. Entre los niños 
de 1 a 2 años, sobre todo entre los niños de 1 año, fue más alta (33 por ciento). Los niños varones tuvieron 
una prevalencia ligeramente superior a la de las niñas (27 por ciento vs, 26 por ciento). De los niños 
enfermos de infecciones respiratorias agudas, un 58 por ciento tuvieron asistencia, en un servicio de salud, 
es decir que más del 40 por ciento de los niños no tuvieron ninguna (Cuadro 8.11). Se observan diferencias 
en la asistencia a los servicios de salud dependiendo del área de residencia de la madre. Mientras que en el 
medio urbano el 65 por ciento de los niños asistían, en el área rural lo hicieron apenas un 51 por ciento de 
los niños. 

Los niños de 1 año tuvieron mayor asistencia a un servicio de salud, posiblemente esto es debido a 
una mejor identificación de la madre de síntomas de gravedad, ya que estos niños presentaron la mayor 
prevalencia de tos y respiración rápida. Las mayores diferencias de asistencia, observadas fueron por el nivel 
de instrucción de la madre. Mientras que las madres de un nivel superior de estudios, en un 87 por ciento 
llevaron a sus niños a alguna unidad de salud, menos de la mitad de las madres sin educación lo hicieron. 
A pesar que la prevalencia  de tos y respiración rápida en los hijos de las madres sin educación fue 
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.Cuadro 8.11 Infecciones resoiratofias aandas eor caracteffsticas seleccionadas 

Entre los nifios menores de cinco afios, porcentaje que estuvo enfermo con tos 
acompañada de respiración agitada durante las dos semanas que precedieron la 
encuesta; y entre los níflos enfermos, el porcentaje que fue llevado a centros o 
provec, dores de salud, según earactertsticas seleccionadas, Nicaragua 1998 

Porcentaje Porcentaje 
de niños llevado a Porcentaje 
con tos y centros o de niños Número 

respiraci6n proveedores con de 
Características agitada de salud 1 fiebre niños 

Edad del niño 
en meses 
0-5 22.0 51.3 19.l 721 
6-11 31.8 62.2 29.5 751 
12-23 33.2 62.7 29.9 1,486 
24-35 27.7 55.9 22.5 1,485 
36-47 24.3 55.7 21.2 1,602 
48-59 20.4 55.4 18.3 1,596 

Sexo 
Masculino 27.0 56.3 23.6 3,774 
Femenino 25.8 59.3 22.8 3,868 

Orden de 
nacimíento 
1 26.4 61.1 22.5 2,035 
2-3 25.7 58.1 21.5 2,823 
4-5 26.8 61.7 23.2 1,373 
6+ 27.3 48.9 27.5 1,410 

Årea 
Urbana 25.2 65.1 22.3 4,014 
Rural 27.6 50.5 24.1 3,628 

Departamento 
Nueva Segovia 22.4 57.4 19.3 288 
Jinotega 37.8 43.8 32.6 551 
Madriz 25.2 59.6 19.8 200 
Estelf 24.0 58.9 16.9 294 
Chinandega 22.8 63.7 19.6 631 
León 16.2 60.7 13.1 550 
Matagalpa 37.4 49.8 29.8 698 
Boato 36.3 59.3 36.3 267 
Mauagua 29.g 67.4 26.1 1,944 
Masaya 19.0 65.9 20.5 374 
Chontales 18.5 63.1 17.4 244 
Granada 16.0 48.1 12.1 237 
Carazo 26.7 43.7 23.1 230 
Rivas 16.0 54.5 12.5 214 
Río San Juan 24.4 45.1 17.9 121 
RAAN 24.6 49.3 29.0 462 
RAAS 17.7 56.2 16.2 338 

Nivel de educación 
Sin educaci6n 28.0 46.1 25.3 1,642 
Primada 1-3 27.7 51.8 27.3 1,488 
Primada 4-6 27.3 61,6 22.0 2,083 
Secundaria 24.6 66.4 20.8 2,182 
Superior 15.7 87.0 14.4 247 

Total 26.4 57.8 23.2 7,642 

Nota: Las estimaciones se refieren a los niños nacidos en d período de 0-59 meses 
que precedieron la encuesta, incluyéndose así los nacidos en el mes de la entrevista. 
].,os porcentajes no suman 100 por ciento por tratarse de respuestas mdltiples. 

Incluye hospital, policlfniea, centro o puesto de salud, puesto médico, casa base 
clfniea/annsultorio médico privado y promotor de salud, pero excluye 
brujo/curandero. 

147 



práct'~camente el doble que la sufrida por los hijos de las que tenían instrucción. Sin embargo según los 
resultados de la encuesta ESF-93, este hecho ha tenido alguna mejoría, dado que en 1993, sólo el 24 por 
ciento de las madres sin instrucciún, llevaron a sus hijos a alguna unidad de salud. En lo que concierue al 
sexo, aunque la prevalencia de IRA's  fue ligeramente menor entre las niñas que entre los niños varones (26 
por ciento vs. 27 por ciento) estos últimos tuvieron menos asistencia (59 por ciento vs. 56 por ciento). 

A pesar que la prevalencia de tos y respiraciún rápida en los hijos de las madres sin educación fue 
prácticamente el doble que la sufrida por los hijos de las que tenían instrucción. Sin embargo según los 
resultados de la encuesta ESF-93, este hecho ha tenido alguna mejoría, dado que en 1993, sólo el 24 por 
ciento de las madres sin instrucción, llevaron a sus hijos a alguna unidad de salud. A pesar que la prevalencia 
de IRA's  fue ligeramente menor entre las niñas que entre los niños varones (26 por ciento vs. 27 por ciento) 
estos últimos tuvieron menos asistencia (59 por ciento vs. 56 por ciento). 

Se encontró que el 23 por ciento de los niños había tenido fiebre. Síntoma que no se debe descuidar, 
dado que, así como puede estar relacionada a un agravamiento de la IRA, bien puede estar relacionada con 
otro tipo de enfermedad infecciosa, como las de transmisión vectorial, la malaria y el dengue. Que son 
importantes causas de morbilidad entre los niños de Nicaragua. En este año 1998, en pa~icular, se ha 
producido un importante brote de dengue. 

Entre las principales subpoblaciones donde se manifestó la fiebre, se encuentra la población de niños 
de 6 a 23 meses de edad que alcanzó una prevalencia del 30 por ciento. Mientras que entre los menores de 
6 meses y los de 4 años, alcanzaba un 18 o un 19 por ciento. No se encontró ninguna diferencia significativa 
por sexo, aunque si en el orden del nacimiento---prevalencia mayor entre los hijos de las grandes multíparas. 
La mayor diferencia se encontró por nivel de instrucción de la madre, ya que pasó de un 14 por ciento entre 
los hijos de las mujeres con instrucción superior a un 25 por ciento entre los hijos de las mujeres sin 
instrucción. 

8.4 E N F E R M E D A D E S  D I A R R E I C A S  A G U D A S  

Las Enfermedades diarréicas agudas son causadas, en casi su totalidad, por infección viral, bacteriana 
o parasitaria. El principal modo de transmisión es la contaminación fecal de agua y alimentos. Este 
problema de salud es una de las principales causas de muerte entre los niños menores de 5 años en Nicaragua. 
En la ENDESA-98 se indagó acerca de la presencia de episodios de diarrea durante las últimas dos semanas. 
De igual modo, se preguntó acerca de la actitud de la madre con relación al suministro de líquidos al niño 
con diarrea y sobre el tratamiento que se le proporcionó para determinar, más específicamente, la prevalencia 
de uso de la Terapia de Rehidratación Oral (TRO). 

8.4.1 Prevalencia de las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) 

Catorce por ciento de niños tenían EDA en el momento de la realización de la encuesta (Cuadro 
8.12). No se observaron diferencias significativas entre las áreas de residencia. La prevalencia de la diarrea 
aumentó a medida que lo hacía el orden de nacimiento y la edad del niño, siendo el grupo de 6 a 11 meses 
el más susceptible a las EDA. Este hecho parece confirmar que los mayores riesgos de los niños se estarían 
produciendo al momento del destete ya que su alimentación se puede tomar deficiente y pueden quedar 
desprotegidos del efecto inmunológico de la lactancia materna, al entrar en contacto directo con agentes 
contaminantes. 
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Cuadro 8.12 Prevalancia de diarrea t)or caracteffsticas 
seleccionadas 

Entre los niños menores de cinco afios, porcentaje que tuvo 
diarrea en las últimas dos semanas, y porcentaje con diarrea con 
sangre, por curacteffsticas seleccionadas, Nicaragua 1998 

Caracteffsticas 

Diarrea 
Diarrea con sangre Número 
últimas últimas de 

2 semanas I 2 semanas nifios 

Edad del niño 
ell meses 
0-5 14.0 1.2 721 
6-11 24.0 2.0 751 
12-23 22.1 1.9 1,486 
24-35 14.1 2.1 1,485 
36-47 9.9 1.6 1,602 
48-59 5.8 0.6 1,596 

Sexo 
Masculino 14.3 1.4 3,774 
Femenino 13.7 1.6 3,868 

Orden de 
nacimiento 
1 13.2 0.6 2,035 
2-3 13.9 1.5 2,823 
4-5 13.0 2.0 1,373 
6+ 16.3 2.5 1,410 

~írea 
Urbana 13.8 1.0 4,014 
Rural 14.2 2.1 3,628 

DÑür tamento 
eva Segovia 12.2 2.4 288 

Jinotega 22.6 2.5 551 
Madriz 14.5 4.8 200 
Estelf 10.4 0.8 294 
Chinandega 16.1 1.4 631 
Le6n 9.8 0.5 550 
Matagalpa 18.3 1.9 698 
Boato 11.6 1.9 267 
Managua 15.7 1.0 1,944 
Masaya 6.9 0.4 374 
Chontales 11.4 2.0 244 
Granada 6.2 0.3 237 
Carazo 5.6 0.3 230 
Rivas 6.1 0.6 214 
Río San Juan 13.4 2.1 121 
RAAN 20.4 4.0 462 
RAAS 7,7 1.0 338 

Nivel de educación 
Sin educación 16.2 2.8 1,642 
Primaria 1-3 t4.2 1.7 1,488 
Primaria 4-6 14.7 1.3 2,083 
Secundaria 12.4 0.8 2,182 
Superior 6.1 0.0 247 

Total 14.0 1.5 7,642 

Nota: Las estimaciones se refieren a los nifios nacidos en el 
período 0-59 meses que precedieron la enanasta, ineluyéndose 
~sf los nacidos en el mes de la entrevista. 

Incluye diarrea con sangre 
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El nivel de instrucción de la madre parece haber sido determinante, el porcentaje con diarrea, entre 
los hijos de las mujeres sin educación fue casi dos veces superior al de los hijos de las que tenían un nivel 
de estudios superiores (16 por ciento vs. 6 por ciento). Los departamentos de más alta prevalencia fueron 
Jinotega (23 por ciento) y la RAAN (20 por ciento) y los de menor prevalencia, Masaya, Carazo, Granada 
y Rivas (menos del 7 por ciento). 

Los resultados de la ENDESA-98 muestran que la prevalencia de la diarrea con sangre fue de casi 
un un 2 por ciento a nivel nacional marcándose diferencias según el orden de nacimiento de los niños y el 
nivel educativo de la madre. Esta llegó al 3 por ciento entre los niños de nacimiento de orden 6 y más y entre 
los hijos de las mujeres sin instrucción. Hay que señalar sin embargo que la prevalencia de la diarrea ha 
venido disminuyendo desde el comienzo de los años 90. La encuesta presenta el 14 por ciento contra el 18 
por ciento encontrado en la ESF-93. Lo que ratifica lo reportado por los registros continuos de enfermedades 
y de defunciones del MINSA, que la incidencia y la mortalidad por enfermedades diarréicas agudas presentan 
un acentuado descenso en los últimos años de este decenio. 

8.4.2 Conocimiento del Buen Manejo del Niño Enfermo 

Estimaciones de los riesgos relativos y diferencia en una investigación del Ministerio de Salud en 
1993 (Sitios Centinelas 1993), arroj aron que la disminución de cantidad de liquidos en un niño del área rural, 
hacía aumentar al doble el riesgo de que éste tuviese un episodio de diarrea largo (4 o más días), con relación 
al niño que no se le disminuyó la cantidad de líquidos. Según este estudio si se le hubiese continuado a dar 
al menos la misma cantidad de líquidos, que se les daba cotidianamente cuando no estaban enfermos, 8 de 
cada 100 que tuvieron episodios largos (o en el peor de los casos 2 de cada 100) hubieran tenido una diarrea 
de duración corta (menos de 4 días). En otros estudios, se ha encontrado esta misma relación con los 
alimentos. 

En Nicaragua, como en la mayoría de los países latinoamericanos, se han llevado a cabo campañas 
para promover el conocimiento y el uso de las sales de rehidratación oral, y del suero casero (la Terapia de 
Rehidrataci6n Oral) en los niños con diarrea, así como mantener la misma cantidad de líquidos y alimentos. 
En la ENDESA-98 se consideró importante evaluar ese conocimiento entre las madres de niños menores 
de 5 años, que son aquéllas que más probablemente necesitarán recurrir a esa terapia. Los resultados según 
residencia y nivel de instrucción de las madres, se presentan en el Cuadro 8.13. 

El 97 por ciento de las madres entrevistadas conocían el Suero de Rehidrataci6n Oral. Esto no se 
diferencia por área o por departamento de residencia. Del 95 al 100 por ciento de las mujeres en Nicaragna, 
conocía el Suero de Rehidratación Oral, sea cual fuese su edad, su nivel de instrucción o su lugar de 
residencia. Sin embargo al preguntarles que es lo que harían con un niño con diarrea, si darle menos bebida, 
misma cantidad o más bebida, un 15 por ciento del total de mujeres respondieron que darían menos bebida, 
aunque un 62 por ciento respondió que daría más bebida. 

Las madres menos educadas tienen tendencia a opinar por reducir la cantidad de líquido, lo que 
puede estar indicando que muchas de ellas no relacionan el agravamiento de la enfermedad del niño con la 
deshidratación, a pesar de las múltiples recomendaciones y de su conocimiento del Suero de Rehidratación 
Oral. En lo que concierue a los alimentos el 42 por ciento de las mujeres entrevistadas opinaron que se debe 
dar menos comida al niño. Las diferencias geográficas o por características demográficas son significativas 
en lo que concierne su opinión sobre la cantidad de comida a dar, aunque no son menos en lo que se refiere 
a la cantidad de líquido a dar. Las mujeres con menos instrucción, más jóvenes y residentes en el área rural 
opinaron dar menos líquido y menos comida a los hijos enfermos. En los departamentos de más alta 
prevalencia fue donde las madres más frecuentes tuvieron la opinión de dar menos bebidas y menos comida 
a los niños. 
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Cuadro 8.13 Conocimiento de los vatmetes de SRO v er~ctiees alim~ntafias durante la diarrea 

Porcentaje de madres con uacimientos en los últimos cinco aflos que tienen conocimiento de los paquetes de sales de 
rehidrataci6n oral (SRO) y porcentaje de madres con prácticas alimentarias específicas durante la diarrea, segdn características 
seleccionadas. Nicaragua 1998 

Patr6n de bebidas Patr6n de comidas 

Número 
Conoce Menos La misma Más Sin in- Menos La misma Mås Sin in- de 

CaracterIstices SRO bebidas cantidad bebida formaeión comida cantidad comida formaci6n madres 

Edad 
15-19 93.9 23.5 24.8 46.0 5.7 46.2 31.8 17.2 4.8 696 
20-24 97.4 16.4 19.9 60,7 3.0 43.3 32,4 20.9 3.5 1,131 
25-29 98.6 11.0 19.9 67.0 2.1 38.0 38.5 21.4 2.1 926 
30-34 98.2 10.0 18.8 69.0 2.2 41.7 36.5 19.8 2.0 665 
35+ 97.4 11.0 19.5 67.5 2.0 40.5 38.7 18.6 2.2 573 

Área 
Urbana 97.4 12.4 19.6 66.0 2.0 39.0 37.9 20.8 2.3 2,146 
Rural 96,9 17,1 21.6 57.3 4.1 45.3 32.2 18.8 3.8 1,845 

Departamento 
Nueva Segovia 97.6 13.7 19.8 62.5 4.0 37.9 33.5 26.2 2.4 159 
Jinotega 96,1 25.0 18.7 51.2 5,1 50,6 28.6 17,6 3,3 289 
Madriz 96.3 10.1 15.4 69.7 4.8 34.0 38.3 23.4 4.3 101 
Estelí 96.8 12.8 22.5 61.9 2.8 43.1 29.4 26.1 1.4 162 
Chinandega 97.4 12.2 18.4 66.8 2.6 45,2 33.5 18.7 2.6 339 
León 98.2 15,9 16.6 64.0 3.5 39,2 35.0 22.6 3.2 283 
Matagalpa 96.9 15.9 23.5 58,4 2.1 49.2 32.7 15.0 3.1 370 
Boaco 96.4 17.3 24.0 55.6 3.1 40.3 34.2 21.4 4.1 127 
Managua 97.4 14.0 20.3 64.4 1.3 37.9 39.2 21.1 1,7 1,040 
Masaya 97.8 9.4 19.6 70.1 0.9 43.7 43.7 12.5 0.0 187 
Chontales 99.4 11.2 18.8 62.4 7.6 40.6 30.6 20.6 8.2 118 
Granada 97.8 14.0 26.4 57.3 2.2 34.8 31.5 29.2 4.5 125 
Carazo 99.5 7.5 17.7 73,7 1.1 44.6 39.2 15.6 0.5 119 
Rivas 100.0 12.5 22.6 63.7 1.2 39.3 40.5 19.0 1.2 104 
Río San Juan 97.9 15.1 33.6 48.6 2,7 29.5 41.8 24.0 4.8 61 
RAAN 94.6 17.7 16,5 57.3 8.5 48.1 25.6 18.0 8.2 246 
RAAS 94.5 12.1 28.6 55.3 4.0 41.2 41.2 14.1 3.5 163 

Nivel de educación 
Sin educación 95.6 21.7 22.2 50.4 5.7 49.5 27.7 17.9 5.0 792 
Primaria 1-3 96.3 13.6 22.7 60.7 3.0 45.1 32.3 20.2 2,5 746 
Primaria 4-6 96.6 16.8 21.3 58.9 3.1 43.4 34.9 18.8 2.9 1,088 
Secundaria 99.1 9.4 18.0 71.2 1.4 35.2 40.4 22.2 2.2 1,224 
Superior 99.3 6.9 15.7 76.7 0.7 29.4 52.4 17.4 0.7 141 

Total 97,2 14.5 20,5 61.9 3.0 41.9 35.3 19.8 3.0 3,992 

8.4.3 Tratamiento de la Diarrea 

El 58 por ciento de los niños que tuvieron diarrea, sus madres usaron TRO o sea que les 
admínístraron SRO (56 por cíento) y/o alguna solución casera símílar (10 por ciento) (Cuadro 8.14), pero 
sólo al 39por  ciento le incrementaron los líquidos. Esto confirma la poca relación que hacen las madres entre 
la deshidratación y la ingesta de líquidos. Si bien no se aprecian diferencias significativas entre las áreas 
urbana o rural en la administración del TRO a los niños, si se aprecian serias diferencias entre los diferentes 
departamentos. Mientras que en Nueva Segovia y en Matagalpa se le administró a un 70 por ciento o más 
de los niños, en la RAAS y en Granada, este porcentaje no llegó al 40 por ciento. 
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Cuadro 8.14 Tratamiento de diarrea 

Entre los menores de cinco años que tuvieron diarrea en las últimas dos semanas, porcentaje llevado a un servicio o proveedor de salud, 
porcentaje que recibí6 terapia de rehidratación oral ORO), porcentaje a quienes se les aumentó los liquidos, porcentaje que no recibi6 ni 
TRO ni se le aument6 los lfquides y porcentaje que recibi6 otros tratamientos, segdn características seleccionadas, Niearagua 1998 

Características 

Poroen- Porcentaje Porcentaje que rofxbi6 
Porcentaje Tipo de TRO tajo que que no otros tratamientos: 
llevado a reeibi6 reeibi6 Ndmero 
proveedor lfqu.idos TRO e Remedio Ningún Sin de niflos 

de servicips Paquetes Suero Algda  aa ic io-  liquidos A n t i -  lnyee- casero/ trata- infor- con 
de salud" de sales casero TRO nulos adicionales bi6Ucos c i 6 n  Otros miento mación diarrea 

Edad del niño 
en meses 
0-5 47.6 41.6 4.2 42.5 27.0 44.0 23.7 0.6 71.0 10.8 3.6 101 
6-11 43.6 67.6 9.8 69.3 32.3 23.6 29.0 0.5 85.3 0.9 2.2 180 
12-23 46.4 60.0 12.9 62.9 41.2 24.9 30.3 0.9 85.7 0.8 3.4 328 
24-35 41.3 51.2 7.0 54.1 39.5 35.8 23.5 0.4 82.6 1.7 3.7 209 
36-47 44.9 54.3 13.7 59.2 49.5 22.2 27.8 0.7 79.5 2.8 3.7 158 
48-59 35.4 45.3 8.4 46.0 38.8 36.0 17.9 0.0 80.4 1.8 4.1 93 

Sexo 
Masculino 43.0 56.6 10.1 59.1 39.7 27.5 26.6 0.5 82.2 1.4 3.3 541 
Femenino 44.8 54.7 10.2 57.5 38.3 30.9 26.7 0.8 82.2 3.3 3.4 528 

Orden de 
nacimiento 
1 52.7 53.6 9.3 55.2 37.3 30.8 28.4 0.0 81.1 1.9 3.5 268 
2-3 42.4 58.2 10.0 60.2 38.0 27.2 26.2 0.5 84.8 2.8 2.4 394 
4-5 45.1 52.9 6.2 54.6 40.7 32.1 26.8 1.0 80.9 2.8 3.6 178 
6+ 35.3 56.1 14.3 61.5 41.6 28.4 25.4 1.3 80.3 1.7 4.7 230 

~,rea 
Urbana 46.0 56.1 10.2 58.4 41.0 27.7 25.4 0.7 88.1 1.4 2.8 555 
Rural 41.6 55.2 10.0 58.2 36.9 30.8 28.1 0.5 76.0 3.3 4.0 515 

Departamento 
Nueva Segovia 47.3 72.7 10.9 72.7 40.0 20.0 49.1 1.8 81.8 0.0 0.0 35 
Jinotega 31.0 46.9 9.7 49.7 33.1 38.6 20.0 0.7 69.7 6.2 6.2 125 
Madriz 53.7 48.1 I 1.1 50.0 33.3 44.4 42.6 0.0 63.0 7.4 1.9 29 
Estell 53,7 51,2 14,6 56,t 43,9 34.1 24.4 0.0 73,2 0.0 4,9 30 
Chinandega 44.7 57.3 5.8 59.2 47.6 28.2 36.9 1.0 80.6 1.0 4.9 102 
Le6n 38.9 46.3 9.3 50.0 40.7 31.5 18.5 0.0 87.0 0.0 1.9 54 
Matagalpa 59.3 69.0 8.0 69.9 40.7 23.9 25.7 0.9 78.8 1.8 2.7 128 
Boaco 39.6 54.2 20.8 60.4 33.3 31.3 12.5 0.0 77.1 2.1 2.1 31 
Managua 41.9 56.6 11.8 58.8 36.8 27.2 21.3 0.7 90.4 2.2 1.5 305 
Masaya 51.6 54.8 0.0 54.8 45.2 29.0 48.4 0.0 87.1 0.0 9.7 26 
Chontales 37.5 45.0 15.0 57.5 45.0 35.0 25.0 0,0 95.0 2.5 2.5 28 
Granada 23.8 38.1 4.8 38.1 38.1 38.1 38.1 0.0 85.7 0.0 4.8 15 
Carazo 40.0 65.0 0.0 65.0 65.0 20.0 20.0 0.0 80.0 0.0 10,0 13 
Rivas 33.3 61.9 9.5 61.9 38.1 23.8 33.3 0.0 76.2 4.8 4.8 13 
Río San Juan 35.9 41.0 30.8 53.8 43.6 28.2 23.1 0.0 87.2 0.0 7.7 16 
RAAN 52.9 62.0 7.4 64.5 36.4 19.8 34.7 0.8 81.8 1.7 4.1 94 
RAAS 28.1 28,1 12.5 31.3 37.5 50.0 21.9 0.0 81.3 6.2 3.1 26 

Nivel de educaci6n 
Sin edueación 39.8 55.4 11.2 59.0 32.4 31.3 21.3 0.3 77.2 3.7 4.3 266 
Primaria 1-3 35.4 59.8 11.7 62.4 40.2 28.4 26.1 1.1 79.3 1.6 3.9 212 
Primaria 4-6 45.1 53.5 11.2 55.1 38.5 31.5 30.4 0.9 78.9 3.9 4.9 306 
Secundaria 51.1 56.0 6.7 58.9 44.4 24.6 28.0 0.2 93.1 0.0 0.6 271 
Superior 78.4 43.0 9.2 43.0 54.2 38.0 30.7 0.0 85.2 0.0 0.0 15 

Total 43.9 55.7 10.1 58.3 39.0 29.2 26.7 0.6 82.2 2.3 3.4 1,070 

Nota: La terapia de rehidratación oral (í"RO) incluye la soleci6n preparada con sales de rehidrataci6n oral y la solución casera. Las 
estimaciones se refieren a los nifios vivos nacidos en el perlodo 0-59 meses que precedieron la encuesta, inclnyéndose asf a los nacidos en 
~1 mes de la entrevista. 

Incluyo hospitales policlfnica, centros y puestos de salud, puesto médico, casa base promotoras, farmacias y médicos privados 
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Las características de los departamentos por porcentaje de 
administración SRO, son bastante desiguales, tanto entre los 
departamentos en los que aplican menos, como en los que aplican más. 
Se encuentran departamentos de todas las regiones, de todos los 
grados de urbanización, sin que se pueda identificar una diferencia 
regional propiamente dicha. Sin embargo si se aprecian diferencias en 
lo que concierne al nivel de instrucción de la madre y la edad del 
niño. Así  que a los niños de madres instruidas, se les administró menos 
SRO (43 por ciento), que a cualquier otro grupo de madres; y a los 
niños de 6 a 11 meses de edad, que presentaron una mayor prevalencia 
de la diarrea las madres tendieron a administrarles más SRO, después 
disminuía con la edad. 

La ESF-93 reportó prácticamente el mismo porcentaje de 
administración de SRO, pero su perfil por nivel de instrucción varió 
completamente. Según los resultados de esta encuesta, las madres sin 
instrucción fueron las que menos adrninistraron SRO y las que tenían 

nivel secundario, las que más lo hicieron. Pero las madres con nivel 
superior ocupaban el más alto porcentaje, después de las de nivel 
secundario. Según datos de esta misma encuesta la administración de 
remedios caseros ha aumentado en todos los subgrupos. 

8.15 Prácticas alimenticias 

Prácticas alimenticias para niños menores 
de cinco años que han tenido diarrea en 
las pasadas dos semanas, Nicaragua 1998 

Práctica alimenticia Total 

Cantidad de liquidos 
Misma 41.1 
Incrementa 39.0 
Disminuye 19.1 
Sin informaci6n 0.9 

Cantidad de alimentos 
Misma 44.9 
Incrementa 7.8 
Disminuye 45.5 
Sin información 1.9 

Total I00.0 
Número 1,070 

El incremento de líquidos durante el episodio diarreico fue sin embargo más desigual, el incremento 
de líquidos aumentó con la edad del niño, con el nivel de instrucción de la mujer y con el orden del 
nacimiento del niño. Disminuyó en el área rural y ligeramente en lo que concieme el sexo femenino. Sin 
embargo, los departamentos donde las madres administran más líquidos y donde administran menos líquidos 
no se pueden caracterizar de una manera definitiva, ya que corresponden, a diferentes regiones del país con 
muy diferentes características. Sus porcentajes oscilaron entre 33 y 48 por ciento. Cerca del 20 por ciento 
de las madres con niños enfermos con diarrea indicaron que estos ingirieron menos líquidos y el 46 por 
ciento menos alimentos (Cuadro 8.15). Los departamentos con muestras de menos de 25 niños, no se 
analizaron. 
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CAPíTULO 9 

LACTANCIA Y NUTRICIÓN 

Las condiciones de salud y nutrición de la población son características fundamentales de la calidad 
del capital humano, indispensable para el desarrollo de un país. Las deficiencias nutricionales constituyen 
uno de los factores que afectan el proceso de desarrollo, tanto por sus implicaciones funcionales en los 
individuos afectados, con disminución de su rendimiento físico e intelectual, capacidad de aprendizaje y 
productividad, como por el gasto adicional en salud derivado de la morbilidad asociada con las deficiencias 
nutricionales. 

Según los análisis hechos por los especialistas, la desnutrición en sus diferentes formas, es uno de 
los principales problemas de Salud Pública del país; que afecta fundamentalmente a los niños menores de 
5 años y a las mujeres embarazadas, sobre todo en las áreas rurales y en la población económicamente más 
desfavorecida, Esta contribuye en forma directa o asociada, a las principales causas de morbi-mortalidad 
materna, perinatal e infantil. 

Dos deficiencias, protéico-calórico y de micronutrientes, son los principales problemas nutricionales 
en Nicaragua, con el riesgo que implican para la vida, la salud y la nutrición de la población del país, 
particularmente de los grupos vulnerables. 

El Banco Mundial estimó que en países con nivel de desarrollo similar al de Nicaragua, las 
deficiencias de micronutrientes reducen en un 5 por ciento el Producto Nacional Bruto total. El problema 
nutricional se ha incorporado en las políticas nacionales y sectoriales del Gobierno y sus actuales metas, 
contemplan reducír daños y aumentar las medidas preventivas. 

En este capítulo se analiza la información relacionada con el estado nutricional de los niños en 
Nicaragua y de una de las variables determinantes, la práctica de alimentación de los niños. En la 
ENDESA-98 las madres fueron interrogadas sobre la práctica de la lactancia (iniciación, duración y 
frecuencia) y el uso de la suplementación alimenticia de cada hijo nacido vivo durante los cinco años 
anteriores a la entrevista. Estos resultados constituyen la primera sección de este capítulo. En la segunda 
sección se presenta la información antropométrica sobre peso y talla de todos los niños nacidos durante este 
mismo período, para determinar su grado nutricional y en la última sección se analizan los indicadores 
relacionados con la nutrición de las mujeres en edad fértil. 

9.1 L A C T A N C I A  

Por múltiples razones la leche materna es considerada el alimento ideal para los recién nacidos. La 
leche materna proporciona uno de los mayores aportes nutritivos al crecimiento físico y desarrollo mental 
y afectivo de la niñez. Esta contiene anticuerpos que sirven de protección al niño de enfermedades tales como 
la diarrea, gripes, alergias y otras infecciones de diferente origen. 

No obstante, numerosos estudios indican, que en los últimos años, la práctica de la lactancia ha 
disminuido en América Latina y el Caribe, debido a una variedad de factores sociales, económicos y 
culturales. A menudo, también, las políticas y actitudes de los servicios de salud, han contribuido a esto. A 
nivel internacional y nacional, se han emprendido diferentes acciones, desde 1990, para asegurar la 
protección, la promoción y el apoyo a la Lactancia Materna Exclusiva, como fueron el surgimiento de 
hospitales amigos de la Niñez y de la Madre y la consolidación del marco legal. 
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El MINSA considera que las prácticas de la lactancia materna óptima, consiste en iniciar el 
amamantamiento durante la primera media hora después del parto, darle el pecho al niño con frecuencia 
(cada vez que lo pida) y dar lactancia exclusiva durante los primeros seis meses y con alimentación 
complementaria hasta los dos años. 

9.1.1 Iniciación de la Lactancia 

Se ha demostrado que, al colocar al niño inmediatamente después del parto además de favorecer el 
establecimiento de la lactancia materna, también trae ventajas a las madres, puesto que favorece la salida de 
la placenta y previene las hemorragias post-parto. El apego inmediato es importante para comenzar a 
estimular la bajada de la leche y para que los recién nacidos reciban el calostro, la primera leche de la madre, 
la cual es riquísima en sustancias que protegen al niño contra las enfermedades. Un inicio de lactancia 
tardío podría también acarrear, hipoglicemia en el recién nacido, y muerte súbita. 

La ENDESA-98 encontró que el 92 por ciento de niños menores de cinco años, que habían lactado 
alguna vez (Cuadro 9.1), valor que es similar al observado por la ESF-93. No se apreciaron muy grandes 
variaciones en la proporción de niños que habían lactado alguna vez por sexo o área, nivel de instrucción de 
la madre, asistencia o lugar del parto. La proporción en los departamentos osciló entre 90 y 96 por ciento. 
Habiendo sido Madriz el departamento con mayor porcentaje de lactantes. 

El área de residencia, el sexo, la asistencia del parto y el lugar del parto no influyeron grandemente 
en las diferencias de inicio temprano de la lactancia, el 80 por ciento de los niños comenzaron a ser 
amamantados en la primera hora, salvo los hijos de mujeres con educación superior que marcaron un 
descenso. 

El amamantamiento temprano ha aumentado, desde 1993, en 38 por ciento dado que en la ESF-93 
solamente se encontró un 41 por ciento de niños que fueron amamantados en la primera hora. Aunque la 
evolución de la proporción de lactantes por área no ha variado desde 1993---o ha variado muy poco--si  ha 
variado significativamente tanto en lo urbano como en lo rural un poco más en lo rural-----el comienzo 
temprano de la lactancia. El área rural paso del 39 por ciento al 80 por ciento y el área urbana del 43 por 
ciento al 80 por ciento. 

Se identificaron cinco departamentos---que no tienen una clara particularidad Jinotega, Managua, 
Nueva Segovia, la RAAN y Rivas, que tenían un poco de retraso en el inicio de lactancia (menos del 79 por 
ciento de los niños en la primera hora). En los departamentos de Carazo y de Madriz, por el contrario, se 
observaron los más altos porcentajes (90 por ciento y 89 por ciento). 
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Cuadro 9.1 Lactancia inicial 

Entre los niños nacidos en los cinco años anteriores a la encuesta, porcentaje que 
recibió lactancia en algún momento, porcentaje de niños que empezó a lactar dentro 
de la hora siguiente a haber nacido y porcentaje que empez6 durante el primer día 
de nacido, por earacterIstieas seleccionadas, Nicaragua 1998 

Porcentaje de niños que laet6: 

Dentro de la Dentro del Número 
Alguna primera hora primer df~ de 

Características vez de nacido de nacido' niños 

Sexo 
Masculino 91.6 79.2 86.6 3,979 
Femenino 93.3 79.9 87.5 4,013 

/~rea 
Urbana 91.4 79.6 87.1 4,171 
Rural 93.5 79.5 87.0 3,821 

Departamento 
Nueva Segovia 94.6 76.2 87.8 
Jinotega 94.1 71.1 78.8 
Madriz 95.8 88.6 94.3 
Estelf 91.4 84.6 94.3 
Chinandega 93.9 82.2 89.1 
Ledn 94.0 81.4 91.5 
Matagalpa 91.4 79.3 87.0 
Boato 93.8 85.7 90.6 
Managua 91.6 74.9 82.0 
Masaya 93.2 83.5 90.4 
Chontales 90.6 85.5 89.3 
Granada 90.0 87.3 93.3 
Carazo 89.6 90.0 93.3 
Rivas 91.6 76.7 86.2 
Río San Juan 91.4 78.5 85.5 
RAAN 93.7 76.3 86.2 
RAAS 91.0 86.5 93.4 

Nivel de educación 
Sin educación 93.2 79.4 86.0 
Primaria 1-3 92.6 80.0 87.1 
Primaria 4-6 91.8 82.8 90.4 
Secundaria 92.4 77.0 85.3 
Superior 92.6 72.0 80.9 

Asistencia del parto 
Entrenamiento médico 92.1 80.9 88.8 
Comadrona 93.5 80.1 88.0 
Otro o nadie 91.5 78.3 83.8 
Sin informaci6n 98.0 15.9 16.4 

299 
595 
207 
300 
667 
565 
735 
280 

2,022 
391 
258 
245 
234 
221 
125 
496 
352 

1,764 
1,575 
2,165 
2,239 

250 

5,162 
1,964 

753 
113 

Lugar del parto 
Facilidad de salud 92.1 80.6 88.5 5,086 
En la casa 93.1 80.1 87.2 2,778 
Sin información 93.8 25.1 27.4 128 

Total 92.4 79.5 87.0 7,992 

Nota: Las estimaciones se refieran a todos los nacidos en los cinco años que 
precedieron la encuesta, independientemente de si estaban o no vivos en el 
~omeuto de la encuesta. 

Incluye los niños que empezaron la lactancia dentro de la primera hora de nacidos 
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Dentro pdmera hora 

Dentro primer día 

EDUCACIÔN 

Sin educadôn 

Pdmada 1-3 

Pdmada 4-6 

Secundaria 

Superior 

Gráfico 9.1 
Iniciación de la Lactancia 

por Educación 
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9.1.2 Evolución de la Lactancia por Edad del Niño 

El  Cuadro 9.2 indica  que en el momento de la ENDESA-98 ,  un poco más del 90 por ciento de los 

niños menores  de 4 meses estaban lactando, esta proporción se reduje a un poco menos del 60  por  ciento, 

entre los niños de 10 a 11 meses. La  lactancia materna exclusiva se e levaba a 46  por  ciento entre los niños 

menores  de dos meses, pero deseendía entre los niños de 2 a 3 meses. 

Cuadro 9.2 Tico de lactancia 

Distdbueión porcentual de niños menores de 3 años por condici6n de lactancia en 
las 24 horas que precedieron la encuesta, según edad del niño en meses, Nicaragua 
1998 

Condición de lactancia 
Número 

Lacta y reciben: de 
No Lacta niños 

Edad está exclusi- Solo Comple- sobre- 
en meses lactando vamante agua mento Total vivientes 

0-1 4.2 46.3 8.5 40.9 100.0 176 
2-3 12.2 19.1 4.0 64.7 100.0 287 
4-5 23.1 8.1 6.2 62.5 100.0 258 
6-7 28.1 1.2 2.1 68.6 100.0 262 
8-9 37.1 0.3 0.6 62.0 100.0 253 
10-11 43.2 0.0 1.5 55.3 100.0 237 
12-13 49.5 0.3 0.7 49.5 100.0 271 
14-15 52.6 0.8 0.7 45.9 100.0 274 
16-17 58.4 0.0 0.0 41.6 100.0 263 
18-19 60.2 0.0 0.8 39.0 100.0 277 
20-21 66.5 0.0 0.8 32.7 100.0 218 
22-23 75.4 0.0 0.4 24.2 100.0 182 
24-25 82.2 0.0 0.0 17.8 100.0 252 
26-27 81.9 0.3 0.4 17.3 100.0 242 
28-29 89.1 0.0 0.0 10.9 100.0 284 
30-31 89.3 0.3 0.0 10.3 100.0 235 
32-33 89.6 0.0 0.0 10.4 100.0 229 
34-35 92.6 0.4 0.0 7.0 100.0 242 

0-3 9.1 29.5 5.8 55.6 100.0 463 
4-6 25.3 5.9 4.6 64.1 100.0 385 
7-9 33.4 0.6 1.4 64.6 100.0 388 
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Antes de los 4 meses de edad, sólo un 30 por ciento de los niños lactaba utilizando leche materna 
exclusivamente, un 61 por ciento estaba lactando, pero con agua sola o con suplemento y no estaban lactando 
un 9 por ciento del total. De los 4 a 6 meses ya ese porcentaje de niños que no lactaban, se elevaba al 25 por 
ciento; y entre los niños de 7 a 9 meses, ya llegaban a un tercio del total. 

En el sexto, séptimo mes se observa a casi el 70 por ciento de niños que están lactando y que tiene 
un complemento alimenticio. Desde esa edad el porcentaje comenzó a disminuir porque cada vez más 
aumentaba el número de niños que no estaban lactando, aunque casi un niño sobre 10, seguía siendo 
amamantados, después de los dos años. 

La OMS/OPS recomienda que a los niños, se les comience a dar alimentos sólidos en el sexto mes 
de vida. Ya que tanto el inicio de la alimentación muy temprana como tardía, es decir el no dar alimentación 
complementaria a su debido tiempo, es perjudicial para la nutrición del niño. El inicio de la alimentación 
demasiado temprano puede aumentar la morbilidad, severidad y mortalidad por infecciones respiratorias 
agudas y por enfermedades diarréicas agudas, especialmente en el área rural. Sin embargo, el niño a los 12 
meses debería consumir los mismos alimentos que el colectivo familiar, además de lactar. Algunos 
especialistas opinan que si no comienza ese complemento alimenticio podría sufrir una desnutrición crónica 
con secuelas difíciles de reparar, además, que aumentaría sus riesgos de obesidad y de hipertensión en la 
edad adulta. 

La duración promedio de lactancia de los niños nicaragüenses, encontrado por la ENDESA-98, fue 
de 15 meses y de lactancia exclusiva 2.1 mes (Cuadro 9.3). Ambos tipos de lactancia tanto la exclusiva como 
la no exclusiva, han aumentado desde la investigaci6n realizada por ESF-93 (la lactancia no exclusiva fue 
de 12 meses y la lactancia exclusiva de 0.6 meses). Es decir que, la lactancia materna exclusiva ha ganado 
45 días, en promedio, en los últimos 5 años. 

Sin embargo se debe decir que en el momento de realización de la ENDESA-98, el 50 por ciento 
de los niños a los 12 meses ya no estaban lactando--ya que la mediana de la duración fue de 12 meses - -y  
que el 50 por ciento de los niños a los 21 días ya no estaban teniendo lactancia exclusiva, porque no se ha 
progresado mucho en la superación del mal hábito de darle agua a los niños menores de seis meses. Por área 
de residencia se encuentra una diferencia significativa en lo que concieme la duración mediana, tanto de la 
lactancia exclusiva como de la no exclusiva--sobre todo la de esta última. En el área rural el 50 por ciento 
de los niños a los 16 meses todavía estaban lactando---aunque hayan estado recibiendo alimentación 
complementaria--y el 50 por ciento de los niños tomaban exclusivamente leche materna casi un mes. 
Mientras que en el área urbana, solo tenían lactancia materna exclusiva durante 18 días y durante 9.3 meses 
de lactancia materna no exclusiva. Esto puede estar siendo influenciado por la incorporación a la Fuerza de 
Trabajo de la mujer urbana, que enfrenta más obstáculos para amamantar largo tiempo (asalariada, vendedora 
ambulante, etc.). 

Por sexo del bebé, se observaron muy pocas diferencias en la lactancia materna no exclusiva (3 días 
a favor de las niñas). Por el contrario, el nivel de educación de la madre sí fue un factor determinante para 
la duración mediana de la lactancia no exclusiva, que pasaba de 6 meses a 18 meses, a medida que el nivel 
de instrucción de la madre bajaba. Para la LME, son los hijos de las mujeres con sólo educación primaria 
y con educación superior, las que tienen mayor duración y los hijos de las mujeres con educación secundaria, 
la menor. 
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Cuadro 9.3 Duración mediana v frecuencia de la lactancia según características seleccionadas 

Duración mediana de la lactancia, en meses, entre niños menores de tres años, por tipo de lactancia y 
porcentaje de niños menores de 6 meses que recibieron pecho seis o más veces en las 24 horas que 
precedieron la encuesta, según características seleccionadas, Nicaragua 1998 

Características 

Duraei6n mediana 
(niños menores de 3 años) 

Porcentaje de menores de 
seis meses que recibieron: 

Sólo Pecho 
Total Lactancia pecho Número 6+ veces Número 
que exclu- o pech~ de en últimas de 

lactan siva y agua niños 24 horas niños 

Sexo 
Masculino 11.6 0.6 0.8 2,319 64.2 375 
Femenino 12.8 0.7 1.2 2,318 66.8 346 

Área 
Urbana 9.3 0.6 0.8 2,444 57.1 401 
Rural 16.3 0.9 1.3 2,193 75.9 320 

Departamento 
Nueva Segovia 15.6 1.5 1.7 185 72.1 28 
Jinotega 17.7 1.7 1.9 364 82.8 50 
Maddz 19.9 2.6 2.8 122 93.1 16 
Estelf 9.5 0.5 1.1 182 66.7 22 
Chinandega 13.9 0.8 1.4 392 72.7 65 
Le6n 12.1 0.5 0.7 323 64.3 56 
Matagalpa 15.1 0.6 0.8 431 73.1 76 
Boato 13.2 1.2 1.5 154 74.4 25 
Managua 7.9 0.8 1.1 1,168 49.4 186 
Masaya 13.0 0.7 1.0 213 71.7 38 
Chontales 6.3 0.6 0.6 140 45.7 24 
Granada 10.0 0.5 0.5 143 61.1 25 
Carazo 19.0 0.5 0.6 135 60.0 19 
Rivas 13.3 0.5 0.5 114 57.7 16 
Río San Juan 9.3 2.0 2.1 73 75.0 8 
RAAN 15.7 0.6 0.9 295 76.6 37 
RAAS 9.8 1.0 1.4 204 77,8 29 

Nivel de educación 
Sin educaci6n 17.6 0.7 1.5 973 78.3 136 
Primaria I-3 16.9 1.0 1.3 903 73.3 138 
Primaria 4-6 11.3 0.9 1.2 1,259 60.0 203 
Secundaria 8.4 0.5 0.6 1,353 59.3 216 
Superior 6.0 0.9 1.5 149 51.4 28 

Asistencia durante el parto 2 
Personal médico 10.9 0.7 0.9 3,120 62.3 504 
Partera 16.8 1.2 1.7 1,020 74.5 148 
Otro o nadie 15.8 0.5 0.5 453 70.6 67 

Total 12.2 0.7 1.0 4,637 65.5 721 

Promedio directo 15.0 2.1 2.6 93.0 NA NA 
Prevalancia/lneidenCl a 14.5 1.3 1.8 NA NA NA 

Nota: Las medianas y promedios se calcularon a partir de las distribuciones por edad previamente 
suavizadas. 
NA: No aplicable 

Lactancia exclusiva o lactancia m~ agua únicamente 
2 Se excluyan 2 casos sin informaeión 

160 



La atención por personal calificado no parece haber tenido una influencia muy positiva en la 
duración de la lactancia materna, ya que cuando la atención fue prestada por personal médico o paramédico 
la duración mediana de la lactancia fue menor que cuando lo hizo una comadrona. La duración de la 
lactancia materna exclusiva, entre los niños atendidos en su nacimiento por comadrona, fue de 1.2 meses, 
mientras que la duración entre los niños, cuyo nacimiento fue atendido por personal que tenía entrenamiento 
fue de apenas 0.7 meses, es decir 21 días aproximadamente. 

Este hecho podría estar ligado a el área de residencia. La comadrona atiende normalmente en las 
áreas rurales donde hay menos accesibilidad al personal médico y paramédico y donde la costumbre es 
amamantar a los niños, costumbre que puede ser tanto de la comadrona, como de sus pacientes. Pero también 
podría significar que una falta de apoyo o de consejo o de auto-convencimiento de parte de los trabajadores 
de la salud, estuviese influyendo en las pacientes. Un estudio efectuado por el Ministerio de Salud, con el 
apoyo de la OPS, el INCAP y UNICEF, sobre el conocimiento, actitudes y prácticas relacionadas con la 
lactancia entre los trabajadores de la salud, indicó que muchos desconocían las propiedades inmunológicas 
del calostro y como abordar los problemas relacionados con la lactancia materna. 

En lo que concierne la duración mediana de lactancia materna exclusiva, se destacaron los 
departamentos de Madriz y Río San Juan cuya duración mediana fue 2.6 y 2 meses respectivamente, es decir 
que el 50 por ciento de los niños tenían todavía lactancia materna exclusiva a los 2 meses y medio en Madriz 
y a los 2 meses en Río San Juan. En el otro extremo encontramos a más de la mitad de los departamentos del 
Pacífico, que tenían solamente 15 días de duración mediana. 

La ENDESA-98 indagó para los niños menores de 6 meses el número de veces que tomaron el pecho 
de sus madres en las últimas 24 horas. La leche materna, se digiere más fácilmente y el niño debe alimentarse 
con mayor frecuencia, para cumplir las recomendaciones de ingesta protéico-calóricas. El amamantamiento 
frecuente ayuda además, a la suficiente producción de leche--cuando más succiona el niño, más leche 
produce el pecho de la madre. La frecuencia de la lactancia también pospone la reiniciación de la 
menstruación y los consiguientes riesgos de embarazos muy seguidos. Esta información puede por ende 
servir para calcular si la ingesta protéico-calórica es suficiente y buscar nuevas estrategias para estimular la 
prolongación del amamantamiento. 

Al 66 por ciento de los niños menores de 6 meses les habían amamantado 6 o más veces, el día 
anterior a la encuesta (Cuadro 9.3) Este porcentaje fue un poco diferente por sexo (64 por ciento de los 
varones y 67 por ciento de las mujeres), pero lo fue mucho por área de residencia, el área urbana descendió 
al 57 por ciento mientras que en la rural se elevó al 76 por ciento. El nivel de educación de las madres fue 
determinante en lo que concierne el amamantamiento frecuente de los niños. Apenas un poco más de la mitad 
de los hijos de las mujeres de mayor instrucción recibieron el pecho 6 y más veces, mientras que los hijos 
de las mujeres que no tenían instrucción llegaban a un 78 por ciento. 

De igual manera, la proporción de amamantados frecuentemente, cuyo nacimiento fue atendido por 
comadrona o por otra persona, fue superior que la de los atendidos por personal médico o paramédico. El 
porcentaje de niños cuya asistencia del parto fue por un personal no médico ni paramédico que fue 
amamantados más de 6 veces llegaba al 70 por ciento o más, mientras que los que fueron asistidos por 
médico o paramédico llegaban a un 62 por ciento. 

El departamento de Jinotega que también tuvieron las más altas duraciones medianas de lactancia 
exclusiva, tuvieron los mayores porcentajes de niños que eran alimentados más de 6 veces al día, al momento 
de la encuesta. El 83 por ciento de los niños se alimentaron con leche materna mås de 6 veces al día. En el 
otro extremo se encontró a Managua donde ni la mitad de los niños fueron amamantada 6 y más veces. No 
les superaron mucho los departamentos del Pacífico, donde solamente 6 niños sobre 10 tuvieron ese tipo de 
alimentación. Exceptuando Chinandega y Masaya, que se asemejaron más con los departamentos del 
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Atlántico, Boaco, Matagalpa y Nueva Segovia--todos por encima del 70 por ciento. Para 7 departamentos 
no se llega a ninguana conclusión, por tener efectivos inferiores a 25 niños. 

9.1.3 Tipo de Alimentos por Edad según Condiciones de Lactanaeia 

Al niño desde el inicio de la alimentación suplementaria, se le debe de suministrar una alimentación 
balanceada. Los alimentos además de satisfacer el hambre, le permiten su crecimiento y desarrollo, así como 
protegen su organismo contra las enfermedades y le proporcionan energía. Algunos especialistas opinan que, 
además de comenzar oportunamente, se debe incorporar a su dieta suficientes productos de origen animal 
por su alto contenido en proteínas de alto valor biológico, este tipo de alimento, recomiendan ir 
aumentándolo conforme la edad. 

En la ENDESA-98, se ha investigado sobre la alimentación suministrada a los niños menores de 
cinco años, en las 24 horas anteriores al momento de la encuesta, y esas preguntas permitirán determinar los 
patrones de consumo de los niños y el valor nutritivo de esos patrones. Así  como también el tipo de 
alimentos a los que la población tiene mayor acceso, teniendo en cuenta el aumento del número de pobres, 
en los últimos quinquenios. Todo esto tiene especial importancia para las nuevas recomendaciones 
nutricionales que prepara el MINSA. 

Niños Lactantes 

Entre los niños lactantes (91 por ciento), de 0 a 3 meses, la alimentación preponderante fue láctea. 
Pero sólo a un tercio de ellos se les dio sólo leche materna, a un 11 por ciento de niños les daban sus padres, 
además, fórmulas para bebe y al 40 por ciento otras leches. Otro tercio de niños, además, recibieron otros 
líquidos. Como es lo deseable el consumo suplementario de alimentos s61idos es dichosamente, bajo, los que 
más pesaban fueron los tubérculos y plátanos (7 por ciento). Ya desde esa temprana edad el rubro de "otros" 
fue bastante importante, un 17 por ciento de los niños recibieron esos "otros" alimentos, lo que no parece ser 
adecuado. 

Entre los niños lactantes de 4 a 6 meses (75 por ciento), la lactancia materna exclusiva se redujo 
drásticamente y solamente el 8 por ciento, la recibía aún. El porcentaje de niños que recibieron, además 
fórmula para bebe se mantuvo en los mismos niveles que los niños de 0-3 meses, pero el de los que recibieron 
otras leches, se elevó a 55 por ciento. Se les daba suplemento de líquidos a más del 60 por ciento. La 
integración de suplemento de alimentación sólida se incrementó, los tubérculos se les daba al 40 por ciento, 
un 23 por ciento comenzaron a recibir alimentos proteicos de origen animal y a un 15 por ciento de ellos, se 
les daba cereales. Pero los alimentos que comenzaron a pesar exageradamente fueron los "otros" alimentos, 
que se les daba a un 60 por ciento de los niños lactantes de esa edad. 

A los de 7 a 9 meses (67 por ciento ), ya no se aconseja dar LME y sólo quedaba un i por ciento con 
ella. E1 porcentaje de niños a los que se les daba fórmula para bebe, siguió sin variar y a los que se les daba 
otras otras leches, se mantuvieron en el mismo nivel, más del 50 por ciento. El suplemento de otros líquidos 
aumentó significativamente, a 3 de cada 4 niños se les daba otros líquidos. A más de la mitad se les daba 
carne, casi a la mitad se les daba tubérculos y al 84 por ciento de los niños se les daba "otros alimentos". 

Niños No Lactantes 

Entre los niños no lactantes menores de 4 meses (9 por ciento), como alimentos preponderantes se 
encontraron a las otras leches y a los otros líquidos (79 y 70 por ciento respectivamente, ver Cuadro 9.4). 
Los otros alimentos fueron sólo un poco superiores a los consumidos por los niños lactantes, salvo el rubro 
"otros" que se elevó a casi el 50 por ciento. Es decir que estos niños, además de no estar tornando leche 
materna, se les estaba dando alimentos inadecuados. 
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Cu,adro 9.4 Lactancia v alimentaci6n comniemantaria ver edad 

Porcentaje de niños vivos menores de 3 años que recibieron alimentos especfficos en las tlltimas 24 horas y porcentaje 
que reciben biber6n por edad y condición de lactancia, Niearagua 1998 

Entre los lactantes, porcentaje de niños que: 

Reciben suplementos: Usa 
biberón Número 

Lacta Leche Carne, Grano, gotero de niños 
Edad exclusi- para Otras Otros pez, harina, Tuberc. o cuch- sobre-- 
en mescs vamente bebé leches Ifqnidos huevo cereal plátanos Otros arita vivientes 

Niños que están lactando 1 

0-1 48.4 6.5 27.4 19.5 0.4 1.5 0.4 6.4 43.2 169 
2-3 21.8 13.1 48.6 44.1 3.7 8.3 10.7 23.6 65.1 252 
4-5 10.6 8.4 51.4 57.2 17.8 13.1 34.0 48.8 70.0 198 
6-7 1.7 12.1 54.5 75.8 45.1 18.7 48.3 79.0 74.2 188 
8-9 0.5 8.4 54.6 76.7 49.8 18.6 46.6 88.6 79.3 159 
10-11 0.0 2.8 54.3 85.1 54.5 23.8 40.8 89.7 72.0 134 
12-13 0.6 3.8 43.4 85.1 63.5 17.3 43.8 89.5 74.2 137 
14-15 1.7 1.6 54.3 86.3 68.2 30.8 42.9 92.8 68.1 130 
16-17 0.0 1.7 53.4 88.7 75.5 24.1 54.3 93.6 73.3 109 
18-23 0.0 3.3 55.8 87,8 72.8 26.1 34.9 95.0 59.6 228 
24-29 0.7 3.8 43.7 90.8 75.2 24,0 41.2 93.0 66,1 120 
30-35 2.7 8.4 48.3 90.8 71.4 31,3 35.4 89.2 63.6 67 

0-3 32.5 10.5 40.1 34.3 2.4 5.6 6.5 16.7 56.3 421 
4-6 7,9 10.9 55.1 63.3 23.0 14.9 40.0 59.1 73.5 288 
7-9 0.8 8.3 51.5 76.0 51.6 18.5 45.5 83.9 74.9 258 

Total 8.8 6.7 49.3 70.4 44.6 18.3 34.0 69.3 67.0 1,892 

Niños que no están lactando 2 

0-1 NA 26.2 64.4 52.9 0.0 0.0 0.0 9.5 90.6 ND 
2-3 NA 12.3 81.6 74.0 5.6 7.8 16.5 57.8 96.0 35 
4-5 NA 3t.5 68.5 76.7 19.0 31.8 43.6 73.0 95.1 60 
6-7 NA 10.9 81.6 81.7 38.2 23.9 54.8 82.5 94.1 74 
8-9 NA 8.2 86.1 88.0 54.8 29.6 51.7 86.3 91.9 94 
10-11 NA 8.3 92.8 84.5 67.8 37.7 58.9 88.4 87.3 102 
12-13 NA 5.8 86.5 87.1 61.8 37.6 40.8 91.5 86.4 134 
14-15 NA 4.7 82.8 87.6 69.3 28.2 42.9 92.9 89.3 144 
16-17 NA 6.2 77.7 85.5 73.4 31.9 48.7 92.8 82.4 154 
18-23 NA 3.6 75.3 86.1 72.7 28.8 42.7 90.0 78.7 450 
24-29 NA 3.8 66.4 88.4 78.5 27.3 39.4 93.2 71.1 659 
30-35 NA 4.9 56.5 89.2 73.3 21,0 32.7 92.0 64.1 640 

0-3 NA 14.7 78.6 70.3 4.7 6.5 13.6 49.4 95.0 42 
4-6 NA 25.6 73.4 81.8 28.1 31.0 49.5 75.8 96.2 98 
7-9 NA 7.3 85.0 83.9 48.9 26.3 51.4 85.8 91.4 130 

Total NA 5.7 70.6 87.0 69.4 27.0 40.5 90.3 76.2 2,552 

NA: No aplicable; ND: no disponible por estar basado un menos de 25 casos 
Nota: Los porcentajes por tipo de alimentos pueden sumar m¿s de I00 por ciento debido a que un niño puede recibir 
~gs de un tipo de complemento. 
2 Corresponde a las columnas 2, 3 y 4 en el Cuadro 9.2 
Corresponde a la columna I en el Cuadro 9.2 
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Entre los niños de 4 a 6 meses, lo que dominaba eran los otros líquidos (82 por ciento), viniendo 
después, las otras leches (73 por ciento) y los "otros" (76 por ciento). La fórmula para bebé, aunque 
aumentó, sólo un poco más de un cuarto de los niños, la tomaba. A la mitad de ellos se les daba tubérculos 
y a un tercio, cereales. Por último, entre los niño s de 7 a 9 meses, la dieta fue mucho más variada. El 85 por 
ciento recibieron otras leches y el 86 por ciento, los "otros" alimentos, un 84 por ciento recibieron otros 
líquidos, la mitad comían carne y tubérculos y uno de cada cuatro de ellos consumía cereales. La fórmula 
para bebés era tomada por el 7 por ciento de los niños. 

Hay tres elementos importantes a señalar, que se están practicando (principalmente entre los niños 
no lactantes) y son desaconsejables, según los especialistas: 

• La administración de líquidos, aún el agua, antes de los seis meses. 

La administración de otras leches, que no son fórmula antes del año de edad (posiblemente 
por el costo) y 

• La administración (mismo exagerada) de "otros" alimentos desde temprana edad. 

9.2 N U T R I C I Ó N  D E  L O S  N I Ñ O S  

Casi todas las enfermedades pueden afectar el crecimiento del niño, pero en la práctica, en los países 
en desarrollo, las deficiencias en el crecimiento ocurren por dos factores que se pueden prevenir: la 
alimentación inadecuada y las enfermedades infecciosas. 

La antropometría es el método más utilizado para evaluar el estado nutricional de los niños. Aunque, 
el retardo en el crecimiento físico, no es necesariamente el indicador más sensible de una nutrición 
inadecuada en las formas leves, ya que una ingesta energética marginal inadecuada puede causar primero 
una disminución en el peso y en la actividad física antes que ocurra retardo en el crecimiento. Sin embargo, 
aún con estas limitaciones, existe un acuerdo entre los técnicos acerca de la importancia que tiene la 
antropometría en la evaluación nutricional. 

En la ENDESA-98 se incluyó un módulo de antropometría en el cual se obtuvo el peso y la talla de 
los hijos de las mujeres entrevistadas nacidos a partir de 1992, siguiendo las normas internacionales de 
entrenamiento, recolección, estandarización y análisis. Esta información es usada para describir el estado 
nutricional de los niños y de las madres a través de los índices: 

Talla para edad (T/E) 
Peso para talla (P/T) 
Peso para edad (P/E) 

Si la Lactancia es adecuada y la alimentación complementaria se inicia en el mes recomendado se 
supone de acuerdo a los indicadores T/E, P/E, P/T, que los niños crecerán siguiendo un comportamiento de 
la curva normal quizás en el promedio y entre -1 y +1 desviación estándar. El indicador global de nutrición 
P/E indica que el 14 por ciento de los niños en Nicaragua, están desnutridos. Aparentemente esto es debido 
a la desnutrición crónica, que la sufren 1 de cada 3 niños (T/E), ya que sólo el 3 por ciento de los niños, 
según el indicador P/T sufre desnutrición aguda(Cuadro 9.5 y Gráfico 9.2). 
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Cuadro 9.5 lndicadores de desnutrici6n infantil por caraeteffstieas demot, ráficas 

Entre los niños menores de cinco años, porcentaje clasificado como desnutrido según tres índices antrnpométrieos: talla para la edad, peso 
para la talla y peso para la edad, seg~n caracteffsticas demográficas, Nicaragua 1998 

Características 

Talla para la edad Peso para la talla Peso para la edad 

Por- Por- Por- Por- Por- Por- 
centaje centaje centaje eentaje centaje centaje Número 
.3 DE -2 DE Promedio -3 DE -2 DE Promedio -3 DE -2 DE Promedio de 
om,Ss 1 om,Ss 2 valor Z omás 1 omás 2 valor Z omás I omás 2 valor Z nifios 

E d ~  delal~(enmeses) 
<.6 1.9 4.6 -0.2 0.0 3.0 0.4 0.4 2.2 0.2 599 
6-11 3.6 13.2 -0.7 0.5 1.9 0.1 2.0 9.7 -0.5 671 
1~23 11.1 ~ . 7  -1.4 0.9 3.7 -0.1 2.9 17.9 -0.9 1,256 
24-35 9.3 25.5 -1.2 0.5 1.7 0.0 2.1 13.9 -0.8 1,260 
36-47 10.0 27.3 -1.3 0.5 1.7 0.1 1.7 10.3 -0.7 1,360 
48-59 12.4 32.3 -1.5 0.2 1.3 0.1 1.6 12.8 -0.8 1,352 

Sexo 
Masculino 10.0 26.5 -1.2 0.6 2.2 0.1 2.2 13.1 -0.7 3,183 
Femenino 8.4 23.4 -1.1 0.4 2.1 0.1 1.7 11.3 -0.6 3,314 

O ~ e n d e ~ ~ ~ e n m  
1 6.4 18.0 -1.0 0.2 2.3 0.1 1.2 9.1 -0.5 1 ,7~  
2-3 8.3 22.2 -1.1 0.5 1.8 0.1 1.4 10.9 -0.6 2,387 
4-5 10.4 28.3 -1.2 0.7 2.3 0.1 2.3 12.7 -0.7 1,194 
6+ 13.6 36.4 -1.5 0.5 2.5 -0.0 3.4 18.5 -1.0 1,216 

Intervalo entre nacimientos 
Primer nacimiento 6.4 18.2 -1.0 0.2 2.3 0.1 1.3 9.2 -0.5 1,710 
< 24 meses 13.6 33.2 -1.5 0.6 2.8 -0.0 3.4 17.2 -0.9 1,455 
24-47 10.3 28.8 -1.3 0.7 2.3 0.0 1.8 14.1 -0.8 2,147 
48+ 5.6 17.3 -0.8 0.3 1.1 0.2 1.2 6.9 -0.4 1,185 

~ t a l  9.2 24.9 -1.2 0.5 2.2 0.1 1.9 12.2 -0.7 6 ,~7  

Nota: Cada índice se expresa en t6rminos de desviaciones estándar (DE) de la mediana de la población de referencia internacional 
recomendada por NCHS/CDC/WHO. Los niños se clasifican como desnutfidos si se encuentran 2 o más desviaciones estándar (-2 DE) 
~or debajo de la mediana de la población de referencia. 

Desnutrición severa 
2 Total de desnutridos 

165 



Severa 
Total 

AREA 
Urbana 

Rural 
DEPARTAMENTO 

Estalf 
Chinandega 

LeÖn 
Mata Ipa 

Managua 
Masaya 

Chontales 
Granada 

Carazo 
Rivas 

Río San Ju~ 
RAAN 
R S 

EDUCACIÓN 
Sin educaciSn 

Primaria 1-3 
Primaria 4-6 
Secundaria 

Superior 

Gráfico 9.2 
Niveles de Desnutrición Crónica 

por Área, Departamento y Educación 
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Porcentaje con Desnutricl6r) Cr6nlca 

Lmsevora r~Total] 

9.2.1 Desnutrición Crónica o Retardo en el Crecimiento 

El indicador refleja la historia nutricional de un individuo. Un niño con proceso de desnutrición 
aguda puede perder peso, pero no puede perder altura; una talla o altura baja para su edad implica un retardo 
en el crecimiento. El estancamiento en la talla en etapas tempranas de la vida, se acompaña por una detención 
paralela de la circunferencia craneal, lo cual conlleva a un retardo general en el crecimiento físico. En casos 
menos severos los niños recuperan el peso/tulla esperados pero no la talla/edad. En general estos niños tienen 
una composición corporal normal. 

El valor del promedio del indicador T/E -2 DS, siendo inferior al intervalo permitido muestra que 
los niños nicaragüenses en promedio sufren de retardo leve en el crecimiento. Siendo esto explfcitamente 
confirmado en cada uno de los sexos, entre los niños de 1-4 años, entre los hijos de grandes multíparas, los 
niños del área rural y entre los hijos de las mujeres de instrucción menor al nivel secundario y en 13 de los 
17 departamentos del país. 

Según los datos de la ENDESA-98 en Nicaragna 1 de cada 3 niños sufre de algún grado de 
desnutrición crónica y 9 por ciento sufren de desnutrición severa (Cuadro 9.5). Esta magnitud es muy 
superior a la idenftficada por investigaciones anteriores. La encuesta nacional de Medici6n de los Niveles 
de Vida en 1993, encontró a un cuarto de los niños menores de 5 años con desnutrición crónica. 

Por debajo de 6 meses, el nivel es relativamente bajo. Tal y como se ha encontrado en anteriores 
investigaciones, el crecimiento de los niños nicaragüenses se desarrolla normalmente hasta los 6 meses de 
edad, de ahí cuando el ritmo de crecimiento se quiebra, el niño comienza a manifestar signos de desnutrición. 
Al llegar al año de edad, el porcentaje de desnntridos aumenta considerablemente (40 por ciento) y se 
mantiene oscilando alrededor de ese nivel hasta los 5 años y la proporción de desnutrición severa no 
disminuye. Gran parte de la magnitud del indicador total es debida al gran peso de la desnutrici6n de los 
niños de 1-4 años. 
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El sexo, el orden de nacimiento y el intervalo entre nacimientos parece estar  es t rechamente  asociado 
al grado de desnutrición crónica. La  proporción de desnutridos de los niños varones superan a las niñas en 
5 puntos porcentuales; a medida  que es mayor  el orden de nacimiento,  es mayor  la desnutrición y menor  es 
el intervalo intergenésico, mayor  es la desnutrición. 

En cuanto al nivel  de instrucción de la madre  y el departamento y área de residencia,  tambi6n se 
observan diferencias significativas (Cuadro 9.6). En el área rural el porcentaje de niños con algún grado de 
desnutrición se e leva  al 32 por ciento, cuando en el área urbana este es de 19 por  ciento y a medida  que el 
nivel  de instrucci6n de las madres  desciende, aumenta  el por ciento de desnutridos crónicos de 7 a 38 por  
ciento (ver  Gráf ico 9.2). Casi  la mitad de los departamentos del país -la mayor ía  de predominio  ru ra l - - t i enen  
un por  ciento superior  de desnutridos que el promedio nacional y 3 departamentos N u e v a  Segovia ,  J inotega 
y Madr iz  t ienen una proporción mayor  que el encontrado en el área rural. El departamento de M a d r i z  en 
particular presenta los niveles más  elevados con un 50 por ciento de niños desnutridos. 

Cuadro 9.6 Indicadores de desnutrición infantil por caracteffsticas seleccionadas 

Entre los niños meuo~s de cinco años, porcentaje clasificado como de,~nutrido según tres índices antropom6trJeos: talla para la edad, 
peso para la talla y peso para la edad, según características seleccionadas, Nicaragua 1998 

Caractarfstica 

Talla para la edad Peso para la talla Peso para la edad 

Por- Por- Por- Por- Por- Por- 
centaje centaje centaje centaje eantaje centaje Número 

-2 D Promedio de -3 DE• -2 DE~ Promedio -3 DE omás z'2DE Promedio -3 DE o m )Eás 2 
o más o más valor Z o más I valor Z o mås I valor Z niños 

~,rea 
Urbana 6.9 19.0 -1.0 0.4 1.8 0.1 1.7 9.9 -0.5 3,426 
Rural 11.6 31.5 -1.4 0.6 2.6 0.1 2.2 14.7 -0.8 3,070 

Departamento 
Nueva Segovia 12.5 32.3 -1.5 0.5 1.8 0.2 1.8 12.3 -0.8 256 
Jinotega 15.3 38.6 -1.6 0.6 2.4 0.2 4.8 18.6 -0.9 468 
Madriz 18.3 48.9 -1.9 0.6 2.2 0.0 5.0 21.1 -1.2 170 
Estelf 8.4 23.7 -1.2 0.3 1.1 0.3 1.1 8.6 -0.5 266 
Chinandega 10.0 26.7 -1.2 0.5 2.1 0.1 1.8 14.7 -0.7 552 
Le6n 8.0 23.1 -1.1 0.4 2.9 0.1 1.7 13.2 -0.6 477 
Matagalpa 12.1 31.7 -1.4 1.0 2.7 0.2 1.0 12.7 -0.8 589 
Banco 12.7 26.6 -1.3 0.0 1.5 0.0 2.5 13.9 -0.8 209 
Managua 5.5 15.0 -0.9 0.3 2.0 -0.0 2.0 10.5 -0.6 1,672 
Masaya 7.9 25.9 -1.1 0.0 1.8 0.3 0.3 8.1 -0.5 319 
Chontales 8.1 19.9 -0.9 1.1 2.2 0.2 0.4 9.6 -0.4 188 
Granada 7.5 22.7 -1.0 0.0 1.6 0.1 2.0 10.2 -0.5 179 
Carazo 7.8 24.6 -1.1 0.0 1.3 0.2 0.3 7.8 -0.5 197 
Rivas 4.3 15.5 -0.8 0.7 2.6 -0.0 2.0 9.2 -0.6 188 
RIo San Juan 7.2 22.7 -1.1 1.0 2.9 0.2 1.0 9.2 -0.5 86 
RAAN 10.6 31.2 -1.4 0.9 1.7 0.1 2.2 14.0 -0.9 418 
RAAS 10.6 26.4 -1.2 0.9 3.4 -0.1 1.6 11.5 -0.8 263 

Nivel de educación 
Sin edueaci6u 15.1 37.9 -1.6 1.0 2.6 0.0 3.2 17.6 -I.0 1,383 
Primaria 1-3 12.2 31.6 -1.4 0.6 3.4 0.1 2.6 16.9 -0.8 1,257 
Primaria 4-6 9.3 25.8 -1.2 0.3 1.9 0.1 1.8 12.3 -0.7 1,807 
Secundaria 3.2 11.7 -0.7 0.3 1.3 0.1 0.7 5.9 -0.4 1,844 
Superior 3.3 6,5 -0.4 0.0 0.9 0,4 0.5 2.6 0.1 206 

Total 9.2 24.9 -1.2 0.5 2.2 0.1 1.9 12.2 -0.7 6,497 

Nota: Cada índice se expresa en t6rminos de desviaciones eståndar (DE) de la mediana de la poblaci6n de referencia internacional 
recomendada por NCHS/CDC/WHO. Los niños se clasifican como desnutridos si se encuentran 2 o más desviaciones estándar (-2 DE) 
i~or debajo de la mediana de la población de referencia. 
2 Desnutrici6n severa. 

Total de desnutridos. 
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9.2.2 Desnutrición Aguda o Emaciación 

El índice Peso/Talla, este índice refleja el estado nutricional actual o desnutrición aguda. Un bajo 
peso para talla mide el efecto del deterioro en la alimentación y la presencia de enfermedades en el pasado 
inmediato. Como se aprecia en los Cuadros 9.5 y 9.6, el adelgazamiento exagerado para la talla, efecto típico 
del sometimiento a hambrunas, no es prevalente en Nicaragua pues sólo un 2.2 por ciento de los niños 
menores de 5 años se pueden clasificar con algún grado de desnutrición aguda ( de estos, 0.5 por ciento de 
los niños presentaron desnutrición severa). Así mismo el valor promedio de este indicador (0.1) refleja que 
en "promedio", los niños nicas no tienen desnutrición aguda. 

No se identifican grandes diferencias en la proporción de desnutridos agudos por sexo, edad, orden 
de nacimiento o intervalo intergenésico. Salvo para los niños de un año de edad, cuyo porcentaje se eleva 
al 4 por ciento. Un bajo peso/talla es común en niños menores de un año y medio, reflejando la alta 
prevalencia de desnutrición actual en este grupo de edad, efecto muchas veces del destete. Este estado 
deficiente, los especialistas, lo consideran reversible. Con un tratamiento dietético adecuado y manejo 
adecuado de las enfermedades infecciosas, el niño puede recuperar un peso para talla normal. 

La instrucción insuficiente de la madre (menos de 4 años de estudios), marca alguna diferencia, así 
como la residencia en los departamentos de la RAAS, Río San Juan y Matagalpa; un punto porcentual de 
diferencia, con el promedio del país. 
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Gráfico 9.3 
Indicadores del Estado Nutricional de los Niños 

menores de 5 Años, por Edad 
Valor estândar Z 
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Edad de los Niños en Meses 

I÷Ta l la  para la edad "e'Peso para la edad "+'Talla para el peso I 

Note: Promedio de desvlaclones en cada edad 
respecto a la poblaclÔn de referencia. 
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9.2.3 Desnutrición Global o General 

Medida por el índice Peso/edad, refleja el estado nutricional actual y/o pasado del niño, aunque no 
permite hacer distinción entre casos de desnutrición crónica y desnutrición aguda. El MINSA ha considerado 
este indicador suficientemente sensible para monitorear el crecimiento de los niños por medio del programa 
de Crecimiento y Desarrollo y para tomar medidas urgentes al primer síntoma de pérdida o retardo de 
ganancia de peso. Según el valor promedio del indicador (-0.7), no hay problemas de nutrición en Nicaragua, 
ya que se encuentra en el intervalo permitido (-1 DS y + 1 DS), tal como se dijo antes. Sin embargo se 
encontraron el 12 por ciento de los niños por debajo de 2 DS, es decir en algún grado de desnutrición 
global y 2 por ciento tienen desnutrición global severa. 

El perfil de la desnutrición global está según las variables socio-demográficas estrechamente 
determinado por el perfil de la desnutrición crónica (ver Cuadros 9.5 y 9.6). Mayor prevalencia en el sexo 
masculino, en los niños de 1 año, con intervalos intergenésicos cortos, residentes del área rural y con 
instrucción insuficiente. 

Según la combínación de estos tres índícadores, el niño promedío níca sería clasificado como que 
tiene una alimentación normal, pero que tiene antecedentes de desnutrición. Desgraciadamente, como sucede 
con otros indicadores, el niño promedio no refleja las grandes disparidades entre las subpoblaciones. 

9.3 N U T R I C I Ó N  D E  LAS M A D R E S  

A pesar que las mujeres representan la mitad de la población mundial, debido a la discriminación 
histórica que han sufrido, se encuentran entre las más afectadas por la pobreza, por el deterioro del medio 
ambiente o por las crisis económicas. Particularmente, en países como Nicaragua, donde la población tiene 
además, limitado acceso a la educación y la salud, y donde hay una alta prevalencia de enfermedades 
infecciosas y anemias. 

El estado nutricional de las mujeres refleja no solamente el estado de salud de la mujer, sino el grado 
de desarrollo de la sociedad. Uno de los factores de riesgo de la desnutrición es la pobreza y desencadena 
un circulo vicioso intergeneracional. Algunos estudios han encontrado, que existe una gran probabilidad de 
que el hijo de una madre desnutrida, sea desnutrido él mismo. 

Sin embargo, la desnutrición de las mujeres, ha comenzado a ser planteada como un problema 
prioritario de salud, en las conferencias mundiales de los noventa, pero la falta de conocimiento adecuado 
del estado nutricional de las mujeres en los países menos desarrollados, por la escasez de datos existentes, 
ha sido uno de los obstáculos para la planificación de actividades sobre el tema. Por esto, una de las 
principales contribuciones de las DHS, ha sido haber incluido, desde su tercera fase (DHS-m), las 
mediciones de peso y talla de las mujeres en edad fértil. Estas han permitido la creación de un banco de 
datos antropométricos de las mujeres, comparables internacionalmente. 

En la ENDESA-98, se incorporó la medición del peso y de la talla de las mujeres de 15 a 49 años. 
Los resultados (Cuadro 9.7) muestran que las mujeres nicaragüenses son bastantes pequeñas de estatura, en 
promedio 154.1 cm (con una desviación estándar de 6 cm) y 59.6 kg de peso promedio (12.1 kg de DE), lo 
que implica un Indice de Masa Corporal (IMC) de 24.9; es decir, estatura corta y sobrepeso que, en cierta 
forma, indican que sufrieron retardo en el crecimiento. Se han excluido de los cálculos las mujeres 
embarazadas y mujeres que tuvieron nacimientos en los dos meses anteriores a la encuesta. 
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Cuadro 9.7 Indieadoi'es antrovométricos de las madres 

Distribuei6n de las mujeres con hijos en los cinco afios anteriores a la encuesta, con hijos antes de los cinco aflos, de aquellas sin hijos segdn 
indicadores antropomdtrieos y promedio de: talla, peso, e índice de masa corporal (IMC), Niearagua 1998 

Caracteffsfiea 

Con hijos on Con hijos 
los últimos 5 ahos antes de los 5 aflos Sin hijos Total 

Exehiyendo Incluyendo Exeluyendo Incluyendo Excluyendo Incluyendo Excluyendo Incluyendo 
casos sin casos sin casos sin casos sin casos sin casos sin casos sin casos sin 
informa- informa- informa-  informa-  i t tfroma- infroma- ttfforma- informa. 

ci6n ei6n ei6n ei6n ci6n ci6n ei6n ci6n 

Talla 
Promedio de talla 153.7 NA 154.0 NA 154.7 NA 154.1 NA 
Desviaei6n estándar 6.0 NA 5.9 NA 6.0 NA 6.0 NA 
Distribuci6n (cm) 
130-134 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.I 0.1 0.1 
135-139 0.8 0.8 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7 0.6 
140-144 5.4 5.2 4.9 4.7 3.2 3.1 4.6 4.4 
145-149 19.9 19.3 19.1 18.4 16.4 15.7 18.6 18.0 
150-154 32.9 31.9 32.3 31.1 31.4 30.0 32.3 31.1 
155-159 27.5 26.6 28.4 27.4 29.8 28.5 28.5 27.4 
160-164 10.5 10.1 11.5 11.1 14.0 13.4 11.8 11.4 
165-169 2.2 2.2 2.5 2.5 3.5 3.3 2.7 2.6 
170-174 0.4 0.4 0.5 0.5 0.8 0.8 0.6 0.5 
175-179 0.1 0.I 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 
180+ 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Sin informaC~6n NA 3.2 NA 3.7 NA 4.4 NA 3.7 
Número de mujeí'es 5,413 5,593 3,898 4,048 3,818 3,993 13,128 13,634 

Peso 
Promedio 58.4 NA 64.4 NA 55.1 NA 59.3 NA 
Desviaei6n eståndar 11.4 NA 12.9 NA 9.9 NA 12. I NA 
Distribuci6n en kg 
< 40 1.2 1.2 0.9 0.8 1.7 1.6 1.3 1.2 
40-49 21.9 21.2 I0.0 9.6 30.8 29.5 20.8 20.0 
50-59 39.0 37.7 29.6 28.4 42.5 40.6 37.1 35.7 
60-69 23.8 23.0 29.7 28.6 17.7 16.9 23.8 22.9 
70+ 14.2 13.7 29.8 28.7 7.2 6.9 17.0 16.3 
Sin informaei6n NA 3.2 NA 3.9 NA 4.5 NA 3.8 
Número de mujeres 4,806 4,964 3,775 3,928 3,573 3,740 12,154 12,632 

Indtce de masa corporal 
Promedio 24.7 NA 27.1 NA 23.0 NA 24.9 NA 
Desviaei6n eståndar 4.5 NA 5.2 NA 3.8 NA 4.8 NA 
Distribuci6n 
<16.0 (severa) 0.1 0.1 0.3 0.3 0.5 0.5 0.3 0.3 
16.0-16.9 (moderada) 0.4 0.4 0.4 0.4 1.3 1.2 0.7 0.6 
17.0-18.4 (leve) 3.3 3.2 1.0 1.0 6.1 5.8 3.4 3.3 
18.5-20.4 (normal) 10.9 10.6 5.8 5.6 17.7 16.9 11.3 10.9 
20.5-22.9 (normal) 25.2 24.3 13.6 13.1 31.8 30.3 23.5 22.6 
23.0-23.9 (normal) 10.2 9.8 7.6 7.3 10.5 10.0 9.5 9.1 
24.0-26.9 (sobrepeso) 24.6 23.8 25.3 24.3 20.0 19.1 23.5 22.6 
27.0-28.9 (sobrepeso) 10.4 10.1 14.9 14.3 5.6 5.4 10.4 10,0 
29.0-29.9 (sobrepeso) 3.3 3.2 6.4 6.2 1.8 1.7 3.8 3.7 
30.0+ (obesa) 11.6 11.2 24.5 23.5 4.8 4.6 13.6 13.1 
Sin informaci6n NÀ 3.4 NA 3.9 NA 4.6 NA 4.0 
Número de mujeres 4,793 4,964 3,773 3,928 3,566 3,740 12,132 12,632 

NA: No aplicable 

9.3.1 Estatura de las Madres 

Laestaturadelamujeresunindicadorindirectodesu situación social. En mujeres de 15a49años,  
la talla es particularmente importante, por que en conjunto con el peso, es un indicador asociado con el 
comportamiento reproductivo. Se ha encontrado asociación entre talla materna y complicaciones del 
embarazo y parto (por trabajo prolongado particularmente), y peso al nacimiento; lo que acarrea mayores 
riesgos para la supervivencia infantil y materna. 
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La  medición de la talla es considerada bastante adecuada (aunque un poco menos  en menores  de 20 
años), dado que en adultos, por  haber  finalizado el crecimiento físico, una sola medición de la estatura es 
suficiente para valorar con confiabilidad el estado nntricional, en lo referente  al crecimiento lineal, Se 
considera que el punto de corte, en las mujeres,  para la determinaci6n de los grupos de r iesgo fluctúa entre 
los 140 y los 150 cms.  Por  lo que en las encuestas DHS se torna como valor crítico, 145 eres. 

Entre el 96 por ciento de mujeres de 15 a 4 9  años, medidas  en la ENDESA-98 ,  la estatura promedio 
encontrada de 154.1 cm, no ha experimentado casi cambios entre las generaciones de 1949 a 1983 (Cuadro 
9.7). Pero si se observan mayores  díferencías por departamento de resideneía y nível  de instrucción de la 
muje r  (Cuadro 9.8). Por  área se observa un centímetro de diferencia, 154.2 c m  en el área  urbana contra  
152.9 c m  en el área rural. Por  departamento, la estatura promedio oscila desde 151.7 c m  en J inotega  hasta  
155.5 cm en la RAAS.  Además  de Jinotega, los departamentos con mujeres  de estatura promedio  más  baja  
son Madriz,  Matagalpa  y Nueva  Segovia  (152.6 cm o menos).  Por  nivel de instrucción, se observan los 
mi smos  4 cm de diferencia entre las mujeres con estudios superiores y las mujeres  sin instrucción alguna. 

Cuadro 9.8 Diferenciales de antrovometría materna 

Para las mujeres con hijos en los cinco años anteriores a la encuesta, promedio y porcentaje por debajo del punto de corte para 
talla, índice de masa corporal (IMC), y valor Z-estandar DHS, por características seleccionadas, Nicaragua 1998 

Características 

Talla para la edad Indice de Masa Corporal (IMC) Valor Z-estandar 

Por- Número Por- Por- Número Por- N~ímero 
Valor centaje de Valor centaje centaje de eentaje de 

promedio < 145 cm mujeres promedio < 18.5 30+ mujeres Promedio <-2 DE mujew.s 

Edad 
15-19 153.1 6.7 710 22.7 7.1 2.6 573 -0.1 0.9 573 
20-24 153.9 5.2 1,443 23.7 3.8 5.8 1,222 0.2 0.7 1,221 
25-29 153.7 5.5 1,318 24.9 3.5 12.1 1,186 0.1 2.3 1,183 
30-34 154.1 6.7 994 25.5 3.9 16.5 914 0.1 4.0 909 
35-49 153.1 8.0 948 26.3 2.2 19.4 898 0.1 4.0 895 

~rea 
Urbana 154.2 4.9 3,021 25.2 4.2 14.4 2,712 0.2 2.3 2,704 
Rural 152.9 7.9 2,392 24.1 3.3 7.9 2,083 -0.1 2.4 2,077 

Departamento 
Nueva Segovia 152.6 8.7 205 23.6 5.0 7.1 180 -0.2 2.1 179 
Jinotega 151.7 10.2 353 23.4 3.1 2.6 302 -0.3 0.9 299 
Madriz 152.0 11.6 134 23.7 2.2 7.1 121 -0.3 1.3 120 
Estelf 154.4 6.3 223 24.1 2.8 7.8 208 -0.0 2.5 208 
Chinandega 154.3 4.2 450 25.1 3.7 14.1 405 0.2 3.4 403 
Le6n 154.0 4.4 412 24.3 5.8 10.4 365 0.0 4.7 364 
Matagalpa 152.5 9.5 478 24.3 3.3 9.3 413 -0.0 1.4 413 
Boaco 153.3 6.7 172 23.9 1.6 6.9 158 -0.1 2.0 158 
Managua 154.2 4.9 1,497 25.3 4.8 15.2 1,345 0.3 2.7 1,343 
Masaya 153.8 6.9 276 24.9 2.4 10.7 243 0.1 1.7 242 
Chontales 153.8 6.6 167 25.0 2.9 12.5 144 0.2 2.4 143 
Granada 153.0 7.0 151 25.4 4.7 16,6 135 0.3 1.0 135 
Carazo 154.2 5.3 157 24.4 2.7 10.4 141 0.0 1.8 140 
Rivas 153.9 6.0 157 25.0 5.2 14.8 143 0.2 2.6 143 
Río San Juan 154.3 3.3 76 24.2 3.7 8.0 68 -0.1 3.7 68 
RAAN 153.4 6.1 295 25.0 0.9 12.3 247 0.2 0.6 247 
RAAS 155.5 3.5 209 24.9 4.2 13.0 176 0.2 2.3 175 

Nivel de educación 
Sin educaci6n 152.0 9.8 1,052 24.4 3.2 lOA 916 -0.1 3.0 911 
Primaria 1-3 152.9 9.4 978 24.6 3.8 11.4 850 0.0 2.7 849 
Primaria 4-6 153.6 5.6 1,465 24.5 3.9 10.8 1,274 0.1 2.2 1,270 
Secundaria 154.9 3.3 1,710 25.0 4.4 13.2 1,558 0.2 2.2 1,555 
Superior 156.5 1,3 208 25.4 1.5 11.3 196 0.2 0.0 196 

Total 153.7 6.2 5,413 24.7 3.8 11.6 4,794 0.1 2.3 4,781 
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Por debajo de 145 cm, es decir de mujeres con retardo en el crecimiento y en riesgo, se encuentra 
al 6 por ciento de las mujeres nicaragüenses. Disminuyendo esta proporción conforme desciende la edad, el 
porcentaje de mujeres de 35 a 49 años por debajo de 145 cm, asciende a 8 por ciento, mientras que el de las 
mujeres de 15 a 19 años, es menor al 5 por ciento. 

Las diferencias entre áreas y departamentos de residencia así como las diferencias por nivel de 
instrucción, se mantienen de manera similar a la talla promedio. En el área rural, el porcentaje de mujeres 
por debajo de 145 cm, llega a más del 7 por ciento, mientras que en el área urbana, es de apenas un poco más 
del 4 por ciento. Los departamentos de Madriz y Jinotega tienen 10 por ciento de mujeres por debajo de 145 
cm, y Nueva Segovia 9 por ciento. Mientras que las mujeres con instrucción superior no llegan al 2 por 
ciento, las mujeres sin instrucción con muy baja estatura, sobrepasaban el 10 por ciento. 

9.3.2 Peso y Masa Corporal de las Madres 

El estado nutricional de la mujer antes del embarazo es un determinante para el desarrollo del 
embarazo y la culminación del parto. El peso pregestacional, también, ha sido identificado como un indicador 
sensible para pronosticar los altos riesgos de bajo peso al nacer y de mortalidad infantil. Así mismo, la 
ganancia moderada de peso durante el embarazo es un buen indicador del grado de crecimiento y desarrollo 
del niño, pero ello depende del peso anterior de la mujer, ya que las mujeres muy delgadas necesitan ganar 
mucho más peso durante la gestación, para asegurar un embarazo viable y mejores probabilidades de 
sobrevivencia para los hijos. 

En la ENDESA-98 se registró el peso de las mujeres de 15 a 49 años, lográndose información para 
el 96 por ciento de éstas. Se encontró que el peso promedio es de 59,3 kg con una desviación estándar de 
12,1 kg. Como se ve en el Cuadro 9.7, el 22 por ciento de las mujeres tienen menos de 50 kg (110 libras) 
y el 17 por ciento supera los 70 kg (154 libras). Como el peso es muy sensible a la edad y sobre todo a la 
estatura, es conveniente controlarlo con la talla. Las diferentes combinaciones de peso/talla/edad y 
particularmente la relación peso/talla es muy usada para medir la desnutrición, pero requiere de tablas de 
referencia que, en el caso de las mujeres, aún están en proceso de definición. Una medida alternativa es la 
basada en el Indice de Masa Corporal (IMC), cuya variante más utilizada, el Indice de Quetelet, se calcula 
dividiendo el peso (en kilogramos) entre la talla (en metros, al cuadrado). 

Este índice ha sido utilizado para medir la desnutrición (valores inferiores a 18.5), el sobrepeso 
(valores entre 24 y 29.9) y la obesidad (valores de 30 y más), ya que controlando la talla, provee información 
acerca de las reservas de energía y es una aproximación a la composición corporal, ante la falta de otros 
elementos para medirla. Una de sus ventajas radica en que no requiere de una tabla de referencia, aunque 
algunos cuestionan su validez como indicador de riesgo. Aún así, ha sido de mucha utilidad para establecer 
relación significativas con otros indicadores, por ejemplo entre el IMC y el bajo peso al nacer y la mortalidad 
perinatal. 

Síguiendo las indicaciones de "InternaUonal Dietary Energy Consulative Group", en esta 
investigación, se ha utilizado el valor 18.5 como punto de corte. Lo que indicaría, a modo de ejemplo, que 
la mujer promedio nicaragüense, entrevistada por la ENDESA-98, de 154.1 cms de estatura estaría en el 
grupo de riesgo si su peso fuera menor de 44 kg, mientras que el valor de 24.9, que presenta, refleja un 
sobrepeso (ver Cuadro 9.7). 

Los resultados de la ENDESA-98, muestran que el IMC tiende a incrementarse con el avance de la 
edad de la mujer. Pasando de 22.7, entre las adolescentes a 26.3, entre las mujeres de 35 a 49 años. A partir 
del grupo 25-29 años, el IMC muestra un sobrepeso, 24.9 (Cuadro 9.7). El 51 por ciento de las mujeres 
entrevistadas están sobre el peso normal y 14 por ciento con obesidad. En general se observa sobrepeso en 
los valores promedio del IMC de todas las categorías seleccionadas (Cuadro 9.8), oscilando entre 24 y 27.3 
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(salvo las menores de 25 años). Por el otro lado, el porcentaje de mujeres desnutridas, o sea con menos de 
18.5 de IMC, representa un poco más del 4 por ciento del total de mujeres medidas. Se observó descenso 
de la proporción de desnutridas, conforme aumentaba la edad, las adolescentes de 15 a 19 años resultan las 
más afectadas, con un 7 por ciento, en riesgo (aunque este grupo se encuentra aún en proceso de 
crecimiento). Entre las mujeres de 35 a 49 años, esta proporción desciende a 2 por ciento. 

No se observaron grandes diferencias entre áreas de residencias, aunque sí se observa un porcentaje 
un poco mayor de mujeres en riesgo, en Nueva Segovia, Rivas, León y Managua (+ del 5 por ciento). La 
proporción de mujeres con un IMC, menor que 18.5, aumenta con el nivel de instrucción de la mujer, hasta 
la secundaria, cambiando el sentido en las mujeres de educación superior. 

Recientemente, las DHS han desarrollado un patrón empírico antropométrico para los países menos 
desarrollados. El patrón se basa en un grupo de mujeres "élite" con hijos menores de 5 años en 12 países 1, 
donde se realizaron DHS y se tomaron datos antropométricos de las mujeres, entre 1991 y 1993. Estas 
mujeres debían tener un nivel de instrucción secundario, como minimo, provenir de hogares que poseen 
vehículo a motor y de viviendas que tienen luz eléctrica y refrigerador. La comparación con este modelo, 
permite identificar la desnutrición (relación peso/talla menor al 80 por ciento) y la obesidad (peso/talla, 
mayor al 120 por ciento) entre las mujeres. Según este patrón de referencia, el porcentaje de mujeres 
nicaragüenses con problemas de nutrición (por debajo de 2 DS) sólo llegaría al 2 por ciento. No se observan 
grandes diferencias entre las diferentes categorías. 

Podría decirse que las mujeres nicaragüenses de 15 a 49 años, tienen una gran proporción de corta 
estatura y con una baja proporción de mujeres por debajo de un IMC, menor al 18.5 o por debajo de 2 DS 
del modelo DHS, presentando un retardo en el crecimiento. Perfil nutricional bastante similar al patrón 
latinoamericano, encontrado en las encuestas DHS. 

9.3.3 Situación Nutricional y Comportamiento Reproduetivo 

Para poder identificar mejor los grupos de mujeres con riesgos obstrtricos potenciales, debido a su 
situación nutricional, se han desglosado los resultados para 3 grupos de mujeres, que presentan distinta 
situación reproductiva y diferentes estructuras etáreas: 

a) Mujeres con hijos en los últimos cinco años, cerca de un 70% de mujeres de 20 a 34 años. 
b) Mujeres con hijos, pero con ningún nacimiento en los últimos cinco años, con el 67% de mujeres 

con 35 años y más. 
c) Mujeres sin hijos, 85% de mujeres menores de 25 años. 

9.3.3.1 Mujeres con Hijos en los Ultimos 5 Años 

Medidas en un 97 por ciento de su totalidad, este grupo representa una prioridad para los programas 
de atención integral de la mujer, dado que es formado en su mayoría por las mujeres que en la actualidad 
tienen las más altas tasas de fecundidad---70 por ciento de mujeres de 20 a 34 años. Este subgrupo presenta 
una estatura promedio ligeramente inferior al promedio del total de mujeres, teniendo una mayor desviación 
estandar y una mayor proporción de mujeres con retardo en el crecimiento. Los valores promedio del peso 
y del IMC, aunque ligeramente inferiores al del total de mujeres, tuvieron prácticamente la misma proporción 
de mujeres con sobrepeso y obesas (50 por ciento y 12 por ciento respectivamente), que el total (ver Cuadros 
9.7 y 9.8). 

~Burkina Faso, República Dominicana, Egipto, Kenia, Malawi, Marruecos, Perú, Namibia, Nigeria, Senegal, 
Tanzania y Zambia. 
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A partir de los 25 años, el sobrepeso representó un problema en este subgrupo de mujeres, el que 
además se fue incrementando, a medida que se avanzaba en edad. Solamente los departamentos de Jinotega, 
Nueva Segovia, Madriz y Boato no presentaron sobrepeso en su IMC promedio. Se necesitaría un análisis 
más profundizado sobre las consecuencias gineco-obstétricas, que puedan tener, el sobrepeso y la obesidad 
en este grupo de mujeres en plena fase procreativa. Estas mujeres tienen potencialmente mayores riesgos 
obstétricos. Se ha encontrado que la obesidad, se relaciona con complicaciones durante el embarazo 
(hipertensión y diabetes transitoria), el parto (labor prolongada) y la sobrevivencia del niño (macrosómicos). 

9.3.3.2 Madres sin Nacimientos en los Ultimos 5 Años 

Grupo compuesto en su totalidad por mujeres mayores de 20 años--85 por ciento tenían 30 o más 
años de edad--lo que se destaca es su gran proporción de mujeres obesas--una de cada ctlatro---y de 
sobrepeso (71 por ciento). El 30 por ciento de las mujeres medidas (96 por ciento), pesaron 70 kilogramos 
o más. La proporción de mujeres desnutridas, fue la más baja de todos los subgrupos (11 por ciento), no 
presentan mayores disparidades geográficas, aunque los departamentos, más afectados por la desnutrición, 
resultaron ser Nueva Segovia, la RAAN y Madriz. 

Si bien estas mujeres han superado en su mayoría su etapa reproductiva, el alto porcentaje de 
sobrepeso y de obesidad, muy seguramente estará contribuyendo a aumentar los riesgos de contraer algunas 
enfermedades crónico-degenerativas (ver Cuadros 9.7 y 9.8). 

9.3.3.3 Mujeres sin Hijos 

Compuesto en un 85 por ciento por mujeres menores de 25 años---65 por ciento de 15 a 20 años--y 
habiendo sido medidas en un 96 por ciento, es el único subgrupo que no presentó sobrepeso en general y 
exceptuando las mujeres de los grupos de edades 30-34 y 35 años y más, prácticamente no se presentó en 
ninguna de las categorías. Por el contrario, presentaron los más altos porcentajes de desnutridas (8 por 
ciento) y en promedio tuvieron la estatura más alta ( 154.7 cm), así como el menor porcentaje de mujeres con 
menos de 145 cm (4 por ciento). 

Este grupo también se caracterizó por tener mayor proporción de mujeres que habían recibido al 
menos instrucción secundaria, y fue entre las mujeres más jóvenes y más instruidas, precisamente, donde se 
encontraron, mayores porcentajes de desnutridas. Teniendo en cuenta que, según los datos de la misma 
ENDESA-98, el 62 por ciento de mujeres de 15 a 19 años y el 52 por ciento de las de 20 a 24 años, quieren 
tener más hijos, es muy importante este alto porcentaje de desnutridas en este grupo, que en un corto o 
mediano plazo, estarán requiriendo cuidados matemos (ver Cuadros 9.7 y 9.8). 
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CAPíTULO 10 

CONOCIMIENTOS Y FORMAS DE PREVENCIÓN DEL SIDA 

En los cuestionarios individual de mujeres y de hombres se incluyó un grupo de preguntas para el 
estudio de aspectos relacionados con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirido, SIDA. Este capítulo 
contiene la información sobre el conocimiento general que poseían las(os) entrevistadas(os) acerca de estas 
enfermedades, las principales fuentes de información sobre SIDA, y los cambios de conducta sexual, entre 
otros aspectos. 

10.1 C O N O C I M I E N T O  S O B R E  E L  SIDA 

En el Cuadro 10.1 se presentan los porcentajes de mujeres en edad fértil que conocen e lSIDA y los 
medios a través de la cual se han informado según características seleccionadas. Prácticamente todas las 
mujeres entrevistadas, sin importar su edad, estado conyugal, nivel de educación o residencia, han oído 
hablar sobre el SIDA. El conocimiento de las diferentes enfermedades es más elevado conforme aumenta la 
edad de la mujer. Con relación a la situación conyugal, las mujeres solteras presentan menores niveles de 
conocimientos que las algunas vez casadas o unidas. Según residencia, las mujeres de las zonas urbanas y 
las de Managua poseen un mayor conocimiento. Como es de esperarse, el mayor nivel educativo está 
asociado con un conocimiento más elevado sobre esta enfermedad. 

10.2 MEDIOS DE INFORMACIÓN SOBRE EL SIDA 

La radio y la televisión o en los principales medios a través de los cuales las mujeres entrevistadas 
han aprendido más sobre el SIDA. El 64 por ciento de las entrevistadas señaló la radio como principal fuente 
de información, seguida por la televisión (59 por ciento), prensa escrita (18 por ciento), panfletos, amigos 
o parientes (cada uno con 12 por ciento respectivamente), y trabajadores de la salud (11 por ciento, ver 
Cuadro 10.1). 

En la zona rural, la radio, la televisión, y los amigos o parientes son los medios más importantes en 
la transmisión de conocimientos acerca del SIDA. Los demás medios han tenido mayor receptividad en las 
zonas urbanas. De acuerdo al departamento de residencia, la televisión es la principal fuente de información 
en Managua, León, Masaya y Granada (entre 60 y 80 por ciento), mientras que en el resto de departamentos 
la radio fue reconocida mayormente como la principal fuente de información sobre el SIDA. Los periódicos, 
revistas, folletos han jugado un papel muy importante en el aprendizaje acerca del SIDA en Managua, 
Masaya, Carazo, León, Matagalpa, Chinandega, y Nueva Segovia. En tanto, los amigos y parientes han 
aportado al conocimiento mayormente en todos los departamentos menos en Managua, Masaya y Boaco. 

10.3 F O R M A S  D E  P R E V E N C I Ó N  

Las cifras del Cuadro 10.2 presentan las respuestas dadas por las entrevistadas a la pregunta sobre 
cómo evitar el SIDA. Proporciones considerables de mujeres mencionaron formas correctas de evitar la 
enfermedad: usar el condón (56 por ciento), tener un sólo compañero sexual (25 por ciento), abstenerse de 
sexo (9 por ciento) o no tenerlo con prostitutas (9 por ciento), y evitar inyecciones o transfusiones de sangre 
(8 y 7 por ciento respectivamente). El 17 y el 6 por ciento de las entrevistadas respondió que no sabe qué 
hacer o que no se puede hacer nada para prevenir el SIDA respectivamente. 
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Hay tambíén un 6 por ciento de las mujeres que dieron respuestas ínadecuadas o incorrectas sobre 
las formas de evitar o prevenir el SIDA tales como "evitar picaduras de mosquitos", "evitar besos", "evitar 
baños públicos", "no compartir comidas con enfermos de SIDA", "no tocar los enfermos de SIDA", etc. Las 
mujeres de la zona urbana, de Madriz, Estelí y Granada, nunca en unión y con mayores niveles de educación 
son las que señalan, con más frecuencia, ideas equivocadas sobre la prevención y transmisión de esta 
enfermedad. 

Cuadro 10.1 Conocimiento de SIDA: Mujeres 

Porcentaje de mujeres entrevistadas por conocimiento de SIDA por fuente de conocimiento, según características seleccionadas, Nicaragua 1998 

Caracterfsticas 

Fuente de conocimiento 

Reuniún Pro- 
Periú- Trabajador co- Anfi- Lugar Número medio 

Conoce dice/ Pan- de Igle- muni- gos/Pa- de Otras de de 
SIDA Radio TV Revista fletos salud sin Escuela taria tientes trabaje fuentes mujeres fuentes 

Edad 
15-19 94,0 57.2 56.6 15.6 12.2 8,2 0.6 233 2.2 10.7 1.1 2.9 3,307 2.0 
20-24 95.3 63.4 58.9 18.5 13.9 10.9 0.7 10.4 2.4 12.3 1.6 3.8 2,423 2.1 
25-29 96.5 67.9 58.6 20.9 13.5 13.1 1.1 4.8 1.8 12.6 5.0 3.0 2,153 2.1 
30-39 96.5 65.9 60.8 20.8 12.2 13.3 1.1 2.3 3.1 11.7 3.1 2,3 3,561 2.0 
40-49 96.0 65.9 57.3 16.0 9.3 11.5 1.0 1.4 2.9 12.8 3.2 3.1 2,190 1.9 

Estado marital actual 
Actualmente unida 95.5 65.4 55.9 16.6 10.5 12.6 0.9 3.3 2.2 12.6 2.2 2.7 8,045 1.9 
Soltera no tuvo sexo 96.1 65.6 62.6 19.1 11.l 12.4 0.8 3.8 2.7 12.1 3.8 2.6 2,373 2.0 
Nuncaen uniún 95.3 58.0 62.2 22.2 17.6 7.3 0.9 27.8 3.1 10.0 1.8 3.9 3,216 2.3 

Área 
Urbana 98.2 64.5 73.7 24.3 15.3 11.5 0.8 ii .5 2.5 9.5 2.9 3,3 8.853 2.2 
Rural 90.7 62.1 30.5 7.5 6.6 11.0 1.1 4.9 2.5 16.3 1.3 2.4 4,781 1.6 

Departamento 
Nueva Segovia 95.9 67.2 38.5 14.5 11.8 17.9 0.0 7.0 4.1 15.2 3.0 3.8 442 1.9 
Jinotega 80.2 55.4 20,3 6.6 6.5 9.8 0.9 3.4 1.9 13.4 1.6 2.6 639 1.5 
Madriz 94.1 66.3 26.9 9.0 11.2 17.4 0.7 11.4 3.9 10.6 1.1 6.2 330 1.7 
Estelí 97.0 69.7 46.7 13.9 14.0 13.0 1.7 12.6 3.9 14,5 4.0 3.0 578 2.0 
Chínandega 97.0 60.8 58.4 13.4 10,6 11.2 0.8 6.9 2.8 15.2 2.7 2.6 1,058 1.9 
Leún 96.9 62.5 63.2 14.5 9.7 11.6 0.6 10.9 4,0 12.6 2.4 2.5 1,088 2.0 
Matagalpa 93.3 65.6 42.4 IL7  9.4 6,5 0,5 5,8 2,4 12,6 1,9 2.4 1,046 1,7 
Boato 93.4 70.5 43.5 11.1 7.9 7.3 0.5 4.4 2.4 7.7 1.3 2.9 400 1.7 
Managua 99,1 62.9 81.9 29.3 16.7 9.9 0.9 10.8 1.8 6.4 2.0 3.4 4,396 2.3 
Masaya 95.7 66.4 71.4 25.5 16.4 11.5 0.7 9.7 2.7 9.6 4.3 2.8 764 2.3 
Chontales 96.6 74.1 48.6 10.6 7.4 9.8 0.8 6.8 2.7 10.3 1.3 1.0 432 1.8 
Granada 97.2 69.3 69.2 16.6 9.5 10.7 0.3 9.5 1.4 11.8 2.0 2.3 457 2.1 
Carazo 97.4 66.3 64.9 21.7 15.5 16.6 1.1 13.3 3.9 17,0 3.9 3.0 424 2.3 
Rivas 97.3 64.5 59.2 12.2 8.0 14.1 1.2 10.2 2.7 22.1 1.7 1.4 365 2.0 
Rio San Juan 92.2 65.1 26.8 6.7 7.8 12.6 0.5 5.4 2.1 12.6 1.1 2.4 155 1.6 
RAAN 81.7 44.0 9.8 5.3 4.7 17.8 1.0 6.5 1.6 24.8 1.6 2,8 548 1.5 
RAAS 95.2 68.3 27.1 8.6 8.8 14.8 3.7 11.8 2.7 25.5 4.6 3.7 513 1.9 

Nivel de educación 
Sineducaei6n 85.6 58.2 25.5 2.5 2.6 8.9 1.4 0.5 1.7 17.1 1.8 1.9 2,118 1.4 
primaria 1-3 94.0 63.5 41.4 6.1 5.5 10.9 1.0 1.4 1.9 17.1 2.2 2.4 2.052 1.6 
Ptimaria4-6 95.7 64.9 55.9 14.1 7.7 12.0 0.5 4.0 2.1 13.2 1.6 2.2 3,459 1.9 
Secundaria 99.6 65.6 76.3 27.9 17.8 12.0 0.8 17.7 2.8 7.7 2,5 3.2 5,118 2.4 
Superior 99.9 61.0 84.9 46.7 36.8 11.5 1.6 18.8 5.5 7.1 6.2 8.1 886 2.9 

Total 95.6 63.7 58.5 18.4 12.2 11.3 0,9 9.2 2.5 11.9 2.4 3.0 13,634 2.0 
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Cuadro 10.2 Conocimiento de formas para evitar el SIDA: Mujeres 

Porcentaje de mujeres con conocimiento de formas para evitar el SIDA, según características seleccionadas, Nicaragua 1998 

Características 

No Evitar sexo con 
puede Abstenerse Un Evitar Evitar 

hacerse de Usar solo Pros- Horno- wans- inyec- Evitar 
nada sexo cond6n compañero titutas sexuales fusi6n ciones besos 

Evitar No 
picad. Consultar conoce Des- 

de curan- como infor- 
mosq. dem Otro evitar mani6n 

Edad 
15-19 7.2 9.0 51.9 20.4 7.7 1.7 6.7 7.3 0.7 0.2 
20-24 5.4 7.9 59.2 24.9 7.9 1.3 6.7 7.8 0.6 0.1 
25-29 5.3 7.9 59.8 26.3 9.6 1.8 7.6 8.6 0.8 0.3 
30-39 4.9 9.4 57.7 27.4 9.6 2.1 7.6 7.9 0.8 0.2 
40-49 5.2 9.3 53.0 25.3 10.5 1.5 6.7 8.7 1.1 0.3 

Estado marital actual 
Actualmente unida 5.6 7.5 56.8 26.1 9A 1.5 6.7 7.5 0.7 0.1 
Alguna vez en unión 5.5 10.7 57.8 21.8 7.8 2.0 6.3 7.2 1.1 0.4 
Nunca en uni6n 6.0 10.7 53.4 23.5 8.9 2.1 8.8 9.8 0.8 0.3 

År¢a 
Urbana 4.5 10.1 61.3 27.0 9.8 2.2 8.9 9.9 0.8 0.2 
Rural 7.9 6.1 45.7 20.3 7.4 0.8 3.5 4.2 0.8 0.2 

Departamento 
Nueva Segovia 3.9 10.0 66.7 18.5 8.2 1.8 4.7 7.3 0.3 0.2 
Jinotega 8.0 6.2 46.4 15.6 5.4 0.5 2.2 3.9 0.7 0.2 
Madriz 7.1 5.4 61.9 18.3 2.1 0.2 4.7 5.9 1.9 0.5 
Estelí 6.5 8.5 60.1 25.5 7.0 2.9 9.1 7.7 1.3 0.9 
Chinandega 5.6 6.6 56.7 22.9 10.4 2.3 6.1 5.8 1.3 0.1 
LeAn 5.8 10.2 54.2 22.4 8.1 2.4 7.4 8.4 0.8 0.3 
Matagalpa 7.3 7.8 45.9 19.7 7.9 1.4 3.6 3.9 0.8 0.3 
Boaeo 7.4 10.2 47.5 20.6 11.6 1.7 3.3 3.6 0.3 0.3 
Managua 4.2 11.3 59.2 29.1 10.4 1.7 9.4 11.8 0.8 0.1 
Masaya 7.1 5.8 56.7 26.6 12.4 1.7 11.2 9.7 0.7 0.1 
Chontales 5.3 11.0 56.7 17.8 8.0 0.8 3.3 4.2 0.5 0.5 
Granada 6.5 7.9 61.2 27.0 5.2 0.8 5.7 5.2 0.6 0.0 
Camzo 6.2 8.5 59,7 35,7 9,4 4.0 12.7 10,8 1.4 0.3 
Rivas 5.1 3.7 64.9 25.2 9.8 1.0 4.4 4.7 0.5 0.0 
Río San Juan 6.1 3.8 47.4 20.9 9.0 0.3 5.8 3.5 0.3 0.0 
RAAN 10.1 2.8 43.6 11.5 3.7 0.9 2.6 2.3 0.2 0.2 
RAA8 3.9 7.4 51.1 3t.2 9.9 1.7 5.2 5.0 0.7 0.8 

Nivel tic educación 
Sin educaci6n 9.4 5.9 38.4 18.6 7.4 0.7 1.6 2.7 0.7 0.2 
Primaria 1-3 7.6 : 6.8 48.3 18.3 8.5 1.3 3.0 3.9 0.8 0.3 
Primaria 4-6 7.4 " 8.3 56.0 20.9 7.4 1.2 4.9 5.2 1.0 0.2 
Secundaria 3.2 10.3 63.5 28.8 9.9 2.2 10.0 11.0 0,7 0.1 
Superior 1.7 11.8 68.0 42.5 "13.9 4.2 19.2 20.4 1.1 0.7 

Total 5.7 8.8 56.2 24.8 9.0 1.7 7.1 8.0 0.8 0.2 

Total 

0.1 5.4 22.0 6.3 3,108 
0.0 5.5 16A 6.2 2,309 
0.0 5.6 14.0 6.7 2,078 
0.I 4.3 14.3 5.2 3,435 
0.1 5.3 18.2 6.6 2,104 

0.0 4.1 16.9 5.0 7,686 
0.0 5.5 16.5 6.8 2,281 
0.2 7.4 17.9 8.5 3,066 

0.1 6.0 11.2 7.0 8,698 
0.1 3.4 28.8 4.3 4,336 

(LO 5.7 14.1 6.1 424 
0.0 5.0 31.7 5.9 513 
0.3 8.0 19.0 I0.0 310 
0.1 6.6 14.4 8.6 561 
0.0 3.6 15.7 5.0 1,026 
0.1 5.2 17.2 6.4 1,054 
0.1 4.2 28.7 5.3 976 
0.2 4.0 25.2 4.8 374 
0.1 5.9 10.0 6.7 4,356 
0.0 5.1 17.9 5.9 731 
0.0 2.3 18.6 3.3 417 
0.2 7.1 15.8 7.9 445 
0.0 5.4 14.1 6.8 413 
0.0 5.1 13.5 5.4 355 
0.0 0.6 27.9 0.9 143 
0.0 4.5 42.3 4.9 447 
0.2 2.2 20.3 3.5 488 

0.0 2.4 37.1 3.3 1,813 
0.1 2.6 26.2 3.6 1,928 
0.1 3.9 18.9 4.9 3,311 
0.0 7.0 7.8 7.8 5,096 
0.3 10.4 2.6 12.3 886 

0.1 5.1 17.1 6.1 13,033 



10.4 P E R C E P C I O N E S  S O B R E  E L  S I D A  

Cuando se les preguntó a las entrevistadas si una persona que parece saludable puede tener SIDA, 
solo el 81 por ciento contestó afirmativamente (Cuadro 10.3). Las menos informadas son las adolescentes 
y de menor instrucción, de la zona rural y de la RAAN y Jinotega. 

Al preguntarles si la gente que tiene SIDA puede morir a causa de esa enfermedad el 84 por ciento 
contestó que el SIDA es casi siempre o siempre una enfermedad fatal, un 9 por ciento respondió que algunas 
veces y el 1 por ciento dijo que casi nunca mueren de esa enfermedad. Ese conocimíento sobre la letalidad 
de esta enfermedad pareciera ser independiente de la edad y el estado conyugal de la mujer. Sin embargo 
se observa un menor porcentaje de este conocimiento entre las mujeres de las áreas rurales y sin ningún nivel 
de instrucción. 

Cuadro 10.3 Pereevci6n del riesgo del SIDA: Mujeres 

Pereepci6n que las mujeres Uenen del fiasgo del SIDA y fiesgu sentido de contraer SIDA segan caractedsticas seleccionadas, Nicaragua 1998 

Una persona saludable 
puede tener SIDA 

El SIDA es una 
enfermedad mortal 

Posibilidades que 
tiene de adquirir el SIDA 

Total 
NS/ Casi Algunas Casi Siem- NS/ Nin- Pe- Mo- Gran-Tiene NS/ de 

Caractcn'sticas No Si SI 1 nunca veces siempre pre SI 1 guna quefias dorada das SIDA SI 1 mujeres 

Edad 
15-19 11.7 78.1 10.2 1.5 9.1 27.2 55.4 6.7 73.8 13.3 3.7 7.3 0.6 1.3 3,108 
20-24 10.7 79.8 9.5 1.1 9.5 26.6 56.7 6.1 66.2 17.5 5.2 8.8 0.8 1.4 2,309 
25-29 7.4 84.1 8,5 1.8 8.3 27.4 57.6 5.1 59.2 23.2 6.1 9.6 0.7 1.2 2,078 
30-39 7.4 83.0 9.7 1.4 9.1 27.0 56,7 5.7 58.3 22.4 6.5 10.5 0.4 1.8 3,435 
40-49 8.6 80 .1  11.3 0.9 6.4 26.9 58.9 7.0 64.7 19.5 6.4 7.6 0.3 1.4 2,104 

Estado marital actual 
Actualmente unida 9.7 79.4 10.9 1.3 8.5 26.2 57.5 6.5 59.9 22.2 6.2 9.6 0.6 1.5 7,686 
Alguna vez en uni6n 7.3 83.1 9.5 1.4 8.3 27.4 5;/.2 5.6 66.2 17.0 5.1 9.1 0.7 1.8 2,281 
Nunca en unión 9.2 83.2 7.5 1.3 9,0 28.8 55.3 5.6 75.0 12,6 4.1 6.6 0.4 1.2 3,066 

/írea 
Urbana 6.3 88.0 5,6 1.5 8.4 30.6 55.6 3.8 62.5 20.0 6.3 9.8 0.5 1.0 8.698 
Rural 15.0 66.7 i8.3 1.0 8.9 19 .8  59.6 10 .8  68.9 17,1 4.0 6.9 0.8 2.4 4,336 

Departamento 
NuevaSeguvia 11,5 80.0 8.5 2.6 12.9 16 .5  60,1 8.0 68.8 i5.3 6.5 5,7 0.0 3.6 424 
Jinotcga t6,4 65.0 18.6 0.7 8.7 22.3 57.5 10 ,9  72,9 11.6 5.4 7.7 1.0 1.5 513 
Madriz 8.7 80.6 10.7 1.4 9.3 16 .4  68.0 4.8 70.2 13.3 5.2 9.0 0.2 2.1 310 
Estelf l l . l  80,8 8.1 2.2 12 .8  19 .0  60.4 5.4 63.2 20.4 6.7 8.1 0.1 1.5 561 
Chinandega 9.9 78.9 11,2 1.1 8.7 19 .7  63.5 7.0 63.0 19.0 5.2 11.4 0.6 0.9 1.026 
Le6n 10.1 79.6 10.3 1.3 7.9 23 .1  60.2 7.4 65.5 18.8 6.0 8.2 0.9 0.8 1,054 
Matagalpa 10.6 71.6 17.9 1.6 8.2 26.6 52.4 11.I 66.5 17,3 5.9 8.0 0.9 1.4 976 
Boaeo 16.9 69.8 13.3 0.7 7.4 26.1 56.1 9.7 68.7 20.2 2.9 7.1 0.3 0.7 374 
Managua 5.2 90.3 4.5 1.5 7.7 39.7 48.3 2.8 61.5 21.5 6.1 10.0 0.3 0.6 4,356 
Masaya 9.8 83.4 6.7 0.5 11 .9  21.3 62.1 4.2 69.6 16.9 5.1 7.4 0.1 0.8 731 
Chontales 11.3 72.4 16.3 2.2 6.0 19 ,8  63.4 8.7 60.2 20.6 6,8 8,5 1.0 2.8 417 
Granada 9.0 79.8 11.2 0.5 4.6 14 ,8  74.1 6,0 59.0 21.3 3.5 8.7 3.3 4.3 445 
Carazo 7.4 83.8 8.8 1.1 8.7 20.2 64.9 5.1 65.2 20.4 5,1 7.0 0.3 2.0 413 
Rivas 11.7 82.2 6.1 1.6 11 .0  17 .3  66.4 3.7 65.9 18,4 4.7 10.3 0.2 0.5 355 
RfoSanJuan 11.9 69.2 18.9 1.2 8.4 22 .1  5 8 . 1  10 .2  70.6 19.5 3.2 3.8 0.3 2.6 143 
RAAN 22.1 54.9 23.0 1.6 9.2 13 .8  62,4 13.1  64.3 14.1 4,4 8,9 0.5 7.8 447 
RAAS 6.0 78.6 15.4 0.7 9.2 21.6 59.1 9.4 70.7 16.6 3.7 6,7 0.7 1.7 488 

Nivel de educael6n 
Sinexlueaci6n 14.0 59.5 26.5 1.1 8.3 21.6 53.5 15.4 70.6 14.9 4.2 6.5 0.9 3.0 1,813 
Primadal-3 14.9 68.4 16.7 0.8 8,8 22.6 56.8 11.1  67.3 16.6 4.7 8.4 0.9 2.0 1,928 
Palmaria4-6 11.8 77.6 10.7 1.3 8,1 25 .1  60.0 5,5 66 .1  17.2 4.7 9.6 0.5 1.9 3,311 
Secundaria 5.1 92,6 2.3 1.6 9,1 31.0 55.9 2.4 62.6 21.0 5.9 9.4 0,4 0.6 5,096 
Superior 1.3 97,9 0.9 1.8 8,0 32.0 57.9 0.3 52.2 28 .1  10.7 8.3 0.1 0.7 886 

Total 9.2 81.0 9,8 1.4 8.6 27.0 56.9 6.1 64.6 19.0 5.5 8.8 0.6 1.5 13,033 

NS/SI = No sabe o sin informaci6n 
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10.5 RIESGO SENTIDO DE CONTRAER SIDA 

En el Cuadro 10.3 se presentan también las proporciones de mujeres según el riesgo sentido de 
adquirir SIDA. Dos de cada tres mujeres (65 por ciento) contestaron que no tenían ninguna posibilidad de 
contraer la enfermedad, 19 por ciento se consideran en riesgo bajo, el 6 por ciento reconoció una 
probabilidad moderada y el 9 por ciento una probabilidad grande. Las que consideran que tienen algún 
riesgo moderado o grande son mujeres de 20 años y más, actualmente unidas, del área urbana, de 
Chinandega, Chontales, Managua y Rivas, y con educación secundaria y más. 

10.6 C A M B I O S  E N  E L  C O M P O R T A M I E N T O  S E X U A L  

A las entrevistadas se les preguntó si desde que se enteraron de la existencia del SIDA han cambiado 
su conducta sexual y qué han hecho. (Cuadro 10.4). El 59 por ciento con o sin relaciones sexuales no ha 
cambiado su comportamiento sexual o sus decisiones acerca de sus relaciones sexuales. Entre las respuestas 
a las medidas tomadas un 20 por ciento informó que conservó su virginidad, el 6 por ciento resolvió tener 
un solo compañero sexual, el 5 por ciento se abstuvo de tener relaciones sexuales, el 2 por ciento comenzó 
a usar condón, y el 6 por ciento le exigió fidelidad a su esposo. 

Las mujeres que más han cambiado su comportamiento sexual son las que se sienten en riesgo 
moderado o grande, sea que sepan o no que el SIDA es fatal, las algunas vez unidas, las residentes de Río 
San Juan y Carazo, y las de menor nivel de educación. Las que dejaron de tener relaciones sexuales son 
principalmente mujeres alguna vez casadas o unidas (25 por ciento), el 73 por ciento de las solteras que no 
han tenido relaciones sexuales resolvió no tenerlas, en mayor medida las adolescentes (51 por ciento) y 
aquellas con estudios secundarios o más (28 por ciento). 

10.7 C O N O C I M I E N T O  Y USO D E L  C O N D O N  

En el Cuadro 10.5 se presenta la proporción de mujeres que declararon conocer sobre el SIDA, han 
tenido relaciones sexuales, que conocen dónde pueden conseguir I os condones o preservativos, la proporción 
de las que usaron condones en la última relación, y la proporción que los usan como método de planificación 
familiar. Casi la totalidad de las mujeres entrevistadas (95 por ciento) indicaron conocer el condón, siendo 
este menor en el área rural, Jinotega, Río San Juan, y la RAAN, y entre las mujeres sin educación (menos 
de 90 por ciento). 

Las centros de salud públicos son la fuente más importante mencionada por el 42 por ciento de este 
grupo de entrevistaras, seguida por las farmacias (28 por ciento). El 2 por ciento de las mujeres consideradas 
usó condones en la última relación o los ha usado como método de planificación familiar. Aunque los 
centros de salud son la principal fuente del cond6n, es de destacar la alta participación de las farmacias en 
el área urbana, principalmente en Managua, Masaya, Granada, y Estelí; y entre aquellas más educadas. 
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Cuadro 10.4 Comvortamiento para prevenir el SIDA: Mujeres 

Porcentaje de mujeres según cambio en el comportamiento para evitar el SIDA, de acuerdo a percepei6n del riesgo del SIDA y 
caraeterfstiees seleccionadas, Niearagua 1998 

No Con- Dejó de Sexo con Redujo el 
earabi6 serv6 tener Empez6 una número de Pidi6 Número 

comporta- virgi- tela- a usar sola eompafieros fidelidad Otras de 
Caraet¢dstieas miento nidad ciones eond6n persona sexuales al esposo razones mujeres 

! Percepción del SIDA 
Cree que el  S IDA es farol 
Sin riesgo o pequeifo 57.2 23.1 5.0 1.4 7.3 0.3 4.6 3.2 2,882 
Riesgo moderado/grande 62.3 13.2 4.8 2.6 7.7 0.7 7.3 5.1 618 
No sabe/Sin informaei6n 60.8 9.1 3.8 5.2 10.9 0.0 3.2 10.2 22 

Cree que el S IDA no es fa ta l  
Sin riesgo o pequeño 58.8 21.4 5.6 1.6 5.7 0.2 5.8 2.4 8,016 
Riesgo moderado/grande 63.0 11.6 3.8 3.6 6.9 0.5 9.7 3.1 1,325 
No sabe/Sin informaci6n 63.1 19.4 3.6 0.3 4.8 0.0 2.8 2.7 169 

Edad 
15-19 38.4 51.4 2.4 1.1 3.0 0.1 2.1 2.2 3,108 
20-24 60.1 19.0 4.1 2.1 7.4 0.3 6.0 2.6 2,309 
25-29 65.4 11.5 3.7 2.5 7.8 0.4 7.7 3.5 2,078 
30-39 69.2 6.3 5.4 2.3 7.9 0.2 8.1 3.0 3,435 
40-49 65.8 7.8 11.7 0.9 5.8 0.4 6.3 2.9 2,104 

Estado marital  actual 
Actualmente unida 76.8 0.5 0.9 2.2 9.1 0.3 9.0 3.5 7,686 
Alguna vez unida 47.2 17.0 24.9 2.4 4.1 0.4 3.4 2.4 2,281 
Nunca en uni6n 23.5 72.6 1.3 0.3 0.7 0.0 0.0 1.4 3,066 

Área 
Urbana 56.1 22.3 5.9 2.1 6.5 0.3 5.8 3.0 8,698 
Rural 65.2 16.4 3.9 1.3 5.8 0.1 6.3 2.3 4,336 

Departamento 
Nueva Segovia 51.7 19.5 6.2 2.4 10.4 0.3 6.8 4.7 424 
Jinotega 63.5 15.2 5.2 1.7 6.4 0.0 4.7 4.0 513 
Madriz 59.7 26.6 4.5 1.6 2.2 0.fi 4.8 1.0 310 
Estelf 58.9 22.2 6.1 1.5 2.1 0.3 8.2 2.2 561 
Chinandega 64.8 14.3 4.7 1.6 6.0 0.2 8.0 1.7 1,026 
Le6n 56.9 24.1 4.6 1.2 5.5 0.0 7.3 1.5 1,054 
Matagalpa 62.6 18.7 5.2 1.3 4.6 0.0 6.4 2.8 976 
Boato 63.4 17.4 5.5 1.9 6.7 0.2 4.8 1.4 374 
Managua 55.1 21.5 5.5 2.6 8.0 0.4 5.6 4.0 4,356 
Masaya 64.7 24.5 4.1 0.8 1.3 0.2 4.6 0.7 731 
Chontales 63.4 16.6 3.8 2.3 6.7 0.3 5.2 3.2 417 
Granada 56.8 21.1 4.6 2.1 8.7 0.3 6.6 2.7 445 
Carazo 65.2 20.1 5.1 1.5 2.9 0.3 4.8 2.0 413 
Rives 56.5 18.4 6.6 1.0 8.0 0.7 7.5 1.6 355 
Río San Juan 71.2 14.0 2.3 0.9 6.4 0.0 4.4 1.5 143 
RAAN 62.9 15.0 6.4 0.0 7.3 0.5 5.9 2.3 447 
RAAS 58.8 24.8 6.4 0.5 5.2 0.0 2.7 2.0 488 

Nivel de educación 
Sin educaeión 70.3 9.1 7.3 0.7 5.9 0.2 5.4 2.7 1,813 
Primaria 1-3 67.4 12.3 6.3 1.0 5.5 0.3 5.2 2.8 1,928 
Primaria 4-6 60.2 17.7 5.6 1.9 6.1 0.3 6.9 2.8 3,311 
Secundaria 52.4 27.9 4.0 2.1 6.4 0.2 6.0 2.7 5,096 
Superior 52.7 27.6 4.3 3.3 8.6 0.2 4.5 3.3 886 

Total 59.1 20.4 5.2 1.8 6.3 0.2 5.9 2.8 13,033 
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Cuadro 10.5 Conocimiento de fuente vara condones v uso de ellos: Mujeres 

Porcentaje de entrevistadas que han tenido relaciones sexuales por conocimiento de fuentes y uso de condones, según la 
percepción del riesgo del SIDA y características seleccionadas, Nicaragua 1998 

Fuente para eondones 

Conoce Privada Otra 
Características condones Pública médica Farmacia fuente 

Us6condones 

Sin Para plani- Número 
infor- Oltima ficación de 

maci6n relación familiar mujeres 

Percepción del SIDA 
Cree flue el SIDA es fatal 96.6 40.5 6.8 30.9 0.8 21.1 1.4 
Sin nesgo o pequeño 97.6 48.2 6.4 30.3 0.8 14.4 1.2 
Moderado/Grande 100.0 39.6 0.0 24.9 0.0 35.5 6.7 

Cree que el SIDA no es fatal 93.3 41.4 5.1 26.3 0.5 26.7 1.7 
Sin nesgo o pequeño 97.2 48.4 5.1 28.2 0.6 17.7 2.2 
Moderado/Grande 85.0 43.2 1.1 13.8 1.0 40.9 0.0 

Edad 
15-19 92.7 44.1 3.8 19.5 0.6 32.0 1.6 
20-24 96.0 46.5 5.4 25.6 0.7 21.8 1.7 
25-29 95.9 43.6 6.2 28.5 0.4 21.3 1.4 
30-39 95.3 42.1 6.2 30.1 0.4 21.2 2.0 
40-49 92.0 37.3 4.5 28.5 1.0 28.8 1.1 

Estado marital actual 
Actualmente unida 94.1 42.8 5.6 26.6 0.6 24.4 0.7 
Alguna vez en unión 95.7 41.4 4.8 30.3 0.6 22.8 4.2 
Nunca en unión 98.2 36.5 5.7 29.8 0.8 27.2 7.3 

Área 
Urbana 97.6 38.7 5.6 36.5 0.7 18.5 2.1 
Rural 88.9 49.2 5.2 10.8 0.4 34.5 0.7 

DÑ~u artamento 
eva Segovia 97.3 63.3 3.2 14.8 1.0 17.7 

Jinotega 87.4 45.8 10.4 13.4 0.6 29.8 
Madriz 96.0 65.7 1.0 13.1 0.5 19.8 1.7 
Estelí 96.0 38.9 5.1 31.5 0.5 24.0 1.2 
Chinandega 93.6 46.9 4.4 22.5 0.8 25.4 1.8 
León 95.7 49.2 2.4 23.1 1.0 24.3 1.5 
Matagalpa 89.8 44.2 7.6 18.6 0.6 29.0 1.3 
Boato 90.2 46.8 7.6 19.5 0.2 26.0 1.3 
Managua 97.8 38.0 5.8 39.1 0.4 16.7 2.3 
Masaya 96.5 29.7 5.1 34.1 0.3 30.8 0.9 
Chontales 91.9 41.6 8.8 23.6 0.2 25.8 0.4 
Granada 95.2 34.7 4.2 31.8 0.2 29.1 1.5 
Carazo 96.5 41.0 6.3 29.2 0.6 22.9 0.8 
Rivas 98.4 50.5 8.3 21.2 0.5 19.6 2.0 
Río San Juan 86.6 47.5 2.1 11.6 0.7 38.0 0.0 
RAAN 81.5 42.1 2.7 5.9 1.9 47.4 0:2 
RAAS 91.7 36.6 4.2 19.7 0.7 38.8 1.1 

Nivel de edueaeión 
Sin educaci6n 85.1 40.5 3.4 12.1 0.6 43.4 0.6 
Primaria 1-3 91.9 46.3 3.5 15.6 0.8 33.7 1.2 
Primaria 4-6 96.2 47.8 4.8 23.8 0.6 23.1 1.4 
Secundaria 98.4 40.6 7.3 38.1 0.4 13.6 2.2 
Superior 99.9 20.9 9.3 63.6 0.1 5.2 3.2 

Cambio en el 
comportamiento sexual 
No cambió el comportamiento 93.9 41.4 5.2 27.2 0.5 25.7 1.0 
Conservó virginidad 95.6 40.0 5.1 27.5 0.0 27.4 3.7 
Dejó de tener las relac, sexuales 95.5 42.6 3.3 27.0 0.7 26.4 4.4 
Empezó a usar eond6n 100.0 46.0 5.8 41.0 0.3 6.9 14.7 
Sexo con un sólo compañaro 96.5 44.2 7.6 29.3 0.9 18.0 0.6 
Redujo los compalieros sexuales I00.0 34.8 9.0 40.3 0.0 15.9 0.0 
Otras respuestas 96.4 48.9 6.5 27.3 0.9 16.4 1.3 

2.0 2,154 
2.2 514 
0.0 17 

2.3 6,188 
1.2 1,117 
1.6 140 

2.4 1,122 
2.0 1,759 
2.8 1,867 
2.0 3,310 
1.5 2,072 

2.7 7,686 
0.2 2,281 
0.4 164 

2.4 6,592 
1.5 3,539 

2.3 2.3 337 
0.8 2.8 430 

1.9 225 
1.9 426 
1.9 833 
2.2 805 
1.5 773 
2.0 289 
2.5 3,369 
1.2 542 
1.5 315 
2.9 337 
2.4 313 
2.9 276 
0.7 118 
1.7 370 
0.7 373 

1.9 1,698 
1.7 1,719 
1.5 2,740 
2.8 3,388 
2.6 585 

2.0 7,070 
0.0 448 
0.0 669 

17.1 231 
2.1 809 
0.0 32 
1.8 1,058 

Total 94.6 42.4 5.4 27.5 0.6 24.1 1.6 2.1 10,131 
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10.8 RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE HOMBRES 

10.8.1 Conocimiento y Prevención del SIDA 

En el Cuadro 10.6 se presentan los porcentajes de hombres que conocen el S/DA según 
características seleccionadas. Al igual que con las mujeres, la gran mayoría de los hombres (98 por ciento), 
sin importar la edad, estado conyugal, nivel de educación o área de residencia, conoce del S/DA. Los 
hombres del área urbana poseen un mayor conocímiento sobre esta enfermedad de transmisión sexual (100 
versus 96 por ciento para los de la área rural). Como es de esperarse, el mayor nivel educativo está asociado 
con un conocimiento más elevado sobre cada una de estas enfermedades. 

Cuadro 10.6 Conocimiento de SH3A: Hombres 

Porcentaje de hombres entmvistados por conocimiento de SIDA per fuente de conocimiento, segan cttracterfsticas seleccionadas. 
Niearagua 1998 

Fuente de conocimiento 

Traba- Reuni6n 
Peri6- jador co- Ami- Ndmero 

Conoce dieo/ pan- de lgle- muni- gos/Pa- Otras de 
Cm'acterfsticas SIDA Radio TV Revista fletos salud sia Escuela tarja tientes fuentes hombres 

Edad 
15-19 96.6 73.6 69.0 33.2 17.2 5.3 0.4 24.7 3.6 24.9 1.7 696 
20-24 99.5 78.8 69.4 36.4 22.6 8.6 1,4 14.4 3,8 25.6 1.6 509 
25-29 98.6 80.6 67.8 34.1 17.3 10.6 0.6 4.6 3.3 30.6 2.4 372 
30-39 99.3 85.7 74.7 38.2 16.2 7.4 0.7 3.6 4.9 23.1 2.0 630 
40-49 98.6 81.7 68.8 35.8 14.5 6.2 1.2 I.I 4.1 27.4 1.5 453 
50-59 97.0 80.5 61.8 30.5 II.6 2.9 0.6 1.3 5.1 29.5 3.1 252 

Estado marital actual 
Actualmente unido 98.8 82.7 68.9 35.3 16.3 7.7 0.8 2.9 4,3 26.3 2.2 1,724 
Soltero no tuvo sexo 99.3 74.7 69.7 33.1 13.6 6.4 1.6 5.3 5.2 28.4 1.5 219 
Nunca en uni6n 97.2 75.9 70.6 35.3 19.0 5.7 0.6 23.8 3.5 25.5 1.6 968 

Área 
Urbana 99.5 79.9 83.2 46.5 22.7 7.2 1.0 13.2 3.8 22.7 2.7 1,788 
Rural 96.3 79.8 47.6 17.t 8.0 6.5 0.5 5.1 4.5 31.7 0.7 1,124 

Departamento 
Nueva Segovia 100,0 86.4 52.4 23.1 12.9 12.2 1.4 2.7 1.4 36.1 1.4 87 
Jinotega 95.1 77.4 32.9 12.8 11.0 10.4 1,2 5.5 9.8 19.5 1.2 150 
Madriz 99.2 81.4 55.8 13.2 9,3 8.5 0.0 4.7 6.2 28.7 0.0 TO 
Estelf 99.4 71,6 48,4 23.2 15.5 15.5 0.6 13.5 3.2 54.2 1,3 116 
Chinandega 100.0 81.6 80.8 30.8 15.2 4.4 0.8 10.0 4.4 37.6 2.0 257 
LeAn 99.1 79.6 84.4 32.4 10.7 7.6 0.4 13.8 2.7 32.4 1.3 228 
Matagalpa 92.8 79.3 56.2 27.4 9.1 4.3 1.9 5.3 3.4 21,2 0.5 247 
Boaeo 97.7 84.8 62.9 31.1 10.6 5,3 0.0 8.3 0.8 15.9 0.8 85 
Managua 99.5 82.2 88.5 57.0 28.2 3.6 1.0 10.4 4.3 13.7 2.5 878 
Masaya 99.5 70.2 77.3 34.8 15.2 11.6 0.0 21.7 2.0 41.4 1,5 163 
Chontales 97.4 73.9 53.9 24.3 16.5 7,0 0.9 5.2 6.1 19.1 6.1 92 
Ca'anaåa 100.0 76,8 76.8 31.9 17.4 8.0 0.7 10.1 3.6 19.6 1.4 93 
Carazo 98.0 68.4 66.4 32.2 22.4 6.6 0.7 12.5 3.3 23.0 4.6 91 
Rivas 99.3 92.6 79.4 19.9 10.3 7.4 0.0 2.2 0.0 45.6 0.7 87 
Rio San Juan 97.5 93.7 39.2 13.9 11.4 3.8 0.0 3.8 6.3 39,2 2.5 37 
RAAN 94.3 80,4 25.9 13.9 5,1 10.1 0.0 9,5 7.0 29.7 1.3 118 
RAAS 98.5 77.4 36.8 20.3 4.5 15.8 0,8 16.5 4.5 42.1 2.3 114 

Nivel de educación 
Sin edueaei6n 94.6 76.2 37.6 6,0 3,7 4.8 0.2 0.2 5.0 37,5 0.9 503 
Primaria 1-3 97.7 79.6 51.4 18.2 6.5 6.6 1.1 0.8 2.9 32.3 1.1 473 
palmaria 4-6 98.7 80,1 73.8 31,9 13.l 6.7 0.6 6.1 5.0 26.3 0.9 780 
Secundaria 99,8 81,2 87.1 52.8 27.2 8.8 1,1 21.8 3.6 18.3 2.9 929 
Superior 100.0 82.1 90.8 73.8 40.3 5.4 0.5 16,4 3.3 19.6 5.6 227 

Total 98.3 79.9 69,5 35.1 17.0 6,9 0.8 10.1 4.1 26.2 1.9 2,912 
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10.8.2 Medios de Información sobre el SIDA 

En el Cuadro 10.6 se presentan las fuentes o medios de información mediante los cuales los hombres 
entrevistados declararon haberse informado sobre el SIDA. Al igual que con la información de las mujeres 
entrevistadas, la principal fuente de información ha sido la radio (80 por ciento), seguida por la televisión (70 
por ciento), la prensa escrita (35 por ciento), los amigos y parientes (26 por ciento) y los panfletos (17 por 
ciento). Como es de esperarse, la televisión y los periódicos y revistas han llegado más a los hombres 
residentes en el área urbana. En el área rural en cambio, la radio y los parientes y amigos son los de mayor 
receptividad. Se observan también importantes diferenciales según nivel de educación, principalmente en lo 
que respecta a la televisión, prensa escrita, afiches, y amigos y parientes. 

10.8.3 Formas de Evi tar  el SIDA 

En el Cuadro 10.7 se presenta el conocimiento o compresión que tiene los hombres entrevistados 
sobre las medidas para evitar la transmisión de esta enfermedad. Se observa que un alto porcentaje de los 
entrevistados mencionó formas correctas de protección frente al virus del SIDA, como usar condones (65 por 
ciento), evitar sexo con prostitutas (31 por ciento), ser fiel a su pareja (22 por ciento), evitar inyecciones (12 
por ciento), o transfusiones (11 por ciento). 

Sin embargo, hay que destacar que 7 por ciento de los entrevistados mostraron estar en cierta medida 
desinformados al ofrecer respuestas inverosímiles: evitar besos, evitar picadura de mosquitos, etc. Las 
concepciones erróneas son más frecuentes entre los hombres residentes en el área rural y en las personas de 
edades más avanzadas. Finalmente, es importante destacar que entre 6 y el 10 por ciento de los entre~,istados 
con estudios secundarios y superiores tienen ideas equivocadas sobre la transmisión y prevención de esta 
enfermedad. Finalmente, note que 3 por ciento de los hombres considera que no hay nada que se pueda hacer 
para evitar el SIDA y otro i1 por ciento no sabe que hacer. Estos porcentajes son mayores entre aquellos 
grupos de hombres generalmente menos favorecidos. 

10.8.4 Percepciones sobre el SIDA 

El 84 por ciento de los entrevistados sabe que una persona de apariencia saludable puede ser 
seropositiva (véase Cuadro 10.8). Los que tienen menor información al respecto son aquellos sin instrucción 
(67 por ciento). Igualmente un porcentaje elevado de hombres informó que casi siempre o siempre el SIDA 
es una enfermedad fatal (85 por ciento) y un 10 por ciento dijo que solo algunas veces puede ser una 
enfermedad fatal, menos del 6 por ciento respondió que nunca o que no sabe. 

10.8.5 Riesgo Sentido de Contraer SIDA 

El 41 por ciento de los hombres respondió que no tiene ninguna posibilidad de contraer el SIDA (ver 
Cuadro 10.8), un poco más de uno de cada cuatro hombres (27 por ciento) se considera con riesgo bajo, el 11 
por ciento informó tener una probabilidad moderada y 20 por ciento reconoció una alta probabilidad de 
contagiarse con SIDA. Los que se consideran en riesgo moderado o alto de contraer el SIDA son aquellos que 
tienen 25-29 años, aquellos nunca en unión y los de residencia urbana. Según nivel educativo el mayor 
porcentaje de hombres con riesgo moderado o alto son aquellos con 4 o más años de educación. 
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Cuadro 10.7 ConoCuniento de formas para evitar el SIDA: Hombres 

Porcentaje de hombres con cono~tmiento de formas para evitar el SIDA, segtin características seleccionadas, Nicaragua 1998 

Características 

No Evitar sexo con Evitar 
puede Abstenerse Una Evitar Evitar picad. Consultar 

hacerse de Usar sola Pros- Horno- trans- inyee- Evitar de ettran- 
nade sexo eond6n compañera titutas sexuales fusion ciones besos mosq. dero Otro 

No 
colloo~ 
como 
evitar 

Des- 
infor- 

maci6n Total 

Edad 
15-19 3.2 7.7 70.I 13.1 28.3 5.8 10.6 11.2 0.5 0.0 0.2 6.3 11.9 6.9 672 
20-24 3.9 9.2 69.9 24.9 29.1 3.7 7.5 11.2 1.8 0.2 0.0 5.4 10.4 7.3 506 
25-29 3.5 7.1 61.3 21.0 32.5 8.2 14.4 13.6 0.2 0.6 0.0 7.1 10.7 7.9 366 
30-39 1.7 10.0 64.8 27.0 30.4 7.5 14.4 13.1 1.7 0.2 0.0 5.0 7.5 6.8 626 
40~9 3.0 II .0 60.6 24.8 31.5 4.9 9.l IL 4  1,6 0.4 0.0 3.7 10.3 5.3 447 
50-59 0.4 9.2 55.1 25.3 36.5 7.8 10.3 7.9 2.5 0.7 0.8 5.0 143 8.1 245 

E~tado marital actual 
Actualmente unide 2.5 8.8 61.5 27.3 32.1 6.8 11.1 11.9 1.2 0.4 0.2 4.9 10.2 6.4 1,703 
Algurm vez en uni6n 2.7 11.4 70.6 14.3 27.3 4.5 10.1 9.4 2.5 0.0 0.0 9.1 8.2 10.7 218 
Ntmca en uni6n 3.3 9.0 70.1 14.5 28.8 5.4 11.4 11.8 1.2 0.1 0.0 5.7 11.5 6.9 941 

Área 
Urbana 2.5 9.3 70.2 23.5 33.5 8.4 14.2 14.8 1.7 0.2 0.0 6.9 6.6 8.6 1,779 
Rural 3.2 8.6 56.6 19.7 25.9 2.3 6.0 6.6 0.7 0.4 0.3 3.1 16.8 4.1 1,083 

D e t r i t o  
Nueva Segovia 2.0 6.1 70.1 21.8 27.2 1.4 5.4 7.5 0.7 0.0 0.0 6.1 8.2 6.8 87 
Jinotega 2.6 1.9 55.1 17.3 24.4 0.6 1.9 5.8 0.0 0.0 0.0 7.7 25.6 7.7 143 
Maddz 3.9 28.9 51.6 22.7 22.7 4.7 16.4 13.3 0.8 0.8 0.0 3.1 12.5 3.1 69 
Estelí 1.9 3.9 66.9 17.5 37.7 10.4 6.5 12.3 2.6 0.0 0.0 11.7 6.5 13.0 115 
Chinandega 2.0 11.6 69.2 17.2 32.8 6.0 9.2 11.6 0.0 0.0 0.0 2.4 7.2 2.4 257 
Le6n 4.0 13.9 61.9 17.5 24.7 3.6 8.1 11.7 1.8 0.4 0.0 2.7 13.9 4.5 226 
Matagalpa 3.1 4.7 53.4 21.2 25.9 2.6 9.g 7.3 0.5 0.0 1.0 4.1 17.1 5.7 229 
Boaco 3.1 1.6 61.2 36.4 42.6 5.4 8.5 9.3 3.1 0.0 0.0 2.3 10.1 5.4 83 
Managua 2.0 9.0 71.9 27.1 36.8 9.7 17.9 17.1 1.5 0.3 0.0 7.2 5.4 9.0 874 
Masaya 2.5 6.1 53.8 17.3 41.6 11.7 16.8 20.3 5.1 1.0 0.5 9.1 8.1 14.7 162 
Chontales 3.6 5.4 60.7 21.4 23.2 2.7 5.4 5.4 1.8 0.9 0.0 4.5 8.9 7.1 89 
Granada 0.7 3.6 65.9 30.4 29.0 5.8 3.6 4.3 0.7 0.7 0.0 9.4 5.8 10.1 93 
Camz~ 4.0 7.4 63.1 20.1 34.2 6.0 11.4 6.7 0.7 0.0 0.0 4.7 10.1 5.4 90 
Rivas 0.7 28.1 82.2 14.8 10.4 1.5 5.9 2.2 1.5 0.0 0.0 4.4 5.2 5.2 86 
Río San Juan 3.9 2.6 59.7 22.1 26.0 6.5 2.6 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5 0.0 36 
RAAN 2.7 19.5 71.8 16.8 13.4 0.0 6.7 3.4 0.0 0.0 0.0 2.0 14.8 2.0 111 
RAAS 9.2 3.1 52.7 18.3 21.4 3.1 4.6 8.4 0.0 0.8 0.0 0.0 29.0 0.8 112 

Nivel de educación 
Sin educaci6a 2.9 7.4 43.7 19.5 29.5 3.7 2.8 3.2 1.2 0.2 0.7 2.6 23.8 4.4 475 
Pdmada 1-3 5.8 6.7 57.7 18.6 25.7 3.6 4.2 7.3 0.3 0.4 0.0 3.4 17.7 3.9 462 
Primada 4-6 3.2 8.8 68.2 18.5 30.9 5.4 10.0 9.3 1.8 0.4 0.0 4.3 10.1 6.3 770 
Secundaria 1,2 10.0 74.7 24.3 32.0 8.2 17.7 16.5 1.4 0.2 0.0 7.4 2.6 8.7 928 
Superior 1.3 19.9 74.5 38.0 36.7 10.3 19.9 26.7 1.6 0.0 0.0 11.5 1.3 13.1 227 

Total 2.8 9.0 65.0 22.1 30.6 6.1 11.1 11.7 1.3 0.3 0.1 5.5 10.5 6.9 2,862 



Cuadro 10.8 Pereepei6n del riesgo del SIDA: Hombres 

Pereepei6n que los hombres tienen del riesgo del SIDA y fiesgu sentido de contraer SIDA segdn caracteristieas seleccionadas, Nicaragua 1998 

Caraetertsticas 

Una persona saludable El SIDA es una Posibilidades que 
puede tener SIDA enfermedad mortal tiene de adquirir el SIDA 

Total 
NS/ Casi Algunas Casi NS/ Nin- Pe- Mo- NS/ de 

No Si SI 1 nunca veces siempre Siempre SI I guna quefias demda Grandes SI j hombres 

Edad 
15-19 10.9 79.8 9.3 2.4 8.9 28.0 57.1 3,7 44.0 24.8 10.3 19.4 1.5 672 
20-24 6.9 85.2 7.9 1.6 9.9 20.9 63.5 4.2 42.1 24.9 10.8 21,7 0.4 506 
25-29 8.7 82.1 9.2 1.3 11.8 22.3 59.0 5.7 41.5 24.7 13.6 19,6 0.7 366 
30-39 5.8 88,3 5.8 1.7 9.7 19.2 65.4 4.0 39.8 28.4 9,5 21.7 0.7 626 
40-49 9.8 83.3 6.9 0.2 10.7 22.8 63,1 3.2 37.6 30.1 10.7 20.1 1.5 447 
50-59 6.1 81.5 12,4 0.0 5,9 22,1 64.2 7.8 44.2 26,7 14.2 14.3 0.7 245 

Estado marital actual 
Actualmente unido 8.0 84.0 8.0 1.3 9.6 20.5 63.7 4.9 42.7 26.4 10.7 19.2 1.0 1,703 
Alguna vez en ual6n 7.2 86.3 6.4 0.3 11.2 28.9 55.9 3.7 36.9 31.6 10.7 20.8 0.0 218 
Nunca en uni6n 8.8 82.3 8.9 L8 9.4 25.4 59.8 3.6 40.1 25.7 11.6 21.3 1.2 941 

Área 
Urbana 5.6 89.9 4.5 2.1 9.9 23.0 61.8 3.1 37.0 29.6 12.0 21.1 0.3 1.779 
Rural 12.6 73.3 14.1 0.2 9,2 22.3 61.9 6.5 48.7 21.6 9.4 18,2 2.0 1.083 

Departamento 
Nueva Segovia 10,9 81.6 7,5 0.0 8,2 26.5 62.6 2.7 55.8 26.5 12.2 3.4 2,0 87 
Jinotega 9.6 71.8 18.6 0.6 7.7 13.5 64,7 13.5 60.3 25.0 7.7 5.8 1.3 143 
Madriz 9.4 83.6 7.0 0,0 24.2 21.1 53,1 1.6 33.6 13.3 11.7 40.6 0.8 69 
Estelf 16.2 74.7 9.1 0.6 13.0 22.1 61.0 3.2 51.3 25,3 7.8 13.6 1.9 115 
Chinandegu 5.6 84.0 10.4 0,4 8.4 12.8 72.0 6.4 33.2 31.2 10.8 22.8 2.0 257 
Le6n 8.1 83.9 8.1 0.0 9.9 23.8 61.4 4.9 33.6 33.2 12.6 19.7 0.9 226 
Matagalpa 13.5 77.2 9.3 1.6 4.1 29.5 60.6 4.1 36,8 24.9 7.8 29.5 1.0 229 
Boaeo 6.2 83.7 lOA 1.6 6.2 19.4 66.7 6.2 51.2 22.5 9.3 16.3 0.8 83 
Managua 4.6 91,8 3.6 3.1 9.0 27.1 58.6 2,3 35.8 32.0 12.0 20.2 0.0 874 
Masaya 12,2 79.2 8.6 0.0 6.1 15.2 75,6 3.0 33.5 24.4 13.2 28.4 0.5 162 
Chontales 7.1 86.6 6.3 0.9 7.1 17.9 67.9 6.3 58.9 17.9 7.1 14.3 1.8 89 
Granada 8.7 87.7 3.6 2.2 9.4 17.4 66.7 4.3 63.8 23.9 8.0 2.9 1.4 93 
Carazo 4.7 89.9 5.4 0.7 9.4 9.4 76.5 4.0 56.4 21.5 6.0 14.1 2.0 90 
Rivas 6.7 87.4 5.9 0.7 17.8 42.2 38.5 0.7 28.1 24.4 14.1 32.6 0.7 86 
RIo San Juan 10.4 76.6 13.0 1.3 7.8 11.7 72,7 6.5 51.9 27.3 6.5 11.7 2.6 36 
RAAN 8.1 71.8 20.1 0.0 27.5 34.9 29.5 8.1 45.6 8.7 22.1 22.8 0.7 111 
RAAS 19.1 63.4 17.6 0.8 6.9 15.3 71.0 6.1 51.1 14.5 9.2 22.1 3.1 112 

Nivel de educaci6n 
Sin edueaci6n 14.8 67.3 17.9 0.0 8.0 15.1 68,0 9.0 50.6 24.4 8.4 14.1 2.5 475 
Primaria 1-3 10.8 75.6 13,6 0.4 9,6 18.7 64.3 7.0 46.3 263 10.8 14.6 1.5 462 
Palmaria 4-6 8.1 82.8 9,1 1,0 9.4 24.3 61,4 3.8 39.8 23,3 11.2 24.8 1.0 770 
Secundaria 5.5 93.1 1.5 2.4 9.8 27.2 58.8 1.9 39.0 28.1 11.8 21.0 0.2 928 
Superior 0.8 97.9 1.3 3.4 13,9 23.5 57.7 1.5 27.8 36.3 13.1 22.8 0.0 227 

Total 8.2 83.6 8.2 1.4 9.7 22.8 61.8 4.4 41.4 26.6 11.0 20.0 1.0 2,862 

NS/SI = No sabe o sin informaei6n 
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10.8.6 Cambios en el Comportamiento Sexual 

En el Cuadro 10.9 se presentan las respuestas dadas por los entrevistados cuando se les pregunt6 
si habían cambiado su comportamiento sexual despuds que se enteraron de la existencia del SIDA y qué 
medidas de precaución tomaron. Se observa que un 25 por ciento no ha cambiado su comportamiento sexual. 
En relaci6n a las medidas tomadas, una tercera parte informó que tiene relaciones sexuales con una sola 
pareja, el 25 por ciento comenz6 a usar condones, 14 reduje el número de parejas y, el resto dio otras 
respuestas. 

Cuadro 10.9 Comportamiento para prevenir el SIDA: Hombres 

Porcentaje de hombres segan cambio en el comportamiento pum evitar el SIDA, de acuerdo a percepal6n del riesgo del SIDA y eameterIstieas 
seleccionadas, Nicamgua 1998 

Camcta~sficas 

No Con- Dej6 de Sexo con Reduje Evita contacto con: 
cambi6 sesv6 tener Empez6 una numero Námeso 

comporta- virgi- tela- a usar sola compafieras Horno- Prost i -  Otras de 
miento nidad c iones  cond6n persona sexuales sexuales tuta razones hombres 

Percepción del SIDA 1 
Cree que el SIDA es fatal 
Sin riesgo o pequefio 30.4 8.1 1.1 17.4 29.4 15.3 0.0 20,1 3.4 395 
Riesgo moderado/grande 5,4 3,9 0,6 53,9 56,5 15,4 2,1 17,1 3,5 255 

Cree que el SIDA no es fatal  
Sin riesgo o pequefio 31.9 5.6 0.8 19.1 26.2 14.0 0.3 22.6 5.1 1,552 
Riesgo moderado/grande 11.9 3.5 1.0 31.1 37.9 11.1 13.9 41.2 13.1 633 
No sabe/Sin informaei6n 34.6 15.9 0.0 2.3 34.6 11.0 0.0 10.7 10.1 26 

Edad 
15-19 27.0 16.8 0.6 29.7 17.2 6.4 3.0 20,8 6.6 672 
20-24 18.8 4.6 0.7 33.1 29.4 18.1 3.7 26,7 6.9 506 
25-29 24.1 2.2 0.0 23,0 37.3 15.8 4.3 27,3 6.7 366 
30-39 20.3 0.9 0.5 22.6 39.7 19.1 3.9 31,7 6.9 626 
40-49 28.3 0.5 2.2 16.6 41.8 12,5 2,2 24.7 5,0 447 
50-59 39.5 1.7 1.4 13.4 32.4 8.9 3.7 22,0 7.3 245 

Estado marital actual 
Aetaalmenta unida 25.9 0.3 0.7 18.9 41.8 16.1 3.5 27,4 6.5 1,703 
Alguna vez unida 24.0 2.5 2.0 30.2 22.4 17.1 2.7 25,1 4.2 218 
Nunca en uni6n 23.5 15.4 0.9 33.1 16.5 8.3 3.4 22,9 7.2 941 

Área 
Urbana 21.1 5.6 0.9 28.7 31.6 15,3 4.1 27,8 7.0 1,779 
Rural 31.3 5.2 0.8 17.4 32.7 10.8 2.3 22,4 5.8 1,083 

Departamento 
Nueva Segovia 28.6 9.5 2.7 14.3 25.2 17.0 0.0 26,5 5.4 87 
Jinotega 32.1 5.1 0.6 14.7 28.2 17.3 0.0 22,4 6.4 143 
Madriz 14.1 4.7 0.8 29.7 50.0 6.3 9.4 33,6 8.6 69 
Estelf 27.9 3.2 0.0 20.1 24.7 14.9 5.8 29,2 9.7 115 
Chinandega 34.0 4.0 0.4 17.2 31.6 I1.6 4.4 22,4 5.2 257 
Ledn 29.1 4.0 1.3 23.3 31.8 14.3 3.6 19.3 9.4 226 
Matagalpa 23.8 4.1 1.0 18.7 29.0 10.4 4.7 27,5 9.3 229 
Boaeo 22.5 7.0 0.8 25.6 34.9 15.5 1.6 28.7 7.0 83 
Managua 18,7 7.9 1.0 31.2 33,2 17,1 3,1 28,6 5.4 874 
Masaya 22.3 2.0 0.0 20.3 24.4 9.6 15.2 40,1 15.7 162 
Chontales 24.1 2.7 0.9 20.5 33.9 12.5 0.0 21,4 3.6 89 
Granada 28.3 3.6 0.7 23.9 26.8 15.9 0.0 26.1 9.4 93 
Carazo 30.9 8.1 0.7 20.1 19.5 12.8 0.0 25.5 6.7 90 
Rivas 23.0 3.0 0.0 31.9 47.4 14.8 0.0 10,4 0.7 86 
Rio San Juan 46.8 0.0 0.0 9.1 29.9 6.5 3.9 20.8 2.6 36 
RAAN 26.8 1.3 1.3 35.6 52.3 8.7 0.0 15.4 2.0 111 
RAAS 30.5 7.6 0,8 24.4 26.7 2.3 0.8 19.8 0.0 112 

Nivel de educación 
Sin educaei6n 34.2 1.8 0.6 13.9 35.1 8.5 2.1 23.9 5.1 475 
Primada 1-3 29.6 3.2 1.0 17.1 30.9 11.7 2.8 28,0 4.6 462 
Primaria 4-6 23.1 7.4 1.3 24.7 32.8 14.4 3.9 26.8 6.4 770 
Secundaria 18.9 7.7 0.6 31.8 29.5 17.5 4.0 24.7 7.8 928 
Superior 27.5 2.0 0.3 30.7 35,2 9.9 3.4 25.9 8.8 227 

Total 25.0 5.4 0.8 24,5 32.0 13.6 3.4 25.8 6.5 2,862 

Se exeluyen 2 casos sin información 
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En lo que se refiere a los cambios de conducta sexual según características soeiodemográficas se nota 
que los hombres residentes en el área urbana y de mayor nivel de instrucción y los que se sienten en riesgo 
moderado o grande de contraer la enfermedad han recurrido más a la ídea de tener sexo con una sola 
compañera y al uso de condones. Igualmente nótese que hay una proporción mayor de hombres que no han 
cambiado su comportamiento sexual desde que ellos supieron de esta enfermedad en Río San Juan, Jinotega, 
la RAAS, Carazo y Chinandega (30 por ciento o más de los hombres). 

10.8.7 Conocimiento y Uso del Condón 

De los hombres que han tenido relaciones sexuales el 7 por ciento usa condones para planificación 
familiar y 17 por ciento lo usaron en su última relación (Cuadro 10.10). Generalmente los hombres 
niearagüenses usan mayormente los preservativos para prevención de enfermedades de transmisión sexual 
y SIDA, y en menor medida para evitar embarazos. Como se observa, los hombres nunca unidos del área 
urbana, en Madriz, Matagalpa, Boaco, Managua, Chontales, Granada, y Carazo un porcentaje considerable 
de hombres usaron el condón en su última relaci6n para evitar el SIDA. 

En cuanto a las fuentes de suministro del condón, y a diferencia de las mujeres, las farmacias son 
la fuente para condones más importante ya que fueron mencionadas por el 48 por ciento de los hombres que 
conocen del SIDA y que han tenido relaciones sexuales, seguidas por los Centros de Salud del MINSA (30 
por ciento). El lugar de residencia de los hombres analizados muestra que los centros de salud del MINSA 
tienen la mayor participación en las áreas rurales (40 por ciento) y las farmacias en las urbanas (63 por ciento 
de los casos). Nótese sin embargo el alto porcentaje de casos clasificados como "no sabe o sin información" 
para el área rural, el cual se puede observar también en aquellos departamentos con una alta proporción de 
población rural (Jinotega, Matagalpa, Rio San Juan, RAAS, y RAAN). 
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Cuadro 10.10 Conocimiento de fuente para condones v uso de ellos: Hombres 

Porcentaje de hombres entrevistados que han tenido relaciones sexuales por conocimiento y uso de condones, según 
la percepciún del riesgo del SIDA y características seleccionadas, Nicaragua 1998 

Fuente para condones Us6 condones 

Para 
Sin plani- Número 

Conoce Privada Otra infur- Última ficaci6n de 
Características condones Pública múdica fuente maciún ralaciún familiar hombres 

Percepción del SIDA 
Cree que el S1DA es fatal 99.2 30.0 48.7 3.3 18.0 21.9 9.4 349 
Sin nesgo o pequefio 100.0 33.7 50.7 1.7 13.9 23,0 6.3 227 
Moderado/Grande 100.0 0.0 53.4 46.6 0.0 0.0 0.0 2 

Cree que el SIDA no es fatal 99.2 31.3 42.4 2.7 23.9 14.4 5.4 1,392 
Sin nesgo o pequeflo 99.2 22.9 60.3 2.1 15.0 19.6 8.9 578 
Moderado/Grande 100.0 24.0 26.4 4.0 49.6 2,9 2.9 20 

Edad 
15-19 99.7 33.5 47.0 4.1 16.1 38.6 12.4 406 
20-24 99.5 34.0 43.7 4.5 17.9 22.7 7.8 485 
25-29 99.7 30.5 51.0 2.7 15.9 16,1 8.1 361 
30-39 99.2 31.5 49.5 1.3 17.8 10.9 4.8 624 
40-49 99.7 24.4 48.2 1.6 26.0 8,5 4.6 446 
50-59 97.3 15.2 48.2 1.1 35.5 4,5 2.6 243 

Estado marital actual 
Actualmente unido 99.2 29.7 46.3 1.8 22.4 6,6 3.8 1,703 
Alguna vez en uniún 98.8 24.2 54.3 3.9 17.5 22,9 7.6 218 
Nunca en unión 99.7 30.2 49.8 4.2 16.1 43.3 14.5 646 

/~xrea 
Urbana 99.8 22.9 62.7 2.6 12.0 22,1 8.3 1,594 
Rural 98.4 39.9 23.6 2.6 34.1 9,3 4.4 973 

DÑür tamento 
eva Segovia 98.4 54.4 19.2 2.4 24.0 11,2 6.4 74 

Jinotega 97.1 42.9 22.9 2.1 32.1 13,6 5.0 128 
Madriz 100.0 65.2 16.1 0.9 17.9 23.2 8.9 61 
Estelí 100.0 38.2 45.8 2.1 13.9 20,1 9.7 108 
Chinandega 100.0 27.4 46.5 2.8 22.8 19,5 8.8 221 
Leún 100.0 31.8 48.5 2.5 17.2 24.7 10.6 200 
Matagalpa 98.9 29.0 33.5 3.4 34.7 9,1 1.7 209 
Boato 99.2 37.3 38.1 1.7 22.9 11,9 3.4 76 
Managua 99.4 17.9 67.8 2.3 12.5 20.2 6.8 784 
Masaya 100.0 14.0 71.3 1.8 14.0 18,1 11.7 141 
Chontales 100.0 41.9 33.3 3.8 21.9 13,3 2.9 84 
Granada 100.0 27.6 40.2 7.1 25.2 20.5 3.9 86 
Carazo 98.4 38.0 41.9 1.6 18.6 17,8 7.0 78 
Rivas 100.0 38.5 41.0 1.6 18.9 11,5 5.7 78 
Río San Juan 95.7 52.9 12.9 1.4 32.9 5,7 5.7 33 
RAAN 97.2 41.5 21.1 5.6 30.3 7,0 4.9 106 
RAAS 100.0 24.4 41.2 0.8 33.6 15.1 7.6 102 

Nivel de educación 
Sin educaciún 96.9 30.8 21.1 2.5 45.6 7,0 1.9 453 
Primaria 1-3 99.2 38.2 30.5 2.5 28.8 12,5 4.3 422 
Primaria 4-6 99.9 35.8 43.7 3.6 17.7 18.1 8.1 677 
Secundaria+ 100.0 24.1 64.7 2.2 9.0 11,9 8.8 790 
Superior 10O.0 9.1 87.3 1.0 2.1 11,2 10.2 225 

Cambio en el 
comportamiento sexual 
No cambi6 el comportamiento 98.6 24.6 41.7 0.8 32.8 9.5 2.9 603 
Conservó virginidad 100.0 26.8 53.3 2.3 17.7 26.5 0.0 45 
Dej6 de tener las relac, sexuales I00.0 27.6 42.1 4.2 26.1 14.1 0.0 24 
Empez6 a usar condón 100.0 32.2 55.5 3.8 8.7 38.1 15.2 678 
Sexo con una súlo compañera 99.4 33.2 44.7 2.0 19.9 13.0 5.9 888 
Redujo los compafieros sexuales 100.0 29.9 52.8 2.3 15.0 12.7 4.3 384 
Otras respuestas 99.5 20.2 64.4 3.1 13.4 13.5 5.8 222 

Total 99.3 29.4 47.9 2.3 20.4 17.2 6.8 2,567 
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CAPíTULO 11 

VIOLENCIA DOMÉSTICA Y RELACIONES EN EL HOGAR 

En la ENDESA-98 se incluy6, por segunda vez en este tipo de encuestas, un módulo especial sobre 
relaciones en el hogar, el cual fue aplicado a una sola mujer de cada hogar, con la condición de que la mujer 
est~ o haya estado alguna vez en unión. El módulo sobre relaciones en el hogar tenía como objetivo obtener 
información sobre: 

El acceso de la mujer a recursos financieros y materiales, así como su participación en la 
toma de decisiones al interior del hogar. 

Las opiniones de mujeres y hombres acerca de la equidad en las relaciones de pareja y el uso 
de violencia física. 

La prevalencia de violencia conyugal hacia la mujer, durante el último año y alguna vez en 
su vida, a nivel nacional y por departamento. 

• Experiencias de abuso físico y sexual por otras personas que no fueran el esposo. 

Las características principales sociales y demográficas de las mujeres que sufren violencia, 
y consecuencias físicas de la violencia. 

• Los servicios más utilizados por las mujeres que sufren violencia. 

• La relación entre la violencia conyugal y otros problemas de salud de las mujeres y la niñez. 

Se ha reconocido internacionalmente que la investigación sobre el tema de violencia hacia la mujer 
conlleva riesgos particulares para la seguridad de las mujeres entrevistadas, así como para el equipo de 
investigación. El hecho de divulgar su situación puede exponer a una mujer que sufre violencia al peligro 
de represalias, si el agresor llega a enterarse de su paWleipación en un estudio sobre esta problemática. 
También, se ha encontrado en algunos casos que el recuerdo de hechos dolorosos puede ocasionar 
sufrimiento emocional a las entrevistadas. Por este motivo la Organización Mundial de la Salud ha elaborado 
recientemente una serie .de recomendaciones éticas y metodológicas para proteger la seguridad de 
informantes e investigadores que estudian violencia. La ENDESA incorporó la mayoría de estas 
recomendaciones en el diseño e implementación de la encuesta. Para mantener la confidencialidad se aplicó 
esta sección de la encuesta únicamente a una mujer por hogar, seleccionada de manera aleatoria. También 
se incluyó una versión reducida de esta sección en la encuesta de hombres. Sin embargo, con el fin de 
proteger la privacidad de las mujeres del mismo hogar que participaron en la encuesta, no se incluyeron 
preguntas sobre el tema de violencia en la encuesta de hombres. Se contó además con el apoyo de la Red 
de Mujeres contra la Violencia para impartir una capacitación especial a las encuestadoras, así como la 
entrega de materiales informativos en los casos que ameritaban apoyo. En este capítulo se presentan los 
principales resultados obtenidos. 

11.1 P A R T I C I P A C I Ó N  S O C I A L  

Se les pregunt6 a todas las mujeres y los hombres si participaban en algún grupo, asociación u 
organización que se reúne frecuentemente, y a las personas que respondieron afirmativamente se les indagó 
sobre el tipo de organización a que pertenecían. En el Cuadro 11.1 se observa una baja participación social 
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Cuadro 11.1 Partieit)aeión social 

Porcentaje de mujeres y hombres que participan en alguna organizaci6n política, gremial o social, 
por tipo de grupo, Nicaragua 1998 

Mujeres Hombres 

Tipo de participación Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

No participa 79.5 81.4 76.5 75.1 75.9 73.8 
Número 8,507 5,268 3,239 1,944 1,152 792 

Profesional 0.7 0.9 0.4 3.3 4.1 2.3 
Grupo de crédito 3.9 4.4 3.3 5.9 2.1 10.9 
Organización de mujeres 5.0 4.8 5.1 NA NA NA 
Sindicato 2.6 3.7 1.3 4. l 4.5 3.6 
Grupo religioso 74.7 73.0 76.9 52.2 48.5 57.1 
Organizaeión comunitaria 9.9 8.5 11.7 17.5 18.6 15.9 
Organizaci6n política 1.6 2.3 0.6 3.1 4.5 1.3 

Número 1,700 980 720 476 278 198 

NA = No aplica 

tanto en hombres como mujeres. El 80 por ciento de las mujeres y el 75 por ciento de los hombres no 
participan en ningún tipo de organización. Las personas que participaban en algún grupo refirieron con 
mayor frecuencía a los grupos relígiosos (casi 75 por ciento de mujeres y 52 por ciento de hombres), seguido 
por las organizaciones comunales (10 por ciento de las mujeres y 18 por ciento de los hombres) y los grupos 
de cr6dito (4 y 6 por ciento respectivamente). El cinco por ciento de las mujeres, que pertenecían a algún 
grupo, mencionaron ser miembros de una organización de mujeres. En general, la participación social fue 
mayor en el área rural. Se observó que los hombres rurales participan en mayor proporción en grupos 
religiosos y grupos de cr6dito y menos en organizaciones comunitarias y políticas y en sindicatos que los 
hombres urbanos. En cambio las mujeres rurales participan en mayor grado en organizaciones comunales, 
religiosas, y grupos de mujeres que las mujeres urbanas. 

11.2  O P I N I O N E S  S O B R E  L A S  R E L A C I O N E S  D E  P A R E J A  

Con el objetivo de conocer las actitudes sobre los derechos de hombres y mujeres al interior de la 
familia se incluyó en esta secci6n una serie de preguntas sobre la toma de decisiones y las opiniones acerca 
de las relaciones de pareja. Se preguntó a mujeres y hombres quien tenía la última palabra en su familia en 
torno a una serie de actividades y decisiones cotidianas, como por ejemplo, la compra de bienes, la educación 
de los niños, y la decisión de buscar atención médica para un niño enfermo. 

Por otro lado, se les preguntó si consideraban que una esposa o un esposo podría tener una buena 
razón para buscar divorcio o separación en diferentes situaciones tales como "nunca le escucha," "61 la 
golpea frecuentemente" "ella no realiza bien las labores del hogar," y "ella no puede tener hijos." 
También se indagó sobre posibles justificaciones para que una esposa negara a tener relaciones sexuales con 
su marido, en el caso, por ejemplo, que "ella está con la regla," "no quiere salir embarazada", "si 61 tiene 
relaciones con otras mujeres" ó "si 61 la golpea", entre otras. A las mujeres se les preguntó además si 
consideraban que un esposo tendría razón en pegarle a su esposa~compañera en alguna de las siguientes 
situaciones: "si ella descuida la casa o los niños", "si se niega a tener relaciones sexuales con 61", "si sale 
sin avisar a su esposo", o "si él sospecha de que ella anda con otro". 

En cuanto a la toma de decisiones la mayoría de mujeres y hombres señalaron que la última palabra 
en las decisiones cotidianas la tenía la pareja en su conjunto (Cuadro 11.2). Sin embargo; se encontraron 

190 



Cuadro 11.20viniones sobre las decisiones familiares 

Respuestas de mujeres y hombres sobre "qui6n tiene la última palabra" en la toma de decisiones familiares, Nicaragua 1998 

Decisiones 

Mujeres Hombres 

Esposa Esposo Ambos Otro Número Esposa Esposo Ambos Otro Número 

Visitar amigos y familia 15.2 21.9 60.8 2.1 6,791 3.4 20.6 72.7 3.2 1,944 
Comprar algo caro 11.8 27.3 55.8 5.1 6,791 5.7 25.1 66.0 3.2 1,944 
Cuando un nifio debe 
recibir atenei6n m&lica 32.1 12.3 49.6 6.0 6,791 14.8 9.6 67.7 7.8 1,944 
Sobre educaci6n de hijos 16.8 11.1 63.1 9.0 6,791 6.0 8.9 74.4 10.7 1,944 
Qu6 alimentos cocinar 56.6 8.1 31.7 3.5 6,791 46.8 8.7 40.1 4.4 1,944 
El uso de anticonceptivos 26.3 9.5 47.3 16.9 6,791 14.4 6.5 64.1 15.0 1,944 
C6mo disciplinar los hijos 15.9 8.8 67.8 7.5 6,791 4.6 7.6 78.3 9.4 1,944 

algunas discrepancias entre las percepciones de hombres y mujeres.  Mientras  los hombres  se refir ieron con 
mayor  f recuencia  a decisiones conjuntas, las mujeres distinguían claramente cuáles eran los ámbitos  en que 
les tocaba  inc id i r  con m a y o r  autonomía.  Las  muje res  indicaron tener  m a y o r  control  en las dec i s iones  

relacionadas con la selección de los alimentos (57 por ciento), el cuidado de la salud de los niños/as (32 por  
ciento), y el uso de anticonceptivos (26 por ciento), mientras reconocieron tener menos  control sobre la 
decis ión de recibir  o hacer  visitas sociales (15 por ciento), la educación y discipl ina de los hijos (17 y 16 
por  ciento), y la compra  de bienes mayores  (12 por ciento). 

En relación a las just if icaciones para el divorcio o separación, se encontró bastante coincidencia  
entre hombres  y mujeres,  pues la mayoría,  en ambos casos consideraban jus t i f icada la separación en todas 
las situaciones expuestas (Cuadro 11.3). La  situación que según los entrevistados menos  ameri taba  que una 
esposa  se separara de su marido es aquella d e "  el no aporta suficiente dinero para la casa".  En el caso de 
las razones de que un hombre  tendría para divorciarse de su esposa, la razón que menos  se consideró como 
just i f icación era si ella no podía tener hijos (Cuadro 11.4). 

Cuadro 11.3 Opiniones sobre cuando divorciarse 

Porcantaje de hombres y muj eres que consideran que una esposa puede tener una buena raz6n para buscar 
divorcio o separación bajo diferentes situaciones, Nicaragua 1998 

Mujeres Hombres 

Situaciones Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

El nunca le escucha 
El golpea a los nifios 
El no aporta suficiente dinero 
El la golpea frecuentemente 
El anda con otra 
Si para todas las razones 
No para todas las razones 

77.9 80.3 74.0 78.9 78.5 79.4 
80.7 83.9 75.4 84.0 82.9 85.5 
70.0 71.7 67.2 70.6 68.3 73.9 
90.5 92.3 87.5 90.8 89.3 93.0 
82.3 83.1 81.1 83.2 82.1 84.9 
55.6 56.3 54.4 55.6 52.8 59.7 

5.5 3.8 8.2 5.0 5.7 3.9 

Número de casos 8,507 5,268 3,240 1,944 1,152 791 
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Cuadro 11.40oiniones sobre el divorcio 

Porcentaje de hombres y mujeres que eonsideran que un esposo puede tener una buena razón para buscar divorcio 
o separación bajo diferentes situaciones, Nicaragua 1998 

Mujeres Hombres 

Situaciones Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

Ella nunca le escucha 79.1 79.3 78.7 82.7 80.8 85.3 
Ella no puede tener hijos 45.7 43.6 49.2 35.6 33.7 38.4 
Ella no realiza bien las labores del hogar 62.2 59.5 66.4 71.6 66.9 78.5 
Ella no cuida bien y golpea a sus hijos 82.4 83.2 81.0 83.0 81.0 86.0 
Ella anda con otro 90.0 90.8 88.8 93.6 92.6 95.1 
Si por todas las razones 38.0 35.2 42.5 32.0 29.5 35.8 
No por todas las razones 6.5 5.4 8.2 5.2 5.9 4.2 

Número 8,507 5,268 3,240 1,944 1,152 791 

En cuanto al derecho de una mujer a negarse a tener relaciones sexuales con su esposo/compañero, 

más del 90 por ciento de hombres y mujeres opinan que las mujeres tienen el derecho de negar el sexo en 
cada una de las circunstancias mencionadas, con la excepción del caso en que ella "no quiere salir 
embarazada" (Cuadro 11.5). 

Cuadro 11.5 Opiniones sobre cúando negar sexo 

Porcentaje de mujeres y hombres que creen que una esposa tiene razón de negar el sexo a su esposo bajo diferentes 
situaciones, Niearagua 1998 

Muj eres Hombres 

Situaciones Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

Ella está con la regla 
No quiere salir embarazada 
Si 61 la golpea 
Si él está borracho 
Si él tiene relaciones con otras mujeres 
Si ella está recién parida 
Si ella está cansada o no tiene ganas 
Si para todas las razones 
No para todas las razones 

Número de casos 

94.6 95.1 93.8 95.4 94.3 97.1 
75.5 74.9 76.4 68.1 66.0 71.2 
93.8 95.4 91.3 95.2 94.6 96.1 
92.0 93.2 90.2 91.7 90.8 93.1 
93.1 93.9 91.8 92.1 91.7 92.7 
96.5 97.3 95.4 97.9 97.2 98.9 
91.7 93.0 89.6 89.8 89.5 90.2 
68.5 68.0 69.2 59.1 56.8 62.5 

1.8 1.4 2.4 0.9 1.3 0.3 

8,507 5,268 3,240 1,944 1,152 791 

La gran mayoría de las mujeres (68 por ciento) opinan que ningún motivo just if ica que un marido 
golpee a su esposa. Sin embargo, cerca de la tercera parte de las mujeres consideraban que por lo menos 
alguna de las circunstancias mencionadas podría ameritar el castigo físico (Cuadro 11.6). Entre las 

situaciones en que se consideraba justificado el uso de la violencia se mencionaron: si él sospecha que ella 
anda con otro (26 por ciento), seguido por el descuido de la casa o de los niños (19 por ciento), y si ella sale 
sin avisarle (15 por ciento). La única razón que tuvo menos aceptación como justif icación para la violencia 

era si ella se niega a tener relaciones sexuales con él. En cada uno de los casos se encontró una mayor 
tolerancia hacia la violencia entre mujeres del área rural. 
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Cuadro 11.6 Circunstancias ~ara la violencia 

Porcentaje de mujeres que creen que un esposo puede tener una buena raz6n 
para golpear a sus esposa bajo diferentes situaciones, Nicaragua 1998 

M~e~s 
Circunstancias Total Urbano Rural 

Ella descuida la casa o los niflos 18.6 14.7 25.1 
Ella se niega a tener relaciones 
sexuales con el 6.8 4.7 10.2 

El sospecha de que anda con otro 25.6 21.7 31.8 
Ella sale sin avisarle 15.3 10.8 22.6 
Alguna otra situaci6n 3.4 2.4 5.0 
Todas las razones 4.5 3.0 7.1 
Ninguna razón 67.6 72.3 59.9 

Número 8,507 5,268 791 

11.3 A C C E S O  Y C O N T R O L  DE R E C U R S O S  

El acceso directo y control sobre los recursos financieros y materiales es un factor que determina en 
gran medida el grado de autonomía de las mujeres, y por ende, influye en su bienestar material. En esta 
sección se preguntó a las mujeres sobre su tenencia, de manera individual o en conjunto con otra persona, 
sobre una serie de bienes, incluyendo tierra, casas u otras propiedades, empresas, animales grandes o 
pequeños y bienes duraderos (televisión, etc.). Ya que el hecho de poseer una propiedad no necesariamente 
indica la posibilidad de disponer de ella, se preguntó además a aquéllas mujeres que tenían alguna posesión 
si, en el caso de necesitar dinero, tenían la posibilidad de vender el recurso con o sin permiso de alguien, 
o si no podían venderlo de ninguna manera. 

Se encontró que casi una tercera parte de las mujeres indicaron no poseer ningún tipo de propiedad 
(Cuadro 11.7). Los bienes a que tienen mayor acceso las mujeres son las casas (43 por ciento), bienes 
duraderos (46 por ciento) y animales pequeños (23 por ciento). Los recursos a que las mujeres menos 
acceden son la tierra (15 por ciento), animales grandes (9 por ciento) y empresas (9 por ciento). Se 
observaron diferencias importantes por educación y área de residencia, en el sentido que las mujeres rurales 
mencionaron con mayor frecuencia la propiedad de animales y tierra, mientras que las mujeres urbanas y 
aquellas con un nivel educativo más alto indicaron tener mayor acceso a casas, empresas, y bienes duraderos. 

Al preguntar sobre el derecho de disponer de los bienes en caso de necesidad se evidenció el hecho 
de que para muchas mujeres el título de propiedad no implica necesariamente un control real sobre los 
bienes, pues de 10 a 25 por ciento de la mujeres que poseían alguna propiedad indicaron que no podrían 
venderla bajo ningúna circunstancia. 

193 



Cuadro 11.7 Acceso yeontrol derecursos materialesy financieros 

Porcentaje de mujeres que poseen propiedad con alguien o sola, por tipo de recurso y porcentaje que puede vender el recurso con o sin permiso de alguien según características 
seleccionadas, Niearagua 1998 

Tierra Casa o propiedad Empresa Animales grandes Animales pequeños Bienes duraderos 

No posee Puede Puede Puede Puede Puede Puede 
Características nada Posee vender Posee vender Posee vender Posee vender Posee vender Posee vender Total 

áa~a 
Urbano 28.0 11.4 84.2 44.8 77.1 11.3 88.6 3.7 88.7 10.5 91.5 57.4 89.7 5,268 
Rural 32.9 21.0 77.7 41.1 72.2 4.3 83.0 18.3 83.9 43.8 91.4 27.4 84.9 3,2/,0 

Departamento 
Nueva Segovia 27.3 16.2 75.6 48.4 71.3 10.4 86.7 12.4 81.3 37.3 88.2 38.4 84-.9 283 
Jinotega 27.9 26.9 70.0 40.7 66.5 7.8 84.2 19.7 81.3 51.2 89.5 27.5 74.5 412 
Madriz 31.4 22.4 78.3 45.9 61.2 8.4 77.5 10.2 84.2 36.0 91.7 29.2 79.7 202 
Estell 28.2 17.0 79.0 52.8 76.4 8.2 84.7 11.6 80.1 24.2 89.6 43.5 86.5 365 
Chinandega 37.2 12.8 81.9 34.8 77.9 8.2 91.2 8.6 86.7 23.1 90.6 39.0 87.3 695 
Le6n 35.1 12.8 85.1 40.4 71.5 8.3 89.3 I1.0 85.3 22.9 87.8 42.1 90.1 691 
Matagalpa 29.9 16.8 74.5 41.9 73.5 7.4 77.8 12.9 83.2 36.4 91.9 36.8 82.9 673 
Boaeo 26.1 19.8 83.6 44.0 75.4 6.6 8.5 21.0 88.1 46.9 93.6 30.0 85.0 254 
Managua 21.6 9.8 86.9 46.3 77.5 9.9 88.6 3.7 88.0 10.7 93.6 65.4 90.4 2,595 
Masaya 35.2 12.5 85.5 43.7 82.9 13.7 85.5 5.9 83.5 8.9 97.9 52,6 91,7 474 
Chontales 38.0 14.4 85.6 38.9 81.9 4.7 94.5 13.0 82.0 25.4 89.9 37.2 87.9 269 
Granada 33.7 14.8 76.8 42.3 69.4 6.6 88.1 2.9 1130.0 15.6 91.5 48.1 86.8 270 
Caí'azo 44.6 14.2 83.4 39.8 76.8 8.0 94.1 5.0 85.7 13.2 92.8 39.6 90.4 276 
Rivas 30.9 11.5 79.8 36.1 75.4 6.4 92.2 12.2 89.5 35.1 94.9 37.0 93.3 251 
Río San Juan 31.2 20.0 85.9 42.2 79.7 3.6 100 29.4 90.4 44.3 90.0 26.1 86.2 103 
RAAN 40.9 25.5 77.8 36.4 75.3 7.3 87.8 14.6 83.5 31.3 95.2 17.3 87.3 357 
RAAS 34.2 29.4 80.4 54.0 73.5 6.8 85.2 18.1 86.1 28.9 89.5 35.6 91.6 337 

Nivel de edue~ción 
Sin educación 35.6 19.0 73.2 42.4 72.2 4.8 81.3 14,8 81.3 25.4 90.4 25.7 87.0 1,593 
Primaria 1-3 32.2 17.6 78.1 45.7 73.9 6.0 79.6 13,1 81.8 34.4 89.3 32.0 83.5 1,444 
Primaria 4-6 30.7 14.0 84.0 43.2 75.2 9.5 91.1 9,6 87.5 25.0 93.4 44.1 87.8 2,282 
Secundaria 27.5 11.5 84.0 41.2 78.0 10.4 88.1 4,6 91.9 11.7 92.4 61.1 90.6 2,724 
Superior 12.8 19.6 90.2 52.4 76.6 15.0 89.8 5,1 90.5 5.2 100.0 79.7 89.9 465 

Total 29.9 15.0 80.8 43.4 75.3 8.6 87.4 9.3 85.1 23.2 91.5 46.0 88.6 8,507 

Nota: El número de mujeres que pueden o no vender sus bienes es un porcentaje de aquéllas mujeres que poseen la propiedad mencionada. 



11.4 P R E V A L E N C I A  D E  V I O L E N C I A  SEXUAL,  F I S I C A  Y E M O C I O N A L  

No obstante las opiniones negativas sobre el uso de la violencia hacia la mujer, estudios recientes 
realizados en León y Managua indican que en promedio la mitad de las mujeres alguna vez en uni6n han 
sufrido algún tipo de abuso físico o sexual en su vida (Ellsberg et al., 1998, 1999; Morrison et al., 1997). 
Estos mismos estudios encontraron que la cuarta parte de las mujeres entrevistadas habían sufrido algún 
maltrato ffsico o sexual durante el último año. Los resultados de la ENDESA-98 indican que a nivel nacional 
el 29 por ciento de las mujeres alguna vez en unión ha recibido algún abuso físico o sexual alguna vez en su 
vida por parte de sus compañeros (Cuadro 11.8), valor este, que aunque es menor que el observado por 
Ellsberg y colaboradores, se ubica en niveles de violencia considerablemente altos. Se puede concluir de 
estos datos que como mínimo, una de cada tres mujeres ha sido maltratada alguna vez por su esposo o 
compañero. 

En relación al abuso sexual, se encontró que una de cada diez mujeres alguna vez en unión ha 
experimentado algún episodio de violencia sexual por parte de su esposo o compañero, 4 por ciento durante 
el último año y 6 por ciento en el pasado. El abuso físico ha sido clasificado entre actual y pasado 
dependiendo si el incidente sucedió durante el último año o antes, y entre severo y leve. La prevalencia de 
abuso físico en algún momento de la vida fue reportado por el 28 por ciento de las mujeres entrevistadas. 
De éstas, 43 por ciento reportaron al menos un episodio de violencia durante los últimos 12 meses (8 y 4 por 
ciento), mientras que el 57 por ciento restante lo reportaron en el pasado (13 y 3 por ciento). Cuando se 
analiza el abuso físico según la severidad, 69 por ciento de las mujeres con violencia reciente (últimos 12 
meses) indicaron violencia severa (8 por ciento); mientras que entre aquéllas que indicaron violencia en el 
pasado, dicho porcentaje es de 81 por ciento (13 por ciento). El abuso físico leve (empujones y bofetadas 
fue reportado por el 7 por ciento (4 por ciento actual + 3 por ciento anterior) de las mujeres abusadas. 

En general la violencia o maltrato a la mujer en sus distintas manifestaciones, presenta una relación 
inversa en lo que respecta al nivel de educación (a menor nivel corresponde mayor abuso). También se 
encontró un mayor nivel de violencia entre mujeres viviendo en las zonas urbanas en comparación con las 
mujeres rurales. Finalmente, se observa que la prevalencia de violencia física o sexual aumenta con el 
número de hijos declarados por las mujeres, pasando de 18 por ciento entre aquéllas sin hijos a 35 por ciento 
entre aquéllas con 4 o más hijos nacidos vivos. 
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Cuadro 11.8 Pre~,alencia de violencia conyugal ffsica y sexual hacia las muieres 

Porcentaje de mujeres alguna vez en unión que recibieron algún tipo de violencia ffsica o sexual en el último afio, anteriormente 
y en total, según características seleccionadas, Nicaragua 1998 

Violencia ffsica Violencia 
Violencia sexual física y sexual 

Actual Anterior 
Total Total Porcen- Número de 

Características Severa Leve Severa Leve flsica Actual Anterior sexual ta je mujeres 

Edad 
15-19 10.9 6.3 5.6 1.7 24.5 
20-24 9.8 5.0 7.5 2.4 24.6 
25-29 8.9 4.3 11.0 3.5 27.6 
30-34 9.3 3.0 13.6 3.0 28.9 
35-39 6.1 2.9 16.2 3.9 29.1 
40-44 7.7 2.4 16.4 3.0 29.4 
45-49 3.9 1.9 19.1 2.6 27.6 

Área 
Urbano 8.6 4.3 13.0 3.2 29.1 
Rural 7.7 2.6 12.2 2.7 25.2 

Departamento 
N,aeva Se.govia 6.2 3.7 10.9 4,9 25.7 
Jinotega 9.1 2.5 11.6 2.1 25.2 
Madriz 6.8 1.6 12.7 4.9 26.0 
Estelf 8.0 3.2 11.8 5.2 28.2 
Chinandega 7.0 3.3 16.8 2.2 29.3 
Le6n 6.9 3.3 11.8 2.7 24.6 
Matagalpa 7.8 4.0 8.3 1.8 21.8 
Boaeo 8.9 4.0 9.8 2.0 24.7 
Managua 9.4 5.0 10.5 3.3 28.2 
Masaya 9.1 1.3 19.1 3.3 32.7 
Chontales 10.6 3.4 14.8 3.3 32.0 
Granada 9.3 5.8 14.0 1.6 30.7 
Carazo 5.0 1.4 15.2 3.3 24.9 
Rivas 6.6 2.6 17.3 2.8 29.2 
RIo San Juan 4.8 3.6 10.5 2.4 21.3 
RAAN 9.9 2.3 16.2 3.3 31.6 
RAAS 6.8 3.0 16.8 2.5 29.2 

Nivel de eflu¢adún 
Sin educaci6n 9.7 2.9 16.3 2.8 31.6 
Primaria 1-3 8.8 2.6 15.8 2.3 29.5 
Primaria 4-6 9.0 4.1 13.0 2.3 28.4 
Secundaria 7.3 4.6 9.8 3.5 25.1 
Superior 3.7 2.3 6.1 6.1 18.2 

Hijos vivos 
Ninguno 5.0 5.8 6.1 0.2 17.2 
1 6.6 3.2 5.6 3.9 9.3 
2 7.6 4.1 9.6 2.6 24.1 
3 8.2 4.3 13.4 3.5 29.5 
4+ 9.8 3.0 18.0 3.0 33.8 

4.9 3.2 8.1 25.8 737 
4.1 4.1 8.2 25.8 1,373 
3.5 5.1 8.7 28.1 1,635 
5.0 6.3 11.3 30.2 1,612 
4.0 8.2 12.2 30.9 1,408 
3.8 8.6 12.3 30.4 1,022 
1.1 9.4 10.4 28.0 719 

4.4 7.0 11.4 30.2 5,268 
3.1 5.2 8.3 26.2 3,240 

3.5 10.0 13.5 28.0 283 
3.5 6.2 9.7 26.9 412 
2.4 6.8 9.2 27.9 202 
2.9 5.0 8.0 29.3 365 
3.2 6.7 9.9 30.3 695 
2.5 5.0 7.5 25.5 691 
3.1 4.0 7.1 22.0 673 
4.5 4.8 9.3 24.9 254 
5.5 6.0 11.6 29.5 2,595 
2.5 10.2 12.7 33.2 474 
6.0 6.5 12.5 33.0 269 
6.3 8.2 14.5 32.5 270 
2.4 10.4 12.8 27.3 276 
2.1 5.3 7.4 29.7 251 
2.0 4.0 6.0 21.7 103 
3.1 5.1 8.2 32.3 357 
2.3 6.5 8.8 30.2 337 

4.0 6.2 10.2 32.3 1,593 
3.9 7.4 11.3 31.5 1,444 
4.2 6.9 11.1 29.3 2,282 
3.8 5.6 9.4 26.4 2,724 
2.7 4.7 7.5 18.4 465 

3.3 3.2 6.6 17.8 561 
3.0 3.7 6.8 20.5 1,507 
3.5 5.6 9.1 25.7 1,624 
3.9 6.9 10.8 30.5 1,385 
4.6 8.1 12.6 34.7 3,432 

Total 8.3 3.7 12.7 3.0 27.6 3.9 6.3 10.2 28.7 8,507 
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11.4.1 Características de la violencia 

En el Gráfico 11.1 se describen los diferentes actos de violencia conyugal que mencionaron las 
mujeres según se lo sufrió en el último año o anteriormente. Los actos más comunes fueron empujones y 
sacudidas (mencionado por el 78 por ciento de las mujeres que habían sufrido alguna vez víolencia), golpes 
con el puño o con algo que pudo hacerle daño (68 por ciento) bofetadas o brazos torcidos (60 por ciento), 
patadas o arrastradas y amenaza o uso de un machete, arma de fuego u otro tipo de arma, con 32 por ciento 
respectivamente. El 20 por ciento de las mujeres fueron obligadas a tener relaciones sexuales utilizando la 
fuerza física cuando ella no deseaba, y el 24 por ciento de estas mujeres expresaron que sus esposos o 
compañeros habían tratado de estrangularlas o quemarlas a propósito. 

E1 77 por ciento de las mujeres sufrieron más de un tipo de acto de violencia, mientras que una 
tercera parte (32 por ciento) sufrieron cinco o más actos diferentes. En cuanto a la frecuencia, se encontró 
que el 80 por ciento de las mujeres sufrieron actos de violencia en más de una ocasión, mientras que el 52 
por ciento de las mujeres recibieron violencia más de 5 veces (en el caso de violencia en el último año) o 
"muchas veces" en el caso de violencia anterior. 

A aquellas mujeres que indicaron haber sufrido de algún episodio de violencia física o sexual se les 
preguntó sobre las circunstancias en que dichos episodios ocurrieron: la presencia o no de niños/as y si fue 
golpeada estando embarazada. También se les preguntó si alguna vez ella llegó a defenderse o a golpear 
primero a su esposo o compafiero. 

Golpes con el pufio o algo 

Le pata~ o arrastrô 

Oblig6 con fuerza fisica a tener relaciones 

Amenaz6 a tener relaciones sexuales 

Oblig6 a un acto sexual que no quefla 

Gráfico 11.1 
Actos de Violencia Conyugal Experimentados por las 
Mujeres (n=2439 Mujeres que han Sufrido Violencia 

Conyugal Alguna Vez) 
EmpuJ6, sacudI6 o le t r~ algo 

Bofetadas oletorc6e brazo : 1 

Trat6 de estran ulada o uemarla ~ ' g q l :  : : : : : : : 1  , 
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Los resultados indican que los hijos e hijas de las mujeres maltratadas también sufren los efectos de 
la violencia, pues casi el 60 por ciento de mujeres que recibieron violencia reportan que sus hijos/as 
generalmente estuvieron presentes o escucharon cuando él la golpeaba (ver el Gráfico 11.2). Los porcentajes 
de abuso físico y/o sexual en presencia de los hijos es mayor entre mujeres del área urbana (59 por ciento), 
de menor nivel educativo (64 por ciento para mujeres sin educación), y entre aquéllas con un mayor número 
de hijos nacidos vivos (66 por ciento para aquéllas con 4 o más hijos) (Cuadro 11.9). 
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Gráfico 11.2 
Porcentaje de Mujeres Cuyos Hijos Estaban Presentes 

Cuando Fueron Golpeadas Según Características 

NOMEF 

0 10 20 S0 40 50 60 70 80 

Porcentaje con hijos presentes 

Cuadro 11.9 Características de la violencia 

Porcentaje de mujeres que reportan presencia de sus niños durante los episodios de 
violencia o que han sido golpearas cuando estaban embarazadas y acciones ejecutadas, 
Nicaragua 1998 

CaracterIsficas Porcentaje Número 

Mujeres que reportan que los niños estån 
presentes generalmente durante la violencia 

Mujeres que han sido golpearas 
durante por lo menos un embarazo: 

Un embarazo 
2-3 embarazos 
4 o mås embarazos 

Mujeres que reportaron haberse 
defendido generalmente 

Mujeres que reportaron haber 
golpeado primero algúna vez 

59.3 2,324* 

36.0 2,377** 
18.7 2,377 
11.9 2,377 
5.2 2,377 

44.7 2,439*** 

15.2 2,439 

* Mujeres con niños 
** Mujeres que han tenido algún embarazo 
*** Mujeres que han sufrido violencia física o sexual 

Quizás una  de las cifras más alarmantes es que el 37 por ciento de mujeres recibieron golpes durante 
uno o más  embarazos (ver Cuadro 11.9 y Gráfico 11.3). El 19 por  ciento recibieron golpes en un embarazo 
o más. Esta  proporción no presenta diferencias importantes por área de residencia, pero es mucho mayor  
entre las mujeres sin educación (38 por  ciento) y con 4 hijos o más nacidos vivos (42 por  ciento). El 45 por  
ciento de las mujeres reportaron haber usado violencia para defenderse contra la violencia, y el 15 por ciento 
reportaron haber golpeado primero en alguna ocasión. 
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Gráfico 11.3 
Porcentaje de Mujeres que Fueron Golpeadas Estando 

Embarazadas Según Características 
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1.4.2 Lesiones producidas por la violencia 

Entre las mujeres que experimentaron alguna vez violencia, el 57 por ciento reportaron haber sufrido 
por lo menos una lesión producto de la violencia conyugal (Cuadro 11.10). Casi una de cada cinco mujeres 
sufrieron lesiones más de cinco veces. La mayoría de las lesiones consistían en moretones y dolores (43 por 
ciento), mientras el 14 por ciento recibieron lesiones más severas, incluyendo heridas y fracturas. A pesar 
de que la mayoría de las mujeres tuvieron por lo menos una lesión, apenas el 13 por ciento recibieron alguna 
atenci6n médica a raíz del maltrato. La decisión de acudir al médico o centro de salud vara significativa- 
mente según la severidad de las lesiones, de 14 por ciento en mujeres con lesiones leyes a 49 por ciento en 
mujeres que recibieron lesiones más severas. De estas mujeres el 13 por ciento acudieron más de cinco veces 
a la atención médica. No obstante, cabe señalar que la mitad de estas mujeres nunca recibieron atención 
médica a pesar de haberse lesionado gravemente. 

Cuadro 11.10 Lesiones vrodueidas por violencia 

Porcentaje de mujeres que alguna vez vivieron violencia conyugal y que sufrieron alguna lesi6n producto de la misma, por severidad 
y frecuencia, y porcentaje que tuvo que recibir atenei6n mEdica a raíz del maltrato, Niearagua 1998 

Lesiones ffsieas 
Tuvo que ir al medico o centro 

de salud a raíz del maltraato 

Lesiones Mujeres Mujeres con 
Frecuencia/ Alguna leves Lesion Alguna con lesiones lealones 
Pedodo lesión dnicamente I severas ~ vez leyes severas 

Frecuencia 
Una vez 19.2 11.3 7.9 6.6 7.0 24.1 
Algunas veces (2-4) 19.2 15.9 3.3 3.8 4.6 11.7 
Muchas veces (>5) 18.5 15.4 3.1 2.9 2.1 13.2 

Período 
Actual (12 meses) 22.2 17.3 4.9 4.9 5.3 16.3 
Anterior 34.8 25.4 9.4 8.4 8.5 32.7 

Total 57.0 42.7 14.3 13.3 13.7 49.0 
Número de mujeres 2,439 2,439 2,439 2,439 1,028 349 

I Incluye montones, dolores e inflamaeionvs 
2 Incluye her 
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11.4.3 Qué hace la mujer que sufre violencia? 

En Nicaragua en los últimos años ha aumentado 
enormemente la disponibilidad de servicios y recursos para 
mujeres y niños que sufren violencia intrafamiliar. 
Además de las Comisarías de la Mujer y la Niñez, un 
proyecto conjunto del gobierno y la sociedad civil, existen 
numerosos centros en el país dedicados a la atención a 
mujeres que viven situaciones de violencia. Por otro lado 
se ha iniciado una mejoría en el acceso de las mujeres a la 
justicia a través de reformas legislativas tales como la Ley 
150 sobre delitos sexuales y la Ley 230 de Reformas al 
Código Penal para prevenir y sancionar la violencia 
intrafamiliar. Con el objetivo de valorar el alcance de estos 
esfuerzos, se les preguntó a aquéllas mujeres que 
reportaron violencia si alguna vez habían contado su 
situación a alguien, y si habían buscado ayuda en algún 
centro de mujeres o institución del estado. Se encontró que 
las mujeres que sufren violencia generalmente aguantan su 
situación en silencio. Mas de una tercera parte de las 

Cuadro 11.11 Oué hace la muier que sufre violencia? 

Porcentaje de mujeres que contaron su situación 
a alguien o que buscaron ayuda, Nicaragua 1998 

Acalon tomada Total Urbano Rural 

Contó a alguien? 
No cont6 a nadie 36.7 33.9 41.9 
Contó a amigas 27.8 30.8 22.1 
Cont6 a sus familiares 33.8 32.6 36.1 
Cont6 a la familia de él 7.0 7.5 6.3 
Otros 5.0 7.0 3.7 

Buscó ayuda? 
En ninguna parte 79.0 74.9 86.8 
Comisaría de la mujer 5.0 7.0 1.3 
Policía 11.8 14.6 6.6 
Hospital 3.7 4.5 2.3 
Casa de la mujer 3.2 4.3 1.0 
Centro de salud 3.7 3.7 3.6 
Juzgado 3.2 3.6 2.6 
Otros 2.6 3.1 1.7 

N6mero mujeres 2,439 1,589 850 

mujeres (37 por ciento) señalaron que nunca contaron a nadie lo que le estaba pasando (Cuadro 11.11). Las 
mujeres que se atrevían a hablar o buscar ayuda más frecuentemente buscaron a sus familiares (34 por ciento) 
y a sus amigas (28 por ciento). El 79 por ciento indicaron no haber buscado ayuda en ningún centro de 
mujeres, o institución del estado. Las mujeres acudieron con mayor frecuencia a la policía y comisarías de 
la mujer (17 por ciento), aunque esta cifra fue considerablemente menor en el área rural (8 por ciento) que 
en el área urbana (22 por ciento), evidenciando las dificultades de las mujeres rurales para acceder a servicios 
que proporcionan atencíón a mujeres violentadas. Este dato coincide con estudios anteriores sobre violencia 
doméstica en Nicaragua, en que las mujeres señalaron la vergüenza y el miedo a represalias como razones 
que les impedían buscar ayuda (Ellsberg et al., 1998). 

11.4.4 Violencia y la salud de las mujeres 

Se encontraron una serie de indicadores de salud que variaban de manera significativa según las 
experiencias de violencia física y sexual. Por ejemplo, las mujeres que han sufrido violencia conyugal 
reconocen en mayor proporción haber pensado en quitarse la vida ( 17 por ciento, ver el Gráfico 11.4) y haber 
intentado quitarse la vida (10 por ciento) que mujeres que no han vivido violencia (5 y 2 por ciento 
respectivamente). Esto coincide con numerosas investigaciones internacionales y estudios realizados en 
Nicaragna que indican que la violencia doméstica es una importante causa de depresión y problemas de salud 
mental en las mujeres (Walker, 1996, Ellsberg et al., 1999). 
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Gráfico 11.4 
Porcentaje de Mujeres con y sin Violencia por Factores 
Sociales que se Relacionan con la Violencia Doméetica, 

Nicaragua 1998 
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Por otro lado las mujeres que han vivido violencia alguna vez reportaron más abortos (Gráfico 11.5). 
Mientras el 6 por ciento del total de las mujeres entrevistadas reportaron haber sufrido por lo menos un 
aborto, esta cifra fue mucho mayor entre las mujeres que reconocieron haber sufrido violencia conyugal en 
los últimos 12 meses (10 por ciento), o durante un embarazo (11 por ciento). 

Gráfico 11.5 
Porcentaje de Mujeres que han Tenido uno o más Abortos, 
según Experiencia de Violencia, Nicaragua 1998 (n = 8507) 
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Se encontraron algunas características familiares comunes con mayor frecuencia, en las familias de 
mujeres que vivían con violencia. Por ejemplo, las mujeres que vivían con violencia reportaron en mucho 
mayor  frecuencia que sus esposos se emborrachaban por lo menos una vez por semana (12 por ciento) 
comparado con el 4 por ciento de las mujeres que no reportaron violencia. Muchas investigaciones 
internacionales han encontrado relación con el alcohol y la violencia doméstica~ aunque señalan que el uso 
de alcohol no puede ser considerada como la principal causa de la violencia, pues muchos esposos violentos 
no toman alcohol con frecuencia. 

Al igual que muchos otros estudios se encontró que un factor de riesgo para la violencia es tener 
antecedentes familiares de violencia. El número de mujeres que manifiestan que su madre fue golpeada por 
su padre o que su suegra fue golpeada por su suegro es mucho mayor entre mujeres que han vivido violencia 
comparado con mujeres que no la han vivido. Esto sugiere que el comportamiento violento se aprende en la 
niñez. Mientras las hijas de las mujeres violentadas corren mayor riesgo de ser victimizadas más adelante, 
los hijos varones tiene mayor probabilidad de ser agresores como adultos. El vínculo entre la 
irresponsabilidad paterna y la violencia conyugal se evidencia en el Gráfico 11.4 que revela que una mayor 
proporción de los hijos e hijas de mujeres violentadas no llevan el apellido de su padre, y no reciben apoyo 
económico de su padre, comparado con los hijos de mujeres que no sufren violencia conyugal. 

11.4.5 Comportamiento controlador por parte de los esposos 

Un elemento esencial de la autonomía física y emocional de las personas es el derecho de moviiizarse 
con libertad y de ejercer control sobre sus relaciones sociales y laborales, Con el fin de medir el grado de 
autonomía que las mujeres nicaragüenses gozan dentro de sus relaciones de pareja se incluyeron preguntas 
en torno al control ejercido por sus esposos. Como resultado se encontró que en el caso de requerir atención 
médica, casi la cuarta parte de las mujeres casadas o en unión (23 por ciento) expresan no poder recibir dicha 
atención sin permiso previo de su esposo. Casi la mitad de las mujeres manifestaron que sus esposos eran 
celosos y se enojaban si ella conversaba con otro (47 por ciento) y que él insiste siempre en saber dónde está 
(52 por ciento) (Cuadro 11.12). Se observó una relación estrecha entre el control marital y la violencia 
conyugal, pues en cada uno de los casos mencionados las mujeres que vivían con violencia experimentaban 
mucho más control que las mujeres que no estaban en esta situación. 

Cuadro 11.12 Comportamiento controlador del marido según experiencia de violencia 
conyugal 

Porcentaje de mujeres con y sin violencia por tipo de comportamiento controlador por 
parte del esposo o compafiero, Nicaragua 1998 

Mujeres Mujeres 
Comportamiento controlador por Total con sm 
parte del esposo o compañero mujeres violencia violencia 

Su esposo~compañero es celoso o se enoja si 
conversa con otro hombre 46.5 64.4 39.3 
El la acusa constantemente de serie infiel 18.8 36.9 11.5 
El le impide que visite o le visiten amigas 19.8 34.7 13.8 
El trata de limitar su relaci6n con su familia 16.7 30.6 11.1 
El insiste siempre en saber dónde está ella 51.9 65.1 46.6 
El le oculta su mgreso cuando ella le pregunta 22.8 39.8 16.0 

Comportamiento 
Ningún comportamiento 30.1 16.4 35.7 
1-5 comportamientos 64.8 71.5 62.1 
Todos los comportamientos 5.1 31.9 2.2 

Número de casos 8,507 2,439 6,069 
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11.4.6 Violencia y salud infantil 

En el Gráfico 11.6 se observa que los hijos e hijas de las mujeres que viven con violencia tienen 
mayores deficiencias en una serie de indicadores de salud infantil. Han alcanzado menores niveles de 
himunización (68 por ciento comparado con 71 por ciento en los niños de mujeres sin violencia), y sufren 
desnutrición con mayor frecuencia. Tienen por otro lado una mayor prevalencia de diarrea durante las últimas 
2 semanas (19 por ciento comparado con 16 por ciento) y menos oso de suero de rehidratación oral. 

Quizás el dato más alarmante es que la tasa de mortalidad infantil y mortalidad en menores de 5 años 
fue significativamente mayor entre los hijos de madres que viven con violencia. La tasa de mortalidad 
infantil entre los hijos de mujeres que alguna vez sufrieron violencia conyugal fue de 47 por cada mil nacidos 
vivos, comparado con 37 para los hijos de mujeres que nunca habían vivido violencia. Este tema ha sido muy 
poco estudiado a nivel internacional, sin embargo, estudios recientes hechos en la India y en Nicaragua 
coinciden con los datos de la ENDESA-98 indicando que la violencia física y sexual hacia las mujeres incide 
negativamente en la sobrevivencia de sus hijos (Jeejebhoy, 1998; Asling et al., ). Una explicación posible 
es que el estrés causado por la violencia durante el embarazo incide en el crecimiento fetal, y por tanto en 
el peso al nacer. El bajo peso al nacer es un factor importante en la mortalidad infantil en Nicaragua, y un 
estudio realizado en el hospital de León en 1996 encontró que la violencia durante el embarazo aumentaba 
en más de cuatro veces el riesgo de bajo peso en los niños (Valladams, 1996). Otros estudios internacionales 
han encontrado resultados similares (Valdez-Santiago, 1996; Parker et al., 1994). Otra explicación podría 
ser que las madres que sufren maltrato tienen menos autonomía en la toma de decisiones familiares, y por 
tanto no cuentan con los recursos necesarios para salvaguardar la salud de sus hijos. Esta hipótesis se 
respalda por un estudio realizado en la India encontró que los hijos de mujeres maltratadas tienen mayor 
probabilidad de ser desnutridos y a recibir menos alimentos que los hijos de mujeres que no sufren maltrato 
(Rao, 1993). 

Gráfico 11.6 
Porcentaje de Mujeres con y sin Violencia por Factores de 

Salud Infantil que se Relacionan con la Violencia Doméstica, 
Nicaragua 1998 
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11.4 .7  A b u s o  s e x u a l  e n  la  n i ñ e z  y a d o l e s c e n c i a  

Además de experiencias de violencia conyugal, 
se les preguntó específicamente a las mujeres si habían 
tenido alguna experiencia de abuso sexual por algún 
individuo que no fuera su pareja. Esta pregunta se 
dividió en dos, preguntándose en primer lugar por 
experiencias después de los 12 años de edad, y después 
por experiencias antes de los 12, para diferenciar el 
asalto en la adolescencia y la adultez del abuso infantil. 
Casi una de cada diez mujeres (9 por ciento) 
reconocieron haber sufrido algtín tipo de abuso 
(Cuadro 11.13). El 4 por ciento de mujeres reportaron 
abuso antes de los 12 años, mientras que el 5 lo 
sufrieron después de los 12. La gran mayoría de los 
agresores fueron miembros de la familia o personas 
conocidas. Apenas 13 por ciento del abuso infantil y 
21 por ciento de mujeres mayores lo cometieron 
personas desconocidas. El ofensor de abuso infantil 
más común fue un miembro de la familia (53 por 
ciento), seguido por un conocido (27 por ciento). En el 
caso del abuso después de los 12 años, el ofensor más 

Cuadro 11.13 Abuso sexual fuera de la pareja 

Porcentaje de mujeres que sufrieron abuso sexual antes o 
despu¿s de los doce aros, y earacteffsticas del abuso, 
Nicaragua 1998 

Antes Después 
Caracteffsticas del de los delos 
abuso sexual 12 aros 12 afios 

AINl~ún abuso sexual 4.1 4.8 
mero mujeres 8,507 8,507 

Opuai~n fue ? 
4.1 4.2 

Padrastro 16.4 9.4 
Otro familiar 32.6 18.0 
Conocido 26.5 31.1 
Desconocido 12.5 21.0 

Edad mediana cuando comenz6 10.0 14.3 
Edad mediana del agresor 31.0 26.7 

qué tanto le afectó en su 
ienestar emocranal o físico? 

Mucho 55.4 60.6 
Poco 21.9 22.9 
Nada 19.5 14.7 
No sabe/sin infurmaeión 3.1 1.8 

Ndmero mujeres 351 406 

frecuente siempre se encuentra dentro de la familia (32 por ciento), seguido por un conocido de la familia 
(3 t por ciento), y un desconocido de la familia (21 por ciento). La mitad de las mujeres que sufrieron abuso 
infantil indicaron que inició antes de los 10 años de edad, mientras en las mujeres donde el abuso inició 
después de los 12, la edad mediana fue 14.3 años. En cambio, los agresores en ambos casos eran mucho 
mayores, con una mediana de edad de 31 años para abuso infantil y 26.7 años para el abuso después de los 
12 años. La mayoría de las mujeres de ambos tipos de abuso señalaron que el abuso les había impactado 
mucho en su bienestar físico y emocional. 

Aunque estos datos demuestran que el problema de abuso infantil afecta un sector grande de la 
población, cabe señalar que la realidad podría ser aún más grave. Investigaciones internacionales han 
encontrado que el método de entrevistas directas para indagar sobre el abuso sexual tiende a producir cifras 
más bajas que estudios que utilizan métodos que garantizan el anonimato del informante. Esto se debe a que 
muchas víctimas de abuso, sobre todo cuando esto ocurre a tempranas edades, sufren sentimientos de 
profunda vergüenza y culpabilidad y por tanto no se sienten en confianza de compartir sus experiencias en 
el contexto de una encuesta. Por este motivo los datos aquí presentados deben ser considerados como una 
cifra mínima, ya que la prevalencia verdadera de abuso sexual en la niñez y en la adolescencia podría ser 
mucho mayor. 

11.4 .8  C a m p a ñ a s  de  sens ib i l i zae ión  sobre  la  v io lenc ia  

En los últimos años se han llevado a cabo una serie de campañas masivas de educación pública en 
Nicaragua para sensibilizar a la población sobre la violencia doméstica. Algunas han sido implementadas 
por instituciones del gobierno, y otras por organizaciones de la sociedad civil. 

Con el objetivo de conocer el alcance que estas campañas educativas han tenido, se incluyeron en 
la ENDESA-98 algunas preguntas sobre los mensajes de comunicación. En el Cuadro 11.14 se observa que 
las mayoría de las mujeres reconocen haber escuchado alguna vez un mensaje sobre la violencia 
intrafamiliar. Los medios más reconocidos fueron en primer lugar la televisión, seguido por la radio. Esto 
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diflere por área, ya que en el área rural se 
mencionó con mayor frecuencia haber conocido 
el mensaje a través de la' radio. Los mensajes 
que fueron recordados con mayor frecuencia son 
"Quiero vivir sin violencia" (campaña de la Red 
de Mujeres contra la Violencia), "Ni golpes que 
duelen ni palabras que hieren" (campaña de l a  
Coordinadora de la Infancia), y "La próxima vez 
que te levanten la mano, que sea para salndarte" 
(campaña de la Fundación Puntos de Encuentro.) 
Aunque no es posible medir el impacto de los 
mensajes a través de este tipo de encuesta, se 
puede concluir que los mensajes educativos 
sobre la violencia son escuchados por un sector 
importante d e la población. 

11.5 CONCLUSIONES 

En los resultados de la encuesta se 

Cuadro 1L14 Campafias de sensibilizaei6n 

Porcentaje de mujeres que han escuchado o visto en el último año 
un mensaje sobre violencia intrafamili~, Nicaragua 1998 

Mensajes sobre 
violencia intrafamiliar Total Urbana Rural 

Escucharon algún mensaje 56.1 67.9 36.9 
Número mujeres 8,507 5,268 3,240 

Donde lo escucharon? 
Radio 49.7 44.7 64.9 
TeIevisión 73.2 82.1 46.7 
Folleto 6.0 6.4 4.6 
Otro 9.8 10.2 8.7 

Q né deda el mensaje? 
nieto vivir sin violencia 20.1 22.1 13.8 
i golpes que duelen ni 

,palabras que hieran 14.1 16.0 8.6 
La pr6xlma vez que levanten 
la roano que sea para saludarte 11.1 11.9 8.6 

No hay excusas parte la violencia 7.4 8.5 4.3 
Otro . 8.8 ¤0.2 4.5 
No recuerda 49.0 44.0 64.0 

Número de mujeres 4,770 3,576 1,194 

observaron actitudes relativamente favorables hacía la igualdad en las relaciones de pareja, comparåndose 
con encuestas similares realizadas en Egipto y Uganda (Blanc et al., 1996; E1-Zanaty et al, 1996). Sin 
embargo, estas actitudes entran en directa contradicción con los hechos reportados por las mismas mujeres 
en relación a su acceso real a recursos materiales, y su derecho a la integridad física y emocional. 

Se encontró que una de cada tres mujeres no posee ningún tipo de propiedad, una de tres ha  sido 
violentada tísica o sexualmente por su esposo, y la mitad de las mujeres deben informar a sus esposos dónde 
están en cada momento. Estos resultados nos obligan a buscar una explicación que permita interpretar la 
contradicción aparente entre las actitudes y los hechos. 

Por un lado es importante señalar que la información que arrojan las encuestas de opinión tiende a 
reflejar rnfis las normas culturales predominantes, que las opiniones y comportamientos verdaderos de las 
personas. Es decir, si la violencia se considera como un comportamiento inaceptable en una sociedad, 
entonces las personas encuestadas tendrán mayor probabilidad de dar opiniones consideradas como 
"socialmente deseables" en contra de la violencia, aunque ellos mismos ejercen violencia. Por otro lado, las 
teorías de cambio social indican que las actitudes de las personas pueden cambiar mucho antes que los 
cambios reales de su comportamiento. 

No se cuenta con datos previos sobre la opinión pública en este campo, sin embargo, se constai6 que 
un importante sector de la población reconoce haber escuchado mensajes públicos contra la violencia. En 
este sentido una posible interpretación es que el estado de opinión ptíblica actual ha sido influenciado por 
las numerosas intervenciones a nivel nacional y local para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar, 
pero que este cambio todavía no se ve reflejado en cambios de comportamiento. 
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APÉNDICE A 

DISEÑO Y COBERTURA DE LA MUESTRA 

A.1  D I S E Ñ O  D E  L A  M U E S T R A  

El diseño de la muestra para la ENDESA-98 proporciona una muestra probabilística a nivel nacional, 
la cual es estratificada y bietápica, donde la estratificaci6n se realiz6 a nivel de diferentes subdivisiones 
geográficas (regiones naturales, dentro de cada región por departamento y dentro de cada departamento por 
lugar de residencia urbano-rural). En una primera etapa, las denominadas Arcas Censales fueron 
consideradas como las unidades primarias de muestreo (UPM); y los hogares particulares listados en las 
UPMs seleccionadas fueron establecidos como las unidades secundarias de muestreo. 

La muestra de la ENDESA-98 fue diseñada para proveer análisis a diferentes niveles de subdivisión 
geográfica tales como la residencia actual de la población (urbano o rural), para cada categoría de la 
regionalización geográfica (Pacífico, Central y Atlántico) y de la actual división departamental del país. 

El marco muestral utilizado para el diseño y selección de la muestra de la ENDESA-98 fue el listado 
de las áreas censales que mantiene el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) a paa i r  de 
información y material del último Censo de Población y Vivienda de 1995, el total de sectores censales para 
la ENDESA-98 fue de 601 en todo el país. En el cuadro siguiente se observa la distribución del número de 
áreas censales para cada departamento y cada nivel de residencia actual. 

Cuadro A.1 Poblaci6n censa11995, ndmero esperado de entrevistas completas y el n~.mero de sectores seleccionados, ENDESA 
1998 

Esperado no. 
Población de entrevistas 

Departamento Total Urbano Rural Censal 95 completas 

Nueva Segovia 29 14 15 148,492 714 
Madriz 24 7 17 107,567 607 
Estelf 31 18 13 174,894 774 
Chinandega 44 26 18 350,212 1,096 
Leún 43 25 18 336,894 1,075 
Managua 77 68 9 1,093,760 1,937 
Masaya 36 21 15 241,354 910 
Granada 29 18 11 155,683 731 
Carazo 29 17 12 149,407 716 
Rivas 28 10 18 140,432 694 
Boato 27 8 19 136,949 685 
Chontales 2g 15 13 144,635 704 
Jinotega 38 8 30 257,933 940 
Matagalpa 46 16 30 383,776 1,147 
RAAN 33 9 24 192,716 813 
RAAS 39 16 23 272,252 966 
Río San Juan 20 5 15 70,143 490 

Total 601 301 300 4,357,099 15,000 
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La mejor distribución de la muestra fue hecha en términos en forma proporcional a la raíz cuadrada 
de la población censal con el fín de incrementar el tamaño de muestra en los departamentos pequeños. Debe 
recalcarse que la distribución fue establecida para alcanzar información para cada uno de los 17 
departamentos, de allf que la muestra fue diseñada a ser antoponderada dentro de cada uno de ellos y por lo 
tanto se hace necesario hacer uso de factores de ajustes para el análisis a niveles de agregación mayöi?es como 
por ejemplo regional, urbano nacional, rural nacional y total de país. 

Finalmente para cada una de estas UPMs se actualizó el material cartográfico y los listados de 
hogares antes de la seleeción de hogares y de las entrevistas correspondientes. 

A.2 T A M A Ñ O  D E  L A  M U E S T R A  

El presupuesto de la ENDESA-98 para el cuestíonado índividual fue estimado para un tamaño de 
muestra de aproximadamente 15,000 entrevistas completas. Al fijar la distribución esperada de MEF por 
departamento se establecierón las fracciones de muestran a emplearse con una pérdida muestral de hasta 15 
por ciento por motivos de la no respuesta y la posible inaccesibilidad de ciertos conglomerados por razones 
de clima y seguridad. 

La distribución de la muestra según los departamentos respondió a la consideración de representar 
a cada departamento como un dominio de estudio, ya que se quería obtener estimadores confiables a nivel 
departamental. La mejor distribución de la muestra según el criterio de asignación óptima fue establecido 
entre los departamentos con la información censal de 1995. (Vease Cuadro A.1) 

A continuación se distribuyó el número estimado de entrevistas a tomarse en cada nivel 
departamental según urbano y rural en forma proporcional al número estimado de la población total. Luego 
se fijó el número de unidades primadas de muestreo a seleccionarse. El muestreo fue bietápieo: primero la 
selección de UPMs, y luego la selección de hogares listados. La experiencia de otras encuestas ha señalado 
la conveniencia de seleccionar conglomerados de aproximadamente 15 a 30 hogares por UPM. Para la 
ENDESA-98 se fijó este número promedio de 25 hogares seleccionadas por UPM. La selección de UPMs 
se hizo utilizando probabilidad proporcional al tamaño estimado. En total se seleccionaron 601 
conglomerados (UPMs), 301 en el área urbana y 300 en el área rural. 

Para la recolección de información en la ENDESA-98 se utilizaron 3 cuestionarios: 

• Un cuestionado de hogares en cada uno de los hogares visitados en la muestra total, 

• Un cuestionado individual para las mujeres de 15 a 49 años de edad en la muestra de esos 
hogares, 

Un cuestionario individual para los hombres de 15 a 59 años de edad en una submuestra de un tercio 
de esos hogares en la muestra total. Se incluyó una sección sobre violencia domestica para solo una 
mujer casada o unida en cada uno de los hogares visitados en la muestra total. 

A.3 R E N D I M I E N T O  DE L A  M U E S T R A  

Los Cuadros A.2 y A.3 se presentan las tasas de respuesta para hombres y mujeres en la muestra 
por departamento. De los 12,783 hogares que fueron seleccionados para la entrevista individual, 12,106 
estaban presentes y en 11,530 se logr6 realizar la entrevista, para una tasa de respuesta del 95.2 por ciento 
al excluir del cálculo las viviendas desocnpadas, destruidas o temporales, en alquiler/venta y otras. De un 
total de 14,807 mujeres elegibles se logró entrevistar 13,637, obteniéndose una tasa de respuesta de 92.1 por 
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ciento. La tasa de respuesta combinada fue del 87.7 por ciento, bastante satisfactoria para este tipo de 
encuesta. A nivel departamental, las mayores tasas se obtuvieron en Nueva Segovia, Madriz y Masaya (92.5 
a 92.7 por ciento) y las menores en Managna y Matagalpa (82 por ciento). 

Para los hombres, de un total de 3,147 hogares seleccionados en la submuestra, 2,987 estaban 
presentes y en 2,876 se logro completar el cuestionario de hogar con una tasa de respuesta de hogares del 
96.2 por ciento. De un total de 3,579 hombres elegibles se logro entrevistar 2,913, obteniendose una tasa de 
respuesta del 81.4 por ciento. La tasa de respuesta combinada fue del 78.2 por ciento, bastante satisfactoria 
para este tipo de encuesta. A nivel departamental, las mayores tasas se obtuvo en Nueva Segovia (90.5 por 
ciento) y las menores en Chontales y Río San Juan (65.3 a 67.2 por ciento). 

A.4 F A C T O R E S  DE P O N D E R A C I Ó N  

A pesar que la muestra de la ENDESA-98 no es autoponderada dentro de cada departamento, se han 
obtenido factores de ponderación los cuales restituyen la participación real de cada departamento dentro del 
total muestral. 

Para la muestra de la ENDESA-98, el conjunto de ponderaciones finales para hogares consiste 
básicamente de dos componentes: el valor inverso de la fracción de muestreo y el valor inverso de la tasa de 
respuesta de hogar, donde esta tasa es calculada como el porcentaje de hogares completos entre los hogares 
contactados al momento de la entrevista. El producto de éstas dos componentes arroja el peso bruto para los 
hogares de la muestra básica. Es importante resaltar que la primero componente es la más importante en 
cuanto a su magnitud. Los pesos finales se calcularon haciendo un ajuste por UPMs que no se pudieron 
completar y estandarizando los factores para que replicaran el total de hogares completos. 

Similarmente, el conjunto de ponderaciones finales de las entrevistas individuales (a mujeres de 15 
a 49 años con residencia de facto) es el producto de las ponderaciones de hogares con el inverso de la tasa 
de respuesta individual. Para esta encuesta se tuvo un total de 12,591 viviendas seleccionadas que resultó 
del listado con un total 11,936 hogares ocupados y de 11,533 hogares completos, para una tasa de respuesta 
de hogar del 96.6 por ciento (11,533/11,936). Dentro de los hogares completos se identificaron 14,807 
mujeres elegibles (mujeres 15 a 49 afios de edad) con un total de 13,637 entrevistas completas, es decir una 
tasa de respuesta individual de 92.1 por ciento (13,637/14,807). 
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Cuadro A.2 Tasas de respuesta: Mujeres 

Tasas de respuesta en la encuesta de hogares y en la encuesta individual de mujeres por departamento y årea de residencia, Nicaragua 1998 

Resultado 

l~artamento 

Nueva Chinan- Mata- Mana- Chon- 
Segovia Jinotega Madriz Estell dega Le6n galpa Boaeo gua Masaya tales Granada Catazo Rivas 

Atea 

Rio San 
Juan RAAN R/sAS Urbano Rural Total 

Hogar¢s potenciales 
Entrevista completa 92.4 87.7 93.1 91.6 93.6 92.2 87.8 86.7 89.2 93.1 87.9 88.8 92.7 93.5 84.5 87.7 88.6 91.3 88.8 90.2 

No ~vspond, ade¢uad. 0.0 0.7 0.(3 0,0 0.l 0.0 1.0 0.7 0,9 0.4 0.6 0.3 0.3 0.0 0.7 0.5 0.5 0.5 0A 0A 
Ausente 2.0 5.4 1.7 2.2 2.2 2.0 5.9 4.8 4.0 1.1 5.4 3.1 1.7 2.3 5.1 4.0 1.2 2.6 3.7 3.2 
Pospu¢ste 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 
Rechazo 0.8 0.7 0.4 0.4 0.8 0.9 0.9 1.5 2.1 0.6 1.6 1.1 0.0 0.3 0.0 0.5 0.6 LI  0.7 0.9 
Vivienda vacía 3.6 1.6 3.6 3.5 2.6 3.8 2.8 3.8 1.6 3.2 2.8 4.5 3A 3.0 7.2 4.7 6.4 2.6 4.2 3A 
Vivienda destruida 0.0 0.1 0.2 0.3 0.1 0.I 0.1 0.2 0.1 0.5 0.8 0.0 0.5 0.2 0.7 0.5 0.5 0.2 0.4 0.3 
Vivienda temporal 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.3 0.2 0.0 0.5 0.0 0.0 0.3 0.2 0.7 0.0 0.6 0.2 0.2 0.2 
Otro 1.0 3.7 0.9 1.6 0.6 0.7 1.0 2.3 2.1 0.6 0.9 2.1 1.2 0.5 2.9 2.3 1.6 1.4 1.6 1.5 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 I00.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Ndmerodehogares 591 684 534 682 963 991 958 607 1,742 806 634 618 656 603 414 657 643 6,911 5,872 12,783 
Tasa de respuesta 97.0 92.7 97.8 97.0 96.8 96.8 91.7 92.6 92.7 97.8 92.1 95,1 97.9 97.2 95.6 94.7 97.4 95.5 94.8 95.2 

Mujeres degibt¢s 
Entrevistacompleta 95.6 90.6 94.6 93.7 93.4 94.2 90.0 89.7 88.5 94.6 90.3 91.4 94.7 95.5 87.1 90.7 95.0 91.8 92.4 92.1 

Ausente 2.2 6.3 3.9 3.2 3.7 2.9 5.8 5.5 5.9 3.4 4.8 4.1 3.1 2.9 8.6 5.5 3.2 4A 4.5 4.5 
Pospu¢sta 0.4 0.2 0.0 0.0 0.1 0.5 0.2 0.1 0.3 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 
Rechazo 0.8 1.3 0.3 0.6 1.0 L0 1.9 2.5 2.8 0.8 2.6 1.5 0.7 0.5 0.9 0.9 0.8 1.6 1.1 lA 
Incompleta 0.3 0.2 0.0 0.4 0.3 0.2 0.7 0.3 0.3 0.I 0.9 0.3 0.0 0.2 0.9 0.5 0.2 0.3 0A 0.3 
Incapacitada 0.6 0.9 0.8 2.0 1.1 1.0 0.8 1.3 0.7 0.7 1.3 1.4 1.1 0.8 1.9 1.4 0.8 1.0 1.0 1.0 
Oiro 0.1 0.4 0.5 0.0 0.3 0.2 0.6 0.6 1.5 0.3 0.0 1.0 0.3 0.2 0.2 0.8 0.2 0.6 0.4 0.5 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1(30.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 .0  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Número de mujeres 721 821 649 831 1,147 1,155 1,627 691 2,216 967 689 713 701 616 428 775 660 8,542 6,265 14,807 
Tasa de respuesta 95.6 90.6 94.6 93.7 93.4 94.2 90.0 89.7 88.5 94.6 90.3 91.4 94.7 95.5 87.1 90.7 95.0 91.8 92.4 92.1 

Tasa de ~spuesta total 92.7 84.0 92.6 91.0 90.4 91.2 82.5 83.1 82.1 92.5 83.1 87.0 92.7 92.8 83.3 85.9 92.6 87.7 87.6 87.7 



Cuadro A.3 Tasas de respuesta: Hombres 

Tasas de respuesta en la encuesta de hogares y en la encuesta individual de hombres por departamento y área de residencia, Nicaragua 1998 

Resultado 

Departaa~nto Arca 

Nueva Chinan- Mata- Mana- Chon- Río San 
Segovia Jinotega Madriz Esteli dega Le6n galpa Boaen gala Masaya tales Granada Carazo Rivas Juan RAAN RAAS Urbano Rural Total 

Hogares l~tenciales 
Entrevista completa 92.3 92.3 95.2 90.1 94.7 91.9 86.9 9L0 91.0 91.9 87.9 9lA 93.1 94.7 90.3 89.3 90.7 92.5 90.1 91.4 

No respond, adeeuad 0.0 0.6 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 1.2 0.5 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.3 
Ausente 1.4 3.6 0.8 1.2 2.0 1.6 4.6 2,1 3.2 1.5 5.1 2.0 0.6 2.0 1.9 5.3 0.6 1.7 3.3 2.4 
Pospuesta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.I 0.0 0.0 
Rechazo 0.0 0.6 0.0 1.2 0.4 1.2 2.1 1,4 2.2 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.8 0.8 
Vivienda vacfa 4.9 0.6 1.6 5.8 2.0 4.5 4.6 2,8 1.0 4.0 1.3 5.3 4.4 2.6 6.8 1.8 7.4 2.9 3.9 3.4 
Vivienda destmida 0.0 0.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 1.2 0.6 0.1 0.4 0.3 
Vivienda temporal 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.I 0.2 0.2 
Otro 1,4 1.8 1,6 1.2 0.4 0,4 0.4 2.8 1,5 0,5 2.5 1,3 1.3 0,7 1,0 2.4 0.0 1,1 1,2 1,2 

Total I00,0 I00.0 I00.0 I00.0 I00,0 I00.0 I00.0 I00,0 I00.0 I00.0 I('10.0 I00.0 I00.0 I00.0 I00.0 I00.0 I00.0 I00.0 I00.0 I00.0 
Número de hogates 143 168 126 172 245 247 237 144 412 198 157 152 160 152 103 169 162 1,693 1,454 3.147 
Tasa de respoesta 98.5 95.1 99.2 97.5 97.1 96.6 92A 96,3 93.3 97.8 9lA 97.9 99.3 98.0 97.9 94.4 99.3 96.6 95.6 96.2 

Hombres elegibles 
Entrevista completa 91.9 74.9 83.8 83.8 80.9 84.3 77.0 78,1 79.7 86.5 71.4 83.1 89.4 83.4 68.7 85.9 80.6 81.5 81.3 81.4 

Ausente 2.5 21.5 9.7 9.2 16.8 8.6 15.9 15,4 11.0 9.6 17.4 9.0 6.5 11.0 28.7 12.5 11.5 11.7 13.6 12.6 
Pospuesta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0,0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 
Rechazo 0.0 0.0 0.0 0.5 0,0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.4 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.2 0.0 0.1 
Incompleta 4.4 1,8 0.6 3.8 1.0 3.0 5.9 3,0 4.5 1.3 5.0 2.4 0.6 2.5 1.7 0.5 0.6 3.4 1.9 2.7 
Incapacitada 0.6 0.0 1.9 1.6 0.0 0.7 0.4 2,4 0.2 1.3 1.2 1.2 2.4 1.2 0.9 0.5 1.2 0.8 1.0 0.9 
Otro 0.6 1.8 3.9 1.1 1.3 3.0 0.0 1,2 4.1 0.9 5.0 4.2 1.2 1.8 0.0 0.5 6.1 2.3 2.1 2.2 

Total I00.0 I00.0 I00.0 I00.0 I00.0 I00.0 I00.0 I00,0 I00.0 I00.0 I00.0 I00.0 I00.0 I00.0 I00.0 I00.0 I00.0 I00.0 I00.0 I00.0 
Númea'o de hombres 160 219 154 185 309 267 270 169 493 229 161 166 170 163 115 184 165 1,936 1,643 3,579 
Tasa de respuesta 91.9 74.9 83.8 83.8 80.9 84.3 77.0 78,1 79.7 86.5 71.4 83.1 89.4 83.4 68.7 85.9 80.6 81.5 81.3 81.4 

Tasa de respuesta total 90.5 71.2 83.1 81.7 78.5 8lA 71.2 75.2 74.4 84.6 65.3 81.4 88.8 81.7 67.2 81.0 80.1 78.7 77.7 78.2 
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APÉNDICE B 

LA PRECISIÓN DE LOS RESULTADOS: 
LOS ERRORES DE MUESTREO 

Por tratarse de una encuesta por muestreo, los resultados de la ENDESA-98 que se incluyen en el 
presente informe son estimaciones que están afectadas por dos tipos de errores: aquellos que se producen 
durante las labores de recolección y procesamiento de la información (que se denominan usualmente errores 
no muestrales) y los llamados errores de muestreo, que resultan del hecho de haberse entrevístado sólo una 
muestra y no la población total. 

El primer tipo de error incluye la falta de cobertura de todas las mujeres seleccionadas, errores en 
la formulación de las preguntas y en el registro de las respuestas, confusión o incapacidad de las mujeres para 
dar la información y errores de codificación o de procesamiento. En el presente estudio se trató de reducir 
a un mínimo este tipo de errores a través de una serie de procedimientos que se emplean en toda encuesta 
bien diseñada y ejecutada, como son: el diseño cuidadoso y numerosas pruebas del cuestionado, intensa 
capacitación de las entrevistadoras, supervisión intensa y permanente del trabajo de campo, revisión de los 
cuestionarios en el campo por parte de las críticas, supervisión apropiada en la etapa de codificación, y 
procesamien to de los datos y limpieza cuidadosa del archivo con retroalimentación a las supervisoras, críticas 
y entrevistadoras a partir de los cuadros de control de calidad. Los elementos de juicio disponibles señalan 
que este tipo de errores se mantuvo dentro de márgenes razonables en la ENDESA-98. En lo que sigue no 
se harå más referencia a los errores ajenos al muestreo sino únicamente a los llamados errores de muestreo. 

La muestra de mujeres estudiadas en la ENDESA-98 no es sino una de la gran cantidad de muestras 
del mismo tamaño que sería posible seleccionar de la poblaci6n de interés utilizando el diseño empleado. 
Cada una de ellas habría dado resultados en alguna medida diferentes de los arrojados por la muestra usada. 
La variabilidad que se observaría entre todas las muestras posibles constituye el error de muestreo, el cual 
no se conoce pero puede ser estimado a partir de los datos suministrados por la muestra realmente 
seleccionada. El error de muestreo se mide por medio del error estándar. El error estándar de un promedio, 
porcentaje, diferencia o cualquier otra estadística calculada con los datos de la muestra se define como la raíz 
cuadrada de la varianza de la estadística y es una medida de su variación en todas las muestras posibles. En 
consecuencia, el error estándar mide el grado de precisión con que el promedio, porcentaje, o estadística 
basado en la muestra, se aproxima al resultado que se habría obtenido si se hubiera entrevistado a todas las 
mujeres de la población bajo las mismas condiciones. 

El error estándar puede ser usado para calcular intervalos dentro de los cuales hay una determinada 
confianza de que se encuentra el valor poblacional. Así, si se toma cierta estadística calculada de la muestra 
(un porcentaje, por ejemplo) y se le suma y resta dos veces su error estándar, se obtiene un intervalo al cual 
se le asigna una confianza de 95 por ciento de que contiene, en este caso, el porcentaje poblacional. 

Si las mujeres incluidas en la muestra hubieran sido seleccionadas en forma simple al azar, podrían 
utilizarse directamente las fórmulas muy conocidas que aparecen en los textos de estadística para el cálculo 
de errores estándar y límites de confianza y para la realización de pruebas de hipótesis. Sin embargo, como 
se ha señalado, el diseño empleado es complejo, por lo cual se requiere utilizar fórmulas especiales que 
consideran los efectos de la estratificación y la conglomeración. 

Ha sido posible realizar estos cálculos para un cierto grupo de variables de interés especial, 
empleando la metodología, actualmente incorporada en ISSA, apropiado para el análisis estadístico de 
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muestras complejas como la de la ENDESA-98. Este subprograma maneja el porcentaje o promedio de 
interés como una razón estadística r = y/x, en donde tanto el numerador [y] como el denominador [x] son 
variables aleatorias. El cálculo de la varianza de r lo hace utilizando una aproximación lineal de Taylor con 
la fórmula que seguidamente se indica y el error estándar tomando la raíz cuadrada de esa varianza: 

var(r) = 1 - f ~ / [  
m__._~h 

X 2 ~"~[h=l mh-1 

m h 2 
2 Zh  

Zh i  - _ _  
i ~ i  m h 

en donde zh~ = Yh~ - r x xh~ y en forma análoga zh = Yh" r x xh, el subíndice h representa los estratos y varía 
de 1 a H, mh es el número de conglomerados en el estrato h, las cantidades Yh~ Y xh~ son la suma 
ponderadas de los valores de la variable y el número de casos (mujeres) en el conglomerado i del estrato 
h, respectivamente. Finalmente, f representa la fracción de muestreo, la cual es ignorada por este 
subprograma. 

Además del error estándar, el subprograma calcula el efecto del diseño, EFDIS, el cual se define 
como la razón entre el error estándar correspondiente al diseño empleado (EE) y el error estándar que se 
obtiene tratando la muestra como si hubiera sido aleatoria simple (EEmas): 

ED1S = EE / EEmas . 

Un valor de EFDIS igual a 1.0 indicaría que el diseño utilizado es tan eficiente como uno simple al 
azar del mismo tamaño, mientras que un valor superior a 1.0 indicada que el uso de conglomerados produjo 
una varianza superior a la que se habría obtenido con una muestra simple al azar del mismo tamaño. 

En el Cuadro B. 1 se listan las variables para las cuales se han calculado los errores de muestreo. Se 
indica allí el tipo de estimador utilizado y la población de referencia. Los errores de muestren para las 
estimaciones de las variables seleccionadas por zona de residencia, región y departamentos se presentan en 
los Cuadros B.2 a B.21. Para cada variable se incluye el correspondiente valor estimado V (sea un promedio 
o un porcentaje), el error estándar y el número de casos (sin ponderar y ponderados) para los cuales se 
investigó la característica considerada. Además del error estándar, en el cuadro aparecen también el efecto 
del diseño (EFDIS), el error relativo (EE/V) y el intervalo con 95 por ciento de confianza que contenga el 
verdadero valor. 

El exámen de los cuadros revela que, en general, los errores estándar son pequeños y que por ello 
la muestra puede calificarse como bastante precisa; ésto es especialmente claro en la antepenúltima columna 
donde aparecen los errores relativos. Nótese que los efectos del diseño tienden a aumentar para las 
clasificaciones geográficas y a disminuir para clasificaciones que cruzan toda la muestra, como es la edad. 

Para ilustrar el uso de las cifras en este Apéndice B, considérese la variable hijos nacidos vivos, que 
tiene un valor estimado de 2.591 con un error estándar de 0.032 para la población total de mujeres 15-49 años 
en el Cuadro B.2. Si se desea un intervalo de confianza del 95 por ciento, lo que se hace es snmarle y restarle 
al promedio dos veces el error estándar: 2.591 -+ (2 x 0.032), lo que produce el intervalo de 2.527 a 2.655 de 
las dos últimas columnas. Esto significa que se tiene una confianza de 95 por ciento de que el valor 
promedio de hijos nacidos vivos en total de la población se encuentra entre esos valores que arroja la 
muestra. 
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Para las estimaciones de las tasas de fecundidad y de mortalidad en este apéndice los errores de 
muestreo fueron calculados de acuerdo al proceso de estimación de Jackknife, el cual consiste de obtener 
un número de replicaciones igual al número de segmentos censales (Vease Cuadro B.22 a B.27). Una 
replicación hace uso de todos los 592 segmentos censales menos uno, es decir 591 en total. Cada replicación 
usa toda menos una siendo esta diferente de la usada en las replicaciones anteriores. El error estandard de 
r se calcula como la raíz cuadrada de la varianza expresada como 

var(r) = k( 1_ 1 ) ~ (ti -r) 2 

y en dicha relación se define 

donde 
r i = kr-  (k-1)rto 

r es la estimación de la tasa usando los 592 segmentos censales, 
ro) es la estimación de la tasa usando 591 segmentos censales de la replicación i-esima, y 
k es el número total de segmentos censales. 
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Cuadro B.1 Variables seleccionadas para el cálculo de los errores de muestre/o 

Variables, tipo de estimaci6n y poblaei6n base para el cálculo de los errores de muestreo, Nicaragua 1998 

Variable Estimación Población base 

MUJERES 

Residencia urbana Proporci6n 
Sin instrucci6n Proporci6n 
Educaal6n secundaria o más Proporci6n 
Nunca en unión Proporei6n 
Actualmente unida Proporci6n 
Casada antes de 20 años Proporción 
Primera relaci6n antes 18 años Proporción 
Promedio de nacidos vivos 15-49 Promedio 
Promedio de nacidos vivos 40-49 Promedio 
Promedio de sobrevivientes 15-49 Promedio 
Conoce método anticonceptivo Proporción 
Conoce método moderno Proporei6n 
Alguna vez usó anticonceptivos Proporci6n 
Actualmente usa anticoncepUvos Proporción 
Usa método moderno actualmente Proporei6n 
Usa pfldora actualmente Proporei6n 
Usa DIU actualmente Proporción 
Usa inyectable actualmente Proporci6n 
Osa eond6n actualmente Proporci6n 
Usa esterilizaci6n femenina Proporci6n 
Usa esterilizaci6n masculina Propomi6n 
Usa ritmo actualmente Proporcí6n 
Usa retiro actualmente Proporci6n 
Sector público como fuente del método Proporción 
No desea más hijos Proporción 
Desea esperar 2 años o más Proporción 
Tamaño ideal de familia Promedio 
Vacuna antitetánica Proporei6n 
Atención médica al parto Proporción 
Niños con diarrea últimas 2 semanas Proporci6n 
Recibí6 tratamiento de SRO Proporción 
Recibí6 tratamiento médico Proporci6n 
Niños con tarjeta Proporción 
Niños que recibieron BCG Proporción 
Niños que recibieron DPT (3 dosis) Proporción 
Niños que recibieron Polio (3 dosis) Proporción 
Recibieron vacuna antisarampionosa Proporei6n 
Recibieron todas las vacunas Proporci6n 
Peso para la edad 2 DE por debajo Proporción 
Talla para la edad 2 DE por debajo Proporci6n 
Peso para la talla 2 DE por debajo Proporci6n 
Abuso físico Proporción 
Abuso sexual Proporeión 
Cualquier tipo de violencia Proporción 

Mujeres de 15-49 años 
Mujeres de 15-49 años 
Mujeres de 15-49 años 
Mujeres de 15-49 años 
Mujeres de 15-49 años 
Mujeres de 15-49 años 
Mujeres de 15-49 años 
Mujeres de 15-49 años 
Mujeres de 40-49 años 
Mujeres de 15-49 años 
Mujeres aetualmente unidas 
Mujeres actualmente unidas 
Mujeres actualmente unidas 
Mujeres actualmente unidas 
Mujeres actualmente unidas 
Mujeres actualmente unidas 
Mujeres actualmente unidas 
Mujeres actualmente unidas 
Mujeres actualmente unidas 
Mujeres actualmente unidas 
Mujeres actualmente unidas 
Mujeres actualmente unídas 
Mujeres actualmente unidas 
Mujeres actualmente usan métodos 
Mujeres actualmente unidas 
Mujeres actualmente unidas 
Mujeres de 15-49 años con respuesta numérica 
Nacidos en los últimos 5 años 
Nacidos en los últimos 5 años 
Niños de 1-59 meses 
Niños con diarrea 2 semanas que precedieron la encuesta 
Niños con diarrea 2 semanas que precedieron la encuesta 
Niños de 12-23 meses 
Niños de 12-23 meses 
Niños de 12-23 meses 
Niños de 12-23 meses 
Niños de 12-23 meses 
Niños de 12-23 meses 
Niños de 0-59 meses con medición ~ 
Niños de 0-59 meses con medición I 
Niños de 0-59 meses con medici6n t 
Mujeres alguna vez unidas 
Mujeres alguna vez unidas 
Mujeres alguna vez unidas 

HOMBRES 

Residencia urbana 
Sin instrucci6n 
Educaci6n secundaria o más 
Nunca en unién 
Actualmente unida 
Conoce método anticonceptivo 
Conoce método moderno 
Alguna vez usó anticonceptivos 
Actualmente usa anticonceptivos 
Usa m6todo moderno actualmente 
Usa pfldora actualmente 
Usa DIU actualmente 
Usa inyectable actualmente 
Usa eond6n actualmente 
Usa esterilización femenina 
Usa ritmo actualmente 
Usa retiro actualmente 
No desea mås hijos 
Desea esperar 2 años o mås 
Tamaño ideal de familia 

Proporci6n 
Proporción 
Proporci6n 
Proporci6n 
Proporci6n 
Proporci6n 
Proporción 
Proporci6n 
Proporci6n 
Proporci6n 
Proporción 
Proporei6n 
Proporci6n 
Proporción 
Proporci6n 
Proporei6n 
Proporci6n 
Proporei6n 
Proporci6n 
Promedio 

Hombres de 15-59 años 
Hombres de 15-59 años 
Hombres de 15-59 años 
Hombres de 15-59 años 
Hombres de 15-59 años 
Hombres actualmente unidos 
Hombres actualmente unidos 
Hombres actualmente unidos 
Hombres actualmente unidos 
Hombres actualmente unidos 
Hombres actualmente unidos 
Hombres actualmente unidos 
Hombres actualmente unidos 
Hombres actualmente unidos 
Hombres actualmente unidos 
Hombres actualmente unidos 
Hombres actualmente unidos 
Hombres actualmente unidos 
Hombres actualmente unidos 
Hombres de 15-59 años con respuesta numérica 
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Cuadro B.2 Errores de muestreo »ara la Renública de Nicaragua 

Valor estimado, error estándar, efecto del diseño, error relativo e intervalo de confianza para variables seleccionadas, Nicaragua 1998 

Número de casos 
Efecto Intervalo 

Valor Error Sin Ponde- del Error de confianza 
estimado estándar ponderar r a d o s  d i seño  relativo 

(V) (EE) (SI)) (P) ( E D I S )  (EE/V) V-2EE V+2EE Variable 

MUJERES 
Residencia urbana 0.649 0.008 13634 13634 1.877 0.012 0.634 0.665 
Sin instrueeión 0,155 0.005 13634 13634 1.459 0.029 0.146 0.164 
Educaei6n secundaria o mås 0.440 0.009 13634 13634 2.179 0.021 0.422 0.459 
Nunca en oni6n 0.236 0.005 13634 13634 1.488 0.023 0.225 0.247 
Actualmente unida 0.590 0.007 13634 13634 1.598 0.011 0.577 0.604 
Casada antes de 20 años 0.658 0.008 10277 10327 1.779 0.013 0.641 0.674 
Primera relaei6n antes 18 años 0.483 0.008 10277 10327 1.528 0.016 0.468 0.498 
Promedio de nacidos vivos 15-49 2.591 0.032 13634 13634 1.358 0.012 2.527 2.655 
Promedio de nacidos vivos 40-49 5.562 0.084 2192 2190 1.225 0.015 5.394 5.729 
Promedio de sobrevivientes 15-49 2.380 0.028 13634 13634 1.320 0.012 2.324 2.435 
Conoce m6todo anticonceptivo 0.983 0.002 8166 8045 1.489 0.002 0.979 0.987 
Conoce m6todo moderno 0.983 0.002 8166 8045 1.482 0.002 0,979 0.987 
Alguna vez us6 anticonceptivos 0.806 0.006 8166 8045 1.268 0.007 0.795 0.817 
Actualmente usa anticonceptivos 0.603 0.006 8166 8045 1.122 0.010 0.591 0,616 
Usa m~todo moderno actualmente 0.574 0.006 8166 8045 1.124 0.011 0,562 0,586 
Usa pfldoza actualmente 0.139 0.004 8166 8045 1.168 0.032 0.130 0.148 
Usa DIU aetunimen)e 0.091 0.004 8166 8045 1.233 0.043 0.083 0.099 
Usa inyeetable actualmente 0.052 0.003 8166 8045 1.306 0.062 0.046 0.059 
Usa eond6n actualmente 0.026 0.002 8166 8045 1.223 0.083 0.022 0.030 
Usa esterilizaei6n femenina 0.261 0.006 8166 8045 1.156 0.022 0.249 0.272 
Usa esterilización masculina 0.005 0.001 8166 8045 1.415 0,224 0.003 0.007 
Usa ritmo actualmente 0.016 0.002 8166 8045 1.126 0.099 0.012 0.019 
Usa retiro actualmente 0.010 0.001 8166 8045 1.181 0,132 0.007 0.012 
Sector público como fuente del m6todo 0.620 0.009 5166 5311 1.276 0,014 0.603 0.638 
No desea más hijos 0.392 0.006 8166 8045 1.198 0,017 0.379 0.405 
Desea esperar 2 años o más 0,181 0.005 8166 8045 1.173 0,028 0.171 0.191 
Tamaño ideal de familia 2.759 0.019 13142 13220 1.289 0.007 2.721 2.797 
Vacuna antitetånica 0.847 0.006 8454 7992 1.197 0.007 0.835 0.859 
Atanei6n m6diea al parto 0,646 0.010 8454 7992 1.493 0,015 0.626 0.666 
Niños con diarrea åltimas 2 semanas 0,140 0.005 8084 7642 1.243 0.037 0.130 0.150 
Recibi6 tratamiento de $RO 0.557 0.016 1074 1070 1.007 0.029 0.524 0.590 
Recibi6 tratamiento m6dico 0.439 0.018 1074 1070 1.104 0.041 0.403 0.475 
Niños con tarjeta 0.741 0,012 1564 1486 1.079 0.017 0.717 0.766 
Niños que recibieron BCG 0.949 0.007 1564 1486 1.231 0.007 0.935 0.963 
Niños que recibieron DPT (3 dosis) 0.795 0.012 1564 1486 1.189 0.016 0.770 0.820 
Niños que l'ecibieron Polio (3 dosis) 0.828 0.011 1564 1486 1.091 0.013 0,807 0,850 
Renibieron vacuna antisarampionosa 0.856 0.011 1564 1486 1.234 0.013 0.833 0.878 
Recibieron todas las vacunas 0.724 0.014 1564 1486 1.188 0.019 0.697 0.752 
Peso para la edad 2 DE por debajo 0.022 0.002 6829 6497 1.244 0.109 0.017 0.026 
Talla pata la edad 2 DE por debajo 0.249 0.008 6829 6497 1.301 0.030 0.234 0.264 
Peso para la talla 2 DE por debajo 0.122 0,005 6829 6497 1.197 0.044 0.111 0.132 
Abuso ffsico 0.276 0.006 8508 8507 1.257 0.022 0.264 0.288 
Abuso sexual 0,102 0.004 8508 8507 1.195 0.038 0.094 0.110 
Cualquier tipo de violencia 0.287 0,006 8508 8507 1.281 0.022 0.274 0.299 

HOMBRES 
Residencia urbana 0.614 0.011 2912 2912 1.257 0.018 0.591 0.637 
Sin instrucci6n 0.173 0.008 2912 2912 1.160 0.047 0.156 0.189 
Edueaei6n secundaria o mås 0.397 0.014 2912 2912 1.489 0.034 0.370 0.424 
Nunca en uni6n 0.333 0.010 2912 2912 1.168 0.031 0.312 0.353 
Aetaalmente unida 0.592 0.011 2912 2912 1,177 0.018 0.571 0.614 
Conoce m6todo anticonceptivo 0.988 0.003 1734 1724 1.103 0,003 0,982 0.994 
Conoce m6tado moderno 0.988 0.003 1734 1724 1,103 0.003 0.982 0.994 
Alguna vez us~ anticonceptivos 0.832 0.010 1734 1724 1,075 0,012 0.813 0.851 
Actunimente usa anticonceptivos 0.655 0.013 1734 1724 1.149 0.020 0.628 0.681 
Usa m6todo moderno actualmente 0,611 0.013 1734 1724 1.145 0.022 0.584 0.638 
Usa pfldora actualmentu 0,180 0.010 1734 1724 1.104 0.057 0.159 0.200 
Usa DIU actualmentu 0,078 0,007 1734 1724 1.162 0.096 0.063 0,093 
Usa inyectable actualmente 0.057 0.006 1734 1724 1.137 0.i11 0,044 0.070 
Usa cond6n actualmente 0.037 0.005 1734 1724 1.123 0.137 0.027 0,047 
Usa esterilización femenina 0.251 0.011 1734 1724 1,089 0.045 0.228 0,273 
Usa ritmo actualmente 0.024 0.005 1734 1724 1.256 0.192 0.015 0,033 
Usa retiro actualmente 0,018 0,004 1734 1724 1.170 0.209 0.010 0.025 
No desea mås hijos 0,313 0,014 1734 1724 1.246 0.044 0,285 0,341 
Desea espetar 2 años o mås 0,236 0.012 1734 1724 1.191 0.052 0,211 0,260 
Tamaño ideal de familia 3,111 0.038 2844 2850 1.093 0.012 3,035 3,187 
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Cuadro B.3 Errores de muestreo para la ReD~íbliea de Niearagua - Urbano 

Valor estimado, error eståndar, efecto del diseño, error relativo • intervalo de confianza para variables seleccionadas. Niearagua 1998 

Número de casos 
Efecto Intervalo 

Valor, Error Sin Ponde- del Error de confianza 
estimado estándar ponderar todos d i seño  relativo 

Variable (V) (EE) (SP) (P) ( E D I S )  (FE/V) V-2EE V+2EE 

MUJERES 

Residencia urb~ma 1.000 0.000 7844 8853 NA 0.000 1.000 1.000 
Sin instrecei6n 0.087 0.005 7844 8853 1.583 0.058 0.077 0.097 
Educaei6n secundaria o más 0.581 0,013 7844 8853 2.263 0.022 0.556 0.606 
Nunca en uni6n 0.258 0.008 7844 8853 1.532 0,029 0.243 0.274 
Actualmente unida 0.545 0.010 7844 8853 1.696 0.017 0.526 0.565 
Casada antes de 20 años 0,616 0,012 5941 6754 1.915 0.020 0.592 0.640 
Primera relaci6n antes 18 años 0.442 0,011 5941 6754 1.646 0.024 0.420 0.463 
Promedio de nacidos vivos 15-49 2.247 0.041 7844 8853 1.519 0.018 2A65 2,330 
Promedio de nacidos vivos 40-49 4.825 0.098 1298 1463 1.271 0.020 4.628 5.022 
Promedio de sobrevivientes 15-49 2.084 0.036 7844 8853 1.472 0.017 2.011 2.157 
Conoce método antieoneepUvo 0.995 0.001 4275 4829 1.012 0,001 0.993 0.997 
Conoce m6todo moderno 0.995 0,001 4275 4829 0,999 0,001 0.993 0.997 
Alguna vez us6 anUeoneeptivos 0.872 0.006 4275 4829 1.143 0.007 0.861 0.884 
Actualmente usa anticonceptivos 0.663 0.007 4275 4829 0.975 0.011 0.649 0.677 
Usa m6todo moderno actualmente 0,628 0,007 4275 4829 0.959 0.011 0.613 0.642 
Usa plldora actualmente 0.134 0.006 4275 4829 1.219 0.047 0.122 0.147 
Usa DKI actualmente 0.114 0.006 4275 4829 1,175 0.050 0,103 0.125 
Usa inyectable aetualmenta 0.054 0.005 4275 4829 1.374 0.088 0.045 0.064 
Usa cond6n actualmente 0.032 0.003 4275 4829 1.197 0,101 0.025 0.038 
Usa esterilizaci6n femenina 0.286 0.007 4275 4829 1.074 0,026 0.272 0.301 
Usa estedlízaei6n masculina 0.006 0.002 4275 4829 1.366 0.265 0.003 0.009 
Usa ritmo actualmente 0.021 0.002 4275 4829 1.085 0.112 0.017 0,026 
Usa retiro actualmente 0.011 0.002 4275 4829 1.192 0.176 0.007 0.014 
Sector público como fuente del m~todo 0.593 0.011 3132 3606 1.233 0.018 0.572 0,615 
No desea mås hijos 0.370 0.008 4275 4829 1.094 0.022 0.354 0.386 
Desea esperar 2 años o mås 0.179 0.007 4275 4829 1.242 0.041 0.165 0.194 
Tamaño ideal de familia 2.504 0.021 7699 8719 1.345 0.009 2.461 2.547 
Vacuna antitetånica 0.873 0.008 3778 4171 1.328 0.010 0.857 0.890 
Atenci6n médiea al parto 0.839 0,010 3778 4171 1.375 0,012 0.818 0.859 
Niños con dianv,,a últimas 2 semanas 0.138 0.008 3642 4014 1.232 0.054 0.123 0,153 
Recibi6 tratamiento de SRO 0.561 0.023 459 555 0.989 0.041 0.515 0.608 
Recibí6 tratamiento m6dieo 0,460 0.024 459 555 1,037 0.053 0.411 0.509 
Niños con tarjeta 0.745 0.017 709 782 1.051 0.023 0.710 0.780 
Niños que recibieron BCG 0.966 0.010 709 782 1.486 0.011 0.946 0.987 
Niños que recibieron DPT (3 dosis) 0.836 0.019 709 782 1.328 0.022 0,799 0.874 
Niños que recibieron Polio (3 dosis) 0.884 0.014 709 782 1.116 0.015 0,856 0.911 
Recibieron vacuna antisararnpionasa 0.885 0.015 709 782 1.260 0.017 0.855 0.916 
Recibieron todas las vacunas 0.766 0.020 709 782 1.244 0.026 0.726 0.806 
Peso para la edad 2 DE por debajo 0.018 0.003 3083 5426 1.248 0,179 0.011 0.024 
Talla para la edad 2 DE por debajo 0.190 0.010 3083 3426 1.292 0.052 0.170 0.209 
Peso para la talla 2 DE por debajo 0.099 0.008 3083 3426 1,295 0.078 0.084 0.115 
Abuso ffsieo 0,291 0,008 4629 5268 1.254 0.029 0.274 0.307 
Abuso sexual 0.114 0.006 4629 5268 1.202 0.049 0.103 0.125 
Cualquier tipo de violencia 0,302 0.009 4629 5268 1.294 0.029 0,284 0.319 

HOMBRES 

Residencia urbana 1.000 0.000 1577 1788 NA 0.000 1.000 1.000 
Sin instmcei6n 0.085 0.009 1577 1788 1.331 0.110 0.067 0.104 
Educaci6n secundaria o más 0.564 0.017 1577 1788 1.367 0.030 0.530 0.598 
Nunca en uni6n 0.355 0.014 1577 1788 1.188 0,040 0.327 0.384 
Actualmente unida 0.569 0.015 1577 1788 1.198 0.026 0.539 0.599 
Conoce m6todo anticonceptivo 0.993 0.003 885 1017 1.258 0.003 0.987 1.000 
Conoce m6todo moderno 0.993 0.003 885 1017 1.258 0.003 0.987 1.000 
Alguna vez us6 anticonceptivos 0.900 0.010 885 1017 1.025 0.011 0.879 0.921 
Actualmente usa anticonceptivos 0.704 0,018 885 1017 1.155 0,025 0.669 0.740 
Usa m~tado moderno actualmenta 0.652 0.018 885 1017 1,1.44 0.028 0.616 0.689 
Usa pfldora actualmente 0.171 0.015 885 1017 1.159 0.086 0.142 0.201 
Usa DIU actualmente 0.097 0.011 885 1017 1.114 0.114 0,075 0.119 
Usa Inyectable actualmenta 0.059 0,009 885 1017 1,155 0.155 0.040 0,077 
Usa cond6n aetualmenta 0.043 0,008 885 1017 1.119 0.177 0.028 0.058 
Usa estedlizaei6n femenina 0.269 0.015 885 1017 1.033 0.057 0.239 0.300 
Usa ritmo aetualmenta 0.032 0.007 885 1017 1.246 0.230 0.017 0.047 
Osa retiro actualmente 0.019 0.005 885 1017 1.146 0.277 0.008 0.030 
No desea más hijos 0.302 0.020 885 1017 1.280 0.065 0.263 0.342 
Desea esperar 2 años o más 0.220 0.015 885 1017 L109 0.070 0.189 0.251 
Tamaño ideal de familia 2.891 0.042 1552 1762 1.005 0.015 2«806 2.975 

NA = No aplicable 
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Cuadro B.4 Errores de muestreo para la RepdbFtea de Nicaragua - Rural 

Valor estimado, error estándar, efecto del diseño, error relativo e intervalo de confianza para variables seleccionadas, Niearagua 1998 

Número de casos 
Efecto Intervalo 

Valor Error Sin Ponde- del Error de confianza 
estimado eståndar ponderar r a d o s  d i s eño  relativo 

Variable (V) (EE) (SP) (P) ( E D I S )  (EE/V) V-2EE V+2EE 

MUJERES 

Residencia urbana 0.000 0,000 5790 4781 NA NA 0.000 0.000 
Sin instrucción 0,283 0.008 5790 4781 1.346 0.028 0.267 0.299 
Educaci6n secundaria o mås 0,180 0.009 5790 4781 1.874 0,053 0.161 0,199 
Nunca en uni6n 0.194 0,006 5790 4781 1.156 0.031 0,182 0.206 
Actualmente unida 0.673 0,007 5790 4781 1.158 0,011 0.658 0.687 
Casada antes de 20 años 0,735 0.008 4336 3573 1.142 0.010 0.720 0.751 
Primera relaci6n antes 18 años 0,562 0.009 4336 3573 1.148 0.015 0,545 0.579 
Promedio de nacidos vivos 15-49 3,228 0.041 5790 4781 0.974 0,013 3.146 3,309 
promedio de nacidos vivos 40-49 7,045 0.123 894 727 1.068 0.018 6,798 7.291 
Promeff~o de sobrevivientes 15-49 2,927 0.035 5790 4781 0,953 0.012 2.856 2.998 
Conoce ro~todo anticanceptivo 0.965 0,005 3891 3215 1.710 0,005 0.955 0,975 
Conoce método moderno 0.965 0.005 3891 3215 1.710 0.005 0.955 0.975 
Alguna vez us6 anticonceptivos 0.705 0,010 3891 3215 1.410 0.015 0.685 0,726 
Actualmente usa anticonceptivos 0.514 0,011 3891 3215 1,318 0.021 0,493 0.535 
Usa método mederno actualmente 0.493 0.011 3891 3215 1.343 0.022 0.472 0,515 
Usa pfldora actualmente 0.146 0.006 3891 3215 1.030 0,040 0.134 0,157 
Usa DIU actualmente 0,056 0.004 3891 3215 1.167 0.077 0.048 0.065 
Usa inyectable actualmente 0.049 0,004 3891 3215 1.059 0,075 0.042 0,056 
Usa eond6n actualmente 0,017 0.002 3891 3215 1,109 0.133 0,013 0.022 
Usa estedlizaei6n femenina 0.222 0,009 3891 3215 1.318 0.040 0.204 0,240 
Usa estedlizaeión masculina 0,003 0.001 3891 3215 1,369 0.405 0,001 0.005 
Usa ritmo actualmente 0.007 0.002 3891 3215 1.137 0.219 0,004 0.010 
Usa retiro actualmante 0.008 0,002 3891 3215 1.053 0.186 0.005 0.011 
Sector p6blieo como fuente del m6tedo 0.677 0.014 2034 1705 1.351 0,021 0.649 0,705 
No desea mås hijos 0,426 0.011 3891 3215 1,333 0.025 0,404 0.447 
Desea esperar 2 años o mås 0.182 0.006 3891 3215 0.980 0.033 0.170 0.195 
Tamaño ideal de familia 3,252 0.040 5443 4501 1.414 0.012 3,172 3.331 
Vacuna antitetånica 0,818 0.008 4676 3821 1,156 0.010 0,802 0.834 
Atenci6n médica al parto 0.436 0.016 4676 3821 1,826 0.037 0,403 0.468 
Niños con diarrea dlfimas 2 semanas 0.142 0.007 4442 3628 1,287 0.051 0.128 0.156 
Realbi6 tratamiento de SRO 0.552 0,023 615 515 1.056 0,041 0.507 0,597 
ReClbi6 tratamiento médico 0,416 0.026 615 515 1,208 0.062 0,364 0.468 
Niños con tarjeta 0.737 0.017 855 704 1.135 0,023 0.703 0.771 
Niños que recibieron BCG 0.930 0,010 855 704 1.119 0,011 0.910 0,949 
Niños que recibieron DPT (3 dosis) 0.750 0,016 855 704 1.084 0.021 0.718 0,782 
Niños que recibieron Polio (3 dosis) 0.767 0.016 855 704 1.108 0.021 0.735 0.799 
Recibieron vacuna antisaxampionosa 0.823 0.016 855 704 1,241 0.020 0.791 0.856 
Recibieron todas las vacunas 0,678 0.018 855 704 1,143 0.027 0,642 0.715 
Feso pa~a la edad 2 DE por debajo 0.026 0,003 3746 3070 1.279 0.133 0.019 0.033 
Talla para la edad 2 DE por debajo 0.315 0.01 l 3746 3070 1.355 0,036 0.293 0.338 
Peso para la talla 2 DE por debajo 0.147 0.007 3746 3070 1.131 0,049 0.133 0,162 
Abuso ffsico 0.252 0.008 3879 3240 1.178 0.033 0,235 0.268 
Abuso sexual 0.083 0,005 3879 3240 1.039 0.055 0.074 0,092 
Cualquier tipo de violencia 0.262 0.008 3879 3240 1,165 0.031 0,246 0.279 

HOMBRES 

Residencia urbana 0,000 0.000 1335 1124 NA NA 0.000 0,000 
Sin instrueei6n 0,311 0.014 1335 1124 1.079 0.044 0.284 0,339 
Educaalón secundaria o mas 0.132 0.015 1335 1124 1.656 0.116 0.101 0,162 
Nunca en uni6n 0,296 0.013 1335 1124 1.041 0.044 0.270 0.322 
Actualmente unida 0.629 0.014 1335 1124 1.058 0.022 0,601 0.657 
Conoce método anlieoneeplivo 0.979 0,005 849 707 1.062 0.005 0.969 0.990 
Conoce método moderno 0.979 0.005 849 707 1,062 0.005 0.969 0,990 
Alguna vez us6 anticonceptivos 0.734 0.018 849 707 1.205 0.025 0.698 0,771 
Actualmente usa a~tieonceptivos 0.583 0,020 849 707 1.187 0,034 0.543 0,623 
Usa ro~todo mederno actualmente 0,552 0.020 849 707 1,172 0.036 0,512 0.592 
Usa pfldom actualmente 0.192 0.013 849 707 0,969 0.068 0.165 0.218 
Usa DIU actualmente 0.050 0,009 849 707 1.210 0.180 0.032 0,069 
Usa inyectable actualmente 0.055 0,008 849 707 1.043 0.149 0.038 0.071 
Usa eond6n actualmente 0,029 0.006 849 707 1,033 0.206 0.017 0.041 
Usa estedlizaci6n femenina 0,224 0.017 849 707 1,161 0.074 0.190 0.257 
Usa titmo actualmante 0.012 0.004 849 707 1.013 0.310 0.005 0.020 
Usa retiro actualmente 0,016 0.005 849 707 1,149 0.310 0.006 0,026 
No desea más hijos 0.328 0.018 849 707 1.134 0.056 0,292 0.365 
Desea esperar 2 años o mås 0,257 0.020 849 707 1.299 0,076 0.218 0,296 
Tamaño ideal de familia 3,469 0.070 1292 1087 1.199 0,020 3.330 3.609 

NA=No aplicable 
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Cuadro B.5 Errores de muestreo vara la República de Nicaragua, Nueva Segovia 

Valor estimado, error eståndar, efecto del diseño, error relativo e intervalo de confianza para variables seleccionadas, Niearagua 1998 

Variable 

Nlílnero de casos 
Efecto Intervalo 

Valor Error Sin Pende- del Error de confianza 
estimado estándar ponderar radas d i s eño  relativo 

(V) (EE) (SP) (P) (EDIS) (EE/V) V-2EE V+2EE 

Residencia urbana 0.612 0,031 
Sin instí~cci6n 0.205 0.024 
Educaei6n secundaria o m~ 0.322 0.031 
Nunca en uni6n 0,224 0.023 
Actualmente unida 0.583 0.018 
Casada antes de 20 alios 0.721 0,023 
Primera relación antes 18 años 0.544 0,019 
Promedio de nacidos vivos 15-49 2.803 0.130 
Promedio do nacidos vivos 40-49 6,264 0.400 
Promedio de sobrevivíentes 15-49 2,496 0.096 
Conoce m~todo anticonceptivo 0.993 0,002 
Conoce m6tudo moderno 0.993 0.002 
Alguna vez us6 anticonceptivos 0.803 0.031 
Actualmente usa anticonceptivos 0,595 0.032 
Usa m6todo moderno actualmente 0.575 0.033 
Usa pfldora actualmente 0.189 0,020 
Usa DIU actualmente 0.055 0,012 
Osa inyectable actualmente 0.047 0.011 
Usa cond6n actualmente 0,027 0,008 
Usa esterilización femenina 0.254 0.023 
Usa esterilizaci6n masculina 0,002 0,002 
Usa ritmo actualmente 0.010 0.005 
Usa retiro actualmente 0,002 0,002 
Sector público como fuente del m¿~tedo 0.727 0.029 
No desea más hijos 0.383 0.030 
Desea esperar 2 años o mås 0.192 0,020 
Tamaño ideal de familia 2.919 0.101 
Vacuna antitet(miea 0.927 0,013 
Atenei6n mt~,diea al parto 0,585 0.061 
Nihos eon diarrea dRimas 2 semanas 0,122 0,016 
Recibi6 tratamiento de SRO 0.727 0,070 
Recibí6 tratamiento m~dieo 0.473 0.038 
Niños con tarjeta 0,845 0,043 
Niños que w.eibieson BCG 1.000 0.000 
Niños que recibieron DPT (3 dosis) 0.948 0,021 
Niños que recibieron Polio (3 dosis) 0.969 0.016 
Recibieron vacuna antisarampionosa 0.907 0,033 
Recibieron todas las vacunas 0,876 0.028 
Peso para la edad 2 DE por debajo 0,018 0.006 
Talla para Ia edad 2 DI3 por debajo 0,323 0,045 
Peso para la talla 2 DE por debajo 0.123 0,022 
Abuso físico 0.257 0.031 
Abuso sexual 0,135 0,019 
Cualquier tipo de violencia 0.280 0.031 

689 442 1.686 0.051 0.550 0.675 
689 442 1,590 0.120 0.156 0.254 
689 442 1.734 0.096 0.260 0.384 
689 442 1.446 0,103 0.178 0.269 
689 442 0.972 0,031 0,547 0,620 
531 340 1.204 0.033 0.674 0,768 
531 340 0.901 0.036 0.505 0.583 
689 442 1.194 0.046 2.543 3.062 
110 71 1.309 0.064 5.465 7,063 
689 442 1.028 0.039 2.304 2.689 
402 258 0,553 0.002 0.988 0,997 
402 258 0,553 0.002 0.988 0,997 
402 258 1.576 0.039 0.741 0.866 
402 258 1.306 0.054 0.530 0.659 
402 258 1.322 0.057 0,509 0.640 
402 258 1.035 0.107 0,149 0.230 
402 258 1.083 0,225 0.030 0,079 
402 258 1.080 0.242 0.024 0,070 
402 258 0,967 0.288 0.012 0.043 
402 258 i .046 0.090 0,208 0,299 
402 258 1.002 1.002 0,000 0,007 
402 258 1,045 0,521 0,000 0,020 
402 258 0,994 0,994 0.000 0,007 
256 164 1,049 0.040 0,668 0,785 
402 258 1.227 0.078 0.324 0.443 
402 258 1.038 0.106 0.151 0.232 
656 421 1,543 0,035 2.718 3.121 
467 299 0,965 0,014 0.902 0.953 
467 299 2,186 0.104 0.463 0.706 
450 288 0.987 0.128 0.091 0,153 

55 35 1,149 0.097 0,586 0.868 
55 35 0,552 0,080 0,397 0.548 
97 62 1,170 0.051 0.759 0,931 
97 62 NA 0.000 1.000 1.000 
97 62 0.916 0,022 0,907 0.990 
97 62 0.917 0,017 0,937 1.000 
97 62 1,128 0.037 0.841 0,974 
97 62 0,824 0.031 0,821 0.931 

399 256 0,922 0,344 0.005 0.030 
399 256 1.791 0,140 0,233 0,414 
399 256 1,311 0,182 0,078 0,168 
432 283 1,478 0.121 0.195 0,319 
432 283 1.177 0,144 0,096 0.173 
432 283 1,432 0,111 0.218 0,342 

NA = No aplicable 
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Cuadro B.6 Errores de muestreo para la Revúbliea de Nieara~ua - Jinotega 

Valor estimado, error eståndar, efecto del diseño, error relativo e intervalo de confianza pata variables seleccionadas. Nicaragua 1998 

N6mero de casos 

Variable 

Efanto Intervalo 
Valor Error Sin Ponde- del Error de confianza 

estimado estándar ponderar t o d o s  d i s eño  relativo 
(V) (FE) (SP) (P) ( E D I S )  (EFJV) V-2EE V+2EE 

Residencia urbana 0.267 0.038 
Sin instrueci6n 0.382 0.025 
Educaei6n secundaria o más 0.159 0.025 
Nunca en uni6n 0.175 0.016 
Actualmente unida 0.663 0.015 
Casada antes de 20 aflos 0.745 0.018 
Palmera relaei6n antes 18 años 0.567 0.025 
Promedio de nacidos vivos 15-49 3.429 0.108 
Promedio de nacidos vivos 40-49 7.770 0.353 
Promedio de sobre,dvientes 15-49 3.008 0.086 
Conoce método anticonceptivo 0,935 0.028 
Conoce método moderno 0.935 0.028 
Alguna vez us6 anticonceptivos 0,609 0.034 
Actualmente usa anticonceptivos 0.434 0.030 
Usa m~todo moderno actualmente 0,408 0.029 
Usa pfldora actualmente 0,130 0.013 
Usa DIU actualmente 0,051 0.008 
Usa inyeetable actualmente 0,065 0.010 
Usa eond6n actualmente 0,028 0.008 
Usa estedlizaei6n femenina 0.134 0.027 
Usa esterilizaei6n masculina 0.000 0.000 
Usa ritmo actualmente 0.008 0.004 
Usa retiro actualmente 0.012 0.004 
Sector p6blico como fuente del m6todo 0.661 0.034 
No desea mas hijos 0.434 0,043 
Desea esperar 2 años o mas 0.252 0.019 
Tamaño ideal de familia 3.605 0.126 
Vacuna antitetánica 0.738 0.023 
Atenal6n m¿diea al parto 0.347 0,037 
Niños con d i ~  últimas 2 semanas 0.226 0.023 
Recibió tratamiento de SRO 0.469 0.056 
Recibí6 tratamiento m&lico 0.310 0.031 
Niños con tarjeta 0.752 0.031 
Niños que recibieron BCG 0.851 0.026 
Niños que recibieron DPT (3 dosis) 0.652 0.038 
Niños que recibieron Polio (3 dosis) 0.652 0.038 
Recibieron vacuna antisaxampionosa 0.759 0.036 
Recibieron todas las vacunas 0.596 0.033 
Peso para la edad 2 DE por debajo 0.024 0.007 
Talla para la edad 2 DE por debajo 0,386 0.025 
Peso para la talla 2 DE per debajo 0.186 0.023 
Abuso ffsico 0.252 0.025 
Abuso sexual 0.097 0.014 
Cualquier tipo de violencia 0.269 0,025 

744 639 2.311 0.140 0.192 0.343 
744 639 1.403 0.066 0.332 0.432 
744 639 1.883 0.159 0.108 0.209 
744 639 1.162 0.093 0.142 0.207 
744 639 0.890 0.023 0.632 0.694 
556 478 0.998 0.025 0.708 0.782 
556 478 1.170 0.043 0.517 0.616 
744 639 0.862 0.031 3.213 3.644 
100 86 0.968 0.045 7.063 8.477 
744 639 0.802 0.028 2.837 3.179 
493 424 2.532 0.030 0.879 0.991 
493 424 2.532 0.030 0.879 0.991 
493 424 1.559 0.056 0.540 0.677 
493 424 1.322 0.068 0.375 0.493 
493 424 1.300 0.071 0.350 0.465 
493 424 0.856 0.100 0.104 0.156 
493 424 0.856 0.167 0.034 0.068 
493 424 0.937 0.160 0.044 0.086 
493 424 1.115 0.294 0.012 0.045 
493 424 1.730 0.198 0.081 0.187 
493 424 NA NA 0.000 0.000 
493 424 1.062 0.529 0.000 0.017 
493 424 0.838 0,340 0.004 0.020 
221 190 1.076 0,052 0.592 0.729 
493 424 1,924 0.099 0.348 0.520 
493 424 0,952 0.074 0.214 0.289 
658 566 1.297 0.035 3.353 3.857 
692 595 1.091 0.031 0.693 0.784 
692 595 1,631 0.107 0.272 0.421 
641 551 1.309 0.102 0.180 0.272 
145 125 1,254 0.li9 0.357 0.581 
145 125 0.747 0.100 0.248 0.373 
141 121 0.852 0.041 0.689 0.814 
141 121 0.873 0.031 0.799 0.904 
141 121 0.934 0.058 0.577 0.728 
141 121 0.934 0.058 0,577 0.728 
141 121 1.007 0.048 0.686 0.832 
141 121 0.781 0.055 0.530 0.661 
544 468 1.055 0.287 0.010 0.038 
544 468 1.113 0.064 0.336 0.436 
544 468 1.241 0.122 0.140 0.231 
484 412 1.280 0.100 0.202 0.303 
484 412 1.048 0.145 0.069 0.126 
484 412 1.216 0.091 0.220 0.318 

NA = No aplicable 
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Cuadro B.7 Errores de muestreo nata la Randblica de NiearaLnaa - Madtiz 

Valor estimado, error estándar, efecto del disalto, error relativo e intervalo de confianza para variables saleceionadas, Nicaragua 1998 

Variable 

Número de casos 
Efecto Intervalo 

Valor Error Sin Ponde- del Error de confianza 
estimado ~tåndar ponderar rados diseño relativo 

(V) (EE) (SP) (P) (EDIS) (EE/V) V-2EE V+2EE 

Residencia urbana 0.340 0.037 
Sin instrucei6n 0.220 0.026 
Educaei6n secundaria o mås 0.279 0.047 
Nunca en uni6n 0.277 0.029 
Actualmente unida 0.575 0.033 
Casada antes de 20 aflos 0.637 0.035 
Primera relaci6n antes 18 años 0.477 0.030 
Promedio de nacidos vivos 15.4-9 2.845 0.159 
Promedio de nacidos vivos 40-49 6.077 0.263 
Promedio de sobrevivientes 15-49 2.643 0.136 
Conoce mdtodo anticonceptivo 0.977 0.008 
Conoce m~todo moderno 0.977 0.008 
Alguna vez us6 antiannceptivos 0.683 0,033 
Actualmente usa anticonceptivos 0.490 0.034 
Usa m~todo moderno actualmente 0.448 0.037 
Usa pfldora aetaalmante 0.153 0.020 
Usa DIU actualmente 0.051 0.008 
Usa inyeetable actualmente 0.034 0.011 
Usa cond6n actualmente 0.023 0.009 
Usa estedlizaaldn femenina 0.187 0.027 
Usa esterilizaci6n masculina 0.000 0.000 
Usa ritmo aetualmenta 0.017 0.005 
Usa retiro actualmente 0.017 0.006 
Sector pdblieo como fuente del m6tedo 0.777 0.034 
No desea mås hijos 0,487 0.035 
Desea esperar 2 años o mås 0.170 0.019 
Tamaño ideal de familia 2.928 0.093 
Vacuna antitetånica 0.886 0.016 
Atenci6n médica al parto 0.532 0.053 
Niños con dianv~ úRimas 2 semanas 0.145 0,043 
Recibi6 tratamiento de SRO 0.481 0.061 
Recibí6 tratamiento mddieo 0.537 0.081 
Niños con tarjeta 0.859 0.044 
Niños que recibieron BCG 1.000 0.000 
Niños que recibieron DPT (3 dosis) 0.936 0.026 
Niños que recibieron Polio (3 dosis) 0.962 0.018 
ReCibieron vacuna antisarampioansa 0.974 0.018 
ReCibieron todas las vacunas 0.923 0.028 
Peso para la edad 2 DE por debajo 0.022 0.007 
Talla para la edad 2 DE por debajo 0.489 0,046 
Peso para la talla 2 DE por debajo 0.211 0.030 
Abuso ffsico 0.260 0.021 
Abuso sexual 0.092 0.017 
Cualquier tipo de violencia 0.279 0,026 

614 330 1.950 0.i10 0.266 0.415 
614 330 1.536 0.117 0.168 0.271 
614 330 2.572 0.167 0.185 0.372 
614 330 1.618 0.106 0.218 0.335 
614 330 1.666 0.058 0,508 0.641 
449 241 1.532 0.055 0.567 0.707 
449 241 1.262 0.062 0.417 0.536 
614 330 1.329 0.056 2.526 3.164 
117 63 0.902 0.043 5.551 6,603 
614 330 1.234 0.051 2.371 2.915 
353 189 1.021 0.008 0.961 0.994 
353 189 1.021 0.008 0.961 0.994 
353 189 1.314 0.048 0.618 0.748 
353 189 L278 0.069 0.422 0,558 
353 189 1.402 0.083 0.373 0.522 
353 189 1.035 0.130 0.113 0.193 
353 189 0.661 0.152 0.035 0.066 
353 189 1.154 0.328 0.012 0.056 
353 189 1.191 0.417 0.004 0.042 
353 189 1.275 0.142 0.134 0.240 
353 189 NA NA 0.000 0.000 
353 189 0.701 0.284 0.007 0.027 
353 189 0.852 0.345 0.005 0.029 
179 96 1.085 0.044 0.709 0.844 
353 189 1.317 0.072 0.417 0.557 
353 189 0.971 0.114 0.131 0.209 
585 314 1.225 0.032 2.743 3.114 
385 207 0.878 0.018 0.853 0.918 
385 207 1.832 0.100 0.426 0.639 
373 200 2.057 0.294 0.060 0.230 
54 29 0.770 0.127 0.359 0,604 
54 29 1.013 0.151 0.375 0.699 
78 42 1.121 0.052 0.770 0.948 
78 42 NA 0.000 1.000 1.000 
78 42 0.943 0.028 0,884 0.988 
78 42 0.840 0.019 0.925 0.998 
78 42 1.030 0.019 0.938 1.000 
78 42 0.956 0.031 0.866 0.980 

317 170 0.892 0,334 0.007 0.037 
317 170 1.537 0.095 0.396 0.582 
317 170 1.303 0.143 0.151 0.272 
370 202 0.935 0,082 0.217 0.302 
370 202 1,140 0.187 0.058 0.126 
370 202 1.109 0.093 0.227 0,330 

NA = No aplicable 
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Cuadro B.8 Errores de muestt~o para la República de NicaraL, ua - Este11 

Valor estimado, error eståndar, efecto del diseño, error relativo e intervalo de confianza pata variables seleccionadas, Nicaragua 1998 

Variable 

Ndmem do casos 
Efecto In~rvalo 

Valor Error Sin Ponde- del Error de confianza 
estimado eståndar ponderar rados diseño relativo 

(v) (EE) (SP) (P) (EDIS) (EE/V) V-2EE V+2EE 

Residencia urbana 0.668 0.020 
Sin instrucci6n 0.094 0.013 
Educaci6n secundaria o mås 0.425 0.045 
Nunca en unión 0.252 0.019 
Actualmente unida 0.587 0.023 
Casada antes de 20 años 0.654 0.038 
Primera relaci6n antes 18 años 0.493 0.034 
Promedio de nacidos vivos 15-49 2.374 0.123 
Promedio de nacidos vivos 40-49 5.023 0.344 
Promedio de sobrevivientes 15-49 2.230 0.108 
Conoce m6todo anticonceptivo 0.991 0.004 
Conoce m6todo moderno 0.991 0.004 
Alguna vez us6 anticonceptivos 0.851 0.018 
Actualmente usa anticonceptivos 0,654 0.023 
Usa m6todo moderno actualmente 0.621 0.025 
Usa pfldora actualmente 0.160 0.015 
Usa DIU actualmente 0.098 0.014 
Usa inyeetable actualmente 0.028 0.007 
Usa eond6n actualmente 0.026 0.011 
Usa esterilización femenina 0.304 0.018 
Usa esterilización masculina 0.004 0.003 
Usa ritmo actualmente 0.011 0.005 
Usa retiro actualmente 0.018 0.005 
Sector pút~lico como fuente del m6todo 0.708 0,037 
No desea más hijos 0.324 0.023 
Desea esperar 2 años o mås 0.208 0.018 
Tamaño ideal de familia 2.850 0.086 
Vacuna antitetånica 0.919 0.016 
Atenei6n medica al parto 0.721 0.030 
Niños con diarrea últimas 2 semanas 0.104 0.013 
Recibi6 tratamiento de SRO 0.512 0.067 
Recibi6 tratamiento medico 0.537 0,067 
Niños con tarjeta 0.824 0.050 
Niños que recibieron BCG 0.973 0,020 
Niños que recibieron DPT (3 dosis) 0.932 0.035 
Niños que recibieron Polio (3 dosis) 0.932 0.031 
Recibieron vacuna antisarampionosa 1.000 0.000 
Recibieron todas las vacunas 0.905 0.041 
Peso para la edad 2 DE por debajo 0.011 0.006 
Talla para la edad 2 DE por debajo 0.237 0.036 
Peso para la talla 2 DE por debajo 0.086 0.026 
Abuso ffsico 0.282 0.028 
Abuso sexual 0.080 0.012 
Cualquier tipo de violencia 0,293 0.026 

779 578 1.166 0.029 0.628 0.707 
779 578 1.291 0.144 0.067 0.121 
779 578 2,564 0.107 0.334 0.516 
779 578 1.245 0.077 0,213 0.290 
779 578 1.327 0.040 0.540 0.634 
592 439 1.917 0.057 0.579 0.729 
592 439 1.672 0.070 0.424 0.562 
779 578 1.350 0.052 2,127 2.620 
131 97 1.343 0.068 4.336 5.710 
779 578 1.279 0.049 2.013 2.447 
457 339 1.014 0.004 0.982 1.000 
457 339 1.014 0.004 0.982 1.000 
457 339 1.053 0.021 0.816 0.886 
457 339 1.022 0.035 0.609 0.700 
457 339 1.120 0.041 0.571 0.672 
457 339 0.851 0.091 0.131 0.189 
457 339 0.980 0.139 0.071 0.126 
457 339 0.922 0.252 0.014 0.043 
457 339 1.518 0.433 0.004 0.049 
457 339 0.848 0.060 0.268 0.341 
457 339 0.992 0.701 0.000 0.011 
457 339 1.018 0.453 0.001 0.021 
457 339 0.735 0.258 0.008 0.027 
322 239 1.442 0.052 0.635 0.781 
457 339 1.031 0.070 0.279 0.369 
457 339 0.949 0.087 0.172 0.244 
761 565 1.429 0.030 2.679 3.022 
405 300 1,098 0.018 0.886 0.951 
405 300 1.128 0.042 0.661 0.781 
396 294 0.788 0.126 0.077 0.130 
41 30 0.785 0.131 0.378 0.646 
41 30 0.794 0.125 0,403 0.670 
74 55 1.119 0.060 0,725 0.923 
74 55 1.039 0.020 0.934 1.000 
74 55 1.198 0.038 0.862 1.000 
74 55 1.046 0.033 0.871 0,994 
74 55 NA 0.000 1.000 1.000 
74 55 1.212 0,046 0.823 0.988 

359 266 1.001 0.500 0.000 0.022 
359 266 1.488 0.150 0.166 0.308 
359 266 1.486 0.298 0.035 0.138 
475 365 1.338 0.098 0.227 0.337 
475 365 0.940 0.147 0.056 0.103 
475 365 1.264 0.090 0.240 0.345 

NA = No aplicable 

229 



Cuadro B.9 Errores de muastreo pasa la ReDdblica de Nicaragua - Chinandega 

Valor estimado, error estfmdar, efecto del diseño, error relativo • intervalo de confianza para variables seleccionadas, Nicaragua 1998 

Variable 

Ndmero de casos 
Efecto Intervalo 

Valor Error Sin Pende- del Error de confianza 
estimado esUíndar ponderar rades d i seño  relativo 

(V) (El/) (SP) (P) ( E D I S )  (EE/V) V-2EE V+2EE 

ResidenCia urbana 0.657 0.024 1071 1058 1.643 0.036 0.610 0.705 
Sin instrucci6n 0.148 0,015 1071 1058 1.410 0.103 0.118 0.179 
Edueaal6n secundaria o mfts 0.378 0.042 1071 1058 2.858 0.112 0.293 0.463 
Nunca en uni6n 0.195 0.013 1071 1058 1.094 0.068 0.169 0.222 
Actualmente unida 0.649 0.019 1071 1058 1.315 0.030 0.611 0.687 
Casada antes de 20 años 0.669 0.030 816 806 1.813 0.045 0.609 0.729 
Primera relaei6n antes 18 años 0.518 0.029 816 806 1.683 0.057 0.459 0.577 
Promedio de nacidos vivos 15-49 2.843 0.130 1071 1058 1.477 0.046 2.584 3.102 
Promedio de nacidos vivos ¿0-49 6.213 0,355 164 162 1.410 0.057 5.502 6.924 
Promedio de sobrevivientes 15-49 2.609 0.103 1071 1058 1.310 0.040 2.¿02 2.815 
Conoce mñtodo anticonceptivo 0.987 0.005 695 687 1.076 0.005 0,978 0.996 
Conoce mñtodo moderno 0.987 0.005 695 687 1.076 0.005 0.978 0.996 
Alguna vez us6 anticonceptivos 0.796 0.018 695 687 1.160 0.022 0.760 0.831 
Actualmente usa anticonceptivos 0.593 0.020 695 687 1.051 0.033 0.554 0.632 
Usa m6todo moderno actualmente 0.565 0.021 695 687 1.116 0.037 0.523 0.607 
Usa pfldora actualmente 0.138 0.017 695 687 1.332 0.126 0.103 0.173 
Usa DIU actualmente 0.060 0.009 695 687 0.949 0.142 0.043 0.078 
Usa inyeetablo actualmente 0.046 0.009 695 687 1.137 0.196 0.028 0.064 
Usa cond6n actualmente 0.023 0.006 695 687 1.120 0.277 0.010 0.036 
Usa esterilizaci6n femenina 0.298 0.017 695 687 0.969 0.056 0.264 0.331 
Usa estedlizaci6n masculina 0.000 0.000 695 687 NA NA 0.000 0.000 
Usa ritmo actualmente 0.010 0.003 695 687 0.872 0.328 0.003 0.017 
Usa retiro actualmente 0.013 0.007 695 687 1.557 0.516 0.000 0.026 
Sector público como fuente del método 0.677 0.021 434 429 0.938 0.031 0.635 0.720 
No desea mås hijos 0.403 0.024 695 687 1.282 0.059 0.355 0.451 
Desea esperar 2 años o mås 0.173 0.012 695 687 0.811 0.067 0.149 0.196 
Tamaño ideal de familia 2.777 0.064 1051 1038 1.250 0.023 2.650 2.905 
Vacuna antitetånica 0.881 0.013 675 667 0.937 0.014 0.856 0.907 
Atenci6n mñdiea al parto 0.676 0.032 675 667 1.487 0.048 0.611 0.741 
Niños con diarrea dltimas 2 semanas 0.161 0.016 639 631 1.132 0.101 0.129 0.194 
Reeibi6 tratamiento de SRO 0.573 0.061 103 102 1.219 0.107 0.450 0.696 
Recibi6 tratamiento mñdieo 0.447 0.055 103 102 1.077 0.123 0.337 0.556 
Niños con tarjeta 0.780 0.031 127 125 0.840 0.040 0.717 0.842 
Niños que recibieron ECO 0.961 0.019 127 125 1.098 0.020 0.923 0.999 
Niños que recibieron DPT (3 dosis) 0.890 0.035 127 125 1.254 0.039 0.820 0.960 
Niños que recibieron Polio (3 dosis) 0.882 0.037 127 125 1.278 0.042 0.808 0.955 
Recibieron vacuna antisarampionosa 0.898 0.032 127 125 1.171 0.035 0.834 0.961 
Recibieron todas las vacunas 0.795 0.047 127 125 1.314 0.060 0.701 0.890 
Peso para la edad 2 DE por debajo 0.021 0.007 559 552 1.119 0.320 0.008 0.035 
Talla para la edad 2 DE por debajo 0.267 0.022 559 552 1.115 0.083 0.222 0.31l 
Peso para la talla 2 DE por debajo 0.147 0.014 559 552 0.935 0.098 0.118 0.176 
Abuso f/tico 0.293 0.026 688 695 1.508 0.089 0.240 0.345 
Abuso sexual 0.099 0.013 688 695 1.141 0.131 0.073 0.125 
Cualquier tipo de violencia 0.303 0.027 688 695 1.563 0.090 0.248 0.357 

NA = No aplicable 
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Cuadro B.10 Errores de muestran vara la Reedblica de Nicaragua - Ledn 

Valor estimado, error estfindar, efecto del diseflo, error relativo e intervalo de confianza para variables seleccionadas, Niearagua 1998 

Variable 

Ndmem de casos 
Efecto Intervalo 

Valor Ercor Sin Ponde- del Error de confianza 
estimado estándar ponderar r a d o s  diseño relativo 

(V) (EE) (SP) (P) (EDIg) (EE/V) V-2EE V+2EE 

Residencia urbana 0.574 0.032 
Sin instrucal6n 0.138 0,014 
Edueaci6n secundaria o mås 0,455 0.027 
Nunca en unión 0.250 0.013 
Actualmente unida 0.578 0.016 
Casada antes de 20 años 0.638 0.023 
Ptimcramlaci6nantes18ahos 0.473 0.027 
Promedio de nacidos vivos 15-49 2.442 0.070 
Promedio de nacidos vivos 40-49 5.109 0.196 
Promedio de sobmvivientes 15-49 2.286 0.070 
Conoce m6tedo anticonceptivo 0.992 0.004 
Conoce mñtodo moderno 0.990 0.005 
Alguna vez us6 anticonceptivos 0.839 0.014 
Actualmente usa anticonceptivos 0.676 0,021 
Usa m6tudo moderno actualmente 0.650 0.020 
Usa pfldora actualmente 0.108 0.012 
Usa DIU actualmente 0.127 0.015 
Usa inyectable actualmente 0.046 0.008 
Usa eond6n actualmente 0.027 0.006 
Usa esterilizaei6n femenina 0.339 0.016 
Usa astedlizaei6n masculina 0.003 0.002 
Usa ritmo actualmente 0.014 0.006 
Usa retiro actualmente 0.006 0,003 
Sector público como fuente del m6tudo 0,751 0.025 
No desea mM hijos 0.350 0.020 
Deseaespetar2añosom~ 0,176 0.013 
Tamaño ideal de familia 2.556 0.046 
Vacuna antitetånica 0.873 0.0t 1 
Atenci6n m6dica al parto 0.752 0.030 
Niños con díanea últímas 2 semanas 0.098 0.013 
Reeibi6 tratamiento de gRO 0.463 0.059 
Recibí6 tratamiento médico 0.389 0.074 
Niños con tarjeta 0.793 0,047 
Niños que recibieron BCG 0.974 0.019 
Nilios que recibieron DPT (3 dosis) 0.853 0.039 
Niños que recibieron Polio (3 dosis) 0.914 0.027 
Recibieron vacuna antisarampionosa 0.931 0.027 
Recibieron todas las vacunas 0.836 0.038 
Peso para la edad 2 DE por debajo 0.029 0.009 
Talla para la edad 2 DE por debajo 0.231 0.023 
Peso para la talla 2 DE por debajo 0.132 0.019 
Abuso flsico 0.246 0.021 
Abuso sexual 0.075 0.009 
Cualquier tildo de violencia 0.255 0.021 

1088 1088 2.102 0.055 0,511 0,637 
1088 1088 1.364 0.103 0.109 0.166 
1088 1088 1.820 0.060 0.400 0.510 
I088 1088 0.959 0.050 0.225 0.275 
1088 1088 1.097 0.028 0.545 0.611 
799 799 1.363 0.036 0.592 0.685 
799 799 1.520 0.057 0.419 0.527 

1088 1088 0.890 0.029 2.302 2.582 
192 192 0.888 0.038 4.718 5,501 

1088 1088 0.969 0.031 2.145 2.427 
629 629 1.192 0.004 0.984 1.000 
629 629 1.176 0,005 0.981 1.000 
629 629 0.929 0.016 0.812 0.867 
629 629 1.128 0.031 0.634 0.718 
629 629 1.055 0.031 0.610 0,690 
629 629 0,972 0.111 0.084 0.132 
629 629 1.160 0.121 0,096 0,158 
629 629 0.947 0.172 0.030 0.062 
629 629 0.915 0.219 0.015 0.039 
629 629 0.857 0.048 0.306 0.371 
629 629 1,009 0.713 0.000 0.008 
629 629 1.293 0.428 0,002 0,027 
629 629 0.988 0.493 0.000 0.013 
478 478 1.245 0.033 0.702 0.800 
629 629 1.063 0.058 0.309 0.390 
629 629 0.860 0 . 0 7 4  0,150 0,203 

1076 1076 1.108 0.018 2.465 2.647 
565 565 0.759 0.013 0,850 0.895 
565 565 1.370 0.040 0.692 0.813 
550 550 1.014 0.134 0.072 0.124 
54 54 0.865 0.127 0.346 0.580 
54 54 1.126 0.191 0,240 0,537 

116 116 1.249 0.059 0.699 0.887 
116 116 1.258 0.019 0.937 1,011 
116 116 1.196 0.046 0.775 0.932 
116 116 1.036 0.030 0.860 0.968 
116 I16 1.130 0.029 0.878 0.984 
116 116 1.117 0.046 0.759 0,913 
477 477 1.146 0.298 0.012 0.047 
477 477 1.079 0,100 0.184 0.277 
477 477 1.033 0.143 0.094 0.170 
677 691 1.257 0.085 0.205 0.288 
677 691 0.909 0,123 0.057 0.094 
677 691 1,239 0.081 0.214 0,297 
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Cuadro B.I 1 Errores de muestreo »ara la Ree6blica de Niosragua- Mata~alna 

Valor estimado, error eståndar, efecto del diseflo, error relativo e intervalo de confianza para variables seleccionadas, Niosragna 1998 

Variable 

N6mero de casos 
Efecto Intervalo 

Valor Error Sin Ponde- del Error de confianza 
estimado eshándar ponderar r a d o s  diseño relativo 

(V) (EE) (SP) (P) ( E D I S )  (EE/V) V-2EE V+2EE 

Residencia urbana 0.409 0.027 
Sin instrucci6n 0.258 0.015 
Educaei6n secundaria o mås 0.302 0.022 
Nunca en uni6n 0.210 0.016 
Actualmente unida 0.626 0.019 
Casada antes de 20 alfos 0.677 0.019 
Primera ~laei6n antes 18 años 0.481 0.021 
Promedio de nacidos vivos 15-49 2.878 0.096 
Promedio de nacidos vivos 40-49 5.810 0.360 
Promedio de sob~vivientes 15-49 2.610 0.087 
Conoce m~todo anticonceptivo 0.967 0.010 
Conoce metodo moderno 0.967 0.010 
Alguna vez us6 anticonceptivos 0.735 0.020 
Actualmente usa antieoneepUvos 0.512 0.028 
Usa método moderno actualmente 0.476 0.029 
Usa pfldora actualmente 0.157 0.015 
Usa D[U act~alraente 0,048 0.0~9 
Usa inyeetable actualmente 0.062 0.010 
Osa eond6n actualmente 0.016 0.005 
Usa esterilización femenina 0.182 0.019 
Usa esterilizaci6n masculina 0.010 0.005 
Usa ritmo actualmente 0.021 0.007 
Usa retiro actualmente 0.009 0.004 
Sector pt/blieo como fuente del metodo 0.608 0.029 
No desea mås hijos 0.441 0.026 
Desea esperar 2 años o máS 0.178 0.018 
Tamaño ideal de familia 2.998 0.079 
Vacuna anlitelálfica 0.757 0.024 
Atenei6n medica al parto 0.532 0.042 
Niños con diarrea últimas 2 semanas 0.183 0.021 
Recibi6 tratamiento de SRO 0.690 0.034 
Recibí6 tratamiento m6dico 0.593 0.071 
Niños con tarjeta 0.700 0.038 
Niños que recibieron ECG 0,985 0.011 
Niños que recibieron DPT (3 dosis) 0.777 0.037 
Nh2os que recibieron Polio (3 dosis) 0,823 0.036 
Recibieron vacuna antisarampionosa 0.869 0.035 
Recibieron todas las vacunas 0.692 0.049 
Peso para la edad 2 DE por debajo 0.027 0.011 
Talla para la edad 2 DE por debajo 0.317 0.035 
Peso para la talla 2 DE por debajo 0.127 0.017 
Abuso tIsico 0.218 0.018 
Abuso sexual 0.071 0.010 
Cualquier tipo de violencia 0.220 0.018 

924 1046 1.641 0.065 0.356 0.462 
924 1046 1.034 0.058 0.228 0.287 
924 1046 1.439 0.072 0,258 0.345 
924 1046 1.198 0.077 0.178 0.242 
924 1046 1.211 0.031 0.587 0.664 
697 789 1.082 0.028 0.639 0.716 
697 789 1.116 0,044 0.438 0.523 
924 1046 0.989 0.033 2.685 3.070 
158 179 1.314 0.062 5.090 6.530 
924 1046 1.002 0.033 2.437 2.784 
578 654 1.336 0.010 0.947 0.987 
578 654 1.336 0.010 0.947 0.987 
578 654 1.105 0.028 0.695 0.776 
578 654 1.343 0.055 0.456 0,568 
578 654 1.415 0.062 0.417 0.535 
578 654 0.993 0.096 0.127 0.188 
578 654 1.033 0.t91 0.030 0.067 
578 654 1.017 0.164 0.042 0.083 
578 654 1.060 0.351 0.005 0.026 
578 654 1.172 0.104 0.144 0.219 
578 654 1,11I 0.452 0.001 0.020 
578 654 1.138 0.325 0.007 0.034 
578 654 1.094 0.487 0.000 0.017 
306 346 1.049 0.048 0,549 0.666 
578 654 1.247 0.058 0.390 0.493 
578 654 1.156 0.103 0.141 0.215 
885 1002 1.273 0.026 2.840 3.155 
649 735 1.150 0.032 0.709 0.804 
649 735 1.718 0.078 0.449 0.615 
617 698 1.274 0.115 0.141 0.225 
113 128 0.688 0.049 0.623 0.757 
113 128 1.394 0.119 0.452 0.734 
130 147 0.955 0.055 0.623 0.777 
130 147 1.011 0.011 0.963 1.000 
130 147 1.026 0.048 0.702 0.852 
130 147 1,082 0,044 0,751 0,896 
130 147 1.178 0.040 0.800 0.939 
130 147 1.201 0.070 0.595 0.790 
520 589 1.481 0.418 0.004 0.049 
520 589 1.499 0.109 0.248 0.386 
520 589 1.044 0.135 0.093 0.161 
604 673 1.086 0.084 0.182 0.255 
604 673 0.920 0,135 0.052 0.090 
604 673 1.078 0.083 0.183 0.256 
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Cuadro B.I 2 Errores de mueslreo t~ara la Revública de Nicaralzua- Banco 

Valor estimado, creer est¿ndar, efecto del diseño, error relativo e intervalo de confianza pata variables seleccionadas, Niearagua 1998 

Variable 

N6mero de casos 
Efecto Intervalo 

Valor Error Sin Pende- del Error de confianza 
estimado eståndar ponderar r a d o s  d i seño  relativo 

(V) (FE) (SP) (P) ( E D I S )  (EE/V) V-2EE V+2EE 

Residencia urbana 0.334 0,037 620 
Sin instrucci6n 0,255 0.024 620 
Educaei6n secundaria o más 0,290 0.032 620 
Nunca en uni6n 0,237 0.023 620 
Actualmente unida 0.635 0.021 620 
Casada antes de 20 años 0.711 0.020 460 
Primera relación antes 18 años 0.520 0,023 460 
Promedio de nacidos vivos 15-49 3.058 0.166 620 
Promedio de nacidos vivos 40-49 7,407 0.408 86 
Promedio de sobrevivientes 15-49 2.787 0.143 620 
Conoce mttodo anticonceptivo 0,992 0.004 394 
Conoce m6todo moderno 0.992 0,004 394 
Alguna vez us6 anticonceptivos 0,802 0.024 394 
Actualmente usa anticonceptivos 0.594 0.033 394 
Usa mttodo medemo actualmente 0.576 0.035 394 
Usa pfldora actualmente 0.185 0,021 394 
Usa DIU actualmente 0.053 0.009 394 
Usa inyectable actualmente 0.069 " 0.017 394 
Usa condtn actualmente 0,023 0.006 394 
Usa esterilizaei6n femenina 0,246 0.022 394 
Usa esterilizaci6n masculina 0.000 0.000 394 
Usa ritmo actualmente 0.008 0.005 394 
Usa retiro actualmente 0,010 0,004 394 
Sector p~lblico como fuente del ro¿todo 0,613 0.043 243 
No desea mås hijos 0.414 0.031 394 
Desea esperar 2 años o mås 0,175 0.024 394 
Tamaño ideal de familia 3.142 0,120 599 
Vacuna antitetånica 0,845 0.024 433 
Atenci6n médica al parto 0.499 0.056 433 
Niños con diarrea últimas 2 semanas 0.116 0.018 413 
Recibi6 tratamiento de SRO 0.542 0,058 48 
Recibi6 tratamiento medico 0,396 0.096 48 
Niños con tarjeta 0.784 0.054 74 
Niños que recibieron BCG 0.986 0.013 74 
Niños que recibieron DPT (3 dosis) 0.851 0,058 74 
Niños que recibieron Polio (3 dosis) 0,892 0.047 74 
Recibieron vacuna antisarampionosa 0,919 0.031 74 
Recibieron todas las vacunas 0,811 0,055 74 
Peso para la edad 2 DE por debajo 0.015 0.007 323 
Talla para la edad 2 DE por debajo 0,266 0,033 323 
Pese para la talla 2 DE por debajo 0.139 0.028 323 
Abuso flsico 0.247 0.037 397 
Abuso sexual 0.093 0.020 397 
Cualquier tipo de violencia 0,249 0.037 397 

400 1.969 0,112 0.259 0.409 
400 1.370 0,094 0.207 0.303 
400 1.730 0,109 0.227 0.353 
400 1.358 0.098 0,191 0,284 
400 1.085 0,033 0,593 0,677 
297 0.940 0,028 0,671 0,751 
297 0.984 0,044 0.474 0.565 
400 1.282 0,054 2.726 3.391 

56 1.124 0.055 6.591 8.222 
400 1.237 0,051 2.501 3,073 
254 0.946 0,004 0.984 1.000 
254 0.946 0,004 0.984 1.000 
254 1.194 0.030 0.754 0.850 
254 1.333 0.056 0,528 0,660 
254 1.403 0,061 0,506 0.646 
254 1.060 0,112 0.144 0,227 
254 0.819 0,174 0.035 0.072 
254 1.331 0.247 0.035 0.102 
254 0.813 0,268 0.011 0,035 
254 1.006 0,089 0,202 0,290 
254 NA NA 0.000 0.000 
254 1.050 0,605 0.000 0.017 
254 0.714 0,355 0.003 0.017 
157 1.376 0,070 0.527 0,699 
254 1.230 0,074 0.353 0.475 
254 1.232 0,135 0.128 0.222 
387 1,349 0,038 2.903 3.381 
280 1.091 0.028 0.798 0.892 
280 1.894 0,113 0,386 0,612 
267 1.095 0,156 0,080 0,153 

31 0.805 0,107 0,426 0,658 
31 1.254 0.243 0.203 0.588 
48 1.127 0.069 0.676 0.892 
48 0.971 0,013 0.960 1.000 
48 1.398 0,068 0.736 0.967 
48 1.296 0,053 0.798 0.986 
48 0.962 0,033 0.858 0.980 
48 1.209 0,068 0,701 0,921 

209 1.036 0,457 0.001 0.030 
209 1.196 0,124 0.200 0.332 
209 1.304 0,199 0,084 0.195 
254 1.722 0,151 0.172 0.322 
254 1.343 0,211 0,054 0,132 
254 1.697 0,148 0,176 0,323 
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Cuadro B.I 3 Errores de muestreo vara la Reoñbliea de Nieara~ua - Mana~ma 

Valor estimado, error eståndar, efecto del diseño, error relativo • intervalo de confianza para variables seleccionadas, Nicaragua 1998 

Variable 

Número de casos 
Efecto Intervalo 

Valor Error Sin Pende- del Error de confianza 
estimado estñndar ponderar r a d o s  d i seño  relativo 

(V) (FE) (SP) (P) ( E D I S )  (EE/V) V-2EE V+2EE 

Residencia urbana 
Sin instrncci6n 
Educaci6n secundaria o más 
Nunca en uni6n 
Aetualmentu unida 
Casada antes de 20 años 
Primera relaal6n antes 18 años 
Promedio de nacidos vivos 15-49 
Promedio de nacidos vivos 40-49 
Promedio de sobrevivientus 15-49 
Conoce m6todo anticonceptivo 
Conoce m6todo moderno 
Alguna vez us6 anticonceptivos 
Actualmente usa anticonceptivos 
U~a re£tudo n',od~mo aetualre.~ntu 
Usa pfldora actualmente 
Usa DIU actualmente 
Usa inyectable actualmente 
Usa cond6n actualmente 
Usa esturilizaei6n femenina 
Usa estarilizaal6n masculina 
Usa ritmo actualmente 
Usa retiro actualmente 
Sector público como fuente del m~todo 
No desea más hijos 
Desea esperar 2 años o m~ 
Tamaño ideal de familia 
Vacuna antitutåniea 
Atunei6n m¿dica al parto 
Niños con diarrea 61timas 2 semanas 
Recibi6 tratamiento de SRO 
Recibi6 tratamiento m6dieo 
Niños con tarjeta 
Niños que tecibiarun BCG 
Niños que recibieron DPT (3 dosis) 
Nidos que recibieron Polio (3 dosis) 
Recibieron vacuna an6sarampionosa 
Recibieron todas las vacunas 
Peso para la edad 2 DE por debajo 
Talla para la edad 2 DE por debajo 
Peso para la talla 2 DE por debajo 
Abuso f/sieo 
Abuso sexual 
Cualquier tipo de violencia 

0.912 O.Oll 1961 4396 1,760 0.012 0.890 0.935 
0.066 0.008 1961 4396 1.340 0.114 0.051 0.081 
0,610 0.020 1961 4396 1.795 0.032 0.570 0.649 
0.244 0.014 1961 4396 1.394 0.055 0.217 0.271 
0.552 0.017 1961 4396 1.536 0.031 0.518 0.587 
0.624 0.021 1514 3394 1.665 0.033 0.583 0.666 
0.437 0.017 1514 3394 1.341 0.039 0.402 0.471 
2.201 0.070 1961 4396 1.320 0.032 2.061 2.342 
4.727 0.165 315 706 1.083 0.035 4.397 5.057 
2.055 0.063 1961 4396 1.3o5 0.031 1.929 2.180 
0.997 0.002 1083 2428 1.001 0.002 0.994 1.000 
0.997 0.002 1083 2428 1.0Ol 0.002 0.994 1.000 
0.893 0.009 1083 2428 0.924 0.010 0.876 0.910 
0.672 0.011 1083 2428 0.746 0.016 0.651 0.694 
0.637 0.010 1083 2428 0.693 0.016 o.6!.7 0.657 
0.121 o.010 1083 2428 1.024 0.084 0.101 0.141 
0.135 O.OLO 1083 2428 0.973 0.075 0.115 0.155 
0.054 0.008 1083 2428 1.241 0.159 0.037 0.071 
0.034 0.006 1083 2428 1.019 0.165 0.023 0.045 
0.283 0.013 1083 2428 0.956 0.046 0,257 0.310 
0.009 0.003 1083 2428 1.093 0.344 0.003 0.016 
0.020 0.004 1083 2428 0.872 0.184 0.013 0.(Y28 
0.011 0.003 1083 2428 0.963 0.276 0.005 0.017 
0.545 0.019 839 1881 1.096 0.035 0.507 0.582 
0.362 0.013 1083 2428 0.866 0.035 0.337 0.387 
0.175 0.012 1083 2428 1.060 0.070 0.150 0.199 
2.393 0.037 1941 4351 1.264 0.015 2.319 2,466 
0.867 0.014 902 2022 1.100 0.016 0.838 0.895 
0.879 0.013 902 2022 1.034 0.015 0.853 0.905 
0.157 0.013 867 194,1 1.018 0.083 0.131 0.183 
0.566 0.034 136 305 0.773 0.060 0.498 0.634 
0.419 0.043 136 305 0.989 0.103 0.332 0.506 
0.705 0.032 166 372 0.891 0.045 0.642 0.768 
0,946 0,021 L66 372 L,L78 0.022 0,904 0.987 
0.765 0.035 166 372 1.049 0,045 0.696 0,834 
0.831 0.027 166 372 0,930 0.033 0.777 0.885 
0.825 0.032 166 372 1.073 0,038 0.762 0,889 
0.669 0.038 166 372 1.032 0.056 0.593 0.744 
0.020 0.006 746 1672 1.058 0,303 0.008 0.032 
0.150 0.016 746 1672 1.153 0.107 0.118 0.182 
0.I05 0.013 746 1672 1.025 0.125 0.078 0.131 
0.282 0.013 1160 2595 0.989 0.046 0.256 0.308 
0.116 0.010 1160 2595 1.034 0,084 0.096 0.135 
0.295 0.014 1160 2595 1.019 0.046 0,268 0.322 
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Cuadro B.14 Errores de muestreo t)am la Remlblica de Nicam2ua - Masaya 

Valor estimado, error estándar, efecto del diseño, error relativo e intervalo de confianza para vafiables seleccionadas, Nicamgua 1998 

Variable 

N6mero de casos 
Efecto Intervalo 

Valor Error Sin Pende- del Error de confianza 
estimado estånder ponderar rados  dise~o relativo 

(V) (EE) (SP) (P) ( E D I S )  (EE/V) V-2EE V+2EE 

Residencia urbana 0.631 0.019 
Sin instrucci6n 0.143 0.016 
Educaci6n secundaria o mås 0.470 0.031 
Nunca en uni6n 0.281 0.020 
Actualmente unida 0.578 0.020 
Casada antes de 20 altos 0.622 0.027 
Primera relaei6n antes 18 años 0.458 0.030 
Promedio de nacidos vivos 15-49 2.472 0.102 
Promedio de nacidos vivos 40-49 5.047 0.246 
Promedio de sobrevivientes 15-49 2.248 0.089 
Conoce m6todo anticonceptivo 0.998 0.002 
Conoce mdtodo moderno 0.996 0.003 
Alguna vez us6 anticonceptivos 0.800 0,014 
Actualmente usa anticonceptivos 0,607 0.020 
Usa m6todo moderno actualmente 0.575 0.021 
Usap!ldoraactualmente 0.129 0.019 
Usa D1U actualmente 0.110 0.017 
Usa inyeetable actualmente 0.040 0.008 
Usa cond6n actualmente 0.015 0.005 
Usa esterilizaci6n femenina 0.282 0.023 
Usa esterilizaci6n masculina 0.000 0.000 
Usa ritmo actualmente 0.013 0.005 
Usa retiro actualmente 0,017 0.005 
Sector p~íblieo como fuente del m6todo 0.592 0.031 
No desea más hijos 0.403 0.022 
Desea esperar 2 años o mås 0.157 0,020 
Tamaño ideal de familia 2,791 0.069 
Vacuna antitetánica 0,929 0.015 
Atenei6n m6dica al parto 0.669 0.044 
Niños con diaí'ma últimas 2 semanas 0.069 0.015 
Recibi6 tratamiento de SRO 0,548 0.078 
Recibi6 tratamiento médico 0.516 0.081 
Niños con tarjeta 0.855 0.041 
Niños que recibieron BCG 0.957 0.023 
Niños que recibieron DPT (3 dosis) 0.870 0.030 
Niños que recibieron Polio (3 dosis) 0.884 0.032 
Recibieron vacuna antisammpionosa 0.942 0.019 
Recibieron todas las vacunas 0.841 0,032 
Peso para la edad 2 DE per debajo 0.018 0.007 
Talla para la edad 2 DE por debajo 0,259 0.038 
Peso para la talla 2 DE por debajo 0.081 0.023 
Abuso ffsieo 0.327 0.017 
Abuso sexual 0.127 0.016 
Cualquier tipo de violencia 0.332 0.018 

915 764 1.200 0.030 0.592 0.669 
915 764 1.410 0.114 0.110 0.176 
915 764 1.861 0.065 0.409 0.531 
915 764 1.356 0.072 0.241 0.321 
915 764 1.217 0.034 0.538 0.618 
696 581 1.465 0.043 0.568 0.676 
696 581 1.561 0.064 0.399 0.517 
915 764 1.164 0.041 2.268 2.676 
149 124 0.975 0.049 4.555 5.539 
915 764 1.146 0.040 2.070 2.426 
529 442 0.988 0.002 0.994 1.000 
529 442 0.968 0.003 0.991 1.0{)0 
529 442 0.793 0,017 0.772 0.827 
529 442 0.926 0,032 0.567 0,646 
529 442 0.964 0.036 0,533 0.616 
529 442 1.337 0.151 0.090 0.167 
529 442 1.234 0.153 0.076 0.143 
529 442 0.984 0.211 0.023 0.056 
529 442 0,999 0.351 0.005 0.026 
529 442 1.185 0.082 0.235 0.328 
529 442 NA NA 0.000 0.000 
529 442 1.095 0.412 0.002 0.024 
529 442 0.841 0.278 0.008 0.026 
336 280 1.150 0.052 0.531 0.654 
529 442 i .053 0.056 0.358 0.448 
529 442 1.280 0.129 0.116 0.197 
879 734 1.323 0.025 2.653 2,929 
468 391 1.201 0.016 0.899 0.960 
468 391 1.688 0.066 0.581 0.757 
448 374 1.142 0.211 0.040 0.098 
31 26 0,820 0.142 0.392 0.704 
31 26 0.850 0.158 0.353 0.679 
69 58 0.973 0.048 0.772 0.938 
69 58 0.944 0.024 0.910 1.000 
69 58 0,747 0,035 0,809 0,930 
69 58 0,815 0.036 0.821 0.947 
69 58 0.673 0.020 0.904 0.980 
69 58 0.722 0.038 0.777 0.904 

382 319 1.069 0.402 0.004 0.033 
382 319 1.620 0.146 0.184 0.335 
382 319 1.608 0.280 0.036 0.127 
550 474 0.848 0.052 0.293 0.361 
550 474 1.120 0.125 0.095 0.159 
550 474 0.879 0.053 0.297 0.368 

NA = No aplicable 
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Cuadro B.15 Errores de muestmo t)ara la Repllbliea de Nicaragua - Chontales 

Valor estimado, error estándar, efecto del diseño, error relativo e intervalo de confianza para variables seleccionadas, Niearagua 1998 

Variable 

N6tue~ de e~sos  

Efecto Intervalo 
Valor Error Sin Pende- del Error de confianza 

estimado eståndar ponderar r a d o s  d i seño  ralativo 
(V) (EE) (SP) (P) ( E D I S )  (EE/V) V-2EE V+2EE 

Residencia urbana 0.556 0,040 
Sin instrucei6n 0,240 0,024 
Educaei6n secundaria o más 0,376 0.029 
Nunca en uni6n 0.256 0.022 
Aetualmenta unida 0,596 0.018 
Casada antes de 20 años 0,675 0,028 
Primera ~laei6n antes 18 años 0.483 0,028 
Promedio de nacidos vivos 15-49 2,590 0.091 
Promedio de nacidos vivos 40-49 6.116 0,321 
Promedio de sobrevivientes 15-49 2,328 0.084 
Conoce método anticonceptivo 0,978 0.009 
Conoce m6todo tuodemo 0.978 0,009 
Alguna vez us6 antieoncepti,/os 0.844 0.032 
Actualmente usa o~'atieoneeptivos 0.658 0.025 
Usa m6todo moderno actualtuente 0.650 0,025 
Usa pfldora actualmente 0.183 0.014 
Usa DID actualmente 0.057 0.013 
Usa inyeetable aetualmenta 0.092 0,012 
Usa eond6n actualtuenta 0.019 0,008 
Usa esterilizaal6n femenina 0.288 0,024 
Usa estarilizaei6n masculina 0.011 0.005 
Usa ritmo actualmente 0.008 0.005 
Usa retiro actualmente 0,000 0.000 
Sector påblieo como fuente del m6tado 0,525 0.036 
No desea mfis hijos 0.391 0,024 
Desea esperar 2 años o m~ 0.191 0.019 
Tamaño ideal de familia 2,871 0.i 13 
Vacuna antitetánica 0,815 0.039 
Atenci6n medica al parto 0.481 0,063 
Niños con diarrea 61timas 2 semanas 0.i 14 0.017 
Recibi6 tratamiento de SRO 0.450 0.071 
Reeibi6 tmtarfft¢nto medico 0.375 0.093 
Niños con tarjeta 0.667 0.039 
Niños que recibieron BCG 0.952 0.028 
Niños que recibieron DPT (3 dosis) 0.683 0.077 
Niños que recibieron Polio (3 dosis) 0.714 0.071 
Recibieron vacuna antisarampionosa 0.762 0.054 
Recibieron todas las vacunas 0.571 0.070 
Peso para la edad 2 DE por debajo 0.022 0.008 
Talla para la edad 2 DE por debajo 0.199 0.020 
Peso para la talla 2 DE por debajo 0.096 0.022 
Abuso ffsico 0,320 0,024 
Abuso sexual 0.125 0.023 
Cualquier tipo de violencia 0.330 0,026 

622 432 1.993 0.071 0.477 0.636 
622 432 1.423 0.102 0.191 0.288 
622 432 1.495 0.077 0.318 0.434 
622 432 1.254 0.086 0.212 0.300 
622 432 0.901 0.030 0.561 0.632 
468 325 1.315 0.042 0.618 0,732 
468 325 1.200 0.057 0.427 0.538 
622 432 0.802 0.035 2.409 2.772 
86 60 0.858 0.052 5.475 6.758 

622 432 0.834 0.036 2.160 2.496 
371 258 1.243 0.010 0.960 0.997 
371 258 1.243 0.010 0,960 0.997 
37 ~ 258 1.678 0,038 0.780 0.907 
371 258 0.995 0.037 0,609 0.707 
371 258 1,027 0.039 0.599 0.701 
371 258 0.704 0.077 0,155 0.212 
371 258 1.044 0.222 0.032 0,082 
371 258 0.789 0.129 0.068 0,115 
371 258 1.082 0.406 0.004 0,034 
371 258 1,013 0.083 0.241 0,336 
371 258 0.982 0,489 0.000 0.021 
371 258 1,020 0.587 0.000 0.018 
371 258 NA NA 0,000 0.000 
259 180 1.162 0,069 0.453 0.597 
371 258 0.932 0.061 0,344 0.438 
371 258 0.930 0,099 0.153 0.229 
611 424 1.503 0.039 2.645 3,097 
372 258 1.464 0,048 0.736 0.893 
372 258 1.958 0.130 0,356 0,606 
351 244 0.900 0.148 0,080 0.148 
40 28 0.811 0.158 0.307 0.593 
40 28 1.107 0,248 0.L89 0.561 
63 44 0.660 0.059 0,588 0.745 
63 44 1.032 0,029 0,897 1.000 
63 44 1.311 0,113 0.529 0.836 
63 44 1.253 0,100 0.572 0.857 
63 44 0,998 0,070 0.655 0.869 
63 44 1.114 0.122 0,432 0.710 

271 188 0,748 0,350 0.007 0.038 
271 188 0.736 0.103 0,158 0,240 
271 188 1.011 0.229 0,052 0.140 
379 269 1.004 0,075 0,271 0.368 
379 269 1.325 0,180 0.080 0.170 
379 269 1.087 0.080 0,277 0.383 

NA = No aplicable 
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Cuadro B.16 Errores de muestreo para la República de Niearagua - Granada 

Valor estimado, error est(tndar, efecto del diseño, error relativo e intervalo de confianza para variables seleccionadas, Nicaragua 1998 

Variable 

Ntlmero de casos 
Efecto Intervalo 

Valor Error Sin Ponde- del Error de confianza 
estimado eståndar ponderar rados diseño relativo 

(V) (EE) (SP) (P) (EDIS) (EE/V) V-2EE V+2EE 

Residencia urbana 0.669 0.022 
Sin instruccidn 0,123 0,013 
Educaci6n secundaria o mås 0,446 0.044 
Nunca en uni6n 0.265 0.014 
Actualmente unida 0.574 0.019 
Casada antes de 20 años 0.601 0.023 
Primera relaci6n antes 18 años 0.428 0.021 
Promedio de nacidos vivos 15-49 2.436 0.099 
Promedio de nacidos vivos 40-49 5,500 0.281 
Promedio de sobrevivientes 15-49 2,265 0.092 
Conoce metodo anticonceptivo 0.989 0.005 
Conoce mdtodo moderno 0,987 0,006 
Alguna vez us6 anticonceptivos 0.829 0.020 
Actualmente usa anticonceptivos 0.644 0.024 
Usa metodo moderno actualmente 0.604 0.027 
Usa pfldora actualmente 0,182 0,021 
Usa DIU actualmente 0.072 0.017 
Usa inyeetable actualmente 0.045 0.012 
Usa cond6n actualmente 0.037 0.010 
Usa estedlizaci6n femenina 0.265 0.022 
Usa esterilizaci6n masculina 0,003 0,003 
Usa ritmo actualmente 0.027 0.007 
Usa retiro actualmente 0.011 0.006 
Sector público como fuente del metodo 0.587 0.027 
No desea mås hijos 0,385 0,029 
Desea esperar 2 años o mtis 0.160 0,024 
Tamaño ideal de familia 2.622 0.050 
Vacuna antitetúniea 0.909 0,014 
Atenci6n medica al parto 0.677 0.037 
Niños con diarrea últimas 2 semanas 0.062 0.014 
Recibi6 tratamiento de SRO 0.381 0.103 
Reeibi6 tratamiento medico 0.238 0.053 
Niños con tarjeta 0,867 0,051 
Niños que renibieron BCG 0.983 0.015 
Niños que recibieron DPT (3 dosis) 0.883 0.041 
Niños que recibieron Polio (3 dosis) 0,950 0,023 
Recibieron vacuna antisarampionosa 0.933 0.031 
Recibieron todas las vacunas 0.850 0,047 
Peso para la edad 2 DE por debajo 0.016 0,005 
Talla para la edad 2 DE por debajo 0,227 0,029 
Peso para la talla 2 DE por debajo 0,102 0,028 
Abuso flsieo 0.307 0.030 
Abuso sexual 0,145 0,014 
Cualquier tipo de violencia 0,325 0,030 

652 457 11201 0,033 0,624 0,713 
652 457 1,047 0,110 0,096 0.150 
652 457 2,243 0.098 0.359 0.534 
652 457 0.811 0.053 0.237 0.293 
652 457 0.994 0.034 0.535 0.612 
484 339 1.029 0.038 0.555 0.647 
484 339 0.912 0.048 0.387 0.469 
652 457 0.934 0.041 2.238 2.633 
112 79 0.865 0,051 4.938 6.062 
652 457 0,952 0,041 2.081 2.450 
374 262 0,993 0.005 0.979 1.000 
374 262 0,998 0.006 0.975 0,999 
374 262 1.035 0.024 0.789 0.869 
374 262 0.982 0.038 0.596 0.693 
374 262 1.1)74 0.045 0.550 0.659 
374 262 1.030 0,113 0.141 0.223 
374 262 1.245 0,231 0,039 0.106 
374 262 1,099 0,261 0.022 0.069 
374 262 0,967 0,254 0,018 0.056 
374 262 0.984 0.085 0.220 0.310 
374 262 0,985 0.985 0,000 0.008 
374 262 0.785 0.245 0.014 0.040 
374 262 1,038 0.517 0.000 0.022 
252 177 0.882 0.047 0.532 0.642 
374 262 1.158 0.076 0.327 0.443 
374 262 1.276 0.151 0.112 0.209 
645 452 0,880 0.019 2.522 2.721 
350 245 0.837 0,015 0.881 0.936 
350 245 1,221 0.055 0.603 0.751 
338 237 0.958 0.220 0.035 0.090 
21 15 0,915 0.269 0.176 0.586 
21 15 0.593 0.224 0.131 0.345 
60 42 1.150 0.058 0.766 0.968 
60 42 0,935 0.016 0.952 1.000 
60 42 0,994 0.047 0.801 0.966 
60 42 0,825 0,024 0.904 0.996 
60 42 0.949 0.033 0.872 0.994 
60 42 1.021 0.055 0.756 0.944 

255 179 0.614 0.303 0.006 0.025 
255 179 1.026 0,126 0,170 0.285 
255 179 1,391 0.278 0,045 0.159 
378 270 1.245 0.096 0.248 0.366 
378 270 0.756 0,094 0.118 0.173 
378 270 1,243 0,092 0.265 0,385 
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Cuadro B.17 Errores de muestmo »ara la Remlbliea de Nicaraeua - Carazo 

Valor estimado, error eståndar, efecto del diseño, error relativo e intervalo de confianza para variables seleccionadas, Niearagua 1998 

Variable 

Ndmero do casos 
Efecto Intervalo 

Valor Faror Sin Ponde- del Error de confianza 
estimado estándar ponderar rados disefio relativo 

(V) (EE) (gp) (P) (EDIg) (EF../V) V-2EE V+2EE 

Residencia urbana 
Sin instruccitn 
Edueaci6n secundaria o más 
Nunca en unitn 
Actualmente unida 
Casada antes de 20 años 
Primera relacitn antes 18 niios 
Promedio de naeidas vivos 15-49 
Promedio de nacidos vivos 40-49 
Promedio de sobrevivientes 15-49 
Conoce m6todo anticonceptivo 
Conoce m6todo moderno 
Alguna vez us~ anticonceptivos 
Actualmente usa anticonceptivos 
Usa mdtodo moderno actualmente 
Usa pfldora actualmente 
Usa DIU actualmente 
Usa inyectable actualmente 
Usa cond6n actualmente 
Usa esterilizaci6n femenina 
Usa esterilizani6n masealina 

• Usa ritmo actualmente 
Usa retiro actualmente 
Sector público como fuente del m6tudo 
No desea mas hijos 
Desea esperar 2 años o mas 
Tamaño ideal de familia 
Vacuna antitetånica 
Atención m6dica al parto 
Niños con diarrea ~lltimas 2 semanas 
Recibí6 tratamiento de SRO 
Recibí6 tratantiento m6dico 
Niños con tarjeta 
Niños que recibieron BCG 
Niños que recibieron DPT (3 dosis) 
Niños que recibieron Polio (3 dosis) 
Recibieron vacuna antisarampionosa 
Recibieron todas las vacunas 
Peso para la edad 2 DE por debajo 
Talla para la edad 2 DE por debajo 
Peso para la talla 2 DE por debajo 
Abuso físico 
Abuso sexual 
Cualquier tipo de violencia 

0.619 0.023 664 424 1.219 0.037 0,573 0.665 
0.086 0.015 664 424 1.373 0.174 0.056 0.116 
0.536 0.037 664 424 1.919 0.069 0.462 0.610 
0.256 0.018 664 424 1.038 0.069 0.221 0.291 
0.593 0.024 664 424 1.243 0.040 0.546 0.641 
0.600 0.032 507 323 1.472 0.053 0.535 0.664 
0.440 0.032 507 323 1.446 0.073 0.376 0.504 
2.420 0.111 664 424 1.160 0,046 2.198 2.643 
5.088 0.252 102 65 0.904 0.050 4.583 5.593 
2.245 0.099 664 424 1.131 0.044 2.047 2.444 
0.995 0.005 394 251 1.374 0.005 0.985 1,000 
0.995 0.005 394 251 1.374 0.005 0.985 1.000 
0.832 0.015 394 251 0.775 0.018 0.803 0.862 
0.622 0.022 394 251 0.913 0.036 0.577 0.666 
0.594 0.025 394 251 0.998 0.042 0.544 0.643 
0.117 0.014 394 251 0.894 0.124 0.088 0.146 
0.061 0.012 394 251 0.974 0.193 0.037 0.084 
0.063 0.011 394 251 0.859 0.166 0.042 0.085 
0.028 0.008 394 251 0.925 0.275 0.013 0~043 
0.325 0.025 394 251 1.039 0.076 0.276 0,374 
0.000 0.000 394 251 NA NA 0.000 0.000 
0.023 0.006 394 251 0.782 0.258 0.011 0.035 
0.000 0.000 394 251 NA NA 0.000 0.000 
0.580 0.051 257 164 1.645 0.088 0.478 0.681 
0.378 0.026 394 251 1.062 0.069 0.326 0.430 
0,180 0.019 394 251 1.003 0.108 0.141 0.219 
2.735 0.083 648 413 1.240 0.030 2.568 2.901 
0.967 0.009 367 234 0.932 0.009 0.950 0.985 
0.782 0.044 367 234 1.667 0.056 0.694 0.870 
0.056 0.012 360 230 1.020 0.218 0,031 0.080 
0.650 0.105 20 13 0.988 0.162 0.439 0.861 
0.400 0.097 20 13 0.889 0.244 0.205 0.595 
0.800 0.052 60 38 0.995 0.065 0.697 0.903 
1.000 0.000 60 38 NA 0.090 1.000 1 .(DO 
0.950 0,017 60 38 0.606 0.018 0.916 0.984 
0.967 0.006 60 38 0.239 0.006 0.956 0.978 
0.933 0,035 60 38 1.089 0.038 0.863 1.000 
0.900 0.033 60 38 0.858 0.037 0.833 0.967 
0.013 0.008 309 197 1.244 0.615 0.(300 0,029 
0.246 0.035 309 197 1.338 0.141 0.177 0.315 
0.078 0.014 309 197 0.841 0.186 0.049 0.107 
0.249 0.029 422 276 1.359 0.115 0.192 0.306 
0.128 0.013 422 276 0.807 0.103 0.102 0.154 
0.273 0.033 422 276 1.507 0.120 0.207 0.338 

NA = No aplicable 
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Cuadro B.18 I3rrores de muestren nata la ReDablica de Nicara~ua. Rivas 

Valor estimado, error eståndar, efecto del diseño, error relativo e intervalo de confianza para variables seleccionadas, Nicaragua 1998 

Variable 

Ntimero de casos 
Efecto Intervalo 

Valor Error Sin Pondc- del Error de confianza 
astimado est~tiar pond¿~ar rados d i seño  relativo 

(V) (EE) (SP) (P) ( E D I S )  (EE/V) V-2EE V+2EE 

Residencia urblma 0,369 0.027 
Sin instruccitn 0.117 0.016 
Edueaci6n secundaria o más 0.384 0.028 
Nunca en uni6n 0.230 0.015 
Actualmente unida 0.614 0.019 
Casada antes de 20 años 0.683 0,025 
Primera relación antes 18 a/tos 0.490 0.027 
Promedio de nacidos vivo» 15-49 2.653 0.123 
Promedio de nacidos vivos 40-49 5.479 0.384 
Promedio de sobrevivientas 15-49 2.418 0,104 
Conoce método anticonceptivo 0.997 0.003 
Conoce método moderno 0.997 0.063 
Alguna vez us~ anticonceptivos 0.856 0.023 
Actualmente usa anticonceptivos 0.676 0.039 
Usa mñtodo moderno actualmente 0.654 0.042 
Usa plldora actualmente 0.194 0.023 
Usa DIU actualmente 0.091 0.022 
Usa inyeetable actualmente 0.066 0.013 
Usa condtn actualmente 0.036 0.008 
Usa esterilización femenina 0.266 0.025 
Usa esterilizaei6n masculina 0.000 0.000 
Usa ritmo actualmente 0.008 0.006 
Usa retiro actualmente 0.008 0.006 
Sector pdblico como fuente del método 0.605 0.029 
No desea m~s hijos 0.368 0.017 
Desea esperar 2 años o mås 0.222 0.023 
Tamaño ideal de familia 2.704 0.083 
Vacuna antitetánica 0.935 0.015 
Atanci6n m¿dica al parto 0.652 0.069 
Niños con diarrea dltimas 2 semanas 0.061 0.012 
Reei'ni6 tratamiento de SRO 0.619 0.092 
Recibi6 tratamiento médico 0.333 0.109 
Niños con tarjeta 0.825 0.036 
Niños que recibieron BCG 0.968 0.021 
Nií~os que remitåeron DPT (3 dosis) 0.921 0,023 
Niños que recibieron Polio (3 dosis) 0.937 0.017 
Recibieron vacuna antisarampionosa 0.937 0.021 
Recibieron todas las vacunas 0.889 0.026 
Peso para la edad 2 DE por debajo 0.026 0.013 
Talla para la edad 2 DE por debajo 0.155 0.020 
Peso para la talla 2 DE por debajo 0.092 0.018 
Abuso flsico 0.292 0.028 
Abuso sexual 0.074 0.010 
Cualquier tipo de violencia 0.297 0.028 

588 365 1.359 0.073 0.315 0.423 
588 365 1.200 0.136 0.085 0.149 
588 365 1.373 0.072 0.329 0.439 
588 365 0.855 0.065 0.200 0.259 
588 365 0.942 0.031 0.576 0.652 
441 274 1.141 0.037 0.632 0.733 
441 274 1.127 0.055 0.436 0.544 
588 365 1.065 0.046 2.408 2.898 
94 58 1.099 0.070 4.712 6.246 

588 365 1.003 0.043 2.210 2.627 
361 224 0.991 0.003 0.992 1.000 
361 224 0,991 0.003 0.992 1.000 
361 224 1.259 0.027 0.809 0.903 
361 224 1.591 0.058 0.597 0.754 
361 224 1.686 0.065 0.569 0.738 
361 224 1.121 0.120 0.147 0.241 
361 224 1.420 0.236 0.048 0.135 
361 224 1.015 0.200 0.040 0.093 
361 224 0.798 0.218 0.020 0.052 
361 224 1.086 0.095 0.215 0.317 
361 224 NA NA 0.000 0.000 
361 224 1.285 0.740 0.000 0,021 
361 224 1.276 0.735 0.000 0.021 
263 163 0.970 0.048 0.546 0.663 
361 224 0.677 0.047 0.334 0.403 
361 224 1.060 0.105 0.175 0.268 
560 348 1.385 0.031 2.537 2.870 
356 221 1.078 0,016 0.905 0.966 
356 221 2.356 0.106 0.513 0.790 
344 214 0.919 0.202 0.036 0.086 
21 13 0.848 0,149 0.434 0.804 
21 13 1.033 0.326 0.116 0.551 
63 39 0.752 0.044 0.753 0.897 
63 39 0.937 0.021 0.927 1.000 
63 39 0.662 0.025 0.876 0.966 
63 39 0.549 0.018 0.903 0.970 
63 39 0.674 0.022 0.895 0.978 
63 39 0.659 0.029 0.837 0.941 

303 188 1.423 0.490 0.001 0.052 
303 188 0.881 0.132 0.114 0.196 
303 188 0.985 0.192 0.057 0.128 
393 251 1.198 0.094 0.237 0.347 
393 251 0.755 0.135 0.054 0.093 
393 251 1.197 0.093 0.242 0.353 

NA = No aplicable 
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Cuadro B.19 Errores de muestreo ,ara la República de Nicaranua - Rio San Juan 

Valor estimado, error eståndar, efecto del disefio, error relativo • intervalo de confianza para variables saleceionadas, Nieamgua 1998 

Variable 

Númemdac~os 
Efecto Intervalo 

Valor Error Sin Ponda- del Error de confianza 
estimado esgtadar ponderar re, dos d i se~o  relativo 

(V) (.FE) (SP) (P) ( E D I S )  (EE/V) V-2EE V+2EE 

Residencia urbana 0.332 0,050 
Sin instrucci6n 0.306 0,041 
Edacaci6n secundaria o más 0.239 0.056 
Nunca en uni6n 0.177 0.022 
Actualmente unida 0.654 0.040 
Casada antes de 20 años 0.759 0,023 
Primera relaal6n antes 18 años 0.633 0.033 
Promedio de nacidos vivos 15-49 3.622 0.207 
Promedio de nacidos vivos 40-49 7.971 0.437 
Promedio de sobreviviantes 15-49 3.327 .0,194 
Conoce m6todo anticonceptivo 0.947 0.020 
Conoce m6todo moderno 0.947 0.020 
Alguna vez us6 anticonceptivos 0.750 0.057 
Actualmente usa anticonceptivos 0.512 0,051 
Usa m~todo moderno actualmeate 0.492 0.047 
Usa pfdora actualmente 0.143 0.018 
Usa DIU actualmente 0.078 0.021 
Usa inyectable actualmente 0.053 0.015 
Usa eond6n actualmente 0.008 0,00g 
Usa esterilizaei6n femenina 0.201 0,030 
Usa esterilizaei6n masculina 0.008 0,006 
Usa ritmo actualmente 0.008 0.006 
Usa retiro actualmente 0.008 0.004 
Sector público como fuente del m6todo 0.738 0.069 
No desea mås hijos 0.463 0,030 
Desea esperar 2 años o mås 0.152 0,021 
Tamaño ideal de familia 3.285 0,141 
Vacuna antitetfinica 0.804 0,044 
Atenei6n m6dica al parto 0.329 0,061 
Niños con diarrea últimas 2 semanas 0.134 0,025 
Recibi6 tratamiento de $RO 0.410 0.086 
Recibi6 tratamiento m~dico 0,359 0,081 
Niños con tarjeta 0.740 0.049 
Niños que recibieron BCG 0.980 0,021 
Niños que realbieron DPT (3 dosis) 0.860 0,047 
Niños que recibieron Polio (3 dosis) 0.840 0,050 
Recibieron vacuna annsammpio•osa 0.920 0,038 
Recibieron todas las vacunas 0.820 0,045 
Peso para la edad 2 DE por debajo 0.029 0.019 
Talla para la edad 2 DE por debajo 0.227 0,032 
Peso para la talla 2 DE por debajo 0.092 0,016 
Abuso ffsico 0.213 0,030 
Abuso sexual 0.060 0,015 
Cualquier tipo de violencia 0.217 0,029 

373 155 2.028 0.149 0.233 0.432 
373 155 1.703 0.133 0.224 0.387 
373 155 2.532 0.234 0.127 0.351 
373 155 1.113 0.124 0.133 0.221 
373 155 1.617 0.061 0.574 0.734 
286 119 0.914 0.031 0.712 0.805 
286 119 1.151 0.052 0.567 0.699 
373 155 1.119 0.057 3.208 4.036 
70 29 0.998 0.055 7.097 8.846 

373 155 1.178 0.058 2.940 3.714 
244 101 1.417 0.022 0.906 0,988 
244 101 1.417 0.022 0.906 0.988 
244 101 2.053 0.076 0.636 0.864 
244 101 1.579 0,099 0.411 0.614 
244 101 1.458 0.095 0.398 0.585 
244 I01 0.781 0.122 0.108 0.179 
244 101 1.212 0.268 0.036 0.120 
244 101 1.030 0.279 0.024 0.083 
244 101 1.380 0.974 0.000 0.024 
244 101 1.148 0.147 0.142 0.260 
244 101 0.999 0.705 0.000 0.020 
244 101 0.985 0,695 0.000 0,020 
244 I01 0.733 0.517 0.000 0.017 
130 54 1.772 0.093 0.601 0.876 
244 101 0.947 0.065 0,403 0.524 
244 101 0.934 0,142 0.109 0.195 
355 147 1.297 0,043 3.002 3,567 
301 125 1.591 0.054 0.717 0.891 
301 125 1.819 0.185 0.207 0.451 
291 121 1.212 0,186 0.084 0.184 
39 16 1,057 0.210 0.238 0,583 
39 16 1.026 0.226 0.197 0.521 
50 21 0.786 0.066 0.642 0.838 
50 21 1,079 0.022 0,937 1.000 
50 21 0.951 0.054 0.767 0.953 
50 21 0.963 0.059 0.740 0.940 
50 21 0.989 0,041 0,844 0.996 
50 21 0.822 0.055 0.731 0.909 

207 86 1.586 0.639 0.000 0,066 
207 86 1.157 0.142 0.163 0.291 
207 86 0.787 0.177 0.059 0.124 
248 103 1.136 0.139 0.154 0.272 
248 103 1.016 0.256 0.029 0.091 
248 103 1.101 0.133 0.159 0.275 
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Cuadro B.20 Errores de muestreo »ara la República de Nicaragua - RAAN 

Valor estimado, error estfindar, efecto del diseño, error relativo e intervalo de annfianza para variables seleccionadas, Nicaragua 1998 

Variable 

Ntimcro de casos 
Efecto Intervalo 

Valor Error Sin Ponde- del Error de confianza 
estimado estándar ponderar rades d i seño  relativo 

(V) (EE) (SP) (P) ( E D I S )  (EE/V) V-2EE V+2EE 

Residencia urbana 
Sin instrucci6n 
Educaei6n secundaria o más 
Nunca en uni6n 
Actualmente unida 
Casada antes de 20 años 
Palmera relaci6n antes 18 años 
Promedio de nacidos vivos 15-49 
Promedio de nacidos vivos 40-49 
Promedio de sobí~vivientes 15-49 
Conoce m6todo anticonceptivo 
Conoce m6todo moderno 
Alguna vez us6 anticonceptivos 
Actualmente usa anticonceptivos 
Usa método moderno actualmente 
Usa pfldera actualmente 
Usa DIU actualmente 
Usa inyectable actualmente 
Usa condñn actualmente 
Usa esterilizaal6n femenina 
Usa estedlizaci6n masculina 
Usa ritmo actualmente 
Usa rento actualmente 
Sector público como fuente del mútodo 
No desea mås hijos 
Desea esperar 2 años o mfis 
Tamaño ideal de familia 
Vacuna antitetánica 
Atenci6n múdiea al parto 
Niños con diarrea últimas 2 semanas 
Reeibi6 tratamiento de SRO 
Recibi6 tratamiento médico 
Niños con tarjeta 
Niños que recibieron BCG 
Niños que recibieron DPT (3 dosis) 
Niños que recibieron Polio (3 dosis) 
Recibieron vacuna antisarampionosa 
Recibieron todas las vacunas 
Peso para la edad 2 DE por debajo 
Talla para la edad 2 DE por debajo 
Peso para la talla 2 DE por debajo 
Abuso físico 
Abuso sexual 
Cualquier tipo de violencia 

0.404 0.035 703 548 1.898 0.087 0'.334 0.474 
0.277 0.024 703 548 1.412 0.086 0.230 0.325 
0.235 0.017 703 548 1.070 0.073 0.200 0.269 
0,202 0.017 703 548 1.133 0.085 0.168 0.236 
0.632 0.025 703 548 1.348 0.039 0.582 0.681 
0.766 0.013 521 406 0.697 0.017 0.740 0.792 
0.647 0.018 521 406 0.875 0.028 0.610 0.684 
3.314 0.081 703 548 0.677 0.024 3.153 3.476 
7.220 0.310 109 85 1.064 0.043 6.600 7.841 
2.956 0.081 703 548 0.766 0.027 2.794 3.118 
0.912 0.017 444 346 1.297 0.019 0.877 0.947 
0,912 0.017 444 346 1.297 0.019 0.877 0.947 
0.559 0.034 444 346 1.433 0.061 0.491 0.626 
0.360 0.023 444 346 1.016 0.064 0.314 0.407 
0.342 0.026 444 346 1.147 0.076 0.291 0.394 
0.099 0,023 444 346 1.618 0.232 0.053 0.145 
0.052 0.012 444 346 1.113 0.226 0.028 0.075 
0.036 0.010 444 346 1.108 0.272 0.016 0.056 
0,018 0.007 444 346 1.095 0.384 0.004 0.032 
0.137 0.016 444 346 0.974 0.116 0.106 0.169 
0,000 0.000 444 346 NA NA 0.000 0.000 
0,011 0.007 444 346 1.298 0.578 0.000 0.024 
0.002 0.002 444 346 0.993 0.993 0.000 0.007 
0,820 0.025 178 139 0.876 0.031 0.770 0.871 
0.505 0,025 444 346 1.059 0.050 0.454 0.555 
0.176 0.020 444 346 1.113 0.115 0.135 0.216 
3.612 0.124 644 502 1.361 0.034 3.364 3.859 
0,750 0.022 636 496 1,066 0.029 0.706 0.794 
0,387 0.030 636 496 1.288 0.078 0.327 0.447 
0,204 0.017 593 462 0.921 0.083 0.170 0.238 
0«620 0.053 121 94 1.070 0.086 0.513 0.727 
0.529 0,043 121 94 0.818 0.081 0.443 0.615 
0.521 0.065 119 93 1.419 0.125 0.391 0.651 
0,882 0.027 119 93 0.903 0.030 0.829 0.936 
0,546 0.043 119 93 0.943 0.079 0.460 0.632 
0,580 0.046 119 93 1,014 0.079 0.488 0.672 
0,681 0.050 119 93 1.176 0.074 0.580 0.781 
0,445 0.055 119 93 1.203 0.123 0.336 0.555 
0,017 0.006 536 418 1.008 0.329 0.006 0.028 
0,312 0.023 536 418 1.104 0,075 0.265 0.358 
0,140 0.015 536 ¿18 0,989 0,110 0.109 0.171 
0,316 0.023 453 357 1.069 0.074 0.270 0.363 
0,082 0.017 453 357 1.317 0,207 0.048 0.116 
0,323 0.024 453 357 1.112 0,076 0.274 0.372 

NA = No aplicable 
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Cuadro B.21 Errores de muestreo para la Ranúbliea de Nicaragua - RAAS 

Valor estimado, erro~ eståndar, efecto del diseño, arro~ relativo e intervalo de annfianza para variables seleccionadas, Nicaragua 1998 

Variable 

Número de casos 
Efecto Intervalo 

Valor Error Sin Ponde- del Error de confianza 
estimado ast{mdar ponderar r a d o s  diseflo relativo 

(V) (FE) (SP) (P) (EDIS) (EE/V) V-2EE V+2EE 

Residencia urbana 
Sin instrucci6n 
Educaci6n secundaria o mås 
Nunca en uni6n 
Actualmente unida 
Casada antes de 20 años 
Primera relaei6n antes 18 años 
Promedio de nacidos vivos 15-49 
Promedio de nacidos vivos 40-49 
Promedio de sobrevivientes 15-49 
Conoce m6todo anticonceptivo 
Conoce m6todo moderno 
Alguna vez us6 anticonceptivos 
Actualmente usa anticonceptivos 
Usa m6todo moderno actualmente 
Usa pfldora actualmente 
Usa DIU actualmente 
Usa inyectable actualmente 
Usa cond6n actualmente 
Usa esterilizaci6n femenina 
Usa estedlizaal6n masculina 
Usa rimao actualmente 
Usa retiro actualmente 
Sector público como fuente del método 
No desea mås hijos 
Desea esperar 2 años o mås 
Tamafio ideal de familia 
Vacuna antitetåniea 
Atanal6n m¿dica al parto 
Niños con diarrea últimas 2 semanas 
Recibi6 tratamiento de gRO 
Recibi6 tratamiento m¿dico 
Niflos con tarjeta 
Niflos que recibieron BCG 
Nifios que recibieron DPT (3 dosis) 
Niflas que recibieron Polio (3 dosis) 
Recibieron vacuna antisarampionosa 
Recibieron todas las vacunas 
Peso para la edad 2 DE por debajo 
Talla para la edad 2 DE por debajo 
Peso para la talla 2 DE por debajo 
Abuso ffsico 
Abuso sexual 
Cualquier ti~o de violencia 

0.632 0.029 627 513 1.499 0.046 0.574 0.689 
0.278 0.040 627 513 2,240 0.144 0.197 0.358 
0.306 0.049 627 513 2.662 0,160 0.208 0.404 
0.246 0.024 627 513 1.397 0.098 0.198 0.294 
0.582 0,028 627 513 1.405 0.048 0,527 0.638 
0.713 0.032 460 376 1.511 0.045 0.649 0.777 
0.557 0.030 460 376 1.302 0.054 0,496 0.617 
2,965 0.193 627 513 1.598 0.065 2.580 3.350 
6.381 0.350 97 79 1,065 0.055 5.682 7.081 
2.742 0.156 627 513 1.439 0.057 2.431 3.053 
0.973 0.010 365 298 L147 0.010 0.953 0,992 
0.973 0.010 365 298 1,147 O.OlO 0.953 0,992 
0.715 0.025 365 298 1.064 0.035 0.665 0.765 
0.540 0.026 365 298 0.977 0.047 0,489 0.591 
0,518 0.025 365 298 0.955 0.048 0.468 0.568 
0.170 0.023 365 298 1.152 0.134 0.125 0.215 
0.049 0.012 365 298 1.032 0.238 0.026 0.073 
0,044 0,011 365 298 1.038 0.254 0.022 0.066 
0.008 0.005 365 298 1.018 0.586 0.000 0.018 
0.241 0.020 365 298 0.888 0.083 0,201 0.281 
0.005 0.004 365 298 0.975 0.689 0.000 0.013 
0.014 0.007 365 298 1.211 0.539 0.000 0.028 
0.003 0,003 365 298 1.002 1.002 0.000 0.008 
0.653 0.039 213 174 1.184 0.059 0,575 0.730 
0.408 0.030 365 298 1.157 0.073 0.349 0.468 
0.159 0.021 365 298 1.084 0.131 0.I17 0.200 
3.315 0.135 588 481 1.462 0.041 3.044 3.585 
0.754 0.037 431 352 1.335 0.049 0.680 0,828 
0.452 0.056 431 352 1,761 0.124 0.340 0.565 
0.077 0.017 413 338 1.181 0,214 0.044 0.111 
0.281 0.074 32 26 0.903 0.265 0,132 0.430 
0.281 0.082 32 26 1.036 0.291 0.118 0.445 
0.675 0.055 77 63 1.032 0.082 0.565 0.786 
0,883 0.047 77 63 1.275 0.053 0,790 0.977 
0.714 0.058 77 63 1.117 0.081 0.599 0.829 
0.688 0.051 77 63 0.964 0.074 0.586 0.790 
0.740 0,062 77 63 1.238 0.084 0,616 0.864 
0.610 0,059 77 63 1.052 0,096 0.493 0.727 
0.034 0.011 322 263 0.971 0,311 0.013 0.055 
0.264 0.034 322 263 1.302 0.130 0,196 0.332 
0.115 0.024 322 263 1.323 0.208 0.067 0.163 
0.292 .0,026 398 337 1.121 0.088 0.241 0.343 
0.088 0.014 398 337 0.987 0.160 0.060 0.116 
0,302 0.027 398 337 1.164 0.089 0,248 0.355 

242 



Cuadro B.22 Errores de muestreo vara las tasas de mortalidad neonatal 

Erro~~,,s de muestreo para las tasas de mortalidad neonatalen los tlltimos cinco afios por lugar de residencia, Nicasagua 1998 

Variable 

Número de casos 
Efecto Intervalo 

Valor Error Sin Ponde- del Error de confianza 
esamado eståndar ponderar r a d o s  d i s e ñ o  relativo 

(V) (EE~) (SP) (p)l (EDIS) (EH/V) V-2EE V+2EE 

Arca 
Urbana 17.672 2.192 7,911 8,673 1.252 0.124 13.288 22.056 
Rural 23.126 1.863 9,352 7,686 1.035 0.081 19.399 26.853 

Región natural 
Pacifico 19.247 2.274 7,699 9,066 1.213 0.118 14.698 23.795 
Central 23.186 2.044 6,826 5,350 0.967 0.088 19.098 27.273 
Atlåntico 16.707 2.560 2,738 1,944 0.967 0.153 11.586 21.828 

Departamento 
Nueva Siego 17.817 4.850 904 580 1.056 0.272 8.118 27.517 
Jinotega 27.872 4.574 1,335 1,147 0.774 0.164 18.725 37.019 
Madriz 12.995 4.951 775 416 1.116 0.381 3.092 22.898 
Estelf 20.243 4.099 868 644 0.865 0.203 12.044 28.442 
Chinandega 21.240 3.774 1,445 1,427 0.900 0.178 1 3 . 6 9 1  28.788 
León 20.681 6.435 1,171 1,171 1.360 0.311 7.811 33.551 
Matagalpa 20.432 4.302 1,283 1,452 1.005 0.211 11.828 29.037 
Boaco 24.014 4,735 881 569 0.904 0.197 1 4 . 5 4 3  33.484 
Managua 18.934 4.125 1,865 4,181 1.053 0.218 10.684 27.184 
Masaya 18.905 4.679 1,014 846 1.001 0,248 9.547 28.264 
Chontales 36.846 8.683 780 542 0.987 0.236 19.480 54.211 
Granada 11.142 3.896 727 510 1.007 0.350 3.351 18.933 
Carazo 20.997 8.428 768 490 1.558 0.401 4.141 37.854 
Rivas 19,986 7.379 709 440 1.237 0.369 5.228 34.744 
Río San Juan 17.989 4.741 616 256 0.896 0.264 8.506 27.471 
RAAN 19.876 4.208 1,215 947 0.958 0.212 11.459 28.292 
RAAS 12,215 3.602 907 741 0.915 0.295 5.012 19.419 

Total 17.085 1.635 8,685 8,239 1.046 0.096 13.814 20.355 

1 Tasa basada en los nifios nacidos vivos durante los 10 ~lltimos afios 
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Cuadro B.23 Errores de muestteo vara las tasas de mortalidad infantil 

Errores de muesmzo para las tasas de mortatidati infantil en los últimos cinco años por lugar de residencia, Nicaragua, 
1998 

Variable 

Nåmero de casos 
Efecto Intervalo 

Valor Error Sin Ponde- del Error de confianza 
estimado estándar ponde¢ar rados diseIIn  relativo 

(V) (FE) (SP) (p)l (EDIS) (EE/V) V-2EE V÷2EE 

Atea 
Urbana 39.953 2.829 7,925 8,689 1.134 0.071 34.295 45.612 
Rural 51.066 2,889 9,369 7,700 1.132 0.057 45.287 56.844 

Región natural 
Pacifico 40.482 2.854 7,711 9,082 1.107 0.070 34.775 46.189 
Central 51,157 3.501 6,838 5,359 1.155 0,068 44.154 58.160 
Atlåntieo 50.590 4,557 2,745 1,949 1.065 0.090 41.477 59.703 

Departamento 
Nueva Segovia 43,963 5,304 904 580 0,750 0,121 33,356 54.570 
Jinotega 65.341 8,307 1,337 1,149 1.053 0,127 48.726 81,956 
Madr/z 29.204 8.966 777 417 1.387 0.307 11.272 47.136 
Estelf 34.077 5.790 869 645 0.898 0.170 22.497 45.658 
Chinandega 47.452 5.821 1,447 1,429 0.977 0.123 35.810 59,095 
La,6n 34,417 8.078 1,172 1,172 1,356 0.235 18.261 50.573 
Matagalpa 48.069 7.929 1,285 1,454 1.185 0.165 32.211 63.926 
Banco 50.342 7.654 884 571 0.867 0.152 35.035 65.650 
Managua 40,547 5,005 1,869 4,190 0,936 0.123 30.537 50.557 
Masaya 42.888 6,400 1,017 849 0.919 0.149 30.088 55.687 
Chontales 75,240 12,420 782 543 1,077 0.165 50.401 100.079 
Granada 32,749 6.602 728 511 0.973 0.202 19.545 45,954 
Cm~zo 36.060 9,659 768 490 1,387 0,268 16,742 55.377 
Rivas 42.738 8,289 710 441 1,032 0.194 26,159 59,317 
Rio San Juan 35,690 7,270 618 257 1.079 0.204 21,151 50,229 
RAAN 61.643 7.514 1,219 950 1,076 0,122 46,615 76,671 
RAAS 41.797 5,707 908 742 0,839 0.137 30.383 53.211 

Total 39.522 2,542 8,697 8,249 1,105 0,065 33,438 44.607 

I Tasa basada en los nifios nacidos vivos durante los 10 últimos rulos 
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Cuadro B.24 Errores de muestreo para las tasas de mortalidad postinfantil 

Error'es de muestreo pesa las tasas de mo¢~alidad po~tinfal~til en los 61timog eitteo a~os por lugar de t~'ldeneia, Nicaragua, 
1998 

Variable 

N~mcro de casos 
Efecto Intervalo 

Valor Error Sin Ponde- del Error de confianza 
estimado eståndar ponderar radas d i sc f io  relativo 

(V) (EE) (SP) (P)~ ( E D I S )  (EE/V) V-2EB V+2EE 

Arca 
Urbana 9.238 1.306 7,921 8,687 1.115 0.141 6.625 11.850 
Rural 13.974 1,713 9,378 7,707 1.173 0.123 10.548 17.400 

Región natural 
Pafflfico 7.956 1.212 7,708 9,079 1.083 0.152 5.533 10.380 
Central 16.083 2.213 6,847 5,367 1.205 0.138 11.657 20.509 
Átlántieo 15.419 2.762 2,744 1,948 1.677 0.179 9.894 20.944 

Departamento 
Nueva Sego(la 8.710 2.853 906 581 0.858 0.328 3.004 14.416 
Jinotega 34.228 7.838 1,345 1,156 1.153 0.229 18.552 49.904 
Maddz 13.996 5.254 778 418 1.241 0.375 3.489 24.504 
Estelf 7.539 2.861 869 645 0.930 0.380 1.817 13.260 
Chinandega 11,057 3.441 1,445 1,427 1.117 0.311 4.176 17.938 
Le6n 5.417 2.554 1,171 1,171 1.158 0.472 0.308 10.525 
Matagalpa 17.131 3.899 1,287 1,457 0.973 0.228 9.332 24.929 
Boato 8.398 2.957 882 570 0.960 0.352 2.485 14.312 
Managua 6.437 1.904 1,869 4,190 1.025 0.296 2.629 10.245 
Masaya 14.314 4.753 1,017 849 1.006 0.332 4.809 23.819 
Chontales 5.618 2.495 780 542 0.908 0.444 0.628 10.608 
Granada 8.762 3.014 728 511 0.849 0.344 2.734 14.790 
Carazo 4.140 2.314 769 491 0.980 0.559 -0.488 8.768 
Rivas i0.369 3,790 709 440 0.858 0.366 2.789 17.950 
Rfo San Juan 6.984 3.085 617 256 0.884 0.442 0.814 13.154 
RAAN 20.931 4.350 1,219 950 0.994 0.208 1 2 . 2 3 1  29.631 
RAAS 11.851 4.317 908 742 1.048 0.364 3.218 20.485 

Total 10.559 1.174 8,716 8,266 1.006 0.111 8.211 12.908 

1 Tasa basada en los niños nacidos vivos durante los 10 últimos años 
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Cuadre B.25 Errere~ de muestteo vma las tesas da mortalidad da la niliez 

Errores de muestmo para las tasas de motlalidad de menores de 5 aflos ea los tlltimes cinco aflos por lugar de residencia, 
Nicaragua. 1998 

Variable 

Ndmaro de casos 
Efecto Intervalo 

Valor Error Sin Ponde- del Error de confianza 
estimado eståndar ponderar radas d i se f lo  relativo 

(V) (I~) (SP) (p) t (EDIS) (KE/V) V-2EE V+2EE 

Area 
Urbana 48.822 3.139 7,935 8,702 1.128 0.064 42.543 55.100 
Rural 64.326 3.478 9,396 7,722 1.187 0.054 57.369 71.283 

Región natural 
Pacifico 48.116 3.112 7,721 9,095 1.100 0.065 41.892 54.341 
Central 66.417 4.261 6,859 5,376 1.198 0.064 57.896 74.939 
Aflånfico 65.230 5.502 2,751 1,953 1.129 0.084 54.225 76.234 

Departamento 
Nueva Segovia 52.290 6.737 906 581 0.874 0.129 38.816 65.764 
Jinotega 97.332 10.654 L347 1,158 1.068 0.109 76.025 118.640 
Madfiz 42.792 8.431 780 419 1.115 0.197 25.929 59.654 
Estelf 41.359 6.406 870 645 0.873 0.155 28.546 54.171 
Chinandega 57.985 7.847 1,447 1.429 1.143 0.135 42.291 73.679 
Le6n 39,648 8,830 1,172 1,172 1.387 0.223 21.988 57,308 
Matagalpa 64.376 9,247 1,289 1,459 1,139 0,144 45,881 82,870 
Boaeo 58,318 8,086 885 572 0,838 0,139 42,146 74.489 
Managua 46.723 5,156 1,873 4,199 0.914 0,110 36.410 57.035 
Masaya 56,588 7,359 1,020 851 0.875 0.130 41.870 71,305 
Chontales 80,435 13,398 782 543 1,132 0,167 53,638 107,232 
Granada 41,224 7.547 729 511 0,920 0,183 26,130 56,319 
Carazo 40.050 9.826 769 491 1,353 0,245 20.398 59.703 
Rivas 52.664 10,319 711 442 1,093 0.196 32,026 73,303 
Rio San Juan 42.425 8,191 619 257 1.113 0.193 26.043 58,807 
RAAN 81.284 8.431 1,223 953 1.078 0.104 64.423 98.145 
RAAS 53.153 7.391 909 743 0.919 0.139 38.371 67.934 

Total 49.664 2.955 8,729 8,277 1.123 0.060 43.754 55.574 

1 Tasa basada en los niflos nacidos vivos durante los 10 ~ílfimos aflos 

246 



Cuadro B.26 Errores de muestreo vara las tasas de mortalidad ao~ta~0~~tal 

Errores de muestt¢o pata las tasas de mortalidad postneonatal en los óltimos cinco aflos por lugar de ~s'tdancia, Nicaragua, 
1998 

Variable 

Número de casos 
Efecto Intervalo 

Valor Error Sin Ponde- del Enor de confianza 
estimado est,åndar ponderar r a d o s  d i se f io  relativo 

(V) (EE) (SP) (p)l (F.,DIS) (EF2V)  V-2EE V+2EE 

Area 
Urbana 22.281 2.090 7,925 8,ó89 1.160 0.094 1 8 . 1 0 1  26.461 
Rural 27.939 2.137 9,368 7,700 1.172 0.076 23.666 32.213 

Región natural 
Pacifico 21.235 2.039 7,710 9,081 1.140 0.096 17.157 25.313 
Central 27.971 2.679 6,838 5,359 1.229 0.096 22.613 33.330 
Atlåntico 33.883 3.501 2,745 1,949 1.010 0.103 26.880 40.886 

Departamento 
Nueva Scgovia 26.145 6.290 904 580 1.103 0.241 13.565 38.726 
Jinotega 37.469 5.810 1,337 1,149 1.068 0.155 25.848 49.089 
Madriz 16.209 5.004 777 417 1,012 0.309 6.200 26.217 
Estalf 13.834 4.821 869 645 1.146 0.348 4.193 23.476 
Chinandega 26.213 5.299 1,447 1,429 1.282 0.202 15.615 36.811 
Le6n 13.737 3.917 1,172 1.172 1.144 0,285 5.902 21.571 
Matagalpa 27.636 6.446 1.285 1.454 1.275 0,233 14.744 40.529 
Boaco 26.329 7.748 884 571 1.148 0.294 10.832 41.825 
Managua 21.613 3.601 1,869 4,190 0.964 0.167 1 4 . 4 1 1  28.814 
Masaya 23.982 4.999 1,017 849 1.003 0.208 13.984 33.980 
Chontales 38.394 8.361 782 543 1.103 0.218 21.673 55.116 
Granada 21.607 5.687 728 511 0.994 0.263 10.234 32.981 
Carazo 15.062 4.753 768 490 0.991 0.316 5.555 24.569 
Rivas 22.752 5.249 709 440 0.916 0.231 12.253 33.251 
Río San Juan 17,701 5.437 618 257 1.139 0.307 6.827 28.576 
RAAN 41.767 5.411 1,219 950 0.947 0.130 30.946 52.589 
RAAS 29.581 5.263 908 742 0.942 0.178 19.055 40.107 

Total 22.438 1.928 8,696 8,248 1.150 0.086 1 8 . 5 8 1  26.294 

1 Tasa basada en los niflos nacidos vivos durante los 10 dlfimos afios 
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Cuadro B.27 Errores de muestreo »ara las tasas de fecundidad 

Errores de muesWeo para las tasas estimadas de fecundidad en los últimos cinco afios por lugar de residencia, Niearagua 
1998 

Variable 

Númem decasos 
Efecto Intervalo 

Valor Error Sin Ponde- del Error de confianza 
estimado estándar ponderar radas dise6o relativo 

(V) (EE) (SP) (P)~ ( E D I S )  (EE/V) V-2EE V+2EE 

A r e a  
Urbana 3.069 0.082 NA 37,728 1.571 0.027 2.905 3.233 
Rural 5.376 0.132 NA 20,115 1.525 0.025 5.112 5.640 

Departamento 
Nueva Segovia 4.234 0.372 NA 1,877 i .792 0.088 3.491 4.977 
Jinotega 6.291 0.475 NA 2,711 1.563 0.075 5.342 7.240 
Madriz 4.647 0,443 NA 1,354 1.678 0.095 3.761 5.532 
Estelf 3.489 0.301 NA 2,444 1.700 0.086 2.886 4.091 
Chinandega 4.098 0.244 NA 4,515 1.394 0.059 3.611 4.586 
Leún 3.537 0.217 NA 4,560 1.407 0.061 3.104 3.970 
Matagalpa 4.746 0.297 NA 4,459 1.540 0.063 4.152 5.340 
Boato 4.719 0.425 NA 1,682 1.522 0.090 3.869 5.568 
Managua 2.964 0.145 NA 18,841 1.466 0.049 2.673 3.254 
Masaya 3.385 0.231 NA 3,257 1.487 0.068 2.923 3.847 
Chontales 3.866 0.381 NA 1,804 1.605 0.098 3.105 4.627 
Granada 3.623 0.326 NA 1,925 1.513 0.090 2.972 4.274 
Carazo 3.628 0.279 NA 1,799 1.405 0.077 3.069 4.187 
Rivas 3.912 0.373 NA 1,540 1.541 0.095 3.167 4.657 
Rio San Juan 5.580 0.509 NA 667 1.401 0.091 4.563 6.598 
RAAN 6.137 0.401 NA 2,279 1.548 0.065 5.335 6.939 
RAAS 4.562 0.381 NA 2,158 1.417 0.084 3.800 5.324 

Total 3.869 0.088 NA 57,846 1.875 0.023 3.694 4.044 

NA = No aplicable 
Tasa basada en los afios persona de exposieiún por todas las mujeres durante los últimos cinco afios 
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APÉNDICE C 

LOS ERRORES NO MUESTRALES 

Cuadro C.1 Distribución vor edad de la voblaci6n en honares 

Distribución por edades en agios simples de la población de facto enumerada en el cuestionario de hogares, por 
sexo, Nicaragua 1998 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Pore¢n- Porcen- Porcen- Porcen- 
Edad Número taje Número taje Edad Número taje Número taje 

<1 837 2.8 845 2.6 37 271 0.9 391 1.2 
1 814 2.7 773 2.4 38 296 1.0 324 1.0 
2 823 2.7 843 2.6 39 285 0.9 353 1.1 
3 911 3.0 947 2.9 40 324 1.1 342 1.1 
4 981 3.2 959 3.0 41 174 0.6 234 0.7 
5 995 3.3 1,017 3.1 42 295 1.0 312 1.0 
6 950 3.1 938 2.9 43 215 0.7 257 0.8 
7 940 3.1 911 2.8 44 210 0.7 218 0.7 
8 898 3.0 894 2.8 45 276 0,9 262 0.8 
9 864 2.8 864 2.7 46 156 0.5 184 0.6 
10 856 2.8 905 2.8 47 201 0.7 220 0.7 
11 868 2.9 775 2.4 48 234 0.8 210 0.6 
12 981 3.2 895 2.8 49 147 0.5 146 0.5 
13 880 2.9 920 2.8 50 214 0.7 337 1.0 
14 883 2.9 909 2.8 51 109 0.4 119 0.4 
15 832 2.7 774 2.4 52 166 0.5 253 0.8 
16 772 2.5 806 2.5 53 134 0.4 196 0.6 
17 753 2.5 794 2.5 54 150 0.5 150 0.5 
18 703 2.3 730 2.3 55 163 0.5 216 0.7 
19 552 1.8 596 1.8 56 119 0.4 169 0.5 
20 645 2.1 629 1.9 57 130 0.4 127 0.4 
21 419 1.4 512 1.6 58 112 0.4 161 0.5 
22 574 1.9 552 1.7 59 74 0.2 103 0.3 
23 515 1.7 556 1.7 60 221 0.7 252 0.8 
24 441 1.5 486 1.5 61 65 0.2 69 0.2 
25 490 1.6 548 1.7 62 107 0.4 122 0.4 
26 374 1.2 441 1.4 63 95 0.3 116 0.4 
27 379 1.3 447 1.4 64 91 0.3 86 0.3 
28 400 1.3 500 1.5 65 138 0.5 167 0.5 
29 350 1.2 442 1.4 66 59 0.2 82 0.3 
30 415 1.4 484 1.5 67 95 0.3 72 0.2 
31 273 0.9 391 1.2 68 70 0.2 66 0.2 
32 364 1.2 458 1.4 69 30 0.1 44 0.1 
33 347 1.1 392 1.2 70+ 790 2.6 927 2.9 
34 314 1,0 365 1.1 N$/$I 58.0 0,2 48.0 0.1 
35 344 1.1 420 1.3 
36 305 1.0 341 1.1 Total 30,315 100.0 32,395 100.0 

Nota: Cifras ponderadas. La población de facto (de hacho) incluye todos los residentes y no residentes que 
pasaron en el hogar la noche anterior a la encuesta. 
NSI/SI: No sabe/Sin informaei6n 
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Cuadro C.2.1 Distribuci6n oor edad de la mujeres elezibles v 
entrevistadas 

Distribución por grupos quinquenales de edad de mujeres entre 10-54 años 
listadas en el cuestionado de hogar y de las mujeres entrevistadas con 
15-49 afios, y porcentaje de mujeres elegibles que fueron entrevistadas, 
Nicaragua 1998 

Mujeres elegibl~s Mujeres 2 
para entrevista entrevistadas 

Porcentaje 
Edad Número Porcentaje Número Porcentaje entrevistado 

10-14 4,404 NA NA NA NA 
15-19 3,701 24.5 3,375 24.4 91.2 
20-24 2,735 18.1 2,477 17.9 90.6 
25-29 2,377 15.7 2,167 15.7 91.1 
30-34 2,090 13.8 1,926 13.9 92.2 
35-39 1,828 12.1 1,664 12.0 91.0 
40.44 1,363 9.0 1,268 9.2 93.1 
45-49 1,022 6.8 936 6.8 91.6 
50-54 1,055 NA NA NA NA 

15-49 15,117 100.0 13,813 100.0 91.4 

NA: No aplicable 
Mujeres residentes en los hogares; aqudllas entre 15-49 afíos son elegibles 

gata la entrevista individual. 
Con fines de comparación, se  utiliza únicamente la ponderación de 

hogares. Por esta razón y dado que aqul se incluyen residentes y no 
residentes, las cifras son ligeramente diferentes a las del Cuadro 2.9. 

Cuadro C.2.2 Distribueión por edad de los hombres elegibles y 
entrevistados 

Distribuc't6n por grupos quinquenales de edad de hombres entre 10-65+ 
afios listados en el cuestionado de hogar y de los hombres entrevistados 
con 15-59 aiios, y porcentaje de hombres elegibles que fueron 
entrevistados, Nicaragua 1998 

Edad 

Hombres elegibles Hombres 2 
para entrevista 1 entrevistados 

Porcentaje 
Número Porcentaje Número Porcentaje entrevistado 

10-14 1,110 NA NA NA NA 
15-19 881 23.2 712 24.2 80.8 
20-24 606 16.0 503 17.1 83.1 
25-29 479 12.6 383 13.0 80.1 
30-34 435 11.5 353 12.0 81.1 
35-39 349 9.2 277 9.4 79.5 
40-44 320 8.4 265 9.0 83.0 
45.49 262 6.9 197 6.7 75.1 
50-54 178 4.7 147 5.0 82,7 
55-59 117 3.1 102 3.5 86.5 
60-64 165 4.3 NA NA NA 
65+ 97 NA NA NA NA 

15-65+ 3,792 100.0 2,940 100.0 77.5 

{~A: No aplicable 
Hombres residentes en los hogares; aqudllos entre 15-59 ai~os son 

~legibles para la entrevista individual. 
. Con fines de comparaeión, se utiliza únicamente la ponderación de 

hogares. Por esta razón y dado que aquf se incluyen residentes y no 
residentes, las cifras son ligeramente diferentes a las del Cuadro 2.18. 
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Cuadro C.3 Porcentaje de observaeiones sin informaci6o en las entrevistas individuales 

Porcentaje de observaciones sin información para preguntas demogråficas y de salud seleccionadas en las 
entrevistas individuales, Nicaragua 1998 

Porcentaje 
sin 

Tipo de informaciún Grupo de referencia informaciún Número 

Fecha de nacimiento Últimos 15 años 
$61o mes 1.97 23,508 
Mes y año 0.24 23,508 

Edad al morir 01timos 15 años 1.57 1,364 
Edad a la primera unión I Mujeres alguna vez unidas 1.80 10,418 
Nivel de educaciún Todas las mujeres 0.01 13,634 
Tamaño del niño al nacer Niños vivos entre 1-59 meses 3.31 6,072 

Antropometrfa z Niños vivos entre 1-59 meses 
Talla del niño 10.89 7,642 
Peso del niño 9.76 7,642 
Talla y peso 11.13 7,642 

Diarrea en últimas 2 semanas Niños vivos entre 1-59 meses 2.30 7,642 

1 Sin informaciún para año y edad 
2 No se midi6 el niño 

Cuadro C.4 Nacimientos a mujeres en la encuesta individual oor año calendario 

Distribuciún de nacimientos a las mujeres entrevistadas en la encuesta individual de la muestra básica por aíio calendario, porcentaje con 
fecha de nacimiento completa, razún de masculinidad al nacer y razones por alto calendario, según estado de sobrevivencia, Nicaragua 
1998 

Porcentaje con Razón de Razún 
Número fecha de masculinidad por alio Número Número 

de naeimientos nacimiento completa I al nacer 2 calendario 3 de niños de niñas 

Vi- Muer- Vi- Muer- Vi- Muer- Vi- Muer- Vi- Muer- Vi- Muer- 
Afios vos tos Total vos tos Total vos tos Total vos tos Total vos tos Total vos tos Total 

98 1,607 70 1,677 99.9 93.4 99.7 98.3 141.4 99.8 NA NA NA 797 41 838 810 29 839 
97 1,574 85 1,658 I00.0 I00.0 100.0 93.1 201.0 96.7 93.6 106.6 94.2 759 57 815 815 28 843 
96 1,755 89 1,844 98.7 89.8 98.3 94.3 94.7 94.3 113.0 104.6 112.6 852 43 895 903 46 949 
95 1,533 85 1,618 98,2 82.9 97.4 102.0 131.8 103.4 92.1  79.9 91.4 774 48 822 759 36 796 
94 1,573 123 1,696 97.8 76.9 96.3 93.4 100.6 93.9 107.2 131.2 108.7 760 62 821 813 61 874 
93 1,400 103 1,503 98.7 88.0 97.9 98.9 113.3 99.8 94.8 87.9 94.3 696 55 751 704 48 752 
92 1,379 112 1,491 98.2 86.4 97.3 107.5 129.8 109.0 98.0 108.0 98.7 715 63 778 665 49 713 
91 1,415 104 1,519 97.5 78 .1  96.2 97.4 107.6 98.1 103.7 95.9 103.1 698 54 752 717 50 767 
90 1,350 104 1,455 97.9 85.8 97.0 111.4 106.6 111.0 96.1 93.9 96.0 711 54 765 639 51 689 
89 1,394 119 1,513 98 .1  81.6 96.8 105.0 140.3 107.3 NA NA NA 714 69 783 680 50 730 

94-98 8,042 452 8,494 98.9 87.5 98.3 96.1 125.0 97.5 NA NA NA 3,941 251 4,192 4,100 201 4,301 
89-93 6,939 542 7,481 98 .1  83.9 97.0 103.8 119.4 104.9 NA NA NA 3,534 295 3,829 3,405 247 3,652 
84-88 6,130 488 6,618 97.4 77.2 95,9 101.9 129.3 103.7 NA NA NA 3,095 275 3,370 3,036 213 3,248 
79-83 3,897 548 4,446 97.0 77.4 94.6 98.3 115.5 100.3 NA NA NA 1,932 294 2,226 1,965 254 2,220 
<79 2,760 651 3,411 96.3 68.4 91.0 93.2 133.2 99.7 NA NA NA 1,331 372 1,703 1,429 279 1,708 

Total 27,769 2,68030,449 97.9 78.2 96.1 99.3 124.5 101,3 NA NA NA 13,834 1,48615,32013,935 1,19415,129 

NA: No aplicable 
[ . . . .  

Mes y año de naclmzento dlspombles 
2 , . . . . .  

(BI¡B m) 100, donde B h y B m son el número de naclmlentos maseuhnos y femeninos, raspecavamente. 
3 [2Bx/(Bx.l+Bx+j)], I00, en donde B x es el número de nacimientos en el aiio calendario x 
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Cua~rQ f~,,5 F«dad al fallecimiento en días nara menores de 1 mes en la 
entrevista a muiares 15-49 

Distribuci6n de muertes de menores de 1 mes por edad al falleeimianto 
en días y poreantaje de muertes nannatales informadas para los 
primeros 6 días en la entrevista individual, para periodos quinquenales 
que precedieron la encuesta, Niearagua 1998 

Número de afios antes de la encuesta 
Total 

FAad al morir (días) 0-4 5-9 10-14 15-19 0-19 

<1 23 31 29 26 109 
1 41 45 51 37 174 
2 11 18 6 7 42 
3 21 17 16 15 70 
4 3 8 7 4 23 
5 3 8 1 2 14 
6 2 2 2 6 12 
7 3 3 5 6 17 
8 6 13 7 8 35 
9 0 4 1 1 5 
10 0 3 4 2 9 
11 2 3 4 3 12 
12 1 3 2 4 9 
13 0 3 2 1 5 
14 1 0 0 0 1 
15 5 10 10 8 32 
16 2 1 0 0 3 
17 0 1 3 2 5 
18 1 4 2 2 10 
19 2 0 1 1 4 
20 1 1 2 3 7 
22 3 4 7 12 25 
23 2 0 2 0 4 
24 1 0 0 1 1 
25 1 0 1 0 2 
26 1 0 0 0 1 
27 0 0 1 1 2 
28 0 1 1 1 2 
29 0 0 0 1 1 
30 0 1 1 0 2 
31+ 0 0 0 1 1 
Sin información 2 0 2 0 4 

Neonatal temprana l 77.6 70.5 66.4 63.4 69.2 
Total 0-30 días 135 186 168 153 641 

1 [0-6 días]+[0-30 días] 
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Cuadro C.6 Edad al fallecimiento en meses para menores de 2 aflos en la 
entrevista a mujeres 15-49 

Distribuei6n de muertes de menores de 2 afios por edad al fallecimiento en 
meses y porcentaje de muertes infantiles informadas para el primer mes en la 
entrevista individual, para períodos quinquenales que precudiexon la encuesta, 
Niearagua 1998 

Número de aifos antes de la encuesta 
Edad al morir Total 
(meses) 0-4 5-9 10-14 15-19 0-19 

<11 137 186 170 153 646 
1 21 34 31 38 124 
2 22 28 17 24 91 
3 24 34 31 31 120 
4 19 16 26 27 88 
5 10 15 12 11 48 
6 13 23 32 21 89 
7 7 12 16 21 56 
8 14 15 13 16 58 
9 17 17 20 28 82 
10 6 4 16 7 33 
I1 7 11 10 17 45 
12 7 12 18 20 57 
13 1 4 3 3 11 
14 3 3 4 6 16 
15 4 3 5 3 14 
16 1 2 1 0 4 
17 3 3 4 2 12 
18 2 8 6 9 26 
19 2 1 0 3 6 
20 1 1 1 3 6 
21 1 1 0 0 1 
22 0 4 0 1 5 
23 0 1 1 1 3 
l a ñ o  1 2 1 1 4 
Porcentaje 
neonatal 45.9 47.1 43.1 38.7 43.6 

Total 0-I1 298 395 394 395 1,482 

1 Incluye la muertes de menores de un mes informadas en días 
z [Menos de 1 mes]-[Menos de 1 año) 
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Cuadro C.7 Estado nutrieional materno oor características soeiodemo~ráficas-hiios antes 5 años 

Entre madres de hijos mayores de cinco aíios, talla promedio y porcentaje menor de 145 cm y promedio indice de masa 
corporal (IMC), y valor Z estandar DHS, por caracterlsticas sociodemográficas, Nicaragua 1998 

Talla para la edad Indice de Masa Corporal (IMC) Valor Z-estandar 

Valor Por- Número Valor Porcen- Porten- Número Por- Número 
pro~ centaje de pro. taje ta je de Pro- cantaje de 

Caractedsticas medio <145cm mujeres medio <18,5 30+ mujeres medio <-2DE mujeres 

Edad 
15-19 ND ND 0 NI) ND ND 0 NI) NI) 0 
20-24 154.3 1.6 122 23.9 7.1 3.6 111 0.2 0.9 111 
25-29 154.0 3.6 447 25.5 2.2 15.4 396 0.3 1.7 394 
36-34 154.4 3.9 720 26.4 2.9 18.8 682 0.3 2.4 682 
35-49 153.9 6.3 2,610 27.7 1.2 28.4 2,585 0.5 1.8 2,583 

Ai3ea 
Urbana 154.2 4.8 2,852 27.6 1.4 27.3 2,763 0.5 1.3 2,762 
Rural 153.7 7.0 1,046 25.8 2.6 17.0 1,012 0.1 3.3 1,008 

Departamento 
Nueva Segovia 153.5 8.4 114 25.6 4.0 15.3 113 0.0 5.1 113 
,rinotega 151.5 10.2 126 25.8 1.4 I7.2 125 0.1 1.4 125 
Madriz 153.1 7.9 75 25.7 3.7 18.5 72 0.0 4.4 72 
Estelf 155.4 3.4 176 26.4 0.4 19.7 170 0.3 0.4 170 
Chinandega 154.6 4.4 313 27.0 2.0 26.5 302 0.4 2.9 302 
León 154.4 5.8 328 27.2 1.2 23.3 322 0,5 1.2 322 
Matagalpa 152.8 5.6 265 25.6 1.8 15.3 251 0.0 3.2 249 
Boato 153.1 10.2 95 26.6 2.1 19.7 92 0.3 2.9 90 
Managua 154.0 4.7 1,441 28.1 1.8 30.3 1,392 0.6 1.3 1,392 
Masaya 154.3 6.2 230 26.3 1.9 18.9 221 0.3 1.5 221 
Chontales 153.2 4.9 113 27.4 0.0 28.0 112 0.5 0.0 112 
Granada 154.4 4.8 118 27.3 1.8 27.1 116 0.5 1.8 116 
Carazo 155.5 5.2 122 26.5 1.6 18.6 117 0.3 1.1 117 
Rivas 154,7 3,2 96 26.6 1,3 22.7 93 0.3 2.0 93 
Río San Juan 154.3 9.5 35 26.9 1.2 22.2 34 0.4 2.5 34 
RAAN 153.5 5.8 108 26.0 3.7 19.3 105 0.1 5.2 105 
RATAS 155.5 5.2 141 27.0 1.2 24.0 137 0.4 1.8 137 

Nivel de educación 
Sineducación 152.5 10.1 759 26.5 1.9 21.0 748 0.2 2.7 745 
Primada 1-3 153.5 8.8 676 27.5 1.7 28.3 664 0.5 2.6 663 
Primada 4-6 154.2 3.4 1,016 27.6 2.3 28.2 991 0.5 1.8 991 
Secundaria 154.8 2.5 1,186 26.9 1.3 22.5 1,125 0.4 1.3 1.124 
Superior 155.8 3.7 260 27.0 1.2 19.8 247 0.4 0.3 247 

Total 154.0 5.4 3,898 27.1 1.8 24.5 3,775 0.4 1.9 3,770 

ND = No disponible 
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Cuadro C.8 Estado nutrieional materno oor características soeiodemográficas-sin hilos 

Entre mujeres sin hijos, talla promedio y porcentaje menor de 145 cm y promedio índice de masa corporal (IMC), y valor Z- 
estandar DHS por earacterlstieas sociodemográfieas, Nicaragua 1998 

Talla para la edad Indice de Masa Corporal (IMC) Valor Z-estaudar 

Valor Por- Número Valor Porcan- Porten- Número Por- Número 
pro- eentaje de pro- taje ta je de Pro- ¢entaje de 

Características medio < 145 cm mujeres medio < 18.5 30+ mujeres medio < -2 DE mujeres 

Edad 
15-19 154.6 3.9 2,478 22.5 8.9 2.9 2,316 -0.2 2.0 2,311 
20-24 155.2 3.8 765 23.4 6.2 5.4 691 0.1 1.2 689 
25-29 154.8 3.5 318 23.8 4.9 7.4 305 -0.1 2.4 304 
30-34 155.7 4.1 122 25.1 10.3 18.5 120 -0.0 10.3 120 
35-49 154.5 7.5 135 26.0 2.9 16.6 136 0.0 2.2 134 

Area 
Urbana 155.2 3.1 2,648 23.0 8.4 5.3 2,490 -0.1 2.5 2,484 
Rural 153.7 6.2 1,170 23.0 6.5 3.6 1,076 -0.1 1.4 1,074 

Departamento 
Nueva Segovia 153.2 9.1 105 22.4 10.5 4.6 98 -0.3 3.9 98 
Jinotega 151.9 8.1 148 23.5 1.9 3.8 134 0.0 0.0 133 
Madriz 152.7 10.3 105 23.0 6.0 4.3 99 -0.1 2.2 98 
Estelí 154.9 4.7 174 22.7 5.9 2.3 164 -0.1 0.9 162 
Chinandega 154.8 6.3 268 22.7 8.9 6.5 245 -0.2 3.3 243 
León 155.1 2.5 323 22.6 9.2 4.3 303 -0.2 3.0 302 
Matagalpa 153.4 7.0 274 23.5 4.4 6.2 257 0.0 0.9 257 
Boato 154.7 4.4 117 22.9 4.7 2.4 110 -0.1 1.2 109 
Managua 155.4 2.2 1,323 23.0 9.1 5.3 1,228 -0.I 1.8 1,228 
Masaya 154.9 3.2 233 22.9 10.0 6.3 225 -0.2 3.4 224 
Chontales 155.2 1.6 128 22.6 7.9 2.8 124 -0.2 2.8 124 
Granada 154.4 3.7 115 22.5 10.3 3.9 109 -0.3 7.1 108 
Carazo 155.6 5.1 113 22.8 8.4 3.6 107 -0.1 1.2 107 
Rivas 154.7 2.0 94 23.3 6.7 8.1 93 -0.0 2.0 93 
Río San Juan 154.5 3.8 33 23.4 5.9 4.4 28 0.1 1.5 28 
RAAN 153.3 6.5 131 23.4 5.3 1.3 117 0.1 1.3 116 
RAAS 156.5 2.4 135 23.4 4.5 4.5 128 0.1 1.3 128 

Nivel de educación 
Sin educación 151.5 13.1 233 24.2 3.6 9.1 214 0.1 1.5 210 
Primaria 1-3 152.7 7.5 335 23.1 5.3 4.1 305 -0.1 0.6 302 
Primaria 4-6 153.9 5.2 860 23.0 8.0 4.1 780 -0.1 2.5 779 
Secundaria 155.4 2.5 2,014 22.8 8.8 4.6 1,905 -0.1 2.3 1,902 
Superior 156.8 0.7 376 22.9 7.0 5.4 363 -0.2 2.2 363 

Total 154.7 4.0 3,818 23.0 7.8 4.8 3,567 -0.1 2.1 3,557 
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Cuadro C.9 Estado nutricional materno nor características soeiodemunráficas-Total 

Entre madres de hijos menores de cinco Nos, talla promedio y porcentaje menor de 145 cm y promedio índice de mesa corporal 
(IMC), y valor Z-estandar DHS por earaeterfstiees soeiodemográfieas, Niearagua 1998 

Talla para la edad Indice de Masa Corporal (IMC) Valor Z-estandar 

Valor Por- Nómero Valor Porcen- Porcen- Nt~mero Por- Nt~mero 
pro- centaje de pro- taje taje de Pro, eentaje de 

Características medio < 145 cm mujeres medio < 18.5 30+ mujeres medio < -2 DE mujeres 

Edad 
15-19 154.2 4.6 3,188 22.5 8.5 2.8 2,889 -0.2 1.7 2,885 
20-24 154.4 4.6 2,330 23.6 4.8 5.5 2,024 0.1 0.9 2,021 
25-29 154.0 4.8 2,083 24.8 3.5 12.0 1,887 0.1 2.2 1,881 
30-34 154.3 5.4 1,835 25.8 4.0 17.6 1,716 0.2 3.8 1,711 
35-49 153.7 6.8 3,693 27.3 1.5 25.7 3,619 0.3 2.3 3,611 

Area 
Urbana 154.5 4.3 8,520 25.3 4.6 16.0 7,964 0,2 2.0 7,950 
Rural 153.3 7.3 4,608 24.2 4.0 9.0 4,171 -0.0 2.3 4,159 

Departamento 
Nueva Segovia 153.0 8.8 424 23.9 6.1 8.8 392 -0.1 3.4 390 
Jinotega 151.7 9.7 627 24.0 2.5 6.1 560 -0.1 0.8 557 
Madriz 152.5 10.3 314 24.0 3.9 9.0 292 -0.1 2.4 290 
Estelf 154.9 4.9 572 24.4 3.0 9.8 542 0.0 1.4 541 
Chinandega 154.5 4.8 1,031 25.1 4.5 16.1 952 0.2 3.2 948 
Le6n 154.5 4.2 1,063 24.8 5.4 12.7 990 0.1 3.0 988 
Matagalpa 152.8 7.8 1,016 24.4 3.2 10.1 921 0.0 1.7 919 
Boaeo 153.7 6.9 384 24.3 2.7 8.8 360 -0.0 2.0 358 
Managua 154.5 4.0 4,262 25.6 5.1 17.4 3,966 0.3 1.9 3,963 
Masaya 154.3 5.5 739 24,7 4.7 11.9 689 0,1 2.2 687 
Chontales 154.1 4.6 409 24.9 3.7 13.9 380 0,1 1.8 378 
Granada 153.8 5.3 384 25.2 5.4 16.1 360 0.2 3.1 359 
Carazo 155.0 5.2 392 24.6 4.0 11.0 364 0.1 1.4 364 
Rivas 154.3 4.1 347 25.0 4.5 15.1 329 0.1 2.3 329 
Rio San Juan 154.4 4.9 144 24.7 3.5 10.9 130 0.1 2.9 130 
RAAN 153.4 6.1 534 24.8 2.7 11.1 469 0.1 1.8 468 
RAAS 155.8 3.7 486 25.2 3.3 13.9 440 0.2 1.9 439 

Nivel de edueaclón 
Sin educación 152.1 10.3 2,044 25.2 2.8 14.3 1,878 0.0 2.7 1,866 
Primaria 1-3 153.1 8.9 1,989 25.4 3.3 16.3 1,819 0.2 2.3 1,814 
Primaria 4-6 153.9 4.9 3,341 25.1 4.4 14.7 3,046 0.2 2.1 3,041 
Secundaria 155.1 2.8 4,910 24.6 5.5 11.9 4,588 0.1 2.0 4,582 
Superior 156.4 1.8 844 24.7 3.9 11.2 806 0.1 1.1 806 

Total 154.1 5.3 13,128 24,9 4.4 13.6 12,136 0.l 2.1 12,109 
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APENDICE D 

CUESTIONARIOS 





i1.= 

República de Nicaragua 
INSTrrUTO NACIONAL BE ESTAD|STICAS V CENSOS 

Encuesta Nlcorag~.se de Demogmfla y S~a¿ 1997/1998 
CUESTIONARIO DE HOGAR 

IDENTIFICACION 

DEPARTAMENTO ..................................... 

MUNICIPIO .......................................... 

DISTRITO ............................................. 

SEGMENTO CBNSAL ................................ ' .... 

CONGLOMERADO DMS .................................. 

NUMERO DE BOGAR DENTRO DEL CONGLOMERADO ........... 

BARRIO, LOCALIDAD 0 COMARCA 

DIRECCION EXACTA DE LA VIVIENDA 

NOMBRE DEL JEFE(A) DEL HOGAR 

No. DE LINRA DE LA MUJER SELECCIONADA PARA 
RESPONDER SOBRE RELACIONES EN EL HOGAR .............. 

¿HOGAR SELECCIONADO PARA ENTREVISTA DE HOMBRES? 

¿HOGAR SELECCIONADO PARA LA MUESTRA DE SAL? 

,,,,~ 
H-H 

(sz- z) (~o-2) [ ]  
(s~ - i )  ( N O -  2) [] 

VISITAS DE LA ENTBBVISTADORA 

1 2 3 VISITA FINAL 

FECHA 

NOMBRE DE LA 
ENTREVISTADORA 

RESULTADO 

PROXIMA VISITA: FECHA 
HORA 

CODIGOS DE RESULTADO: 

i. ENTREVISTA COMPLETA 
2. NO HAY ADULTOS PRESENTES 
3. MORADOR AUSENTE 
4. POSTERGADA, RESPONDIDA PARCIALMENTE 
5. RECNAZADA 
6. VIVIENDA DESOCUPADA O NO VIVIENDA 
7. VIVIENDA DESTRUIDA 
8. VIVIENDA DE USO TEMPORAL 
9. EN VENTA O ALQUILER 

lO. OTRA 

NOMBRE 
FECHA 

(ESPECIFIQUE) 

m 

N® 

DIA 
, , m 

MES 
m m 

A0O Iil~, , 

NOMBRE 
m 

RESULTADO 
r 

NUMERO TOTAL E l  
DE VISITAS 

TOTAL MIEMBROS 

DEL BOGAR ............. I I I  

TOTAL MUJERES 
ELEGIBLBS ............. 

TOTAL HOMBRES 
ELEGIBLES ............. 

No. DE LINEA DEL 
INFORMANTE ............ 

~ m ~ r ~ r e r « r ' f r ~  ~ 

ANOTE LA HORA DE INICIO DE LA 
ENTREVISTA 

H o R A ,  , . • . . . . . . . . . . .  

~4INBTOS ............. 
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&. VZVZEND~ 

1 ~IPO Dl V~VIENOA CASA O GO~~A . . . . . . . . . . . . . . . . .  01 
CUN;TO ~1 ~ T £ R I A  . . . . . . . . . . . .  02 
II)kl~~O O CHOZ~ . . . . . . . . . . . . . . . . .  03 
V~VI  Eh'O~ I g ~ O V I S A D A  . . . . . . . . . . .  04  
• . P ~ T N Q ~ T O  O ~ I ~ Z A  . . . . . . . . . . . .  0 5  
LOCAL USA~ CC~O VSVI ~NDA. . . . . .06  
0T~O 96 

2 ¿Dl qu& I~ l~~r l IZ  ~S l a  ~ l y o r  pl=~~ del  p£|o d i  HADE]~A, T~~)O, ETC . . . . . . . . .  ; :  01 
l a  v i v~ tn~ l?  E~~kLDO~~DO . . . . . .  ; . . . . . . . . . . .  02 

I~~RIL~O D~ BARRO . . . . . . . . . . . .  03 
LADRILLO [ ~  C ~ ~ N T O ,  
HO~AICO 0 TEp.~¿Z0 . . . . . . . . . . . .  04 
T ~ B ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05 
OTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 96 

i 

3 ¿~a~ ¢11n  als ¿lu~b~&do t i t n ~  e l t l  V l v I ~ r ~ I ?  LUZ £LECTRZCA . . . . . . . . . . . . . . . .  01 
GAS (I~RO3E~E) . . . . . . . . . . . . . . . .  02 
OT~O 9 6  

(ESEECZFZQUE) 

4 ¿C¿~o se Eoal~;e¢e d~ agua l a  viv£1nda? ~ DE TUBERIA 
~HTN~ DE l A  V I V I ~ ~  . . . . . . .  1 1  - - - L  
F 0 ~ ~  DE L~  ~ V I E N O ¿  . . . . . . .  1 2  
PUESTO ~ L I C O / P ~ I V ~ 0  . . . . . .  1 3  

POZO ~ ~VADO . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2  
AGUA ~ SUPERFICIE 

RIO  0 QUEBR~,DA . . . . . . . . . . . . .  31 

~~~~gTIAL U C~O DE AGUA . . . . .  3 2  
LLUVIA 

LLUVIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * .  41  

OTRO 9 6  - -  
( ~ ~ E C I F I ~ E )  • 

i 

4A ¿ 9 o 1 # n  s~~in£atre e k  s e r v l c £ o  de a ~ a *  l ) ¿~k  o l a  IIOA~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O1 
A l C a l d i a ?  

$ ¿ ~ 6  t i p o  de s e r v i c i o  e l n l t a r l o  t l e n l  es~& v l v i e n d # ?  INODORO 
Q~E DESCARGA A LAS 
NEGRA8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; 11 
~'JE DE~~,ARGA A í~SO 

%1 I ~ T R I ) ~ ,  I~DACUE O£ O~~ TZ~O, O3E ~ S C A R G A  E~ SUMIDERO . . . . .  13 
DA AL CAU~, .~1~O O ~UEBRADA... 14 
C~JE ~A A LAS AGUAS pLOVL~~-~.. 15  

EXC~~~DO 0 5ETRI~A  
TRADICIONAL CON FOSO 

S~N VE~ILACIO~ ........... 21 
¢~~ VF~T I IAClON ........... 22 

ABONERA ...................... 23 
~LGA~TE.., • ................. 2d 

OTSO 96 
{E3pECI FZ~JE ) 

~O TIEN~ 9 7  

6 ¿C~ e l l : I n a n  la  basu~¿ e~ la v/v ler4a? C~MIO~ ~ECOLECTOR . . . . . . . . . . . . . .  01 
~U~4AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 

LA BNTIS~RA~ . . . . . . . . .  , . . . . . . . . .  03 
C~o.P.£TON DE ~IHP;E~~A . . . . . . . . . . .  0 4  
pAC~4 pA~A ~U£ LA BOTE~ . . . . . . . .  05 
BOTAI~ EN BASUR£BO AUTORIZADO,, , ~ 6  
L¿ TIPA~ EN EL PATIO O SOLAR...0T 

OT.~O 96 
I ESP£Cl FIOU£ ) 

pASE A 

A l .  H O G A R  

¿ C u ~ n ~ o s  c u a r ~ o ~  p a r a  do~m£~ o c u p l  e u  b o g l ~ ?  t~ , t~~O DE C ~ T O S  . . . . . . . . . . . .  [ ]  

o ¿ H £ e r v e n  , c l o r ~ n ,  f £ 1 ~ r a n  o u s a n  a ~ a  p u ~ l t l c a d ~  
p ~ r a  b e b e r ?  

¿ P a r a  l o a  m e n o z e a  d e  5 a S o ~ ?  
¿para las pe~son~s de 5 afl~a y ~ s ?  

i 

9 ¿ T i e n e  en s u  bogar? 

p N ~  ~ IE~RES  DE 5 ~ O S  p A P A  5 N~OS y l ~ S  

S I  NO S I  b ~  

A ,  H Z 8 ~ ~ N , , , , , 1  2 E .  H I E R V E n , . . . . , 1  

8 .  C L O P ~ g . . . . . . 1  ~ F .  C L O ~  . . . . . . .  1 

C .  F I L T ~ . , . . . I  2 G* F I L T r a N . , . , . , 1  

SI H0 

¿Radlo propio? RADIO . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Z 2 
¿p1anc~a prop£a? ~LA~CY~ . . . . . . . . . . . . . . . .  I 2 
¿~an l co  propLo? J~~A~~CO . . . . . . . . . . . . . . . .  I 2 
¿C0clna propia? C O C I ~  . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 2 
¿ T e l e v ~ s o ~  p r o p £ o ?  TEI~~gI~O~ . . . . . . . . . . . . . .  1 2 
¿Re f r i g e r  ado~a propia? RE ~ZGSP~~O~A . . . . . . . . . .  I 2 
¿ I ~ v a d o r a  d e  r o p a  p r o p i a ?  LA %vADOP~ DE ROPA . . . . . . .  I 2 
¿At~e acondicionado propio? BZRB ACO~DZCXONADO , , . , ,  L 2 
«Te1¿fono proplo? Tg~FO~O ............... ~ 2 

» i 

1 0  ~ g O n  m£embco  d e  s u  h o q a r  t i e n i ~  81  NO 

¿¢a£ro p~Op£o? CARRO . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

¿B£cicle~a p~opla? BICICL£TA . . . . . . . . . . . . . .  1 2 
¿ ~ I S t l a  p c o p ~ a ?  B g S T I A  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 
¿ ~ o t e  ( p a n « a )  propio(a) ? BGTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 1  2 
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NO 

I i  

11A 

I P~EGU~AS 
I 

¿Me p~ede =esPiar la sal que u¢ili¢an? 

PI~GA LA pRUEBA DE CONTENIDO DE yODO A LA SAL 

$Z LA ~OLSA O £L £h~tASB DE SAl* TZERE MARCA* 
ESCRI~~M~: 

¿Se rec¢~£~ sal par~ anallz~r? 

CAT£GORIA$ y CODIGOS 

FOSITZVO ' NEGATIVO NO HAY 
MORADO) (BLANCO] SAL 

1 2 3 

EHCXBRRE ~ ~N CXRC~LO EL CODIGO CORRES- 
FOHDZE~TE AL ~ESULTADO DE L% pRUEBA 

, ,  . . . . .  0 
2 . . . . .  25 
3 ..... 50 
4~.... 75 
5 . . . . . i 0 0  

S I *  . . . . . .  • NO . . . . . .  2 

B. MIGRACION 

pASE A 

12. ¿Alg~na persona que vlvia con ustedes vive actualmence en otro pala? (No importa si se fue 
rec ien t~menta  o hace muchos a~os) 

si i. {c~&nta$ personas? l I NO 2. b P.13 
I ¿Qu6 I ¿cual en el g r a d o  0 j o,,:::::oo ~~~% ~ o ° , = o s  

aflos 
[HC~BI~E) A U cur¿~~*.Ldos 
con O1 R J on ~efe de O E 
este N R 

hogar? actuali- 
dad? 

V~g P.I5 V M (HC~BRE] 

aflo mas alto que 
(NOHBRE) apr o~? HIGRACION 

I N~VE ~ ~~~ ' ¿En qu@ aflo se ' 
G ~ ,  ¿~n ~u% pa i s  v.~ve fue  @~~REJ 

pal)ü~IA.. I A~O (N C¢4BRE) actualmente? de N£car8g~~? 

I t I : ~ t t I t t L__t 

• ! 

I I l i ~ ~ I I ~ 1  I I I . - 3  
d 

C .MORTALIDAD 

13. Desde Octub=e de 1996, mes de las elecciones« hasta este momenco. 
nacido« persona anciana u otra persona que vivla con ustedes 
violencia ~ Otro motivo? 

eX I, ~cu&ntos? L~ NO2. ~ P14 

I ¿ E . ~ ~  fecha ¢~l lecib ( ~ ~  ~ ¿  I 8EX0 

l l l t l l l l  

I I } i l I l l  

l l l l l f l l  

¿Falleclô alg0n reciOn 
por enf¿rmedad, accldente, 

I ¿ ~  tdad ten~.a 4Hongo ~ L  
FAbt¢C¢DOl 

¢, 
DIA MES A~0 I - ~ ¢ B  8Z ~ 0 S  DZ ~ ~~.q~ I 

V H - c ~  ARC~ y HAS 

1 2 Dlas ..... i 

~ i i i l M«g,....~ i i i 

i 2 t Dlas . . . . .  1 I 

1 2 Dlas . . . . .  1 
I Meses .2 I I ] 

L _ _ L J  L_I__J i I I i : ~ I 

¿'~DLDRODI ~CI(~~pARA~~JJ~RA~~~$RE~¿BTADAEN ~ R , E L A ~ Z 0 ¿ ~ I B B ~ E L B O G ¿ . R  e 

Avezlg~e cual es el 0filmo dlgito del n ~ e r o  de La encuesta. ES¢O indica la fila a ùsaz. AverlgUe el 
n~unero de mujeres entre 15-49 aflos que hay en el listado del hogar Y ¢P~lenes han estado al~na vez 
casadas o unidas. Esto indica la columna a usar. El n~ro'~e aparece en la casilla indica el n~~ero de 
l a  m u J e :  a e n t r e v i s t a r ,  

Ul~imo dlglto del 
cuestionario 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

N ~ e r o d e ~ ~ e = e s l i s t a d a s  

1 , l l 2 1 3 1 4 1 5 1 6 j 7 ¡ 8  

1 2 2 4 3 6 5 4 

1 i 3 4 1 6 5 

1 2 Z 5 2 6 

1 1 2 1 3 7 

1 2 3 2 4 8 
! , 

1 1 1 1  3 s 1 

1 2 2 4 6 2 

1 1 3 5 1 3 
i 

1 2 1 ,;, 1 2 4 
I ' 

1 1 2 1 2 3 7 5 

NO~gL: ~dentiZicada la  mu~e~ Seleccionada, ci=cule la ilnea co=resp0ndlente en BHE y traslade este 
nOmero  d e  l í n e a  a l a  c a r A t u l a  d e l  CU£STIONARZO DE HOGAR. 

2 6 3  



C~ 

"vIS~ANTE$ 

O1 
I 

021 

O3 

O4 

O5 

O6 

07 
I 

O8 
I 

O9 
I 

10 

e~e hobby del¢4 ~ ~ 
durrn;e~~ aq~ mod~, o,men,~~~ pot 

14 

D. CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS 

#4~S~E EL ! 

~ed~Mlel'Oil,~ ~ <lul V ~ o  z, t~do~ ~ 0 ~ ~ / ~ ~ T t  !'v'¿,eag~l~ ~e ~V,w~a~lel ! ~~'y .I;OM8RE)I¢~~~¿y ~¿deaa~~n ~~,~t ,a.? :I;C¢TER~ PERSONA$EUE~SLES ~ r ~ ~  
me¢l~ mocho? M u ~  ~ r, adm na~rM [NOM~~I~ )? ~d~  na~lr/d ~ ~ qo¿ niel? ~ d e  ¿Ha e~ta~ pARA LA EmEVISTA EL~G~0A- 

)1, ~obded i ~ ~~K)¿aB~~? ~ ~ ~g~n~ ~ ~cur, dad~ o I . IJ¢~~~ 

& N O ~  ,,14- 
)5. yemo;n~¢l I ( S~.CUNO«~~ s. "vlud~æyt .,,1~~: s l l ~  

~'/,Pad~¢~mf~os ~ESPUES¢A k,,qO'rEB_ R~4%~~TA e~~~EEL ~ U ~  MLU~~~S ~ ~ ~ (~)O CRO(A) 

A~ANOTE NS'pASEA LINF~,B~LA "N$'pASEA LtNF~.D~. 'Ir ~ ~ m ~ ~  ,~~s.~pJ~, 

4¢ma~cl (o) i , A I íO~  "tw /,NOl1~ ,,00,. m .,,0 S~B~ m 
t l . ~ J n p a l ~  

15 18 17 18 19 2O 21 22 23 SI 24NO 25 26 
,31 NO ~n NO V M ~ $~ NO ~ I¿O. DEIJI,f~ SI NONS ,~DI~Ut.'~A NI~íL ~ SI NO 

; 

1 2 2 1 I 2 e 2 1 2 2 
I I r ii I '1 ~1 I 11 i I I l i  [ i 

1 2 1 2 t 2 - I 1 2 $ 2 1 2 2 
[ I i 11 I l i  11 I l i  f I I 11 i ~  f 

i 2 ii I t i  1 2 s i i  I I I  2 I I I I  1 2 t U  Z 
I I I I 

2 ii I I i  ~ ~ 8 1 1  I I I  2 I t l i  t 2 1 ~  z 
I I I 1 1 

2 ,I I l ,  1 2 6 I 1 I 2 i i i i  I 2 2 
I I I I I I I I I ~  I 

2 1 2 8 1 1  I 11 2 I 2 2 
i 1 i ii I I1 I I I I 1 I ~  I 

2 1 2 8 2 1 2 2 
i i i ii I 11 i i  I I I  i h I I I  I ~  I I I 

2 Z i 1 2 ~ 1 2 "1 2 2 
I I I I' I I1  i i  I l i  I I I I i  IL-,,J I I I 

I " Z 
, 2 ~ . , 2 i ,  i i i  1 l 1 1 1  I iJ I 2 , a , i  I 2 I U I  I i I I I , 1 

. . . 8 i I IJ I I I I 2 I I I 2 ]' I 11 1 2 I 2 I I I I I  t 2 i U I  , I t 2 

SI[  p--/~NOTE A CADA UNO Ebl EL CUADRO 
,S¿lo pa.~ esiat seguía que leogo upa ~ o:¢&0t~~a: 

1) ¿Hay olas person~ ¢0rrn r~os o beb~ que tal ",~z no hemos ~ ?  
2) ¿Hay otP~ ~ que ~o so(1 f~ l íhat~,  ~¢no emp;s¢dos ~ ,  i,l~i¿')0s o arídg~ o:Je v ~ ~  no/lí~al/r~le aguí? 
3) ¿Tiene u~ed ht~spedes, V~~J~ntes tempo~des o ~gu~m n~s ~ haya do¢ril;dO aqur anoche? 

MARQUE AQUI  SI UTlUZA OTRO CUESTIONARIO: { ] 

SI [  J-- ANOTE A CADA UNO EH EL CUADRO 
SI( } - -  ANOTE A CADA UNO EN EL CUADRO 

2 01 01 01 
i I I i; I I I 

J 2 02 02 02 i I I 

2 03 03 03 I i I I 

2 04 04 04 11 I I 
I r f 

2 0 5  0 5  0 5  
I - ~  i I [ i i  I F 

2 G6 0 6  0 6  i i  r I 
U i i i 

2 07 07 07 
I.-..J I I 11 1 I I ! 

2 08 05 08 i1 I I 
i f I 

2 09 09 ~ 11 I I 

t 2 10 10 10 • 
i I i ¡ i  I i 

32 J~NOTE LA HORA DE FIN D6 FORMULARIO 

HORAS NO [ ] 
NO ( ] 
NO [ ] MtNL¢rOS 

33. PASE A LOS CUESTIONARIOS INDRqDUALES (SI CORRESPONDE) 



República de Nicaragua INSTITUI~ NACIONAL D g  FSTADISTICA8 ¥ CENSOS 

Encuesta Nlcamgdense de Demografla y Salud, 1997/1998 CUESTIONARIO DE MUJERES 
IDENTIFICACIOM 

DEPARTAMENTO ......................................... ~ ~ E 1 
MUNICIPIO ............................................ 
DISTRITO ............................................. 

SEGMENTO CENSAL ............................ ~ ......... 

CONGLOMERADO DHS ..................................... 

NUMERO DE BOGAR DENTRO DEL CONGLOMERADO .............. 

NOMBRE DEL BARRIO O LOCALIDAD, COMARCA 

DIRECCION EXACTA DE LA VIVIENDA 

NOMBRE DEL (LA) JEFE (A) DEL ROGAR 

NOMBRE Y NUMERO DE LINEA DE LA MUJER 

m 
u 

FECHA 

NOMBRE DE LA 
ENTBEVISTADORA 

RESULTADO 

PROXIMA VISITA:FECHA 
HORA 

CODIGOS DE RESULTADO: 
I, ENTREVISTA COMPLETA 
2. AUSENTE 
3. APLAZADA 
4. RESPONDIDA PARCIALMENTE 
5. RECBAZADA 
6. INCAPACITADA 
7. OTRA 

(ESPECIFIQUE) 

VISITAS DE LA ENTEEVISTADORA 

3 VISITA FINAL 

DIA 

MES 

A~O 

NOMBRE 

RESULTADO 

NUMERO TOTAL [] 
DE VISITAS 

i 

265 
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NO. 

SECCION I. ÄI~'I'£CEDE~FES DE LA ENTREVISTADA 
./~1K~lITA8 y FIL~~Og ¿~T~OR,~.9 Y CODIG0~ pA~~ A 

LP. HO~P~ D~ IbTICIO DE ~t ~'rr;*J~V.~o~A : 

EN LA G%FITAL ............ ; ....... 1 
I 9us t&~la  h a c ~ r l e  i l ~ ~ n a e  p~tc~~n~al • ~ z c a  d~ CIU[~O/PU~BLO . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  2 
Ud. y de fU ho~ac. ¿AnteJ de q~e Ud. ¢ ~ l i b c a  l o s  12 C~H~O . . . . . . . . . . . . .  ; .  . . . . . . . . . . . . . .  3 
a~oe, donde v l v l 6  l a  ~ayor p a r t e  d e l  t l e . ~ o o l  en  l a  ~ p ~ -  ~ . . . . .  4 
~ e l ,  ~~ O t ~ l  c i u d a d  O p u e b l o ,  eh  e l  C4k~~ O en  e l  
e x t  ~en je~o?  • 

Vil ¿C~~nto t i e r n o  t i@he u e t ~ l  v i v i e n d o  &qui ~qOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
• n ? ~ 

{IECJ%LID~D DE ~ E$*,iT~¿'I'A) $I~pRE . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . , . . .  95 i0!  
VISITANTE. " 96 

EN L ~  ~ ¿ p Z T ~  . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . .  1 

/ roces de  que Ud.  v £ n £ e ~ l  • v £ v £ r  aqu l~  ¿ V I v £ a  *n CIUI~D/PUg~IO . . . . . . . . . . . .  * . . . . . . .  2 
l a  cspi~ll~ en OtW& CiUdad O Pueblo, en ~l campo O CAMPO ......... . .......... * . . . . . . .  3 
en  e l  ex tz~n~e~o?  EN EL EXTRANJERO ........ . . . . . . . . .  4 

¿En q116 fechl ~,0~.6 U d . ?  

( ~ n o t ,  98 s l  no  sabe d i e  o ~ s ,  i n e 2 s t s  con *£  aflo, aJ* no  I 99~8) 

¿C~6ntos l h o |  c u ~ p l i d o J  ~i~ns u s t e d ?  

C~t(¥~¿~ 10S ¥ 106,  C0~RIJA 8 Z 8 0 N  INC0~eISTENTE8 

¿ A ~ g V ~ I  V~Z  a~ietlO USted • S I ~  ~ n t c o  ¿~e enseñanza 
p c ~ ~ ~ l l ,  e e ¿ ~ d l = l l  o ~n~ve=|2~e=~s? 

¿CUt I  f u e  e l  ~ i t l m o  s~o de  eetudlos ~Je us t ed  aprob~  y NINGVNO .................... 000 
d~ ~~.~6 n i v e l ?  

~R~SS~OIAR ...... * . . . . . .  2 

A L F N ~ E T I Z A £ ¿  . . . . . . . . .  • .  2 

3 

SEC~N~IA ........... , . 4 

T£C~IC0 ........... * . . * .  ~ . . . 

UNIVERSITARIA .......... 6 

VERIFIQUE ,1061 MENOS D E ~ l 

i 

¿~~tu81~ent~  a $ i e ~ e  e a l g ~ n  c e n t r o  de  S I  i ,, i~ 11¿ 
p r l ~ a r l e ,  s e c u n d a r i a  o u n £ v s r e i t s z £ s ?  

, « 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . .  ~ [ 

¿Cu61 gul 11 ElZón ~rlnclpel por 18 q~e usted de~6 OUEO0 ~ ................ Ol . 
02 

102 

1.03 

104 

105 

106 

lO? 

108 

l 110 

111 

~~ERI ¥I~/Jg I081 

112 

1 1 3  

114 

115 

116 

117 

~ FAB EHG~T ~ ZA~~ E~~R ILAPMÁR i ~ 

¿Puede u s t e d  l l e =  y eh tends=  un~ car~a o un  F e r l 6 d i c o  
, con d i f i c u l t a d ,  o no p~ede? 

¿Le~ usted u#ual:4nce ~l perlódl¢o o una levlata VeZ 

¿Genera lmente ,  eeouoha usted 18 radio ~odos los dL¿8? 

F ,~~  C U I ~  LOS I 
HIGOS P~OUEROS . . . . . . . . . . . . . . . .  03 • 

F.~I I  L ] A  
i N  /J I  F~NC~ O EN ~ ~  NEGOCIOS,. 01 | 

NO PODIA~I pAGAR LA  05  
H£CESIT~.E~ GANAR OINEgO . . . . . . . .  06 I 

$UFICIEi4~E ESTUDIO . . . . . . . . . . . . .  07 , 
NO 0OISO ~~ 09 
E$CDELA ~ ¥  LEJOS . . . . . . . . . . . . . . .  09 

. 96 
OTPAI [E$PECI FIQUE ) 
NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 I 

SECUNDARIA , . I 
I 11S 

F~ILI~NT~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
,T.~ 2 • 

$ 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

¿Ve u s t e d  t e l Q v l s i 6 n  a l  menos una vez  p o r  s(d~¿na? i 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * . . . . . . . .  2 
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NO 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

126A 

127 

128 

129 

pREGUNTAS 

COTEJELAP.I6 EN EL CUESTX~IO DEL BOC,~~ 

~ , ~ N , : ~ W , ~  ,~ - . .  ~ : ~  
~hor l+ ~ Q ~ | t a ~ i a  pEegun ta r l e  a c e r c ~ d e l  sitio e~ e l  
q u l  u s t ~ d v l v e h a b i t u a l m e n t e .  

¿Vive ~d* Kab i t~a lmeh te  en l a  c a p i t a l ,  una c iudad 
b p u e b l o ,  I n  e l  campo 0 en e l  e x t r a n j e r o ?  

(NOMBRE ~EL LUGAR) 
S2 RES~~¿ CIDDAD O pUEbLO ~ E  £~ ~~MBRE 

A C ~ ~ M U N I C I P I O ~ I r t e n e c e  esa l u g a r ?  

IPO DE V ~ ~ ~ u A .  

¿C%0 I !  lU  C a l i ?  

-DE  ACOEpJ~ ~ I ~  DZSC~I~IC~ ANOTE EL COpIGO 
~ORRB$~ONDZZNTE 

De ~u6 ~ a t e r i ~ l  es l a  mayo¢ p a r t e  d e l  p i s o  d l  
su  v i v i e n d a ?  

C~ 81 Ibas~eca de agua ac v~vlenda? 

LA MUJER ENTREVZSTADA ES RESIDENTE HABITUAL 

r - ' l  + 

EN LA CAPITAL *..*~ ........... 1 
CIUDAD O pUEBLO .............. 2 
CAMPO ..+~.+ .......... +... .... 3 
EN EL EXT~h%NJERO ............. 4 

(N~~RE DEL MUNICIPIO) 

• C ~  O ~JINTA+.**..; .......... 01 
CUARTO E~C~ARTERIA ............ 02 
RANCHO O C~OZA* ................ 03 
VIVieNDA IMPROVISADA ........... 04 
ApARTA~NTO O PIEZA.. .......... 05 
L~~SADOCO~OVIVIENDA ...... 06 
OTaO . . . . . .  9~ 

(ESPECZ FIQ~E) 

MADE~.~, T~~O, ETC ........... 01 
~~AL~~~%DO . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 
LADRILLO DE BARRO ............ 03 

HOSAICO O TERRAZO ............ 04 
TIE~, . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . .  05 

LUZ ELECTRICA . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
GAS KEROSENE . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
OTRO 96 

(ESPECI~IQUE) 

AGUA DE TUBERÍA 
DENTRO DE LA VIVIENDA ....... 11 --'I 
~ERA DE LA VIVIENDA ....... 12 
~ESTO ~5~LICO/~R~VADO ...... ~3 "~ 

AGUA D~POZO 
POZO Pt~LZCO..., . . . . . . . . . . . .  21 
FOZO PRZVA~*..* ............ 22 

AGUA D~ SUPERFICIE 
RIO O QUEBK~DA ............. 31 

A~AS~BTERRA~E~ 
F2%NANTZALU OJO DE AGUA ..... 32 

LLUVIA 
LLUVIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 

OTRO , ~6 
(ESPECIFIQ~E) 

I 
ui~n suministra el servlclo de a?ua en su vivienda, I INAA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ...... 01 

INAAO la AleaZdla? I LAA5CALDIA ................... 02 

NO SABE ...................... 08 

¿~U¿ tlpode servicio 8anlt~rio tiene su v i v i e ~ d a ?  O~EDESC~RGAAI~SAG~~S 

:6mo elimina, la basura en  su vivienda? 

¿Cu¿ntOs CLlarto8 ~¿E¿ doE~lz" oct~oa SU hogaE? 

INODORO 
Q~ Dl 
NEGRAS,..~ .................. *.11 
QUE DESCARGA A FOSO. 

SE~TIC0 .................... 12 
QUE DESCARGA EN sUMIDERO . . . . . .  13 
DA AL CAUCE, RIO O QUEBRADA...14 
QUE DA A LA~ AGUAS pLUVIALES..15 

EXCUSADO O LETRINA 
TRADICIONAL CON FOSO 

SIN VENTI LACZON ........... 21 
COM VENTILACION ............ 22 

ABONEK~ ....................... 23 
COLG~E ...................... 24 

OTRO 96 
{~ECIFIQUE } 

NO TIENE ..................... ,. 97 

C/~ION RECOLECTOR ................ 01 
LA, Q U ~  ........................ 02 
LA ENTIERRAN ........ ~ ........ * . . .03 
CARRETON DE LTMPIEZA ......... • . . .04 
pAGAN PARA QUE LA BOTEN ...... ,.+.05 
¿OT~ ~ BAS~RER<) AUTORIZADO.,. * .O6 
LA TIRAN EN EL PATIO O SOLAR, ,.. *07 

OTRO 96 
( ESPECI pIQUE ) 

NUMERO DE CUARTOS . . . . . . . . . . . .  [ ]  

PASE A 

123 

126A 
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NO 

130 

201 

202 

131 

1 3 2  

PR~GUNTA~ 

¿H~ezve8, clo~an, filtran o u ~ a n  agua puriflCada 
pe~a bebe~? 
¿Par¿ los me~ores de 5 a~o~? 

¿ P a ~ a  las personas de 5 a~os y m ä s ?  

¿Tiene e, lu hogar? 

¿Radio propio? 
¿Plancha propia? 
¿A~anlcop=oplo? 
¿Cocina propia? 
¿Televiso~ propio? 

CATEGIRtt%S y CODIGOS 

PAPA~NOREg DE 5A~OS pA~ASAWOS y 
SI NO 8IM~SNo 

A. HIERVEN.....1 ~ E. HI~~V~N....'.I 2 
B, CLORAN ...... 1 F. C~OR.~~ ....... 1 
C. FILTPJ%N*.***I 2 ~* FILTRAN.....I 
D. AG~ApUR~F..I 2 . AGUA P~RZF..I 2 

Sl NO 
KADZO .................. I 
pLANCHA .......... . ..... 1 
ABANICO ................ I 
COCINA ................. I 
TELEVISOR ...... * * , . * . . .  1 

¿Refrlgeradora p~opia? R¢~IG£KRD~~.......... 1 
¿Lavadora de ropa propia? 5AVAE¢P.~ DE ROPA . . . . . . .  1 
¿A~ce acondicionado propio? AZP~ ACONDICIONADO . . . . .  1 
¿ T e l ê f o n o  propio? T E ~ ¢ F O N O  . . . . . . . . . . . . . . .  1 

A1~n mle~0~o de su hoga~ tiene: 81 NO 

¿Carro p r o p i o ?  CAK~O . . . . . .  , . . . . . . . . . . . .  Z 2 
¿Moto p~opla? MOTO ....... , ......... *** 1 2 
¿Bicicleta propia? BICICLETA.., ............ I 2 
¿B~8tla p~opia? B E S T I A * * . * * , . * * *  . . . . . . . .  1 2 
¿Bote(pang~) p r o p l o ( ~ ) ?  BOTE........! ............ * 1 2 

S E C C I O N  2. R E P R O D U C C I O N  

Ahora quisiera preguntarle acerca de todos los nacidos vivos 
o nacidas viras que usted haya te~Ido durante toda su vida. 
¿Ha tenido alguna hi a o hijo nacido vivo? 

De los hijos o hi as que usted ha tenido ¿Hay alguno o alguna 
que est~ ahora viviendo con usted? 

203 ¿Cu~ntos h i jos varones viven con usted? 

¿Cuántas h i jas  viven con usted? 
SI LA RES~UESTA ES NIHC/JNO(A), ANOTE "00" 

204 ¿Tiene Ud. alguna hija o hlJo gue esta vlvo(a)» pero que no est~ 
viviendo Con ~sted? 

~0~ ¿C~~~tOe hL~o~ v¿Eo'~%e~ ~St~~ VIVOS* pero nO ~Iv~~ c.c~n usted? 

¿Cu&ntas blJaa est~n vlyas, pero no viven con usted? 
SI LA RESPUESTA ES NINCt~IQ(~} r ANOTE '*CO" 

206 De los hijos que ha tenldo, &Ha fallecido algu~ ~lJo 
o hija?. Si "NO", INDAGUE: 
¿TUVO usted alguna ni~~ o nlflo que flor6 o mosto¿ algún 
signo de vida pero que mura6 al poco tiempo de nacer? 

207 ¿Cu~ntos hlJoe varones han muerto? 

¿CuAntas hijas han muerto? 

SI NIHGUNOANOTE -OO. 

I 208 SUME LAS RESPUESTAS DE 205 Y 207 Y EL 203, ANOTE TOTAL 

s ,  .IN~Vp ~ ~?Tr , o o ,  

209 VERIFIOU8 208: 

~isiera aeegurarme que t e n g o  la Información correcta: 
¿Ud..ha ~enldo en TOTAL/ / / hijos nacidos vivos 
durante toda euvlda. ¿E~~eet~~orrec~o? 

y INDAGg ~ ¥ 
SI NO ~ | CORRIJA 201 A Z~8 

SI ES, NECESARIO 

I 210 VERIFIQUE 208: 

UNO O MAS NINGUH 
NACIDOS VIVOS ~'~ NACIDO VIVO 

1 

SX ..... . ............................ 

pASE A 

D 206 

SI . . . . . . . . . .  *..o ........ 1 

NO ....... .* .............. 2 .......... 2 ~ 204 

206 

• m J 
HIJOS EN CASA ................. ~ - ~  

H I J A S  EN CASA. . . . . . . . . . .  i . .  : ' . .  

S I  . . . . . . . . . . . .  . . , . * . , . , , . ;  . . . . . . . . . .  1 

HO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " , . ;  . . . . . . . .  2 II 

KZJOS II3~AA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

H I J A S  FU E P,P. . . . . . . . . . . .  . , . . , . . ,  

S I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . .  . , , , .  . . . .  1 I 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 i i  208 

HIJAS MUERTAS .......... ~ ...... 

T~AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E I 3  

c p 22?1 
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HZSTORIA DE NACIMIENTOS 
211 .~10¢& mi Qu lE IE l J  ¢OhVtEl l~  COn ~d.  I¢lE¢ta de codos l o s  h i J o l  • h~.~al que us ted  ha dado a l ~ z .  es~~n v i v o s  

impez&ndo ¿on e l  pe rm i to  que tUV~. 
SONDE£ pARA DET£¿MINAR SI LA SE%~j~$HA TENIDO MELLIZOS 0 TRILLIZOS. CIRCULE 213 pARA FUTURA REFERENCIA. 
A~OTE ZOS h~S DE TOIX~ ZOS H EH 212. AN~T£ LOS MELLIZOS ¥ TRILLIZOS EN L~N¿~ SEPARADAS. 

~ 1 1 ~ ~  213 214 218 216 217 218 219 220A~ O 
~ d ~  ¿F~t ¿En q~l  feoNI ne~A ¿El~li 81 ESTA 8} ESTA 81 ESTA MUERTO: A L  OF.L 

n<mb~ ¢~ w be nad miro- ~ )  (NOMSRE)? (NOMeRE) VIVO: VIVO: NACIMIENTO 
p l n w ( ~ ~ ¿ ~  t ~  ~ e t ~ o  v ~ r ~ o  "~o(t)? ¿Ou4ed~t tn le  DE 

h l ~ o h ~  q ~  ( G e r t ~  IHOAGUE: ~ (NOM~) mudO? QUITELE EL 

b" . i l~)  ¿ ¿ . ~  e l  l~J ~ t~r.e9 ~ Ud.? 81 "t AI~O ~, NACkMI ENTO 
ANOfE ~ INDAGUE: ANTERIOR. 
NAC~IIENtO ¿CoJal~ n le4~ 
811/~LE 0 i T~lla (NOMBRE)? ¿~8 LA DrF& 
MUI.I1PLE PJSqCL~ OE 

ANOt l l  ¢K~$ I ,  4 ~ ~ O 8 0  
MIHO8 D e  I M n ,  

O E  2 A R O 4 ,  O A I ~  
PARA 2 Y  MA~. 

o no, J 

221 

E 
nardo 
".%o 

NAC~ 
MIENTO 

R~OR) 
Y 

II 

NO .............. 

NO .............. 2 

I MULT.........2 MUJER.. . . . .2  I/~E8 ..... I I NO.......2 NO.......2 MESES...2 

SIMPLE....,,1 VARON... .«.t  DIA ....... $1.......1 " EDAO EN S1.. . . . .1 DIkS . . . . . . l  81 ............ 1 SI ................ 1 

NO ......2 MESES...2 .2 NO .............. 2 

( . " ' T ' ~ ' ~ }  ~ ..... i i 21g I I I 220 A~O~... . . .3L I I 
i i t i K~I'I~t 'T~ i 

1114~ B B 
8U4~.E.....*.l VARON......1 OlA ....... i 81........t EOADEN $1.........1 01A8.. , . . . , t  81 ............ ~ 81 ................ 1 

I~4.~.T.........2 t/XldlER .......2 ME8 ..... I " i  

(mmb~} N%0..... « i i i i 2t i) I I I ;~~ A~OS......3 I . . .  I I 

04 ~IMPLE.......I VARON......I OlA ....... I ~ I 8 1 " " " t  EDADEN 81........1 DI/d~.......t 81 ............ 1 SI ................ 1 

,U.T..........~ ~.~.r=R.......2 MES ..... ~ i : ~o......r~ ] ~ ~ " ' ' ~ t  ~~,~.s...= ~..,,.,....~ ] 
(ne~m)  ARO ..... i i i i  2m 4 I .  I I ~ 0 ~  AROS......31 I I ,  ~ ~ ~ . _ _ . . _ ,  

i i i i i i 

SIMPLE,......1 V~~%ON.......I I ~  ....... I i 81....,.,.,1 ~ EDNDEN $1......,..1 DIOS.......1 SI ............ 1 SI ................ 1 

M~t.T........,.2 MUJER.......2 ME8 ..... I I N O " ' " 2  "1 : NO........ 2 ME~ES...2 NO... . . . . .2 

~M~~~) 1 i i A~O" ' "  I l I i i 2J9 i [ , l, J [  ;~0 I AJ~O8""3 t r i i 

(~ 81MpUL.. . . . I  VARON......I DIA ....... 81 ......... t EDAD EN 81 ......... 1 DIA~ ....... 1 I~ ............ 1 81 ................ 1 

' ' ,~  , , gJ ~J AROS NO 2 NO ,., , . , ,2 M E S E S . . .  2 N O  . . . . . . . . .2  NO .............. 2 [ r~ '~bl)  WJLI'..........2 MU~R.......2 ME8 ..... i i 7 I, " 

i i ¡ t~O ' ' "  i I . I l i 210 i i A I ~ 8 " " 3  I l i i i 

t f f  81MPtE......,I VARON.......I OlA ....... i i SI ...,,..,, 1 EOAD EN 81 .........1 OINI  ....... 1 81 ............ 1 SI ................ 1 

, . L ,  ~ . _ . , .  ..... , , N O _ 2 ~  ~ N O . _ _ q  . , . . ,  . o _ _ , ~  NO .............. , 
v~,__.~ . . . .  ~~O..... I I I I t 2111 ~1 j ~ I I 220 41 j A~O8......3 I I I I I I i 1 ~  i I 

(ti SLV.Pt.E......f VAR~N....... f OrA ....... ,St ............ f S/ ................ f J J " ~ l ' ' " " f  ~ . . D ~ ~  ~L, . , , , . , , .  f ! O ~  ..,,.,, f 

NO...... .2 NO ..,. . . , .2 NO .............. 2 MOLT.,.*,....2 MUJER......,2 ~ ..... I I " 1  

(nmem) ARO..... , ~ , , 210 ~ ]  t I I 220 , AROS......3 I I 

SiM~~.ñL....~ v~o~. . . . . . .~  v ~  ....... i i i ~,,..,,,,,.~ ED~Om S........,.,~ D~. . . . . , .~  St ............ ~ si ................ 

~~.r . . . . .L. .~ ; . u . ,m . . . . . . . 2  ~ z s  ..... i I NO.,....,;~ ~ o s  , o  ~ ~ ~  ~esss. . .2 ,o.... . . . . . .2 ~o .............. 2 

10 81MPLE.......t J VARON..... . . I  DL~ ....... EDAIDEN 81..........I i L.,L.,.J $1 ,.,,...,. 1 OlA8 .,,,.., 1 81 ............ 1 $1 ................ 1 

NO . . . . 2  NO MESES...2 .2 NO .............. 2 MULT........2 ; MUJER....,..2 MF.8 ..... i t <l ] 1  I, .., 2 

~ l t b l )  A~O..... i i I 219 A~OS......~I ( , I 

SlMPtE,.....I VARON *.. . .  I O:A ....... 81.. . . . . . . t  EOAD EN 81 .........1 0tA$ . . . . 1  SI ............ 1 ~1 ................ t 

N O  . . . . . . ,2  M E S E S . . . 2  N O  .............. 2 • N O « . . « 2  N O  . « . » . . 2  • MUtT,.,.,,,,.,2 MU.F.R,..,...2 M~8 ..... i " 1  

. . . .  / A~O..... i i t I I 211 [ [ I ~~0 I AROS......3 I I I I 
I . I I I I I 

I 222 DEL A~O DE LA ENTREVISTA SU~STRAXGA EL A~O DEL ULTIMO NACIMIENTO, SI . . . . . . . . .  I 
i ¿£S LP. DIFERENC~.A DE 4 AI~C~ O H.~R? NO . . . . . . . . .  ~ ~ 224 

/ 223 Ha t e n l d o  Ud. a Ig0n  O1;]:o nac ido v i v o  desde eZ nac im ien to  de {NOP~[~¿ DEL ULTIMO SI . . . . . . . . .  1 
NACIMIENTO)? SI "SI" A~OT£LOS EN LA TA~LA DE NACIMIENTOS NO ......... 2 

224 COMpA~£ 208 CON EL NUM£RO Oly~E;~ZDO ~ I  ~, 212 Y MA~~J~;: 
X~ROS r-~ ~Ros r--1 L 
IGUAZ~S ~ '  DIFERENTES (INVESTI(~J~ ¥ COt~RIJA) 

VERIFIQUE; pARA CADA NACIMIENTO: SE ~ EL .~LqO DEL ;tACIMIENTO {P215) 

L>J~A CADA HIJO VIVO~ SE ANOTO LA EDAD .t~~U~~ (p2~7} m 

pARA CADA HIJO MUERTO: SE ANOTO LA EDAD AL MORIk (P219) i 

pARA EDAD A ~ HU£RTE DE 12 ~S£S 6 i .~O:8£ ~OBO PARA D£TERMINAR EL H1/í.~~O B)¿~C'/~ DE M£S£5 

225 V£RZFZOUE 215 ¥ ANOTE EL ~~~:RO DE pARTOS DE FACIDOS VIVOS (SI  H£I,LIZOS O TRILLIZOS CONSIDER~LO C~J~O I )  
D£SD£ DICIEMBRE 1992. 

SI NIHGUNO, ANOTE .0-  y pASE A 227 L- -J  

226 POR CADA I¢~CIHIFJ¢ro DESDE DICI~~;8R£ DE 1992 R]~J~I'E - H .  EH EL M£S DE i¢).CIHZ£;¢~O £11 ~ COLUtItA I D£L CJ~.£~DARIO ¥ .£., 
EN CJ~I~~ Ut40 DE LOS 8 MGSES pRECEDENTES* ESCRIEIA ~L N~SRE EH FRENT~ DEL CODIGO «R- 
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RO. PRESAS ¥ FILTBO~ CATEGORIA ¥ CODIGOS pASE A 

226A TODOS SUS hi)os, ¿tienen el ape~lidO de su pad=e? SI ............................. 1 . 226C 

NO ....................... ...*..2 

226B Si la re,pueat~ ea NO, ¿Cuantoa no 1o tienen? CUANTOS ..~ .......... l l l 

226C ¿Todos ¿"~entan con e l  apoyo econ~mico de su padre? 

226D 

227 

228 

229 

230 

230~ 

231 

233 

234 

I 235 

Si l a  respues ta  ea NO; ¿CuS~to~ no cuentan con ese apoyo? 

¿Est8 ~d, ac tua lmen te  emba=azada? 

¿Cu~ntos meses'de embarazo t~ene? 

ESCRIBA "E" EN LA COLU~ 1 DEL CALENDARIO EN EL~S DE LA 
ENTREVISTA ¥ EN CADA UNO DE LOS ~SES PRECEDENTES EN QUE 
E S T A D O ~  

¿Cuando qued6 embarazada, queria usCed quedar embarazada 
en ese momento, quarla esperar hasta r~a adelante, o no 
~ e r i a  t ene r  mas hl~oa? 

LHa t e n i d o  Ud. a lguna vez  un embarazo q~e t e ~ l n a = a  en P~rd lda,  
aborto o nacido mue~to? 

¿Cu6ntos de 88oa embarazos term£naron en pd~dlda o abor to?  

¿Cuantos de ecos gmbarazoa termlnaron en nacidos muertos? 

lC~Sndo t e rm ln6  e l  8 1 t l m o d e  es tos  embarazos? 
(ya sea que f u e = a p ~ r d i d a o  nac ido muerto) 

&Cu&ntos meses do embarazo tenla Ud. cuando tezq~in6 el ~itlmo 
embarazo? 
{se refiere al Ol~imo embárazo que termlnO en p~Edlda 
o nacido muerto} 

ESCRIBA "T" EN LA COL~ 1 DEL CALENDARIO EN EL MES QUE TERMINO 
EL EMBARAZO, y "E" EN C~~SANTERIOR DE ~~~ARAZO 

¿Ha t e n i d o u m t e d  alqSR o t r o  embarazoque no haya r e s u l t a d o  en 
nacido vivo? 

SI ............................. 1 ) 22? 

SI ................................. . 1 

NO .................................. 2....~23Q 
INSEGURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-- 

EN ESE M0~NTO ...................... 1 
MAS ADZLANTE ........................ 2 
NO ~UERIAMAS MIJO~ ................. 3 

NO ............................... ....2 "~ 236 

b 2361 

r-'T"3 

Sl ............................. 1 

NO ............................. 2 

PREGUNTE LA FECHA Y LA DURACION DEL ~ pARA CADA EY~O POSTERIOR AL i DE DICIE~RE DE 19%2. pARA CADA 
PERDI~AOt¿~CIDOMUERTOPO~G~"T"ENLACOLU~ i DEL CALENDARIO EN EL~S DE TERMINO DEL E~ZO y 
.E. EN CA DAIS DE LOSQUE ESTUVO EVl~ARAZADA. 

236 ¿Cu~nŒo tuvo Su ~ l t i m a  regla o menst¢uaol6n? 

[FECKA, S1 LA DA) 

XACE: DIAS .................. 1 

SEMANAS ............... 2 

AAOS .................. 4 

MISTERECTOM~ZADA .................. 993 
ESTA EN IA MENOPAUSIA ............. 994 
ANTES DEL ULTIMO NACIMIENTO ....... 995 
NUNCA HA M~NSTRUADO ............... 996 

236 

I 

237 ¿Consld8ra Ud. que entre el p~im@r dla de la rQgla SI .......................... ' ........ 1 
y el primer dla de la slguLente reqla, hay d£as NO .................................. 2--~ 
en que hay x0¿s posibilidades de quedar embarazada? NO SABE ............................. al 

238 ¿Cubles SOn los dlas de mayor riesgo de quedar embarazada? DURANTE SO pERIODO ................. 01 
It~dEDIATAMENTE DESPUES 
DE TERMINADO ELPERIO~ ........... 02 

EN~AMITADDEL PERIODO ............ 03 
JUSTO ANTES DE QUE 
COMIENCE EL PERIODO ......... * ..... 04 

OTRO: 96 
(ESPECIrIQUE) 

NO SABE ............................ 98 

, > 3 0 0  
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SECCION 3. PLANIFICACION FAMILIAR 
1300. Aho~¿ me gustarla converse~ con usted sobre plinlfI¢acien familla~, es decir ate=ca de los dlfe~entes m~todos ¢~e I 

una pareja puede usar para evitar o d ~ o t a ~  un ~mba¢azo. 

ENCIERRE EH UN CIRCULO £b "1" EH LA P301 PAD~ CADA METODO ~Z~RADO ESPONTJ 
LUEGO CONTINU~ DE A~RIBA K~CIA ABAJO CON LA COL~~NA 302 Y LEA EL ~C~BRE 0£ CADA k~TODO ~0 ~NCIOF.¿O0 £SF~4T~~, 
ENCIERRE EN UN CZRC~JLO EL "2" SZ RECONOCE EL ~TODO, Y EL ~3" SI NO LO RBCONOC~, LUEGO PARA CADA ~TODO CON CODIGO "I" EN 
PREGt~TA 301 X ~2 ~ EN 302 ~GA LA pREGUnTA 303. 

301 ¿ ~ ~  m~¢odos conoce Ud. o de cue les  ha o i d o  
hab la r?  

NO HEHC~ONARL£ EL ~TO~) 

011 pASTILLAS (pZIJOORkS,M1N¢pIL~~tAI):.I&S 
mujeres pueden to~ar una p~atilla todoa 
los dlas. 

021 DIO {T DE COBrE): la mujer puede 
pedir a ~n m~dlCO o enfermera q~e 
le coloque un apare~o en la 
matrlz. 

~a mu~a~ puede pedi~ 
~3[ a un m~dlco o enfermera que l e  

a p l i q u e  una InyecciÓn para e v i t a ~  
queda~ embarazada durante va¢ lo8  
meses. 

{NOR~LANT): l a  m~'Je~ i :~ebe ' 
041 p e d i r  a un m~dico o enfermera que l e  

co loque deba jo  de l a  p i e l  d e l  b=azo 
c~psulas{tubltoa, ~ lambr i t oa )  que 
impiden qu~ ea~ga embarazada durante 
5 aflos, 

051 TABLETA, OVOI~, JAL~: la muje r  
p~ede COlOCarse dentro de la vagina 
una ~able~a, 6 v u l o ,  espuma, Jalea, 
crema, an~es de ~ener relaciones. 

0061COBD¢~ { ): LOS hO~bres 
.~ueden usar una fondlta de g ~ a  

puesta en e l  p las 
relaciones sexua les .  

ESTI~~LZZACION FEmENinA 
, (OPERARSE): las mujeres pueden 

hacerse una oper&¢~en senc~lle 
' p ~ r a p ~ a ¢ ~ e p a r a ' h b t e h e r  mAS 
h~Jos. 

081ESTKRILZ•ZON (VABEC~TR[I&): los hombres pueden 
pequefla oper&¢i¢n 

para:evlte~ ~ener m~s hijos. 

0,91RI~40 O~¢~OOD 
les parejas pueden evitar tener 
relaolones durante varios dlas del 
me~ lcuando  la muJe~ t ieneJ~~S 
pos~b~~~dadde quedar embbre~ad.. 

101RETZ•O (, 0: los hombres 
pueden ser cuidadoso y retlrarse antes 
de eyacular (C~rmlnar). 

11 OT~~~¢¢O08: ¿Xa oldo us¢ed 
i-~ hablar de alguna otra forma o 

metodo usado por las mujeres o los 
hombres para evlter embarazos? 

81 
I CS~~ATA;¢¢O 

1 

t 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

(ESPEClFIQUE) 

(ESPEOIFiQUE) 

302 ¿Conoc~~$ted o he o ido  
hable= de? {~TODONO 
HENCZO~~DO EN PREG. 301) 

el NO 

2 

2 'l 
2 'l 
2 

3 

2 

3 I 
3 ~. 

2 

1303 &He usado usted a lguna  vez... 
(HETODO CON CODIGO "1 ~ ¥ ~2" EH 
PREGUNTAS 301 ¥ 302) 

Si NO 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

¿He tenldo usted una 
operacien para evitar tene~ 
hijos?" 

SI ...................................... *.--..**....| 

NO ................. ~ ........ ~*..*.* ........... 2 

¿Ha t e n i d o  l u  esposo/¢ompalle=o 
una oPera¢16n par l l  e v i t a r  
tener hi~os? 

NO ............... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

1 2 ' l  
1 2 

1 2 

I 2 

304 I COTEJE303' 

6 

NI UN SOLO 01 ~ AL MENOS t~ SZ 
(Nunca ha USado) ¿ ~  (Ha usado) [ | | 308 

/ 
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~0. ~ - ~ Y  FILTROS 

305 ¿Ha u s a d o  al~un~ vez a l g o  O hq t ~ ¿ t a d o  de  alguna ~ a n e r ¿  
d4~o~a~ 0 ~ v ~ t a r u n l ~ ~ ~ l | ~ a z o ~  

1306 ANOTE "O" EN LA COL~ i DEL CALENDARIO EN C.~AMES EN ~L~NCO 

CAT~GORZA ¥ COD~GOS PASE A 

SI .................................. 1---~307 
i 

NO .................................. 2 

) 331 

307 

308 

309 

313 

314 

314A 

314B 

315 

¿QU6 ha usado o~& ha hecho? 

CORRZJA302, 303 Y 304 SZ ES ~ECESARIO 

¿Quê f~e lo prlmero que hizo o q~~ mêtodo Us~ 
p a r a  d e m o r a r o  e v i t a r  q u e d a r  emba razada?  

¿Cu&ntos hl)oa ¢enla ~, cuando ~nzó a usar algún mêtodo 
P a r a  no  q u e d a r  ~~abarazada? 

SI NZNGU~O ANOTE "C0" 

VERIFIQUZ 303 

MUJER HO ~ MUJEa r - ' J  
ESTE ~ ~STERZLIZA~A 

VERIFIQUE 227: 

N0 ~ r~ 
O NO SABE 

PASTILLAS .......................... O1 
DIU ................................ 02 
INYECCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  03 
IMpL~qTE/NORpLANT ........... * ...... 04 
VAGXNALZ$ (ES~ttMA/TABLETAS/OV~LOS). 05 
CONDON/pRESERVATIVO ................ 06 
ESTERILIZ/FEMENINA ................. 07 
ESTERZLZZ/MAS¿"JLINA** .............. 08 
RITMO/METODO DE OVULACZON .......... 09 
R~TIRO ............... ! ............. 20 

CERO: 96  
(ESPECIFIQUE) 

N~4ERO DE HIJOS ............. m 

¿Actualmente eat~n Ud. o su ~¿¢~~o haciendo algo o usando alg0~ 
m6todo para d~orer o evltar quedar embaraz¿da? 

¿ ~ 6  m6todo est¿n usando Ustedes? 

CIRCULE EL METODO ~NCIONADO: 

ENCZERRE "07" pARA ESTERZLZZACZON FEMENINA 

SI..* ............................... I 

N O . . , .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~ 325  

PAgTILL~ . . . . . . .  ................... 01 
DIU . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02-h 

~~«=~oNE~ ........................ O~oo~J.~ IMpLRNTE/HORpLANT,,,,,,,,,,,,...;.. 04 324 
~~AGINALES (ESPt~T~~ETAS/OVUSOS), 
CONDON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ESTERILI ZACZON ~ N I N A  ............ 07 
ESTERILZZACION MASCULZN% ........... Q$ ~ 318 
RITMO/METODO DE OV~ION .......... 09,~ 323 
R~TZRO . . . . . . . . . . . . . . .  ; ............. 10-- 

, -~324 

OTRO: 9~ 
(ESPECIFIQUE) 

¿En el momento en que Ud, come~z¢ a usar las pastillas, ¢onsult6 SI ................................. 1 
con un m¿dlco o@nfermera? NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

80 SABE ............................ 8 

P~edo ver el paquete O Ca~~ de pas~illas q~e Ud. es~& u•ando ahota? MOSTRO CAJA ......................... I 

{81 LA MARCA NO APARECE EN LA LZSTA, ANOTE EL NOHBRE DE LA MARCA} 

MARCAS: H I ~ O G y N O N  . . . . . . . . . . . . .  01  - - /  
OVRZTTE . . . . . . . . . . . . . . . .  02  
TRIQUIL~R . . . . . . . . . . . . . .  03 
HEOGYNON . . . . . . . . . . . . . . .  04 
HORDETTE ............... 05 31T 
EUGYNON ................ 06 
LOF~V~NAL .............. 07 
TRXNORDIOL ............. 08 

OTRA 96 -- 
(ZSPECI FIOUE) 

NO HOSTRO CAJA (TIENE) ............ 2 -~ 
NO HOSTRO CAJA (NO TIENE) ......... 3 ~ 316 
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HO* 

316 

317 

pREGt~TAfl Y FILTROS 

¿Sabe u s t e d  e l  n.¢~O~e de  l a s  P a s t i l l a s  que ~ .  e s t ~  usando?  

(SI LA MARCA NO AP.~~ECE EN LA LISTA, AROTE EL N ~ R E  DE LA MARCA) 

318 

¿Cu~nto l e  cuesta un  pec£odo {paquete) de p a s t i l l a =  
a~t l¢oncept ivas? 

3lea 

318! 

1 
318( 

319 

¿P~nde tuvo l u g a r  le e~ te r l l i zac l 6n? .  ¿En qu~ sitio? 

SI ~CO HOSPITAL, POLZCLIHICA, CENTRO DE ~L~LUD O 
C~ZNICA PRIVADA, PREGUNTE EL NGNBRE* 

(NOMBRE DEL ESTA~~CIMIENTO) 

¿En qu& fecha la{o) ol~ra~on? 

Cu~n~o tuvo Od. (êl) q~e pagar po~ la e$terilizeci6n, incluyendo 
hosplt&llzaci~n, n~icos, mediclna8 y ex~enes? 

ELL~ r-~ MARIDO 
E$TERILIZADA ESTERILIZADO ~ 

¿Tuvo usted l a  e a t e r L l l z a o l 6 n  ( o p e r a c l 6 n )  a l  m~uento de d a r  a l u z  
SU ~itimo hijo? 

SI "SZ", ¿FUe este ~n nacimiento par cesârea o plrto noEmal? 

¿~ueenta Od. haber sido operada para no tener mas hijos? 

320 ¿PO~" qut lamenta la oparac£6n? 

320~ 

320E 

322 

Tal y ¢~~noestkn las c o s a s  ahora, ¿Est~ Ud. satisfecha 
con la decis£6n de haberse e8terillzado (preparado)? 

¿POr qu~ no eat~ Ud. satisfecha? 

VERIEIQUE 318A: 

ESTERIIIZADA ¿0} A~rES 
DE DICIE~RE DE 1992 

ANOTE EL CODIGO DE ESTERILIZACION 
EN EL MES PE LA ENTREVISTA EN LA 
COL~ i DEL CALENDARIO y EN 
CADA MES ~TE~IOR }L~STA DICIE~RE 1992 

VAYA DESPUES A 329A 
D 

CATEGORIA Y COD•GOS 

MARC..AS : MZCRCGYNON .............. O1 
OVRETT¿ ................. 02 
TRIOUIL~R ............... 03 
NZOGYNON ................ 04 
NORDETTE ............ * * • • 05 
EUGYNON.,, * * ............ 06 
L0 F~Q~~AL . . . . . . . . . . . . . . .  07 
TRINORDIOL .............. 08 

OTRA 96 
(ESPECIFZQUE) 

~O SABE ................. 98 

COSTO (C$1 ................. 

GRATIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96 
NO SA~E ....... *.* ........... 

SECTOR PUBLICO: 
HOSPITAL ............................ ii 
FOLICL~NICA ............... * . .*  ..... 12 
CENTRO DE SALUD .............. * ..... 13 

SECTOR PRIVADO 
CLINICA DE PROF~~4IL~A . . . . . . . . . . . . . .  20 
CLINICA DE IXCREN .................. ~l 
CLINICA SI MUJER ................... 22 
CLINICA pR 1%'ALA .................... 23 

OTPD$ .............................. 96 

NO SABE ............................ 98 

NO pAGO... ...................... 2 
NO SABE ......................... 8 

pASE 

• 324 

1 
322 I 

SI POR CESAREA ...................... I | 
SI NO PM~L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

F NO .................................. 3 

SI .................. ................ i 
NO .................................. 2--~ 320A 

I 
DES~ OTRO HIJO .................... 0l I 
COMpAñERO DESEA OTRO HIJO .......... 02 

J 
EFECTOS COIAT ZRALES . . . . . . . . . . . . . . . .  03 
NI~O MURIO ......................... 04 
SE VOLV~O A CASAR O UNIR 
/~UIERE ~IRSE ..................... 05 
OTRA P~%ON : 96 

( 8SPECI FIQUE) 

SI.. : ............................ 1 . ~ 322 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 I 

I 
QUIERE TENER HIJOS ................. 01 
ESPOSO CEIERE TENER MAS RIJOS ...... 02 
RAZONES DE SALUD ASOCIADAS 
CON LA OPERACION .................. 03 

CABIOS EN EL ESTADO MARITAL ....... 04 
OPERACION FALLO .................... 05 
OTRA RAZON 96 

(ESPECIFIQUE) 

325 

EETERILIZA~A¿O~ DE DICIEMBRE DE 
1992 EN ADEL~TE ~'~ 

~OTE EL CODIGO DE ESTERILIZACION 
EN EL MES DE LA ENTREVISTA EN LA 
COLUMNA I DEL CALENDARIO Y EN CADA 
MES ~L~STA LA FECHA DE lA OPERACION 
VAYA DESPUES A » 

8 
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NO. PREGUNTAS Y FILTROS 

¿C6modatermlna Ud. en que días de su perlodo menstrual no debe 
tener telaolones sexuales? 

CATEGORIA ¥ CODIGOS 

CON BASÉ EN EL ¢~LENDARZO.,* ...... Of 
CON ~~SE ,.~ LA TEMpERATbRA 
DEL C~ER~O. ............. * *. « ..... 02 

CON BASE EN EL MOCO CERVICAL 
(METODO DE O~LACION) ..... !,...~. 03 

CON BASE EN TEMPERATt~A DEL 
CUERPO Y EL MOCO CERVICAL., . . . . . .  04 

NING~ SIST~~g% ESOECZFICO..'... • . . • 05 
OTRO: 96 

(ESPECI~IQUE) 

ANOTE EL CODIGO DEL ~TODO DE 314 EN EL ~S ACTUAL EN LA COL.I DEL CALENDARIO. DETERMINE ENTONCES 
O)AN~ EMPEZO ELLA A USAR EL MSTODO ESTA VEZ. ANOTE EL CODIGO DEL ~TODO EN CADA ~S DE USO. 

PREGUNTAS ILUSTRATIVAS~ 

. ¿Cuândo empezÔ a usar METODO ACTUAL continuamente? 

- &Por CU~ntO tiempo ha estado usando el m6todo continuamente? 
I 

325 Me gustaria hacerle algunas preguntas acerca da todos io8 otros peric4os en iOB ~ItlmOS a~o$ 
durante los cuales usted o su compa6ero ha usado un m6todo para evitar quedar embarazadm. 

USE EL CALENDARIO pARA IND~ PERIODOS ANTERIORES DE USO Y DE NO USO, C~HZANDO CON EL DE 
USO MAS RECIENTE, REGRESANDO M~STA DICIEMBRE DE 1992. 
USE LOS N(~4BRES DE LOS HIJOS(AS), FECHAS DE NACIMIENTO, ¥ pERIODOS DE ~v~~RAZO COMO pt~OS 
DE REFERENCIA. 

EN LA COL~4NA i, 0A~A CADA MES ~¿~OTE EL CODIGO DEL METODO O "0" SI NO USA. EN LA COL~ 2 
ANOTE LOS CODZGOS DE INTERRUPCION EN EL MES FRENTE AL ULTIMO MES DE USO. 

EL Nt~RO DE CODIGOS ANOTADOS EN LA COLtt~ 2 DEBE SER IGUAL AL NUMERO DE INTERRUPCIONES 
EN LOS ~TODOS DE pLANIF~CACZON FAMILIAR DE LA COLt~ i. 

PREG~TE LA RAZON pARA DEJAR DE USAR EL M~TODO. SI HA QUEDADO EIMBARAZADA, pREGUNTE SI 
EL E~ZO NO FUE INTENCIONAL MIENTRA~ USABA EL METODO, O S~ INTENCZONA~~NTE DEJO DE USAR 
EL METODO pAR~ OUEDAR EM~~RA2ADA, 

pR~GS~TAS ILUST~ATIVAS: COL~ i: 

• ¿O~än~o fue ~a dlt£ma vez que Ud. us~ un m~todo? ¿~u6 m~todo fue ese? 
• &C~~ndo empez~ Ud, a usa= ese m6todo? QU6 tanto dsap~6s del nacimiento de (NO~RE)? 
• ¿por cu¿nto tiempO US6 el m6todo entonces? 

COLbI~A 21 

• ¿Por qu6 d e j ó  Ud. de usar el m6todo? 
• ¿Usted qued6 embarazada mientras usaba [METODO), O U~. 10 deJ6 para quedar e~b&tazada, O Io 

deJ6 POr otras razones? 

SI DELIBERADAMENTE DEJO DE USAR pARA OUEDAR EMBARAZADA, PREGUNTE: "Cuántos meses le Co~6 a Ud. 
quedar embarazada después de ~ue de~~ de usa~ (METODO)?" ¥ ANOTE "0. EN CADA UNO DE LOS MESES EN COLUMNA I. 

PASE A 

VERIFZQOE 314: 

SI USA I~TODO, ENCZERRE EN UN CIRCULO EL CODIGO DEL METO~ 
USADO ACTii¿I~4ENTE SI HO USA METODO ANTICONCEPTIVO 
ENCIERRE EN 59~ CIRCULO ~~00" y PASE A 331. 

NO SE pREGUNTO ..................... 00---~ 331 

pASTILLAS .......................... 01 
DIU.. ; ............................. 02 
INYECCIONES ........................ 03 
IMpLANTE/NORpLANT .................. 04 
VAGINALES(ESPUMA/TABLETAS/OVULOS).. 05 
CONDON ............................. 06 
ESTERILIZACION FEMENINA ....... : . . . . 07 ~ 329A 
ESTERILIZACION MASCULINA ........... 08 -~ 

RITMO/~TODO DE OVd~CION..... ~. ,.. 09 ~.~~332 
RETIRO ......................... .... i0 

OTRO 96 

¿D6nde obtuvo Ud. (METODO) la ~itima vez? 

SI }i%RCO "HOSPITAL, POLICLINICA, CENTRO DE SALUD, PUESTO DE SALUD, 
O CLINICA PRIVADA" 
PREGUNTE EL NOMBRE 

(NC~4BRE DEL ESTABLECIMIENTO) 

SECTOR pUBLICO: 
HOSPITAL .......................... Ii 
POLICLZNXCA.. , . . ~ ................. 12 
CENTRO DE SALUD . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
PUESTO DE SALUD/P. ~DICO ......... 14 
CASA BASE ...... ¿ ................... 15 i 
PARTEKA O BRZGADISTA ............... 16 

SECTOR PRIVADO: 
CLINICA DE PROFAMILXA ........ ,.... 20 
CLINICAS DE ZXCHEN ........... ,.... 21 
CLINICA DE SI MUJER...~ ...... «.... 22 
CLINICA PRIVADA ............. * . . . . .23 
CONSULTORIO/MEDICO PRIVADO ........ 24 
SUPERMERCADO .............. . ....... 25 
FARMACIA, ........ * ..... * ..... *.,.. 26 
MERCADO ........................... 27 
0ROMOTORA DE PROFASILIA ........... 28 
pROMOTORA DE ZXCHEN ............... 29 
pRC~4OTORA DE SI MVJJER ............. 30 
PROMOTORA DE ONG .................. 31 
pR~MOTORA COM~NALES ............... 32 

OTRO: 96 
(ESPECIFIQUE) 

NO SABE....*. ...................... 98 

...... l 

¿Sabe de otro lugar donde Ud. podrla haber conseguido S~ ......................... .... 1 
(METODO) la 0ltlma vez? 

NO ................................. 2--~ 
En el momento de hacerse la operaci6n de esterlllzaci6n, 
Sabla ud. d@ otro lugar donde podzia beber sido o~ra@e? 

I 
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NO. 

330 

33Z 

10 

pREGUNTAS y FILTRO~ CATE~ORIA~ y CODI~OS 

332 

333 

La g e n t e  sele~~iona el iuqar don6~ puede c~n~egulr ~c~ 
8 e E v i c l O ~  d e  planifi~acl~R familiar, por varias razon~s. 

¿En Su caso» cu~l Eue la ~¿z6n pEin¢iI~~l ~r la q~e'Od. 
fue a (N(Ä~RE DEL LU~ARANOTA~E~ 328) en vez d% otro 
~ugar q~e usted conoce? 

¿Cu&l e s  18 ~az6n prln~ipal de ~ e  Ud~ no e~~ê usando 
un ~¿todo antlconoept~vo paEa evitar un embaEazo~ 

¿Sab~ Ud, d e  un ~Ug¿r d o n d e  se p~ed& obtener un m~todo  de 
pla~Ifloaci6n famlli&r? 

¿C~¿l es ese lugar? 

PASE .~ 

RAZONES RELAC IONADAS 
CON ACCESO 

CERCA DEL HOGAR .................... II- 
CERCA DEL TRABAJO .................. 12 
DISPONIBILIDAD DE 
TRANSPORTE ......................... 13 

SAZONES RELACIOR~DAS 
CON EL SERVICIO 
~ERSON~ HAS COMPETENTE/ 
AMIGABLE.... ~ ...................... 21 
LIMPIEZA ........................... 22 
OFRECE MAS pRIVACIDAD .............. 23 
MENOR TIEMPO DE ESPERA ............. 24 ~ 334 
MAYOR TIEMPO DE SERVICIO ........... 25 
PRESTA~ OTROS SECVICIOS ............ 26 

ME~ORES COSTOS ...................... 31 
DESEO DE ANONIHATO .................. 41 

OTRA: 96 

(ESPECIFIQUE) i 
NO SABE ............................ 98_ 

NO CASADA O UNIDA ........ ........... 11 

RAZONES REIACIORADAS 
CON FECUNDIDAD 

NO TIENE REL. SEXUALES ............ 21 
SEXO pOCO FRECUENTE ............... 22 
MENOPAUSIA/ H I ST ERECT~ IA .......... 23 
SUBFECUNDA/INFECUNDA .............. 24 
POSTPARTO/LACTANC XA ............... 25 
DESEA HAS HIJOS ................... 26 
E~~ARAZADA ....................... 2? 

OPOSICION A USAR 
ENTREVISTADA SE OPONE ............. 31 
MARIDO SE OPONE ................... 32 
OTROS S~ OPONEN ................... 33 
pROHIBICION RELIGIOSA ............. 34 

FALTA DE CONOCIMIENTO 
NO CONOCE HETODO .................. 41 
NO CONOCE FUENTE .................. 42 

~AZONES ~EIAC~ONADAS 
CON EL METODO 

PROBLEMAS DE S~UD.... ............ 51 
MIEDO A EFECTOS 
COLATERALES ....................... 52 
FALTA DE ACCESO/ 
DEMASIADO LEJOS ................... 53 
HUY COSTOS O ....................... 54 
INCONVENZENTE pARA USAR ........... 55 
INTERFIERE CON PROCESOS 
NORMALES DEL CUERPO ............... 56 

FATALISTA ........................... 61 

OTRA: 96 
f ESPECIFIOUE) 

NO ~E ............................ 98 . 

SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

NO ....... ......................... 2 -'~ 334 

SECTOR PUBLICO: 

HOSPITAL .......................... ii 
POLICLINICA ....................... 12 
CENTRO PE SALUD .................. 13 
PUESTO DE SALUD/p, MEDICO ......... 14 
CASA BASE ......................... 15 
pARTERA O BRIGADISTA .............. 16 

SECTOR PRIVADO : 
SI MARCO "HOSPITAL, POLICLINICA, CENTRO DE SALUD, pUESTO OE SALUD CLINICA DE PROFAMILIA ............. 20 
P. MEDICO 0 CLINICA pRIVADA CLINICAS DE IXCHEN....r ........... 21 
PR~G~T~ EL NO~RE CLINICA DE SI ~JER ............... 22 

CLINICA pRIVADA .................. 23 
CONSOLTORIO/MEDICO PRIVADO ........ 24 
FA~CXA .......................... 26 
pRC~0TORA DE PROFAMILIA ........... 28 

(N~RE DEL ESTABLECIMIENTO) pR~OTORA DE IXCHEN ............... 29 
pROHOTORA DE SI MUJER ............. 30 
pRO~OTORA DE ONG .................. 31 
pROMOTORA COmUnAL ................. 32 

OTRO: 96 
(ESPECIFIQUE) 
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NO. 

334 

335 

33~ 

336A 

336B 

336C ! 

33? 

338 

1 339 

340 

PREGUNTAS y FZLTROS 

¿En los ~itlmo8 12 meses la ha visitado una pro~o~ora/vol~n~arla de 
planificación fa~illar? 

¿Ha vlsitadoUd, alguna clínica, hospital o con~oLcorio ~~dLco 
(incluyendo clinlcaa y consultorlos m6vile8) en los Oltimos 12 
meses? 

¿Alg~le~ de ese consultorio medico o e~~~blecim~en~o de aalud 
le ha hablado ~¢erc~ d~ los ~¿todos d~ planificación familla¢? 

¿En loa ~Itlmos 12 meses le hicieron al~~n examen de Papanl¢olau? 

aDOnde le hicieron el ~iti~o ~xa~en? 

SI HARCO "HOSPITAL, FO~ZCLINICA« CENTRO D ~ $ A ~ U D  O CLINICAPRIVADA" 
PREGUNTE EL NO~~RE 

NC~aRE D E L  E ~ T A B L E C I H I E N T O  

¿En los ~Itlmos 12 ~eses le hicieron algfln examen (con las manos o 
~ayoa X} ~e los pechos para ver 8i t~nla alq~~ ~~or? 

81 "SI": QUE TZPODE EXAmeN bE HICIERON? 

¿Cree us ted  que l a  lac~anc ia  puede aEectar  l a  pos lb£11dad 
de que una mu je r  quede embatazada? 

¿Piensa Ud. que mientras una m~Jer est& dando de mamar 
a~enCan l a s  posLbllldades d% ~uedar ~razada, 
disminuyen o no ca .~ lan? 

VSA210: 
UNO OPA~ HIJOS 

¿U~t~d ha utilizado alguna vez la lactancia ¢omo 
On m6todo p a r a  evitar quedar embarazada? 

CATE~RIA y CODIGOS pASE A 

SI ................ ................ I 

NO ............. .. ...... ....!...... 2. 

sz ............ .. .................. x 

NO ................................ 2-----~337 

I 
SI . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  1 

HO.* ..................... 2 

SZ ...................... ........... 1 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~ 3 3 6 C  

SECTOR POBLICO~ 

KOSPIT~ ........................... 11 
POLICLIN~CA ........... * ....... * .... 22 
CBNTRO DE SAUJD ................... 13 

SECTOR P R I V A D O  
CLINIC~ DE PROFAM~LIA .............. 20 
CL$RZCASDE IXCH£H . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
CLZNZCADE SI MUJER ................ 22 
CLZNICA BRZVADA ...~ ............... 23 
CONSULTORIO/MEDICO pRZVADO ......... 24 

OTRO 96 
(ESPECZFIQVE) 

TACTO ...................... * ........ 2 
A~mOS ............................... 3 
NO S E  H I Z O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * . . . .  4 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * . . . ~ , , , .  8 

At~~NTP2~ ........... . ............... . I 
DISHIRt rtEN ............ . ......... . • •. 2 
NO CAMBIA~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
D E P E N D E , *  . . . . . . . . .  , . . . . . .  , * *  . . . . . .  ** 4 
NO S A B E  . . . . . . . . . . . . . .  ** . . . . . .  ** . . . . .  8 

~ ~ . . ~ « o s  [~ , ,0~J 
s ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I :; 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .2 --.~ 401 

141  V E A  2 2 7  ¥ 3 1 1  

342 ¿Est~ us ted  u t i l i z a n d o  en La a c t u a l i d a d  l a  l g c t a n c l a  
u n  m ~ t o d o  p a r ¿  e v i t a r  q u e d a r  e m b a r a z a d a ?  

V ~  E i ~ A R A Z A D A  O E S T Z R ~ L I Z A D A  

I 4 0 1  

S I  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  1 

H O  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  2 

11 
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SECCION 4A. EMBARAZO Y LACTANCIA 

i,o, ;.õE~~%o=~ OE,,,~ ~ N~NOO. =,Do vivo ~ ,  I 
VIVOS DES~E DICIE~RE DESDE DICIEMBRE DE 1992 (PASE A 465) 

402 ANOTE EN EL COADRO EL NUHERO DE LINEA, EL NOMBRE, ¥ EL ESTADO DE SUPERVIVENCIA DE CADA NACIMIENTO DESDE DICZEMBRE DE 1992, 
COMIENCE CON EL ULTIMO NACIDO VIVO, HAGA LAS PREGUNTAS pARA TODOS LOS ~ACIDOS VIVOS, SI HAy HAS DE TRES NACIDOS 
VIVOS USE HOJAS ADICIONALES 
Ahora quisiera hacerle al~~~ae pre~~ntas m&• acerca de la salud de los nacidos vivos que ~uvo en los ~itimos 
¢In¢o a~o$, Heblaremos de cada nlAo por tu:no. 

, o ,  __= DE ~IN~ V--r--1 ~ 

404 ULTIMO NACIDO ViVO PENULTIMO NACIDO VIVO ANTEPENÚLTIMO NACIDO VIVO 

J4OIDELAP216I,DE LA p. ~~2 Y .... ~ ~ N O M B R E - -  ' NOMBRE , .-NO~R E 

405 ¿Cuando usted q~edÔ e~bara- ENTONCES ............... i -- ENTONCES ................ i =-~ ENTONCES* ............... 1 
(PASE A 407) ~-- (pASE A 407) ~.J (PASE A 407) 

406  

407 

~0~ 

408A 

409 

409A 

m 

410 

411 

112 

zada de {NOMBRE)~ querÆa 
~ener ese niflo 
entonces, querla 
esp~rar hasta m~a tarde 
5 no querla (m~s) h£hoe? 

¿Cuanto tiempom~sh~blera 
qugrldo p~perar? 

¿Cuando e s t a b a e m b a r a z a d a  
de (NOH~RE) se cheque6 e l  

-embarazo a l g u n a  ~ v e z ?  

SI LA RESpUESTA ES "SI", 
¿ C o n  qu~¿n ae cheque6? 
&se cheque6 con a l g u £ e n  
m~e?  " 
ANOTE'TODAS LAS'CATEGORíAS 
DE LAS pERSONAS QUE VIO. 

¿Cu~ntos mes%s de embarazo 
tenla cuando fue a 

ch4quearsepor prlmdre vez? 

S ~  e~ c o n t r o l  no  f ~ e  hecho 
" e n  el ler t=imèatre... 

~¿Por que atrae6 la 
~n«ult«? 

T*~RDE . . . . . . . . . . . . . .  2 

NO MAS . . . . . . . . . . . . . . . .  .31 
- - J  

Hi A~OS .............. 2 

NO SABE ................. 998 

[EDICO GENERAL. ........... A 
GINECOLOGO/OBSTETRA ....... B 
ENFERMERA. ..... ;', ......... C 
Atr~ILIAR DE ENFEP~MERIA.. * .D 
pARTERA (COMADRONA) ....... E 
OTRA X 

(ESPECI FIQUE ) 
NADIE .................... 

(pA9E A 4101 < 

~ ~ ~ s : . . . . . . .  . . . . . . . .  

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . .  98~ 

MAS TARDE ............... 2 

NO MAS ................. .31 
. . ~ - J  

MESES .............. 1 

A~OS .............. 2 

NO SABE ................. 998 

MEDICO GENERAL . . . . . . . . . . . .  A 

GINECOLC~/OBSTETRA ....... B 
ENFERMERA... ; ............. C 
AUXXLZAR DE ENFERMERIA,., .D 
pARTERA (COMADRONA) ....... E 
OTI~ X 

( ESpECI FIQUE) 
NADIE .................... .Y~ 
' (pAS E A 4-10) < 

MESES ............... F T ~  

NO SABE ................ 98-~ 

HAS TARDE ............... 2 

NO SABE, . . . . . . . . . . . . . . .  998 

]~DICO GENERAL ............ A 
GINECOLOGO/OBSTETRA ....... B 
B N F E ~ ~  ~.. .. ........ '.. ~,..C 
AUXILIAR DE ENFERMERIA....D 
pARTERA (C(À~RO~) , . . , . , ,E 
OTRA X 

( ESPECI FIQUE ) 
NADIE ..................... y 

(pASE'A 410) ('*] 

MESES ............ , . ~  

NO SABE, .  ............. 98~ 

¿Cuántas veces  l a  exam ina ron  
o chequea ron  d u r e n c e  
ese emba=azo? 

¿QUe compllcaclones tuvo 
dorante el Oltimo embarezo~ 

ANOTE TODAS LAS CATEGORIAS 

Cuando estuvo embarazada 
de (NOMBRE), l e  p u s i e r o n  
una vacuna  en  e~ b r e z o  
pa re  p r e v e n i r  que al bes¿ 
le d i e t a  têtanos, o sea 
convulsionas despu&s de 
n a c i d o ?  

$I ....................... I 

NO ....................... Z - 
NO SABE .................. 8 " 

(pASE A 412) <-- 

Durante ese embarazo, NUMERO 
Cu&ntas veces reclb16 la DE gZCES .............. li 
vecina? 

NO SABE .................. 8 

Adbnde di¿ ~ated a Iu~ a HOSPITALpUBLICO ......... l: 
{NO~RE)? POLICLINICA .............. I: 

CENTRO DE SAI2JD .......... 1: 
PUESTO DE SALUD . . . . . . . . . .  1~ 
HOSPITAL PRIVADO ......... 2~ 
CLINICA PRIVADA ........ ..2~ 
EN LA CASA ............... 3: 
OTRO 
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SI ........................ 1 

NO ....................... 2 
NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . .  ..8~ 

(BASE A 412) < 

NL~dB RO [ ]  
DE VECES ............... 

NO SABE .................. 8 

ROSPITAL pUBLICO ......... ii 
POLICLINICA .............. 12 
CENTRO Da SALUD .......... 13 
PUESTO DE SALUD .......... 14 
~OSPITAL PRIVADO ......... 21 
CLINICA PRIVADA .......... 22 
EN, LA CASA ............... 31 
OTRO 96 

SI ....................... 1 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
NO SABE .................. 8 • 

(pASE A 412} <-- 

oE~Os ............... [] 
NO SABE .................. 8 

POLICLIN~CA . . . . . . . . . . . . . .  12 
CENTRO DE SArgO . . . . . . . . . .  1 
PUESTO DE SALUD .......... i 
HOSPITAL PRIVADO,,.,, * * • ,2 
CLINICA PRIVADA .......... 22 
EN LA CASA ............... 31 
OTRO .96 

13 



413 

4 1 5  

4 1 5 R  

12 

416 

¿gu i6n  l a  aCendA6 en  e l  
parto de (N~4BSE)? 

ESPECZ~X~U£ 

~LTXMO NACIDO VIVO 

NOH~R£ 

MEDICO GEN£RAL..* . . . . . . . . .  A 
GINECOLOGO/OBST£TRA ....... B 
OTRO MEbICO ......... ......C 
ENFEP~P~ ........ *..**....D 
AUXXLIA~ DE ENFE~MERIA....E 

pEW¢LT•MO NACIDO VIVO | ANTEPENÚLTIMO ~ACIDOVZVO 

I NC~R~ N C ~ B R E  

~DICOGENERAL......*.....A 
! GXNE~OLOGO/OBSTETP~ ...... .B 
OTRO ~DICO ......... ....*.C 
ENFEP~P,A ............ **...D 
AUXILIAR DE £NFEP~RI~.'...E 

~DICO G£H~RAL ............ A 
GZNECO%~/O~ST£TRA ....... B 
OTRO MEDICO ........ . ...... C 
EN¥¢RF¿~RA . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
A~XLXAR DE ~N~ERMERIA....E 

417 

418 

419 

420 

421 

IHOAG~ OUB TIPO DE BERCO~A 
~J£RON ¥ ANOTE TODAS LAS 
PERSONAS MENCIOb~ 

411 ¿ E n  el momento del 
nacimiento de (NO~¢BR£) 
tuvo Ud. 

A. Traba~o p~olongado, es 
decir, contracciones 
fuertes y requlares, 
durante m~s de 12 horas? 

B. Sangrado excesivo 
después del parto? 

C. F iebce a~ ta  con sangrad(  
vaoinal q,~e olla mal? 

D. ConVu ls l ones  no causada: 
por f i e b r e ?  

l ,  I n ~ ~ a ~ a c l e n  de manos 
y p i e s ?  

¿ ~ e  e l  n a c i m i e n t o  de 
(NO~g~RE) p o r  cesárea?  

¿FUe sl nacAmlento de 
( H ~ R £ )  a tiempo o nsclô 

p r e r ~ c u r o ,  es d e c i r ,  
sietemeslno u ochomeslno? 

¿Cu&n~o (NO~3RE} nacie, 
era 6f/ella 
muy g rande ,  
g~ande, mediano, pequsflo 
o muy pequefio? 

¿Pesaron a(NC~RE) enel 
momento de nacer?  

¿Cu&nto des6 (N~RE) al 
nacer? 

SI NO FI~E pESADO, NO SABE 
O NO RECUERDA pIDA tt~A 
ESTZMACION 

I 
¿Le ha vuelto la regla 
despuds del nacimiento de 
(NC~RE)? 

¿Le volvi¢ SU ~egl¿ 
entre el nacimlento de 
(N0~RE) y el siguiente 
embarazo? 

¿A los cuan~os meses 
desp~¿s del naelmlen~ode 

regla? 
(NOMBRE) le volvi~ la 

pARTERA (COMADRONA) ....... F PARTERA (COHADRONA) ....... F 
OTRA X OTRA X 

(BSPECIFI~JE) IESPECI FIQUE) 
NADIE..* ........... *..*.*.Y bIAD•E ..................... Y 

ti NO 

L ~ O R  PROLONGADA ...... I 

SANGRADO EXCE'SIVO.....1 

p A R T E R A  (COMADRONA) . . . . . . .  F 
O T R A  X 

(ESPECZFIOUE) 
NADIE ..................... Y 

j SI NO . $I NO 

IABOR PROLONGRDA ...... 1 2 LABOR PROLONGADA ...... 1 2 

8ANGP~EXCESIVO.....I 2 I SANGRADO EXCES•VO.....I 2 

FIEBRE ALTA CON SANGRADO 
VAGINAL CON MAL OLOR.I 

CON~JLSIONE S .......... 1 

I NFLA~CION DE 
MP~OS/PIES .......... 1 

FIEBRE ALTA CON SANGRADO 

VAGINAL CON MAL OLOR.I 2 

COh~"JLSIONES .......... 1 2 

INFL~4ACION DE 
MANOS/PIES .......... 1 2 

i 

NO ........................ 2 NO ........................ 2 

A TIEMPO..... ............. 1 

PREMATURO ................. 2 

NO SABE ................... 8 

PREMATURO . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

NO SABE ................... 8 

~J¥ GRANDE ................ i 
GRANDE .................... 2 
t~DIANO ................... 3 
~ ~ Q O E ~ o  ................... 4 
MUy PEQUEAO . . . . . . . . . . . . . . .  5 
HO SABE.....« ............. 8 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

MUy GRANDE ................ 1 
GP~NDE .................... 2 
Z,~DI~JIO ................... 3 
PEQUgRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
H U y  PEQUERO . . . . . . . . . . . . . . .  5 
NO SA~E.........~ ......... 8. 

FIEBRE ALTA CON SANGRADO 
VAGINAL CON HA5 OLOR.I 2 

CONVULSIONES .......... 1 2 

INFLAMACION DE 
MANOS/PIES .......... 1 2 

SI .................. ; . . . . 1  

NO ........ ............... 2 

A TI£H~..,. « ........ ....i 

pRE3~ATURO . . . . . . . . .  [ ,  : . . . .  2 

NO SABE ....... ........... 8 

H~y GRANDE ............... 1 
GRANDE ................... 2 

PEQUEÑO .................. 4 
HOY PEQUERO .............. 5 
.NO SABE,. ! ............ »... $ 

SI ...................... i 

NO...¿ .................. 2 

pESADO ....... 1 

ESTIMADO... , .2 

LIBRAS ONZAS 

NO SABE .......... 99998 

$ I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

NO . . . . . . . . . .  " . . . . . . .  ' . . . , . 2  

pESADO ....... i 

ESTIMADO.....2 

pESADO ....... i 

ESTIMA~.....2 

m FT7 ~ m 
LIBRAS ,ONZAS . I LIBRAS ONZAS 

NO SRBE .......... 99998 1 NO SABB .......... 99998 

NO***« ....... * ........ *.21 
(pASE A 422)< 

NO SA~£ . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 

EHE~AZADA 
EMBARAZADA O INSEGURA 

{pASE A 42~41 

TIPLE, pASE A 424 TIPLE, pASE A 424 
SI ......................... 1 SI ....................... 1 

.o ....................... :.2 7 ~o ...................... 
(pAsE A 424)¢ (pASE A 424) < 

NO SABE ................. 98 NO SABE 98 

1 1  
279 



423 

424 ¿A lo# ¢~~ntos meses 

relH¢iones sexuales? 

S I  MENOS DE U N  MES ~~NOTE "00 I 
I 

425 zLe d io e l  pecho (amamant6) 
al(~una vez • (NCHBRE)? 

, i I 

425A ¿PO~ qU¿ n o  le diO e l  
pecho a ( N O t f B R E ) ?  

I 

426 ¿ C~&~to tlempo después 
del  ~acim£e~to de (NOt~RE) 
empez~ a dar le  el pecho? 

"SI MENOS DE USA UORA, 
ANOTE "00" HORAS. 
SI MENOS DE 24 HORAS 
MARQUE i Y ~OTE LAS HORAS. 
SI HAS DE 24 HORAS ~J%RQUE 2 
y ANOTE EN DIAS. 

V E R I F I Q U E  4 0 4  : 

NINO VIVO? 

N1*'MERO DE LINEA 
DE L A  P R B G .  212 i 

¿Ha v ~ e l t 0  Ud, a ¢ener 
re lac iones sexuales después 
del  nacimlen¢o de (N~~lHRE)= NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

(p,~SE A 4251< ~ - ~  

después del n a c i m i e n t o  de 
(NOMBRE) volvl6 a tener 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 

42~ ¿Tod~vla le estâ dando el 
pecho a (NOMBRE)? 

UT~ US-q US-q 
ULTIMO NACIDO VIVO PENULTIHO NACIDO VIVO ANTE~ENULTIMO NACIDO VIVO 

N O H B R E  NOMBR~ NO~BRE 
I I I I 

I I 

MEsE, . . . . . . . . . . . . . . .  ~ ~EsE~ . . . . . . . . . . . .  ~ .ESE$ . . . . . . . . . .  

NO S A B E  ................. 98 NO SABE ............. ,..,98 

NO ...................... 2 NO ...................... 2 NO ...................... 2 

MADRE ENFEP~4A/ MADRE E N F E ~ ~ . A /  
DEBIL ................ 01-- DEBIL ................ 0I- 

NINO(A) EN[E~MO/DEBIL. 02-- NIDO(A) ENFERMO/DEBIL. 02- 
NIDO(A) M~RIO ......... 03-- N~DO(A) MORIO ......... 03- 
PROBLEMA PEZONES/ PROBLEMA ~EZONES/ 

P E C H O  . . . . . . . . . . . . . . . .  0 4 - -  p E C H O  . . . . . . . . . . . . . . . .  0 4 -  
NO TENIA L£CHE ........ 05-- NO TENLA LECHE ........ 05- 
MADRE TRABAJANDO ...... 06-- MADRE TR~ANDO ...... 06- 
NINO RECHAZO .......... 07-- H~DO RECHAZO .......... 07- 
NO QUISO/ NO LE GUSTA NO QUISO/ NO LE GUSTA 

DAR PECHO ............ 08-- DAR PECHO ............ 08- 
EN E L  HOSpITAL/CLINICA EN E L  HOSBITAL/CLINI~A 
LE DIERON LECHE DE 0 I LE DIERON LECHE DE 

..... o~ ~~~ ............... ~ ~ ~~~ .............. o~ 
%.,, ,1~- LE HICIERON C~SAREA,,, LE HICIERON CESÁREA.,. 10- 

OTRO OTRO 96- 
(ESPECI FIOUE 1 (ESPECIFIQUE) 

(pASE A 431]< (pASE A 431}<-- 

INMEDIATAMENTE.....~ 000 INMEDIAT~NTE ....... 000 

HORAS ........... I ~ T ~  HORAS .......... I ~  

MADRE EN~P~A/ 
D E B I L  ................. 0f-- 

NIDO(A) ENFERMO/DEBIL.,02- 
N~DO(A) MURIO .......... 0~- 
PROBLE~ApEZoNEs/ 
PECHO ................. 04- 

NO TBNIA LECHE ......... 0~-- 
MADRE TRABAJANDO ....... 0~ 
NIDO RECHAZO ........... 07-- 
NO Q~ISO/ NO LEGUSTA 
DAR HECHO ............. 0S-- 

EN E L  HOSPZTAL/CLINICA 
L E  D I E R O N  L E C H E  DE 
F O ~ L A  . . . . . . . . . . . . . . .  O~ . -  

L ~  N~CIERONCESARE~.,**I~- 
OTRO . g & -  

( ESPECI FZQUE ) 
{PASE A 431)¢-- 

I NMEDIATAHENTE ........ 050 

HORAS ............ 1 

DIA~ . . . . . . . . . . . . .  2 

~IVO 

429 ¿D~¢ente cuentos meses le 
dio Ud. el ~ch~ a (NOCHE)7 

NO 

T T =~ T 
" ~ / ~ ; ~ ; ' Ä ; ~ ~ ; ~ "  ~1 5i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  iP~s~ A 4321<~1 si  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , , ~ . ~ E  , ,  4321< '''11 
................. 2 NO ...................... 2 NO ...................... 2 

I i 

MEsEs ....... i V]--] 

(SI MENOS DE UN MES ANOTE 00) NO SABE ................. 98 ! NO SABE ................. 98 NO SABE ................. 98 

j0 ' , , , ¿[~r que d e J 6  de darle el MADRe ENFEHMA/DEBIL.,.. ÕI MADRE ENFER~DEBŒL.... 01 MADRE ENFE~/DEBIL, ,,, 01 
pecho a (N~RE)? NIDO(A) ENFE~O/DEHIL.. 02 NINO ENFERMO/DEBIL ..... 02 NINO ENFERMO/DEBIL ..... 02 

NI~O{A) M~RIO.,,, ; ..... 03 NIDO MORIO ............. 03 NIDO MUR~O ............. 03 
PROBLE~~%S DE PEZONES/ pROBLEMAS DE PEZONES/ PROBLEmaS DE PEZONES/ 
PECHO ................. 04 PECHO ................. 04 PECHO ................. 04 

NO TENIA LECHE ......... 05 NO TENIA LECHE ......... 05 NO TENIA LECHE ......... 05 
MADRE THABAJADORA ...... 06 ~~DRE TR~BAJADORA ...... 06 MADRE TRA~AJADORA ...... 06 
NIDO RECHAZO ........... 07 NINO RECHAZO ........... 07 NINO RECHAZO ........... 07 
EDAD DE DE$TETE ........ 08 EDAD DE DE$TETE ........ 08 EDAD DE DESTETE ........ 08 
LECHE INSUFICIENTE/ EL LECHE INSUFICIENTE/ EL LECHE INSUFICIENTE/ EL 
NINO NÖSE LLENABA..., 09 NIDO NO SE LLENABA., , , 09 NIDO NO SE LLENABA.,., 09 

~UEOO ~~BARAZA~ ....... i0 O~EDO E~HARAZADA ....... 10 QUEDO EMBARAZADA ....... I0 
EMPEZO A USAR EMPEZO A USAR EMPEZO A USAR 
ANTICONCEPTIVOS ....... 11 ANTICONCEPTIVOS ....... 11 ANTICONCEPTIVOS ....... ii 
OTRO 9 6  OTRO 96 OTRO 96 

. IESPECIFIQUE] IESPECI FIOOE) . IESPECI FIOUE) • 

14 
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431 VERIFIQUE404 :  

432 CuAntas veces l e  d i o  e l  
pecho anoche a (NOY~¿~) 
desde e l  an0Chece~: has ta  
e l  aeanece~? 

SI LA RESPUESTA NO ES 
N~RICA, INDA~ pARA 
APROXIM~%R EL NI~RO 

433 C~ntas v e c e s  l e  d i 6  el 
peChO a ( ~ R E )  ayer  en l a s  
horas d e l  d¿a? 

SI LA RESISTA NO ES 
NI~~RICA, ZNDA~g pAKA 
A~ãOXI~IRR ED NL~4ERO 

434 

VIVO ~/ERTO 

? REGRESE A 405 
EN pROXIMA 
COL~~AO,  SI 
NO HAY MAS 

(pASE A 434) NACIMIENI~S, 
VAyA A ' 4 4 0  

IqIR~RO DE F T ~  
VECES AN0~~.* .... 

NUmeRO DE F T ~  
VECES AYER . . . . . . . . .  

Vivo . ~ ~ ~  ~3 
? REGRESE A 405 

EN pP.OX I F~ 
COLIllA O, 81 

(PASE A 434) NACIMIENTO~, 
VAYA A 440 

r i 

Ntrt~RO DE F T ~  

~~:oy% . . . . . . . . .  ! - I - I  

VIVO MUERTO 

? ~EGRESE A 405 
EN PROXI MA 
O O ~  0, Sl 
NO HAy MAS 

IpASE A 4341 NACIMIENTOS, 
VAYA A 440 

NS~ERO DE F--~ 
VECES AYER ......... 

¿En el dle de ayer o anoche SI ...................... i SZ ....................... I SI ...................... 1 
t~~ (N(~RE} algo e~ b~be- NO ...................... 2 NO ....................... 2 NO ...................... 2 
r~n, cucharita o gote~o? NO SABE ................. 8 NO SABE .................. 8 NO SABE ...... « .......... 8 

NO NS SI NO Na SI NO 
2 8 a) AGUA SOLA ......... i 2 8 a) AGUA SOLA ...~ ...... I 2 

b) ACOJA DE AZOCAR, b) AGUA DE AZUCAR, 
2 8 ~/~ROZ,C~NEI~,~IS.I 2 8 ~/~ROZ,CANEI~,ANIS..I 2 

C) JUGOS y ~RESEOS DE ~) JUGOS y ~RESCOS. DE 
2 8 FRUTAS ............ 1 2 8 ~R~TAS....* ....... ~1 2 
2 8 d) LECHE DE EON~JLA,,*I 2 8 d) LECHE DE FORFF3~A.*,.1 2 
2 8 e) LECHE EN POLVO.....I 2 8 e) LECHE EN POLVO ...... I 2 
2 8 f) I~C~Z IRBSCA . . . . . . .  1 2 8 f) LECHE FRESCA*. **.'¿.;;1" 2 

g) TE DE HZERBAS g) TE DE HIERBAS 
2 8 TZSAPAS .......... 1 2 8 TZSANA9 ........... i 2 
2 8 h) GASEOSAS, CA~.....1 2 8 h) GASZOSAS, CAF~ ...... 1 2 
2 8 £) CEREALES.... ....... 1 2 8 1) C~REALES ............ 1 2 
2 8 ~) ~R~TAS y VE~ETALES.I 2 8 J) FRUTAS y 9EC~T~LES..I 2 

k} pURE DE pAPAS, yUCA k) pORE DE pApAs, ytj~A 
2 8 Q~~ISOU~ ETC...1 2 8 ~ZS~, ETC.,..1 2 
2 8 i) SOPAS (SUSTANCIAS).¿ 2 8 1) SOPAS (SUSTANCIAS) ..i 2 
2 8 m) COL%DOS (G~RBER)...I 2 8 m) COLADOS (GERRER)....I 2 

n) HUEVOS, PESCADO n) HUEVOS, PESCADO 

SI 
a) AGUA SOLA .......... i 
b) AC4/A DE AZUCAR, 

A~ROZ, CANEIA,ANIS.. i 
c) JUGOS y FRESCOS DE 

FRUTAS ............. 1 
d) LECHE DE FOP¿PJIA....1 
e} LECHE EN POLVO ...... i 
f) LECHE FRESCA ........ i 
g) TE DE HIERBAS 

TISAN~ ........... l 
h )  GASEOSAS, CAF~ ...... 1 
l )  CEREALES . . . . . . . . . . . .  I 
.t) FRUTAS y VEGETAS£S. . I  
k) Pt~E DE PAPAS, YUCA 

G~JEQISQ~E ETC.~..I 
l) SOPAS (SUSTANCL~S)..I 
m) COLADOS (GERBER)....I 
n) HUEVOS, P£SCADO 

435 ¿En a lgOn momento de ayer 
O de anoche se le d i o  a 
(N~~RE) a l g o  de 1O 
s i g u i e n t e ?  

s) ¿ a g u a  sola? 
b) ¿agua de az0car, 

aEEOZ, canela, anls? 
c) ¿Jugos y f rescos  de 

frutae? 
d) ¿leche de fdz~u la?  
e)  ¿leche en po l vo?  
f )  ¿leche f resca? 
g) ¿te de hierbas, 

tleanas? 
h) ¿gaseosas, café? 

: 1} ¿cerea les? 
J) ¿frutas y v e g e t a l e s ?  
k) ¿ p u r ~  de papas, Yuca 

quequ£a~e,  e t c . ?  
1) ¿sopas ( s u a t a n c l a s ) ?  
m) ¿colados (garbeo}? 
~) ¿huevos, pescado 

p o l l o ?  
o) ¿carne? 
p) ¿otros s6lidos y 

semlsolldos? 
I 

436 VERIFIQUE 435: 

¿AYER SE LE DIOALIMENTO 
SOLXDO O LI~JIDO? 

POLLO ......... ....1 2 8 ~OI~O ............ i 2 8 POLLO.. ........... I 2 
o) CARNE ............... 1 2 I o) CARNE .............. 1 2 8 o) CARNE ............... 1 2 
p) OTROS SOLIDOS Y p) OTROS SOLIDOS Y I P) OTROS SOLIDOS ¥ 

SEMISOLIDOS ........ i 2 ~ SEMZSOLIDOS ....... I 2 f SEMISOLIDOS..».....I 2 

"SI" EN UNO "NO/NO SABE" "SI" EN bNO "NO/NO SABE' .,SI. EN tINO "NO/NO SABE' 
O ~ EN TODOS 0 MAS EN TODOS O MAS ENTODOS 

437 
¿Cuântas veces se l e  d i o  
a l i m e n t o  s ô l l d o  o l i q u i d o  

NUMERO DE h~RO DE .,~~R~, ioolu, o0ototo ~ ~ : ~ . ~ ~  . . . . . . . . . . . . . .  [ ]  '~CEO ............... [ ]  " ~ o .  . . . . . . . . . . . . . . . .  [ ]  
las comidas prlnclpales como 
otras? 

SI ? O ~~S VECES, ANOTE "~" NO SABE ................. 8 NO SABE ......... , ....... 8 NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

m 

LECHE . . . . . . . . . . . . . . . . .  
m 

OTROS LIQUI CK)S . . . . . . .  
COMIDA HECHA DE m m  

i CEREAL (GRANOS) ..... i 
PORE/MOGO, DE rol 
PAPA, ~IJOL ETC ..... I 

m 

HUEVOS / PE SCADOI POLLO.. m 

CUALQ~IIER OTRA COMIDA 
SOLIDA O SEMISOLIDA*. 

NUMERO DE DZAS 

m 

AGUA...... ............ 
m 

LECHE ................. 
mm 

OTROS LIQUIDOS ........ 
COMIDA HECHA DE m 

CEREAL (GKANOS)..... 
PORE/MOGO DE PAPA m 

FRI JOL, ETC . . . . . . . . . .  
m 

HUEVOS / PESCADO/POLLO.. 
m 

CARNE ................. m 

CUALQOIER OTRA COMIDA 
SOLIDA O SEMISOLIDA.. 

REGISTRE EL NITMERO DE DZAS 

AGUA .................. 

LECHE . . . . . . . . . . . . . .  .. 
m 

OTROS LIQUIDOS ....... 
COMIDA HECHA DE m 

CEREAL (GRANOS) ...... 
PURE/MOGO DE PAPA m 
FRIJOL, ETC .......... 

m 

H üEVOS / PESCADOS / POLLO.. m 

CARNE ...... ........... m 
C{~~IA~JIER OTRA C~IDA 
SOLIDA O ~aMX~~r T~A.. 

438 
¿Cu~nto8 dlas de la ~Itlma 
semana se le dio a (NOMBRE) 
algo de lo siguiente? 

A) Agua? 

B) Leche? 
C) Otros liquldos? 

D) Comida hecha de cereal? 

E) Pur6/mogo de papa, friJol? 

F) Huevos/p~scadolpollo? 

G) Carne ( r e s ) ?  
ti) C u a l q u i e r  o t r a  ¢omlda 

s61 lda o eemls61lda? 

15 
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4388 

438C 

I pA~A ULTIKONACZDO COTEJE 435VzvoY 438: ULTIMA $¢MA~A A~LADÈEÅ~EERHÔT~RN~T¢EN SE LE DZO ALGO DIFERENTE 

m~s de bebo¢ ° ¿e~ze a le (Ñ~(p~h~'.l,unaa,ua o dadO) al~naco~ldalqo 

diferente de la leche 
maCerna) ? 

~~~~ cUando me'e' teni'e~pez6 a 
darle algOn allmento de la 
slguience lle~a en forrPa 
perf¿~nente? 

Leche de ~Pote » especial 
para beb~? 

,~tua ? 

t 
..~ 

~o LEEN ~SZS . . . . . . . . . .  . . . . . . .  ~S~S.: . . . . .  F T ' ]  Dx°' "" "" -- '" -- :-- .9~" 9 6 / /  
L ~ E  A 439 

l /  

16 

2 8 2  



440 

441 

442 

443 

444 

445 

446 

447 

448 

448~ 

448B 

448C 

449D 

448E 

448F 

SEC~ION 4B. VACUNA•ION Y SALUD 

E~TRE EN LA TABLA EL NUMERO DE LIN¿¿ Y EL t~~~R£ DE CADA NIRO NACIDO VIVO DESDE DICI£M~RE DE 1992. ~L%~A L~S 
PRECUNTAS SOBRE TODOS LOS NACIMIENTOS, C(X~E~ZANDO POR EL ULTTHO NACIMIENTO. (SI HAY MAS DE 3 NAClMIENTOS UTILICE 
HO~P~ ADICIONALES) * 

NUMERO DE LINFA 
D£L~PREG* 212 

ULTIMO }[ACIDOVIVO 

Vil 
HC~J~RE~ 

p£NULTIHO~CIDOVIVO 

VT1 
N ~ B R £  

ANTE~M~ Y~CIDO VIVO 

NO~~RE 

COTEJE 216 

¿Tiene una t a • J e t a  de 
vacunae i6n  de (NC~TaRE)? 

SI LA RES~0ESTA ES *SI', 
¿Puedo verla, por favor? 

VIVO M~ERTO r~ 

SI, VISTA .............. ..I~ 
(PASE A 445)< 

SI, NO VISTA ............ *23 
(PasE A 44?)• 

NO HAy TARJETA ........... 3 

r - - 1  
VIVO MUERTO 

(PASE A 463~q) 

I 

SI, VISTA .............. ..i~ 
(PASE A 4451• -...J 

SI, NO VISTA ............. .~~2 
m 

(pASE A 4471< --.J 
NO RAY TARJETA ........... 3 

VIVO M~ERTO r ' ~  
(pASE A 463A) 

I 

SI, VISTA .............. ..11 
(PASE A 4451< 

SI, NO VISTA . . . . . . . . . . . .  2 
(PASE A 447)< ..~.~ 

NO HAY TARJETA....~ . . . . .  3 

~] SI ........... . ....... , * * * 1 SI ....................... *.13 ¿TUVO alQuna vez una SI . . . . . . . . . . . .  * - • * * ..... *I **~1 
tarjeta de vacunacl6n (pASE A 4471< )PASE A 4471<--~ (PASE A 447)< -j 
de (N0f~RE) ? NO ....................... 2 NO ....................... 2 NO ....................... 2 

(I)COPIE DE LA TARJETA L~S 
FECHAS DE VACUNACION 
pARA CADA VACOHA 

(2)ESCRIBA "44" EN LA CO- 
LUI~~ DE *DLA' SI LA 
TARJETA MUESTRA QUE LE 
PUSIERON LA V~NA, 
PERO NO HAY FECHA 

SCG 

POLIO I 

POLIO 2 

POLIO 3 

DP'~ 1 

DPT 2 

DF~ 3 

¿Reclb£O (N0~J~RE) 
vacunas que no es t&n  

; r e g i s t ¢ a d a s  en  e s t a  
! t a r j e t a ?  

A~OTE "SI" SOL~4ENTE Sl 
LA ENTREVISTADA Y~NCIONA 
VACUNAS DE BCG, D~T I-3, 
POLIO, I-3, y/O SARAMpION 

DIA = ES ASO 

pl 

P2 "- 

Dl 

D2 

D3 

SI ...................... 1 
(INDAGAR POR VACUNAS y <-d 

ESCRIBA "66" EN LA COL* DE 
IDIA* EN 445, pASE A 449} 

(PasE A 449) •-J 

SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

(PASE A 449) <-  
NO SABE .................. 8 J 

SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
NO SABE .................. 8 

¿Reciblô (H~mRE) alguna 
vacuna para preve~IElo 
contra las enfer~wdades? 

Dlgame por ~avoc si (NO~BgE) 
reclbi6 a2guna de las 
slgoleBtes vacunaS: 

¿Recibí6 la vacuna  BCG 
CORtEs ~a tubercu~osla t 
e s t o  es, una inyecci6n en el 
brazo izqulerdo~@ deja 
cicatriz 

¿Recibib la vacuna contra la SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
POliO, esto ea» gotas en la I NO ....................... 2 

NO (PASE A P448D)< 
SAB£ .................. 8 

LCu¿ntas veces? 

¿Reclbib la vacuna  DPT, que 
es una inyec¢i6n que se pon( 
~unto¢on las gotitas de 2a 
POliO? 

N~~~RO DE [] 
VECZS ................. 

SI . . . . . . . . .  , , * * * . * * * . . * * , 1  
N O . * * *  ................. *.2 

(PASE A P 4 4 8 F ) < - ~ a  
NO SABE,,,**** . . . . . . . . . . .  8 

NUbERO DE [] 
VECES ................. 

SI ............. * * , , , * * * . . 1  
N O . . ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
NO SABE,**  * ,  * * , , ,  * . . . . . . .  8 

¿Cuente8 v e c e s ?  

DIA ES A~O 

SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
(INDAGAR POR VAC/JYAS Y ~-J 

ESCRIBA "66" EN LA COL. DE 
*DIA g EN 445 Y pAgE A 449) 

NO ...................... 2 
NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . .  8"1 

(PASE A 449) • --I 

SI ....................... I 
NO ....................... 2 ] (PASE A 449) ~ -  
NO SA~E .................. 8 J 

flO ...................... ,2 
NO SABE ............ ......8 

SI ....................... I 
NO ................. *.*...2 

(pase A P448D)e 
NO SABE 8 7 

NUHERO DE [] 
VECES ................ . 

S I * * * . * * * ,  . . . . .  , , . , . . , . . . 1  
NO . . . . . . .  , * * , * * * * * , * * * . * , 2  • 

7 {pASE A P448F)« 
NO SABE .................. 8-d 

~Ro o~ 
VECES ................. [] 

S I , * * . , , * * * * , * * * , . , * * . . . , 1  
NO ....................... 2 
NO 8ASE .................. 8 

¿ R e c i b l 6  una  v a c u n a  
contre eX Sa=ampi6n? 

DIA ~S ASO 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
(INDAGAR pOR VA(~*~~S y<'~ 

ESCRIBA c66" EN LA COL* DE 
*DZA' EN445 ¥ PASE A 449) 

:::::::::::::::::::: 
(PASE A 4491 • 

NO ....................... 2 
(PASE A 449)  <'- 

NO SABE.,  , . . . . . . ,  . . , ,  , . . . 8 ]  

SI ....................... 1 
NO ....................... 2 
NO SABE***...**.*** ...... 8 

SZ . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . .  1 
N O . , ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

(pASE A P449Dl~ 
NO ~ .................. 2 

~RO DE [] 
VECES ................. 

SI,,,.., ...... ,**,,,*****i 
NO ...... ***.* ............ 2 

(PASE A P 4 4 8 F ) < - ~ ~  
NO SABE .................. 2 

N~[£RO DE [] 
VECES..**... ......... 

SI.....¿ ................. 1 
NO ........... *.**** ...... 2 
NO SABE ............... ***8 
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449 

4S0 

451 

452 

453 

454 

4S$ 

456 

45~ 

4 S e  

4 5 9  

4 6 0  

461 

QLTIMO NA¢|DO VIVO pE~T IMO NA~IDO VIVO A~TEpE~JLTIHO PACIDO V~VO 

N~t~RZ N~tBRg NOt~~8 
I I - i I 

¿Ha ~sttdo (NCt¢3RE) S~ ...................... ,i ~~ ....................... 1 S I  ....................... I 
~~f4~lal ~ f~e~ze ~~ ~10 ....................... 2 NO ....................... 2 NO ..................... ;,2 
i l ~  ~nto d~rente l i s  NO ~J~Z .................. 8 NO SAgE .................. 8 NO ~ Z  .................. 8 

¿Ha e~~ido ( ~ )  SI ....................... I SI ....................... 1 SI ....................... I 

rento eh lis ~itl~4~ dO~ NO SASE (pASE A 454 )<'--~ HO SABE (pASE A 454 )<~~ (PASE A 454 )<--- 

I I I I 

¿ C ~ l r ~  (N~~BRE) eat lba SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  «1 SZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

: e e p l ~ ~  =Je :&pldo q~e d e  l ~  ....................... 2 NO ....................... 2 NO ....... ................ 2 
cos~umb=~ (zeeplraclo~es 

¿B~ |C6  Ul,~e~ ¢ o n a e ~ o  o S I  .................... *,,I SI ....................... i SI ....................... 1 
Cra~~mlehuo p l : ~  la NO ................ * . * * . . . 2  "~ NO ....................... 

SECTOR ~JBSICO SECTOR PUBLICO $£CTOR P~SL~CO 
¿~d~~ p~d~~ c~hle~o o RO$p~TAL ~r~LIco ......... A MOS~ZTAL ~J~LZCO ......... A HOSPZTP~ P~~L~CO....., . .A 
t~a~a/~eh~o ~E~ la fi~bze ~OLZCLZNICA .............. B P~LICLZNZCA .............. B POLICLZN•CA .............. 8 
O ~o|,  S I  l i  d le :¢a IlgO• (Y~qTRO DE SALUD . . . . . . .  « *C CENTRO ~ SA~JD . . . . . . . . .  C CE3;TRO DE ~ALUD . . . . . . . . .  C 

p~E8TO DZ 8ALUD/P.~DZC~.D ~ESTO ~E 8ALUDIP,~DICO,D pU~ST~ DZ SALUD/p*~DICO,D 
¿ ~ A  BASE ................ • CAEq Eq~E ................ £ C U A  BAS~ ...... * , , * , . * . . . Z  

S~TO~ ~RZVA~ 8ECTO~ eRI*v'AD~ S~TOR PR~V.~O 
CI,ZN~ C~/~O8 pITAL CLI H ~ CA/~~S PITAL CLZNZCA/KOSpZTAL 

¿ A l g u l e h  ~ s ?  k~DZCO pRIVADO . . . . . . . . . . .  F ~ D ~ C O  P~IVADO . . . . . . . . . . .  F k~DZCO paZVADO . . . . . . . . . .  
DISPZNSAR~O DE IGLESIA DZSPZNSARZO DE ~GSES~A DISpeNSARIO DE ZG~ESIA 

U O'~R~ ENTIC~D ....... G Q OTP, A ENTIDAD . . . . . . .  G U O~P~* ENTIDA~,, , . , ,G 
~qNfACrA . . . . . . . . . . . . . . . . .  K I FAN~ACrA . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ ~AR/g~IA . . . . . . . . . . . . . . . . .  K 

( . ~ ~ ? £  CADA ~ O OTRA F~Ct~OTORA ........... Z I OI'PA VãOMOTORA ........... ~ OTRA pR~~TORk ........... Z 
INSTZT~CIO~ ~~E SE E~~E~PA/A~;~IAR ....... J ~qFER~~pA/A~XZLZAR . . . . . . .  J ENFE~RA/AUXILL~R . . . . . . .  J 
~IONE) CUPAND~RO/~RUJO .......... K C~~~NDERO/BRUJO .......... K ¢~RAND£RO/BRU JO * ,' ........ K 

FAY~ LIAR ................. L FA~I LIAR ................. L FANILIAR ................. L 
OTRO X OT~O X OT~O X 

(£$PECIFZ~UE) " (ES~ZCZ FIC~E ) * {ESpZC~FZ~) 
I I I 

e n  . . . . .  l i s  do~? 0 1 ~ l m a ~  NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! pAj~. g A 4. 6, 4. ). !~~]2 II NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( pASEA 44~4 ) < .  ~-j2 NO . . . . . . . . . . . .  (pASEA¿... ,.464)<~..., ,2]8j 

NO SAgE . . . . . . .  , NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  KO SAgE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

¿KUbO u n g : ~  4 n  1~~ S~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 81  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 S I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
~ t e ~ ~ * l e  fir~lel (pU~)? t~*O ...................... 2 ! ~O ................. ....... 2 bIO ....................... 2 

HO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 i HO SA~E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 NO SAgE . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

T • I ~ I 
F~ e l  p e o r  CU*I d ~  i~ dlS- N~I~RO Dg N~r~RO DE N ~ R O  DE I 

NO SABE. . . . . . . . . . . . . .  , 9 8  ! NO SA~E . . . . . . . . . . . . . . .  98  NO SAB£ . . . . . . . . . . . . . . .  98 i 
1 I I 

¿DU~ih~íe el ~~~apo ~¡ue LO MZ~40 ................ l LO MISMO ................ 1 LO MISMO ............... 1 

d~O 1 i  I t i l m a  C ~ h t i d 4 d  d e  ~gCNOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 I ~ H O S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 KENOS . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
11q'~Ldo que l o  daba incas d HO E~E . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 : KO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 1:~ SA~g . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
que C u v 2 e r ~  dLs~~oe, l e  «i© 
mi~ o l e  d i¢  meno~? i 

I I J I I 
¿Du:&n~i ~i ~Imnp¢ ~¡ee LO MI~qO ................. I ! LO M Z ~  ................. 1 LO M~8~O ............... 1 

d i o  le æ l m  ~n~Ld4d de ~ .................... 3 ~NOS .................... 3 F~~O$ .................. 3 
I I ~ M n ~ O |  que l e  d & ~  ante |  NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  % HO S~E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
de que c~vle=& dl~=~ee, l e  
dLo ad.a o l e  dLo ~nos?  

I I 

dta~~el le  dle=on • b 4 ~ 4 r  

j SUeCo 0¢11 O l U l r o  ~e IObE4 SI RO N$ SZ NO N$ 8~ NONS 
(~g I g  p~lpa¢& con u~ 
p l ~ l C e  de I l l l &  d~ Z~hl .  i }  8~JERO DZ ~ O ~ Z /  a )  S~ERO DE SOBRE/ a)SU£BO DZ S0~RE/  
d~a~Ici~ O¢~~,? p A ~  SRO.*****I 2 8 PA~t~TE SRO*....,I 2 8 pA~ET8 8~O..,..,i 2 8 

b) AGUA DE ARROZ/ b )  ~ DE ARROZ/ b)RG~A C~ ARROA/ 
........... I 2 8 CERE%L ........... i 2 8 C£P~A~ ........... 1 2 $ ce:u1? 

$¢pa7 

Sue:o Ca~e~o p~epar~~ 
con a~, nl y ~zAca~? 

14ch~ n~~u=~l O leche ~e 
pote? 

AVua7 

AIQ~11 O~;ro l i qu ido?  

¢) SOPA .............. I 2 8 

c~) SUERO CAS~RO.. . , . , I  2 8 

m) LECHE . . . . . . . . . . . . .  I 2 8 

f )  ~ . . . . . . . . . . . . . .  1 2 8 

Q} OTRO LZ~IC~,..,..I 2 8 

¢) SOPA .............. i 2 8 

d} SVERO CASERO..,, ,.1 2 8 

e) I~CHZ ............. 1 2 8 

f) AGUA .............. 1 2 8 

g) OTRO L Z Q U Z ~ O , . . . . . 1  2 8 

c)SOpA . . . . . . . . .  . . . . . 1  2 8 

d)SQE~O CA~£R~.. . . . .1 2 8 

e)LECHE ............. i 2 6 

f)A~JA .............. 1 2 e 

q ) O T R O  LI~dIDO.,..,.I ~ 8 

(ESPECIFZOUE) (ESPECZFZOtrfl) (£SpEC~ F I G ~ )  

I ¿ / ~  t i l o  a l g o  ~ m  p 4 r a  l a  I $ 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I S I  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  1 I S I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 

I | t O f  I ~' q ' J L d o l ?  (PASE A 462) ~ . I  I HO SABE (IPAsE A 462)< 
NO SABZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8J NO SABE (PR'~E 

A 462)< J 
I ¿QU6 l e  d L I r o n  pa=~  

t r a t a r l e  l a  d l a r r e i ?  SUERO CA~ZRO . . . . . . . . . . . . . .  ~ SUERO ~3gkO . . . . . . . . . . . . . .  A SUERO CASERO . . . . . . . . . . . . .  A 
SUERO POR LAS VEK%S . . . . . . .  B SUERO ~ R  IAS ~ . . . . . . .  B SUERO ~ R  ~ V l ~ L ~ q . . . . ¢ . 9  

¿,¿IQO I d | ?  pAST~L~A AqTISIOTICA ~A~TILIA ~~TIBIOTICA pAST[I~A ~T|SIOTI¢¿ 
O JAN~E ................. C O JAg~gE ................. C O JARABE .............. . .C 

OTRA pASTILIA O OT~A pAST~LIJ~ O OTRA pASTXLLA O 
~~~ABE ................... D J~%~BZ ................... D JARABS 1 ..." ............. D 

(ENCZERRB BN UN CIRCULO ~~ECCION ~ S ~  ........ E INYECCZOH ~SCUL~R ........ Z INYE~ION ~JSCULAR ....... Z 

CATEGORZA Qt~ SE I~ECC ION £H ~ VEKA8,,, *~ INIECCION EN LAS VE~AS.,, ,F Ih~ECCZ ON EN IJ~ VE~¿~S *, .F 
~Y~NCIO~IE) P.I~~~DIO CASERO/ p,E~EDIO CASERO/  R.!~~DIO CASZRO/ 

~DZCZNA ~E HIEl.,.., .G ~DICZ~A D~ ~IERBAS., *,..G )~DICINA DE KI£RBAS.,., ,G 
OTRO X OTRO X OTRO X 

(~S PECZ~Z~JE) , {£S~ZCZFI~JE} , (E~PZCI¥I~JZ) . , 

18 
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ULTIMO NACIDO VIVO p£NULTIMO NACIDO VZVO ANTEp£NULTIMO NACII)O VIVO 
NOH~RE N(kMBR~ NOHBRE 

462 BUSC¿ consejo o '¿ra~amiento S1 ....................... 1 SI ....................... I Sl... .................... 1 
P~¢¿ I¿ d i a r r e a ?  %~0 ....................... 21 NO ....................... xi ~ ....................... 2] 

(pASE A 464 )<~ (pASE A 464 )<« (pASE A 464 )< 

463 

4 6 3 A  

¿Ad6nde p l d i 6 c o n s e ~ o  ? 

ZA1qu~en ~ e ?  

(ANOT~ CADA PER8OHA O 
INSTITUCIO~ QUE SE 
MENCIONE} 

Usted me di~o que (NOMBRE} 
=urld ¿De qu& mur~6 

SECTOR PUBLICO 
HOSPITAL p U B L I C O  ......... A 
FOLICLINXCA .............. B 
CENTRO DE SALUD . . . . . . . . . .  C 
PUESTO DE SALUDIP,i.g~DICO,D 
CASA BASE . . . . . . . . . . . . . . . .  E 

SECTOR pRiVADO 
CLZNICA/HOSPITAL 
~O~DICO ERIV~ . . . . . . . . . . .  F 
DISPENSARIO DE IGLESIA 

U O T R A E N T I D A D  . . . . . . .  G 
FARMACIA ................. H 
OTRA pROMOTORA . . . . . . . . . . .  l 
ENFEP, M ~ I ~ J A U X I L L ~ q  ....... J 
CUP~~DERO/BR~JO . . . . . . . . . .  K 
FAMXLZA~ ................. L 

OTRO X 
E S p E C I F Z Q U E  

{PASE A 464} 

(£$PECi FIOUE ) ~--~ 

SECTOR~JBLZCO 
HOSPITA~ PUBLICO ......... A 
BOLICbINICA .............. 9 
CENTRO D£SALUD . . . . . . . . . .  C 
PUESTO DE SALUD/P,~DICO,D 
CASA BASE ................ E 

SECTOR BR IVADO 
CLINICA/HOSPITAL 
MEDICO PRIVADO ........... F 
DISPENSARIO DE IGLESIA 

U OTRA ENTIDAD . . . . . . .  G 
FARMACIA . . . . . . . . . . . . . . . . .  
OTRA PROHOTORA ........ . . .  I 
ENFEP~EP~AUX I LIAR ....... J 
CUBANDERO/BRU JO .......... K 
FAMILIAR ....... , ,  ........ b 

OTRO X 
ES~ECI FZ0~E 

(PASE A 4641 

SECTOR PUBLICO 
HOSPITAL PUBLICO ......... A 
F O ~ I C S I N I C A  .............. B 
CENTRO DE SAUJD .......... C 
p~ESTO DE SALUDIP*MEDICO.D 
CASA BASE ................ E 

SECTOR pRIVADO 
CLZNICA/HOS~ITA5 
MEDICO pRIVAdO . . . . . . . . . . .  F 
D~SpENSARIO DE IGLESIA 

OTRA ENTIDAD ....... 
FARMACIA ................. H 
OTRA pROMOTO~A ........... I 
EN~I~RMERA/A~XILIAR ....... J 
CURANDERO/BRUJO .......... K 
F A M I L I A R  . . . . . .  . .  . . . . . . . . .  L 

OTRO X 
ESBECIFIQ~E 

(pASE A 464} 

(EaPECIFIQUB) 

~E~ESS ~ 4 2  ~ .  LA c o u J ~ ~  I R~G~S~ ^ 442 EN LA COLLR~A I ~G~ss«  A 442 ~ m COC~C~ 
SZCJJIENTE; O S I  NO ~AY MAS l SIGUIENTE; O SI "O ~Y ~ l SIGUIENTE; O SI NO HAY MA~ 
~ACIMI£HTOS ~ASE A 465 NACIMZENTOS pA~E A 465 NACIHIENTO~ pASE 465 

465 

4 6 6  

468 

C~and6 un  n i f l o  t i e n e  d~a=rea« &se l e  d e b e ¢ l a  d a r  
manos l l q u ~ d o ~  que de c o s t ~ r e ,  l a  misma 
c a n t i d a d  o m~s que 10 acos tumbrado? 

Cu lndo  un n l f l o  t i e n e  d i a r r e a «  ¿se l e  d e b e z i a  d a r  
mano8 Comida que de  Coetombre,  l a  misma c a n t i d a d  o 
mAB q u e  10 acosUm*brado? 

Cuando ~n n¢f lo  e s t ~  en fe rmo  con d l ¿ ~ ~ e a ,  qu6 s~n¢omal 
(se f la leB)  l e  i n d i c a n  a u s t e d  que debe l l e v a r l o  a l  

m6d l¢o  o a ~na l n s ¢ l ~ u c ~ 6 n  de  s a l u d ?  

(ANOTB TO~X) LO QUE MENCIONE) 

CUando un niflo est& enfern~con tos, qu~ sin¢oma8 
(seflalea) le Ind£can a usted que debe llevarlo al 
m¿dIcoo a Una Inatltuci6n de  salud? 

(AqOTB TODO LO ~JE MENCIONE) 

N I N ~ I N N I ~ O  ? 
R~CIBIO SRO 
O NO SE pREGUNTO 

h~NOS ......................... 1 
LA MISMA CANTIDAD ............. 2 
H~S QUE LO USUAL .............. 3 
NO SABE . . . . . . . .  • . . . . . . . . . . . . . . .  8 

IA MISMA CANTIDAD ............. 2 
HAS QUE LO USUAL . . . . . . . . . . . . . .  3 
NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  % 

SED ......... 1 ...... ; ........... A 
OJOS HU~DIDOS ............ , ,, ,, .B 
8OCA y LENGUA SECA ............. C 
DEF~SIClONES A C ~ S A S  

R B P E T Z ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
CUA~UI ~R DE~SICION 

ACUOSA . . . . . . . . . .  . . . . . .  : . . . . . .  . E 

CU~UI ER VOMITO ............... G 
SANGaE EN LAS 

DE ~'OSI CIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R 
FIEBRE ......................... Z 
ANSIOSO ........................ J 
NO ~/NO BEBE BIEN ........... K 
$S SIENTE M~S ENFERMO/ 
MUY ENFERMO ................... L 

SI NO mY MEJORIA, . •. , i ....... M 
NI~O DEMACPJ%DO/DEBI L .......... N 
OTROz X 

(ESPECI PIQUE ) 
NO ~ ~ B E  . . , ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Z 

RESEZRACION AGI T~~A ............ A 
DIFICVLTAD pJ~~A RESPIRAR ...... B 
SE PONE MORADO (CL%~OSIS} ...... C 
RESPIRA RApIIX% ~IENDO L%S 
COSTILLAS ...................... D 
RESpIRACION RV~[ DO$A . . . . . . . . . . .  E 
F I E B R E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 
INCAPAZ DE BEBER... , .......... G 
NO CO~Z/NO BEBE BIEN .......... R 
SE SIENTE MAS ENFERMO/ 

N B ¥  ENFERMO . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
SI NO }:AY ÆJORIA ............. J 
TOS pERSISTENTE O 
EXCESIVA ...................... K 
OTRO: X 

( E S P B C Z F I O U E }  

. x ~ o  [ - 7  
RECIBIO SRO > 501 

470 J Ha o l d o  Ud,  h a b l a r  d e l  S%mzo dB B a l a d r a r O n  O¢1~ q~e 
i se puede u a a r  cuando d e l  n l f l o  t i e n e  d i a r ¢ e a  o q Æ i p e ?  

SI .......... ............. 1 
NO ....................... 2 

19 

285 



t;O. 

501 

5O2 

503 

504 

SO~! 

$05 

512 

513 

514 

515 

SECCION 5. NUPCIALIDAD 
pRE~U~~J~A~ y FZLTRO$ CkT~~RI~~3 Y CODXGO~ 

pRZSE~CIA DE O~PJ~ PZR~Oi~S EN E8T£ Pt.qr~O, SI NO 

a .  NISOS MEKON~S DE 10 AqO$.. ,. 1 2 
b.  K~RIDO+. • , , . ,  . . . . . . . . . . . . . . .  i 2 
c .  OTA0~ X~~£S . . . . . . . . . . . . . . .  i 2 
d, OTR~8 M~JERES ............... .I 2 

~~ull~nte el~& ~d, e~8•da o .~n i¢ l l ?  

A c t u ~ l ~ n t e  t i e n e  Ud. uq c o e ~ h e r o  ~egu la r .  ocas iona l  o no t i e n e ?  

¿K• e~Italdo u e ~ ~  c lB•d , l  0 unld~ l l g u n ~  ve~ •ungue haya s ido  por  
po¢o ~llm~po? 

I 

J4NOT E "0" EN I*% COL%~~¿~ 3 ~ L  CASE~DARIO EN EL ~ DE I J% EhTREV~$TA 
y EN CADA ~ PASTA DZCI~~~B~E DE 1992 

¿'~12 e# s~ e~¿ado c o n ~ q • ~  ac t¿~J :  vLud~, aep~ r~da  o VIUDA . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
d i v o r  ¢ l l d ~ ?  DIVORCIADA., , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

SEPARADA ............................ 3 

SU lSpOeO/CC~O~O vive actual~e~te •on  U~, O vive ~n ¿igunl VIVE CON ELLA ....... ; ............... i 
otea p~Etq? V~VE EN OTRO SITIO DEL PAIS ......... 2 

VIVE EN ~5 EXTRN~~ERO~ .............. 3 

HI  eSta~ Ud, ~ t J l d a  0 en  ~hi~h 2ibEe 861~ UNA VEZ ............................. i 
u n i  WJZ» O ~ 8  de  u n i  ,VOZ? ~ DE UNA V£Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

r-V1 2 ~I MAS D~ ~ VE~, pP.EGUNT~: ZC~&hI:IS r a i l ?  No* DE VECES**, ,~ ...... 

V £ R I ¥ I ~ £  511: 

CA~U~IOA p CA~ADA/U~I DA 
SOL~RY2;T~ UNA V~Z: HA~ DE [~FA VEZ: 

I i 
v v 
En c~i m~s y aflo empez6 En qu6 mes y eh• emFe=6 
• vivir ~u~to con su esposo/ • vivir Junto con su primer 
Comp~fleEo? es~oso/compaflG~o? 

¿Cu~ntos eh•8 cu~,pl£doe ~enl¿ Ud. cuando e~p~z6 a vivir Jun to  
con ~17 

CASADA. c,,,,, ..................... , I "7 
UNIDA ....... , ...................... 2 )507 
NO EN UNION ........................ 3 

C~{pRRERO SEY~dAI, REGULAR ........... " 1 
C~~pAe£RO SEXUAL OCASIOnaL .......... 2 

ESTUVO CASADA ....................... 1..-~ 506 
V~VIO iN UNION LIBRE ................ 2---~ 511 

~S .......................... 

A% ........... ~ ....... I I I I i 
NO SA~E A~O ...................... 9998 

~ ;o  ~E ............ ' ................ 98 

DETEN¢INE LOS MESB8 DE CASADA O EN UN;O~ DESDE DICIEMBRE DE 1992. A~OFE "X- EH LA COLUMNA 3 DEL CALENDA~XO POR 
CADA MES ~E CASADA O G¢ UNI•N, y N~OTE .0. pO 8 CADA MES NO CASA~A/UHIDA* DESDE DICI£MBeE DE 1992, 

pARA LAS ~UJERES ~4JE ACTUAZ~E~;TE 110 ESTA~ CASADAS O ~N ~IION O CON HAS DE UN~ UNI•N: 
INDAGUE POR LA FSCPJ~ G¢ QUE LA pAREJA EMPEZO A VIVIR J~NTA O LA FECKA DE VIUDEZ/S8PARACIOH/DIVORCIO, y POR 
Z J% FICHA DE ZNZCIAC/~  DE ~]P.[~UZER U~IO~ SÜBSEC(;£NT~, 

pARR H~JE~ES CON MAS DE UNA U ~ I ~ :  pBE~JNTg ~OR LA FEC~ DE LA UNIOH ACTUAL Y» SI ES EL CASO. POR g5 
C~4IENZO ~ TERMINACION DE OTRAS U~IONES, 

PAS£ A 

P 515 1 

--9.511 

514 

k~o~a necasi~o h a c e r l e  a lgunas preguntas  acerca de su a c t i v i d a d  
sexual, COn el fin d~ tener una ~Jor comprensi6n de algunos te~¿s 
de planifi•a«i6n familia~ 

¿Cuindo f~e la 0lti~ vez que tuvo tel•el•nes ssxUeI%8? 

AqOTE EL N/~ERO DE D~AS, SE~4ANAS) MESES O A~OS. SI FUE EL HIS~O 
DZA, A~OTE "00" 

N~C. ~. HA TENI~ ........... 000 

DIAS ............. 1 

I ~ S E $ , .  . . . . . . . . . . .  3 

,~OS . . . . . . . . . . . .  " . ,  4 

N E S  DEL ULTIMO 
~¿~C IHI ENTO ................ g96 

• 602 

20 
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NO. 

516 

519  

520  

PREGU~T~B Y FILTROS 

VZRZFZOL'E 301 Y 302 

CONOCE CONDON 

I 
v 

¿ I ~  ~itlma v e z  q u e  u l t s d  t u v o  
r s l ~ c i o n a a  s e x u a l e s  u t l l i z 6 r o n  
condôn? 

NO CG~:X:ECONDON [ ~  

I 
v 
~qunos ha~lbre~ uaan  u n  
c o n d 6 h ,  l o  q u e  a i q n l ¢ £ ~  ~pla 
e l l O *  ponen una f u n d i t s  de 

l a s  r e l a c i o n e s .  L a ~ l t l m a  
v e z  q u e  usted t u v o  r e l a c i o n e s  
sexua les  u t i l i z a r o n  Gond6n? 

¿Sabe de un lugar donde se puedan consegu i r  Condonas? 

¿O~i l  es ese l uga r?  

SI MARCO "XOS~ITAL» POLICLZNIC¿, CENTRO DE SA~U00 CLINICA PRZVADA", 

PREGeJNTE EL N0~g~RE 

NOHBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

¿Cu&ntoa afloa ~enla U d. cuando tuvo su pE1mera Eelacl¿n sexual? 

SU primera excelencia sexual, ¿fue 8lEo ¢~Je usted q~er~a hacer 
e n  e s e  momento» a l g o  q u e  u s t e d  a¿'eptb p e r o  q u e  n o  q u e r i a ,  
O a l g o  que  u s t e d  f u e  o b l i g a d a  a h a c e r  e n  c o n t r a  d e  su  v o l u n t a d ?  

CATEGORZAS Y CODIC'¢S 

SI ................. , ............. *.1 
t;O ........ **** ........ ** .......... ,2 
NO SABE ......... . .......... ., ...... 8 

PAgE A 

SI  ................. * .......... *.. 1 

NO ............................... 2---~ 519 

n ~~LZCO : 

HOSPITAL F~BLICO ...... • * ........ .. • 11 
POLZCLINICA ......... *., •.... * ...... 12 
CBNTRO DE SA~JJD ,,*,., ....... *.,..,13 
~£STO DE SAUJD/p. ~DZCO....,.,.,. 14 
CASA BASE .......................... 15 
PARTERA/B~Z GADI STA.. • ........ .. • , , • 16 

P~ZVA~O ~ 

CLINICA DE PROFAHZLIA.,.. ..... . , . . . 2 0  
CLINICA D~ IXCXEN * , ..... , * • • * ..... ~2~ 
CLINICA DE SI MUJER,. ...... , * * . . . . . 2 2  
CLZHICA~R$VADA,..,,,,,...,,,,,.,.,23 
coHauLTORIO/)~DZCO PRIVADO . . . . . . . . .  24 
MERCADO 0 SUPERMERCACO.. ..... ,...,.25 
FARMACIA ........................... 26 
BARBERZA/SALON DE BZSLEZA* , ....... .27 
PR(~NOTOPA DE PROFAMILIA ............ 28 
PR~~IOTORA DE I X C H R N , . . , , *  . . . . . . .  ***29 
pROHOTORA DE SI M~JE~..,, ....... *. ,30 
pRCHOTORA COMIJI~AL... , * , . . . . .  , . , . . . . 3 1  
pRCMOTOPA VOLUNTARIA DE OHGIS** ,. ,32 

OTRO: 96 
( ESPECI FI~UE ) 

CUANDO S£ CASO O UNZO., • •.. ...... ,, • 96 

~JERXA HACER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
[ ACEPTO PERO NO ~JERIA ........... 2 

FUE OBLXGADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

21 
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SECCION 6. PREFERENCIAS DE FECUNDIDAD 
pRgGt~TA5 y FILTROS ~ CATE~O~I~ Y COD~GOS 

VERI FI~JE 314 

NONI;H C'%BE ESTERILIZ~ (O]pR~~~t~qTO 

VERIFI~E 22~ 

NO N O INSEGURA 

r 
Ahora tengo ~19U~& pregunta~ 
a~e~ca ~e l  t~tu~o «Se ~~~~ar£a 
tener  (u~/ot~o) h i ~ o  0 p g e g e -  
~ i r la  no ten~r {hi]o$Inlng~no 
~¿s)? 

EL 0 ELlA 
ESTESI~I2AE¢ S r--~ 

~ o r ~  tengo al~un&s ~reg~n~a8 
8~e~~  de l  Z u t ~ E o  ¿Desp~6B de l  
h~~o que e~sc6 ~&perando, l e  
~ 8 ~ a ~ l a  ~ene~ ot=o hi~o o 
p ~ e f e r i c i a  no ~ener ~¿S hi~o$? 

¿¢~ioto ~ l e ~ ~ o l e  9u&tarl¿ 
e ~ ~ r & r  d~~pu~~ d~1 ~a¢Imi~nco 

r~clmi~nto de ~tro ni~o? 

NO N N O  IN~EG~ 

del  nac imiento de {un/ot~o} 
hl~o? 

~04 [ ~g~I~I~S 227: 

~ D~ARAZADA g-~ 
O INSEGBRN ~ ~~3~DA 

605 ¿$I ~. l~eqa~a • que~~~ e.~g~z~d& en las p~~xi~~ &e~an~s, ~e 
sen~~rla ble~ (~onten~~ o feliz), se ¿ent~r~& m~l (~rl&t~ o 

6 0 6  F£ensa 0~, u~a~ ~n m~~odo ~¿~~ ¢~v(~iI ~ ~ a z o s  en eZ futuro? 

C~sndo Ud. uae un m~z~o,  C~61 prefer~rla usar? 

¿CuAl q~ l a  raz6n p~ lnc ip~ l  por 1~ ~~e u~t~d no 
ptens~ u»a~ nlnq~n m6codo? 

6%0 

i ~SgA 

612 1 

TENER (UdlOTRO) HIJO ........ * ....... 1 NO HASINIHGt~O ...................... 2 
NO ~BEO~]NO LE COnViENE ~--~606 
QUE E ¿ ~  .................. 3 

ASO~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~ - - ~  

POCO TIEMPO¡A~ORA ......... * ....... 994~.~ 
ELLA NO PUEDEINOLECONVIENE 606 

OTRA :D~BN~$ DEL~TRIHONIO,,,.*(ESpgCI~I~jg} . . . . . . .  ~96~~5 [ 

NO SAB£ ......................... ,, 99~ 

SE BENTIRIA BIEN .................... i 
SE SE~TIRIAHAL ..................... 2 
NO LE pREOCBp/~IA ................... 

ESTA A C T U ~ N T E  

S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ~ 60~ 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 & 

:::::::::::::::::::::: .............. 2 .I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :Z:::::::Z::~3.,. ~ «zo 

DI~ . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 
INYECCIONES ..................... 03 
ZM PLATE/HORpL~T . . . . . .  , . . . . . . . . .  04 
VAG [ NALgS ( TABLETA/8S PUMA/OVU~ ) ,OS 
COg~ON .......................... 06 
ESTÉRIL1 ZACION FE~NI NA ......... 07 
8$TERILIZACION MASCUlinA ........ B0 -- 
~ITN O NTO~4) D~ O~L~CION,, ,, *09 
RETIRO .......................... 10 

O'fl~O 9 6  
(ENPECrFIOBE) 

NO SA~E ......................... 98 

HO UNIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11  

~~A~OlqgB REI~CZONA~AS ¢OII ~~,CU'~DIDA~ 
SEXO POCO ERECBENTE .............. 22-- 
HENOPAUS I A/H I $TE RECTO~ 1 ZA~A..., , .23 
$BRFECUN~ INFE~TIL .............. 24 
DESEA ~ HIJOS .................. 25 

OPUESTA A US~: 
ENI'g~VIST.~A S~ O'¿~IIE . . . . . . . . . . . .  3 1  

OTNOS SÑ OPONEN .................. 3~ 

RAZONES RELIGZO~AS ............... 34 

FALTA DE CONOCIHI~NTO 
NO C O N ~  ME'rOI~ . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1  
NO CONOCE E~6NTE ................. 42 

I~A'¿OHg S RELAC~O~t~.~.~S COR EL METODO 
PROBL~I,~ DE S.o&UO . . . . . . . . . . . . . . .  51  
MZEOO A EgECrOS ~OBATERA¿E$ . . . . . .  5Z 
FALTA O£ A«CESO/DEI,L~SIA~ 

LEJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3  
CII~$TA NllCNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 4  
INCONV£NI~NTg D~ USAR ............ 5~ 
IRTERFIERg CON LOS PRCC£SOS 
NOI~IALES OEL C U E R ~  . . . . . . . . . . . . . .  515 

FATALISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6~  

OTI~O 9~ 
IESP~C1FgQU£1 

NO SABE ............................ 9¿ 

612 

J ' ~  612  

22 
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I;O. 
J 

(.11 

612 

613 

614 

616 

618 

621 

622 

623 

pRE~JNTA~ ¥ FILTRas CATEGORIAS ¥ CODIGO~ 

¿UaaL',~e ~d,  un m~todo s i  estuviera c a a a d a / o  en ~ni¢n? S I  ............................... 1 
• NO. . . . . . . . . . . . . . . .  * .~  . . . . . . . .  , , , ,  2 

NO SABE . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

~RIFZQLrB 216 

TIENE MIJOS VIVOS [~ 
] 

I 
8 1  Ud,  ~ u d i e ~ i  ~ o l v e ~  8 l a  
6poca en~e todavla no tenia 
h i j o s  ~ p u d i e r a  e l e g i r  exac- 
tamente al h~~ero  da  h i j o s  
q~a teMPla en t~a su vida, 
¿Cu~ntoa a e r i a n ?  

NO TIENE HIJOS VIVOS t~ 
I 

I 
$1 u8ted pudiera elegi~ e x a c t a -  
mente a l  n0~e~o de  h i J o e q u e  
tendrla en t¿4aau vida, 

¿Cd~ntos a e r i a n ?  

SI ~¿ RESPUESTA NO ES NUMER%CA, SONDEE 

¿C~~ntos da  e s t o s  h i j o s  l a  gus tac~a  q~a f~ecan  m u j e r e s  y ¢~6~ toa  
vazooea o no  l e  importarle el l a x o ?  

OTRA KES~UESTA 96 
(ESpECIFIOg£) 

OT~A RESPUESTA 9 9 9 9 9 ~  
(Be~ECZFI~JE) 

¿£n g e n e r a l ,  Ud,  eec& de acuecdo o en desacue rdo  en c~e DE ACUERDO ....................... 1 
l~s ~ z e J a e  ~aen U~ m6~odo ~a~a evitar o d4mo~ar EN DESaCUERdO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
embarazos? NO OpI?4A ......................... 3 

¿Eat~ ~d,  de  a~Jezdo con que ae d 6  i n f o r m a c i 6 n  
sobre planifioaoi69familia¢: SI NO HS 

en la r a d i o ?  
en la telavlai6n? 
en pe~16d£coa o ~avletaa? 
en  atlchea? 
en f o l l e t o s ?  

¿Ha OldO O falda Ud. en 108 0ltlmms seis meses, algún 
mensaje eo~re p l a n ~ f ~ c a c ~ 6 n  ~amiliar: 

en l a  r a d i o ?  
en la televisl6n? 
en peri6dicos o revistas? 
en un aficha? 
en folletos? 
en carillas? 

¿En loa ~itl~os masca ~a comentado Ud. ~ob~e la practica 
de planlfl~acl~n faailia~ con alguna persona?  

¿Con q~l~n ha eOmentado? 

COn ¿ l g u l e n  m~a? 

ANOTE TODAS LAS QUE MENCI6~E 

a. PADZO ....... ~........I 2 8 
b. TELEVISZON ........... I 2 .  r @ • 

C. PER IOD ICOS IREVZST~.. 1 2 8 
d* AFICHES ......... *....i 2 8 
e .  FOLLETOS . . . . . . . . . . . . .  1 2 8 

31 ~O 

a ,  RADIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 2 
b. TELEVISION ............... i 2 
¢ .  pERIODICO/REVISTA . . . . . .  ~* I 2 
d .  AFICHE/POSTER . . . . . . . . . . .  i 2 
a .  FOLLETOS ................. I 2 
e. CARTBLES . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ 2  

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 - -  

VERIFI~E: 502 

ZSPO~I¿~P~ZRO . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 
MADRE ............................ B 
pADRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C 
I t E ~ ~ ¿ % ( $ )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 

RERMANO (S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E 
HIJA . . . . . . . . . . . . . . .  * ............. F 
8U£GPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
AMIGA~ . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  H 

(ESpB¢ZFZQUZ) 

CASADA 
0 UNIDA 
AC~%t%LMZ~TE 

~0 EN 
ONION 

! A~OZa me gustarla preguntarle aobza los p u n t o s  
de vista de au esposo/compaflero aobre planlfl¢aci6n 
famllia~. 

%Piensa Ud* que su e8poso/compaf lero  e 8 t ~  de  acuerdO o en desacue rdo  
con que l a s  pa reJ~s  usen m6todo8 p a r a  e v i t a r  un  embarazo? 

¿Con q~~ f r e c u e n c $ a U d ,  y su eapo~o/compaf lero  h a b l a z o n  
ac~rca de la planificacl6n familiar en los ~Itimos 12 meses? 

¿piensa Ud, qlJo au upos0/co~paflero danaa (deseaba) tener con Ud. 
a l  mlamO n ~ a r o  da h i j O S  que Ud,  q u i e r a  (quería}, o 61 q u i e r a  
( q u e r l a )  ~ $  o menos que Ud.?  

DE ACUERDO . . . . . . . . . . .  ¿ . . . . . . . . . . . . . .  1 
EH D~SACV~RDO . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . .  2 
NO SABE . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . .  . . , .  8 

NUNCA KAN KABIADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
A~GONAS VECES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
A MENUDO . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . .  3 
NO HABLA~ lORO(JE UfIAN MZ~ODO. ,  ; . . . . .  4 

MISMO NUMERO . . . . . . . . . . . . .  L . . . . . . . . . .  1 
MAS ~ I J O S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
~ N O S  H I J O S . * . * . , , ,  . . . . . . .  « . . . . . . .  . *  3 
ND SABE . . . . . . . . . . .  , . . . . . . .  . . . . . . . . . .  $ 

PASEA 

614 

23 
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631 ¿~~ slBnlf£ca para uB~ed la f=~s=e "Ollh*TO$ bECIDIMO$ CUANI~O'? 

{INPAGUE) ¿Algo m~a? 

{~~ROUE TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 

I CATEGORÍA9 y CODIC'OS 

LA pAREJA DEBE p L k [ ~ I F I C A R  
öV~TOS E L  b'Ut~RO DE HIJOS ........... A 

SALUD REPRODI~CTIVA ................... . 9 
SALUD bE IA HUJER . . . . . . . . . . . . . . . . .  . * • • C 
DECZD~~ ~ C ~  T¿~~R 

RELACIONES SEXUALES . . . . . . . . . . . . . . . .  
LA pAREJA DEBE DECIDIR CUANDO CASARSE, 
NO TENER XZJOS MUy JOVEN . . . . . . . . . . . . . .  
NO CASARSE/UNIESE ~4~3y JOVEN . . . . . . . . . . .  

• NO TENER flIJO~ SEGUIDOS.* ............. 
QUERER E S  ~ODER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

OTRO 
(ESPECZFIQUZ) 

NO SABE/NO RESPONDE ................... Z 

6 3 2  ZE1 h a b e r  e ~ ~ u e h a d o  a c t o s  m e n B a ~ u  r e l a ¢ i o n a d o a  c o n  l a  f i g u r a  S I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
( l O g O )  y con l a  ~ ~ 8 a e  ~Juntos decidimOS cuando # l e  m o t l v 6  
conve~a8~ con alguna persona? NO ............................. 2 

633 ¿Con<p;~%n ~ o n v e c s 6 ?  
pAREJA (NOVIO) ...................... A 

(INDA~.TE) ¿COn a lgu la~  ~ ~ 8 7  AMIGAS MU J ERES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 

(FAR0~¢ TODAS LAS G~J5 O 0 , ~ R g g F ~ ~ J  

I 

634 ¿T¢~¿ us ted  a i r e a  de~ia~on o h i z o  
a lgo  como ~es=l~ado d~ h~be= v i s t o  o . . 

' escuchado eal:o8 m e n 8 a ~ e ~ s ?  " " ' 

I I 

635 ¿~åu6 h i z o  ua~e¢ ¢~no ~~Bü~.tado de haber escuchado o 

~A~UE 

JeB? 

636 ¿Cree usted que ~omar& a19una acciCn en el Roturo 
o c o n v e r s a r ¿  c o n  algu£en a c e r c a  dQ l o  que h a  v i s t o  o 

, i cuchado e~ e~to8 mensajes? 

L ~ L A ~ O ~ I 0 ~ S  

P A S E  A 

24 

~" 6 3 4  

. ~ I G O S  VARONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C 
pADRE . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  D 

MADRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E 
H E .L~,~~L~ / H E g ,  IAI,IAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 
0TEOS P A M I L I A R E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
pROVEEDOR DE SALUD. . . .  . . . . . . . . . . . . . .  H 
pRCet0TOpA CO~Eq4 I T A R  I A , , , ,  . . . . . . . . . . .  I 
F IGURA R E L I G I O S A . . .  • , . .  * . .  . . . . . .  * . .  • J 
PROFESOR/MAESTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J 

OTRO X 
I E S p E C Z  FIQUE)  

NO S A ~ g / N O  RESPONDE . . . . . . . . . . . .  . * * . .  Z 

• S I  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

t¿o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 ~ 636 

DECIDIO EV'ITAR R E I A C I O N E S  SEXUALES , • A 
D£CIDIO CUIDARSE PA~A EVITAR 

DOa,~~~ZO .......................... B 
DECZDIO £SPERA R p A P A  

c 
DECrDIO C~HT;ERSAR COtT LA pAREJA 

SOBRE p L ~  l F .  F A H I  L I A R / I ~ ~ D O S  . . . . .  D 
DECZDIO ESPERAR A~I'E S DE TENtaR 

OTRO Hijo ................. . ....... E 
VISITO HOS pi TAL/CEh"f RO/ 

PIJESTO DE SAbVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 
VISZTO CL~HIC~ pLA~IF. F A M I L I A R  . . . . .  G 
VISITO CLIN[CA DE PROFAMILL~ ........ R 
BUSCO IN~O~~.CION SOBRE p,F., ....... I 
ADOPTO t,N ~*~TO£O DE p , F  . . . . . . . . . . . . .  J 
~b~.BLO CON lA p A R E J A  SOBRE EL T~.IA.., K 

OTRO X 
(ESPECIFIOUE) 

NO SABE/NO RESPONDE .......... . ...... g 

i 
I 

DE FIN ZT ~V.~*~NTE S£ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
pRO~LI~'~ENT £ SI,.,, ................ 2 
PROEABLI~,IZHTE NO .................... 3 
DE!¢INI TIVJ%~y.IBrE ~qO .................. 4 

OTRO 6 

(ESPgCI FIQUE) 
NO SABE/NO RESE~ONDE . . . . . .  * * . . .  ...... 8 
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~24  

625 

¿R~¿'~tJ~d~ hsb#r  v~,eco o e$auch&do 1 2 g O n  ~~In l6~l  sobre  
Sa lud  h p = ~ ~ c ~ l w *  *m l o s  61~£mom le .~8  m**8el?  

I~¢];OSZCZON A ~ A ~ A  D l  C.,~I~~I¢A¢:ZON 

HO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 - -  ~. 6 2 6  

¿D~nde esC~¢h6, v£o O l e y 6  ea tos  ~ n s ¿ ~ o s ?  

MAR~E TODAS ZAS RES~£$TA$ 

I 
6 2 6  ¿ H a  v £ a t o  i l g u n l  v e z  es te  f £ g u r a ~  

~4UEST~Z EL L~~OTZ~O 

62T i ¿ [~n~e v~.o e l l t a  f L ( l ~ r a ?  

IHDAGtrE ¿En q ~ 6 0 ~ ~ o  1u4ar? 

)~RGUE TODAS ZAS RESPUESTAS 

628 ¿OU6 s lgn l f~ .ca  o con qu& re la¢~ona  esa f i g u r a ?  

IHDAGü£ ¿A/9O ~r~¿s? 

NAS01 

~29  ¿ O u ~  s i g n l f l c e  ~1~~8 ue~e~ S a l u d  Re~ 

ZN~A~UE ¿ ~ 9  o m4s? 

MAR~U£ TO~~S I~S  8ESPUESTAS 

OYO EN RADIO ........................ A 
VIO EN TELEVISIÓN ................... B 
FOLLETOS/VOLANTZS/C2~LC~~~~I~ . . . . . . .  C 
EN POSTBR 0 AFZC~E ...... ¿ ........... D 
EOTULOS EN LOS BUSBS . . . . . . . . . . . . . . . .  E 
T F2%T RO CALLEJERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P 
EVENTO [MOV~~I~AClON CCt~N~TA~~A) *.. G 

~ER~ODI~,. » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
CART~ LES/ROT~LOS . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * ,  F 
SE VICIO DE SAL~~) ...... *,* .......... K 
CLZNICA pL~qlFICA~~~N FAMILIAR . . . . . .  
CLIH;C~ ~~OrAMZL;A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ) t  
EN CEnTrO EDUCATIVO . . . . . . . . . . . . . . . . .  H 
pARROqUIA U OT~ IGLESIA ........... O 

OTRO X 

630 ' 
¿Ha esCUChado la frase "J~NTOS DECIDIMOS CUAH~O«? 

NO SA~E/NO R.?.~pO} 

e NO ............................. 2 

Etl TEL~VZS|ON .................. *. ,, , A 
~LLETO$ IVOI~~aTE$I~ |AS ....... B 
EN ~$TER O A F I C H E , .  * * * * ............. C 
EN LOS 2U$~8 . . . . . . .  « * . . . . . . . . . . . . . . .  D 
TEATRO P . ~ ~ O E R O , ,  * ................. £ 
¿'VEN~O (MOV~~I~ACION C(AT~ZTA~ZA) . , ,  F 
~E~IODZC0$ . . . . . . . .  * . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
CARTESE$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K 
SE~VZCIO DE SALUD ................... l 
CLIH|CA, PF*., ...................... J 
CLIH|C~,, pBO~A~t~LZA . . . . . . . . . . . . . . .  ~, K 

OTRO X 
( E B P E C I F I Q U E )  

NO SABe/NO RE$PONEDZ . . . . . . . . . . . . . . . .  Z 

ELANI FICACION FAMI L XA~ . . . . . . . . . . . . . . . .  A 
SALUD RE pRODUCTIVA .................... B 
DECIDIR C~AHDO TEN£R 

RZL~ClONES 8¿XUAL£S . . . . . . . . . . . . . . . . .  £ : 
NO TEN£R HZJOS ~FJy JOVEN .............. G 
~0 TENER HZJO$ ~~~1¥ SEG~Z~S ........... E 
DECIDIR J~r~TO$ Ntlt~RO DE HIJOS ........ J 
DONDE BUSCAR ATZNCIO~ SOBR~ pF O $R * *,  M 
DO};DE C~8EG~IR M~TO~)S DB p'E. O SR,.,, N 
NO CASARSE/UNZRSE MUy JOVEN ........... H 
SERVICIOS DE pLA~IFICACZON FAMZLLt~.., 0 

0?~0 X 

LE pAR£JA DEB~ pLANIFZC,¿R 
EL NUTRO D= XZOOS . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 

SALUD DE LA F~JjER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C 
SALUD DE LA MUJER ¥ EL XOHSRE . . . . . . . . .  D 

i DECZDI,~ CUA~~ CASA~$B/UNIRSE, 
T~NER HIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 

NO TBNER HIJO~ HUY JOVEN .............. G 
NO CASAR$E/UNZR$£ MUy JOVEN ........... H 
NO T£HER HZJO~ HUy SEGUIDOS/ 

M1)CHOS HIJOS ....................... Z 
CUIDARSE EARA NO TENER HIJOS . . . . . . . . . .  X 
CUIDARSE DE £HF,TPA~~qIS[O~ SEXUAL,,.. L 

O~RO X 
( E:~PECI FIQUE) 

NO ~ / ~ 0  ~B~POXDg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Z 

629 

$ 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ~ 631 ) 

NO . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  2 I i 

I B30A VER ~ Y 6 ~ 0  

'NO" P.620 Y I 
'SI* EN P. 626 O ~ 'NO* EN p.630 

I 281" EN P. 630 ~ I I I r  701 
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SECCION 7. ANTECEDENTES DEL MARIDO Y TRABAJO DE LA MUJER 
NO' I P~(rdTAS ¥ FILTROS ~ ~T~C'ORL~ ¥ CODZGO$ I PA~~ A 

ALar UALF~]~f Z T ANTE gl0~Rr £ 

~U~¢A CASADA 
0 UNIDA i I | ?09 

] I t i i 
702 ¿Cu~.tOS aflos C~~.O~i~[OS t i e n e  SU eBposo/compafler0? EDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I i 

C01-9~¢ ¢ un [ve rs ld¿~?  

;ue ¿1 aprob6 y de qu6 n i v e l ?  ?04 ¿< 

?06 ¿CU~I es (ara)  l a  ocgp~¢16n de 8u (6 l~ imo) esposolcompaflero? 
Es d e c i r  ¿~u~ c lase  d@ t~a~t~0 hace (hac ia)  ~1 p~ i r~ lp~ imen te?  

RI~;GURO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  000 

~LFA~ET I ZA~O . . . . . . . . . . . . . .  2 

pRIM~~~R.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

SEC~D~~IA . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

TBCNICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 - - -  

RO ~E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  998 

70? VER~ rZCUB 706: 
T ~ A  (TIU~AJO) RO TP~~AJA (T~~~AJO) ........ 
B~ ~ a z ~ z ~ ~ A  I ~¢ I eX A~a:CUZTm I I i ~o9 

I 
?08 [SU e~po~olCU~pa~e~o trebeja [tra~~6) prlnclpalmen~e en TIERRA pROpIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I 

au p~op~~ ~~ecra, ~~e~~a ~e la fa~1lla, en tle~~a a~cen~sda TIE~~A ~~ILI~ .................... ; 

TIERRA DE OTROS... ................. 4 
i i 

709 Ahoza ~ vo~ a z $ f e ~ I r  a l  ~~ab~~o ~uyo: SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ~ - ~  
I 

¿ ~ a r t e  d e l  t~abaJo de l a  caaa~ a ¢ g u ~ l ~ n t ~  ~st& Ud. t~aba~ando? NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 i 
i ¢ 

710 Como u~ged sabe~ ¿lSun¿~ m~Je~ea t i e n e n  ~~~~¿~os por  1 
l o s  cua~@~ lea  paq¿~ en d lne~o o en espec ie .  Otr~s 
venden a l~0n  p=o~u~to,  t i e n e n  un pequeflo negoc io  o 
~rsba~an en e l  n~~oc~o de l a  f ~ L l i a .  

S i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
¿Tiene Ud. actualmente  a lgona  de es~as a c t i v i d a d e s  o h~ce - -  • 
• s~e t iFO de t~aba~os? NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 [ 

711 ¿Ha trabajado Ud. en IOS 61~I~s 12 meae#? $I ............................... I 

i 

712 ¿CU~I e~{e=a} su  c~uPacl6n, es dec~~, qu6 c l a se  ~e ~ra~a~o hace I I I 
(hac ia)  va .  p r~nc ipa l=an te?  

713 1 ,¿ERZ¥IOU ~ 712: I 
I 

T ~ A ( ~ )  gN ~ ~O TRA~A~A(~A) 
~ I C U L ~ R A  ~ £N ~~ZCUbTU~ ~ I | 

?14 «T~ab~~¿(~¿) ~d, p r l nc~~ imen~e  eu p r o p i a  t i e r r a ,  en l a  t ~ e r r e  TIBRP~ ~~OPIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
de algún famlllar, en tierra azrend~da, en la ~le~=a de TZ~RA F~MZ~IAR ...................... 2 
a l q u l e n  m~s o en una ~opera~~va? TIERP~ ARRE~DADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

TZERP, A DB OT~O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

COOPERATIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

?15 

712 

?12 

717 

?18 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~ 726 

715 I 

¿Vated l e  t r a b a ~ a ( ~ ) a  a lg~n  f a m i l i a r ,  a ot~a pQrsona I ~ ~ p r e s a ,  pA,~A FAMILIAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Instltuci6n, etc.}, o tr6baJalba] por cuente propla? E~ C~'RA pER$O~ .................... 2 

I CUENTA PROPIA ........................ 3 

i I 

¿Usted reallza osa traba~a durante todo el afio, A TRAV£$ Di TODO EL ~0 ........... I ~ 718 
por ~omFOrad¿s del afio, ¢ a¢Io de vez en cuando? E$TA¢IONAI~ENrE/pDR E ~  ........ 2 J 

DE VEZ K~ CU~~ .................. 3 --~ ~19 
r i 

¿~ran~e los Oltlmos 12 raeses, cu~nto$ ~SeS ~raba~6? NUMERO DE N£SKS . . . . . . . . . . . . .  ~ 7 7  

I I I 

I£n  l os  meses en que 0~1. erabnS6 ) ¿cu~ntos d~.a~ a l a  serena Ntr~~RO Dg DIAS . . . . . . . . . . . . . . .  [ ]  " - - ~ 7 2 0  
noz~atmente eraba~al~ l  ua .?  

I I 

Durante l o s  0Iremos 12 mesee, L¿proxim3da~'nnte cu~ntca d i s e  N~ER 0 Dg D ~ ~  . . . . . . . . . .  
t rabaJ6? 
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NO. 

?20 

921 

722 

723 

m 

?26 

E 
728 

$00 

BO0~ 

pI~GUNTAq y ~ILTR0$ C~TEGORI~8 Y CODIGOS ~ pRSE A 

¿Recibe Ud. d l n t r o  (B usted le pagan) po=: s u  t~•baJo? SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  % 

~o ................................ 2 ~ 723 

~ o ~ l ~ a n C e  Cubnto d i n e r o  l e  pa9a~ por  •~ Ct•ba~o? 

~~~~G~~: ¿ts~e pago es po= d~a, Por  semana, po~ qu~neena 
o por  mes? 

V~~% FIO¢IE 502: 

ACTUAL~NTE CA~ADA O ~ 
O~I~A NO CASADA O UNIDA 

¿ 
¿ ~ i ~ n  d e C ~ d ~ p ¢ l n e ~ ~ ~ ~ n r e  
¢ ~ o  se gas ta  e l  d~nero que 
Ud* gana: Ud, ,  su esposo/ 
¢ ~ ~ e ~ ¢ ~  Vd. y su esposo/  

¿ ~ l ~ n  d~¢~de prinokp~21~~/,~e 
¢¿~ose  ~ a a t •  e l  d £ ~ e r o q ~ e  
Vd. gana:  Ud, ,  • l g o L e n  ~'~s, 
Ud* y alguien ~$ conJ~~¢a- 
~ente? 

¿£se(eaO8) Er•~¿Jo(8) que ud* r e • l i = •  no r~Zmen te  I o ( 0 )  h&¢~ en 
el hoq~r o fuer• d e l  hO~~r? 

COP.DOPAg C$ 

PO~ DZA . . . . . . . . . . . .  1 

POR I ~ I  N C ~ ~  . . . . . . .  3 

POR I ~ S  . . . . . . . . . . . .  4 

OT~O: 999~96 
(ES~ECZ FI~V£) 

£$pOSO/COMpASERO DECIDB ............. 2 
AMBOS DECIDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
A I ~ J Z E N  ~ DEC~D~ . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
CONJ~P/4~NT£ CON At~IEN ~J~ ...... 5 
(SI 4 6 5, ~I£H/CON QOIEN) 

EN EL HOGAR ........................ 1 
F0£BA OE~ HOGAR .................... 2 
EN AP~OS ........................... 3 

+ 
¿Oui6r~ c u l d •  no~sIm@nEe de (NC~BRB DEL NII~O(A) H~,~OR EN EL ~{OC,¿R) 
m~*entr¿s Ud. trabaja? 

¿~8 v i v i d o  Ud. so l •~an~e en v~s 1o~•11~•d o en r~~ de una 
lOCalidad de=de DZCZ~,~~~ DE 19927 

E~TREVI STADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 l  
£SPOSOICOHpAaERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02  
I ~  ~ I ~ A  HA¥O~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  03  
EL NI~O MAYOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 4  
t A  VADRE/SUBG~A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 5  
OTROS ~ARIENT~S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 6  
VECZHC~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 7  
AM~GOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 8  

NI~O ESTA ~H ~A ESCUELA ............ I0 
C.D.I .............................. 1~ 
NO HA TRA~A~O DESDE 
EL U~T~HO ~C~MI8NTO ............... 95 

OTRO= 96 

U~A LOC~I  DA~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
MAS DE ~ LOC~tD&D . . . . . . . . . . . . . .  2 ~ ?20 

¿ E n  qu6 me~ y •~o v~no • VlV~E • (NC~BR£ DE LA ~DCA~ZDAD DE IA EkTP~VISTA)? 

EN IA COLU~ 4 DEL CALENDARIO ANOTE -X- EN EL ~ES y A~O ~EL ~OVIMIENTO, ¥ EN LOS ~S~S ~~BSIGUI£~TE$ 
A~OT£ EL CODIGO ApROpIADO pAPA EL TI~O DE LOCALIDAD ("1. CApZTAL, .2- CZUDAD/pUEBLO, .3" CAMpO) . CONTZNUE 
ZNDAGANDO POR LCCALIDAD£S pREVIRS, ANOTE LOS MOVIMIENTOS y TIPOS DE LOCALidADES. 

p RF~AS Z ~JSTRAT XVAS I 

-¿D6r~• vl~16 Ud. ante• de ***? 
-¿En ~ ~a y a0o LL«q6  a t L t ?  
- ¿ E S  ese l u g • r  1•  c a p i t a l ,  una c iudad  o pueblo~ o un ¢aa~o? 

ENFERMEDADES DE TRANSb~SION SEXUAL 

En e l  u l t i m o  e f l o ,  ¿TUVO u • t e d  • l ? ~ n •  • • f e r r Y • d a d  v e n ¿ r e • 7  S I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

E n  e l  ~ l t l m o  • ~ 0  ¿ h e  e x p e r l m e n t • d o  a l g u n o  d e  l o a  s ~ q u ~ e n t e e  S I  NO 
B l n t o m a J . , .  
a l  A r d o r  O Oomez6n  o o n  f l u j o  v • ~ I n • l  a ~ a r ~ ~ l e n t o  o p o s  c o ~  ma~ o l o r ?  ARDOR O C ~ ~ Z O N  . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 

o Was c o n  m a l  o l o r ?  DOLOR VIENTRE . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 
b )  D O l o r  e n  e Z  b a j o  v l é n t r e  • 1  t e n e r  z e l a e l o r ~ s  • e x u • l e e ?  ~ / G K ~ N O S . ,  . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 
¢} L | • g S S  o q ~ • n r e  e n  SUS p a r t e s  I n t i m a s ?  

N 
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SECCION 8. SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA) 
NO, PB£GURTAS ¥ PILTRO$ CAT£GORIAS Y CODIGOS 

801 

802 

802A 

80~ 

904 

8O6 

807 

808 

809 

810 

Ha oldo~~, h a b l l r ~ e u n a  enferrr4dad l l a ~ d ~  $;~A? $Z ............................... 1 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  2 - -  

¿ ~  cuele8 medios o fuentes de i a f o = ~ ~ I ¿ n  ha &prendido ~ .  mas  

ALgOn o~:~0 ~ d L o  o ~ulnte? 

AHOT£ TODAS LAS O~E h'£HCION£ 

C¿~~O p I e n B ~  Ud» q ~ e  un~  o ~ ~ ~ o a a  p ~ e d e  e a f e E , ~ r a e  d e  SZDA? 

p i ~ n s ~  U d ,  q u e  h a y  ~ 1 9 o  q u e  u n a  p ~ ¢ s o ~ e  p u e d a  h a C e ~  p ~ ~ a  e v l ~ a ¢  
c¢nCagLa~~e del  $IDA o del  v i r u s  ~ e  ~ u s a  e l  $Z~A? 

A~GT£ TODAS ,tAS ~J£ ~ENCIORE 

RADIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 
T[LEVISION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 
P£NIOD~C0$IBEVI8TA8 ................. C 
FOLLETOS ............................ D 

I G I I : $ I ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 

EN~IENTRO$ ~I.~'NZTAR~O$ . . . . . . . . . . . . .  II 
AHIGO~ / pARI £RTE$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Z 
LUGAR DE TPAgA~0 .................... J 
OTgOl X 

(ES~ECI F I ~ £ )  

RELACIONES ~ EX]JA~£g ................. A 
REIACI0~~S SEXUAIES C¢R )~JCE%S 
~EPS0~AS ............................ 9 
S£X0 ~ R  PROSTIT~TA~ . . . . . . . . . . . . . . . .  C 
NO US0 D£ CONOS .................. 
CON'¿~TOS g ~ $ Z ~ S  . . . . . . . . . . . . . .  Z 

pZCA~¢RAS DE MOS~ITO$ . . . . . . . . . . . . . .  
OTOÑA X 

(£SPECIFIQUB) 

SI ................ , .......... , ...... i 
NO .................................. 2. 
NO SAB£ ...................... , ...... 8. 

$£X0 SE~0 .......................... A 
AB~TZNERSE DI SEXO ................... B 
USAR C~N DON .......................... C 
tr~ SOLO ~pA~£80 ............ , ....... D 
]¿VITA~ S£XO CON pROSTiTUTa*,. ....... E 
~ZT~ k S~O C~ H~SE~~S * ~ ....... F 
~VITAR TR~NSk'USIONES DE S3~qGRE . . . . . . .  G 
EVITAR L~~ IN¥£CCIONES . . . . . . . . . . . . . . .  
EVITAR BESARSE ....................... 
EVITAR piCADURAS DE MOSQUITO ......... J 
CONSULTA~ C~RAtlDERO$ . . . . . . . . . . . . . . . . .  K 

OTRO W 
( £SPECI pZOVE) 

OTRO X 

(E$~ECI FIOU8) 
NO SAE£ .............................. Z 

eASZ A 

m 

~ ' $ 0 7  

) co? 

mm 

¿~¢ S~gnlflCB p a c a  ~ I ~ e d  SeXO SBg~ro? ABSTEREk8E DE SEX0 .................. B 

n .  

¿ Z #  pos ib le  ~"~~ ~na perBon~ q~e p a r e z c a  88l~dtb le p~eda ~¿n8] :  e l  
VICUl del  5IDA? 

¿Cree u s t e d  q~~ 1la per~onae con $Z~A c~~l n~nc~ mul=«n d e  l a  
e n f l t m e d a ~ ,  a l g m t a 8  v e c e s  m ~ e c e n  o c a s ~  e ~ . ~ p r e  mu«~an  ~ e  l a  
e n f ~ x m a d ~ d ?  

d l l  S I N  8~n  ]>equl~al, ~ e r a d ~ l ,  9~an~el~ o n o  ~ l l~e  ~lhg~nl 
, o e ~ . b l l l d & ~  d e  O o a c a ~ t a t H ?  

28 

D~sde que ~~=ed escuch6 hab~~~ de $IDA ca~bi¿ uate~ su 
c¢~por¢a~i~nco sexual ,  para ev i t«~ ¢ontaqla¢se de La enfe~me~d? 

SI LA ~ESp~~TA ES "Sl* p~~gJ~T£: 

¿O~/~ h i z o  ~Bt~d? ¿HIZO ¿ l g o  r~ís?  

A]~OTE ?ODAS ZAS QUE MENCIONE 

USAR C..~D3NES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C 
T£NZR U~ SOLO CCHp.T~'~RO . . . . . . . . . . . . .  D 
E~ZTAq ~EXO CON pROSTII~JTFS . . . . . . . . . .  E 
EVITAR ~EX0 CON NG~OSEXVALE$ ~ :,. ,,.,. F 

OTRO X 

S I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
;~0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
NO SAgE . . . . . . . . . .  , , . ;  . . . . . . . . . . . . . . .  8 

ALGtI I t~  VgC£S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

NO . ~ B £  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  II 

N I N ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
TIENE SIDA .......................... 5 

NO HA TENIDO 8¢LACZONES SEXUALES.,., A 
YA NO T!E~E P.~LA~IONE$ SEXO..... B 

TIENE 8£.'(0 CON UT~ SOLA ~ERSO)U~...., D 
SU ESNN NO TZ~N~ ~ N  ~~~S. , * m E 
REDUJO £L NL~Y~.RO DE C~pA,~ERD,~ . . . . . .  F 
pZDZ0 pZD£LZDAD AL MAR~D0 ........... G 
DEJO D~ PON£~$Z INYECCIONES. , ,  . . . . . .  ½ 
Ce~ tlA X 

(ESpECI FII~I/E) 
NO HA CAmbIADO SU C~PORT~I£RTO 

$£XI~L ............................ ¥ 
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NO. 

906 

906 

~07 

SECCION 9: RELACIONES EN EL HOGAR 

¿Quien tkme hi Ol~rn~ palabra en SU ~ a  sobre lo sklul~nte: 
Usted, su  espo4m/compafler0, ~mb~4 de acuerdo, zdguk)n m ~ ?  

81 ALGUIEN MAS; ¿Oul~n? (ESPECIFIQUE) 

¿'vis!tes a an~g~ y a le famOSa? 
~ , ~ r  algo ~~o ~ le ¿ l u ,  por ~J~nplo un televbor? 
Cuando un nlflO ~ Ir ni do~oi ' l  

QU~ a l l n ~ r ~  ~ r ~ r  d ieds r~n t~?  

C¿nlo db,¢~llnBr a k~ h!Jo~? 

En 9enetal, ¿Gll le usted que en zN hogaT, SU o~lnl~n Uene el 
mismo p4~o que le oplfl~n de su esp~~¿¢ompard~o, m4~ peso, 
n lenot p4~o, o en genenll t u  o~~d6n no se Uene en cuenta para 
nada9 

cuando ueted ~le onfeíllm, ¿Tiene que pedirk) p e r r ~  o 
~~ulen pnm poder ir ver mi doctor? 

¿De qul~n r~~e~i~ usted o~ener psrmiso? 

¿Con qu~ flecuenc~a llega tomado su esposc¿cem;~flero al 
hogtr? 

ELLA ESP, AMRO8 OTRO 
COMP. 

V16n'AS ................... 1 
rELEV~~OR .,,.....,..1 
~OCTOR ................. t 
EDUOAOlON.,,.,..,,t 
ALIMENTAOlON ,.,,1 
ANT~ONCEP.,,,,..,.I 
DISCIPUNA.,*,,.......I 

N/A ̧ 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

MISMO PESO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

MA8 PESO ............................................................. 2 
MENOS P E ~~,O ................................................... 3 
HO SE llENE EN CUENTA ............................... 4 

$1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 

NO ............................................................ 2 - 

E S P O ~ A ~ E R O  ........................................ t 
8 U E ~  ................................................................. 2 
OTRO FAM1UAR HOMBI~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

OTRO FAMILU~R MUJER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

OTRO O 
IF.SF'ZZ¢~FZ«U ~ 

NUNCA .................................................................... 01 
OE "¢EZ EN CUANDO ............................................. 02 
CADA MES ............................................................. o~ 
OAIDA QUtNCEI4A .................................................. 04 
OAOA SEMANA ............................................ 06 
CASI DIARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; .................... 06 

P ~  

SI por alguna raz6n su mspos~compaflero no pud]ese ~0odar 81 ..................................................................... t 
n)ouí ' l~  II la familia, ¿ p o d d a  UStA~ ml~ t~  Cubd," W 
IleCeQk~ll(~AI de rE fmmH~ll? NO .................................................................... 2 t_ 

har(I usted para cubdr las í le~l ldades de su ~nl~ie? J INORE$O DE ~ O  ............................................... t 
AYUDA DE FAMILIARES EN N I ~ Q ~  ................. 2 
AYUDA DE FAMILIARES EN EL EXTERIOR ............. 3 
OTRO ii 

909 LE.ALE A TODAS LAS ENTREVISTADAS 

AhOra me gus /adn  h4lcerkD |19unn pregun~$ sobro upectoo f, nano4sr~.  F.Shl Infomln(~n II  ne~e$1tamoe p i ta  entender 

o JuntJ con alguien rmsee a~uno de !~lnero podda usted vender alguna de LIZS 
[a~ ~lgulentu bienes: cosas que usted men¢lon6 sin permiso, z¿lo 

con permiso, o no puede vender nada 
PG4II PUliI~ VENI~R 

HO CON NO 
POSEE 8 ~  QTRO CON ~N FIJEDI 

pE~MI3~O PltNNISO VENDI,~ 

2 3 "i 1 2 3 
2 3 J t 2 3 
2 3 ] 1 2 3 
2 1  1 2 3 

2 3 1 2 3 

ITEM$ 

I - ;  2 3 I I 2 3 

2 9  
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NO.  
T 

T 

T 

T 

919 

T 

PREGUNTAS Y FILTRO8 
nsu llle,¿ u n d e d d e c o m o g u t i r e l  ngresodel a 

9 1 " ~ ~  ¿Esustedm mbrOdea nUpodegrupo, a s o ~ ~ ¿ n u  
organizad~n que ~m reUne frecuentemente? 

91"~'~ ¿Quê tipo e O~po. .c<J da ón u o r g a n ~ ~ n  es? 

ANOTE TODAS LAS MENCIONADAS 

¿Siente usted que cuenta con el apoyo moral de su familia? 

¿Ngu«~ ,~~ t,~ portado usted en q u ~ ~  b v;de? 

¿ ~ u n l  vez ha Intantad0 Mata qu~rlm la vk~~? 

916 rea usted que una ~ p tener un i  na raz6n P~m 
po~~car dlvondo o ¿epamcJ6n l i :  

I )  ¿El nunca le elcucha o nunot tiene en cuenta sus oplnlones? 
b) ¿El golpear • le~ nltlos? 
¢) ¿El no ~por~ suficiente dlnero p~m elle y sus ni/tas? 
d) ¿Ella golpe~ fiecuentemente? 
e) ¿El anda con otra? 

917 Yconmspootoa loshom res,¿ reeus queunespo lo t  na 
~na t~an~ n~z6n para ~ s r a r ~ e  ~l: 

a) ¿Ella nunca  le e~rcucha o nurlcll tler~ en  i~leota sus  
oplnler~~? 

b) ¿Ella no pueda tener hijos? 
o) ¿Ella no realiza bien las leboms del hogar? 
d) ¿Elle no cu~da bien y golpea ~ i us  h~Joe? 
e EUa Ind i con  otro? 

~ 8 r  l axo  a su e lpo lo  
en les slgulentas s~uaclenes? 

a) 6SI a~a e~t4 ~ n  le m~s? 
b) ¿SI no quiero saur embarazada? 
c) ¿Si • la golpea? 
d) ¿SI ~1 ~ t ~  borracho? 
e) ¿SI 61~ene ml~cJones con otras muJare~? 
t) ¿SI  ella está ~c~n  por;da? 

- -  Si estd c~nsada, 0 no tiene deseo anas ? 

CATEGORIA$ Y CODIG08 ~A8E.__._.~A 

E~PO30/COMP/t~ERO ,..,..., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 

ELLA SOLAMEN'~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 .  

AMBOS ........................................................ 3 
O'rRO$ 6 

ESPECiFIQUE 

SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 

NO ............................................................... Z g13 

PROFESIONAL ............................................ A 
GRUPO DE CREDITO ................................. 8 
ORGANI~~CION DE MUJP.RES ........... ;.,, C 
SINDICATOS ............................................... D 
GRUPO RELIGIOSO ................................... E 
ORG,COMUNffAR~O .................................. F 
ORG. POU'i']CA ............................................ G 

OTRO X 
E~°EClRQU 

SI ......................................................... 1 

~ 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

SI ......................................................... 1 

NO ....................................................... 2 

SI ......................................................... 1 

NO ....................................................... 2 

$1 NO NO 
SABE 

Ií) NO ESCUCHA ............... t 
b) GOLPEA A NII~OS ,,,.,.,. t 22 
¢) NO APORTA ................... 1 2 8 
¢i) GOLPEA ........................ I 2 8 
e) INFIEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 8 

SI NO NO 
SABE 

S) NO ESCUCHA ............... 1 88 
b) NO HIJO8 ........................ 1 2 
¢) NO LABORES ................. 1 2 
o') OOLPFA ........................ 1 2 88 
I1 INFIEL ............................ 1 2 8 

NO 
NO 8ASE 

a) REGLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
b)NO EMBARAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
c) GOLPEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

o) BORRACHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

e) INFIEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

REC]EN PARIDA~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

0) NO GANAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 

- -  916 

pot lon l le l ,  poro ~ gustada que usted les conteotata con sinceridad, Tamb~n quLslem asegurada que sus mspuutas 
son tota]merde conf~encJak~s, Nadie m ~  tand~ conoc¿~leoto sobre 10 que vamos a dk¢uflr, 

Cuando dos i:~rsonas se casan o convJ~n ,  e[[ca usuafm~nta comparten les buenos y males momentas. 
En mlactÔn con su esposo/campo hero (o ex), podrta dedrme si las dgulerdes sltaadones le suceden ([an) 
fmcuentementa, a veces o nunca: 

a) ¿SU elposo/¢ompatlero le gusta posar su tiempo libro con 
usted? 

b) ¿Su esposo/c~npaflero le consulla su oplnl¿n en diferentes 
temas? 

c) ¿Su espol~¿compaP~e ro es cadfloso con usted? 
d} ¿Su espo~oJcompanero le respeta sus derechos? 

AhOra le voy a preguntar sobre 81t u~;clones que le pasen a 
a~unas mujeres. D[game por favor 81 estas f r í l~s J~0n ctartas 
paro usted o no SOn c~rles en la relacl¿m con su 
esposo/compaflem: 

a) Su esposo/compa fiero es celoso o se enoja si conven~~ 
con otro hombm. " 

b) El fa acusa constantemente de sede leneL 
c) El re impide que v~s~t e o fa v~itan amlgse. 

e) E~ lesbte siempre en labet  d¿nde est~. 
g) El le oculta su i.greso cuando ~e pregunta. 

FRE- A NUN 
CUENTE- VECES CA 
MENTE 

TIEMpo LIBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 2 3 

CONSULTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 2 3 

CARIRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 

DERECHOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 2 3 

CIERTAS 
NO 

NO ~BE 81 

a) CELOSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

b) ACUSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . ,  t 
¢) VI ~ITAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

d) FAMILIA ................................. 1 
e) DONDE ESTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

9) INGRESO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
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NO. pREGUN'í'A8 y F]LTROB I CATEGORIAS Y COD[GOS I P~UIE A 
921 Ak;u.as veces la espo~u'comparmra puede hacer colas que 

molestan a su elp0S0/compal'~ro. Por favor dlgam~ el usted 
cze~ que el espoeo/compaflem tiene raz6n de pegarle L s u  
esposa/compiílera en alguna de lee e~gulentes aituadonè~. SI NO NO 

SABE 

a) ¿Si ella descuida la casa o Io l  nl~os? a) OESCUIDA ............................ ; ........................ I 2 e 

b) ¿Si se nlesA • tener reladone$ sexuakm con ¿i? ~) NIEGA SEXO ................................................ I 2 8 

c) ¿Si êl scapedla de que ella anda con otro? o) INFIEL ........................................................... I 2 8 

d) ¿Si aria sale aln evia8rle? d) SALE . . . . . ;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 8 I 
e) ¿Alguna otra eltuac~,Ón? ¿Cudl? i 

e) OTRO t 2 
(,ESPI~CIFIQU E ) 

922 ¿Cree usted que le mu}er debe aguantar que le pegtmn para SI ........................................................................... 1 

mantene« a la familia unida? NO .......................................................................... 2 j 
i 

923 De~le que usted cumplkí 15 ahos, ¿ha eldo o~guna vez go~~eado o 
ma~mtada f ls~amen~ por alguna persona? 81 .......................................................................... 1 

NO ...................................................................... 2 J g25 

[, 

g24 Qulenlehag01peadoomaltrotldoflal¢Smente? UNA ALGU. MUCI-:AS NO 
VEZ NAS VECES 

MARQUE TODAS LAS RESPUESTAS VECES 

Con qu~ f~¢uen~e (LA PERSONA MENC]ONAOA) la g ~ p e l b l ?  MADRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
PAORE .................................................. 1 
PNB~ASTO ...................................... 1 

¿ Y  alguien m ~ ?  H E R M A N ~ A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 

OTRO FAMIUAR .................................. I 
NOVIO ................................................... t 
ESPOeO~OMPAAERO ...................... t 
CONOCIDO ........................................... 1 
DESCONOCIDO ................................... t 

OTRO (EePECIFIQUE) 1 

~ 5 '  Ah0m si me permite, voy a hacede unan pmguntu  sobre lU mled~n de pareJi, 
925B Le h~o su espooo/¢ompal~em (ex) 925A En !os ~~I¢Q 12 ~ ,  ¢ulnta$ 1 Otro ¢~~=~~0 =ot .do~~.  u 

, ~ ,~(a) «po,,~coml~~.o («). 
¢q..'r i ~o  A P, IO ANTERIORMINTE 

NO UNA ALGU. MU. NUN- 
1 2*4 6-9 t¢+ 6 0  VEZ NAS CHAS CA 

VECES VECES [ 
I) Le dijo o hizo a~go ~ra  I~Umllrade?. 

I 

e~u~n ¢~rcano? 
¢) ¿l.~t empgJ6 le uCu¢ll¿ o ~ tlr0 algo? :','lP 6 7 
d) ¿Le d~o bo~tada o le toral¿ el brazo? 

p l ~  5 7 
e) ¿La gc4pe~ con el pgno o algo que pudo 5 7 

hac~'ie daílo? :',")" 
f) ¿La I~ pateado o am~tmdo? ~1 ~ S 7 

g) Trat 6 de eslxang~aha o quetitalla a ~- ~ 5 7 
F ~  ? 

h) La amenaz6 O USO un madlete, amla de 1 o ~- ,,). 5 7 
fue~o, u o~o Upo de arrn~ conva usteô? 

I) La obllg6 U~llZando la fuelzs flalc,1 pe m tecer ' 1 0 P l ~  5 7 

mi=dones ~ ~ ~  aunque usted no quedl? I 
k) L~o~¡g6 area~l ra~ona~o~x~~aunque t 0 p ~ S 7 

926 VERIFIQUE 925A Y P9251E3 í ~  CERO 6 NUNCA EN TODAS LAS POSIBILIDADES 

ALGUNA RESPUESTA D)FERENTE DE CERO ~ í ~  | 940 
I I 

927 AC'R~~.MENTE CASADA O SI ES SEP,~RADANIUDA 
UNIDA ~ ESPOSO A C T U ~ E e P O S O  

UL~MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 

La pe¢~x~ qu4 h~0 estM ~ Li  petlO~a q~e ;e h,~o ~4tu ¢¢441a el I ESFOSO ANTERIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

une~o=~oor~~~m=n~d~= 0~moo ~p~6co~m~d~un~~«o,  MAS DE UN ESPO~O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
~~te, O le pas~ OC~ rn41 de un 

928A Aden~=, d[g~rne u~lted, ¿oJ4ntu 928B Le =ucedl6 u t o  anteriormente? 
rece= durante k~ dlf, mos 12 meses, le 
suced~ k~ ~ l e ~  de~p,.~s de u~= 

t~ l lBO ARO ANIEP.ICRMENIE 
NO UNA ALG~ MU- N t ~  

1 2.4 ~ 10+ 6 0  VEZ NA8 ellA8 C~A 
VECES VECES 

a) ¿Tenle ~ o n e s  y dolores?, t 2 3 4 0 ~-[b. 5 6 T O 

b) ¿TUVO uf1' her[~Ja ° hue~° quebrad°? 1 2 3 4 0 ~ .  S e 7 0 

e) ¿Fue al d O~Or O eerl~O de =~slud a ra Iz del / 1 2 3 4 0 ~ ~ 5 8 7 0 
mlltnsto? 
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929 

93O 

931 

932 

933 

935 

938 

937 

940 

I)41 

(142 

PREGUNTAS Y FILTRO8 

VERIFIQUEcoN HUOS215 i ~  

NACIDOS VIVOS 

Generllmente sus hljos hin e~tado pm~ente o han el<~K~Ido en el 
momento en que ~1 la golpel(bll) 

Durante lira veols que ~ t ~  ha ¿do golpe|dl, ¿LI~6 ~ t~ l  • 
golt0elr a su upolo/compaltem p~ra defendenm? 

¿Re~u~~dI I I  I I0Uí l l  vez h i  ik~o t~ltlKI quien g o t p ~  primero? 

¿ALguno vez su espo~o/compa~ro la gobios6 es~ndo er~emz~lt? 

LDurante ~J~nt~ de Io~ embarazos? 

J CATEOORtA8 Y CODIG08 

SIN HIJOS NACIDOS VNOS 
I -7 

NO ..................................................................... 2 

$1 .................................................................... 1 

N o  ..................................................... ::: ............. = 

S I  ....................................................................... t 

NO ............................................................... 2 

S l  ...................................................... • . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

N O  .................................................................. 2 

PA~E 
A 

931 

935 

NUMERO DEL EMBARAZO .................... 

¿A~una vez usted le cont6 • alguien su sltul~~1? St ........................................................................ 1 

NO ....................................................................... 2 939 

AMIO,  t ~  ....................................................................... A 
FN~ILt& OE ELLA ....................................................... B 
FAMILIA OE EL ........................................................... C 
P O U O I A  .................................................................. D 
CENTRO Dl~ SALgo ................................................... E 
IGLESIA ..................................................................... F 
CASA 0E LA MUJER ................................................... G 
AYUD~, PSIGOLOGICA ............................................... H 

OTRO X 
~ESPIECIFIQUE~ 

Con quk~n hnblô? 

I, ARQUE TODAS LAS QUE MENCIONA 

81 NO 

C O M I ~ ~ J ~ I A  D E  LA M U J E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 

POUCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 
HOSPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 2 

CASA OE LA MUJER .............................. t 2 

CENTRO OE SN.UO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 
J¿IZOADO .............................................. +J 2 

O T R O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 2 

¿Alguna vez fue • alguno de I<~ siguientes lUg lml  ~llra bmCIr 

LEA CADA UNO 

:)  ¿Combada de I i  Mujer? 
b) ¿Po+lela? 
c) ¿HOUhP? 
d) ¿C==z de la mujer? 
e) ¿Centro de ulud? 
O ¿J~g~to? 
o) ¿Ovot? 

VERIFIQUE ~ 7  

CONTESTA NO A TODOS 

Por qu+ no bUE6 ayude? 

MARQUE LA RAZON MAS IMPORTANTE 

CONI~~rTA SI A ALGUNA PREOUN'PA 
,+:  l 

MIEDO DE EL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
VERGOENZ.I, ...................................................... 2 
CREIA QUE NO ERA NECESARIO .................. 3 
CREIA QUE DE NADA SE~/IRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
OTRO 6 

(ESPEGIFIClUE) 

N O t E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

C u a n d o  u l t e d  e ra  r~fll, ¿ S u  pi+pl le p e g n b l  • s u  r n l m l ?  $I ......................................................................... 1 

N O  . . . , , . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

N O S A S E  ............ i ............................................. e 

HI I~  donde Lqlltd 14~l, ¿gOIpelbll SU Ig41glO • IU IU41grl? 

Hin e~uchldo o vl~o en el ¿~mo ai~0 un r r ~  m vlolen<~ 
InlmMmll~r 

S l  ........................................................................ 1 

N O  ................................................................... 2 

NO 8ASE ............................................................. li 

S I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

N O  ..................................................................... 2 

94o 

946 

3 2  
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NO. 

9 4 3  

9 4 4  

9 4 5  

9 4 6  

9 4 7  

9 4 8  

9 4 9  

962 

953 

PREGUNTAS Y FILTRO~ 

¿D~de vio o ee«~h6 m~e m e r ~ e ?  

MARQUE TODA8 LAS RESPUESTAS 

¿Re¢~lrda le que d e ~ l  e W u ~  m e n t e s ?  

¿Recue~a u~tcl c~e ~~~n fue el me~N~? 

MARQUE TODA8 LAS RESPUEE'I"AS 

Desde que u~t~d c u r n ~  ~ 12 ~~o4~ h.~u~t Iloy, ¿m(~e~da m.t~l 
I I  e;gu~m ~ fuera de su ~~-~~_ _*,~orn~i'4m, le fo~z6 fl~k:m'nente 
~ tener mledones ~~xualel o ~ hl~4r ilg¿n ~ t o  ~exual que us~d 
no queda? 

MARQUE TODAS LAS RESPUESTAS Y PARA CADA UNO 
PREGUNTE: 

¿ C ~ ~  ~ ?  

¿Qu~ edad tenla u m d  <~Jando IlU¢qKI~ ~10 pot' ~ m o m  

INDAGUE 

OOOIGO~I Y O A ~  

RAllO ................................................................. A 
~ 8 r 0 N  ........................................................ 8 

BROCHE ............................................................... C 

FOLLI~rO ............................................................... D 

OTRO X 
(F.SFECFK~UE) 

,~O .V,U ,4 L4 .,.~,,,q.¿v~m . . . . . . . . . . . .  .4 
¿)oTno ~,Ym S,¿V ~ ' ~  m 

HI~X~V ........................................................... C 

~OtL~¥1~O~¿~¿fPAJt4L~VI~ ............ D 
LA ~¢0~r~4  ~ ¿WZ ~ / . ~ V / t ~ g g V  L4 
~ Q U ~ ~  P ~  S A U m ~ ~  . . . . . . . . . . . .  

OT~O X 
{gS~ECZFZ0~g) 

L A  P O U C I A  .................................................................. A 

EL GOI~ERNO ONIM) .................................................. B 

REO DE MUJEREE CONTRA LA VIOLENCIA ........... C 

O'[RO GRUPO DE MUJER ......................................... O 

NO 8AEE ............. ......................................................... X 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

UNA N.GU- MUOtA8 NO 
V~.  NA8 VECES 

~EC~S 

P~RE ................................... ~ 2 
i b) PAORASTO .......................... I 2 

¢) OTRO FN~U.~R ................... I E 
d) MAESTRO ............................. 1 2 
e) CONOCIDO .......................... t E 
f~ DESCONOCIDO ...................... 1 
g) NO'/10 ..................................... I 2 

~) OTRO I E E 
~ C I F I Q U E )  

r " T - ' I  
EOAOENA~OECUMPLIDOS ........................ I ] I 

' (MA80 MENOS 

NO SABE ............................................................ f~ 

¿QU6 edgd tenfl I I  otr l  perlonl? EOND EN ~ O S  CUMPLIDO,9 ........................ m 
INDAGUE 

NO SABE .......................................................... 

i 

¿Qu~ tanto piensa ulta@ que eta experlen(:hl la hi ~ en su 
blenestat emoc~nal o flsioo: mucho, poco o n I~*~ ? 

~ que u4~Kl own#,era ;o112 lf iOl, recue~a usted El |~lunl 
persona mayor que uated, alguna vez II ~ m)xu:Irnente o le hizo 
s~~n acto u x u * ~  

¿Qul edad tenla usted cuando suCedk~ esto por primero vez? 

INDAGUE 

¿Qu0 ed~Itenlm ~oml  penlonl? 

INDAGUE 

MUCHO ............................................................ 1 
POCO *«.; ............................................ 2 
NADA ................................................. S 
NO CABE ......................................................... 8 

El .................................................... , .................. t 

NO .......................................................................... E 

EDAD EN A~OE CUMPLIDOS 
(MA~ O MENOS) 

| g81 

NO SABE ................................................................. I16 

EDAD EN N~~OE CUMPUOO8 ........................ ~ 

N O E ~ E  ........................................................ M 

) 9 5 6  

3 3  

2 9 9  



NO. 
~ 4  

g55 

S66 

PREGUNTAS Y RLTROe 

¿Qui~n Era esa penlon•? 

¿Culnfa• ve¢u s~ed~? 

MARQUE TODAS LAS RESPUESTAS 

¿Que tanto pler~a usted que esa Ixperienda le ha afectado en su 
b~nelfar emodonll o flsk~: ¿mucho, poco o nada? 

En su opinkln, ¿QU¢ SOtos conlldem t~fad nlculr io8 p • l i  
castigar • los h~os cuando se podan ma~ 

¿Qu6 otro castigo considera usted que pedal• ler otil~zido como 
¢a~~lgo • Io= nlfios? 

CATESORIAS Y CODIGOS 

UNA ALBU- MUCHAS NO 
VEZ. NAS VECES 

' VECES 

PADRE .............................................. 1 2 3 
PADRASTO ..................................... 1 2 3 
OTRO FAMILIAR ............ ~ ................ I 2 3 
CONOCIDO ....................................... 1 2 3 
DESCONOCIDO ............................... 1 2 3 

o'mo 1 2 3 o 
(ESPECIFIQUE) 

MUCHO ............................................................................. I 
POCO ........................................................... ..,..». 2 
NADA ............................................................................... 3 
NO SABE ........................................................................ 8 

¢) GRITAR/REGAÑAR ..................................................... A 

b) PRWACIONES ............................................................ 8 

¢) BOFETADAS ................................................................ C 

d~ GOLPES N A t . G A / C A N I L L A S  ..................................... O 
e) GOLPES CUERPO ...................................................... E 

f) GOLPES EN LA,CARA ............................................. F 

g) OTRO x 
(ESPECIFIQUE) 

h) NO CONSIDERA ................. i.: ..................................... Y 

I 957 VERIFIQUE 2t5 y 

* '  HIJOSOESDED~ClEMBREDE 1~92 

958 
¿Quien el  el responsable ulu=knente de caltlglr • IOl nltio~ 
"" cuando sè p6rt=n mal/.Usted, SU elp~lo/compef,=m, ambo= u 

otra Pemona? 

959 ¿Cutnfas veces en el Gltirno mes eus hUos h•n recibido ElgUnO de 
los sigulantes castigos? 

~I ¿Gí~tar/mg,fl,0 
¿Priva¢.lones (no poder snilr, ver TV. etc.)? 

21 ¿Bofetada.? 
¿Golpes con faja o regla en I• narga o ¢anlllae? 

i l  ¿Golpes en el cuerpo o la cabeza? ' 
¿Golpes en la cara? 
¿Otro F a ~ o  fl•lco? 

SIN HIJOS DESDE DICIEMBRE DE 1992 

: ELLA : ...................................................................... ~...... I 

EL PADRE DE LOS NI~OS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

AMBOS ............................... ~ ................................... 3 

OTRO FAMILLAR 4 

OTRA PERSONA 

a) G RITAR/REGALr4AR ............... 1 
b) PRIVACIONES ....................... t 
¢) BOFETADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

d) GOLPES NALGA CANILLAS.. 1 
e) GOLPES,CUERPO . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

f) GOLPES CARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

g) OTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

(E8PECIFIQUE) 
6 

IESPECIFIQUE) 

UNA ALGU-MUCHAS NIN- 
VEZ NAS VECES GUNA 

VECES 

2 3 0 
2 3 0 
2 3 0 
2 3 0 
2 3 0 
2 3 0 
2 3 0 

34 
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SECCION 10. PESO Y TALLA 

ENTREVISTA°ORA: 
- ~H I000 (COLU~ 2 A 4) A~OTE EL N~RO DE ORDEN DE CADA NZ~O NACIDO DESDE DICIEMBRE DE 1992 Q~E AUN ESTE VIVO. 
- EN ~OO3 ANOT~ ZL N~BE ¿E ~A E~T~E~~STADA y ~E CADA U~O DE SUS H~JO8 I~z.CZCO8 DESDE DIC~~E DE 1992 

EN 1004 ANOTE LA FECHA DE ~ACZMIENTO DE TODOS LOS HIJOS VIVOS N~CIDOS DESDE DICI~~BR8 DE 1992. 
EN 200~ Y 1009 A~OTE pESO ~ TALLA pApA LA ENTREVZSTA�A y SUS HIJOS VIVOS. 

NOTA: TODAS tAS ENTREVZST~DAS DEBEN S~R pESADAS ¥ MEDIDASe A~NQUE NO ~AYAN TENIDO HIJOS O TODOS SUS HIJOS }L%yAN 
MUERTO, SI RAY MAS DE TRES ~IJOS VIVOS NACIDOS DESDE DICIERBRE DE 19~2 ~SE PORM~LARIOS ADICIONALES, 

! ~2( UL TIMO NACIDO ~ Pf~LTIMO 4~ ANTEPENÚLTIMO 
[ii ENTREVISTADA VIVO I~IDO VIVO ~ACIDO VIVO 

1002 

1003 N0~RE 
(HOMBRE) (N~RE DE P212) (H0~RE DE P212) (NO~ DE P212) 

1004 FECHA DE NACIMIENTO 

D~ PEl5 

100S VACilA BCG (CON CICATRIZ EN 
BP.AZO ~ZQ~ZERDO) , 

I 

i 

: 1 0 0 7  ~ E  L E  ~ LA TALLA 
(TAMASO) ~ANDO ACOSTADO 
0 PARADO? 

DIA., , , , . • • m m DIA ....... m m DIA ........ m 

~ o ~ - - _ _  ~.o ~ - - _ _  ~o~-__ 
SE VIO CICATRZ Z,,, .I 

NO $8 VIO CICATRIZ.2 

FTT7. [] 
ACOSTADO ........ 1 

DE PIES., ....... 2 

SE VIO CICATRIZ. , .,i : SE VIO CICATRIZ.. ,.I 

NO $8 VIO CICATRIZ,2 NO SE VIO CICATRIZ.~ 

ACOSTADO.... ...... I ACOSTADO* ......... i 

DE PIES*** ........ 2 DE p I E S  ........... 2 

UFT7. [] N-N. [] UF~ [] 
1000 F ~  E4~ PESO ¥ TALLA °lA ......... i I L,DZA ...... ,,DZA ....... I [ ¡¡DIA,,..'.., 

I H~S ......... ~ J MES ...... ES,,..., * * I I MES ....... 

i ~- L_L_ _j ~o.l I ~If ;~o_j 
1 0 1 0  P, ES~~TA~O 

I 

PERS~ Q~E MIDIO: 

1012 HORA DE FINAUZACION 

~DIDA ............ 1 HI~O MEDIDO ...... 1 
NZRO ENFI~BMO . . . . .  2 

NO pRESENTE ....... 3 NZ~O NO PRESENTE. 3 
~KAZO ............ 4 NI~O RECSAZO ..... 4 

MADRE RECF~ZO,*.. 5 
OTRA: 6 OTRO: 6 

(ESpECIFZQUE) (ESp~CZ FZQUE ) 

~Z~o M~DZDO ...... Z ! NZRO ~D:COO ...... 
NIMIO ENFERMO ..... 2 NI~O ENFERMO ..... 
NI~O NO PRESENTE. 3 HI~O NO PRESENTE. 
NI~O RECEAZO ..... 4 NIAO RECHAZO ..... 
MA°R8 RECHAZO.,,. 5 MADRE RECHAZO . . . .  
OTRO: 6 ] OTRO: 

(ESPECI FXQUE ) J (ESPECIFIOUE) 

.F77 ASISTENTE: , [-7-1 

H O R A  .......................................... 

MINUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

35 
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¢-~,tnta=Lol  e ~ = L , ~ e  le  

e n t r e v i s t e ;  

O ] ; S S ~ C t U $  D l  Z,A I M ' Z S U L ' V ' ~ m  

{Pa:a se~ l lenado ~an pronto se ~ t ~ l h l  l a  tn~rQv~.x=a 

C ~ n t a r L o a  i ~ r ¢  

p:eglJntas e8ptcL f L ¢ u :  

AIQ~~ot :o¿'~monta~lo~ 

~ ~ 8 ~ Z O Q I % $  D I  Z,A 8 1 ~ S O P J ~  

H ~ r e  de l a  Supqtz~lsora~ 

0 B S ~ Z ~ 8  ~ L  ~ZlVZCJqDC~, 

J/~eâ~a t 
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INMRUCCION~:  

F.,N CADA CASILLA 8OLO 

OEBE APARECER U N OODIGO.ILAS COLUMNA8 

t ,  8 Y 4  DE~SN LLENARSE COMPLETAS. 

INFORMACIOH A 8F.R CODIFICADA EN CADA COLUMNA 

0~.  t :  N4Gh~lento~ En~ara~4, UtO de An~o(m¢e;~v~ 

N HAOI~SmOS 
E F.MIS~RAZ08 

T TERMINACIONES 

0 NINOUN METODO 

2CtU 
~ INYEOCIONE$. 
4 ~MpLAhTE8 

8 VAO~NAt,F.8 
e ¢ONDON 

7 ESTERILIZACION FEMENI/¿~, 

$ ESTERILL¿~C]ON MA$CUUNA 
g ~ E T O D O  DE OVUU~CION 

A RE'tiRO 

X O ~ O  
(ESPECIFIQUE 1 

COt., Z: Ole¢ont~u~ad de UeO A, ' , tk:~x;ept~ 

1 QUEOO EMBARAZADA MIENTRA~ LO U~ABA 

• 2 DGSEA~A QUEDAR E M ¿ ~ O A  
8 MARIDO OESApROBO 
4 DESEABA METODO M~S EFEC'n~ 

MOTIVOS DE SALUD 
6 EFEGTO~ CO~ATERALE8 
7 ACCI~SO~DISPON JSILIDAD 

S CO,~rO 
g USO INCONVENIENTE , 

0 SEXO PO~O FRECUENTE 

F FATAUSTA 
A DIFICIL QUEDAR E M ~ E N O P A U S ~ A  

B MAR!DO AUSENTE 
D DISOLUCION CONYUGAL/SEpARACION 

X OTRO 

(ESPECIFJOUE) 
Z NO ~ABE 

DL 3: M~'lmonloAJn~~l 

X EN UHION (CASADA 0 UNIDA) 

O NO EN UNION 

4: Mo~[mler4~ y 1 1 ~  de Lo~dkl~~,es 

X CAM~IO D i  COMUNIDAD 
C~~tTAL 

2 CILIDAD 

3 CAMPO 
4 P.XTRANJERO 

1 04 

g 02 

8 01 

11 
10 

I 08 

g 07 
g 06 

7 05 
04 
03 
02 

01 

11 
10 
C¢ 

t M 

g O7 
g 0~ 
e 08 

O4 

O3 

01 

12 
11 

10 
¢9 

1 O8 

g O7 

9 

6 05 
04 

0~ 
O2 

01 
12 

11 

1O 

g O7 

4 ~ 
O4 

O1 

11 
10 
09 

1 08 
R 07 

04 
03 
02 

01 

ABR 02 
MAR 03 

FE8 04 
ENE 05 

NOV 07 
OC¥ O8 

SEP 09 

AGO 10 
JUL 11 

JUN 12 
MAY 13 
ABR 14 

MAR |S 

FEB 16 

ENE 17 

NOV Ig  
OCT 20 

8Ep 21 

A00  
JUL 23 

JUN 24 
MAY 25 
ABR 26 
MAR 27 

FEB 28 
ENE 29 

OIC 3O 

8EP 83 
AGO 34 

JUL 35 

JUH ~ 

MAy 37 

ABR M 

MAR 3g 

FEB 40 

ENE 41 

DIC 42 

NOV 43 

8EP 4~ 

,~UL 47 
JUN 4e 
MAy 49 
A8R 80 

MAR ~1 

FE8 52 

ENE $3 

NOV 55 

OCT M 
8Ep E7 

AGO ~8 

JUL 5g 
JUN 60 
M~y 81 

ABR e2 
MAR 63 
FEB 64 

EHE 65 

I 2 4 

01 MAy 0G 
' 02 A8R 04 1 

' 0 ~  MAR 0~ g 

' 04 FEB 02 g 

i 0 8  ENE 01 8 
0e DIG 12 
07 NOV 11 . - . . .  

OCT 10 
o~ sEP o9 

' 10 AGO 08 1 

' 11 JUL 07 g 

' 12 ,/UN 0e g 
' 13 MAY 0~ 7 
' 14 ABR 04 

' ta FEB 02 

' 1;' ENE 01 
i t6 DIC 12 
I tO NOV 11 

' 20 OCT 10 

! 22 ^«o  os 

JUN 08 

28 k ~ y  00 
' 28 ABR 04 
J27 MAR 03 

' 28 FEB 
' 2~ ENE 01 
I 30 DiO 12 

i 31 NOV 11 

' 32 OCT 10 

' 33 SEP 00 
' 34 AGO 08 
] 38 JUL 07 

' 36 JUN 08 

' 37 MAy 05 

' 38 ABR 04 

' Sg MAR. 03 
r 40 FEB 02 

' 41 ENE 01 
i 42 ~G 12 

' 4 3  NOV 11 
' 44 O01" 10 
' 46 8Ep 01) 

' 48 AGO 08 1 

' 47 JUL 07 g 
' 48 JUN 06 g 
r 40 MAy 05 4 
J 50 A8R 04 

' 61 MAR 03 

' 52 FE8 02 
' 53 ENE 01 
I 64 DIO 12 

~ NOV 11 

M OOT 10 
' 57 8EP Og 
r 68 AGO 08 t 

' 5g JUL 07 g 

i 6 0  JUN 08 g 

ABR 04 

MAR 0~2 

" - ~ :  ENE 01 
DIC 12 lgg2 

37 
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Replíblica de Nlearagua 
1 ~  NACIONAl* D E  I ~ T A D ~ r l C A $  y C g N S O $  

En¢u¢sta NIcaT~a¢nse d¢ D¢mogta~ y,~a!m¿ 1997/1998 
C U E S T I O N A R I O  DE HOMBRES 

IDENTIFICACION 

DEPARTAMENTO .................................. 

MUNICIPIO ..................................... 

DISTRITO ...................................... 

SEGMENTO CENSAL ............................... 

CONGLOMERADO DHS .............................. 

NUMERO DE HOGAR DENTRO DEL CONGLOMERADO ........ 

NOMBRE DEL BARRIO, LOCALIDAD O COMARCA 

DIRECCION EXACTA DE LA VIVIENDA 

NOMBRE DEL (LA) JEFE (A) DEL HOGAR 

NOMBRE Y NUMERO DE LINEA DEL HOMBRE 

III[~ 
~Hq ¸ 

C~ 

VISITAS DEL ENTREVISTADOR 

FECHA 

NOMBRE DEL 

ENTREVISTADOR 

RESULTADO 

PROXIMA VISITA:FECH~ 
HORA 

3 VISITA FINAL 
ii 

DIA 
II 

MES 
I ASo I q , 

- -  II 
. NOMBRE 

RESULTADO 

m m  NUMERO TOTAL 
DE VISITAS [] 

CODEGOS DE RESULTADO: 
I. ENTREVISTA COMPLETA 
2. AUSENTE 
3. APLAZADA 
4. RESPONDIDA PARCIALMENTE 
5. RECHAZADA 
6. INCAPACITADO 
7. OTRO 

(ESPECIFIQUE) 

~OMBRE 
FECHA 

;UPERVISORA: 

VI1 
CRITICADO EN El CRITICADO EN LA DIGITADO 
CAMPO POR:m OFICINA EOR: IPOR: 
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NO. 

104 

t0~ 

108 

111 

112 

SECCION 1. ANTECEDENTES DEL ENTREVISTADO 

PREGUNTAS Y FILTROS 

ANOTE LA HORA OE INIC;O DE LA ENTREVISTA 

PH~mO me gu~ada Ila~He ~~-~a* p~gwdas m de m~d y de tu hogaK Ant~  de que 
t l t l ~  Ct~~plMlll I01 12 Ib'~l, ¿d61Me VM6 u l l d  I I  rtm'~t p ide del ~~fl~~O: en I I  ¢lp~tll, wn 
o ~  o'+,m~l o tm.,~4o, m~ e4 m r ~ o  o +m el +xtme)wo? 

¿Cu~'~ tWn~  ~~~e ul t ld v i v i d o  ~qui en: 
(LOCALIDAD DE LA ENTREVISTA) 

~ m  ~ u u m ~ . ~ r , ~  a . ~  ~qur, ¿viví| en I i  ~ ~ l l ,  en o ~  ~Jda~ o i~W~o, zm e~ 
empo o en e; zrxnr, Wo? 

¿En q ~ ~  n,~¿ tmed? 

M;O1E N 81 NO SABE OlA 0 MES, 

IRSI$'rA CON EL ARO, 81 NO SABE AROTE gg~ 

10e 6CuSnt~ eAos ~rr,~4oe eene mJted? 

COMPARE 108 Y 100 r CORRIJA 81 DON INCONE,~S~ENTEE 

107 J )~ l í l l  "~1~ II]1~¿ Lq~l,d I un ~t~tí'o de ~ ~111~1, l l~ l í l~ l~ l  o gfl~~l~Jl~l? 

r,C,~ fue el ¿gimo Ihlo d~ eetudd~ que Lq~ed apm~ y de ~ nivel? 

GATEGORiA8 Y CODIGOS 

EN LA o.d~rl 'AI .  ...................................... 1 
CIUDAD O PUEBLO .,,.,,; ........................ 2 
EN EL CAMPO ............................... ~..,,.., 3 
EN EL EXTRANJERO ............................. 4 

I~os ....................................... r - r - i  I 
EIEMPRE ................................................. 95 ~ 
VISlTANllE .............................................. ge " ~  

EN LA CAPíTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 

CIUDAD 0 PUEBLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

EN EL CAMPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

EN EL ~ J E R O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

MES .......................................... 

~ O  .................................. 

EDAD ER ̂ "OS DOMPU¿OE .... r - r - ]  

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E 

NINGUNO ................................ 000 

PREEECOLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

A L F A B E r I ~  ............................. 2 

PRrMARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

SECUNDARIA .............................. : 4 , , , 

TECNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

UNNERSITARIA ............................ I1" 

MENOS DE 25 AROS 25 A~OS O MAS 

WRIF!QUE 10e: E ~  r ' - ]  

I,c~J~mente ~ ii I~l¿n ¢eflVo de onle~lnzl pdnlldl, ~ t l a  0 unlverldlarta? 

;u4d fue l i  ~ prindpll por hl que usted de]6 de'eEbJdllr? 

SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

SE CASO/UNIO ............................................... 01 
PARA AYUDAR A LA FAMILIA EN 
LA FINCA 0 EN LO8 NEGOCIOS . . . . . . . . . . . . . . . .  02 

NO PODL~N PAGAR LA ESCUELA ............... 03 
N ECEBITABA GANAR DINERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04  
SE GRADUO/TENIA SUFICIENTES 

ES'PJDIOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................ 05 
NO OUfSO SEGUIR ESTUDIANDO ................ 06 
ESCUELA MUY LEJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  07 
OTRA 96 

(ESPECIFIQUE) 
NO SABE .......................................................... 98 

PASE 
A 

106 

114 

~;15 

I 118 NINDUNO, PREESCOLAR, E ~  8ECUNDARIAO I 
COTEJE 108: ALFABETIZADO 0 PRIMARIA UN NEREíTARIA 

1.115 

114 ¿Puede uz~ed leer y efltender una ~ r  ta o un per~lk:o cofl fa~l;d4KI, o0n CON FACILIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

dh~:~lfad o no PUede? CON DIFICULTAD ..................................... 2 
NO PUEDE LEERLO . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . . . .  3 ~ t 16 

115 Lee mded U4uldmeniA i¢ perk~lco o uni mv, sla al meno4 u n i  vez pot lemani? El . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

NO ........................................................ 2 
116 

117 

~enerldmente e¢c¢~hl ~ hi md~ todos I ~  dial? 

ve t;it l~ b,¿~ h~~,i 41 rneflol uni  vez por le l l l ln l? 

Si .............................................................. 1 

NO ............................................................ 2 

EJ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

. o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i .................. 2 

3 0 7  



NO. I PREGUNTA8 Y FILTRO8 

t l e  I ¿F..~ u m ~  ~ ~a,*tmeN*? 

11¢ ¿Ha rmlmdo u~~l i~~1~ t m ~ o  Cm I ~  ¿l l lm~ t 2 m l ~ ) ?  

SI ................................................ ~..:...... t ~ ' t ~ ,  

. NO ..................................................... :....,. 2 

/ S~ .............................................................. 1 

, Ñ o . . . . . :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i . . . . . . . . . . . . . .  2 " ' , ~ ' ~ 0 1  

v-r-] 

121 
i CO1T~E t20: TRABAJA F.N NO iT~B~JA EN 

AGRICULTURA AGRICULTURA 

122 ¿U~~d ~ p¢in¢/p~11~l~t en i¿l prO~l ~~m. en I I  E~ml de alg0n fmfdllar, etl ~¢r l  

f-1 ~ m  

TIERRA PROPIA ......,,.: .............. : ........................ t 
TIERRA DE LA FAMILIA ...................................... 2 
"nERRA ARRENDADA ................. ;..., .................. 3 • 

EN TIERRA DE OTRO ..................................... , 4  
COOPERATIVA .................. ~ .............................. 6 

i i 

PARA ALGUN FAMILIAR .................................... t 

CUENTA PROP~, .............................................. 

124 ¿UI~<I mg¿~ g4e ~ todo el IdeO. ~ te¢qO«ldU ~ IMO o I~0  de 'êez en ~~~do? TODO EL/~10 .................................................... I • 

£OmlNe I ~  ¿lllmoe t2 mil46. ¿oulntol re ine  m~ /~  u~ld Me tn~lJo9 126 

126 ¿(~~n~ Q~ne u m d  p~  ~ tn~qo? 

P R E G U N ~  ~ E ~ .  fNGRESO ES POR OtA, POR S E I K ~ J k  POR QUtNCE,VA O 
POR MES 

POR TEMPORADA DEL A~O ............................. 2 
DEVEZ EN CUANDO ......................................... 3 

No. DE MESES ........................................ 

POR D~ ........................ 1 

POR SEMANA .............. 2 

FOR QUINCENA .......... 3 

POR MES ...................... 4 

OTRO 
(ESPECIFIQUé) 
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201 

208 

207 

SECCIÒN 2. 'REPRODUCCION 

PREG~WrAS Y FiVrR~ 

~hora me gusteda t,.ecer~ I~una! pm0untas m ~oa h~Joe. ~ me I ~  
=aper ~ *us hijo= prol~o~, no los do cdanza o adoptado*. 

Usted Uene o ha tenido I~lJos? 

T~ne hijos o hijo* que vivan COn usted actualmente? 

CATI~GOR~S Y CODIOOS 

SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

6Ha tenido usted hijo4 o hijas que nacieron vivos pero que multaron doSpu6s? 

SI NO TIENE, PREGUNTE SOBRE ALGUN HIJo QUE MOSTRO ALGUNA 
E Ei~[AL DE ViDA PERO SOLO EOBREVIVIO ALGUNOS MIN UTOSY'DIAE 

SI .............................................................. 1 

NO ...................................................... 2 

!PASEA 

b206 

2O2 

2O4 

203 ¿Cu(mtos hijo6 varones viven con ustdo? HIJOS EN LA CASA ................................ 

¿Cudotas hijas viven con u•ted? HIJAS EN LA CASA ................................ 
(El NO TIENE, ANOTE '00') 

204 ¿'llene usted hl)o~ o hijas que eid~n vivos pero que no viven con usted? SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

NO ............................................................ 2 ~206 

205 ¿Cu4ntos hijos varones estan vivo= pero no viven con usted? HIJOS FUERA 

¿Cultntes hi,se estan vives peJO rio viven con usted? HIJAS FUERA ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
(El NO TIENE, ANOTE "00') 

SI .............................................................. 1 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

¿Cuánto= htjot varones han muerto? 

¿CuJntas hiJ¿s han muerto? 

(SI NO TIENE, ANOTE '00") 

NO 

:J::M%::: ==================================== 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i .......................... 

DIA ............................................. 

MES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

A~O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

li  2O8 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 - -  

NUMERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ 

ANTES DE DICIEMBRE 0E1992 

NUMERO DE MUJERES ........... i i  

E l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

NO ............................................................ 2 ~ z l 0 E  

NUMERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .................. ~ T ~  

SI ........... : .................................................. 1 

,210G 

I 208 EUMELASRESPUESTASDADASEN2O3.205Y2O7 YANOTEELTOTAL 

SI LA RESPUESTA EN P201 Y P2O6 = *NO'. ANOTE '00~ 

209 COTEJE PREGUNTA 208: 

$61O para estar legum de que esta informaddo esta correcta. ¿Usted 
ha tenido un total de I /__ / hijos durante toda su vida? ¿Es esto 

c°n'ecte?~7] ~ b INDAGUE Y CORRIJA 
El ~ NO 20~ A 208 SI ES NECESARIO 

I 210 COTEJE 208: HATENIDO H,JOS ~ NUNCA HATENIDO ~ 

210A ¿Ea qu6 fecha naclb su uidmo hijo? 

210B De los hijos que usted ltene, ¿Con cu4ntas mujeres los ha tenido? 

210C De los hijos que u$tod ttane, ¿Hay alguno que no Ik~va su apellido? 

2f0D Si la respuesta es 'SI', ¿Cult ntos? 

De los hijos que usted tiene, ¿Hay alguno al CUal no le pasa 
2t0E mg ularment e apor te económico? 

210F Si la respuesta es "El', ¿Cutlnto=? 

I 210G COTEJE 210A, ULTIMOHIJO:NACIOAPARTIRDE I ~  
DICIEMBRE DE 1992 

211 I ¿usted querla tener ele Ultimo hijo en ese momento, o usted 

I hubiera preferído tanelto mlte adelante 0 hubíera preferido 
no tener m~e hl~os? 

i 

I TENERLO EN ESE MOMENTO ........................ 1 
TENERLO OESPUES ....................................... 2 
NO TENER MAS HIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

'~2ol 

,2oo I 
I 
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SECCION 3.  PLAN][FICACION FAMILIAR 
~00. AhOZ~ =4 q~leterl~ conversar (:on usted Bob~e p lani f icac le~t  f ~ i l / a l : ,  es dec i r  ac@rea de 1os d i fe ren tes  ~ t o d o s  que 

pareja p~ Usar pe)ra eYit~~: O d~~orar On e ~ r a z o .  

I~C'Z~P~B ~ UH CIRCULO EL "1 ~ EN IJ~ P301 PA~% ~ I~fODO hq~NCXCâ~D0 B S P 0 ~ ~ E .  
I~EGO ~MTXMU£ ~ A~~RXgA HACIA ~ C~K LA COLI~INA 302 Y LEA EL ~ DE CADA METODO NO Hr, KCIC~~~0 ESP~~TANEN~~T£, 

B~CERRS EM ~ ~a~UtO EL "F ~ REGO~OrE EL ME~OO. Y EL W ~ NO ~0 RECONOCE. L~~O PARA CA~ METQOO ~ ~ "I" ~ 
Pt~=GU~TA ~ 1  Y "2" EN 302 HAGA L~ PREGUNT~ ~ 

301 ¿~4  ~~odos conoce ~d. o de c~81es ha o1¢1o 
hebll] :? 

(NO ~I~~31& ~L Y~YODO) 

. - - I  au~e~ee p~eden t ~ u r  una Pa:tAlle todos 
los  6las. 

~2JDZO ( ~ ~  CC~Gt): La auJer puede 
p4~l~ ~ ~ l a ~ l d ~ c o o  enfe~R~reque  
le C~io~0eun~pa~eto e~ la 

~3~...j n4YI~C~[CI~SZ la mujer pue~epe~A:  
• ~~ ~AdA¿'O 0 ~~~@X~~~a que ~e 
epl lq~e ~ Lnyecclen PaEa evl t~E 
qued@~ ~w¿a~sz~da durante faEIOE 
Meses« 

pedA~ a Un IMbd£CO 0 e n h e b r a  ~ l e  
coloque de~~o  de l a  p i e l  del  bra=o 
e~psules(~ub£tos, aimb=£tos]  que 
l~p/~en que salga e:~a~azeda durante 
5 i f los .  

1 ~  colocaree dentro de l a  vagLn~ 

cKema, a n t e 8 d e t e ~ e r  ~'e~8ci~es. 

¿• CO;eo~ 1 ~ ) :  LOS h~mbres 
p ~ ~ e ~  u ~ e r u r ~  ~U~LtaC~g~ l ts  
puest~ en e l  I~ne durante les  
=el8ciones sexuEles. 

• • J  z~~~X~JU~30~ m 
(Ol~mS_~s~~_) i Las mujeres pueden 
hacerse ~na opsracien eencLl la 
p a r a  ~ N  p a r a  no tener :~s 
h i j o s .  

0 8 1  ~ S A C ~ O N  
: LOS hOC,abres pueden 

i hac*rse~mapaquel 'mopa~ac£bn 
pa ra  e v i t a r  tener ~ S  hi~os. 

i0~J ItXll4) O Nt~~~O I ~  O~;J~x( ] l :  
Las phreJas pueden e v £ t a r  tener 
relaciones de=ante v a r i o s  dias del  
mes, OUando le  mujer t l ene~ l t s  
posib l lLdad de q u e ~ r  e,~l~arazada. 

pueden ser  ¢uidedoao y r e t i r a r s e  antes 
de eyacelar ( t e~ . l na r ) .  

111 ~~AOJ]g~C~C4: ¿Xa 01dO usted 
habla~ de alQuí~a ot ra  f O ~  O 
~¿todo usado por las mujeres o los 
h~r~s para evitar embarazos? 

302 ConOce U s t e ~ l o h a o L ~ o  
h a b l a r  de {I,~rODOKO 

ro,va: 84 NO 

SI K~CIA~DO ZH ~ G .  301) 

t 2 

'-1 1 3 
$ 

-1 
t 2 

-1 
t 2 

$ 

1 
1 2 

'2 
1 2 

3 

1 
q 2 

3 

1 
1 2 

$ 

-1 
1 Z 

$ 

2 
t 2 

S 

3 
(F.8PECUqQUE) 

303 Ha usado su eeposa/co~f le=a ¢ 
usted alquna ves . . .  (14E?ODO 
COMGO "1 « ¥ ~2" EN ~ A . q  30~ 
¥ 302) 

si NO 

t 2 

I 2 

1 2 

1 2 

t 2 

4 2 

¿Ha Mde eete,4~_-de su m ?  

SI  ........................ 1 

NO ..................... .2 

¿ m  t e ~ o  tkl. une o p e m c ~  t~m e v ~ r  W~r 
n~ts M0e? 
SI  ........................ t 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

1 2 

1 2 

1 2 

t 2 

l ISSpscs'~s) 
304 COTEJE 3~3. HA USADO POR I - - ' 1  NUNCA Kq U8AC~ ~ ~ ]  

¿O M F , ~  ON T U N M E ~  ~ PASE A 307 
METODO 
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NO. 

i-- 
304B 

PREGUNTA8 y FIL'IRO~ 

~ERIFIQUE ~,03: 
HA USADO CONDOW 
PRESERVATIVO 

J CATEGORIA8 y CODIG08 

NO HA US~O CONO0~ 
PRESERVA11VO j ' ~  

81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 

>307 

En Iol . ~ l t ~  6 mele~ ¿Ha u l l do  ust~l ~ ?  NO ............................................................ 2 

• i . 

307 ¿ A ~ ~ t l e ~ ,  ~ g~ed O SU e~po~l/~~flplr~lTii ~ lllgOfl $1 ............................................ ;: ................ 1 
mStode I~m e v ~ r  o demorar el emblrozo? NO ............................................................ 2 • ~ 0 ~  

¿Culi ~ u t l l n  usando? " J 

¿Culll  Ira kl r l~de  prlndpld por I I  que  u l ~ d  o ira e lpole l~m,ty~l~ml  no 

PASTtLLAS .................................................... 01 
DZU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 
INYECCIONES .............................................. 03 
IMPLANTE .................................................... :04 
ESPUMA/OVIlLO/JALEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O S  

CONDON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . 0 8  

ESTERILIZACION FEMENINA ...................... 07 
ESTER;LIZACION MASCULINA .......~ ............ 08 
RITMO O METODO OE OVULACION ............ 09 
RETIRO ......................................................... 10 i 

I OVRO <eS~CmQUE~ N _  
i 

ES SOLTERO ............................. ~ .................. 11 

RAZONES RELA•IONADAS CON 
FERTILIDAD 
NO tiene reli¢lones le~ulleo ........................ 21 
Re~ídones lexuales poco fn~uentle .......... 22 - 1  
IEspo~Joompi~m e~ i  en la _j" 
menopa usfNesterillzada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3  

¿ m o . / ~ m p a ~ ~ t t  ~ n e  d h % u ~  psrs 
quedar embamz~la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
Esp0u/comdedenl estll en 
postpalt~amamantonde .............................. 25 
Quieren tener mde hijos ........... ~ ................... 26 
Espos~¢omplflero (m~ emderllZlldl .......... 27 

RAZONES DE RECHAZO 
Opuesto al uso de metodos 
antlconoeptivo+l .............................. .~ ............ 31 
Su espou/compaderll desapmdea el uso 
de m6todo+l ................................................. 32 
Otros personas le  oponen ................ ~ .......... 33 
LI  tellgkín lo prohibe .................................... 34 

FALTA OE CONOCIMIENTOS 
No conoce nlngtln rmítodo ............ ; .......... ;...41 
No lebe donde ¢onleguirl~l ........................ 42 

RAZONES RELAClONAOAS CON EL 
METOOC 
Problemas de lelud ..................................... 51 
Miedo a los efedo4 leoundarloe ................. ~62 
NO tiene como con=egulrlos/e=Mn m u y  
lejos ............................................................ 53 
Son muy caros ............................................. 54 
In¢6mode= de u ler  ....................................... 55 
Intorflere con r~s procesos nonn lk~ det 
oue~0o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . .  56 

ES OPCION DE LA MUJER ................. .......... El 
FATALfSTA .................................................. 71 

OTRA 96 
(ESPECIFJQUE) 

NO .SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 

% 5  

e~kn u~ndo ~ ~ ' n  rí~todo i~r= evder o ekemor~ el ~ r o z o ?  
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NO. I PREGUNTAS Y FILTRO8 I CATEGORtAE Y COGIGOS | PA~E A 

511 SI ............................................................................... t IL515 
¿Pienu usted (o su e4~poEs/corripat~ml¢ u u r  algdn íll~OdO durante | 

ios p~xlmos 12 mesa? NO ............................................................................. 2 

I NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ¿ 

$t2 , ¿Plammulted(plar~anul t~des)uuralgônmttcdoenel futum? SI ............................................................................... 1 

I t iC ............................................................................. 2 
, NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 "-1 I~514 

313 ¿Culi m~odo preferida (n) gu r?  I PA811LLAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  01 

314 

318 

51E 

6 

$17 

¿Culi es la r~z6n pdndpal por la ~JEI Utded no pienla usar 
nmg0n rr~todo? 

¿EsM usted de a¢oerdo o en dmcuerdo con que las parejas usen 
alg0n n'~tod o para evitar o demorar un embarazo? 

¿E=M u~ed de a¢~Jerdo o en de=acuerdo con Rue la Jr#ormaci~n 
sobro pienlflcad6n familiar sea propordonade por:. 

¿La radio? 
¿L i  teieviei6n? 
¿ U n a  m v i = t a  0 p e r Y J d ~ o ?  

¿Un aflche? 
¿Un follato? 

¿Ha oldo, visto o ieldo USkKI algo sobro pie n l ~ n  faml•Mr en los 
¿~m~  rneles? 

¿En la radio? 
¿En la teiovbl6n? 
¿En une revieta o periódico? 
¿En un aflche? 
¿En un folleto? 

DIU ............................................................................ 02 
INYEC]ONES ............................................................. O~  
IMPLANTE ............................... ~ .................................. 0 4  
ESPUMA/OVULOIJALEA. ......................................... 0 5  
CONDON .................................................................... 0 6  
ESTERILIZACION FEMENINA ................. ................. 07 
ESTERILIZACION MASCULINA ................................ OB 
RITMO O METODO SE OVULACION ....................... 0~ 
RETIRO ...................................................................... 10 

OTRO 9~ 
(ESPECIFIQUE) 

NO CASADO/UNIDO ................. ; ............................ t 1 
RELACIONES SEXUALES NO FRECUENTES .... 
ESPOSA/COMPARERA ESTA EN LA 

MENOPAUSIA/ESTERtLtZAD& ......................... 23 
ESPOSASICJ~M P ~  ERA 'nENE DIF JCLILTAD 

PARA QUEDAR EMBARAZADA ....................... 24 
QUIEREN TENER MAS HIJOS .............................. 2~ 
ESPOS/VCOM PA~IERA ESTA EMBARAZADA....,¿/ 
OPU E¿~'ro A LA PLANIFICACION FAMILIAR ...,,. 31 
SU ESPOSA/COMP/~IERA DESAPRUEBA .,,,,,,_ ~12 
OTRAS PERSONAS DE¿APRUEBAN .................. 3 3  
LA RELIGION LO PROHISE ................................... 3 4  
NO CONOCE NINGUN METODO.,,.~~ .................. 41 
NO SABE DONDE CONEEGUIRLOS .................... 42 
PROBLEMAS DE SALUD,..,,.,,, ............................. 51  
MIEDO A LOS EFECTOS 

S ECUNSARIOS/COLATERALES ..................... 62 
FALTA DE INFORMACION/DIRCIL DE 

CONSEGUIR ...................................................... 53 
PRECIO MUY ELEVADO ...................................... 54 
SON MUY INCOMODOS ....................................... 5 5  
ff¢rERRERE CON LOE PROCESOS" 

NORMALES DEL CUERPO ............................... 6 6  
ES OPCION DE LA MUJER ................................... 61 
FATALISTA ............................................................ ~71 

OTRA g6 
(ESPECIFJGUE) 

NO SABE ................................................................. 9 8  

DE ACUERDO ........................................................... 1 
EN DESACUERDO ................................................... 2 
NO OPINA .................................................................. 3 

S~ NO 
a. RADIO .................................................... 1 2 
b, TELEVISION .......................................... 1 2 
O. PERIO DIGO/REVISTA ........................... 1 2 
d. AFICHE ................................................. 1 2 
e .  F O L L E T O S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , "í 2 

SI NO NS 
A .RADIO ................................................. ~.. 1 2 B 
b, T E L E V I S I O N  .......................................... f 2 8 
c. PERIO DICOIREVISTA ........................... I 2 8 
d. AFICHE ................................................. I 2 8 
e. FOLLETOS ............................................ 1 2 8 

- ~ 1 5  

315 ¿En lOS 01timos meses ha habiedo u~ted con algan amigo, vecino o 81 ............................................................................... 1 

pariente ~m p l a n ~ d 6 n  familia='7 NO ............................................................................. 2 I= 401 
i i 

3tg ¿Con qukín ha hablado? 

¿Alguien mis? 

(ANOTAR TODAS LAS CATEGORIAS MENCIONADAS) 

ESPOSA/COMPAñERA ........................................... A 
MADRE ...................................................................... B 
PADRE ...................................................................... C 
HERMANA(S) ............................................. i ............. D 
HERMANO¿S) .......................................................... E 
HIJO(A) ............................................ .......................... F 
SUEGRO(A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
A M I G O S r V E C I N O S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H 

X O T R A  (ESPEClFIQUE) 
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NO. 

40t 

4~ 

404 

44~ 

40~ 

407 

4O9 

410 

¿F.~ usted ectuaTmente unido o c~md0? 

SECCION 4. NUPCIALIDAD 
PREGUNTAS Y FILTROS CATEGORtA8 V CO01GOS I PASE A 

I 
¿Co~ ~ n t a s  muJeres ~onvlve usted ma~fla~nte (ct~ntu mujeres tiene 
.~ted)? 

/,Tiene usted t a l m e n t e  mlac~one~| sexuales con uni  mujer fije, con 
mujeres ocu~of~les o no tJene pareja? 

¿HI el t ldo usted caudo o unido i~guna 

¿ESUí u~lad actualmente viudo, dfvordedo o separado? 

¿Ha emdo usted Ca~KIO O unido ~ la  une vez o tmís de una vez? 
SI MAS DE UNA VEZ: 

¿CudnUts veces? 

COTEJE 407 
SE HA CASADO ? SE HA CASADO O ? 
O UNIDO UNA SOLA V~Z UNIDO MAS DE UNA VEZ 

¿En qu6 fechl se cas~ o un~¿? Ahora, vernos hablar de la pdmem 
Npau/compaEera que umd tuvo. 
¿En q~í fecha se cas~ o uni6 usted por 
pr;mera vez? 

¿Cudntos aEss de edad tenla usted cuando se ca~  o uni6 por 
pdmem v~?  

Al~ora necesito h ~ r f e  algunas preguntas sobre su e~J~vlded sexual para 
oonocor mejor algunas cosas sobro planWicac~n familiar. 

¿Cud~o í'ue la dltlrna vez que usted tuvo relaaonsE Mxuales COn SU 
esposa o compaflem? 

NO CONOCE CONDON ~ r  ~ 
/ 

Algún os hombro8 u . n  preservMIVOS, 
es decir una flmd~a de goma pueSUl 
en el pene durante la mlac~n sexual. 
La ¿Rima vez que usted tuvo 
mlacJones sexuales us6 CONDON? 

41SE 
CO'rE,IE 301,301A Y 302: 

C O N O C E  CONDON y 

¿La Oltlma vez que usted tuvo 
relaciones sexu8~s (con su 
esposa/compa~em) usaron 
CONDON? 

413 
¿Usted conoce algÔn lugs¢ donde puede ccnNguJr condones? 

¿Du~l es ese lugar? 

SI MARCO "HOSPITAL, POLICUNICA, CENTRO DE SALUD 
PUESTO SALUD O CLNICA PRIVADA, PREGUNTE EL 
NOMBRE. 

(NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO) 

414 

416 
¿QuE edad t e n l a  usted cuando tuvo SU primera mlacl6n sexual? 

C A ~ A D O  ........... , ....................................................... 1 

UNIDO ........................................................................ 2 
NO ES"rA EN UNION ................................................ $ ., ,11404 

rrLo NUMERO DE MUJERES ........................... : 

CON MUJER FIlA ..................................................... I I 

I 
CON MWEREE OCASIONALES ....................... ¿..... E 
NO TIENE PAREJA ................................... ; .............. 

SI, CAS~OO .............................................................. 1 
81. UNIDO .................................................................. 2 
NO ............................................................................. 8 >410 

VlUDO ....................................................................... t 
~ I A O O  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

SEPARADO .............................................................. ~1 

UNA VEZ ..................................................... 1 

.o~,~~~'~ ::::::::::::::::::::::::::::::: Ë~ E..: 

ME8 ........................................................ 

~0 SABE MES ........................... N 

. . . . . . . . . . . . . . .  .................. I I I I I 
LRO 11410 

I 
NO ~ABE A~O .................................................. 9998 I 

I 
N U N C A  N A  T E N I I ~  .................................. 0 ~  I ~ I ~  

O LJ~,S ATRAE ............................................. t I I I 

REMAN~ ATRA8 ..................................... :2 

AESEE ATRAE ......................................... E 

~RO$ ATRAE .: .......................................... 4 

8) ...................................................................... t 
NO .................................................................... 2 

El ...................................................................... 1 
416 

NO .................................................................... 2 

SECTOR PUBLICO 
HOSPrrN. ............................................... 11 
POUCUNICA .......................................... 12 
CENTRO DE SALUD .............................. 1:1 
PUESTO DE 8ALUD/P, MED~CO,.,,,,,,,...14 
CASA 8ASE ............................................ l E  

SECTOR PRIVADO 
CUNICA PROFAMILIA .......................... 20 
CLINICA DE IXCHEU .............................. 21 
CLINICA SI MUJES ................................ 22 
CLINICA PRIVADA ................................. 2~ 
MERCADO O SUPERMERCADO.....,....2E 
FARMACIA .............................................. ~1 

O';Tt O 
(esPecmcue) 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 

EDAD A LA PRIMERA RELACION .......... 
I I I 

PRIMERA RELACION CUANDO SE 
CASO O UNIO .......................................................... 96 
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NO 

i 

m 

510 

&11 

512 

SECCION 5.  PREFERENCIAS DE FECUNDIDAD 

NO E E T E R I ~  ELOELLA 

INSEGURO .................................... : ............... $ ~ 

I FAS£ 

I - -  
i 

Guando ~lr~ u l¿  ~~~enm~~, q~~di u:m(i qu~ t~,em 
e e V ~  en ~ ~..,,;«,;.~to, qoedl etp«ar mk~ ~~n~, o 
~ r ~ ~ ~ ~ ~ ?  

A) ~ O M P A R E R A  HO B) ESPO~A/COMPA~IERA 
F.STA EMS4~~Ta~~~ 0 
NO T1ENE pAREJA I ~  

Ahem k) voy ~ hao~ ~ A;~~m le v~  heeer ~g~n~ 
m1~~nm* ~¿m e~ ft~um: p ~ L ~  eobo el futu,ro. 
¿Le ~~ade tm~'ua Deep~~ ~ I'4o que ~u 

.o ~ {mk,) Nioe',' eq.,.,¿,~, ¿Le ~ , m ~  
a umd tener otroo 
~ n~t~ner n~?  

COT-r.JE r~:~: 
ESPOSA,'COMPA~IERA NO ESTA 
~ N S E G U R A  ESFOSA/COMPARE~A 

, ~ - . ~ . ~ ~ . , .  ~ . . , ~ ~  c::: I 

m~4r~ m del nad. d~ ette h~ que ~u ~~o~i 
talar, to de un (otro) ~ eupemndo, cuido 

~~m terw ~'o hlo? 

COTF..JE 2 ~  y 204: 

llENE'HIJOS V ~  ( ~  NO llENE HIJO~ V 1 V O ~  
¢ • 
SI u~tM pudiera reb~e~r ~ u~ted pudiera ~4~¢ 
e~ ~ l~mmy notuv~m ~ ~ ~muo  ex~o de t~¢~ 
n ~  hqo. ¿cxdd ~de ~d ~ quidam, ¿a~nt~~ 

PROCURE OBTENER UNA RESPUESTA NUMERICA 

¿Culntos ~ ~ ~ k, gus~ís qu~ ~~sn 

o no In~ods ¢~ i~m9 

~OTEJE 401: 

CASADO O UNIDO ? 
AOTUAI~Ei¢i'~ 

6SU e~.po~rnuJ~r e ~  ~e ~~r~o o ~m d m c u e ~  oon que 

EN ESE MOMENTO ...................................... 1 " ~ "  | 
ESPERAR MAS TIEMPO ............................... 2 ~058 
NO QUE~A TENER MA8 HIJO~ .................. $ "J ~ 

TENER ~IN) OTRO HIJO .............................. 1 

NO TENER (MA8) .......................................... 2' 
ESPO~, NO PUEOE TENER (MAS) 
HIJO8 ............................................................. 3 ~ :607 
EL NO PUEDE TENER {MAS) HUO$ ,,,,,,,,,,,4 

qNDECI$O,'NO SABE ..................................... B 

:=siiii=;;i;;i;=iiiil;il;;;i II;IIIIY, ~ 
PRONTCV DE UK~ VEZ, ................................ 
ESPOSA NO PUEDE QUEDAR 
E ~ S ~ A Z A O A  ...................................... i_.~4 
DESPUE~; QUE ME CASE ....................... :... 9gS 
OTRA Sge 

(ESFECiFIQUE') 
NOSABE ..................................................... 

No. DE HIJOS .................................... « ~ ~ ]  

OTRA ~S 
(ESPECIFIQUE) 

No, DE VARON¿$ ............................. 

NO. DE MU,IERE8 .............................. 

NO ~MPORTA EL 8F.XO .................... 

NO CASADO 0 UNtDO 
AC'I~Lk~NTE 

D E ~ U E ~  ............................... i .................. . 1  
EN DESACUERDO ............................................. 2 
N O  &AE~ ......................................................... ~...8 

II I 
¿D~wl~ los ¿lt;m~ 12 meM~ ~ v tou oo~Mm~'nebl6 NUNCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • 
umd c ~  su e ~  tob~ p~;~.~~,~ fm~ar? U ~  000SVECES ........................................... 2 

MUCHAS VECES ................................................ 3 

II EL MISMO NUMERO OE HUO$ ................ i.......1 I &Cree U~ed que su tqxm~~m~4r de~4e (dmNi0e) ~ 
~ Ud. el m~~o ~ de N)o6 que ~~1 qukml MASHUOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
(q~a),  o WM q ~  {o~J41~a) mk; Q ~ h:joe MENOS HIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
q ~  u W ¢ /  NOSABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e 

pSO0 

I 

$13 
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