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SUMMARY

This is a progress report of a national Young Adult Reproductive and Health Survey carried out in Costa 
Rica during the early months of 1 991. This country has undergone significant changes in both mortality 
and fertility, but the current demographic regime can be described as an example of an incomplete 
demographic transition. The reason is that the fertility decline observed in the period 1960-1975 stalled 
and reproductive levels have remained almost stationary since the mid seventies.

Similar to the experience of many other developing countries, the prevailing demographic pattern is one 
of very early marital, both formal and consensual, union formation. Often it comes as the result, as well 
as the primary factor, of the high fertility rates observed in women under 20 years of age, that could 
serve as proxy indicators of the maladies of bulging out-of-wedlock births and significant levels of 
abortion.

The approach followed in the Young Adult Reproductive and Health Survey pretends a more 
comprehensive investigation of the transitions to early adulthood, studying family size and composition 
as well as the nature of familial relations, the impact of education and attitudinal factors with respect 
to sex roles in the initiation of sexual relations, contraceptive adoption and family formation. The study 
targeted men and women aged 15 to 25 years old and was based on a stratified multistaged cluster 
probability sample consisting of 162 primary sampling units, that produced 1482 male and 1504 
female interviews. Actual response rate was around 90% percent for either sex and pending interviews 
are primarily due to inability to locate the eligible persons.

Any correspondence w ith regard to this study should be addressed to: The Research Coordinator, Programa Salud Reproductive, 

P.O. Box 1434-1011 Y-Griega, San José, Costa Rica. Telephone 26-1728.
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documento que constituye un avance de los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de Salud 
Reproductiva de Adultos Jóvenes. Esta investigación tuvo como objetivo estudiar los determinantes 
y características del comportamiento sexual y reproductivo de la población costarricense con edades 

comprendidas entre 15 y menos de 25 años.

El Programa agradece la valiosa ayuda de las muchas personas e instituciones que hicieron el estudio 
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1. Introducción.

El Programa Salud Reproductiva, de reciente formación, tuvo su origen en el convenio de 
Autosuficiencia de la Reproducción Humana suscrito entre la Caja Costarricense de Seguro Social y la 
Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos de América. 
Jerárquicamente, el Programa se encuentra establecido dentro del Departamento de Medicina 
Preventiva de la Dirección Técnica de Servicios de Salud.

Teniendo en cuenta la evolución demográfica de Costa Rica, se consideró necesario contar con cifras 
recientes que permitieran orientar mejor los esfuerzos y una de las prioridades que se identificó era el 
estudio la temática de salud y su vinculación con la problemática reproductiva del núcleo más jóven 
de la población costarricense. Los fondos previstos en el convenio para investigación son los que han 
permitido llevar a cabo la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva de Adultos Jóvenes, de la cual este 
documento constituye un avance de los resultados obtenidos.



2. El contexto demografico

La prolongada práctica censal, que data del siglo pasado, constituye un indicador del interés por el 
conocimiento del tamaño y características de la población costarricense. Los levantamientos censales, 
aunque careciendo de periodicidad, permiten seguir la evolución de la población del país por más de 
un siglo, tal y como se muestra en el gráfico 1 y en el cuadro 1. Estas cifras, aunque en alguna medida 
influenciadas por la fidelidad del levantamiento censal, evidencian un crecimiento bastante rápido de 
la población de Costa Rica por un prolongado período.

Los datos de población total presentados solo representan el balance resultante de las tendencias de 
la mortalidad, fecundidad y migración. La dinámica de estos componentes caracteriza la incompleta 
transición demográfica registrada en Costa Rica. En sus orígenes, lo que actualmente se denomina la 
teoría de la transición demográfica solo constituía un esquema empleado (Notestein, 1945) para 
describir la evolución de los componentes del cambio poblacional en algunos países europeos 
occidentales. Estas sociedades por mucho tiempo estuvieron sometidas a un régimen de alta 
fecundidad y mortalidad que se traducía en una muy baja tasa de crecimiento. Sin embargo, a partir 
del siglo XVIII, dependiendo del país, se inició un período de desestabilización originado en un descenso 
sostenido en los niveles de mortalidad lo cual aceleró significativamente el crecimiento de la población. 
Después de un cierto lapso, la natalidad también empezó a descender para restablecer, con una 
combinación de baja mortalidad y baja natalidad, el bajo ritmo de aumento poblacional observado en 
tiempos recientes.

La evolución de la mortalidad, la natalidad y el resultante crecimiento natural de la población de Costa 
Rica desde principios de este siglo se ¡lustra en el gráfico 2. Con el fin de reducir la variabilidad 
aleatoria que los afecta, las tasas que se han dibujado son promedios móviles trianuales de las cifras 
publicadas o disponibles en los archivos de la Dirección General de Estadística y Censos.

Como puede observarse, en los albores del presente siglo, las tasas de mortalidad y natalidad de Costa 
Rica eran de alrededor de 30 y 46 por mil respectivamente. El crecimiento natural, determinado por 
la diferencia entre mortalidad y natalidad implicaba una tasa de crecimiento de 1.6% que hacía que la 
población potencialmente se duplicara cada 44 años. La inmigración internacional era significativa 
contribuyendo con alrededor de una quinta parte al incremento anual de la población.

Este patrón de cambio demográfico se mantuvo hasta ser interrumpido por el inicio de la Primera 
Guerra Mundial durante la cual el flujo de inmigrantes extranjeros cesó. Desde entonces la migración 
internacional dejó de ser un factor importante en el cambio de la población de Costa Rica hasta tiempos 
recientes.



CUADRO 1. POBLACION TOTAL DE COSTA RICA SEGUN LOS 
CENSOS REALIZADOS Y TASAS MEDIAS ANUALES DE 

CRECIMIENTO.

AÑO POBLACION
(miles)

TASA ANUAL DE 
CRECIMIENTO

1864 120 -

1883 182 2.2
1892 243 3.3
1927 472 1.9
1950 801 2.3
1963 1336 4.0
1973 1872 3.4
1984 2417 2.4

FUENTE: Publicaciones de la Dirección General de 
Estadística y Censos.

POBLACION DE COSTA RICA SEGUN LOS CENSOS 
Y  TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSAL.

ABo
N M l w ttw  4« la DCCC.
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En un proceso que puede documentarse ya desde el final de los años veinte, la mortalidad comenzó 
a bajar sistemáticamente, en un descenso solo brevemente interrumpido durante la Segunda Guerra 
Mundial. La tasa bruta de mortalidad pasó de 25 por mil alrededor de 1920 a 15 por mil al inició de 
los años cincuenta. En la actualidad Costa Rica exhibe una tasa de mortalidad de 4 por mil, una cifra 
muy baja, en alguna medida consecuencia de una favorable estructura por edad.

Teniendo en cuenta que las cifras están 
afectadas por la evolución en la calidad de Jos 
registros vitales, el gráfico 2 muestra un ascenso 
sistemático en la tasa de natalidad que culmina 
a comienzos de los años sesenta, cuando 
comienza a tener lugar un cambio reproductivo 
de grandes proporciones entre la población de 
Costa Rica. Estas tendencias han hecho que 
gradualmente la tasa de crecimiento vegetativo 
pasara de ser determinada por el 
comportamiento de la mortalidad, a estar 
condicionada por la trayectoria de la natalidad.

Como era de esperar, el cambio en los niveles de 
fecundidad observado tuvo su origen en una 
reducción en los nacimientos de orden elevado, 
es decir, disminución en el número de madres 
con muchos hijos, lo que típicamente involucra 
a mujeres en el intervalo superior de edades del 
período reproductivo. Este cambio puede 
documentarse con los datos del cuadro 2, que 
presenta las tasas anuales de fecundidad por 
edad registradas desde el año 1950.

En primer lugar sobresale aquí el pronunciado descenso en el tamaño de familia esperado por las 
mujeres al final del período fértil, cifra técnicamente denominada tasa global de fecundidad. Este índice 
bajó de un máximo de 7.29 hijos alrededor de 1960, a 3.38 hijos en la actualidad, pero debe 
destacarse que el descenso desde mediados de la década de los años setenta ha sido muy modesto.

Aunque el cambio en la fecundidad descrito fue radical y tenía pocos precedentes, sus determinantes 
no han sido debidamente identificados y menos estudiados aún han sido sus efectos y consecuencias. 
Comúnmente, el cambio se ve como un resultado de los programas de planificación familiar pero esta 
es una perspectiva simplista que típicamente exagera el impacto atribuible a tal tipo de actividades. 
A este respecto debe recordarse que descensos significativos en la fecundidad solo pueden darse 
mediante un incremento en la práctica anticonceptiva, pero esta asociación frecuentemente lleva a una

Gráfico 2



identificación errónea de las razones que provocan el cambio reproductivo, confundiendo los medios 

con las causas.

CUADRO 2. TASAS MEDIAS ANUALES Y COMPOSICION DE LA FECUNDIDAD
POR EDAD. 1950-1989.

TASAS DE FECUNDIDAD POR EDAD

PERIODOS

GRUPOS 
DE EDAD

1950
1955

1955
1960

1960 1965 1970 1975 1980 1980
1985

1985
1989

15-19 119 121 122 111 112 104 108 98 96
20-24 334 355 357 305 239 207 203 194 186
25-29 331 352 354 318 231 178 184 175 166
30-34 261 275 297 256 188 130 133 126 123
35-39 203 219 223 215 144 92 82 76 75
40-44 83 85 89 88 69 40 31 27 26
45-49 15 16 16 16 12 8 5 4 3
TGF* 6.72 7.11 7.29 6.54 4.92 3 .80 3 .73 3 .50 3.38

COMPOSICION RELATIVA DE LA FECUNDIDAD

15-19 8.8 8.4 13.7 14.2
20-24 24.8 24.5 27.3 27.6
25-29 24.6 24.3 23.5 24.6
30-34 19.4 20.4 17.1 18.2
35-39 15.1 15.3 12.1 11.1
40-44 6.2 6.1 5.3 3.9
45-49 1.1 1.1 1.1 0 .4
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0

Tasa Global de Fecundidad



Evolución de la tasa global de 
fecundidad (TGF) desde 1950

TGF (n úm e ro  m e d io  de  h ijo s )

AÑOS

Tasas especificas de fecundidad por edad 
1950-55, 1965, 1975, 1985-89.

Tasa (0 0 0 )

Edad

Gráfico 3. Gráfico 4.

A menudo el descenso en la natalidad solo se vincula al ritmo de crecimiento de la población pero este 
punto de vista no toma en cuenta las significativas alteraciones que se producen en otras dimensiones 
demográficas a diferentes plazos. Por ejemplo, se ignoran los cambios inducidos por el descenso de 
la fecundidad en la estructura por edad de la población. Esto puede afectar la división del trabajo social, 
la naturaleza de las responsabilidades familiares y potencialmente, puede generar modificaciones 
importantes en la estructura de ahorro y consumo de una población.

El descenso de la fecundidad no es uniforme. A medida que baja también varía significativamente el 
aporte a la misma de las mujeres en los diferentes grupos de edad. En Costa Rica, hasta mediados de 
los años sesenta una mujer completaba un 57% de los hijos esperados antes de llegar a los 30 años, 
mientras que en la actualidad completa dos terceras partes (66%) de la familia que en promedio 
eventualmente tendrá al alcanzar esa edad. Este patrón de cambio muestra claramente el carácter jóven 
que aún tipifica la dinámica reproductiva de la población costarricense.

El ritmo de formación de la familia sugiere también que son de limitadas consecuencias los cambios 
futuros que se produzcan en la fecundidad de las mujeres de más edad, especialmente entre las de 40 
años y más. Las cifras disponibles evidencian que un análisis de los patrones de iniciación sexual, 
matrimonio y formación de la familia podría identificar aquellos factores que han obstaculizado la 
continuidad de la transición de la fecundidad desde niveles altos hacia niveles bajos en Costa Rica.



El cambio descrito en los niveles reproductivos de la población costarricense ha tenido lugar 
principalmente entre las mujeres casadas, con un alto grado de inercia de la fecundidad no marital 
cuyos niveles han variado solo marginalmente. Este contraste ha hecho que la proporción de 

nacimientos fuera del matrimonio haya crecido pronunciadamente.

Aunque la fecundidad no marital no se limita a las edades tempranas, una buena parte de la misma 
ocurre en los inicios del período reproductivo con consecuencias típicamente desfavorables para la 

mujer, los hijos y probablemente las familias en las que estos .nacimientos pocas veces planeados 
tienen lugar. A otro nivel, a menudo las tendencias de la fecundidad no marital y el número de 

nacimientos fuera del matrimonio han sido objeto de preocupación y vistos como un problema moral 
y un indicador de descomposición social (Laslett, 1988). Sin embargo, aparte del nostálgico llamado 

moralista, la preocupación no es seguida por un esfuerzo para estudiar las causas del fenómeno.

Por supuesto esto no quiere decir que se desconozca por completo esa u otras dimensiones del 
fenómeno reproductivo. Una lista de las investigaciones llevadas a cabo sobre el tema en Costa Rica 
necesariamente debe hacer mención de la Encuesta Mundial de Fecundidad de 1976 (Dirección General 
de Estadística y Censos, 1978), las encuestas de prevalencia de anticonceptivos de 1978 (Asociación 

Demográfica Costarricense, et.al., 1978) y 1981 (Rosero, 1981), así como de la Encuesta de 
Fecundidad y Salud de 1986 (Asociación Demográfica Costarricense, 1987). Otras investigaciones 

importantes son la Encuesta de Fecundidad del Area Metropolitana de San José realizada en 1964  
(Gómez, 1968) y la Encuesta Rural de Fecundidad de 1969 (Blanch, 1973). Estos estudios han sido 

de mucho valor y en gran medida son la fuente de lo que se sabe sobre la fecundidad en Costa Rica, 
complementando las cifras periódicas que sobre los niveles de la fecundidad se pueden obtener de las 

estadística vitales.

Estas encuestas han tenido como población objeto de estudio las mujeres en edad fértil, concepto 
operacionalizado tomando aquellas con edades comprendidas entre los 15 -ocasionalmente 20-y 49 

años de edad a la fecha de la entrevista. Los análisis siempre han puesto énfasis considerable en la 
fecundidad marital y aunque permitirían el estudio de los patrones reproductivos fuera de las uniones, 
con frecuencia las muestras resultantes son pequeñas lo que limita un examen detallado del fenómeno.

Por supuesto que los estudios realizados no han agotado el tema de un fenómeno que como la 

fecundidad, constituye solo una faceta del cambio social inducido por los componentes de lo que 

globalmente se denomina modernización. Así, a pesar de su comprobada utilidad, es necesario 
emprender nuevas investigaciones para llenar las lagunas temáticas, subsanar la obsolescencia 

estadística de las cifras públicadas ya hace algún tiempo y someter a escrutinio hipótesis sugeridas por 
estudios pasados.



3. La Encuesta Nacional de Salud Reproductiva de Adultos Jóvenes.

Por los motivos enumerados, se decidió invertir una cantidad considerable de recursos en la ejecución 

de la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva de Adultos Jóvenes. Otra decisión que se tomó fue 
vincular este esfuerzo de investigación dentro de un ámbito más amplio, en alguno de los programas 

existentes a nivel mundial que coordinan la realización y contenido de las encuestas de fecundidad. 
Esto da a los países ciertas ventajas, porque es posible aprovechar la experiencia acumulada en lo que 

se refiere a diseño y planeamiento de la investigación, contenido de los cuestionarios, ejecución del 
trabajo de campo, procesamiento y análisis de los datos. Fue con estas ventajas en mente que se 
solicitó la colaboración del Departamento de Demografía y Epidemiología, División de Salud 
Reproductiva, de los Centros de Control de Enfermedades, organización con amplia experiencia en el 
asesoramiento de encuestas similares a la que se deseaba llevar a cabo en Costa Rica. Esta vinculación 
permitía aportar la experiencia costarricense al caudal de otras encuestas realizadas en América Latina, 
contribuyendo así a aumentar el conocimiento sobre la salud y la fecundidad humanas (Morris, 1990).

Las características del estudio a realizar, con una población objeto de la investigación reconocidamente 
móvil y la modesta experiencia institucional en la ejecución de encuestas, evidenció la necesidad de 

aprovechar la experiencia disponible en el país en lo que se refiere a recolección de datos. Por estos 

motivos se firmó un convenio de cooperación con la Asociación Demográfica Costarricense para llevar 
a cabo el trabajo de campo de la encuesta, el cual se inició en noviembre de 1990 y se completó en 
febrero de 1991.

3.1 Aspectos metodológicos

La población objeto de estudio de la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva está constituida por 
todos los costarricenses, hombres y müjeres, con edades comprendidas entre los 15 y los 24 aflos.de 
edad residentes en las viviendas particulares de todo el país. Una variante significativa sobre las 

encuestas de fecundidad típicas es el interés en el estudio de las actitudes y factores asociados a la 
conducta sexual y reproductiva en uno y otro sexo, lo que demandó preparar cuestionarios 

estructurados tanto para hombres como para mujeres.

Considerando las cargas diarias de trabajo, la densidad de personas elegibles por vivienda y otros 
elementos relevantes, se decidió formar unidades primarias de muestreo constituidas por segmentos 

compactos de aproximadamente 30 casas. Esta práctica con frecuencia equivalía a dividir los 
segmentos censales seleccionados, encuestando en una mitad mujeres y en el complemento a los 

hombres. Este procedimiento excluía la posibilidad de investigar en una misma vivienda a hombres y 
mujeres, pero permitía formular preguntas potencialmente conflictivas sin que los resultados 
influenciaran las respuestas obtenidas en subsecuentes entrevistas. Entre otras ventajas se debe 
mencionar que implícitamente el método creó un pareamiento que contribuye a mejorar la 

comparabilidad de los resultados entre hombres y mujeres. Además, dado que el segmento no era



visitado simultáneamente por los equipos de trabajo, potencialmente permitiría insistir en obtener la 
información para los casos pendientes.

Teniendo en cuenta los recursos disponibles, se consideró que una muestra neta de 1500 personas 
proporcionaría cifras de suficiente precisión para las estimaciones por sexo. Esta cifra se debió 
aumentar para tener en cuenta la no respuesta, ausenciás prolongadas de los elegibles, etc. Este 
ajuste es práctica habitual que se realiza para evitar que las muestras generen estimadores con una 
variabilidad mayor que la aceptable. Entre otros detalles relevantes se debe mencionar que la muestra 
se planeó en forma estratificada, dividiendo el estrato urbano en niveles alto, medio y bajo, tal y como 
se describe en el marco muestral de áreas (Dirección General de Estadística y Censos, 1988) y 
asignando la muestra total a los estratos de manera proporcional.

El cuadro 3 detalla los resultados del trabajo de campo realizado, mostrando cifras sobre tasas de no 
respuesta, entrevistas faltantes y los motivos por los cuales estas no se llevaron a cabo. Los cuadros 
4 y 5 presentan el volumen de entrevistas realizadas en cada uno de los estratos y dominios definidos.

CUADRO 3. VIVIENDAS. PERSONAS ELEGIBLES, ENTREVISTAS COMPLETAS EN LA MUESTRA 
DE LA ENCUESTA NACIONAL DE SALUD REPRODUCTIVA, POR SEXO.

HOMBRES MUJERES

Total de viviendas 4518 4856

Viviendas con 
información 4499 4833

Porcentaje de viviendas con 
información 99.6 99.5

Personas 15-24 
identificadas 1549 1759

Personas elegibles por 
vivienda 0.34 0.36

Entrevistas realizadas 1405 1582

Porcentaje de entrevistas 
realizadas 90.7 89.9

Porcentaje de entrevistas no 
realizadas 9.3 10.1

Por ausencia 6.7 8.1

Por rechazo 1.4 1.0

Por otros motivos 1.2 1.1
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CUADRO 4. HOMBRES Y MUJERES ENTREVISTADOS SEGUN ZONA DE RESIDENCIA Y NIVEL
SOCIOECONOMICO.

SEXO RURAL
URBANO

TOTAL

BAJO MEDIO ALTO

HOMBRES
n 798 311 201 95 1405
% 56.8 22.1 14.3 6.8 100.0

MUJERES
n 908 365 210 99 1582
% 57.4 23.1 13.3 6.3 100.0



CUADRO 5. HOMBRES Y MUJERES ENTREVISTADOS SEGUN AREA GEOGRAFICA DE
RESIDENCIA.

SEXO AREA 
METROPOLITANA *

OTRO
URBANO

RURAL TOTAL

HOMBRES
n 387 279 739 1405
% 27.5 19.9 52.6 100.0

MUJERES
n 406 337 839 1582
% 25.7 21.3 53.0 100.0

* Area Metropolitana contiene un porcentaje de viviendas rurales.

I 1 1  I



4. Avance de resultados.

Con los breves comentarios que los acompañan, los cuadros siguientes constituyen solo un avance de 
los resultados obtenidos en la encuesta. Poco esfuerzo se hizo por integrar los diferentes aspectos que 
se discuten y la selección que se presenta tiene como fin dar una imagen de la variedad temática de 
los cuestionarios. Un examen más extenso y detallado de los tópicos investigados se llevará a cabo 

en el informe final de la investigación.

4.1 La composición por edad de los entrevistados.

La presentación de los resultados sustantivos del estudio se inicia con los datos del cuadro 6 que 
muestra la distribución de los hombres y mujeres entrevistados según edades simples con una 

agregación quinquenal en los grupos 15-19 y 20-24. El cuadro busca validar los resultados obtenidos 
en la encuesta con las cifras disponibles en otras fuentes sobre la distribución por edad de la población. 
Si se considera la población de 15 a menos de 25 años como la totalidad, el contraste con la 
información de el Censo de Población de 1984 (Dirección General de Estadística y Censos, 1987) 
resulta satisfactorio, ya que esta fuente lista un 52%  de hombres y 51 % de mujeres, mientras que la 

encuesta reporta valores de 56%  y 53%  en el grupo de edad 15-19, respectivamente. Sin embargo, 
la comparación sugiere que las entrevistas pendientes tenderían a ser de personas elegibles 

relativamente de más edad, precisamente las más móviles y más difíciles de localizar.

I 12 |



CUADRO 6. HOMBRES Y MUJERES ENTREVISTADOS 
SEGUN EDAD.

EDAD
HOMBRES MUJERES

n % n %

15 167 11.9 164 10.5

16 167 11.9 179 11.5

17 154 11.0 174 11.1

18 151 10.7 160 10.2

19 142 10.1 156 10.0

15-19 781 55.6 833 53.3

20 132 9.4 147 9.4

21 125 8.9 148 9.5

22 130 9.3 140 9.0

23 124 8.8 144 9.2

24 113 8.0 150 9.6

20-24 624 44.4 729 46.7

TOTAL 1405 100 1562 100

4 .2  El estado civil de los entrevistados.

Un perfil de las personas entrevistadas necesariamente debería contener también un detalle del estado 
civil, necesidad que se satisface con las cifras que se presentan en los cuadros 7 y 8. En el primero 

de estos se puede observar que la gran mayoría de los hombres entrevistados son solteros (85.5% ) 
mientras que las personas en unión agrupan 8.9%  de individuos formalmente unidos y 5 .3%  en unión 

libre.

Típicamente las mujeres entran en uniones maritales a edades más tempranas y las cifras del cuadro 
7 cuantifican esta característica. Por ejemplo, las proporción de mujeres solteras solo es de 62.7% , 
mientras que la fracción de casadas ya ha ascendido al 23 .9% . La transición al matrimonio puede 
observarse mejor en el cuadro 8 y en el gráfico correspondiente, donde se muestran los porcentajes 

de personas solteras por edad. Los datos muestran que a los 15 años aun el 100%  de los hombres son
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solteros, condición que ya ha sido dejada a esta temprana edad por un 7%  de las mujeres. Las cifras 

a otras edades son igualmente contrastantes. Por ejemplo, entre las personas entrevistadas de 20 
años, 85.9%  de los hombres todavía son solteros, mientras que solo están en esta condición el 53.7%  
de las mujeres.

CUADRO 7. ESTADO CIVIL DE HOMBRES Y MUJERES ENTREVISTADOS.

CONDICION
HOMBRES MUJERES

n % n %

Soltero(a) 1201 85.5 992 62.7
Casado(a) 125 8.9 378 23.9
Unión libre 75 5.3 189 11.9
Otro 4 0.3 23 1.5

TOTAL 1405 100.0 1582 100.0

Gráfico 6
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EDAD

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES ENTREVISTADOS SOLTEROS. SEGUN
EDAD.

HOMBRES MUJERES

% SOLTEROS % SOLTERASnn

167 100.0
167 100.0
154 97.4
151 94.7
142 90.9
132 84.9
125 82.4
130 69.2
124 62.1
113 55.8

1405 85.5

167 93.4
182 92.9
176 79.6
162 69.8
158 70.3
147 53.7
150 44.7
142 41 .6
146 40 .4
152 25.7

1582 62.7

Porcentaje de Hombres y mujeres 
entrevistados solteros por edad

P o rc e n ta je

Edad

Gráfico 7
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4 .3  Nivel de educación.

La sociedad costarricense tradicionalmente ha puesto un énfasis considerable en la educación y esto 
hace importante examinar los niveles de escolaridad de la población bajo estudio. Las cifras del cuadro 
9 muestran que poca diferenciación existe entre las proporciones de hombres y mujeres a nivel de 

primaria donde solo un 16% no llega a completar este ciclo educativo. Para una tercera parte de los 
entrevistados completar primaria es toda la escolaridad que pueden lograr en el sistema educativo 

formal.

CUADRO 9. DISTRIBUCION DE LOS HOMBRES Y MUJERES ENTREVISTADOS SEGUN NIVEL DE 
EDUCACION Y PROPORCION QUE AUN ASISTE A UN CENTRO DE ENSEÑANZA.

EDUCACION
TOTAL PORCENTAJE QUE ASISTE

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Primaria 230 253
incompleta 16.4 16.0

Primaria 495 564
completa 35.2 35.6

Secundaria 451 461 46.8 47.3
incompleta 32.1 29.1

Secundaría 229 304 62.9 53.3
completa o más 16.3 19.2

Total 1405 1582 25.3 24.0
% 100.0 •100.0

Porcentaje de hombres y m ujeres 
entrevistados según nivel de 

educación

0 10 20 30 40
P o r c e n t a j e

H o m b r e a  M u j e r e s

Gráfico 8
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Un porcentaje cercano al 50%  de los entrevistados tiene educación secundaria y de ellos un 47%  aún 

asisten a un establecimiento de enseñanza, sin que haya un diferencial por sexo apreciable. Esto 
sugiere hasta aquí un alto grado de equidad en las oportunidades para uno y otro sexo. Sin embargo, 
sí existe un diferencial apreciable en oportunidades educativas a nivel superior, pues un 62 .9%  de los 
hombres, apreciablemente en exceso del 53.3%  de las mujeres aún asiste a una institución de 

enseñanza. Estos datos necesariamente deben interpretarse teniendo en cuenta los patrones de 

nupcialidad diferencial por edad entre uno y otro sexo.

4 .4  La educación de los padres y la educación de los hijos.

Varios estudios han establecido una vinculación entre el nivel de educación de los padres y el nivel de 
educación de los hijos. Esta problemática fue investigada también en la encuesta con los resultados 

que se presentan en los cuadros 10 y 11 para los hombres y mujeres entrevistados respectivamente, 
aunque las cifras no sugieren ser significativamente diferentes por sexo. En estas tablas la primera cifra 

en cada celda se refiere al número medio de años de estudio de los entrevistados, la segunda a la 
proporción que aún asiste a un centro de enseñanza y la tercera es el número de observaciones con 

base en las cuales las anteriores se han calculado. En renglón y columna marginales, se muestra el 
promedio general de años de estudio de los padres para quienes los entrevistados declararon una 

educación promedio de 5.3 años de estudio para los papas. Para las madres, los varones declaran un 
promedio de 5.1 años de estudio, mientras que las mujeres declaran una educación de 4 .5  años.

La sociedad costarricense tradicionalmente ha puesto grandes expectativas en el sistema educativo, 
en especial como mecanismo de movilidad social. Sin embargo, los resultados sugieren una 
perpetuación del estatus para el grupo menos favorecido pero numeroso de la población costarricense. 
A este respecto, obsérvese que la combinación de padre y madre con tres o menos años de estudio 
condiciona las posibilidades educativas de sus hijos, pues los entrevistados en esta situación sólo 

tienen alrededor de 6 años de estudio en promedio y de ellos solo una minoría aún asiste a un centro 
de enseñanza. En el otro extremo están los hombres y mujeres cuyos progenitores tienen educación 

secundaria o más. Estos entrevistados en promedio ya han completado más de 10 años de estudio y 
7 de cada 10 aún asisten a un establecimiento de enseñanza.

La categoría "NO SABE" agrupa a los entrevistados que desconocen la educación de sus padres, 
típicamente porque no viven con ellos. En general, es mayor el procentaje de jóvenes que desconoce 
la escolaridad de los padres que de las madres. Se destaca el impacto negativo que tiene la ausencia 
del padre o de la madre en la educación de los hijos. Por ejemplo, cuando desconocen la educación del 
padre y la madre tiene educación secundaria o más, los entrevistados en promedio solo tienen 8 años 
de estudio y un 38.7%  aun asisten a un centro educativo. Esta cifras son 2 .4  años en promedio 
menores, y la asistencia escolar 31 % menor que aquellos entrevistados cuyos padres tienen el nivel 
educacional más alto.
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Número medio de años de estudio de los 
hombres y  las m ujeres entrevistados 

según nivel educativo del padre

P r im a r ia  0 -3

P r im a r ia  4-6

S e c u n d a r ia  o m ás

No sabe

0 3 6 9 12 15

P ro m e d io  de aAos de es tu d io

I H om bres M u je res

Número medio de años de estudio de los 
hombres y  las m ujeres entrevistados 

según nivel educativo de la madre

Gráfico 9 Gráfico 10
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CUADRO 10. NUMERO MEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS Y 
PROPORCION QUE ASISTE A UN CENTRO DE ENSEÑANZA SEGUN NIVEL DE EDUCACION DE LA

MADRE Y NIVEL DE EDUCACION DEL PADRE.*

MADRE

NUMERO 
MEDIO DE 
AÑOS DE 
ESTUDIO

PADRE

Hasta
3ero

Prim
4-6

Secund ó 
más

No sabe TOTAL

1.4 5.7 11.6 - 5.3  
* *

Hasta 3ero 1.5 6.0 6.7 8.9 6.2 6.3
9.0 12.8 32.0 11.9 11.4
300 102 25 84 511

Prim 4-6 5.6 6.9 7.8 8.0 6.6 7.4
13.7 29.9 46.7 12.5 25.4
131 221 60 56 468

Sec ó + 11.4 8.5 9.9 10.4 8.0 9.7
35.3 54.1 71.4 38.7 62.7

17 37 178 31 263

No sabe - 5.8 6.5 8.5 5.9 6.2
0.0 15.0 20.0 7.1 8.0
30 20 15 98 163

TOTAL 5 .1 * * 6.3 7.6 9.6 6.4 7.3
10.7 26.9 59.8 13.4 25.3
478 380 278 269 1405

*  En cada ce lda  el p r im e r nú m ero  se re fie re  al p rom ed io  de años de e s tu d io , el seg undo  a la p ro p o rc ió n  de e n tre v is ta d o s  
que aún as is te n  a un ce n tro  de enseñanza y  la te rce ra  c ifra  es el nú m ero  de e n tre v is ta d o s  en los  que las c ifra s  a n te rio re s  se 

basan . *  *  C a lcu lado  con  base en los que d e c la ran  co n o ce r el n ive l de e d u ca c ió n  de la m a d re  o el pad re .
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CUADRO 11. NUMERO MEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS Y 
PROPORCION QUE ASISTE A UN CENTRO DE ENSEÑANZA SEGUN NIVEL DE EDUCACION DE LA

MADRE Y NIVEL DE EDUCACION DEL PADRE.*

MADRE

NUMERO 
MEDIO DE 
AÑOS DE 
ESTUDIO

PADRE

Hasta
3ero

Prim
4-6

Secund 
ó más

No sabe TOTAL

1.2 5.7 11.1 5.3  
* *

Hasta 3ero 1.4 6.3 7.1 8.6 6.2 6.6
8.7 16.8 29.6 5.7 10.8

392 161 27 124 704

Prim 4-6 5.6 6.8 7.7 9.4 7.2 7.6
12.8 22.2 52.1 14.3 22.9
141 213 73 70 497

Sec ó + 10.5 8.0 9.7 10.7 8.1 10.1
35.3 54.1 73.2 40.0 62.6

26 61 164 30 281

No sabe 5.8 6.1 7.2 6.1 6.1
13.3 6.7 33.3 14.3 14.0

30 15 6 49 100

TOTAL 4 .5 * * 6.5 7.7 10.1 6.6 7.5
9.1 24.2 62.2 9.9 24.0

589 450 270 273 1582

*  En cada ce lda  el p r im e r núm ero  se re fie re  al p ro m e d io  de años de e s tu d io , el seg undo  a la p ro p o rc io n  de e n tre v is ta d o s  que 
aún as is te n  a un  c e n tro  de enseñanza y  la te rce ra  c ifra  es el núm ero  de e n tre v is ta d o s  en los que las c ifra s  a n te rio re s  se 

basan . *  *  C a lcu la do  con  base en los que d e c la ran  co n o ce r el n ive l de e d ucac ión  de la m adre  o el padre .
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4.5  La participación en las actividades económicas.

La población de referencia de la encuesta se caracteriza por estar en un período de multiplicidad de 

transiciones en los roles sociales. Una de estas transiciones a la edad adulta lo constituye la creciente 
participación en las actividades económicas lo cual se ¡lustra con el cuadro 12. Por ejemplo, entre los 
hombres de 15-19 un 47%  aun no trabaja, fracción que disminuye a 16.7%  en el grupo 20-24.

Si se tienen en mente los datos sobre educación y asistencia escolar, las cifras para mujeres aun 
reflejan su muy limitada participación en la fuerza de trabajo. En el grupo más joven de ellas, solo un 

25%  trabaja, ya sea a tiempo completo o parcial, fracción que asciende a un 30%  en el grupo de edad 
20-24. Aunque la encuesta solo investigó este tópico en forma muy general, los datos muestran una 

sustancial persistencia de los roles tradicionales adscritos a la mujer.

Las cifras de participación en la fuerza laboral están por debajo del máximo y en parte esto podría ser 
explicado por la atención de otras actividades. Dentro de éstas está la asistencia a los establecimientos 

educativos, lo cual se documenta en el cuadro 13, donde se observa que 25%  de los hombres aun 
asisten a un centro de enseñanza y de estos un 37 .2%  se encuentra ocupado a tiempo completo o 
parcial. Tres cuartas partes de los hombres entrevistados ya no asisten a establecimientos educativos, 
pero de estos solo 76%  se encuentra ocupado. El 15.3%  de personas que han trabajado, pero no lo 
hacen al momento de la encuesta, es una cifra que puede reflejar un nivel sustancial de desempleo 
dentro del grupo poblacional estudiado. Esta situación probablemente se origina en insuficientes 
calificaciones y experiencia de los oferentes, combinada con una limitada absorción de mano de obra 
por la economía.

La fracción de mujeres que ya no asiste a un establecimiento educativo es similar a la de los hombres, 
pero la participación de ellas en la economía es característicamente limitada, pues solo un 28.9%  
labora, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial. Casi una tercera parte esas mujeres nunca ha 
trabajado y dos de cada cinco, ha trabajado antes, pero al momento de la encuesta declararon no estar 
laborando. Al igual que para los hombres, las mujeres que aun asisten a un centro educativo muestran 
un nivel menor de participación en las actividades económicas.
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CUADRO 12. HOMBRES Y MUJERES ENTREVISTADOS SEGUN SITUACION LABORAL, POR
GRUPOS DE EDAD.

SITUACION LABORAL
HOMBRES MUJERES

15-19 20-24 TOTAL 15-19 20-24 TOTAL

Nunca han trabajado 175 33 208 376 209 585
22.4 5.3 14.8 44.5 28.4 37 .0

Han trabajado pero ahora no 188 71 259 263 302 565
24.6 11.4 18.4 31.1 41 .0 35.7

Trabajan tiempo parcial 107 127 234 58 59 117
13.7 20.4 16.7 6.9 8.0 7.4

Trabajan tiempo completo 311 393 704 148 167 315
39.8 63.0 50.1 17.5 22.7 19.9

Total 781 624 1405 845 737 1582
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

CUADRO 13. HOMBRES Y MUJERES ENTREVISTADOS, SEGUN CONDICION LABORAL Y 
ASISTENCIA A UN ESTABLECIMIENTO DE ENSEÑANZA AL MOMENTO DE LA ENCUESTA.

SITUACION LABORAL
HOMBRES MUJERES

NO
ASISTE

ASISTE TOTAL NO
ASISTE

ASISTE TOTAL

Nunca han 
trabajado 7.9 35.2 14.8 31 .6 54.0 37 .0

Han trabajado pero 
ahora no 15.3 27.6 18.4 39.5 23.7 35.7

Trabajan tiempo parcial
17.7 13.5 1,6.7 7.3 7.6 7.4

Trabajan tiempo 
completo

59.1 23.7 50.1 21.6 14.7 19.8

%
n

100.0
1050

100.0
355

100.0
1405

100.0
1202

100.0
380

100.0
1582

% Total de 
asistencia escolar

74.7 25.3 100.0 76.0 24.0 100.0
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Hombres entrevistados según 
condición laboral y  asistencia a un 

establecim iento de enseñanza
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H a n  t r a b a j a d a

T r a b . t i e m p o  p a r c i a l

t r a b . t i e m p o  c o m p l e t o

I A s ia te No a s i s t e

Gráfico 11

Gráfico 12
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4 .6  El tamaño de familia y las relaciones en el núcleo familiar.

Las relaciones con los otros individuos que componen el hogar es una dimensión muy importante en 

la vida de las personas y de particular interés el estudio de la familia como mecanismo de socialización 

de los individuos. Los cuadros 14 y 1 5 se han preparado con el fin de ilustrar el contexto familiar de 
la población costarricense de uno y otro sexo entre 15 y menos de 25 años.

El cuadro 14 es simplemente una clasificación de las personas entrevistadas según número de 

miembros en el hogar. En él se muestra que dos terceras partes de los entrevistados residen en 
núcleos de familiares que tienen entre tres y seis miembros, con una fracción pequeña de entrevistados 

que viven con otra persona solamente. Es sin embargo muy significativa la proporción de entrevistados 
que residen en familias de 7 miembros o más, las cuales se puede catalogar como numerosas.

CUADRO 14. HOMBRES Y MUJERES ENTREVISTADOS SEGUN NUMERO DE PERSONAS EN EL
HOGAR.

HOMBRES MUJERES

n % n %

Total 1405 100.0 1582 100.0

1 - 2 61 4.3 94 5.9
3 - 4 351 25.0 541 34.2
5 - 6 549 39.1 504 31.9
7 y más 444 31.6 443 28.0

El cuadro 15 es más informativo en la medida en que muestra la composición del núcleo familiar. 
Globalmente, 76 .7%  de los hombres y 56.6%  de las mujeres residen con la madre. La presencia del 
padre en esos hogares es menos frecuente, pues solo tres de cada cinco hombres y dos de cada cinco 
mujeres entrevistadas declararon vivir con el padre. Los hijos y particularmente los hermanos de los 

entrevistados son los otros miembros que más frecuentemente forman parte de la familia de las 
personas encuestadas. Debe tenerse en cuenta que la composición de los hogares según parentesco 

está estrechamente vinculada al ciclo familiar.

Una serie de preguntas incluidas en el cuestionario tiene por objeto captar la naturaleza de las 
relaciones familiares, en particular con los padres. Los temas incluyen la percepción de los 

entrevistados del interés de los padres en ellos, su exigencia, comunicación, conflicto, autoritarismo, 
permisividad y confianza. Una visión impresionista de los resultados obtenidos se presenta en el cuadro 

16. Para aquéllos con los padres vivos, el interés del progenitor en el entrevistado es alto si vive con 
él, sin embargo el interés de la madre es alto aún si no comparte la residencia con el entrevistado. El 
nivel de exigencia del padre parece ser mayor si no vive con el entrevistado y sugiere ser un factor 
precisamente para residir en viviendas diferentes. Esto está de acuerdo con el nivel de conflicto, pues 

mientras que solo 10.9%  declararon pelear mucho con el padre cuando éste vive en la misma casa,

I 24  |



la cifra asciende a 18% cuando el padre vive en otro lugar. El nivel de conflicto de los entrevistados 

con sus madres parece ser independiente de la residencia.

Porcentaje de hombres y m ujeres  
entrevistados según núm ero de 

personas en el hogar

1-2
H $

34.2

5 - 6

7 y m ás

34.8

30.1

31.6

10 20 30
P o r c e n t a j e

40 50

H o m b r e a  M u j e r e s

3 -4

Gráfico 13



CUADRO 15. HOMBRES Y MUJERES ENTREVISTADOS SEGUN PARENTESCO Y NUMERO DE 
PERSONAS CON QUIENES RESIDEN EN EL HOGAR.

PARENTESCO TAMAÑO DE FAMILIA HOMBRES MUJERES

% %

Esposo(a) 1 - 2 37 .70 74.47
3 - 4 25 .90 55.64
5 - 6 4 .90 22 .62

7 o más 7 .40 15.35
Total 12.40 34 .96

Hijos 1 - 2 0 .00 3.19
3 - 4 22 .80 55.82
5 - 6 4 .20 26.39

7 o más 5.40 20.09
Total 9 .00 33.31

Papá 1 - 2 1.60 4 .26
3 - 4 39 .00 22.55
5 - 6 70 .50 52.78

7 o más 72 .70 62.53
Total 60 .40 42 .29

Mamá 1 - 2 24 .60 10.64
3 - 4 57 .50 34 .57
5 - 6 86 .30 68.25

7 o más 87 .20 79.91
Total 76 .70 56.57

Padrastro o 1 - 2 1.60 0 .00
Madrastra 3 - 4 2 .00 0 .74

5 - 6 3 .30 4 .17
7 o más 3.80 4 .74
Total 3 .10 2.91

Abuelos 1 - 2 4 .90 2.13
3 - 4 5.40 4 .07
5 - 6 10.20 7 .34

7 o más 14.60 8.58
Total 10.20 6.26

Suegros 1 - 2 0 .00 0 .00
3 - 4 0 .30 1.48
5 - 6 1.50 4 .56

7 o más 1.10 6.55
Total 1.00 3.79

Hermanos 1 - 2 8.20 1.06
3 - 4 54.10 31 .05
5 - 6 91 .10 72.22

7 o más 93 .20 86.91
Total 78 .90 58.03
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CUADRO 16. PROPORCION DE LOS HOMBRES Y MUJERES ENTREVISTADOS QUE DECLARAN 
PARA EL PADRE Y LA MADRE LAS SITUACIONES** INDICADAS, SEGUN RESIDENCIA CON LOS

PADRES.*

HOMBRES MUJERES

SITUACIONES VIVE CON EL 
PADRE

VIVE CON LA 
MADRE

VIVE CON EL 
PADRE

VIVE CON LA 
MADRE

SI NO SI NO SI NO SI NO

Padre/Madre se 
interesa mucho 97.1 76.7 9,9.5 93.4 94.7 72.5 99.0 89.6

Padre/Madre muy 
exigente 44.7 54.5 41 .0 38.1 46 .6 48.9 35.2 36 .8

Hablan con 
padre/madre de 
cualquier tema 80.8 68.0 88.0 84.2 53.8 88.9 85.6 75.7

Pelean mucho con 
padre/madre 10.9 18.0 11.7 8.4 10.4 13.9 13.5 15.0

Padre/Madre 
quieren imponer 
su voluntad 33.1 43.5 32.8 27.5 28.4 35 .0 22 .8 27.2

Padre/Madre lo(a) 
dejan hacer lo que 
quiera 51.5 43.9 53.5 59.2 19.9 18.7 20.8 20.3

Pueden confiar en 
padre/madre 95.8 86.3 98.4 94.6 88.7 74.3 94.5 88.6

n 859 426 1095 276 678 755 911 615

*  Se re fie re  a los  e n tre v is ta d o s  co n  pa dre  o m adre  v ivo s  ú n ic a m e n te .* *  C ifra s  en las que se basan  los  cá lcu lo s  va rían  deb ido  
a no re spues ta .



Proporción de hombres entrevistados que
declararon ver en el padre los rasgos

que se indican, según residencia.

Proporción de mujeres entrevistadas que 
declararon ver en el padre los rasgos 

que se indican, según residencia

Interesado

Exigente

Com unicativo

C onlllctlvo

Autoritario

Perm isivo

C onllab le

Porcentaje 

I Residen con padre I:__ I No residen
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Exigente

Com unicativo

C on lllc tlvo

Autoritario

Perm isivo

C on llab le
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4 .7  El grupo de referencia de los entrevistados.

Aunque en el cuadro anterior la gran mayoría de los entrevistados declaró poder hablar con los padres 

de cualquier tema así como confiar en ellos, cuando tienen un problema importante los varones 
recurren a la madre un 46 .1%  y al padre en 21.4%  de los casos, como pude verse en el cuadro 17. 
Para las mujeres la madre constituye la principal persona a quién recurrir (52.7% ) a la que sigue los 
esposo (16.5% ).

Los padres no fueron tampoco el punto focal cuando se trató de la primera vez que los varones 

entrevistados estuvieron interesados en aspectos sexuales, pues los amigos ocupan el primer lugar, 
a los que sigue la mamá, el papá, el maestro (profesor u orientador), no contando la categoría "OTROS" 

que es muy heterogénea. Los problemas actuales de tipo sexual prefieren manejarlos los entrevistados 
individualmente aunque la madre, el padre y los amigos son las personas de referencia a quien acudir.

Cuando estuvieron por primera vez interesadas en aspectos sexuales, las mujeres entrevistadas 

recurrieron a sus madres principalmente, y en mucho menor medida al círculo de amigas, al maestro, 
profesor u orientador o hermanas. Los aspectos de carácter sexual actual son tema de conversación 

con los mismos parientes, pero en menor medida, pues una mayor proporción prefiere manejarlos por 
sí solas o bien con sus esposos.

A pesar del énfasis en la educación como vehículo para la solución de los problemas sociales, los 

cursos de educación sexual solo han sido recibidos por el 47 .2%  de los hombres y 62 .4%  de las 
mujeres entrevistadas según de lee en el cuadro 18. Una fracción relativamente pequeña de los 

entrevistados recibió el curso antes de cumplir los 12 años, edad en la cual muchos de ellos ya habían 
comenzado a experimentar cambios en su anatomía, fisiología y comportamiento. Los datos indican 

que para la gran mayoría de las personas, ya sea con curso o sin curso, tales transiciones fueron 
experimentadas con un nivel considerable de ignorancia.
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CUADRO 17. HOMBRES Y MUJERES ENTREVISTADOS SEGUN PERSONA A QUIEN ACUDEN 
CUANDO TIENEN UN PROBLEMA IMPORTANTE, LA PRIMERA VEZ QUE SE INTERESARON EN 
ASPECTOS SEXUALES, Y AHORA CUANDO TIENEN DUDAS SOBRE ASPECTOS SEXUALES.

HOMBRES MUJERES

PERSONAS
TIPO DE PROBLEM A TIPO  DE PRO BLEM A

A QUIEN 
AC UD EN

UN PROBLEM A 
IM P O R TA N TE

PRIMERA
VEZ

INTERES
S E X U A L

A H O R A
C U AN D O

TIENE
D U D AS
SOBRE
SEXO

UN PROBLEM A 
IM P O R TAN TE

PRIM ERA VEZ 
INTERES 
S E X U A L

A H O R A
C U A N D O

TIENE
D U D AS
SOBRE
SEXO

ESPOSO(A) 4 .8 0 .2 4 .7 1 6 .5 0 .5 1 4 .5

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

M A M A 46 .1 1 6 .5 1 9 .5 5 2 .7 52 .1 4 0 .9

ABUELOS 1.3 0 .4 0 .4 1 .3 1 .3 0 .8

H E RM AN O S 3 .8 4 .3 3 .8 6 .8 9 .0 7.1

N O V IO (A ) 0 .4 0 .8 0 .7 1.3 0 .6 0 .8

OTRO
PARIENTE 2 .8 3 .8 2 .6 3 .7 4 .0 3 .5

A M IG O S 6 .8 3 0 .7 1 6 .9 6 .7 1 2 .8 8 .3

CURA 0.1 0 .8 0 .4 0 .6 0 .1 0 .1

M A E S TR O
PROFESOR
OTROS 0.1 7 .3 0 .9 0 .1 1 0 .9 0 .5

PROFESOR
S A LU D 0 .0 0 .0 1 .2 0.1 0 .8 3 .3

A  NADIE 1 0 .0 1 .7 3 1 .0 5 .6 6 .6 1 6 .9

OTRO 1 .5 1 6 .2 2 .8 1 .3 0 .0 2 .5

NO S A B E / NO 
RESP. 0 .8 5 .5 0 .8 0.1 0 .6 0 .3

T O T A L
%

1 4 0 5
1 0 0 .0

1 4 0 5
1 0 0 .0

1 4 0 5
1 0 0 .0

1 5 8 2
1 0 0 .0

1 5 8 2
1 0 0 .0

1 5 8 2
1 0 0 .0
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CUADRO 18. HOMBRES Y MUJERES ENTREVISTADOS CON ALGUN CURSO DE EDUCACION 
SEXUAL, SEGUN CARACTERISTICAS Y CONTENIDO DEL CURSO.

HOMBRES MUJERES

n % n %

Con curso de educación sexual

No 742 52.8 597 37.7
Sí 663 47 .2 985 62.3

Edad a la que recibió el curso 663 100.0 985 100.0

menos de 12 161 24.3 358 36.3
12 - 14 330 49 .8 466 47 .3
15 y más 172 25.9 161 16.3

Lugar en el que recibió el curso 663 100.0 985 100.0

Escuela 400 60.3 700 71.1
Colegio 232 35 .0 255 25.9
Otro 31 4.7 30 3.0

Persona que impartía el curso 663 100.0 985 100.0

Cura 8 1.2 6 0.6
Maestro-Profesor-Orientador 371 56.0 580 58.9
Profesional de salud 248 37 .4 372 37.8
Otro 36 5.4 27 2.7

Grupo mixto 663 100.0 985 100.0

Sí 611 92.2 842 85.5
No 52 7.8 143 14.5

Temas tratados en el curso

Aparato reproductor femenino 663 *9 1 .4 985 *9 5 .9
Aparato reproductor masculino 93.1 93.1
Ciclo mestrual y la regla 74.7 92.8
Relaciones sexuales 83.4 70.5
Embarazo y parto 70.1 60.5
Enfermedades venereas 68.3 52.5
Métodos anticonceptivos 60.9 46.2
Masturbación 50.4 33.7
Homosexualidad 46.9 36.3
Prostitución 48.3 34 .8
Pornografía 42.1 28.8
SIDA 29.3 13.9

*  Proporciones que reportaron que el tópico fue discutido.
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4 .8  La práctica sexual

Un aspecto de mucho interés en esta investigación está constituido por los patrones de 

comportamiento sexual y reproductivo de los entrevistados, lo que se documenta en el cuadro 19, el 
cual informa que un 58.6%  de los hombres y un 49 .4%  de las mujeres entrevistadas ha tenido 

relaciones sexuales. Como es de esperar, existe un diferencial considerable por edad, con un 21 .6%  
de los hombres, pero solo un 12% de las mujeres con experiencia sexual antes de los 15 años. Estos 

porcentajes se incrementan hasta un 89.4%  y 81.6%  entre los hombres y mujeres entrevistados con 

24 años de edad.

En promedio, para los que han tenido la primera experiencia sexual, la edad media a la primera relación 

es de solo 15.4 años para los hombres y 16.9 para las mujeres. Los detalles sobre parentesco con el 
primer compañero sexual evidencian que apenas un 2 .5%  de los hombres son castos al momento de 

casarse pero el 37 .4%  de las mujeres son aún vírgenes al momento de contraer matrimonio.

Entre los hombres, novias y amigas son las típicas primeras compañeras sexuales, mientras que para 
las mujeres, el novio es la persona con la que una gran proporción comparte el primer encuentro sexual.

Los datos sobre uso de anticonceptivos evidencian el carácter inesperado del primer encuentro sexual. 
En primer lugar, menos de una tercera parte hizo uso de ellos, pero entre los que usaron, el condón 
destaca como el método preferido por los hombres. Entre las mujeres la prevalencia de la píldora en 
la primera relación resulta del hecho de que muchas de ellas estaban casadas entonces. Las razones 

de los hombres entrevistados, para no usar anticonceptivos en la primera relación se agrupan 

principalmente en que no esperaban el contacto sexual y el en desconocimiento sobre la disponibilidad 
de métodos. Aunque están son razones frecuentemente mencionadas entre las mujeres, también 
aparece como importante el deseo de quedar embarazadas, lo que sugiere que las respuestas deben 
considerarse a dentro del contexto en el cual la primera relación tiene lugar.
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CUADRO 19. EXPERIENCIA SEXUAL DE LOS HOMBRES Y LAS MUJERES ENTREVISTADOS.

HOMBRES MUJERES

n; % n %

No han tenido la primera relación 581 41 .4 801 50.6
Sí han tenido la primera relación 824 58.6 781 49 .4

Proporción con la primera relación sexual
según edad al momento de la encuesta

15 167 21.6 167 12.0
16 167 32.9 182 19.2

17 154 40.9 176 30 .7
18 151 55.0 162 39.5

19 142 63 .4 158 51.3
20 132 71.2 147 61.9
21 125 76.8 150 64.7
22 130 81.5 142 73.2

23 124 80.6 146 76 .0
24 113 89.4 152 81.6

Edad media a la primera relación 15.4 16.9
sexual. AÑOS AÑOS

Nivel de educación a la primera
relación sexual. 824 100.0 781 100.0

Tercer grado o menos 71 8.6 77 9.9
Cuarto o quinto grado 96 11.7 104 13.3
Primaria completa 327 39.7 318 40.7
1 - 2 año de secundaria 169 20.5 97 12.4

Tercer año de secundaria o
más 161 19.5 185 23.7



HOMBRES MUJERES

n % n %

Lugar donde ocurrió la primera
relación sexual. 824 100.0 781 100.0

Casa de entrevistado(a) 89 10.8 274 35.1
Casa compañero(a) sexual 291 35.3 144 18.5
Casa de amigos o parientes 119 14.4 73 9.3
Hotel - Motel 118 14.3 181 23.2
Escuela - Colegio - Trabajo 14 1.7 7 0.9
Aire libre 93 11.3 33 4.2
Prostíbulo 67 8.1 1 0.1
Otro 33 4 .0 68 8.7

Relación con la persona con la que tuvo la
primera relación sexual 824 100.0 781 100.0

Esposa(o) 21 2.5 292 37.4
Novia(o) 217 26.3 433 55.5
Amiga(o) 452 54.9 39 5.0
Familiar 12 1.5 1 0.1
Prostituta 95 11.5 — —

Otro 26 3.2 4 0.5
Violación 1 0.1 12 1.5

Edad del compañero(a) sexual 824 100.0 769 100.0

Menos de 15 años 154 18.7 7 0.9
1 5 - 1 6 178 21.6 23 3.0
17 - 19 228 27.7 184 23.9
20 - 24 135 16.8 375 48 .8
25 y más 129 15.6 180 23.4

Usaron anticonceptivos en la
primera relación 265 32.2 222 28.4

Método anticonceptivo usado 265 100.0 222 100.0

Retiro 6 2.27 24 10.8
Ritmo 13 4.9 18 8.1
Condón 185 69.8 62 27.9
Píldoras 50 18.9 111 50.0
Otro 11 4.15 7 3.2
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HOMBRES MUJERES

n % n %

No usaron anticonceptivos 559 67.2 559 71.6

Razón para no usar
anticonceptivos 559 100.0 559 100.0

No esperaba tener relaciones 174 31.1 148 26.5
No sabía de anticonceptivos 205 36.7 108 19.3
No consiguieron anticonceptivo 30 5.4 7 1.2
Quería embarazo 15 2.7 121 21.7
No es interés del hombre usar 11 2.0 18 3.2
Otras razones 124 22.2 157 28.1

Tiempo transcurrido entre la 
primera y la segunda ocasión 
en que tuvo relaciones
sexuales 824 100.0 781 100.0

Menos de 1 mes 177 21.6 491 62.9
1 - 2 meses 171 20.9 117 15.0
3 - 5 meses 120 14.7 45 5.8
6 - 1 1  meses 70 8.6 24 3.1
12 meses ó más 151 18.5 71 9.1
No recuerda 44 5.3 9 1.1
No volvió a tener 91 11.1 24 3.0

Tiempo transcurrido desde la
última relación sexual 824 100.0 781 100.0

Hoy 49 5.9 97 12.4
Ayer - Anteayer 43 5.2 118 15.1
3 - 7 días 113 13.7 213 27.3
8 - 1 5  días 76 9.2 112 14.4
15 días - 1 mes 82 10.0 40 5.1
1 mes ó más 353 42.8 176 22.5
No recuerda 11 1.3 1 0.1
No volvió a tener 97 11.8 24 3.1
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4 .9  La práctica sexual premarital.

Con el fin de documentar mejor las características de la primera relación, se seleccionaron aquellas 

personas para las cuales el primer encuentro sexual fue premarital. Como es mostrado en el cuadro 19, 
el 59%  de los hombres declararon que han tenido relaciones sexuales comparados con el 49%  de las 

mujeres entrevistadas. Sin embargo, el 38%  de las mujeres con experiencia sexual reportaron que su 
primera relación sexual fue con su esposo o compañero, cifra que contrasta con el 3%  de los hombres 
que tuvieron su primera relación sexual con su esposa o compañera.

El cuadro 20 muestra que un 30 .8%  de las mujeres entre 15 a 24 años de edad declararon haber 
tenido otro coito premarital comparado con la cifra de 56 .8%  obtenida para los hombres. Existe un 

diferencial muy importante por edad ya que entre los 15 y los 17 años un 15.8%  de las mujeres ha 
tenido relaciones sexuales premaritales, cifra que asciende a un 35 .0%  entre 18 y 19 años y para 

alcanzar un 44 .0%  en el grupo 20-24 años. La experiencia sexual premarital entre los varones 
evoluciona más rápidamente con la edad, desde un 31 .4%  en el intervalo 15-17 años, hasta un 76.0%  

en el 20-24.

Los datos del cuadro 21 evidencian la considerable precocidad en tal tipo de experiencias, pues casi 
un 20%  de las mujeres que experimentaron relaciones premaritales las tuvieron antes de cumplir los 

15 años, cifra que en el caso de los hombres asciende a un 36 .1% . En promedio, las mujeres 
entrevistadas con relaciones sexuales premaritales tenían 16.4 años de edad y sus compañeros 21 .6  

cuando el evento ocurrió por primera vez. Comparativamente, los hombres eran más jóvenes, 15.3  

años de edad, pero su primera pareja sexual era mayor, de 18.1 años de edad.

El cuadro 22 muestra la limitada prevalencia de la práctica anticonceptiva en la primera relación 

premarital, con solo un 22.4%  de las mujeres y un 32 .5%  de los hombres reportando haber usado 
algún método. Como ya se comentó, las razones para no usar anticonceptivos están abrumadoramente 
dominadas por lo inesperado de este primer contacto sexual y el desconocimiento de los métodos, lo 

cual se documenta en el cuadro 23.



CUADRO 20. HOMBRES Y MUJERES ENTREVISTADOS QUE DECLARARON HABER TENIDO 
RELACIONES SEXUALES PREMARITALES SEGUN SEXO Y EDAD.

EDAD
PORCENTAJE NUMERO DE CASOS

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

15 - 17 31 .4 15.8 488 525
18 - 19 58.7 35 .0 293 320
20 - 24 76.0 41 .0 624 737

TOTAL 56.8 30 .8 1405 1582

Distribución de los entrevistados con  
e x p erien cia  sexual p rem arital según  
ed ad  a  la  prim era relación, por sexo.

Porcentaje

Edad
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CUADRO 21. HOMBRES Y MUJERES ENTREVISTADOS QUE DECLARARON HABER TENIDO 
RELACIONES SEXUALES PREMARITALES, SEGUN EDAD DE LA PRIMERA RELACION, POR

SEXO.

EDAD DE LA PRIMERA RELACION HOMBRES MUJERES

Menor de 13 años 10.0 4.1
13 10.2 6.0
14 15.9 9.7

15 19.6 16.0
16 14.6 16.0
17 11.8 16.8

18 8.0 11.5
19 4.7 10.3
20 2.7 4.5

21 1.1 2.7
22 0.9 1.8
23 0.5 0.4
24 — 0.2

No sabe/no recuerda 1.0 --

TOTAL 100.0 100.0

NUMERO DE CASOS
7 9 0 * 4 6 0 *

Promedio edad en la 1* relación * * 15.3 16.4
Promedio edad de la 1* pareja/o * * * 18.1 21.6

* Excluye doce mujeres y un hombre que declararon que la primera relación fue una violación. 
* *  Excluye ocho hombres con edad de la primera relación ignorada.
* * *  Excluye seis mujeres y treinta y nueve hombres con edad de la pareja ignorada.
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CUADRO 22. PROPORCION DE LOS HOMBRES Y MUJERES ENTREVISTADOS QUE USARON 
ANTICONCEPTIVOS EN LA PRIMERA RELACION PREMARITAL, POR EDAD EN LA PRIMERA

RELACION Y SEXO.

EDAD A LA PRIMERA RELACION 
SEXUAL

HOMBRES MUJERES

% n % n

Menor de 15 años 18.5 286 8.3 84
1 5 - 1 7 38 .6 363 25.1 231
1 8 - 1 9 45 .0 100 26.0 100
20 - 24 41.5 41 26.7 45

TOTAL 32.5 798 * 22 .4 460

* Este total incluye 8 casos que no recuerdan edad a la primera relación, de los cuales 3 declararon 
haber usado anticonceptivos.
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CUADRO 2 3 . HOMBRES Y MUJERES ENTREVISTADOS QUE DECLARARON HABER TENIDO
RELACIONES PREMARITALES, SEGUN RAZONES POR LAS QUE NO USARON ANTICO NCEPTIVO S.

RAZONES HOMBRES MUJERES

No esperaba tener relaciones 32 .2 40 .9
No conocía ningún método 37.7 21.8
Quería embarazo 0.9 10.1
No pensaba que podía quedar embarazada 1.9 8.4
Los hombres/mujeres no están interesados(as) 2 .0 3.1
Los anticonceptivos son malos para la salud 0 .2 1,7
A él/ella era a quien le tocaba usarlos 0.2 1.4
No pudieron conseguir los anticonceptivos 5.6 1.1
Le dio vergüenza ir a conseguirlos 0 .4 0 .6
No le gusta usar anticonceptivos 10.4 0.0
Pena sugerir usarlos 0.2 0.0
La religión no permite usarlos 0 .6 0 .0
Otro 6.1 10.6
No recuerda/no responde 1.7 0.3

TOTAL 100.0 100.0

NUMERO DE CASOS* 530 357

* Total excluye doce casos de violación de mujeres y un caso de hombres

Entrevistados con experiencia sexual 
prem arital según razón para no usar  

anticonceptivos en la prim era relación

No esp.tener re lac.

No conocía- método

Quería embarazo  

No pena.pod.qued.emb 

No pudieron conseg.

No le fu s ta  usar

0 10 20 30 40 50

P o rc e n ta je

Hom brea M u je res

Gráfico 37
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4 .1 0  La práctica sexual reciente.

Una visión de la práctica sexual más reciente puede obtenerse del cuadro 24, donde se han selecionado 

los individuos con relaciones sexuales en los últimos treinta días previos al momento de la entrevista. 
Es interesante hacer notar que aunque el tamaño de muestra se ha reducido considerablemente, los 

resultados sugieren que la práctica anticonceptiva entre las personas no casadas solteras o unidas de 
uno u otro sexo es bastante elevada, con más de la mitad de ellos utilizando métodos en su última 

relación sexual. Entre los jóvenes casados, término que designa-a los casados o unidos, las cifras de 
prevalencia son del 55 .6%  para los hombres y 65 .6%  para las mujeres. Este grupo está en gran 

medida constituido por usuarias de las píldoras, con los condones ocupando el segundo lugar en 
preferencia.

Desde el punto de vista de aprovisionamiento de métodos el cuadro 25 evidencia que la Caja y el 
Ministerio de Salud son las fuentes predominantes entre las mujeres, particularmente entre las casadas. 
Los hombres casados reportan estos lugares también con gran frecuencia. Para los varones no casados, 
la farmacia es la fuente de abastecimiento de anticonceptivos por excelencia.
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CUADRO 2 4 . HOMBRES Y MUJERES ENTREVISTADOS QUE TUVIERON RELACIONES SEXUALES
EN LOS ULTIM OS TREINTA DIAS, SEGUN METODO ANTICONCEPTIVO USADO Y ESTADO CIVIL

NO SOLTEROS SOLTERO

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Número de casos 200 567 631 214

Porcentaje con rela
ciones en el 
último mes 84.5 91.4 30 .7 28 .6

Con relaciones
en el último mes 169 518 194 61

Porcentaje que no 
usaron ningún 
método 44.4 34 .4 43 .8 41 .0

Usaron algún
método 55.6 65.6 56.2 59.0

Método Usado
Píldoras 26.0 35.1 11.4 24 .6
Condón 20.7 16.0 36.1 11.4
DIU 2.4 4.8 2.6 8.2
Retiro 1.8 1.4 0.0 4.9
Ritmo/Billines 1.2 5.6 5.2 5,0
Otros 3.6 1.7 1.0 4 .9
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CUADRO 25. HOMBRES Y MUJERES ENTREVISTADOS QUE TUVIERON RELACIONES SEXUALES 
EN LOS ULTIMOS TREINTA DIAS Y USARON ANTICONCEPTIVOS*. SEGUN ESTADO CIVIL Y

FUENTE DE ABASTECIMIENTO.

FUENTE HOMBRES MUJERES

CASADOS NO CASADOS CASADAS NO CASADAS

Caja 23.5 14.3 47 .0 27 .6
Ministerio 42 .4 7.1 29.3 27 .6
Farmacia 25.9 60.2 14.5 27.6
Consulta Particular 7.1 0 .0 3 .0 10.3
Otro 1.2 18.4 6.0 6.9

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0
n 85 98 297 29

* Incluye condón, píldoras, dispositivos intrauterinos, espumas, jaleas, óvulos vaginales, etc.

4.11 Las metas reproductivas de los entrevistados.

Aunque se ha cuestionado a veces el estudio de las actitudes como elemento para predecir 
comportamiento, las investigaciones demográficas repetidamente han indagado sobre las metas 
reproductivas de los entrevistados para anticipar las tendencias futuras de la fecundidad. En el presente 
estudio con una mayoría de personas no casadas, el dato se ha complementado con información sobre 

la percepción de las preferencias del tamaño de familia de las novias y las esposas de los entrevistados 
como se muestra los cuadros 26 y 27. Estos destacan una notable homogeneidad en los ideales, con 
dos hijos como el valor modal.

La Encuesta de Fecundidad y Salud de 1986 (Asociación Demográfica Costarricense, 1987), reporta 
para mujeres en el grupo de edad 15-24, en promedio 3 .4  hijos como tamaño ideal. En la Encuesta 

de Salud Reproductiva de Adultos Jóvenes, la cifra está por debajo de 2 .6  hijos, con valores de 2.51 
en promedio para todos los hombres y mujeres entrevistados. Esto indica un cambio considerable en 

las metas reproductivas que requiere una gran disponibilidad de métodos de planificación familiar para 
poder materializarse.
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CUADRO 2 6 . NUMERO DE HIJOS DESEADOS POR LOS HOMBRES ENTREVISTADOS Y PERCEPCION DE LOS
DESEADOS POR SUS NO VIAS Y SUS ESPOSAS.

HIJOS
HOMBRES

ENTREVISTADOS
SOLTEROS 
SIN NOVIA

SOLTEROS CON 
NOVIA

CASADOS

ENTRE-
VIST.

NOVIAS ENTRE-
VIST.

ESPOSA

0 2 2 0 8 0 0
1 68 38 21 18 9 14
2 698 370 220 139 108 99
3 296 166 86 50 44 36
4 119 67 34 15 18 12
5 32 17 12 5 3 3
6 8 4 3 2 1 2
7 + 5 4 0 1 0 1

No ha 
pensado, 
los que Dios 
mande, NS 177 129 32 178 16 35

TOTAL 1405 797 408 408 200 200

Promedio* 2.51 2.53 2.48 2.39 2 .50 2.36

*C¡fra basada en las personas entrevistadas que declararon un valor específico.

Prom edio de hijos deseados por los 
hom bres y  las mujeres entrevistados 

según estado civil

Total

Solteros(as)

C a ia d o i(a i)

.0 1.7 3.4

Porcentaje

C.'Z'i Hombres Mulares

Gráfico 38



CUADRO 2 7 . NUMERO DE HIJOS DESEADOS POR LAS MUJERES ENTREVISTADAS Y PERCEPCION DE LOS
DESEADOS POR SUS NOVIOS Y SUS ESPOSOS.

MUJERES SOLTERAS SIN SOLTERAS CON NOVIO CASADAS
HIJOS ENTREVISTADAS NOVIO

e n T r e v NOVIO ENTREV ESPOSO

0 11 8 2 3 1 2
1 116 50 28 22 38 36
2 750 302 196 166 252 233
3 414 155 98 40 161 115
4 155 57 31 16 67 59
5 36 9 13 6 14 12
6 11 6 3 4 2 6
7 + 5 1 3 3 1 4

No ha 
pensado, 
los que Dios 
mande, NS 84 35 18 132 31 100

TOTAL 1582 623 392 392 567 567

Promedio* 2.51 2.44 2.53 2 .36 2 .58 2.59

*Cifra basada en las personas entrevistadas que declararon un valor específico.
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4 .1 2  Consumo de tabaco y alcohol.

La variedad de tópicos tratados en la encuesta se ejemplifica con los datos sobre consumo de tabaco 

y alcohol, con los resultados presentados en los cuadros 28 y 29. 38 .5%  de los hombres y un 16.2%  

de las mujeres han fumado, con tasas de descontinuación de 38 .8%  para los varones y de 67 .7%  para 

las mujeres.

CUADRO 28. HOMBRES Y MUJERES ENTREVISTADOS QUE HAN FUMADO ALGUNA VEZ

CARACTERISTICA
HOMBRES MUJERES

n % n %

Total 1405 100.0 1582 100.0
Nunca han fumado 864 61.5 1325 83.8
Han fumado 541 38.5 257 16.2
Fuman actualmente 331 83
Dejaron de fumar 210 174

Tasa de
descontinuación 3 8 .8 * 6 7 .7 *

* Proporción de los entrevistados que han fumado alguna vez, pero no fuman actualmente.

El cuadro 29 tiene como propósito cuantificar la 

probable relación entre tabaquismo y consumo 
de alcohol. En el caso de los hombres, la ingesta 
de alcohol es 2 .4  veces más probable dentro de 
los que fuman en comparación con los que no 

fuman. En las mujeres esta relación llega a ser 
2.6  veces más probable.

Porcentaje de los hom bres y  las m ujeres 
entrevistados que han fum ado alguna vez

N u n ca  h a n  fu m ad o

h a n  fu m ad o

8 3 .8

0 2 0  40 60  8 0  100

P o rc e n ta je

H om brea GSS3 M u je res

Gráfico 39
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CUADRO 29. HOMBRES Y MUJERES ENTREVISTADOS SEGUN HABITOS DE FUMADO Y
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.

FUMAN

HOMBRES MUJERES

TOMAN TOMAN

NO SI TOTAL NO SI TOTAL

No 709 365 1074 1056 443 1499
66.0 34.0 100.0 70 .4 29 .6 100.0

Si 62 269 331 19 64 83
18.7 81.3 100.0 22.9 77.1 100.0

Total 771 634 1405 1075 507 1582
54.9 45.1 100.0 68.0 32 .0 100.0

Entrevistados según hábitos de ingesta 
de bebidas alcohólicas y tabaquismo, 

por sexo.

Porcantaja

I. i No toman ^  Toman

Gráfico 4 0
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