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Mujeres Hombres 

Menores de 15 años 1.982.635 29.7 2.050.662 31.5 

Entre 15 y 45 años 3.190.960 47.9 3.208.417 49.3 

Entre 45 y 64 años 1.025.663 15.4 922.099 14.2 

Mayores de 65 años 468.473 7.0 324.439 5.0 

Total 6.667.731 100.0 6.505.617 100.0 

Fuente: INE - CELADE. Chile. Proyecciones de población por sexo y edad. (Fascículo I' Chi.1.1988) 

1. POBLACION 

Las mujeres son en torno a la mitad de la población (50.6%), se concentran mas en las ciudades que los 
hombres y en su estructura etaria tienen un peso relativo mayor las edades mas avanzadas. Algo mas de la mitad 
de la población femenina se encuentra en edad fértil (52.7%) y en esa edad el promedio de hijos es de 2.73 por 
mujer, si bien esta cifra varia según el nivel socio económico, el arca de residencia y el nivel de instrucción. Una 
proporción apreciable (21.0%) de los hogares chilenos tienen a una mujer como jefa de hogar. 

1.1. Volumen y distribución de la población. 

Se estima que el número de mujeres, en 1990, alcanza a 6.667.730, lo que representa el 50.6% de la población 
total. Estas residen en las ciudades en mayor proporción que los hombres: 86.1% frente al 83.1% de los varones. 

CHILE: POBLACIÓN 1990 

Población Total 13.173.347 100.0% 

Mujeres 6.667.730 50.6% 

Hombres 6.505.617 49.4% 

Fuente: INE - CELADE Chile. Proyecciones de población por sexo y edad. (Fascículo FiChi.1.1988) 

Población urbana 

  

Población rural  

Número Número 

  

    

Mujeres 5.742.720 86.1 925.011 15.4 

Hombres 5.406.556 83.1 1.099.061 13.9 

Total 11.149.276 84.6 2.024.072 16.9 

Fuente: CE1ADE. Boletín Demográfico. 

1.2. Estructura Etaria 

Entre las mujeres, el peso de las personas mayores es mas alto que entre los hombres: 7.0% por 5.0%. Las 
mujeres en edad fértil, entre 15 y 49 años, representan el 52.7% de la población femenina. 
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Población Femenina en Edad Fértil (15 a 49 años) 

Número % del total de mujeres 

1975 2.537.990 48.4% 

1980 2.880.416 51.0% 

1985 3.209.757 52.3% 

1990 3.514.941 52.7% 

Fuente: INE-CELADE. Chile. Proyecciones de población por edad y sexo. (Fascículo F/Chi. 1. 1988) 

13 Fecundidad: Evolución y Factores diferenciales. 

La fecundidad de la mujer chilena ha descendido apreciablemente desde los años 50, pasando de 5 hijos por 
mujer, en aquellos años, a menos de 3 hijos por mujer, actualmente. Estos promedios contienen sensibles 
diferencias por nivel socioeconómico, lugar de residencia y años de estudio. En niveles socioeconómicos mas 
bajos, el promedio se sitúa en torno a 4 hijos por mujer, mientras en niveles medios y altos, apenas supera los 2 
hijos promedio. 

Quinquenios 	 Tasa g. de fecundidad 

1950-1955 	 5.1 

1960-1965 	 5.3 

1970-1975 	 3.6 

1980-1985 	 2.8 

1985-1990 	 2.7 

Factor Diferencial 	 Tasa g. de fecundidad 

Grupo Socioeconómico 

Agrícola asalariado 	 3.9 

No agrícola asalariado 	 3.0 

Medio 	 2.3 

Zona de Residencia 

Capital 
	

2.4 

Rural 
	

3.6 

Años de estudios 

0-3 años 	 3.4 

4-6 años 	 3.1 

7 y mas años 	 2.5 

Fuente: CELADE. Boletín Demográfico No 39. 
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Hogares Absolutos 

Número total de hogares 3.107.843 100.0 

Jefes de hogar varones 2.455.161 79.0 

Jefes de hogar mujeres 652.682 21.0 

Fuente: INE, Encuesta de empleo de Oct-Dic. 1989. 

1.4 Mujeres Jefas de Hogar 

De acuerdo a la definición oficial de jefas de hogar (que se estima subvalora el fenómeno), 2 de cada 10 hogares de 
Chile (21.0%) tienen a una mujer como jefa de hogar. Esta situación se extiende por todo el país, con una variación que 

oscila entre el 24.8% de la IV Región y el 16.2% de la VI Región. La inmensa mayoría de estas mujeres no tiene pareja 
(88.3%). Una de cada cuatro tiene 3 años o menos de estudio, mientras del total de la población femenina solo una de 
cada 10 esta en esa situación. 

Mujeres jefas de hogar, por región (en %) 

I 	Región 16.9% 

II 	Región 20.2% 

III 	Región 22.3% 

IV 	Región 24.8% 

V 	Región 22.7% 

VI 	Región 16.2% 

VII 	Región 19.6% 

VIII 	Región 20.4% 

IX 	Región 22.2% 

X 	Región 20.2% 

XI 	Región 19.0% 

XII 	Región 21.0% 

Región Metropolitana 22.6% 

Total país 21.4% 

Fuente: INE. Jefes de 'lugar, por sexo, 1988. 
Inédito. Unicef. 

3 



Estado Civil Jefas 

Con pareja 11.7% 

~da 9.9% 

Conviviente 1.8% 

Sin pareja 88.3% 

Soltera 23.0% 

Viuda 44.6% 

Divorciada o separada 20.7% 

Fuente: INE, Encuesta de empleo, Oct.- Dic, 1989 

Nivel educativo 

 

Absolutos 

  

     

Total jefas de bogar 	 652.682 	 100.0% 

Educación imisiat o menos 	 411.748 	 63.1% 

Tres años o menos 	 168.887 	 25.9% 

Tres a 8 años 	 242.861 	 37.2% 

Mas de 8 años de estudios 	 240.934 	 36.9% 

Fuente: INE. Encuesta de empleo Oct. Dic 1989. 



Población económicamente activa (PEA) 

1972 1980 1988 

Mujeres 776.600 1.066.200 1.395.159 

Hombres 2.204.400 2.569.400 3.157.213 

Total 2.981.000 3.635.600 4.552.372 

% de mujeres 26.0% 29.3% 30.7% 

Fuente: INE. Encuestas de empleo en años respectivos. 

Tasas de participación 

1985 	 1986 	1988 

Mujeres 28.1 29.5 

Hombres 69.5 73.5 

Ambos sexos 48.2 50.8 

Fuente: INE. Encuestas de empleo en años respectivos. 

31.2 

75.2 

5 1.7 

2. TRABAJO 
La participación de la mujer en el mercado de trabajo mantiene un crecimiento permanente desde los años 

50, que se aprecia a través de los Censos y, mas recientemente, a través de las Encuestas de Empleo. Así, a finales 
de los años 50, las mujeres eran 1/5 de la fuerza laboral y, a finales de los 80, son 1/3 de dicha fuerza. En los 
últimos 20 años, la población económicamente activa (PEA) femenina ha crecido a un 2.7% promedio anual, 
mientras la PEA masculina lo ha hecho al 1.3%. Ello a pesar de que las mujeres presentan mas problemas de 
empleo que los hombres, con una mayor tasa de desempleo y mas dificultades para encontrar el primer trabajo. 

2.1. Volumen y Evolución de la PEA femenina. 

La PEA femenina se ha duplicado, prácticamente, entre 1972 y 1988, pasando de 776 mil a 1.395 mil mujeres 
activas. En 1972, la mujer constituía el 26% de la fuerza laboral y, en 1988, era el 31% de la misma. Su tasa de 
participación (porción de mujeres que trabajan, de todas las que están en edad de trabajar) era del 31.2% en 
1988. Como se sabe, estas cifras presentan un subregistro, especialmente en cuanto al trabajo informal y agrícola. 
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2.2 	Distribución urbano-rural y por sectores económicos. 

Siendo la PEA de ambos sexos acentuadamente urbana, la PEA femenina lo es mas que la masculina 
(producto tanto de la mayor composición urbana de la población femenina, como del subregistro del trabajo de 
la mujer agrícola). Por sectores económicos, la mujer presenta un enorme peso relativo en el sector servicios: 
en 1988, el 81% de las mujeres estaban ocupadas en este sector. 

Distribución urbano-rural de ocupados, 1988 (en miles). 

Hombres Mujeres Ambos sexos 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Urbano 2.551 80.8 1.298 93.1 3.850 84.6 

Rural 606 19.2 96 6.9 702 15.4 

Total 3.157 100.0 1.395 100.0 4.552 100.0 

Fuente: INE. Encuesta de empleo, Oct-Dic 1988. 

Distribución de la PEA por sector económico (en %) 

1972 
	

1985 
	

1988 

Hom Muj nom Muj Ilom Muj 

Agro 22.7 2.8 21.2 1.9 23.7 4.6 

Industria 37.9 25.8 - 23.7 12.7 24.7 14.0 

Servicios 38.5 70.4 55.1 85.4 51.6 81.4 

Fuente INE. Encuestas de empleo en dichos años. 
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Composición de la PEA según categorías ocupacionales, 1988 (en %) 

Hombres Mujeres 

Patrones 4.0 1.8 

Cuenta Propia 26.1 17.2 

Asalariados 73.5 75.0 

Fam. no remunerados 3.6 6.0 

Total 100.0 100.0 

Fuente: INE. Encuesta de empleo, Oct- Dic 1988. 

23. Estructura de la fuerza laboral femenina 

Teniendo en cuenta que los 3/4 de la PEA nacional es asalariada, el hombre se ocupa mas por cuenta propia 
que la mujer (dado que la propiedad se registra a nombre del varón). Se aprecia un peso relativo muy fuerte de 
las empleadas en la PEA femenina (37.3% de la PEAF), mientras que el sector obrero es el que tiene mayor peso 
entre los varones (39.5% de la PEAM). Casi la mitad de los empleados públicos son mujeres (46%) y las mujeres 
son el 99% de los servicios domésticos. Al mismo tiempo, la composición de profesionales es mayor en la PEA 
femenina que en la PEA masculina (14.4% de la PEAF, frente a 6.0% de la PEAM), lo que hace que del total 
de profesionales, un 50.5% sean mujeres. 

Categorías Ocupacionales desagregadas 

Patrones 

(1988) 

Hombres 	Mujeres 	% de mujeres 

4.0 1.8 16.3 

Cuenta Propia 26.1 17.2 22.0 

Total Empleados 26.5 37.3 37.6 

Empl. privados 20.1 24.5 34.3 

Empl. públicos 6.4 12.8 46.0 

Total Obreros 39.5 14.3 13.5 

Obreros públicos 1.0 0.6 20.1 

Obreros privados 38.5 13.7 13.3 

Servicios personales 0.1 23.0 99.0 

Famil. no remunerados 3.6 6.0 41.5 

Total 100.0 100.0 

Fuente: INE Encuesta de empleo Oct-Dic 1988. 
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Distribución de la PEA por Grupos Ocupacionales, 1988 (en %) 

Hombres 	Mujeres 	% de mujeres 

Profesionales 	6.0 14.4 50.5 

Gerentes 	 35 1.9 18.6 

Oficinistas 	10.0 16.0 40.5 

Vendedores 	8.8 15.5 42.9 

Agricultores 	26.0 6.3 9.3 

Obreros 	 38.8 117 12.2 

Servidos pers. 	5.4 33.1 72.1 

No identif. 	 1.4 0.1 2.1 

Total 	 100.0 100.0 31.0 



2.4. Segmentación Laboral Femenina 

Se observa una segmentación en toda la escala ocupacional, esto es, se reproducen ocupaciones femeninas y 

masculinas, en función de la producción de servicios y del factor poder. 

PARTICIPACIÓN OCUPACIONAL 

ALTA 	 MEDIA 	 BAJA 	 MUY BAJA 

(50% y +) 	 (30 al 50%) 	 (11 a 29%) 	 (10% y menos) 

PROFESIONALES 

Y TECNICOS 	Enfermeras 

Profesoras 

Maestras 

Dentistas 

Farmacia 

Ciencias 

Médicos 

Abogados 

Artistas 

Escritores 

Ingenieros 

Arquitectos 

Agrónomos 

GERENTES Director de 

Admin. Pública 

Resto 

EMPLEADOS 	Mecanógrafas 

Telefonistas 

Secretarias 

Tenedores de 

libros 

Oficinistas 

cualificados 

Contadores 

Peritos 

Inspectores 

Carteros 

VENDEDORES Dependientes 

Vend. ambulan 

Propietarios 

Viajantes 

Director de 

ventas 

AGRICULTORES Todo tipo 

OBREROS 

Y OPERARIOS 	Modistas 

Peleteras 

IIilanderas 

Tejedoras 

Zapateros 

Matarifes 

Choferes 

Carpinteros 

Albañiles 

Fontaneros 

Electricistas 

Mecánicos 

SERVICIOS 

PERSONALES 	Serv doméstico 

Cocineras 

Lavanderas 

Porteros 

Fotógrafos 

Mozos 

Mayordomos 

Protección 

Deportistas 

Fuente: INE. Censo de 1982. 
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2.5 Desempleo 

I  as  mujeres tienen mas problemas de empleo: en 1988, su tasa de desempleo era 7.8%, frente al 5,6% del 
varón. El peso de las personas que no pueden obtener el primer empleo es mayor en la fuerza laboral femenina 
que en la masculina (lo que indica voluntad en las mujeres por acceder al mercado de trabajo). Estos problemas 
son comparativamente mayores entre las mujeres jóvenes que entre los jóvenes varones: las mujeres entre,151 
24 años tienen una tasa de desempleo del 18.0%, mientras los hombres de la misma edad tienen un 15.5%. Todo 
ello sabiendo que la declaración de desocupación esta subregistrada en las mujeres, que pasan de ocupadas a 
dueñas de casa, sin declararse como desempleadas. 

Tasas de desempleo 
1985 1986 1988 

Hombre 12.4 8.4 5.6 

Mujer 14.1 9.7 7.8 

Ambos sexos 12.9 8.7 6.2 

Fuente: INE. Encuestas de empleo en los anos citados. 

Desempleo abierto, 1988 (en %) 

Hombres Mujeres % de mujeres 

Cesantes 83.6 70.8 34.2 

Nvos entrantes 16.4 29.2 52.0 

Tot desemplead. 100.0 100.0 38.0 

Fuente: INE. Encuesta de empleo Oct-Dic 1988. 

Desempleo Juvenil, 15 a 24 años, 1988 (tasas y c7o) 

Tasas 

I Iom bres 	Mujeres 	Ambos sexos 

12.5 
	

18.0 
	

14.3 

Porcentajes 

Hombres 	Mujeres 	Ambos sexos 

Cesantes 65.2 34.8 100.0 

Nvos entrant. 48.7 51.3 100.0 

Tot. desempleo 58.9 41.1 100.0 

Fuente: INE. Encuesta de empleo Oct- Dic 1988. 
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Evolución de la participación en el sector informal urbano (%) 

1960 1970 1982 

PEA femenina 52.0 43.0 35.4 

PEA masculina 16.3 16.6 18.1 

Fuente: OMUEDE-CELADE, para 1960 y 1970. Censo de 1982 para ese 
ano. Citados en Mundo de Mujer. Continuidad y Cambio, Ximena Diaz y 
Eugenia Hola, "La Mujer en el Trabajo Informal Urbano", CEM, Santiago, 
1988. 

Promedios Salariales por rama, 1979 (en %). 

Hombres Mujeres 

Alimentos, bebidas, tabaco 100 86.2 

Textiles, vestuario, cuero 100 98.5 

Maderas, muebles 100 96.7 

Papel, impreritas, edit 100 97.1 

Química 100 103.8 

Minerales no metálicos 100 95.0 

Metálicos básicos 100 99.2 

Prod metálicos, maquin, equip 100 98.8 

Total 100 87.1 

Fuente: Estimación en base al V Censo Nacional de Manufacturas. 1979, 
INE. Thelma Galvez y Rosalba Todaro, en "La Segregación Sexual en la 
Industria", en Mundo de Mujer. Continuidad y Cambio. CEM, Santiago, 
1988. 

2.6 	Participación en el Sector Informal 

La ocupación, en el sector informal, tiene mayor peso relativo en las mujeres que en los hombres. En 1982, 
se estimaba que un 35.4% de la PEA femenina se ocupaba en ese sector, mienras solo lo hacia un 18.1% de la 
PEA masculina. 

2.7 Discriminación Salarial 

Todos los estudios de caso muestran, tanto en Chile como en el resto de América Latina, que las mujeres 
ganan menos que los hombres en el desempeño de un mismo trabajo. En base a registros oficiales, se estima 
que el promedio de ingreso salarial de las trabajadoras industriales es un 87% del promedio de ingresos salariales 
de sus homólogos varones. 
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3. EDUCACION 

La situación educativa de las mujeres chilenas ha mejorado notablemente en los últimos 30 años, 
equiparandose progresivamente a la situación de los varones. A fines de los años 80, las mujeres son en torno a 
la mitad de las matriculas de la enseñanza basica y media, si bien en la enseñanza superior son aun el 44% de esa 
matricula. El rendimiento escolar es superior en las mujeres que en los hombres. Sin embargo, a la hora de elegir 
carrera, se mantiene una segmentación notable, que se traduce en carreras de menor prestigio e ingresos. Las 
mujeres que trabajan tienen mas años de estudio promedio que los hombres, lo que es mas apreciable aun en las 
desocupadas. Todo indica que el mayor nivel de estudios adquiridos no ha mejorado en igual medida su situación 
ante el mercado de trabajo. Ello también, porque la orientación de la formación profesional de la mujer no se 
corresponde con la estructura productiva del país. 

3.1. Nivel de estudios adquirido 

A mediados de los 80, la mujer alcanzo un nivel educativo similar al del varón, superandole ligeramente en 
el nivel medio (52%), pero siendo aun menor en el nivel superior (43%). Los niveles educativos son 
marcadamente peores en las mujeres de edades mas avanzadas y en las que habitan en el arca rural. 

Hombre Mujer % de mujer del total 

O a 3 años 9.1 9.2 51.9 

4 a 8 años 36.4 37.4 52.3 

9 a 12 años 39.7 40.4 52.0 

13 a 18 años 8.4 5.8 42.5 

19 años y mas 0.2 0.1 26.6 

Total alfabetos 95.0 94.2 51.4 

Tot analfabetos 5.0 5.8 55.6 

Ignorados 0.9 1.0 53.3 

Tot Población 100.0 100.0 55.7 

Estudios adquiridos en mujeres, según urbano-rural y grupos de edad 

Total país 

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

Ninguno (%) 6.6 1.5 2.1 5.1 9.4 17.9 

Arios promedio 6.9 6.8 9.0 7.3 6.0 5.0 

Urbano 

Ninguno (%) 5.2 1.3 1.7 3.8 7.0 14.3 

Arios promedio 7.4 7.1 9.4 7.8 6.5 5.4 

Rural 

Ninguno (%) 14.7 2.9 5.0 13.5 23.4 37.8 

Años promedio 4.5 5.3 6.2 4.4 33 2.5 

Fuente: CELADE Boletín Demográfico No 39. 
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Participacion en matricula,1986 (%) 

Hombres Mujeres Totales 

Prebásica 50.8 49.0 100.0 

Basica Esp. 56.6 43.4 100.0 

Basica Reg. 51.4 48.6 100.0 

Media 49.0 51.0 100.0 

Superior 55.9 44.1 100.0 

Fuente: INE, Compendio estadístico 1988 

Repitencia y abandono escolar, 1989, (en %) 

Mujeres 

Reprobado 	Abandono 

Hombres 

Reprobado 	Abandono 

Basica 6.8 2.4 9.9 3.0 

Media 12.2 6.6 14.0 9.8 

CHumani. 12.1 6.7 13.7 9.7 

T.Profes. 12.4 7.6 14.8 10.0 

Fuente: M. Educación. Superintendencia de Educación. Compendio estadístico. 1989. 

, 3.2 Participación en Matrícula 

Las mujeres son ligeramente minoritarias en la enseñanza basica regular (48.6% ) y ligeramente mayoritarias 

en la enseñanza media (51.0%). En la enseñanza superior, tienen una participacion menor: 44% del total de la 

matricula. (1986) 

3.3 	Rendimiento escolar. 

Las mujeres tienen mayor rendimiento escolar que los hombres, repitiendo y desertando menos que estos. 
Ello con independencia del nivel socioeconómico o area de residencia. 

3.4 	Acceso a la educación superior. 

Las mujeres acceden en menor medida que los hombres a la educación superior (son el 44% de esa matricula). 
Acuden mas que los hombres a Institutos Profesionales (54.5%) y en proporción similar a Centros de Formación 
Técnica (50.1%), pero notablemente menos a la enseñanza propiamente universitaria (38.9%). Eligen aun 
carreras de acuerdo a orientaciones tradicionales: casi la mitad de ellas van a educación (40%), mientras la mitad 
de los hombres van a Tecnología (46.15) y solo un 13.7% de estos a Educación. 

13 



Opciones en Enseñanza Superior 1985 (%) 

Mujeres Hombres Ambos 

EUniversitaria 38.9 61.1 100.0 

Inst. Profesional 54.6 45.6 100.0 

Centros de F. Técnica 50.1 49.9 100.0 

Total Superior 44.2 55.8 100.0 

Fuente: Ministerio de Educación. División Educación Superior. 

Elección de carrera 1985 (% de matricula) 

Mujeres Hombres 

1. Educación 40.4 1. Tecnología 46.1 

2. Salud 16.9 2. Educación 13.7 

3. Cs.Sociales 12.0 3. Cs.Sociales 13.5 

4. Tecnología 10.0 4. Salud 7.2 

5. Humanidades 4.3 5. Agronomía 6.6 

6.. Artes y Arq. 3.7 6. Artes y Arq. 4.1 

7. Agronomía 3.4 7. Cs. y Matem. 3.5 

Fuente: Anuarios Estadísticos. Consejo de Rectores. 

3.5 	Nivel educativo de la PEA, ocupadas y desocupadas. 

Como en el conjunto de Arnérica Latina, el aumento de los niveles educativos de la mujer no se ha traducido 
en un mejoramiento similar en las condiciones de trabajo. Así, la PEA femenina tiene hoy mayor nivel educativo 
que la PEA masculina, y ello se agudiza entre la población desempleada femenina respecto de los desempleados 
varones. Una razón de este desequilibrio reside en que la capacitación profesional de las mujeres ha tenido una 
orientación (tradicional) que no se corresponde con la estructura productiva del país. Algo que se ha agravado 
con la crisis de la formación profesional, especialmente desde 1985. 

Nivel educativo de la PEA, 1982, (en %) 

PEA 

IIom Muj 

Desempleados 

nom 	Muj 

Menos de 3 11.7 9,7 13» 7.0 

4-8 años 40.0 32.7 45.5 29.8 

9-12 años 37.5 42.3 35.0 49.3 

13-16 años 5.9 10.1 3.6 10.3 

17 y mas 4.9 4.9 1.6 2.9 

Fuente: INE. Censo de 1982 
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Matricula Técnico-Profesional media,1985,(%) 

Mujeres Hombres Ambos sexos 

Total T-P 49.6 50.4 100.0 

Comercial 69.7 30.3 100.0 

Industrial 4.1 95.9 100.0 

Agrícola 20.3 79.7 100.0 

Fuente: Ministerio de Educación. Superintendencia Educación. 

4. SALUD 

La esperanza de vida de las mujeres aumenta mas que la de los hombres. Sin embargo, la apreciable morbilidad 
de las mujeres todavía guarda relación con su función reproductiva. Crecen notablemente los nacimientos de 
hijos ilegítimos, especialmente entre las menores de 20 años. Contrasta la elevada cobertura del parto, con el 
número de hospitalizaciones por aborto y la incidencia de este en las muertes maternas (39.8% en 1988). 

4.1 	Esperanza de vida, Natalidad y Mortalidad 

La diferencia de la esperanza de vida a favor de las mujeres va aumentando con el paso de los años. Nacen 
mas hombres que mujeres, pero mueren en mayor proporción que ellas. 

Esperanza de vida 
Hombres Mujeres 

1950-55 51.84 55.72 

1960-65 55.27 60.95 

1970-75 60.46 66.80 

1980-85 67.55 74.55 

1985-90 68.05 75.05 

Fuente: INE-CELADE, Chile. Proyecciones de Población por Sexo y Edad. 

Natalidad y Mortalidad, 1987 (Tasas) 

Tasa de natalidad femenina 	20.40 por mil 

Tasa de natalidad masculina 	22.00 por mil 

Tasa de mortalidad femenina 	5.10 por mil 

Tasa de mortalidad masculina 	6.20 por mil 

Fuente: INE-CELADE. Proyecciones de Población. 
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4.2. Nacimientos anuales, legítimos e ilegítimos. 

Aunque la tasa de fecundidad ha disminuido, el número de nacimientos anuales continua creciendo, aunque 
a menor ritmo, y la proporción de los nacimientos ilegítimos continua aumentando, especialmente entre menores 
de 20 años. 

Fecundidad y Nacimientos Anuales, por miles 

1950 

1955 

1960 

1965 

19/0 

1975 

1980 

1985 

1985 

1990 

Tasa gi. de 

fecundidad 5.1 5.2 3.6 2.8 2.7 

Nacimientos 

anuales (miles) 239 298 274 281 301 

Fuente: CELADE. Boletín Demográfico No 40, julio 1987. 

Nacimientos ilegítimos totales y de menores de 20 años 

Nac. ilegítimos 

totales 

Nac. Ilegit. 

20 años 

19/5 22.1% 36.0 

1980 27.6% 45.7 

1985 31.8% 55.4 

1987 32.7% 58.2 

Fuentes: Ministerio de Salud, U. de Valparaiso, APROFA. 
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Nacimientos ilegítimos por región (1987). 

I 	Región 36.7% 

II 	Región 36.6% 

III 	Región 43.8% 

IV 	Región 47.7% 

V 	Región 33.2% 

VI 	Región 29.0% 

VII 	Región 30.2% 

VIII 	Región 31.9% 

IX 	Región 32.8% 

X 	Región 36.4% 

XI 	Región 40.1% 

XII 	Región 23.8% 

Región Metropolitana 30.8% 

TOTAL PAIS 32.8% 

Fuente: INE. 

Principales Causas de Morbilidad en Mujeres (1987) 

Complicaciones embarazo 

Números 

Absolutos 

Mujeres 

egresos 

hospitalarios 

parto y puerperio 375.333 100.0% 

Aparato Digestivo 71.967 53.3% 

Aparato Genitourinario 59.469 65.1 % 

Aparato Respiratorio 55.379 45.1% 

Tumores 37.623 67.5% 

Traumatismos y envenenamientos 37.037 30.6% 

Fuente: Ministerio de Salud. 

4.3 	Causas de Morbilidad y de Mortalidad en Mujeres. 

Las principales causas de morbilidad en las mujeres están en las complicaciones del embarazo, parto y 
puerperio, siguiéndole las enfermedades del aparato digestivo, luego las del genitourinario, las del aparato 
respiratorio y los tumores. Las principales causas de mortalidad, sin embargo, son diferentes. Primero están las 
del aparato circulatorio, seguida por el respiratorio, las maldeformaciones, los traumatismos y envenenamientos, 
las enfermedades del aparato digestivo y otras menos importantes. 
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Principales Causas de Mortalidad en Mujeres (1988) 

Número 

Casos 

La Aparato Circulatorio 10.5.3 31.1 

Tumores malignas 6.810 20.1 

Eng: Aparato Respiratorio 4.151 12.1 

Signos, sint y mal deform. 2.640 7. 

Traumatismos y Envenenamientos 1.935 5.1 

Enf. Aparato Digestivo 1.88) 5.6 

Enf. Glanduias Endocrinas 87) 2.6 

Est Aparato Genitourinario 813 2.4 

Comp. erribar, parto, puerper. 1 3 0.4 

Otras 4.0 5 11.9 

Total defunciones 33.836 100.1 

Fuente: INE-MINSAL. 

Atención Profesional del Part ,  

1975 8", 

1980 91.4% 

1985 97.4% 

1987 98.1% 

1988 98.4% 

Fuente: Ministerio de Salud. 

4.4. Atención del Parto y Aborto 

La alta cobertura profesional del parto (( 8.4% en 1988) contrasta con el elevado número de hospitalizaciones 
por aborto y la alta incidencia del aborto er las muertes maternas. 

1 e, 



Hospitalizaciones por Aborto 

1964 

1970 

1978 

Hospit. 

por aborto 

56.391 

44.771 

37.992 

Abortos de adolescentes 

10 a 20 años 

% de abortos 

adolescentes 

sobre total 

1982 34.340 4.474 13.2 

1983 33.418 4.421 13.2 

1984 32.647 4.098 12.6 

1985 32.086 3.815 11.9 

1986 31.148 

1987 31.986 

1988 32.415 

Fuente: Ministerio de Salud 

Muertes por Aborto e incidencia sobre Muertes Maternas 

No. muertes 

por aborto 

% muertes piatx)rto 

sobre total muertes 

maternas 

1964 360 41.6% 

1970 172 39.1% 

1975 122 36.3% 

1978 98 44.9% 

1980 71 38.3% 

1982 47 33.0% 

1985 34 24.7% 

1988 49 39.8% 

Fuente: Hasta 1982, MINSAL. 1985 a 1988, Reg. CM!, INE, MINSAL. 



Inscripción electoral de población mayor de 18 años 

Mujeres 	3.826.459 	51.5% 

Hombres 	3.609.454 	48.5% 

Total 	 7.435.913 	100% 

Votaron 	3.746.41)9 niujeres 97.9% de las mujeres inscritas 

3.505.534 N arones 	97.1% de los varones inscritos 

Patrón de Votación 

Mujeres % Varones % 

SI 1.734.267 46.3 1.384.843 39.5 

NO 1.917.024 51.2 2.050.555 58.5 

Blancos 37.719 1.0 32.941 0.9 

Nulos 57.399 1.5 37.195 1.1 

Total 3.746.409 100.0 3.505.534 100.0 

5. PARTICIPACION POLMCA 

Las mujeres han tenido una alta r rticipación elect )ral tanto en el plebiscito como en los comicios recién 
pasados, ligeramente superior a la dc varón (97.9% y 97.1% de los inscritos). Votaron mayoritariamente a 
favor del NO (51.2%) en el Plebiscitk y a favor de P: ricio Aylwin (51.6%) en las elecciones presidenciales, 
aunque en menor medida que los hombi s. No obstanu esta alta participación contrasta con el reducido número 
de las mujeres electas en el Parlamento (5.8%). Tam jxx ) se traduce en términos de acceso a los restantes poderes 
del Estado. 

5.1. Participación electoral 

a) Plebiscito de 1988 
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Participación en el Poder Judicial 

ACORTE DE APELACIONES (1988) 

Total 	Mujeres 	% de mujeres 

Ministros de Corte -,'1 14 17.3 

Fiscal Corte 25 9 36.0 

b)Elecciones Presidenciales de 1989 

Ciudadanos inscritos 	 7.557.537 

Votos validamente emitidos 	 6.979.859 
	

(sin contar nulos y blancos) 

Votaron 3.633334 mujeres 

3.346.325 varones 

Patrón de Votación 

Mujeres % Varones % 

Buchi 1.182.019 32.5 870.097 26.0 

Errazuriz 576.287 15.9 500.885 15.0 

Aylwin 1.875.228 51.6 1.975.343 59.0 

Total 3.633.534 100.0 3.346.325 100.0 

Fuente: CHILE. Servicio Electoral. 

5.2 	Participación de la Mujer en los Poderes Públicos 

Participación en el Congreso (1990) 

Mujeres 

120 diputados 7 5.8 

38 senadores elegidos 2 5.2 

9 senadores designados 1 11.1 



B. 	MAGISTRADOS (1990) 

Total Mujeres % de mujeres 

Jueces Menores 18 17 94.4 

Jueces Civil 44 26 . 	59.1 

Jueces Crimen 47 19 40.4 

Jueces Trabajo 12 7 58.3 

CORTE SUPREMA (1990) 

Total Mujeres % de r ,ujeres 

Ministros 16 0 0 

Abog_ integrantes 9 0 0 

Fuente: SILBER Editores Limitada. Directorio de Instituciones de Chile. 

Noviernbre 1990 

PODER EJECUTIVO 

Mujeres 

18 Ministros 	 O 

24 Subsecretarios 	3 

13 Intendentes 	 O 

Fuente: SILBER Editores Limitada. Directorio de Instituciones de Chile. 

Noviembre 1990. 

* Jefa Dpto. de Comunicación SERNAM 

**En comisión de servicio de la FLACSO 
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