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Cuadro 1
CUADRO SINÓPTICO Y COMPARATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS 

DE LAS FUENTES ESTADÍSTICAS ESPAÑOLAS PARA EL 
ESTUDIO DE LAS UNIONES DE LOS EXTRANJEROS

Registro de 
matrimonios del 

Movimiento Natural de 
la Población (MNP)

Registro de 
nacimientos del 

Movimiento Natural de 
la Población (MNP)

Censo de Población y 
Viviendas de 2001

Cobertura temporal Desde 1989 (anual) Desde 1996 (anual) 2001

Desagregación territorial Provincias Provincias Provincias

Tipo de datos Flujo Flujo Stock

Unidad de análisis Matrimonios recién 
constituidos

Parejas de 
progenitores

Parejas (matrimonios 
y parejas de hecho)

Variables 
Año del matrimonio X X

Año de nacimiento X X X

Año de nacimiento del cónyuge X X X

Año del parto X C a

Estado civil X X

Estado civil del cónyuge X X

Estado civil anterior X

Estado civil anterior del cónyuge X

Edad X X X

Edad del cónyuge X X X

Edad al matrimonio X X

Edad al matrimonio del cónyuge X X

Edad al parto X C a

Edad al parto del cónyuge X C a

Nivel de estudios X

Nivel de estudios del cónyuge X

Lugar de nacimiento X

Lugar de nacimiento del cónyuge X

Nacionalidad X X X

Nacionalidad del cónyuge X X X

Orden del matrimonio X X

Provincia X X X

Sexo X X X

Sexo del cónyuge X X X

Tipo de celebración X

Tipo de unión C a C a C a

Fuente: Elaboración propia.
a Variables construidas por los autores.
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III. Las uniones de los latinoamericanos en España

1. ¿Con quiénes se casan, con quiénes tienen 
hijos y con quiénes están unidos?
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Gráfico 1
PROPORCIONES DE ENDOGAMIA POR SEXO Y NACIONALIDAD, SEGÚN LAS  

TRES FUENTES ESTADÍSTICAS
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Gráfico 1 (conclusión)

Mujeres

Fuente: Censo de Población y Viviendas de 2001 e Instituto Nacional de Estadística (INE), estadísticas 
del Movimiento Natural de la Población, 1989-2006.

2. Factores explicativos de las pautas matrimoniales  
de los latinoamericanos en España: 
características individuales y colectivas
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Gráfico 2
CORRELACIÓN DE LAS PROPORCIONES DE ENDOGAMIA Y EL 

NÚMERO DE EFECTIVOS DE CADA NACIONALIDAD, 2006
(En porcentajes y miles)

Hombres

Mujeres

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), estadísticas del Movimiento Natural de la Población, 2006 
y Padrón Municipal de Habitantes de 1o de enero de 2007.

Nota: AR: Argentina; BO: Bolivia; BR: Brasil; CO: Colombia; CU: Cuba; EC: Ecuador; ME: México; PE 
Perú; RD: República Dominicana; UR: Uruguay; VE: República Bolivariana de Venezuela.
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6

Gráfico 3
CORRELACIÓN DE LAS PROPORCIONES DE ENDOGAMIA  

Y EL PORCENTAJE DE NACIDOS EN EL EXTRANJERO 
CON NACIONALIDAD ESPAÑOLA, 2001

(En porcentajes)
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Gráfico 3 (conclusión)

Mujeres

Fuente: Censo de Población y Viviendas de 2001 e Instituto Nacional de Estadística (INE), estadísticas 
del Movimiento Natural de la Población, 2002.

Nota: AR: Argentina; BO: Bolivia; BR: Brasil; CO: Colombia; CU: Cuba; EC: Ecuador; ME: México; PE: 
Perú; RD: República Dominicana; UR: Uruguay; VE: República Bolivariana de Venezuela.
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Gráfico 4
CORRELACIÓN DE LA DIFERENCIA DE ENDOGAMIA POR SEXO Y LA DIFERENCIA 
EN EL NÚMERO DE EFECTIVOS POR SEXO (HOMBRES MENOS MUJERES), 2006

(En porcentajes y miles)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), estadísticas del Movimiento Natural de la Población, 2006 
y Padrón Municipal de Habitantes de 1o de enero de 2007.

Nota: AR: Argentina; BO: Bolivia; BR: Brasil; CO: Colombia; CU: Cuba; EC: Ecuador; ME: México; PE: 
Perú; RD: República Dominicana; UR: Uruguay; VE: República Bolivariana de Venezuela.
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Cuadro 1
REMESAS DE MIGRANTES EN EL MUNDO POR REGIÓN RECEPTORA, 1995–2005

(En millones de dólares a precios corrientes)

Región 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Crecimiento  
1995-2005  

(en porcentajes)

América Latina 
y el Caribe 11 676 18 016 21 869 25 474 31 883 38 021 44 578 281,8 

África 4 283  5 863  7 262 7 530 8 900 11 518 12 925 201,8 
Asia 11 760 24 292    27 745 34 670 44 050 46 518 53 291 353,2 
Europa 5 024 8 546 8 070 7 571 7 800 10 057 15 156 201,7 
Oriente Medio 5 590 5 871 6 050 8 681 10 961 12 595 13 541 142,2 
Países 
industrializados 12 100 10 713 11 575 10 813 11 275 11 943 11 889 -1,7 

Total mundial 50 433 73 301 82 570 94 739 114 869 130 653 151 390 200,2 

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Balance of Payments Statistics Yearbook 2005, diciembre 
de 2005.

Cuadro 2
REMESAS DE MIGRANTES EN EL MUNDO POR REGIÓN RECEPTORA, 1995–2005

(En porcentajes)

Región 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

América Latina y el Caribe  23,2  24,6  26,5  26,9  27,8  29,1  29,4 
África  8,5  8,0  8,8  7,9  7,7  8,8  8,5 
Asia  23,3  33,1  33,6  36,6  38,3  35,6  35,2 
Europa  10,0  11,7  9,8  8,0  6,8  7,7  10,0 
Oriente Medio  11,1  8,0  7,3  9,2  9,5  9,6  8,9 
Países industrializados  24,0  14,6  14,0  11,4  9,8  9,1  7,9 
Total mundial 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Balance of Payments Statistics Yearbook 2005, diciembre 
de 2005.
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Gráfico 1
REMESAS DE MIGRANTES EN EL MUNDO POR REGIÓN RECEPTORA, 1995-2005

(En millones de dólares a precios corrientes)

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Balance of Payments Statistics Yearbook 2005, diciembre 
de 2005.

Gráfico 2
DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO MUNDIAL DE REMESAS POR REGIONES, 1995 Y 2005

(En porcentajes)

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Balance of Payments Statistics Yearbook 2005, diciembre 
de 2005.
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Cuadro 3
REMESAS DE MIGRANTES EN AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE POR PAÍS RECEPTOR, 1995-2005
(En millones de dólares a precios corrientes)

País 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Crecimiento  
1995-2005  

(en porcentajes)

México  3 673  6 573  8 895  9 814  13 396  16 613  20 035  445,5 

Colombia  739  1 578  2 021  2 454  3 060  3 170  3 314  348,4 

Guatemala  358  563  592  1 579  2 107  2 551  2 993  736,0 

El Salvador  1 061  1 751  1 910  1 935  2 105  2 548  2 830  166,7 

Brasil  2 891  1 112  1 178  1 711  2 018  2 459  2 480 -14,2 

Rep. 
Dominicana  795  1 689  1 808  1 960  2 060  2 230  2 430  205,7 

Ecuador  382  1 317  1 415  1 432  1 627  1 832  2 031  431,7 

Honduras  120  410  534  711  860  1 144  1 788  1 390,0 

Jamaica  582  790  940  1 131  1 270  1 466  1 621  178,5 

Perú  600  718  753  705  860  1 123  1 440  140,0 

Haití  327  578  624  676  811  932  985  201,2 

Nicaragua  75  320  336  377  439  519  600  700,0 
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Cuadro 3 (conclusión)

País 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Crecimiento  
1995-2005  

(en porcentajes)

Costa Rica  116  120  184  234  306  302  400  244,8 

Argentina  40  50  156  171  236  270  381  852,5 

Bolivia  -  101  107  83  127  178  304  - 

Guyana  -    27  22  51  99  153  201 -

Paraguay  135  152  140  99  110  132  160  18,5 

Barbados  42  84  100  93  97  100  131  211,9 

Venezuela 
(Rep. Bol. de)  -    -    -    -    -    -    128 -

Panamá  16  16  73  85  94  105  126  687,5 

Uruguay -  36  62  70  78 -

Belice  14  23  26  25  30  31  41  192,9 

Suriname - - -  13  21  7  2 -

Antillas 
Neerlandesas  4  6  12  20  1  1  1 -75,0 

Aruba  1  1  1  1  1  -    1  -   

Trinidad y 
Tabago  30  38  41  79  87  87  -   - 

TOTAL 11 676  18 016  21 869  25 474  31 883  38 021  44 587  281,8 

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Balance of Payments Statistics Yearbook 2005, diciembre 
de 2005.

 III. Importancia económica y social de las  
  remesas en América Latina y el Caribe

H



46

Gráfico 3
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS REMESAS EN EL 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR PAÍSES SELECCIONADOS 
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 1995 Y 2005

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Fondo Monetario Internacional (FMI), Balance of Payments 
Statistics Yearbook 2005, diciembre de 2005 y Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2007 (LC/G.2356-P), 
Santiago de Chile, 2008. Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: E/S.08.II.G.1.
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Cuadro 4
REMESAS Y SU PARTICIPACIÓN EN EL PRODUCTO INTERNO 
BRUTO Y EN EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES TOTALES 

POR PAÍSES SELECCIONADOS, 1995 Y 2005

Países Remesas
(en millones de dólares)

Remesas/PIB
(en porcentajes)

Remesas/Exportaciones
(en porcentajes)

 1995 2005 1995 2005 1995 2005

México  3 673  20 035  1,3 2,6 4,2 8,7

Colombia  739  3 314  0,7 2,3 6,1 13,3

Guatemala  358  2 993  2,7 11,0 9,5 43,9

El Salvador  1 061  2 830  11,2 16,6 51,6 62,5

Brasil  2 891  2 480  0,4 0,3 5,2 1,9

Rep. Dominicana  795  2 430  5,1 7,2 14,3 24,1

Ecuador  382  2 031  1,9 5,5 7,4 17,7

Honduras  120  1 788  2,5 18,3 4,5 31,1

Jamaica  582  1 621  10,0 16,7 19,8 40,6

Perú  600  1 440  1,1 1,8 8,9 7,3

Haití  327  985  12,1 23,7 132,8 164,5

TOTAL 11 676 44 587 0,7 1,7 4,1 6,8

Fuente:  Elaboración propia sobre la base de Fondo Monetario Internacional (FMI), Balance of Payments 
Statistics Yearbook 2005, diciembre de 2005 y Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2007 (LC/G.2356-P), 
Santiago de Chile, 2008. Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: E/S.08.II.G.1.
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Cuadro 5
REMESAS POR HABITANTE Y PRODUCTO INTERNO BRUTO POR 

HABITANTE POR PAÍSES SELECCIONADOS, 1995 Y 2005

Países Remesas/habitante
(en dólares)

PIB/habitante
(en dólares)

Variación porcentual  
de remesas/

habitante

Variación porcentual 
del PIB/

habitante

 1995 2005 1995 2005 1995-2005 1995-2005

México 40,3 188,7  3 116  7 228  368,4  131,9 

Colombia 19,2 72,0  2 695  3 141  275,4  16,5 

Guatemala 35,8 235,7  1 306  2 148  558,6  64,5 

El Salvador 187,2 412,7  1 676  2 489  120,5  48,5 

Brasil 17,8 13,2  4 746  4 703 -25,9 -0,9 

Rep. Dominicana 103,2 267,0  2 014  3 686  158,8  83,0 

Ecuador 33,5 153,7  1 772  2 814  358,5  58,8 

Honduras 21,2 243,4  836  1 328  1 046,7  58,9 

Jamaica 234,2 611,5  2 334  3 665  161,1  57,0 

Perú 25,2 51,5  2 251  2 843  104,7  26,3 

Haití 42,9 107,6  354  454  150,9  28,4 

TOTAL 24,1 79,4 3 643 4 567 228,9 25,4

Fuente:  Elaboración propia sobre la base de Fondo Monetario Internacional (FMI), Balance of Payments 
Statistics Yearbook 2005, diciembre de 2005 y Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2007 (LC/G.2356-P), 
Santiago de Chile, 2008. Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: E/S.08.II.G.1.

 IV. Características sociodemográficas  
  y económicas de la población  
  que envía remesas

D
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Cuadro 6
MIGRANTES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN LOS ESTADOS UNIDOS 

 POR PAÍSES SELECCIONADOS, 1995 Y 2005
(En miles de personas)

Migrantes en los Estados Unidos Crecimiento

 País 1995 2005 1995-2005 
 (en porcentajes)

México 6 668  10 805 62,0

Brasil  90  356 295,6

Colombia  339 479 41,3

Guatemala  323  546 69,0

El Salvador  656  1 121 70,9

Rep. Dominicana  530  695 31,1

Ecuador  214  339 58,4

Honduras  178  379 112,9

Jamaica  524  607 15,8

Perú  256  330 28,9

Haití  294  570 93,9

Total  12 436  19 337 55,5

Fuente:  Migration Policy Institute, “Migration information source” [en línea] http://www.migrationinformation.
org/index.cfm.
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Cuadro 7
INDICADORES DEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS DE MIGRANTES 
LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS EN LOS ESTADOS UNIDOS, 

SEGÚN ENVÍO DE REMESAS A SUS PAÍSES DE ORIGEN
(En porcentajes)

Indicadores Población total Envían
remesas

No envían
remesas

Indicadores demográficos

Región de nacimiento**

 México 68,3 65,4 70,9

 Caribe 13,9 15,2 12,8

 Centroamérica 10,4 12,5 8,6

 América del Sur 7,3 7,0 7,7

Sexo***

 Mujeres 49,7 39,9 56,5

 Hombres  51,3 60,1 43,5

Edad***

 Menores de 30 años 27,5 29,6 25,6

 De 30 años o más  72,5 70,4 74,4

Estado civil

 Solteros, separados o divorciados 31,3 30,0 32,4

 Casados o en unión libre 68,7 70,0 67,6

Escolaridad

 Nueve o más años de escolaridad 70,8 71,2 70,4

 Hasta ocho años de escolaridad 29,2 28,8 29,6

Presencia de menores de 18 años en el hogar 
del migrante

 No 31,9 32,5 31,3

 Sí 68,1 67,5 68,7

Indicadores económicos

Ingreso del hogar

 Más de 30 000 dólares al año 33,6 32,7 34,4

 Menos de 30 000 dólares al año 66,4 67,3 65,6
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Cuadro 7 (conclusión)

Indicadores Población total Envían
remesas

No envían
remesas

Actualmente empleado en los Estados 
Unidos***    

 No 34,1 26,4 40,9

 Sí 65,9 73,6 59,1

Adaptación en los estados unidos

Período de llegada a los Estados Unidos***       

 Después de 1990 47,6 57,0 39,2

 Antes de 1990 52,4 43,0 60,6

Ciudadanía estadounidense***   

 No 69,8 77,4 63,1

 Sí 30,2 22,6 36,9

Habilidad para hablar inglés***

 Buena, muy buena 35,5 26,8 43,1

 Poca, muy poca, no habla inglés 64,5 73,2 56,9

Cuenta bancaria en los Estados Unidos

 No 45,1 44,2 45,9

 Sí 54,9 55,8 54,1

Tarjeta de crédito

 No 54,8 56,8 53,0

 Sí 45,2 43,2 47,0

Vivienda propia en los Estados Unidos***

 No 66,5 72,8 60,9

 Sí 33,5 27,2 39,1

Vínculos con el país de origen

Visitas al país de origen***

 No 33,9 34,4 33,4

 Sí 66,1 65,6 66,6

Votación en el país de origen***

 No 84,7 79,6 89,2

 Sí 15,3 20,4 10,8

Planes de volver al país de origen***

 No 62,1 51,0 72,0

 Sí 37,9 49,0 28,0

País que considera su verdadero país***

 Estados Unidos 38,6 31,4 44,9

 País de origen 61,4 68,6 55,1

Fuente:  Elaboración propia sobre la base de The Pew Hispanic Center/Kaiser Family Foundation, 2002 
National Survey of Latinos.

Nota: Las variables se expresan en porcentajes. Las diferencias entre las variables de acuerdo con 
el envío o no de remesas se analizaron mediante las pruebas chi cuadrado o el test exacto de 
Fisher, según fuera necesario.

Significancia estadística: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001
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Cuadro 8
RAZONES DE PROBABILIDAD ESTIMADAS POR LOS MODELOS DE REGRESIÓN 

LOGÍSTICA QUE PREDICEN EL ENVÍO DE REMESAS DE MIGRANTES 
LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS EN LOS ESTADOS UNIDOS

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4

Variables demográficas

 Caribe 1,738** 1,818** 1,856** 1,803**

 Centroamérica 1,780** 1,689** 1,752** 1,721**

 América del Sur 1,116 1,107 0,996 0,899

 Hombres 1,981*** 1,751*** 1,790*** 1,483**

 Edad (variable continua) 0,978*** 0,975*** 0,990 0,988

 Casados o en unión libre 1,167 1,026 0,979 0,926

 Hasta ocho años de escolaridad 1,223 1,304* 1,072 1,004

 Con menores de 18 años en el hogar 0,885 0,852 0,861 0,809

Variables económicas

 Ingreso menor a 30.000 dólares al año 1,207 0,702* 0,708*

 Actualmente empleado en los Estados  Unidos 1,252 1,422* 1,345*

Asimilación/adaptación en los Estados Unidos

 Llegó a los Estados Unidos antes de 1990 0,576*** 0,609**

 Tiene ciudadanía estadounidense 0,742 0,706*

 Poca a nula habilidad para hablar inglés 2,688*** 2,452***

 Con cuenta bancaria en los Estados Unidos 1,459* 1,580**

 Con tarjeta de crédito en los Estados Unidos 0,916 0,879

 Con vivienda propia en los Estados Unidos 0,638** 0,746*

Vínculos con el país de origen

 Ha visitado su país de origen 1,505**

 Ha votado en su país de origen 1,753**

 Planea regresar a su país de origen 1,764***

 Su país natal es su verdadero país 1,171

Pseudo R2 0,073 0,078 0,183 0,224

Fuente:  Elaboración propia sobre la base de The Pew Hispanic Center/Kaiser Family Foundation, 2002 
National Survey of Latinos.

Nota:  Significancia estadística: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001
 N del Modelo 4: 1.363
 El ajuste de los modelos de regresión logística fue valorado mediante el test de Hosmer y 

Lemeshow. El modelo completo explica un 22,4% de la variabilidad. La magnitud del efecto 
de cada uno de los factores de riesgo se midió utilizando las probabilidades y su significancia 
estadística <0,05.

 Variables de referencia en orden de aparición: 
 México, mujeres, solteros/divorciados/separados, nueve o más años de escolaridad, sin menores 

de 18 años en el hogar, ingreso mayor a 30.000 dólares al año, sin empleo actual en los Estados 
Unidos, llegó a los Estados Unidos después de 1990, no tiene ciudadanía estadounidense, con 
habilidad para hablar inglés, sin cuenta bancaria en los Estados Unidos, sin tarjeta de crédito en 
los Estados Unidos, sin vivienda propia en los Estados Unidos, no ha visitado su país de origen, 
no ha votado en su país de origen, no planea regresar a su país de origen, los Estados Unidos 
es su verdadero país (homeland).
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V.  Reflexiones finales

E
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Cuadro 1
MATRIZ DE MIGRACIÓN BÁSICA USADA PARA CADA CIUDAD SELECCIONADA.  

EJEMPLO CON EL CASO DE MONTERREY, MÉXICO

Zona de residencia al 
momento del censo

Zona de residencia 5 años antes del censo Población 
total en la 
fecha del 

censo

Migración 
neta

(total censo 
– total cinco 
años antes)

Tasa de 
migración 

neta  
(por 1 000)

Monterrey Otro municipio 
de Nuevo 

León

Otros 
municipios 
fuera de 

Nuevo León

Aglomerado 
metropolitano de 
Monterrey 

2 712 615 15 352 98 476 2 826 443 44 288 3,16

Otro municipio de Nuevo 
León 15 492 501 251 20 976 537 719

no se aplica
Otros municipios fuera de 
Nuevo León 54 048 9 092 81 036 611 81 099 751

Población total (5 años 
antes del censo) 2 782 155 525 695 81 156 063 84 463 913

Fuente:  Proyecto “Migración y desarrollo: el caso de América Latina” (BID/05/005), Banco Interamericano 
de Desarrollo y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (BID/CEPAL), procesamiento 
especial de microdatos censales de siete países de la región seleccionados.

Nota: Población mayor de cuatro años que residía en algún municipio de México en 1995.

2. Migración, aumento demográfico de las ciudades 
y desconcentración del sistema urbano



Notas 69

14

14



70

16

Cuadro 2
INDICADORES DE LA MIGRACIÓN INTERNA DE LOS TRES AGLOMERADOS 
METROPOLITANOS PRINCIPALES, DE SEIS PAÍSES SELECCIONADOS DE 

AMÉRICA LATINA, CENSOS DE LA RONDA DE 1990 Y DE LA RONDA DE 2000

País y año Aglomerado 
metropolitanoa

Poblaciónb Saldo 
migratorio 

interno

Tasa de 
migración neta  

(por mil)

Migración neta 
con el resto de 

su DAM

Migración neta 
con el resto 

del país (otras 
DAM)

Bolivia, 1992

La Paz 945 683 18 500 4,0 21 110 -2 610

Santa Cruz 576 521 29 763 10,1 6 468 23 295

Cochabamba 358 823 13 187 7,5 -296 13 483

Bolivia, 2001

La Paz 1 243 755 1 456 0,23 26 192 -24 736

Santa Cruz 936 946 45 429 10,0 750 44 679

Cochabamba 437 857 -2 688 -1,2 -2 584 -104

Brasil, 1991

São Paulo 13 799 037 13 806 0,20 -272 337 286 142

Río de Janeiro 9 157 344 -92 677 -2,01 -24 365 -68 311

Belo Horizonte 2 963 573 87 754 6,01 75 161 12 594

Brasil, 2000

São Paulo 16 113 306 -230 934 -2,8 -342 022 111 088

Río de Janeiro 10 183 853 -29 012 -0,6 -49 898 20 886

Belo Horizonte 3 675 985 62 662 3,4 43 126 19 536

Chile, 1992

Santiago 4 052 652 42 518 2,1 -6 805 49 323

Valparaíso 662 658 5 023 1,5 1 337 3 686

Concepción 541 829 5 755 2,1 7 337 -1 582

Chile, 2002

Santiago 4 791 315 -49 717 -2,06 -31 892 -17 825

Valparaíso 724 750 9 158 2,54 1 385 7 773

Concepción 613 579 -7 825 -2,53 665 -8 490

16
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cuadro 2 (conclusión)

País y año Aglomerado 
metropolitanoa

Poblaciónb Saldo 
migratorio 

interno

Tasa de 
migración 

neta  
(por mil)

Migración 
neta con el 
resto de su 

DAM

Migración 
neta con el 

resto del país 
(otras DAM)

Costa Rica, 1984

San José 648 740 -3 194 -0,99 959 -4 153

Heredia 93 485 30 85 6,7 -758 3 843

Cartago 95 804 13 40 2,8 389 951

Costa Rica, 2000

San José 1 018 415 -13 952 -2,7 287 -14 239

Heredia 170 091 4 476 5,3 -2 256 6 732

Cartago 153 074 2 972 3,9 713 2 259

Guatemala, 1994

C. de Guatemala 1 247 078 38 263 6,23 -3 649 41 912

Quetzaltenango 87 963 1 909 4,39 739 1 170

Escuintla 73 645 -2 729 -7,28 -640 -2 089

Guatemala, 2002

C. de Guatemala 1 847 426 11 155 1,2 -31 487 42 642

Quetzaltenango 109 668 1 105 2,0 897 208

Escuintla 101 285 -2 708 -5,3 -570 -2 138

México, 1990 No se preguntó por municipio de residencia 5 años antes

México, 2000

Ciudad de México 15 626 735 -31 784 -0,41 18 973 -91 951

Guadalajara 3 074 595 -14 617 -0,95 -8 479 -6 138

Monterrey 2 826 443 44 288 3,2 -140 44 428

Fuente: Proyecto “Migración y desarrollo: el caso de América Latina” (BID/05/005), Banco Interamericano 
de Desarrollo y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (BID/CEPAL), procesamiento 
especial de microdatos censales de siete países seleccionados de la región.

a Definición del área metropolitana: véase la base de datos DEPUALC en www.eclac.cl/celade/depualc/.
b Población de 5 años y más y residentes en el país 5 años antes del censo y con respuesta válidas en 

las consultas sobre lugar de residencia habitual y lugar de residencia 5 años antes.

3. Migración y cambio cualitativo de la 
población de las grandes ciudades
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Cuadro 3
EJEMPLO DE MATRIZ DE INDICADORES DE FLUJO USADO PARA CUANTIFICAR 

EL EFECTO NETO Y EXCLUSIVO DE LA MIGRACIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA 
SOCIODEMOGRÁFICA DE LAS CIUDADES SELECCIONADAS. SANTA CRUZ a, 

 1992, JEFES DE HOGAR b

Zona de  
residencia al 
momento del 
censo (1992)

Zona de residencia 5 años antes del censo 
(1987)

Total 
censo

Total 5 años 
antes

Diferencia 
absoluta

Diferencia 
relativa 

(porcentajes)
Santa 
Cruz

Otro cantón del 
departamento 
de Santa Cruz

Otros cantones 
fuera del 

departamento 
de Santa Cruz

Santa Cruz 8,47 7,84 9,04 8,50 8,54 -0,04 -0,5

Otro cantón del 
departamento de 
Santa Cruz 

7,91 4,78 6,47 4,95

Irrelevante
Otros cantones 
fuera del 
departamento de 
Santa Cruz

10,09 8,44 5,71 5,75

Total 8,54 4,99 5,75 5,94

Fuente:  Proyecto “Migración y desarrollo: el caso de América Latina” (BID/05/005), Banco Interamericano 
de Desarrollo y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (BID/CEPAL), procesamiento 
especial de microdatos censales de siete países de la región seleccionados.

a Definición del área metropolitana: véase la base de datos DEPUALC.
b Residentes en el país 5 años antes del censo y con respuesta válidas en las consultas sobre lugar de 

residencia habitual y lugar de residencia 5 años antes.
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Cuadro 4
EFECTO NETO Y EXCLUSIVO DE LA MIGRACIÓN INTERNA PARA 
LOS TRES AGLOMERADOS METROPOLITANOS PRINCIPALES DE 

SEIS PAÍSES SELECCIONADOS DE AMÉRICA LATINA, CENSOS 
DE LA RONDA DE 1990 Y DE LA RONDA DE 2000

(En porcentajes) a

Área  
metropolitana b

Censos de la ronda de 1990 Censos de la ronda de 2000

Escolaridad 30 
años y más

Escolaridad jefes Edad media Índice de 
masculinidad

Escolaridad 30 
años y más

Escolaridad jefes Edad media Índice de 
masculinidad

Santa Cruz -0,8 -0,5 -0,5 -2,0 -0,3 0,1 -0,3 -2,2

La Paz -1,5 -1,1 -0,5 -1,4 -0,3 -0,2 0,0 -0,9
Cochabamba -0,8 -0,3 -0,1 -1,8 -0,9 -0,5 0,2 -1,8
São Paulo -0,8 -0,7 -0,7 -0,1 -0,3 -0,3 -0,7 -1,1
Río de Janeiro -0,5 -0,6 -0,1 -0,5 -0,5 -0,6 -0,4 -0,4
Belo Horizonte -1,0 -1,0 -0,6 -0,7 -0,4 -0,3 -0,5 -0,5
Valparaíso -0,1 -0,3 -0,2 -0,5 -0,2 -0,3 -0,5 0,1
Santiago 0,0 0,1 -0,5 -0,5 0,0 0,2 -0,2 -0,2
Concepción 0,0 -0,4 -0,7 0,2 -0,2 -0,4 -0,3 -0,5
San José 0,0 0,1 0,0 -2,0 -0,5 -0,4 0,1 0,0
Heredia 0,8 1,6 -0,3 -1,3 0,4 0,8 -0,1 -0,3
Cartago -0,2 -0,5 -0,1 -0,4 0,0 -0,1 -0,3 -0,1
Quetzaltenango 0,1 0,3 -0,6 -0,7 -0,9 -0,7 -0,3 0,2
Ciudad de 
Guatemala -1,1 -1,2 -0,4 -1,0 -0,8 -0,9 -0,3 -0,9

Escuintla 0,2 0,3 0,5 0,8 -0,1 -0,4 0,2 0,2
Monterrey - - - - -0,2 0,2 -0,3 -0,4
Guadalajara - - - - -0,2 0,2 0,0 -0,1

México, D.F. - - - - -0,3 -0,3 -0,2 -0,6

Fuente: Proyecto “Migración y desarrollo: el caso de América Latina” (BID/05/005), Banco Interamericano 
de Desarrollo y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (BID/CEPAL), procesamiento 
especial de microdatos censales de siete países de la región seleccionados.

a Residentes en el país 5 años antes del censo y con respuestas válidas en las consultas sobre lugar de 
residencia habitual y lugar de residencia 5 años antes.

b  Definición del área metropolitana: véase base de datos DEPUALC.
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 IV. La reconfiguración de las grandes ciudades y la  
  segregación residencial socioeconómica (SRS)

A. La remodelación de las metrópolis y los 
desplazamientos residenciales intraurbanos

gentrificación 18

18

The Free Dictionary
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Cuadro 5
AMGS Y ZMCM, COMUNAS Y MUNICIPIOS “POLARES” EN MATERIA DE 

MIGRACIÓN INTRAMETROPOLITANA Y CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN LA 
DÉCADA DE 1990: TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL, SALDO MIGRATORIO 
INTRAMETROPOLITANO Y TASA DE MIGRACIÓN NETA INTRAMETROPOLITANA

Ciudad y tipo de comuna/
municipio

Comuna/municipio Tasa de crecimiento 
1990-2000 (por 100)

Saldo migratorio 
intrametropolitana

Tasa de migración neta 
(por 1 000)

AMGS, comunas centrales  
que pierden población

Quinta Normal -1,1 -9 095 -2,0

Conchalí -1,4 -11 641 -2,0

San Joaquín -1,6 -8 036 -1,8

AMGS, comunas periféricas  
de rápido crecimiento

Puente Alto 6,1 69 006 3,6

Maipú 6,6 44 576 2,4

Quilicura 11,7 33 674 7,6

ZMCM, municipios centrales 
que pierden población

Cuauhtemoc -1,5 -30 078 -1,3

Gustavo Madero -0,4 -77 190 -1,4

Miguel Hidalgo -1,5 -25 842 -1,7

ZMCM, municipios periféricos 
de rápido crecimiento

Ixtapaluca 9,5 70 317 6,7

Tultepec 6,8 12 904 3,5

Tultitlán 5,7 47 688 2,8

Fuente:  Elaboración propia sobre la base de procesamientos especiales de microdatos censales.
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Mapa 1
AMGS: COMUNAS SEGÚN TASA DE CRECIMIENTO 

DEMOGRÁFICO INTERCENSAL, 
 1982-1992 Y 1992-2002

Fuente: Elaboración propia sobre la base de publicaciones censales.
Nota: Los cambios en la fisonomía de los mapas se deben a la inclusión en 2002 de distritos censales 

que fueron excluidos en 1992 por ser “rurales” o por no haber existido a esa fecha.

1 Cerrillos
2 Cerro Navia
3 Conchalí
4 El Bosque
5 Estación Central
6 Huechuraba
7 Independencia

8 La Cisterna
9 La florida
10 La Granja
11 La Pintana
12 La Reina
13 Las Condes
14 Lo Barnechea

15 Lo Espejo
16 Lo Prado
17 Macul
18 Maipú
19 Ñuñoa
20 Perdo Aguirre  
 Cerda

21 Peñalolén
22 Providencia
23 Pudahuel
24 Puente Alto
25 Quilicura
26 Quinta Normal
27 Recoleta

28 Renca
29 San Bernardo
30 San Joaquín
31 San Miguel
32 San Ramón
33 Santiago
34 Vitacura

Comunas que conforman el Gran Santiago:

Tasa de crecimiento %
1982 - 1992

Tasa de crecimiento %
1992 - 2002

menor a 0 0 a 1,9 1,91 a 8,4 menor a 0 0 a 1,3 1,31 a 11,7
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Mapa 2
ZMCM: MUNICIPIOS SEGÚN TASA DE CRECIMIENTO 

DEMOGRÁFICO INTERCENSAL,  
1980-1990 Y 1990-2000

Fuente: Elaboración propia sobre la base de publicaciones censales.

B. La remodelación metropolitana y la SRS

gentrificación

1 Acolman
2 Álvaro Obregón
3 Atenco
4 Atizapán de 
Zaragoza
5 Azcapotzalco
6 Benito Juárez
7 Chalco
8 Chicoloapan
9 Chimalhuacán

10 Coacalco
11 Coyoacán
12 Cuajimalpa
13 Cuauhtémoc
14 Cuautitlán
15 Cuautitlán Izcalli
16 Ecatepec
17 Gustavo Madero
18 Huixquilucan
19 Ixtapaluca

20 Iztacalco
21 Iztapalapa
22 Jaltenco
23 La Paz
24 Magdalena 
Contreras
25 Melchor Ocampo
26 Miguel Hidalgo
27 Milpa Alta
28 Naucalpan

29 Nextlalpan
30 Nezahualcóyotl
31 Nicolás Romero
32 Tecámac
33 Teoloyucan
34 Tepotzotlán
35 Texcoco
36 Tláhuac
37 Tlalnepantla
38 Tlalpan

39 Tultepec
40 Tultitlán
41 Venustiano 
Carranza
42 Xochimilco
43 Zumpango

Municipios que conforman Ciudad de México

Tasa de crecimiento %
1980 - 1990

Tasa de crecimiento %
1990 - 2000

menor a 0 0 a 6 6 a 14 menor a 0 0 a 6 6 a 12,32
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C. La SRS en las cuatro ciudades: niveles y  
tendencias mediante el uso del índice de  
disimilitud de Duncan y el control del  
efecto composición 
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Cuadro 6
PESO PORCENTUAL DE TRES GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS E ÍNDICE DE 

DISIMILITUD DE DUNCAN DE CADA UNO DE ELLOS SEGÚN DOS NIVELES DE 
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA, JEFES DE HOGAR ENTRE 30 Y 59 AÑOS,  

CUATRO ÁREAS METROPOLITANAS SELECCIONADAS,  
CENSOS DE LAS RONDAS DE 1990 Y 2000

País,  
año censal 
y área 
metropolitana 

Desaventajado extremo: sin 
educación

Desaventajado: baja educación Elite: llegó a la universidad

Peso en 
el total

Duncan 
entre 
muni-
cipios

Duncan 
submu-
nicipal

Peso en 
el total

Duncan 
entre 
muni-
cipios

Duncan 
submu-
nicipal

Peso en 
el total

Duncan 
entre 
muni-
cipios

Duncan 
submu-
nicipal

Brasil, 2000, GRJ 4,60 15,5 29,8 43,37 22,3 32,6 18,29 32,1 50,6

Brasil, 1991, GRJ 7,72 19,7 n.d. 51,01 26,7 n.d. 16,53 32,0 n.d.

Brasil, 2000, GSP 5,12 11,4 30,0 49,35 14,3 33,9 17,60 19,3 49,5

Brasil, 1991, GSP 9,09 11,9 n.d. 60,05 16,0 n.d. 15,37 18,0 n.d.

Chile, 2002, 
AMGS 0,81 25,1 35,0 24,23 26,1 35,6 20,29 44,4 51,4

Chile, 1992, 
AMGS 1,83 20,2 26,7 36,65 27,6 32,8 13,66 46,5 50,9

México, 2000, 
ZMCM 2,79 16,6 20,0 35,61 16,6 18,3 20,43 25,6 26,8

México, 1990, 
ZMCM 7,31 16,2 20,1 52,21 19,0 17,2 18,50 25,3 26,3

Fuente: Elaboración propia sobre la base de procesamientos especiales de microdatos censales.
Nota: La escala submunicipal corresponde a: área de ponderación en el GRJ y GSP, distrito censal en 

el AMGS y localidad en la ZMCM. La baja educación corresponde a: sin educación y primaria 
incompleta en el GRJ y GSP, no alcanzó el nivel “medio” en el AMGS, no llegó a secundaria en 
la ZMCM.
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Cuadro 7
ÍNDICE DE DISIMILITUD DE DUNCAN E INDICADORES RELEVANTES PARA SU 

COMPRENSIÓN PARA DOS GRUPOS SOCIOECONÓMICOS EXTREMOS DE JEFES DE 
HOGAR ENTRE 30 Y 59 AÑOS, DOS NIVELES DE DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA, 
CUATRO CIUDADES SELECCIONADAS, CENSOS DE LAS RONDAS DE 1990 Y 2000

País, año censal 
y área metropolitana 

Decil 1: el 10% más pobre Decil 10: el 10% más rico

Peso en el 
total

Duncan entre 
municipios

Duncan 
submunicipal

Peso en el 
total

Duncan entre 
municipios

Duncan 
submunicipal

Brasil, 2000, GRJ 10,59 17,1 24,3 9,93 34,1 59,5

Brasil, 1991, GRJ 9,59 17,1 n.d. 9,75 33,0 n.d.

Brasil, 2000, GSP 8,21 12,4 27,4 9,59 21,3 56,7

Brasil, 1991, GSP 9,51 10,8 n.d. 8,99 19,5 n.d.

Chile, 2002, AMGS 9,98 28,3 35,1 10,02 52,8 60,1

Chile, 1992, AMGS 10,01 26,3 32,4 10,00 58,1 61,9

México, 2000, ZMCM 12,52 14,9 15,8 9,44 33,6 34,4

México, 1990, ZMCM 10,11 12,5 13,2 10,14 29,6 30,3

Fuente:  Elaboración propia sobre la base de procesamientos especiales de microdatos censales.
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Cuadro 8
ÍNDICE DE SEGREGACIÓN RESIDENCIAL E INDICADORES 

RELEVANTES DE LA VARIABLE USADA PARA SU CÁLCULO 
(Años de escolaridad)
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Chile, 
2002, 
AMGS

Escolaridad media 
personas de 25 a 39 
años de edad

11,68 13,52 1,70 2,51 2,96 4,17 12,59 18,58 21,90 30,83

Escolaridad media jefes 
de hogar 10,45 19,62 3,27 4,52 5,14 6,56 16,67 23,02 26,20 33,44

Chile, 
1992, 
AMGS

Escolaridad media 
personas de 25 a 39 
años de edad

10,55 14,31 1,86 2,54 3,03 4,23 12,98 17,72 21,19 29,56

Escolaridad media jefes 
de hogar 9,28 19,02 3,44 4,35 4,93 6,28 18,11 22,89 25,92 33,02
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Brasil, 
2000, 
AMSP

Escolaridad media 
personas de 25 a 39 
años de edad

8,34 17,80 0,67 2,73 -- 3,87 3,77 15,34 - 21,73

Escolaridad media jefes 
de hogar 7,22 20,77 0,62 3,36 - 4,24 2,99 16,19 - 20,39

Brasil, 
1991, 
AMSP

Escolaridad media 
personas de 25 a 39 
años de edad

7,36 20,42 0,89 - - - 4,36 - - -

Escolaridad media jefes 
de hogar 6,35 21,44 0,70 - - - 3,25 - - -

Brasil, 
2000, 
AMRJ

Escolaridad media 
personas de 25 a 39 
años de edad

8,45 17,12 1,10 1,21 2,60 3,61 6,45 7,05 15,19 21,10

Escolaridad media jefes 
de hogar 7,51 21,16 1,57 1,65 3,81 4,77 9,15 9,61 22,28 27,88

Brasil, 
1991, 
AMRJ

Escolaridad media 
personas de 25 a 39 
años de edad

7,99 19,64 1,60 - - - 8,15 - - -

Escolaridad media jefes 
de hogar 6,93 22,17 1,84 - - - 8,30 - - -

Fuente: Elaboración propia sobre la base de procesamientos especiales de microdatos censales.
Nota: Los distritos y los subdistritos coinciden en São Paulo 2000, por lo que los resultados también 

coinciden.
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D. Efecto de la migración intrametropolitana sobre la SRS
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Gráfico 1
AMGS: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO DE LOS JEFES DE HOGAR 

RESIDENTES EN 1997 EN LA COMUNA Y AUMENTO DE ESCOLARIDAD 
GRACIAS A LA MIGRACIÓN INTRAMETROPOLITANA ENTRE 1997-2002

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 9
ÍNDICE DE CORRELACIÓN SIMPLE ENTRE EL EFECTO DE LA MIGRACIÓN EN LA 

ESCOLARIDAD Y LA EDAD MEDIA DE LOS MUNICIPIOS  
Y LOS NIVELES DE AMBAS VARIABLES

País, año y área 
metropolitana

Educación 
(años de 

escolaridad, 
personas de 
30 a 59 años 
en el censo)

Educación 
(años de 

escolaridad, 
personas de 
25 a 39 años 
en el censo)

Educación 
(años de 

escolaridad, 
personas de 
40 a 59 años 
en el censo)

Educación 
(años de 

escolaridad, 
personas 

de 60 años 
y más en el 

censo)

Educación 
(años de 

escolaridad, 
jefes de 
hogar)

Educación 
(años de 

escolaridad, 
todas las 
personas)

Edad  
(personas 

de 5 años y 
más)

Brasil, 2000, GRJ -0,13 -0,17 -0,11 0,02 -0,18 -0,13 0,15

Brasil, 1991, GRJ -0,25 -0,21 -0,43 -0,28 -0,23 -0,40 0,03

Brasil, 1980, GRJ -0,45 -0,16 -0,49 -0,43 -0,08 -0,47 0,27

Brasil, 2000, GSP -0,01 0,10 -0,15 -0,10 -0,01 0,03 0,34

Brasil, 1991, GSP 0,06 0,04 0,05 -0,22 -0,08 0,15 0,10

Brasil, 1980, GSP -0,29 -0,27 -0,24 -0,05 0,03 -0,27 -0,02

Chile, 2002, 
AMGS 0,19 0,21 0,21 0,15 0,35 0,25 0,32

Chile, 1992, 
AMGS 0,31 0,31 0,20 0,03 0,12 0,24 0,40

Chile, 1982, 
AMGS - 0,10 0,12 0,14 0,36 0,04 0,37

México, 2000, 
ZMCM 0,04 0,04 -0,07 -0,06 -0,12 -0,12 0,59

México, 1990, 
ZMCM - - - - - - -

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Una correlación positiva significa que, en promedio, la migración intrametropolitana tiende a 

aumentar el atributo (escolaridad o edad media) de los municipios con mayor nivel inicial.
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V. Conclusiones y desafíos
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Gráfico 2
RÍO DE JANEIRO: MUJERES DE 15 A 18 AÑOS QUE SON 

MADRES, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN Y QUINTIL DE INGRESO 
DEL ÁREA DE PONDERACIÓN EN QUE VIVEN, 2000

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de procesamientos especiales de microdatos censales.
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Gráfico 3
SANTIAGO DE CHILE: MUJERES DE 15 A 19 AÑOS QUE SON MADRES, 

SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN Y QUINTIL SOCIOECONÓMICO DEL 
DISTRITO CENSAL EN QUE FUERON CENSADAS, 2000

(En porcentajes)

Fuente:  Elaboración propia sobre la base de procesamientos especiales de microdatos censales.
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Cuadro 1
POBLACIÓN INDÍGENA TOTAL URBANA Y EN EL 

PRINCIPAL AGLOMERADO URBANO,
RONDA DE CENSOS DE 2000

(En porcentajes)

Países y año censal Indígenas  
respecto del total 

de población

Indígenas urbanos 
respecto del total 

de indígenas

Indígenas en 
el principal 
aglomerado 

respecto del total 
de indígenas 

urbanos

Indígenas en 
el principal 
aglomerado 

respecto del total 
del aglomerado

Bolivia, 2001 62,2 53,4 37,0 70,5
Brasil, 2000 0,4 52,2 8,1 0,2
Chile, 2002 4,6 64,8 39,8 3,3
Costa Rica, 2000 1,7 20,9 43,3 0,6
Ecuador, 2001 6,8 18,0 27,7 3,0
Guatemala, 2002 41,0 32,0 10,7 8,0
Honduras, 2001 7,0 15,4 17,1 2,4
México, 2000 6,5 35,8 6,9 0,9
Panamá, 2000 10,1 18,3 59,0 2,5
Paraguay, 2002 1,7 9,1 39,2 41,0
Venezuela  
(Rep. Bol. de), 2001 2,3 55,2 57,2 9,4 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de procesamiento especial de los microdatos censales.

A. Educación formal: ¿mejora el acceso de los indígenas 
urbanos respecto de los indígenas del medio rural? 
¿persisten las brechas étnicas y de género en las 
ciudades? ¿se mantiene el idioma indígena?
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Gráfico 1
NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS QUE ASISTEN A LA ESCUELA PRIMARIA, SEGÚN 

CONDICIÓN INDÍGENA Y ZONA DE RESIDENCIA, RONDA DE CENSOS DE 2000
(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de procesamiento especial de los microdatos censales.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

B
o
liv

ia

B
ra

s
il

C
o
s
ta

 R
ic

a

M
é
x
ic

o

E
c
u
a
d
o
r

H
o
n
d
u

ra
s

P
a
n
a
m

á

G
u
a
te

m
a
la

V
e
n
e
z
u

e
la

(R
e
p
. 
B

o
l.
 d

e
)

P
a
ra

g
u
a
y

Indígena urbano No indígena urbano Indígena rural No indígena rural



Notas 111

Cuadro 2 
JÓVENES DE 15 A 19 AÑOS QUE CULMINARON LA PRIMARIA, SEGÚN CONDICIÓN 

INDÍGENA, PRINCIPALES AGLOMERADOS INDÍGENAS, RONDA DE CENSOS DE 2000
(En porcentajes)

Ciudad

Culminación de primaria Brechas relativas a

Indígena No indígena Indígena-no 
indígena

Ciudad-total 
urbano (indígena)

La Paz 89,0 94,1 0,95 1,04

São Paulo 92,8 94,4 0,98 1,08

Santiago 94,4 96,1 0,98 0,99

San José 78,7 91,0 0,86 0,99

Quito 73,9 90,3 0,82 0,98

Ciudad de Guatemala 56,8 84,3 0,67 1,08

San Pedro Sula 81,3 79,4 1,02 1,04

México, D.F. 81,7 95,9 0,85 1,07

Ciudad de Panamá 82,5 96,1 0,86 1,04

Fernheim 36,1 94,2 0,38 1,08

Maracaibo 55,7 87,6 0,64 0,93

Fuente: Elaboración propia sobre la base de procesamiento especial de los microdatos censales.
a Cociente entre los porcentajes indicados.
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Gráfico 2 
JÓVENES DE 15 A 19 AÑOS QUE CULMINARON LA PRIMARIA, SEGÚN 

CONDICIÓN INDÍGENA Y ZONA DE RESIDENCIA, RONDA DE CENSOS DE 2000
(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de procesamiento especial de los microdatos censales.
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Gráfico 3
RELACIÓN POR SEXO DE LA ASISTENCIA A LOS NIVELES 

SECUNDARIO Y SUPERIOR, SEGÚN CONDICIÓN INDÍGENA, 
ZONAS URBANAS, RONDA DE CENSOS DE 2000

(En porcentajes) 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de procesamiento especial de los microdatos censales.
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Gráfico 4
INDÍGENAS QUE HABLAN EL IDIOMA NATIVO, SEGÚN GRUPOS DE 

EDAD Y LUGAR DE RESIDENCIA, RONDA DE CENSOS DE 2000
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo Indígena, Sistema de 
Indicadores Sociodemográficos de Poblaciones y Pueblos Indígenas (SISPPI), 2007.

B. Salud en la infancia: ¿disminuye el riesgo de 
muerte temprana en las ciudades? ¿persisten 
las brechas por condición étnica? 
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Cuadro 3
TASAS DE MORTALIDAD EN LA INFANCIA Y EN LA NIÑEZ, INDÍGENA Y NO 
INDÍGENA, SEGÚN ZONA DE RESIDENCIA, RONDA DE CENSOS DE 2000

Países

Mortalidad en la infancia (por 1 000 nacidos vivos)

Indígena No indígena Brecha relativa a

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural

Bolivia 63,3 85,5 50,5 60,2 1,25 1,42

Brasil 37,2 41,8 31,4 43,0 1,18 0,97

Chile 12,0 12,7 11,4 12,0 1,05 1,06

Costa Rica 20,5 21,5 10,6 12,3 1,92 1,75

Ecuador 39,1 73,8 24,6 37,9 1,59 1,95

Guatemala 47,2 52,6 35,3 46,7 1,34 1,13

Honduras 28,5 44,7 25,1 41,8 1,14 1,07

México 34,2 47,3 23,9 33,7 1,43 1,40

Panamá 31,6 57,4 15,7 19,5 2,01 2,94

Paraguay 72,1 79,1 38,8 36,3 1,86 2,18

Venezuela 
(Rep. Bol. de) 33,3 60,5 19,0 23,6 1,75 2,57

Países

Mortalidad en la niñez (por 1 000 nacidos vivos)

Indígena No indígena Brecha relativa a

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural

Bolivia 81,0 113,1 62,9 76,6 1,29 1,48

Brasil 46,6 53,1 38,6 54,9 1,21 0,97

Chile 14,3 15,2 13,5 14,2 1,06 1,07

Costa Rica 24,3 25,7 12,8 14,7 1,90 1,75

Ecuador 49,5 103,3 30,3 47,8 1,63 2,16

Guatemala 61,3 69,6 43,8 60,4 1,40 1,15

Honduras 40,1 64,8 35,3 60,3 1,14 1,07

México 48,6 71,3 32,3 47,7 1,50 1,49

Panamá 38,2 79,7 17,0 21,7 2,24 3,68

Paraguay 99,2 110,1 48,1 44,5 2,06 2,47

Venezuela 
(Rep. Bol. de) 52,0 104,2 27,9 35,2 1,86 2,96

Fuente: Elaboración propia sobre la base de procesamiento especial de los microdatos censales.
a Cociente entre la tasa de mortalidad indígena y no indígena.
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Cuadro 4
TASA DE MORTALIDAD EN LA INFANCIA Y EN LA NIÑEZ, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN 

CIUDADES PRINCIPALES DE CONCENTRACIÓN INDÍGENA, RONDA DE CENSOS DE 2000
(Por 1 000 nacidos vivos)

Ciudad

Tasa de mortalidad en la infancia Tasa de mortalidad en la niñez

Indígena No 
indígena

Brecha relativaa

Indígena No 
indígena

Brecha relativaa

Indígena-
no 

indígena

Ciudad-
total 

urbano 
(indígena)

Indígena-
no 

indígena

Ciudad-
total 

urbano 
(indígena)

La Paz 64,7 54,5 1,19 1,02 82,6 68,1 1,21 1,02

São Paulo 21,6 23,3 0,93 0,58 26,4 28,5 0,93 0,57

Santiago 11,0 12,5 0,88 0,92 13,5 15,3 0,88 0,94

San José 22,0 10,7 2,06 1,07 26,2 12,7 2,06 1,08

Quito 37,9 22,0 1,72 0,97 47,8 27,1 1,76 0,97

Ciudad de 
Guatemala 37,7 … … 0,80 47,3 … … 0,77

San Pedro Sula 22,8 22,5 1,01 0,80 32,3 31,8 1,02 0,81

México, D.F. 34,9 22,9 1,52 1,02 50,4 31,0 1,63 1,04

Ciudad de 
Panamá 25,2 16,1 1,57 0,80 29,0 17,4 1,67 0,76

Fernheim 71,7 19,9 3,60 0,99 98,3 23,9 4,11 0,99

Maracaibo 33,6 18,7 1,80 1,01 52,4 27,2 1,93 1,01

Fuente: Elaboración propia sobre la base de procesamiento especial de los microdatos censales.
a Cociente entre la tasa de mortalidad infantil indígena y no indígena.
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Gráfico 5
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL DE PUEBLOS INDÍGENAS DE BOLIVIA Y 

PANAMÁ, SEGÚN ZONA DE RESIDENCIA, RONDA DE CENSOS DE 2000
(Por 1 000 nacidos vivos)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de procesamiento especial de los microdatos censales.
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Gráfico 6
POBLACIÓN CON ABASTECIMIENTO ADECUADO DE AGUA, SEGÚN 

CONDICIÓN ÉTNICA Y ÁREA DE RESIDENCIA, RONDA DE CENSOS DE 2000
(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de procesamiento especial de los microdatos censales.
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Cuadro 5 
ACCESO Y BRECHAS DE POBLACIÓN CON ABASTECIMIENTO ADECUADO DE 

AGUA EN LAS PRINCIPALES AGLOMERACIONES URBANAS DE CONCENTRACIÓN 
INDÍGENA, SEGÚN CONDICIÓN ÉTNICA, RONDA DE CENSOS DE 2000

Ciudad

Acceso al agua

Indígena
(En porcentajes)

No indígena
(En porcentajes)

Brecha relativa a

Indígena - no 
indígena

Ciudad -
total urbano
(indígena)

La Paz 86,3 91,8 0,94 1,07
São Paulo 95,8 97,4 0,98 1,11
Santiago 98,3 99,0 0,99 1,03
San José 98,7 99,6 0,99 1,01
Quito 78,3 92,8 0,84 0,99
Ciudad de Guatemala 77,8 88,8 0,88 0,93
San Pedro Sula 95,0 95,9 0,99 1,11
México, D.F. 53,1 63,1 0,84 1,28
Ciudad de Panamá 96,7 98,8 0,98 1,00
Maracaibo 67,0 87,4 0,77 1,02

Fuente: Elaboración propia sobre la base de procesamiento especial de los microdatos censales.
a Cociente entre los porcentajes indicados. 
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Gráfico 7 
POBLACIÓN CON SANEAMIENTO EFICIENTE, SEGÚN CONDICIÓN 

ÉTNICA Y ÁREA DE RESIDENCIA, RONDA DE CENSOS DE 2000
(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de procesamiento especial de los microdatos censales.
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Cuadro 6
ACCESO Y BRECHAS DE POBLACIÓN CON SANEAMIENTO EFICIENTE EN 
LAS PRINCIPALES AGLOMERACIONES URBANAS DE CONCENTRACIÓN 

INDÍGENA, SEGÚN CONDICIÓN ÉTNICA, RONDA DE CENSOS DE 2000

Ciudad

Servicio de saneamiento

Indígena
(En porcentajes)

No indígena
(En porcentajes)

Brecha relativaa

Indígena - no 
indígena

Ciudad-
total urbano
(indígena)

La Paz 62,1 81,3 0,76 1,11

São Paulo 82,0 87,8 0,93 1,27

Santiago 98,5 99,3 0,99 1,03

San José 81,3 95,5 0,85 0,96

Quito 77,3 90,9 0,85 1,23

Ciudad de Guatemala 82,4 85,7 0,96 1,59

San Pedro Sula 92,7 89,1 1,04 1,33

México, D.F. 44,1 67,9 0,65 1,60

Ciudad de Panamá 87,2 93,5 0,93 0,98

Maracaibo 44,7 92,0 0,49 0,93

Fuente: Elaboración propia sobre la base de procesamiento especial de los microdatos censales.
a Cociente entre los porcentajes indicados. 
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Gráfico 8 
RELACIÓN ENTRE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ Y ACCESO A 

SANEAMIENTO BÁSICO DE PUEBLOS INDÍGENAS QUE RESIDEN 
EN ZONAS URBANAS, RONDA DE CENSOS DE 2000

Fuente: Elaboración propia sobre la base de procesamiento especial de los microdatos censales.
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Cuadro A.2
INDICADORES DE EDUCACIÓN SEGÚN CONDICIÓN ÉTNICA EN LAS 

PRINCIPALES CIUDADES DE ASENTAMIENTOS INDÍGENAS

Sexo Ciudad

Tasa de asistencia 
escolar de la población 

de 6 a 11 años
(en porcentajes)

Población de 15 a 19 
años que termina la 
educación primaria

(en porcentajes)

Tasa de alfabetización  
de la población  
de 15 a 24 años
(en porcentajes)

Indígena No indígena Indígena No indígena Indígena No indígena

Ambos sexos

La Paz 96,5 96,9 89,0 94,1 99,0 99,4

São Paulo 93,3 95,0 92,8 94,4 96,9 98,7

Santiago … … 94,4 96,1 99,1 99,3

San José 90,9 97,0 78,7 91,0 97,6 99,0

Quito 89,3 95,3 73,9 90,3 94,2 98,4

Ciudad de Guatemala 89,8 96,0 56,8 84,3 87,0 96,9

San Pedro Sula 85,6 85,5 81,3 79,4 97,0 96,4

México, D.F. 91,6 98,1 81,7 95,9 94,4 99,1

Ciudad de Panamá 89,4 97,7 82,5 96,1 96,4 99,3

Fernheim 74,4 93,8 36,1 94,2 86,4 99,2

Maracaibo 73,7 94,1 55,7 87,6 83,1 97,7

Hombre

La Paz 96,6 96,9 93,4 95,2 99,7 99,6

São Paulo 91,4 94,8 90,8 93,9 95,7 98,4

Santiago … … 93,9 95,7 99,0 99,1

San José 91,9 96,8 79,1 90,4 97,6 98,8

Quito 90,4 95,3 77,0 90,5 95,7 98,4

Ciudad de Guatemala 90,3 95,9 65,9 85,8 92,9 97,5

San Pedro Sula 84,9 84,8 83,8 78,8 97,3 96,1

México, D.F. 92,4 98,1 83,3 96,0 95,8 99,2

Ciudad de Panamá 88,4 97,6 87,0 95,5 98,1 99,3

Fernheim 71,4 93,1 34,0 94,1 88,0 98,8

Maracaibo 72,5 93,6 51,8 85,2 82,3 97,0

Mujer

La Paz 96,4 96,9 85,3 93,0 98,5 99,2

São Paulo 95,3 95,2 94,5 94,9 97,9 98,9

Santiago … … 94,9 96,4 99,2 99,4

San José 89,9 97,1 78,3 91,7 97,6 99,2

Quito 88,2 95,3 71,3 90,0 92,8 98,3

Ciudad de Guatemala 89,3 96,1 49,9 82,9 82,2 96,3

San Pedro Sula 86,4 86,2 79,5 79,9 96,8 96,6

México, D.F. 90,7 98,1 80,7 95,9 93,5 99,0

Ciudad de Panamá 90,3 97,8 78,0 96,6 94,7 99,4

Fernheim 77,3 94,7 38,0 94,3 85,1 99,6

Maracaibo 75,0 94,6 59,3 90,0 83,8 98,4

Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos censales.
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Cuadro A.3 
RELACIÓN POR SEXO ENTRE LAS TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR PARA 

EL NIVEL PRIMARIO, SECUNDARIO Y SUPERIOR, SEGÚN CONDICIÓN 
ÉTNICA Y ZONA DE RESIDENCIA, RONDA DE CENSOS DE 2000 a

País

Nivel primario Nivel secundario Nivel superior

Indígena No indígena Indígena No indígena Indígena No indígena

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural

Bolivia 1,00 0,99 1,00 1,01 0,98 0,76 1,02 0,92 0,90 0,91 0,98 1,15

Brasil 1,01 1,01 1,01 1,02 1,10 1,00 1,07 1,19 1,10 0,47 1,26 1,97

Costa Rica 0,99 0,99 1,00 1,01 1,05 1,02 1,07 1,14 1,13 1,03 1,12 1,23

Ecuador 0,99 0,99 1,01 1,01 0,93 0,79 1,03 1,07 0,78 0,49 1,06 1,15

Guatemala 0,98 0,96 1,00 1,00 0,81 0,66 0,96 0,91 0,64 0,43 0,91 0,87

Honduras 1,02 1,01 1,01 1,04 1,14 1,26 1,11 1,34 1,26 1,26 1,11 1,40

México 0,99 0,99 1,00 1,00 0,90 0,86 1,02 0,98 0,71 0,63 0,90 0,84

Panamá 1,01 0,98 1,00 1,01 0,86 0,74 1,02 1,18 0,93 0,50 1,43 1,94

Paraguay 1,06 1,00 1,01 1,01 1,09 0,74 1,03 1,02 0,42 0,35 1,11 1,45

Venezuela 
(Rep. Bol. de) 1,04 1,01 1,01 1,02 1,17 1,04 1,08 1,36 1,83 1,75 1,53 2,96

Fuente:  Elaboración propia sobre la base de procesamiento especial de los microdatos censales.
a  Cociente entre tasa de asistencia masculina y la tasa de asistencia femenina.

Cuadro A.4
RELACIÓN POR SEXO ENTRE LAS TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR PARA EL NIVEL 

PRIMARIO, SECUNDARIO Y SUPERIOR EN LOS PRINCIPALES AGLOMERADOS URBANOS 
DE CONCENTRACIÓN ÉTNICA, RONDA DE CENSOS DE 2000 a

Ciudad
Nivel primario Nivel secundario Nivel superior

Indígena No indígena Indígena No indígena Indígena No indígena

La Paz 1,00 1,00 0,97 1,01 0,88 0,96

São Paulo 1,04 1,00 1,06 1,02 1,66 1,11

San José 0,98 1,00 1,02 1,05 1,03 1,10

Quito 0,98 1,00 0,82 0,97 0,65 0,93

Ciudad de Guatemala 0,99 1,00 0,75 0,96 0,62 0,90

San Pedro Sula 1,02 1,02 0,99 1,03 0,94 0,98

México, D.F. 0,98 1,00 0,64 1,02 0,49 0,89

Ciudad de Panamá 1,02 1,00 0,85 1,01 0,84 1,36

Fernheim 1,08 1,02 1,64 1,07 0,43 2,33

Maracaibo 1,04 1,01 1,19 1,08 1,85 1,35

Fuente: Elaboración propia sobre la base de procesamiento especial de los microdatos censales.
Nota: Las tasas de educación secundaria usadas para la relación por sexo se calcularon sobre la base de 

la tasa neta correspondiente a los niveles 2 y 3 (secundaria inferior y superior) de la Clasificación 
Internacional Normalizada de la Educación (CINE) y en el caso de la educación superior se trata 
de una tasa bruta de asistencia al nivel terciario o universitario (en este último caso, incluye los 
posgrados). Para el cálculo de la tasa neta de educación secundaria se consideran las edades 
oficiales que rigen al momento del censo en cada uno de los países, tanto en el numerador como en 
el denominador. En cuanto a la tasa bruta de educación superior, en el numerador se incluyen todos 
los asistentes, independientemente de la edad, y en el denominador se incluye a la población que 
pertenece al tramo quinquenal de edad que sigue a la finalización de la educación secundaria.

a  Cociente entre tasa de asistencia masculina y la tasa de asistencia femenina.
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Cuadro A.5 
POBLACIÓN CON ACCESO ADECUADO A AGUA POTABLE 

Y SANEAMIENTO EFICIENTE, SEGÚN CONDICIÓN ÉTNICA Y 
ÁREA DE RESIDENCIA, RONDA DE CENSOS DE 2000

(En porcentajes)

País

Agua potable Saneamiento

Indígena No indígena Indígena No indígena

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural

Bolivia 80,9 40,5 85,3 41,4 56,2 30,3 62,4 50,7

Brasil 86,5 16,5 89,2 17,7 64,5 4,4 70,5 12,3

Chile 95,5 40,2 96,8 70,5 95,6 96,3 97,1 96,7

Costa Rica 98,1 44,2 99,4 83,7 85,1 93,1 95,1 96,6

Ecuador 78,9 50,5 83,0 65,0 62,8 19,3 64,0 34,2

Guatemala 83,4 84,4 88,0 90,4 51,7 78,2 77,1 76,6

Honduras 85,9 69,0 92,6 70,8 69,6 53,0 72,9 63,1

México 41,3 29,5 60,1 32,4 27,5 3,6 65,1 14,5

Panamá 97,1 45,6 99,1 88,1 89,1 35,8 93,9 91,7

Paraguay 76,6 41,1 86,5 90,1 8,3 92,0 85,8 99,1

Venezuela (Rep. 
Bol. de) 65,9 50,2 90,4 50,4 48,0 45,4 91,0 45,8

Fuente: Elaboración propia sobre la base de procesamiento especial de los microdatos censales.
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Gráfico 1
TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA EN BRASIL, 1970-2050

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), sitio oficial [en línea] http://www.ibge.
gob.br, 2005; Naciones Unidas, World Population Prospects: The 2002 Revision, Nueva York, 
División de Población, 2003; Mathew Sobek y otros, Integrated Public Use Microdata Series-
International: Preliminary Version 1.0, Minneapolis, Minnesota Population Center, University of 
Minnesota, 2002.
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Gráfico 2
TASAS DE PARTICIPACIÓN EN LA FUERZA LABORAL, BRASIL, ALGUNOS AÑOS

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT), LABORSTA [base de datos en línea] http://laborsta.
ilo.org/, 2005.
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C. Participantes en la seguridad social
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Gráfico 3
TASAS DE CONTRIBUYENTES Y DE BENEFICIARIOS, POR EDAD Y  

POR SEXO, BRASIL, ALGUNOS AÑOS

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Encuesta nacional de hogares.
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Gráfico 4
TASA DE DEPENDENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, BRASIL, 1970-2045

(Efectos demográficos)

Fuente:  Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), sitio oficial [en línea] http://www.ibge.gob.br, 
2005 y Encuesta nacional de hogares; Naciones Unidas, World Population Prospects: The 2002 
Revision, Nueva York, División de Población, 2003; Mathew Sobek y otros, Integrated Public 
Use Microdata Series-International: Preliminary Version 1.0, Minneapolis, Minnesota Population 
Center, University of Minnesota, 2002; Organización Internacional del Trabajo (OIT), LABORSTA 
[base de datos en línea] http://laborsta.ilo.org/, 2005.

Nota:  En nuestro análisis incluimos las tasas demográficas (tasas de mortalidad y de fecundidad) 
y las tasas económicas (tasa global de participación laboral, tasas de contribuyentes y tasas 
de beneficiarios).
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B.  Efectos del cambio de la mano de obra 
disponible en las tasas de dependencia
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Fuente:  Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), sitio oficial [en línea] http://www.ibge.gob.br, 
2005 y Encuesta nacional de hogares; Naciones Unidas, World Population Prospects: The 2002 
Revision, Nueva York, División de Población, 2003; Mathew Sobek y otros, Integrated Public 
Use Microdata Series-International: Preliminary Version 1.0, Minneapolis, Minnesota Population 
Center, University of Minnesota, 2002; Organización Internacional del Trabajo (OIT), LABORSTA 
[base de datos en línea]  http://laborsta.ilo.org/, 2005.

Nota:  En nuestro análisis incluimos las tasas demográficas (tasas de mortalidad y de fecundidad) y 
las tasas económicas (tasa global de participación laboral, tasas de contribuyentes y tasas de 
beneficiarios).

Gráfico 5
TASA DE DEPENDENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, BRASIL, 1970-2045

(Efecto de los cambios de la mano de obra disponible)
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C.  Efectos de la variación de las tasas de contribuyentes 
y de beneficiarios en las tasas de dependencia

Gráfico 6
TASA DE DEPENDENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, BRASIL, 1970-2045

(Variación de las tasas de contribuyentes: “efecto evasión”)

Fuente:  Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), sitio oficial [en línea] http://www.ibge.gob.br, 
2005 y Encuesta nacional de hogares; Naciones Unidas, World Population Prospects: The 2002 
Revision, Nueva York, División de Población, 2003; Mathew Sobek y otros, Integrated Public 
Use Microdata Series-International: Preliminary Version 1.0, Minneapolis, Minnesota Population 
Center, University of Minnesota, 2002; Organización Internacional del Trabajo (OIT), LABORSTA 
[base de datos en línea]  http://laborsta.ilo.org/, 2005.

Nota:  En nuestro análisis incluimos las tasas demográficas (tasas de mortalidad y de fecundidad) 
y las tasas económicas (tasa global de participación laboral, tasas de contribuyentes y tasas 
de beneficiarios).
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Gráfico 7
TASA DE DEPENDENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, BRASIL, 1970-2045

(Variación de las tasas de beneficiarios: “Efecto generosidad”)

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), sitio oficial [en línea] http://www.ibge.gob.br, 
2005 y Encuesta nacional de hogares; Naciones Unidas, World Population Prospects: The 2002 
Revision, Nueva York, División de Población, 2003; Mathew Sobek y otros, Integrated Public 
Use Microdata Series-International: Preliminary Version 1.0, Minneapolis, Minnesota Population 
Center, University of Minnesota, 2002; Organización Internacional del Trabajo (OIT), LABORSTA 
[base de datos en línea]  http://laborsta.ilo.org/, 2005.

Nota: En nuestro análisis incluimos las tasas demográficas (tasas de mortalidad y de fecundidad) y 
las tasas económicas (tasa global de participación laboral, tasas de contribuyentes y tasas de 
beneficiarios).
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Gráfico 8
TASA DE DEPENDENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, BRASIL, 1970-2045

(Simulaciones de políticas)

Fuente:  Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), sitio oficial [en línea] http://www.ibge.gob.br, 
2005 y Encuesta nacional de hogares; Naciones Unidas, World Population Prospects: The 2002 
Revision, Nueva York, División de Población, 2003; Mathew Sobek y otros, Integrated Public 
Use Microdata Series-International: Preliminary Version 1.0, Minneapolis, Minnesota Population 
Center, University of Minnesota, 2002; Organización Internacional del Trabajo (OIT), LABORSTA 
[base de datos en línea] http://laborsta.ilo.org/, 2005.

Nota:  En nuestro análisis incluimos las tasas demográficas (tasas de mortalidad y de fecundidad) 
y las tasas económicas (tasa global de participación laboral, tasas de contribuyentes y tasas 
de beneficiarios).
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