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I . I ÜTROÜ'JCCIOÍ! 

La cantidad de estudios existentes sobre l a fecundidad da una idea de la importancia de qae rev is te 
esta variable dentro del campo demográfico. 

Planteanientos no muy recientes vinculan el crecimiento demográfico a una ser ie de factores económi-
cos, y de su interacción depende el desarrol lo socio-económico de cada país. El aná l is is de los cambios 
demográficos, en los cuales l a fecundidad desempeña un papel decisivo se tornó, por lo tanto, fundamental. 

Asír ica Latina posee en la actualidad una tasa media anual de crecimiento de aproximadamente 3 por 
c iento, lo que s i g n i f i c a que es una de las regiones do más rápido incremento demográfico. A la vez, sus 
indicadores económicos revelan su estado de subdesarrol lo, el que tambión involucra condiciones d i f í c i l e s 
para un anál is is de las in ter re lac iones entre variables demográficas y socio-económicas en la mayor parte 
de los pafses latinoamericanos, debido a la información def ic iente y poco f idedigna que presentan sus es-
tad ís t i cas . 

Coíi.el propósito de superar estos i n c o n v e n i e n t e s , el Centro Latinoamericano de Demografía (CELAOE), 
desarro l la un programa de invest igación sobre l a fecundidad femenina en nuestro cont inente. Tal proyecto, 
ya concluido en áreas urbanas, se destina actualmente a obtener datos en áreas ru ra les . Un estudio s i s -
temático y comparativo, a l a vez que impúlsenlas investigaciones en esta área, permite un examen de l a f e -
cundidad d i ferencia l dentro de diversos países y entre e l l os . 

La recolección de datos para zonas urbanas tuvo lugar en siete ciudades: Bogotá, Buenos Aires, 
Caracas, He'xico, Panamá, Río de Janeiro y San Josó, consideradas como altamente urbanizadas y pertenecien-
tes a países que se encontraban en etapas d i s t i n tas en cuanto a aspectos demográficos (tamaño y composi-
ción de la población por edad, estado c i v i l y lugar de or igen; niveles de natal idad y mortalidad) como tam-
bión económico-sociales (n ive l de inst rucc ión de l a población, i ndus t r i a l i zac ión , urbani zación)l_/ 

La Encpostareunió información básica e invest igó algunas variables socio lógicas, económicas y psico-
lógicas que se relacionan con posibles d i ferenc ia les en l a fecundidad. 

En nuestro intento de descubrir hechos expl icat ivos de los patrones de reproducción, nos detenemos en 
el examen del status socio-econóraico en su proceso de cambio, considerado como movil idad social v e r t i c a l . 

Dado que los cambios de ocupación y la apertura de nuevas oportunidades suelen ocu r r i r con preferen-
cia en zonas urbanas -como se ha demostrado históricamente- y que l a movil idad social está presento en las 
sociedades examinadas, tratamos de averiguar s i e l l a puede ser considerada como determinante de uno de los 
d i ferencia les de la fecundidad. 

I I . OBJETIVOS Y DATOS UTILIZADOS 

En el presente trabajo tomando como referencia l a ciudad de Río de Janeiro se analiza parte de uno de 
los aspectos contenidos en los objet ivos enunciados de las Encuestas Comparativas de las zonas urbanas: 
estimar los niveles y tendencias de la fecundidad, segón determinadas carac ter ís t icas demográficas y socio-
económicas. 

Las Encuestas Comparativas para zonas urbanas constituyen l a p r inc ipa l fuente de l a cual se han extra-
ído los datos para el aná l i s i s . 

La Encuesta de Fecundidad se rea l i zó en R f j de Janeiro a f ines de diciembre de 1963, con base en una muestra 
muestra p robab i l í s t i ca de aproximadamente 2 500 mujeres con edades entre 20 y 50 años y de todos los esta-
dos c i v i l e s . 2/ 

1 / «Miró, Carmen: Un programa de encuestas comparativas de fecundidad en l a Amórica Lat ina: refutac ión 
do algunos conceptos erróneos. CELADE, ser ie A, n° 49, página 2. 

2/ Para mayores detal les sobre l a muestra consul tar : Sugiyamac lutaka: "Método de Amostragem" en Re-
1?,torio f i n a l de l a pesquisa realizada sob os auspicios do CELADE: Fecundidade da Populacao Urbana do 
Río de Janeiro 



Se c a l c u l a r o n tasas e s p e c í f i c a s de f e c u n d i d a d y e l nfimero medio de h i j o s por grupos q u i n q u e n a l e s de 
edades para e l t o t a l de mu je res e n t r e v i s t a d a s , con l o que es p o s i h l e e s t i m a r o t r a s medidas, t a l e s como l a 
tasa g l o b a l de f e c u n d i d a d , l a t a s a b r u t a y l a t asa n e t a de r e p r o d u c c i ó n . 

Se conoce, además, e l nómero medio de h i j o s por grupos qu inquena les de edades, para l a c a t e g ó r f a de ac -
t u a l m e n t e casadas y c o n v i v i e n t e s , c l a s i f i c a d o segón c i e r t a s v a r i a b l e s s o c i o - e c o n ó m i c a s . 

En todos l a s t a b u l a c i o n e s , l a p a r t e de l a muest ra a l a cua l l a s v a r i a b l e s i n c l u i d a s no e ran a p l i c a b l e s 
( p o r e j e m p l o , p regun tas sobre o c u p a c i ó n del mar ido a mujeres s o l t e r a s ) f ue omi t i da con jun tamente con aque-
l l o s casos en l o s que l a r e s p u e s t a a a lguna de l a s p r e g u n t a s c o n c e r n i e n t e s a l a s v a r i a b l e s , no f u e o b t e n i -
da o f u e rechazada . 

Lo fundamenta l de l t r a b a j o r a d i c a en e l e s t u d i o r e a l i z a d o sobre l a f e c u n d i d a d d i f e r e n c i a l p o r s t a t u s 
y m o v i l i d a d s o c i a l . Para e l l o se u t i l i z ó : e l nfimero medio de h i j o s , v i n c u l á n d o l o con a lgunas c a r a c t e r í s -
t i c a s demográ f i cas y s o c i a l e s , t a l e s como es tado c i v i l , ocupac ión de l mar ido y d e l sueg ro , 

111. ANALISIS DEL NIVEL DE FECUNDIDAD EN RIO DE JANEIRO 

1 • N i v e l de f e c u n d i d a d es t imado con base en l o s da tos de l a encues ta 

En e l cuadro 1 se p r e s e n t a e l nómero medio de h i j o s nac idos v i v o s para e l t o t a l de mu je res e n t r e v i s t a -
das en l a s d i v e r s a s c i u d a d e s , en l a s cua les se hab ía r e a l i z a d o e l programa de í n c u e s t a s Compara t i vas . 

Cuadro 1 

NUMERO HEDIO DE HIJOS PARA EL TOTAL DE 
MUJERES ENCESTADAS EN AREAS URBANAS 

Nómero medio de h i j o s 

o. , i nu i T i p i f i c a d o po r l a es< 
Ciudad Observado i r ú f e t u r a por edad de 

México Buenos A i r e s 

Buenos A i r e s 1 , 4 9 1 , ,26 1 , 4 9 
Río de J a n e i r o 2 , 2 5 2, ,16 2 ,48 
Panamá 2 , 7 4 2, ,76 3 ,14 
Caracas 2 ,97 2, ,99 3 ,42 
San Josó 2 ,98 2, ,87 3 ,28 
Bogotá 3 ,16 3, ,42 3 ,64 
Móxi co 3 ,27 3. 27 3 , 7 9 

F u e n t e : M i r ó , Carmen y M e r t e n s , H a l t e r : I n f l u -
ence o f Some I n t e r m e d í a t e V a r i a b l e s i n 
t he Leye l and D i f f e r e n t i a i s o f Rura l 
gB¡} Urban F e r t i l i t y i n L a t í n Amer i ca . 
T r a b a j o p resen tado en l a C o n f e r e n c i a 
de l M i l bank Memor ia l Fund , 1967. 

La e s t r u c t u r a po r edad puede e j e r c e r un e f e c t o c o n s i d e r a b l e sobre e l n i v e l de l a f e c u n d i d a d cuando é s -
t e es medido por el nómero medio de h i j o s . Con e l o b j e t o de a i s l a r su i n f l u e n c i a se h i z o una t i p i f i c a c i ó n 
p o r e l método d i r e c t o e m p l e á n d o l a s e s t r u c t u r a s por edad de Buenos A i r e s ( l a más v i e j a ) y de México (que se 
aprox ima a una e s t r u c t u r a p r o m e d i o ) . En eT p r i m e r caso se observa un aumento en todos l o s v a l o r e s de l o s 
nfimeros medios de h i j o s , l o que mues t ra que o t r o s f a c t o r e s es tán a c t u a n d o , pues a l a p l i c a r una e s t r u c t u r a 
más v i e j a d e b e r í a r e s u l t a r una f e c u n d i d a d más b a j a . Los v a l o r e s t i p i f i c a d o s sogán l a e s t r u c t u r a po r edad 
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cío íiíxico se asemejan más a los o r ig ina les , subsistiendo di ferencias en los niveles de fecundidad entre las 
diversas áreas urbanas, evidenciando la existencia de una fecundidad d i fe renc ia l entre las d i s t i n tas c iu -
dades independientónente de sus estructuras por edades » 

Uti l izando ahora cono medida de resumen la tasa bruta de reproducción, que no se ve afectada por los 
factores extrínsecos de l a fecundidad - mujeres en edad reproductiva como una proporción de l a población 
t o t a l , l a d is t r ibuc ión r e l a t i v a tíe las mujeres dentro de las edades reproductivas y las di ferencias en la 
d is t r ibuc ión re la t i va do l a fecundidad -so confirma lo dicho anteriormente. 

49 • 
R1 - 5K* J > 15 5 x 

siendo: R1 = tasa bruta de reproducción 

K ° re lación entre el nómero de nacimientos femeninos y el to ta l de nacimientos (aproximadamente 
0.4878) 

49 
l ,-f = suma de las tasas específicas de fecundidad por grupos quinquenales de edad, entre 15 y 49 

15 X años.3/ 

Cuadro 2 

TASAS BRUTAS DE REPRODUCCION PARA EL TOTAL DE MUJERES 
ENTREVISTADAS, POR CIUDAD 

Ciudad Tasa bruta de reproducción 

3uenos Aires 0,97 
Río de Janeiro 1,64 
Panamá 1,98 
Caracas 2,26 
San Josó 2.25 
Bogotá 56 
¡léxico 2,56 
Fuente: Apíndice A, cuadro 1 

A travós de las dos medidas presentadas como indicadores del nivel de fecundidad, Río de Janeiro apa-
rece en segundo lugar entre los promedios más bajos, en fuer te contraste con el nivel de fecundidad del 
to ta l del Cras i l , cuyo nómero medio de h i j es en 1960 era 5,25>> íl a&s del doble del estimado para Rfo (2,25). 

2. La fecundidad en Río de Janeiro 

Í1 Estado de Guanabara, const i tu ido tínicamente por l a ciudad de Río de Janeiro, presenta c a r a c t e r í s t i -
cas bastante d is t in tas del resto del B ras i l , Es l a subregión más densamente poblada (2 824 hab./km. ) y 
con el más al to porcentaje de población urbana (97,5 por c iento) , segón los datos censales para 1960. 

Respecto a l a fecundidad presenta un nivel bajo, no sólo en comparación con los demás estados brasi» 
l eños .5 / sino tambic'n en contraste con los niveles de fecundidad de otras ciudades latinoamericanas, como 
so pue'co ver al comienzo de este capí tu lo. 

3/ En el /píndice A so presentan las tasas específ icas de fecundidad para el to ta l de mujeres encuesta-
das en las s iete ciudades y se explica el procedimiento u t i l i zado para su cá lcu lo. 

4/ Fuente: Tabulación especial basada en los resultados prel iminares del Censo Demográfico de 1960, co-
pia en CELADE. 

5/ i'.ortara, Giorgio: "A fecundizada da ¡iulher no 3ras i l segundo as Unidades da Fedoracco', Separata da 
Revista Bras i le i ra de Es ta t f s t i ca , nómeros 93 y 94, año XXIV, 1er. semestre de 1963, página 4. 
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La Encues ta E x p e r i m e n t a l de Guanabara 6 / e s t i m i e n t r e o t r a s med idas , a l g u n a s r e l a t i v a s a l n i v e l de l a 
f e c u n d i d a d . Esas e s t i m a c i o n e s f i g u r a n en e l cuadro 3 comparadas con a q u e l l a s e s t i m a d a s por l a s Encues tas 
Compara t i v a s . 

Cuadro 3 

RIO D£ JANEIRO: TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD 
PARÍ, EL TOTAL DE MUJERES ENTREVISTADAS 

Grupas de Encues ta E x p e r i m e n t a l a / . Encues tas 
edades (-1961 

c o m p a r a t i v a s 

1 0 - 1 4 3 » 

. 1 5 - 1 9 67 64 
20 -24 154 193 
2 5 - 2 9 142 190 
30 -34 97 129 
35 -39 44 64 
4 0 - 4 4 28 27 
4 5 - 4 9 5 

R' 1 , 3 1 1 , 6 4 

F u e n t e : a/' CELADE: Encues ta D e m o g r á f i c a P P . c i t . , 
p á g i n a 37 , . cuadro 17 

b / Apénd ice A, t a b l a 1 

En ambas d i s t r i b u c i o n e s l o s v a l o r e s más e l e v a d o s se e n c u e n t r a n en l o s g rupos de edades 20-24 y 2 5 - 2 9 , 
p r e s e n t a n d o l a Encues ta E x p e r i m e n t a l , c o n - f e c h a a n t e r i o r , una e s t i m a c i ó n más b a j a del n i v e l de f e c u n d i d a d , 
a t r a v é s de l a s t a s a s e s p e c í f i c a s de f e c u n d i d a d o de l a t a s a b r u t a de r e p r o d u c c i ó n o de ambas .7 / 

Es i n t e r e s a n t e hace r n o t a r e l d i s t i n t o p r o c e d i m i e n t o u t l i z a d o pa ra e l c á l c u l o de l a s t asas en l a s dos 
e n c u e s t a s . La p r i m e r a de e l l a s , r e a l i z a d a en 1961, r e f l e j a l a f e c u n d i d a d de l a s mu je res en ese año p a r -
t i c u l a r , m i e n t r a s que l a segunda, r e c o g f ó l a i n f o r m a c i ó n r e t r o s p e c t i v a de l a v i d a f e c u n d a de l a mu je r h a s -
t a l a f e c h a de l a e n t r e v i s t a en 1963 , El hecho de que l o s v a l o r e s c a l c u l a d o s pa ra e l momento (1961) sean 
l o s más b a j o s puede e s t a r i n d i c a n d o que l a f e c u n d i d a d ha e s t a d o en d e s c e n s o . 

El c o n j u n t o de l a s t a s a s e s p e c í f i c a s o b t e n i d o en l a s Encues tas C o m p a r a t i v a s s u g i e r e una c u r v a de f e c u n -
d i d a d con c ó s p i d e d i l a t a d a (pequeña d i f e r e n c i a e n t r e l o s v a l o r e s pa ra l o s g rupos 20 -24 y 2 5 - 2 9 ) , s i e n d o l a 
edad media de l a s madres de 2 7 , 8 años . 

Los p a í s e s c a r a c t e r i z a d o s po r b a j a f e c u n d i d a d ( R * < 2 , 0 ) y po r una c ó s p i d e d i l a t a d a , p r e s e n t a n v a l o r e s 
c e r c a n o s a l o s e s t i m a d o s a q u í : R ' = l , 4 7 y edad media de 2 7 , 9 años . 8 / Con e l f i n de i n d i c a r l a s i m i l i t u d 
se p r e s e n t a o t r o í n d i c e : e l p o r c e n t a j e de mu je res casadas , po r g rupos de e d a d . 

6 / CELADE: Encues ta D e m o g r á f i c a E x p e r i m e n t a l de Guanabara . S e r i e A, n° 4 , 1965 . 
7 / Conv iene s e ñ a l a r que l a s t a s a s c a l c u l a d a s en l a Encues ta E x p e r i m e n t a l p r e s e n t a n e l c o c i e n t e e n t r e e l n ó -

mero de hechos o b s e r v a d o s ( n a c i m i e n t o s ) - d e s d e e l momento en que l a m u j e r se r e g i s . t r a por p r i m e r a vez y 
aquó l en que se l a e n t r e v i s t a por ó l t i m a v e z - y e l " t i e m p o de e x p o s i c i ó n " de l a m u e s t r a f e m e n i n a . 

8 / Nac iones U n i d a s : B o l e t í n de P o b l a c i ó n N° 7, 1963 . N .Y . Depar tamento do Asuntos Económicos y S o c i a l e s , 
1965 ( S T / S O A / s e r i e M / 7 , c a p í t u l o V I I , págs . 1 2 1 - 1 2 8 . 



Cuadro 11 

PORCENTAJE DE Í-ÍÜJERES ACTUALüENTE CASADAS Y CONVIVIENTES, POR GRUPOS DE EDADES, 
PARA ALGUNAS REGIONES 

¡rupos de 
edades 

Río de Janeiro a/ 
(1963) 

Alemania Occidental b/ 
(1961) 

Fi nl¿ndia 
(1960) 

15-19 - 5,1 5,0 
20-24 44,8 44,6 45,0 
25-29 76,6 77,3 73,4 
30-34 80,5 83,6 79,5 
35-39 83,1 81,4 79,6 
40-44 77,7 76,5 77,o 
45-49 69,7 70,6 71,8 
50 y más 62.6 » 

Fuente: a/ CELÁDE: PECFAL, Grupo do tabulaciones I , variables 14x19 
b/ Naciones Unidas: Bolet ín . . . , og. ci_t., página 132, cuadro 7.9 

Les i a t j s presentados son bastante semejantes: hasta el grupo de 20=24 años el porcentaje de mujeres 
casadas es relativamente bajo; a p a r t i r de los 25 añis comienza a ser mayor hasta el grupo de 35-39 años, 
en donde ya los porcentajes disminuyen paulatinamente. 

Concluyendo, tenemos que l a ciudad de Río de Janeiro presenta una fecundidad baja, poco comín en las 
otras regiones del P ras i l . Aun también por esta s i tuación no usual con respecto al resto de l a real idad 
brasi leña, tórnase interesante estudiar las posibles condiciones que propiciaron ta l fenómeno. Entre e l l a s , 
apuntamos el proceso de movilidad social que se encuentra presente en forma más dinámica en el contexto ur -
bano por las condiciones de cambios tecnológicos y apertura de nuevas oportunidades de empleo, 

IV. FECUNDIDAD DIFERENCIAL SEGUN STATUS OCUPACIOüAL 

El status socioeconómico suele ser considerado como uno de los factores más importantes en el estudio 
de l a fecundidad d i f e renc ia l . Esto se . j u s t i f i c a porque bajo ese concepto se.reúne una ser ie de factores 
sociales y económicos relacionados en forma más o menos d i recta con el nivel de fecundidad. 

En el presente trabajo nos proponemos probar algunas h ipótesis que atañen a variaciones en la fecundi-
dad -var iab le dependiente-, segín: 

a) El status socio-económico ac'tual. 
b) El status socio-económico de or igen. 
c) El proceso de movilidad soc ia l . 

El aná l is is fue hecho para el grupo de mujeres casadas y convivientes en el momento de l a encuesta, c la -
si f icadas segón categorías ocupacionales del marido. Se consideró qué el status socio-económico de l a mujer 
era dado por el de su marido o conviv iente, 

Como indicador de status socio-económico se tomó l a ocupación, presentada segón seis categorías p r i n c i -
pales, 9/ las que, a f i n de f a c i l i t a r el aná l i s i s , fueron agrupadas en t res , a saber: 

9/ Clas i f icac ión ocupacional u t i l i zada en l a encuesta: profesionales l i be ra les ; gerentes y cargos de d i rec-
ción; supervisión elevada; supervisión baja; manual especial izada; semi-espocializada o s in especia l iza-
ción. Para mayores explicaciones'sobre el contenido de cada categoría veéase el código de ocupaciones 
de la encuesta: Reunión de trabajo sobre Encuestas Comparativas de Fecundidad en l a América Lat ina, 1963. 
Tomo l l l j CELADE, Serie A, n° 42. 
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a) No manual superior: profesionales l iberales, gerentes y cargos de dirección. 
b) No manual' infer ior: supervisión elevada y baja. 
c) Manual: especializada, setni especializada o sin especial i zación. . 

Las hipótesis que han de ser comprobadas se encuentran en un estudio de Berent 10/ para las mujeres 
casadas con fecundidad completa de Inglaterra y Gales,' donde se ut i l i za el nflmero medio de hijos como me-
dida de la fecundidad. 

Los ccrrcc;)t.s que aparecen en las hipótesis aquf tpatadas, son los siguientes: 

Status socio-económico actual: ocupación del marido o conviviente en el momento de la encuesta. 

Status socio-económico de origen: ocupación principal del suegro (de la mujer). 

Proceso de movilidad social: cambios de ocupación del marido o conviviente respecto a la de su padre. 

1 • La ocupación conc pedida da status socio-económico (SSE) 
A. Ventajas 

Varios autores que .han estudiado el SSE indican a la variable ocupación como básica para su determi-
nación. Veamos por ejemplo: 

Joseph Kahl, quien define el status socio-económico como "una característica del individuo que ref le-
ja su posición en el sistema de estratificación social"!],/ considera cuatro indicadores: educación, ocu-
pación, ingresos y autoidentificación. 

Al comentar las encuestas de Llcyd Warner(Yankee City y Deep South), Kahl muestra en que grado se 
interrelacionan estas variables: "En las investigaciones de Warnar ól encontró que la ocupación del ind iv i -
duo era la variable que estaba más altamente correlacionada con el nivel de prestigio reconocido a su fami-
l i a por la comunidad local."J_2/ 

Existen varias razones por las cuales la ocupación y el SSE están tan altamente relacionados. En 
primer lugar, la ocupación del individuo constituye la fuente de su ingreso, el cual, a su- vez, es un fac-» 
tor importante para determinar el est i lo de vida.. Pero la ocupación es más que un mero indicador de cierto 
nivel de ingreso. Ella denota el grado de t¡duoac;ón del individuo, sugiere el tipo de asociaciones con las 
cuales entra en contacto a travós de su trabajo; señala un aspecto de su contribución al bienestar de la co-
munidad, 

David Glass se expresa as í al respecto: "Estudios recientes vienen con frecuencia empleando la ocu-
pación como un índice de status social y hay mucho que decir sobre esto".13/ Grupos de ocupación de status 
semejante muestran patronos consistentes en la fecundidad y mortalidad, ya que en nuestra sociedad la ocu-
pación refleja la influencia combinada de un nómero de factores ligados al status social. Y agrega: 
"Además existe una importante ventaja en usar, como una primera aproximación, un solo criterio, porque la re-
lación e influencia de otros factores aislados o determinantes pueden entonces ser examinados por separado". 

B. Limitaciones 
Como nuestro anál is is se basó en la información recogida respecto a la ocupación, resulta necesario 

conocer las limitaciones que afectan su sedición en dos niveles: como variable aislada y como indicador de 
status socio-económico: 

1Q ¡ Berent, Jerzy: "Fert l l f ty and Social Mobil i ty", en Population Studies (Londres), vol, V, n° 1, jul io 
1951, pág. 244. 

11/ Kahl. Joseph A; A Study of Career Valúes in Brazil and México, edición preliminar, capítulo I I . 
12/ Kahl. Joseph A; The American Class Structure. Rinehart and Company Inc., Nueva York, T957, capítulo 

I I I , pág. 53. 
13./ Glass, David V: Social Mobility in Britain, editado por David V. Glass, Routledge and Kegan Paul Ltd., 

Introduction, pág. 5. 
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a) F a l t a do c o n o c i m i e n t o de l dato p o r p a r t e de l a e n t r e v i s t a d a , que puede l l e v a r a un a l t o p o r c e n t a j e 
de no r e s p u e s t a » e s p e c i a l m e n t e cuando se t r a t e de l a o c u p a c i ó n de l s u e g r o « , o a l a d e c l a r a c i ó n de un n i v e l 
de ocupac ión s u p e r i o r a l e f e c t i v a m e n t e desempeñado. 

b) El da to i n v e s t i g a d o se r e f i e r e a l a o c u p a c i ó n de l mar ido o c o n v i v i e n t e en el momento de l a encues -
t a y no en e l momento de l n a c i m i e n t o de l o s h i j o s , , ' E s p o s i b l e que haya h a b i d o cambios de o c u p a c i ó n e n t r e 
ano y o t r o p e r í o d o , l o que d i f i c u l t a e l examen de l a c o r r e l a c i ó n e n t r e l a o c u p a c i ó n y e l n i v e l de l a f e c u n -
d i d a d . Frecuentemente se o b s e r v a que l o s cambios de ocupac ión se dan e n t r e c a t e g o r í a s c o n t i g u a s , de modo 
que e l ag rupar l a s d i s t i n t a s ocupac iones en t i res grandes n i v e l e s p e r m i t i r í a e n g l o b a r d e n t r o de un n i v e l d e -
te rm inado l a p o s i b l e m o v i l i d a d o c u p a c i o n a l o c u r r i d a e n t r é e l momento de l n a c i m i e n t o de l o s h i j o s y e l de l a 
e n c u e s t a . 

c ) Las dos l i m i t a c i o n e s a n t e r i o r e s son e s p e c i f i c a c i o n e s de un p rob lema que p e r s i s t e en e l a n á l i s i s s o -
c i o l ó g i c o : e l en foque t r a n s v e r s a l (en un de te rm inado momento) de hechos que o c u r r i e r o n l o n g i t u d i n a l m e n t e . 
Por e j e m p l o , una mu je r en l a a c t u a l i d a d casada o en u n i ó n m a r i t a l pudo haber t e n i d o o t r a s un iones a n t e r i o r e s 
en l a s que e l s t a t u s o c u p a c i o n a l de l mar ido o c o n v i v i e n t e no c o i n c i d i e r a con l a que se r e g i s t r a en e l e s t u -
d i o . De e s t a manera no se puede e s t a b l e c e r s i su a c t i t u d a c t u a l h a c i a l a f e c u n d i d a d e s t á más i n f l u i d a po r 
"'os s t a t u s o c u p a c i o n a l es de l a s un iones , a n t o r i : f e s que p e r el s o s t e n i d o an e'l p r e s e n t e o a l a i n v e r s a . 

d ) El a n á l i s i s de l a i n f o r m a c i ó n sob re l a o c u p a c i ó n do l suegro i m p l i c a t o d a v í a mayores d i f i c u l t a d e s , 
aunque se haya i n v e s t i g a d o l a ocupac ión p r i n c i p a l ( i n c l u s o s i é l ya h u b i e r a m u e r t o ) , pues no se puede t e n e r 
s e g u r i d a d de l a f e c h a a que e s t a b a r e f e r i d a : i n i c i o de su v i d a , momento en que e l h i j o se casó , (31 t i m a o c u -
p a c i ó n , e t c . . 

e.) Por t r a t a r s e de l a o c u p a c i ó n de l esposo o de l c o n v i v i e n t e y l a de l suegro on e l momento de l a e n -
c u e s t a , e l dato s ó l o f u e r e c o g i d o pa ra l a c a t e g o r í a de casadas y c o n v i v i e n t e s . U / 

f ) La o c u p a c i ó n es apenas un e lemento de l a d e f i n i c i ó n de s t a t u s s o c i o - e c o n ó m i c o , de manera t a l que 
l a s c o n c l u s i o n e s no deben se r m i radas como aba rcadoras de t oda l a r e l a c i ó n e n t r e S . S . E . y f e c u n -
d i d a d . 1_5/ 

2 . Fecund idad d i f e r e n c i a l seqPn s t a t u s o c u p a c i o n a i 

E x i r i i n a r o n o s en e s t e pun to s i e x i s t e e l d i f e r e n c i a l de f e c u n d i d a d p o r c l a s e o c u p a c i o n a l en Río de 
J a n e i r o * 

Como medida do l a f e c u n d i d a d empleamos e l nóraero medio de h i j o s , c u y o uso t i e n e dos r e s t r i c c i o n e s : 

a ) Su med ic ión se ve l i m i t a d a po r e l " e f e c t o de l a memor ia " , que c o n s i s t e en e l o l v i d o de l nJmero t o -
t a l de h i j o s po r p a r t e de l a s .mu je res , en e s p e c i a l en edades avanzadas , l o que puede i n v o l u c r a r una s u b -
e s t i m a c i ó n de l n i v e l f i n a l de l a f e c u n d i d a d , 

b ) Por s : r una medida a c u m u l a t i v a , e l l a puede i n t r i d u c i r una s o b r ^ s t i n a c i ó n del n i v e l a c t u a l de l a f e -
cund idad en e l caso de que é s t a haya d i s m i n u i d o a t r a v é s de a lgunas g e n e r a c i o n e s . 

Tra taremos de hace r a l gunas comparac iones con l a s c i udades de Buenos A i r e s y ¡ l é x i c o , .dos c i udades i n -
v e s t i g a b a s que r e p r e s e n t a n l o s des ex t remos con e l n i v e l mínimo y máximo, r e s p e c t i v a m e n t e , de f e c u n d i d a d 
e n t r e l a s s i o t c c iudades c -ncuestadas. Al hace r esa comparac ión e s t a m o s . c o n s c i é l i t e s de quo p a r a una n a - - -
yo r v a l i !cz de l o s r e s u l t a d o s , e l l o s d e b e r í a n se r c o n t r o l a d o s p o r . l o menos por l a e s t r u c t u r a po r edad y 
l a edad a l casarsc, , 1 : cua l se o m i t i ó po r razones de t i e m p o . 

¡ H / En v i r t u d de é s t o todos l o s cuadros p r e s e n t a d o s pa ra e l a n á l i s i s i s e r e f i e r e n e x c l u s i v a m e n t e a e s t a c a -
: C { j o r í a , o se3, a H * - c u i d a r e s casadas y c o n v i v i e n t e s . c n e l nomento de l a e n c u e s t a . 

1_5/ La r e l a c i ó n e n t r e l a o c u p a c i ó n y o t r a s v a r i a b l e s que son tamb ién i n d i c a d o r e s dolSSE se a n a l i z a en el 
apéndice B. 



Cuadro 11 

NUMERO MEDIO DE HIJOS TENIDOS POR LAS MUJERES CASADAS Y CONVIVIENTES 
SEGUN CLASE OCUPACIONAL: MEXICO, BUENOS AIRES Y RIO DE JANEIRO ' 

Ciudad y 
clase ocupacional 

lo t a l de mujeres 
Porcentaje Absoluto 

Total ' .Número.,medio 
de hi jos de hi jos 

Héxi co 

Mo manual super ior 
No manual i n f e r i o r 
Manual 

17,68 
27,42 
54,90 

285 
442 
885 

977 
1 608 
4 035 

3,43 
3,74 
4,60 

Total 100,00 1 612 6 620 4,16 

Buenos Aires 

No manual super ior 
No manual i n f e r i o r 
Manual 

9,56 
45,47 
44,97 

151 
719 
711 

258 
1 264 
1 332 

.líy 
1,91 V / 
1 , 7 6 ' 
1 , 9 1 ^ 

Total 100,00 1 581 2 864 1,84 

Río de Janeiro 

Ko manual super ior 
No manual i n f e r i o r 
Manual 

13,20 
31,33 
55,47 

228 
541 
958 

532 
1 221 
3 030 

2,33 
2,26 
3,16 

Total 100,00 1 72? 4 783 2,77 

Fuente: CELADE: PECFAL, Grupo de tabulaciones I," var iab les "12x28. 

El menor valor encontrado para e l níraero medio de h i j o s to ta l corresponde a Buenos Aires con un prome-
dio de 1,84, l e sigue luego Rfo de Janeiro con 2,77, regist rándose, el más a l t o va lor t n Méxicp: 4,16. 

tas d i fe renc ias encontradas pueden ser explicadas a través de una ser ie de fac tores los cuales podrían 
ser analizados siguiendo l a metodología sugerida por Freedman -que él l lama "es t ra teg ia de embudo"- empezan-
do por las var iab les más cercanas a l a fecundidad, siguiendo a través de las var iab les intermedias, l a es t ruc-
tura de l a persona, l a es t ruc tu ra f a m i l i a r y l a es t ruc tura soc i a l , que f inalmente i n f l u y e sobre l a fecund i -
dad.16/ 

Para nuestros propósi tos in te resa más bieri ve r i f i caF si se d i fe renc ian , y en qué medida, los nfimeros 
medios de h i j o s segín clase ocupacional dentro de las t res ciudades examinadas. A f i n de log ra r este ob je-
t i v o empleamos la prueba es tad í s t i ca de l a d i fe renc ia entre dos medias, para un nivel de s i g n i f i c a n c i a de 95 
por c ien to , cuyos deta l las aparecen en el Aoéndice C. 

Buenos Aires 

1. No se observan d i fe renc ias estadíst icamente s i g n i f i c a t i v a s en el n ive l de fecundidad medido por el n i -
mero medio de h i j o s de las d i s t i n t a s clases ocupacional es excepto entre las categorías no manual i n f e r i o r y 
manual ( t - 2 , 0 3 ) . 

15/ Freedman, Roñald: La soc io logía de l a .fecundidad humana. Tendencias actuales y b i b l i o g r a f í a . CELADE. 
Serie D, n° 25, página 14. 



2„ Se ha encontrado en numerosos estudios una re lac ión inversa entre el n ive l de l a fecundidad y clase 
ocupacional. Sin embargo, el niñero medio de h i j os para l a clase intermedia presenta el va lor más bajo» 
Esto puede ser debí do a que s i como lo han sugerido algunos autores, l a fecundidad d i f e renc ia l en función 
¿el status ocupacional se da sólo en una fase de l a t rans i c ión desde una fecundidad a l t a a una baja, las 
c i f r a s para Buenos Aires estar ían sugir iendo que l a disminución de l a fecundidad se ha extendido aquí a 
todos los grupos socio-económicos, con lo cual los d i fe renc ia les por clase ocupacional han disminuido. 
Aún más, parecería ser que l a re lac ión inversa empieza a cambiar de sent ido. También habría que considerar 
el efecto de l a c l a s i f i c a c i ó n por ocupación empleada, que puede no responder a lo que debería ser l a clase 
intermedia. 

Río de Janeiro 

1. Se ha l laron d i fe renc ias estadísticamente s i g n i f i c a t i v a s entre el n ivel de fecundidad medido a través 
del número medio de h i j o s , de l a clase manual respecto a l a clase no manual super ior ( t » 6 , l l ) y a l a no 
manual i n f e r i o r ( t = 8 , 3 3 ) e 

2. Los valores pueden ser analizados con base en un patrón que conforma una re lac ión inversa entre el 
status socia l y l a fecundidad. Examinando el número medio de h i j o s empezando por l a clase super io r , l a 
clase intermedia no se adecuaría a este pat rón, lo que podría deberse a que algunos miembros de es t2ca te -
gor ía , deseosos de mantener su s ta tus , o ambiciosos por aumentarlo, l i m i t a n sus f a m i l i a s , ya que un número 
creciente de h i j o s representar ía un obstáculo más para l a movi l idad soc ia l . Si examinamos ahora los va lo-
res en una d i recc ión de abajo hacia a r r i b a , sería el número medio de h i j os de l a clase no manual super ior 
el que no se conformaría al patrón general presentado. Algunas expl icaciones para e l l o podrían ser: l a 
presencia de mujeres ca tó l i cas pract icantes; l a pe rs i s tenc ia , por consiguiente, de una t r a d i c i ó n de fami-
l i a s mayores; a l tos n iveles de ingreso desplazando el sentimiento de inseguridad económica a o t ras clases 
menos p r i v i l e g i a d a s , y l a pos ib i l i dad de que ta l es ingresos proporcionen l a adquis ic ión de s i r v i en tas des-
tinadas al cuidado de l os h i j o s a l iv iando a l a s madres de esta t a rea . 

3. El valor encontrado para l a clase más baja es a l to y d i f i e r e muy s ign i f i ca t i vamente , según l a prueba 
hecha, de los valores de l as ot ras clacos ocupacionales,, Al con t ra r io do lo que sucedo en Euerns A i res , el 
d i fe renc ia l por ocupación ex is te y además, el patrón de fecundidad de l a clase manual, medido a t ravés 
del número medio de h i j o s , es elevado. 

¡•léxico 

1» Los resultados encontrados para esta ciudad son bastar te d i s t i n t o s de l os casos an te r io res . So obser-
va claramente una re lac ión inversa entre s ta tus ocupacional y fecundidad y además el número modio de h i j os 
de cada una do l as clases ocupacionales es en México más elevado que en Buenos Ai res y Río. 

2. So ha l la ron d i fe renc ias estadísticamente s i g n i f i c a t i v a s entre l as clases baja y a l t a ( t»6 ,8 ) y baja y 
media ( t »5 ,4 ) . 

3 . Además del d i s t i n t o n ive l de fecundidad estimado para esta ciudad, a través del número medio de h i j o s , 
es conveniente señalar l a d i s t i n t a d i s t r i buc i ón r e l a t i v a por categorías ocupacionales respecto a l os dos 
casos examinados anter iormente: 54,90 por c iento se concentran en l a clase manual; 27,42 por c iento en la 
no manual i n f e r i o r , y 17,68 por c iento en l a clase no manual super io r . Esto podría r e f l e j a r una d i s t i n t a 
est ructura ocupacional y, en alguna medida, económica. El a l t o porcentaje encontrado para el grupo super io r , 
respecto a las o t ras dos ciudades, podría reve lar una c l a s i f i c a c i ó n de f i c ien te de ocupaciones, o el efecto 
d i fe renc ia l de l a educación, o una mayor movil idad socia l en ¡-léxico, aunque d i f e r e n c i a l , de un grupo que 
puede ascender, pero a costa de o t ro numeroso que permanece en los n ive les bajos, l o que ocasionaría el me-
nor porcentaje de ind iv iduos en l a clase media. 
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V. FECUíIÜIQAQ DIFEREííClAL SEGUÍ! LA ÍÍQVIUOAÜ IHTER-GEí'ÍERAGIOÜAL 

COBO ya hicimos re fe renc ia en e l capí tu lo IV nuestro ob je t i vo es el estudio de algunas h i p í t e s i s que i i , -
dícan a l proceso de movi l idad in tergenerac ional como uno de los d i fe renc ia les de la fecundidad. 

Nuestro a n á l i s i s se va a desa r ro l l a r en dos n ive les : 

a) V e r i f i c a r si e l s tatus socio-económico de or igen afecta el n ivel de l a fecundidad y en qué medida, a 
través de l a re lac ión con el status socio-económico ac tua l , y 

b) V e r i f i c a r el efecto del t i p o do movi l idad sobre el n ive l de l a fecundidad. 

Coto el foco de nuestra atención es ahora el proceso de movi l idad soc ia l , conviene subrayar algunos puntos 

1 . El proceso de movi l idad soc ia l será tratado aquf como l a re lac ión entre la ocupación del padre y l a 
del h i j o . Ex is ten ot ras formas de movi l idad; por ejemplo, l a in t ra -generac iona l , que se mide generalmente 
por cambios de ocupación entre el momento de casarse y el de l a encuesta; l a movi l idad nupc ia l , que compara 
j a ocupación del marido y l a de su suegro, pero que no serán tratadas en este t raba jo . 

2. Se ap l i ca l a misma je rarqu ía de ocupaciones para el padre y el h i j o . Aunque este enfoque se pueda con-
s iderar vá l ido en el sentido de que permite examinar los cambios en e l nivel ocupacional del h i j o con res -
pecto a l padre, es r e s t r i c t i v o por e l hecho de no tener en cuenta l a d i fe rente je rarqu ía que una misma ocu-
pación pueda;, tenor en el i n t e r v a l o de una generación. 

3. La escala de ocupaciones se r e f i e r e exclusivam&ntb a l as ocupaciones masculinas y el s ta tus do l a mujo,' 
corresponde al de su marido o conv iv ien te . 

4 . Se desconoce el momento al cual se r e f i e r e l a movi l idad ocupacional y además se desconocen los p o s i b l e 
cambios de ocupación que se hayan producido hasta que el ind iv iduo alcanza l a pos ic ión ocupacional declarad;. 

Idealmente ser ía deseabla medir l a movi l idad soc ia l a t ravés del examen de los cambios en e l s tatus d>i 
ind iv iduo a lo largo de toda su generación p a r t i c u l a r . Debido a que esto no se hace, nuestro aná l i s i s t i eli-
de a ser más es tá t i co que dinámico, aunquG sugiera información acerca do la f l u i d e z o r i g idez do l a es t ruc-
tura s o c i a l , a través de l a c l a s i f i c a c i ó n de l a movi l idad en ascendente, descendente y es tab le . 

5 . también respecto a l a escala de tiempo hay o t ro punto que considerar . La información sobre l a ouepa-
ción del padre se r e f i e r e a su ocupación p r i n c i p a l , l o que ind ica suponerla lograda a una edad adu l ta , diganos, 
40 años. Para obtener información vá l ida sobro los cambios en el s ta tus antro las generaciones de padres e 
h i j o s , es necesario asegurarse (por l o monos de manera razonable) qu.. los h i j os hayan logrado su óltirao s ta tus 
ocupacional. Un modo do acercarse a este requ is i t o os el a n á l i s i s de l a movil idad controlado por l a edad. 

Por este motivo y por no disponer de l a información para todas l as edades, decidimos cen t ra l i za r nues-
t ro examen en e l grupo de mujeres casadas y conviv ientes, en ol moRonto do l a encuesta, con 35 años y más. 

Este supuesto si bien es s imp l i f i cado r es coherente con una h ipótes is usual en las tablas de vida ac-
t i v a , en las cuales se considera que el ingreso a l a ac t i v idad so produce sólo hasta los 35 años y a p a r t i r 
de esto momento se dan finicamento egrosos. 

Con esto nos aproximaríamos a l a condición descr i ta anteriormente y a l a vez estaríamos analizando ol 
grupo que puede acercarse al do fecundidad completa. 

Las decisiones aquf asumidas respecto a las ca rac te r í s t i cas da l a población invest igada son comparables 
a l a s do Beren t , ]2 / de manera que l a prueba de algunas de sus h ipó tes i s t iene sent ido . 

w Borent, Jerzy: F e r t i l i t y . . . . , c v t , , pág. 245. 
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1. Representat jy idad de Tos datos 

Los cuadros que serán empleados en el a n á l i s i s de las h ipótes is fueron calculados para el grupo do 
mujeres casadas y conviv ientes de 35 años o más de edad, por las razones ya presentadas 

A. Para que se pueda tener una idea de su s i g n i f i c a d o , hacemos algunas comparaciones: 

Cuadro 6 

RÍO OE JANEIRO: DISTRIBUCION DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS CLASIFICADAS SEGUN 
. ALGUNAS CATEGORIAS DE ESTADO CIVIL Y GRANDES GRUPOS DE EDAD 

Estado c i v i l Grupos de edad (Porcentaje) Total Estado c i v i l Menos de 35 años Más de 35 años Abs. Porcentaje 

Sol teras 29,55 5,51 481 19,25 
Casadas y convivientes 65,90 76,19 1 757 70,31 
Otras categorías 4,55 18,30 261 10,44 

Total (100 por c ien to ) (1 428) (1 071) 2 499 100,00 

Fuente: CELADE: PECFAt, Grupo de Tabulaciones I , var iab les 14x19 

Las casadas y convivientes representan un 70,31 por c iento del t o t a l de mujeres entrevistadas y ca-
s i la mitad de e l l g s t iene edades superiores a los 35 años. 

En el cuadro 7 se observa que l a mayorfa do las casadas y convivientes tiercan 1 , 2 5 3 h i j os y apor-
tan 4 855 nacimientos, o sea, el 85,74 por c iento del t o t a l de nacimientos declarados. 

Por su a l t o porcentaje respecto al t o t a l de mujeres encuestadas y por su cont r ibuc ión al número to ta l 
de nacimientos, l a categoría de casadas y conviv ientes determina, en gran medida, el n ive l de fecundidad 
del to ta l do mujeres* 

8. Los cuadros que nos s i rven para el examen de las h ipótes is fueron calculados como se i nd i ca a con t i ^ 
nuación: 

a) Con base en l a d i s t r i buc i ón del número de h i j os tenidos por el t o t a l de mujeres entrevistadas 
(véase el cuadro 8 ) , se calcularon Tos números medios para las mujeres con menos de 3 h i j o s , con 3 ó 4 
h i jos y con 5 Ó más h i j o s . No se disponía de dicha información para casadas y convivientes por separado» 

b) Estos números medios fueron asignados.al grupo de mujeres casadas y conviv ientes, c las i f i cados 
según l a ocupación del marido o conviviente y l a del suegro y por el número de h i j os ten idos: menos de 3, 
3 o' 4 y 5 ó más h i j o s . 

c) La suma de estos productos parc ia les nos da, por l o tanto , el número t o ta l de h i j o s tenidos por 
l as mujeres en cada una de las categorías de ocupación» 

d) Dividiendo el número to ta l de h i j os por el t o t a l do mujeres del mismo status ocupacional, se ob-
tienen los números medios de h i j o s que son u t i l i z a d o s en el a n á l i s i s . 

2. Presentación y aná l i s i s de las h ipó tes is 

1. Hay re lac ión entre el status socia l del marido o conviv iente (ocupación al momento de l a encuesta), 
su origen socia l (ocupación de su padre) y el tamañJ de l a f a m i l i a . (Véase el cuadro 10) . 



Cuadro 11 

RIO 0E JANEIRO: DISTRIBUCION DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS SEGUÍ! ALGUNAS CATEGORÍAS DE ESTADO CIVIL Y EL ríüKERO DE HIJOS TENIDOS 

_ Nfeoro do h i jos tenidos . Total 
r . , . . , O "1 . 2 3 4 5 6-7 §-10 l l v y más Estado c i v i l ; 

,, Potreen ,, -Porcon Pgrcen ,, i ^ rccn Parean Porcen ,, Porcen ,, Porcen ,, Porcen Porcen Abs. ta je - Abs. t a j e - Abs. t a j o - Abs, t a j e - Abs. t a j e - ftbs. t a j e - Abs. ta je Abs. t a j e - Ab> t a j e - Abs. t a j e r 

Solteras 470 70,57 6 1,45 ^2 0,40 0 - 2 0,94 0 - 1 0,81 0 - 0 - 481 19,24 

Casadas y 
convivientes 165 24,77 353 85,27 453 89,17 327 88,86 180 84,91 98 87,50.104 84,55 65 80,25 12 75,00 1 757 70,28 

Otras cate-
gorías 31 4,66 55 13,28 53 10,43 41 11,14 30 14,15 14 12,50 18 14,64 16 19,75 4 25,00 262 10,43 

Total (100%) 656 ', 414 S0§ 368 212 112 123 81 16 2500 

Fuente: CELADE: PECFAL, Grupo do Tabulaciones I , var iables 12x19 

Cuadro 8 
RIO OE JANEIRO: DISTRIBUCION DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS- CON 35 AfiOS 

Y MAS, SEGUN GRUPOS DE EDADES Y EL HUMERO DE HIJOS TENIDOS 

Grupos do 
edades . 

Námero de h i jos tenidos Total 

Abs. Porcentaje 

Grupos do 
edades . 0 1 2 3 4 5 6-7 8-10 11 y más 

Total 

Abs. Porcentaje 

35-39 34,01 40,91 44,02 39,80 33,93 24,64 28,39 36,30 . 13,33 398 36,99 
40-44 23,13 23,38 26,07 23,98 23,57 33,33 37,04 32,35 53,34 293 27,23 
45-49 30,61 28,57 23,08 23,98 28,57 33,33 24,69 25,00 . 20,00 285 26,43 
50 y mis 12,25 7,14 6,83 12,24 8,93 8,70 9,88 7,35 13,33 100 9,29 

Total (100%) 0 « ) (154) (234) 196 112 69 81 68 15 1 075 100,00 

Fuente: CELADE: PECFAL, Grupo de tabulaciones I , variables 12x14. 



Cuadro 11 

RIO DE JANEIRO: HUI1ERO üEDIO DE HIJOS DEL TOTAL DE FiüJERES SEGUN 
SI TUVIERON fiEUOS DE 3 HIJOS, 3 O 4 HIJOS Y 5 O ¡¡AS HIJOS 

Hi jos 
teni dos 

Total de 
hi jos 

Total de 
muieres 

¡libero medio 
hi jos 

de 

¡leños de 
3 6 4 
5 ó más 

3 622 
1 036 
1 663 

535 
308 
233 

1 s16 
3,36 
7,14 

Fuente: Cuadro 8 

Cuadro 10 

RIO DE JANEIRO: NI JMERO HEDIO DE HIJOS DE LAS MUJERES CASADAS Y CONVIVIENTES CON 
35 AROS Y KAS, SEGUN EL STATUS DE ORIGEN Y EL ACTUAL 

Status de origen No manual superior 
Status actual 

No manual i n f e r i o r Manual Total 

Na manual superior 2,53 
(49) 

1,80 
(10) 

2,80' 
(5) 

2,44 
(64) 

No manual i n f e r i o r 1,36 
(11) 

2,47 
(30) 

2,63 
(8) 

2,24 
(49) 

Manual 1,75 
( 4) 

1,93 
(46) 

2,87 
(182) 

2,66 
(232) 

Total 2,23 
(64) 

2,10 
(86) 

2,86 
(195) 

2,56 
(345) 

Fuente: CELADE: PECFAL, Gr^po de tabulaciones I I I , variables 27x28 (controladas 
por edad). 

Berent en-su estudio | 8 / sobre'movil idad social en Ing la te r ra y Gales encontró una re lac ión inversa en. 
t re el status social actual y el n ive l de l a fecundidad, 

Analizando el 'cuadro'10 para Río de Janeiro, con respecto al status actual , vemos quo si bien l a clase 
ocupacional más a l t a presenta un número medio de h i jos (2,28) i n f e r i o r al de l a clase ocupacional más baja 
(2,86). l a claso intermedia nu se adecúa a la tendencia (número medio de h i jos+2,10) . El lo se puede deber, 
entre otras cosas, a una inversión en los patrones de fecundidad de la clase superior hacia un número mayor 
de h i jos , o a l a manera do agrupar las ocupaciones, que puede haber distorsionado el tamaño real de l a fami-
l i a para alguna de e l l as , o a que, en l a tabulación, la representación de las clases esté sesgada, o también 
a omisión d i ferenc ia l por clase en l a declaración del dato. 

Las c i f ras para el status S J C Í - I I de origen, 2,44, 2, 24 y 2,66 siguon la nisma tendencia an ter io r , pero 
las d i f ü renc ias , en orden de magnitud, son menores. De esto se podrfa desprender que posiblemente l a i n f l uen -
cia del status de origen en la determinación del tamaño de l a f am i l i a es menor que l a del status actua l . 

1_8/ Seront, Jcrzy: F e r t i l i t y . . . , op. c i t . , pág. 245 



En resumen, se observa una asociación negativa uníru t¡1 .status de Origen̂  el áfrt-tia] por tin lado, y c] 
tamaño do la"familia por-el otr'o resaltando que fós Valores halíadoS phra el grupo suoerior-'púeden-estár 
mostrando, UHS inversión del patrón genera* para-este grüpo en especial. 

Se puedo hacer el aná l is is manteniendo constante el status de origen o el status actual , por vez. Se 
l lama l a atención para el carácter re la t i vo de este examen debido a que algunas celdas contienen un nómero 
pequeño de casos. 

Observando los valores presentados pen el cuadro 10, vemos que, para cualquier clase manteniendo cons-
tante ol grupo do status actual las c i f ras más elevadas pertenecen a condiciones de permanencia de l a ocupa-
ción del h i j o respecto a l a de su padre. 

Veamos: 
a) No manual superior 

El valor más a l to (2,53) pertenece a los nó-móviles. Para las demás categorías l a re lac ión inversa se 
v e r i f i c a , (nótese el reducido nómero de casos para el grupo cuyos padres tuvieron ocupaciones manuales). 

b) "c manual i n f e r i o r 

Excepto para aquella clase cuyos padres estuvieron en l a misma categoría, se rep i te el patrón de re la -
ción inversa entre el status y la fecundidad. La d i ferenc ia en e] tamaño de l a f am i l i a , entre aquéllos que 
experimentaron un procoso de movilidad y los que permanecieron estables, es pronunciada. Parece que esta c la -
se, por estar ubicada en una posición intermedia, es l a que suele presentar mayores posibi l idades de cambio de 
status y en un primer momento (comienzo en l a par t ic ipac ión en l a economía) tiende a poseer l a fecundidad mis 
baja. Con el pasar de los años, las posiciones ocupacionales empiezan a tornarse de f i n i t i vas y los que per-
manecieron estables vuelven entonces a tener h i j os . 

c) Manual 

El valor más elevado (2,87) se encuentra entre aquéllos cuyos padres tenían también ocupaciones manuales. 
Para las demás categoríás es de notar el reducido nómero de casos. 

Examinando el cuadro 10, ahora desde otro punto de v i s ta , o sea, manteniendo constante el status de o r i -
gen, encontramos que cualquiera que haya sido l a clase de or igen, los valores máximos se hal lan entre los h i -
jos que actualmente están en l a categoría de manuales. Para l a no manual i n f e r i o r y manual, se v e r i f i c a l a 
re lac ión inversa entre status y tamaño de la f am i l i a ; para el grupo no manual superior, el valor para los que 
actualmente están en l a clase media (1,80) , no se conforma al patro'n general. 

Aquí tambión se observa que el peso de l a adquisición de los patronos de l a clase social hacia l a cual 
uno se mueve, es más fuer te que el de l a clase de herencia. 

Hay que señalar aquellos casos donde no se ve r i f i can cambios de ocupación; sus c i f ras r e f l e j an a l a vez 
los valores heredados y los de l a clase ac tua l . Estas dos fuerzas actóan en l a misma dirección y tienden a 
garant izar el patrón establecido en l a categoría. 

2. Hay relación entre el t ipo de movimiento, el status de origen y el tamaño de l a f am i l i a . 

Hay c ier tas explicaciones posibles f rente a los datos obtenidos segtfn el t ipo de movimiento social expe-
rimentado: 

i ) Los que permanecen, estables tienden a tener una fecundidad más elevada que l a de aquéllos que expe-
rimentan un cambio de s ta tus , a excepción de los de l a categoría no manual i n f e r i o r , que tuvieron movil idad 
descendente respecto a l a clase ocupacional de sus padres. 

El grupo de estables, además do ser en nómero superior a los móviles, está formado en su mayoría (69,73 
por c iento) por individuos cuya clase de origen es l a manual, los cuales presentan en general actividades ha-
c ia l a fecundidad en favor de un nómero mayor de h i j os . 



Cuadro 11 

RIO DE JANEIRO: NUMERO i-iEDIO DE HIJOS DE .LAS MUJERES CASADAS Y CON VI VIENTES CON 35 
ANOS Y i-ìAS, SEGUH EL TIPO DE t'iOVILlDAD SOCIAL Y EL STATUS DE ORIGEM 

Tipo do Status de origen 

[lanua] Total 

1,92 1,82 
(50) (61) 

2,87 2,76 
n 82) (261 ) 

2,30 
(23) 

Total 2,44 2,24 2,66 2,56 
(Mi (49) (232) (345) 

Fuente: CELADE: PECFAL, Grupo do tabulaciones I I I , variables 27x28 (controlados por 
edad). 

i i ) Existo una asociación negativa entre el caracter decreciente de la movilidad y el tamaño de la f a -
m i l i a , el rtómero medio je h i jos encontrado en la movilidad decreciente podría ser explicado por las cate-
gorías de ocupación involucradas en ó l . El bajo porcentaje (6,67 por c iento) de movilidad descendente i n -
dica que los cambios producidos en l a estructura social son favorables a cambios ascendentes de status o que, 
por lo menos existo un ofrecimiento mayor de oportunidades, o que hubo omisión mayor en esta clase, Hay que 
tener en cuenta el reducido número de casos (23)« 

i i i ) Los que tuvieron movilidad ascendente forman el 17,68 per ciento del t o t a l , de los cuales 81,97 por 
ciento tuvieron origen manual. Se puede deducir qu¿ el núoero medio de h i jos para los ascendentes puede ser 
entendido en función de la adquisición de patrones más bajos de fecundidad de las clases hacia las cuales se 
movieron. 

3. Hay relación c-ntre el t ipo de movimiento, el status actual y el tamaño ,de la fam i l i a . 

Cuadro 12 

RIO OE JANEIRO: HUMERO HEDIO OE HIJOS DE LAS MUJERES CASADAS Y COHVIVLENTES COH 35 A"0S 
Y HAS, SEGUN EL TIPO DE MOVILIDAD SOCIAL Y EL STATUS ACTUAL 

Tipo de Status actual 

fio manual superior Ha-manual- i n f e r i o r - Manual Total 

Ascendente 1,47 1,93 - 1,82 
(15) (46) (51) 

Estable 2,53 2,47 2,87 2,76 
(49) (30 (182) (261 ) 

Descendente - 1,80 2,69 2,30 
(10) (13) (23) 

Total 2,28 2,10 - 2,86 2,55 
(64l , [86] (195) (345) 

Fuanta: CELADE: PECFAL, Grupo de tabulaciones l i l , variables 27x28 (controladas por edad) 

movilidad . . ., , . , . No manual superior No manual i n f e r i o r 

Ascendente » 1,36 
(11) 

Estable 2,53 2,47 
(40) (30) 

Descendente 2,13 2,62 
(15) (8) 



Examinaremos ahora las tendencias que se observan al cambiar el enfoque de estudio del t ipo de movil idad, 
esta vez en sus relaciones con el status social actual . 

Para los estables, dada su ^def inic ión, los valeres no cambian respecto al cuadro .12. Poro alie«1, 
estamos en condiciones, de saber en quó categoría oeupacional están ubicados los que tuvieron movil idad ascen-
dente o descendente, a f i n de comparar con más exact i tud el efecto de l a herencia y de l a asimi lación de los-
patrones de un nuevo status soc ia l . 

El nómero medio de h i jos para el to ta l de aquellos que subieron en la escala social es 1,82, correspon-
dientes a 61 mujeres de las cuales el 75,49 por ciento están en el status medio y el 24,51 por ciento en el 
super ior . 

De los descendentes, el 56,52 por ciento fueron a ubicarse en la clase manual. 

Se observa una c lara re lac ión negativa entre el nómero medio de h i j os , y la clase hacia la cual se des-
plazaran para las categorías de móviles. 

Sintetizando las observaciones que se derivaron de las tres hipótesis anter iores, obtenemos: 

Clase 
de 

origen 

Clase 
actual 

Nómero de 
mujeres 

Nómero medio 
de h i jos 

No manual No manual 100 2,31 
Manual No manual 50 1,90 
No manual Manual .13 2,62 
Manual Manual 182 2,87 
Fuente: CELADE: PECFAL, Grupo de tabulac io-

I I I , var iables 27x28 (controladas por 
edad). 

La fecundidad más baja pertenece a las fami l ias que han tenido movil idad ascendente. 

Aquellos cuyos padres pertenecieron a l a clase manual y han permanecido estables en dicha clase presen-
tan l a fecundidad más a l t a : 2,87; sigue luego en orden decreciente l a fecundidad de aquellos que han des-
cendido a l a clase manual. 

Concluyendo: entro aquellos qus experimentaron un cambio de status soc ia l , los quo tuvieron movilidad 
descendente se caracter izan por tener fami l ias más numerosas que aquellos que tuvieron movilidad ascendente. 
Esto puede ser interpretado como que el cfecto d i fe renc ia l de l a clase social actual es más fuer te que el de 
l a el aso de origen. 

VI. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Entro las regiones investigadas por las Encuestas Comparativas está l a ciudad de Río de Janeiro con n i -
veles de fecundidad relativamente bajos y en grado muy i n f e r i o r a los encontrados para el to ta l del B ras i l . 
Segón los últimos resultados censales de 1960, el país presenta un nómero medio to ta l de hi jos de 5,25 y una 
tasa bruta de reproducción de 3,36; valores ambos, que representan más del doble de los obtenidos para Río 
de Janeiro, segón l a encuesta de 1953, que son, respectivamente, 2,25 y 1,64. 

2. En el presente trabajo hicimos un estudio de l a fecundidad d i fe renc ia l por clase: xup'gciaira!,, en Río de 
Janeiro, como índice de status socio-económico y del proceso de movil idad social como determinante de los d i -
fe renc ia les . En el aná l i s i s l levado a cabo para el grupo de mujeres casadas y convivientes fue u t i l i zado el 
nómero medio de h i jos como medida del nivel de l a fecundidad. 

3. Los d i ferencia les por categoría ocupacional son muy s i gn i f i ca t i vos para l a clase manual respecto a l a no 
manual, superior e i n f e r i o r . Tratamos de ver si ex i s t í a un patrón establecido por cada clase hacia l a fecun-
didad y si l a movil idad soc ia l , como var iable dinalSica, podría estar condicionando la existencia de estos 
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di ferencía los . Para examinar estas hiptí"tesis> el aná l is is debería ser real izado en dos n ive les: real y as-
pirado, Por l imi tac iones de tiempo y de datos, no se efectuó un examen de l a movilidad a que se aspira, 

h. En el nivel real evaluamos los cambios de ocupación intergeneracionales, para el grupo de mujeres de 
35 años y c¡ás y on quó modo afectan el n ivel de l a fecundidad, medido a travós del número medio de h i j o s . 
Las resultados muestran que l a adopción de los patrones de fecundidad de l a clase hacia la cual uno se mueve 
se v e r i f i c a en mayor intensidad. 

Además se observó l a existencia de una relación inversa entre al t ipo de movilidad y l a fecundidad, me-
dida a travós di/l nütíicro medio da h i j os . Kás explíci tamente, los que sufren movilidad ascendente suelen te -
ner menos h i jos (1,82) que aquéllos quo tienen movil idad descendente (2 ,30) . 

La categoría de los estables muestra un número medio de h i jos elevado (2,76) que puede ser debido a que 
después de tentat ivas frustradas de asconsión soc ia l , el sentimiento de inseguridad económica se evade, se 
disminuye la racional idad do comportamiento y SG presenta una tendencia a aumentar el número de h i j o s . Para 
evaluar mejor í s ta y algunas otras hipótesis sobre las condicionantes psicológicos del tamaño de l a f am i l i a 
rospoctc al sentido del movimiento de movilidad soc ia l , sería necesario, por lo monos, tener en cuenta el pro-
ceso de adquisición de una c ie r ta categoría de s tatus, así como su resultado f i n a l , 

5. üno do los mayores obstáculos metodológicos al estudio de l a movil idad social es l a forma de c u a n t i f i -
car ia y medirla. Las aproximaciones que ss pueden hacer al respecto residen en controlar por períodos de 
tiempo el grupo estudiado a f i n do v e r i f i c a r los cambios que so van operando. 

Cabe dccir también quo se deben considerar índicos que puedan mostrar las motivaciones a l a movil idad 
Este último aspeets tieno fundamental importancia en l a evaluación dól efecto de la socia l ización an t i c ipa-
t o r i a . 

Para invest igar on forma más completa l a re lac ión entre movilidad social y fecundidad se necesi taría una 
muestra más numerosa, ya quü el pequeño número d i f i c u l t a algunas conclusiones. 





PROCEDIHIEKTO EiíPLEADQ E!4 EL CALC'JLO DE TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD ] / 

La tasa especí f ica de fecundidad se def ine aquí como el cociente entre el número de eventos y ol número 
de personas-año expuestas al r iesgo. 

El numerador y el denominador son calculados por separado y posteriormente d iv id idos para l a obtención 
do l a tasa. Su extracción se hace a travós de computador e lect rón ico según los s iguientes pasos: 

1. Establecer una matr iz en l a cual las columnas son años simples de edad que abarcan ol período reproduce 
t i v o (do 15 a 49 años), y las l incas son anpü calendarios simples desde 1928 hasta 1963 (año en el cual se 
completó l a recolección do los datos) . 

2. Calcular ol número do mesas que cada mujer pasa en cada año de edad y en cada año ca lendar io . 

Considerando que todos los nacimientos y en t rev is tas 'ocurr ieron en ol primer día del mas, cada mujer en-
t rev is tada entra on l a matr iz on su 15° cumpleaños y baja por l a diagonal hacia l a derecha pasando meses por 
persona en cada odad, según el patrón determinado por su focha de nacimiento, hasta l l ega r a l a fecha de l a 
en t rev i s t a . Se calcula por separado el número de mases pasados en l a ú l t ima edad durante al año da l a en t re -
v i s t a . 

3. Acumular los meses por persona pasados en cada edad y en cada año calendario para todos los miembros del 
panel (mujeres en t rev is tadas) . D i v i d i r el t o t a l obtenido por doce para l a oonversión a personas-año; e l l o es 
lo que const i tuye el denominador do l a tasa. 

4. Establecer una segunda matr iz , i dén t i ca en tamaño y de f i n i c i ón a l a primera, l a que es empleada para acu-
mular ul número de eventos (nacidos v ivos) , por año de ocurrencia y edad de la (¡¡adre en eso momento, l a cual 
se calcula disminuyendo el año de su nacimiento en l a focha de nacimiento de su h i j o . 

5. Harcar " l í f en l a celda de 1 assjgundai matr iz correspondiente al año y edad adecuados. 

En el caso do nacimientos múl t ip los , cada uno es representado por separado. 

6. Acumular el número de nacimientos ocurr idos a cada edad y en cada año para todas las mujeres en t rev i s -
tadas. Así so obtiene la matr iz de les nacimientos que const i tuye ol numerador de l a tasa. 

Con base on esto prJcedimiento fueron calculadas las tasas para el t o t a l de mujeres encuestadas en cada 
una de las ciudades. 

1 / Bogue; D. : Inventory, Explanation and Evaluat ion by Interv iew of .Family..Planning, Motives - A t t i t udes - Knoi-f* 
lodge - Behavior, Documento presentado al In te rna t iona l Conference on Family Planning Programs, Ginebra, Sui-
za, agosio. 23P27, 1 965, p igs . 130-136. 



Tabla 1 

TASAS ESPECIFICAS, POR GRUPOS QUINQUENALES OE EOAO, Y TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD 
PARA EL TOTAL DE MUJERES ENCUESTADAS,POR CIUDAD 

Grupos de 
edades 

Buenos 
Aires 

Rfo do 
Janeiro Bogo t í San Jos<? México Panamá Caracas 

15«! 9 28 64 99 86 111 n o • 117 
20-24 97 193 242 226 251 250 229 
25-29 123 190 261 235 263 219 231 
30-34 92 129 222 182 216 135 190 
35-39 42 64 153 131 142 71 114 
40-44 15 27 57 50 56 28 40 
45-49 1 5 1& n 9 1 8 
Total í>.398 672 1 050 921 1 048 814 •sss 929 '¿.¿i'-. (? írísDe. 

814 •sss 
TGF 1 990 3 360 5 250 4 605 5 240 4 070 4 645 
Fuente: GELADE , PECFAL, Grupo Tab. VII , Nacidos vivos totales/personas año. 
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APENO ICE 8 
RELACION ENTRE LA OCUPACIOK Y OTROS INDICADORES DE STATUS SOCIO-ECOilOÍ-ilCO 

Varaos a mostrar on l a práct ica cómo ss relacionan la ocupación y otras variables do s tatus. La compara-
ción presentada so re f ie re a las clases ccupacionales que se emplean on todo el trabajo y las demás var iables 
examinadas fueron agrupadas también, a f i n de que se observe mejor la corre lac ión ex is tente. 

A. Ocupación y gastos de fami l i a 

Por gastos de fami l i a se entienden todos aquellos re la t i vos al vestuar io , alimentación transportes y 
gastos generales, a excepción de los de arriendo que son tratados aparte. 

Tabla 1 

RIO DE JANEIRO: DISTRIBUCION DE LAS MUJERES CASADAS Y CONVIVIENTES,' 
SEGUN CLASE OCUPACIÜNAL Y GASTOS DE LA FAMILIA 

(Porcentajes) 

Clase ocupacional Gastos de- fami l i a Total de 
Alto Medio Baio casos 

No manual superior 48,37 15,71 2,95 - 211 
No manual i n f e r i o r 40,93 44,83 21,54 504 
Manual 10,70 39,46 75,50 867 

Total (100?) 215 522 845 1 582 
Fuente: CELADE/ PECFAL, Grupo Tab. I I , variables 28x40. 

En l a tabla 1 vemos qué oxiste una asociación d i recta entre l a clase ocupacional y los gastos de f a m i l i a . 
La elfcoQ más elevada, t iene 48,37 por ciento do sus gastos concentrados en el grupo más a l to ; la clase media 
presenta un mayor porcentaje, 44,83 por ciento en el nivol medio,, y la clase baja, más concentrada quo las an-
te r io res , aparece con 75,50 por ciento do sus gastos en el nivel bajo, 

B. Ocupación y gastos de arriendo 
Los gastos ce arriendo fueron también agrupados a f i n de f a c i l i t a r l a observación de l a re lac ión con las 

clases ocupacionalos . 

Tabla 2 

RIO DE JAiJEIRO: DISTRIBUCION DE LAS MUJERES CASADAS Y CONVIVIENTES, 
SEGUN CLASE OCUPACIONAL Y GASTOS DE ARRIENDO 

(Porcentajes) 

Clase ocupacional Gastus 
Alto 

de arriendo 
Medio y baio Total do casos 

¡!o manual superior 34,08 5,72 . 216 
No manual i n f e r i o r 43,12 27,55 504 
Kan u al 22,80 56,73 859 

Total (100?) 443 1 136 1 579 
Fuente: CELADE, PECFAL, Grupo Tab. I I , var iables ¿8x43. 



Aquí l a asociación d i rec to entre ocupación y gastos de arrienda-s& comprueba para las clases Umi tas , 
no manual superior y manual que presentan, respectivamente, 34,08 por ciento y 66,73 por ciento en los gru-
pos al tos y bajos de gastos do arr iando. 

A los propietar ios so les p id ió que h ic ieran una evaluación do sus gastos con la hipótesis de pagar el 
arriendo de su casa. Estos cálculos probablemente resul taron in fe r io res a los valores reales, lo que exp l i -
caría on parte, el menor porcentaje de gastos en la clase no manual superior respecto a l a no manual i n f e r i o r . 
En segundo lugar, l a agrupación do los gastos de arriendo en una catcgorización dicotómica puede considerarse 
insu f i cc ien te para anal izar su relación con las clases ocupacionales, pero ss j u s t i f i c a debido a l a a l t a con-
centración de los datos en una categoría extrema. 

Sin embargo, puede decirse qu.; existo una tendencia c lara en los cuadros anter iores y que l a re lación 
existente-es de t ipo d i recto entre ocupación e ingreso. 

C. Ocupación y Educación 

Exaroinaromos ahora como varía la ocupación f rente al nivel do ins t rucc ión del marido. Como las variables 
anter iores, la educación fue tambión agrupada: el nivel a l to involucra los de educación un i ve rs i t a r i a (incom-
p le ta y completa), el n ivol medio, los de educación secundaria (incompleta y completa) y el nivel bajo, los 
con educación priniaria(incompleta y complata) o s in e l l a . 

Tabla 3 

RIO OE JANEIRO: DISTRIBUCION DE LAS MUJERES CASADAS Y CONVIVIENTES 
SEGUN CLASE OCUPACIONAL Y NIVEL OE INSTRUCCION DEL MARIDO 

(Porcemtajes) 

Clase oeup-acioiial 
Nivel 

al to 

educacional de 

medio 

1 marido 

bajo Total de 
casos 

fio manual superior 76,00 15,20 0,95 219 • 
No manual i n f e r i o r 23,43 58,48 - 18,43 496 
Manual 0,57 26,32 80,62 814 

To ta l (100 £) 175 513 641 1 529. 

Fuente CELADE, PECFAL, Grupo Tab. I I , variables 22x28. 

La tendencia se vo aquf ¿e manera c la ra . En el nivel de educación a l t o , el 76,00 por ciento ¿e sus 
miembros pertenecen a l a clase ocupacional no manual super ior , en tanto que en el nivel de ins t rucc ión bajo, 
el 80,62 por ciento están en l a clase ocupacional manual. 

Si .b ien para l a categoría de educación media el mayor porcentaje (58,48'por ciento) corresponde a l a 
clase ocupacional intermedia (no manual i n f e r i o r ) , la concentración no es tan pronunciada como en las cate-
gorías extremas. Esto puede expl icarse por el hecho de que esta claso no manual i n f e r i o r comprende i n d i v i -
duos ocupados en supervisión elevada y baja y su campo de var iab i l idad es muy grande. 

A travós del rápido aná l i s i s hecho para les tres cuadros, se confirma l a afirmación de que la ocupación 
es un buen indicador -de SSE. Con las tres variables estudiadas aparece una relación d i rocta que asocia l a 
jerarquía de clases ocupacionales con l a correspondiente para los gastos de f a m i l i a , arriendo y educación. 
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APENDICE C 

DOCIMA DE LA DIFERENCIA ENTRE DOS MEDIAS 

El problema consiste en lo s iguiente: 
Dadas dos poblaciones, ( l ) y (2) , para los cuales: 

medias poblaciones , y (desconocidas) 

2 2 
varianzas muéstrales Ŝ  y S^ (conocidas) 

medias muéstrales x-j y x^ (conocidas) 

tamaños mucstrales n̂  y n^ (conocidas) 
decid i r con c r i t e r i o es tad ís t i co , el rechazo o el reconocimiento de que no hay suf iec iente evidencia para re-
chazar: 

l a Hipótesis Nula ' ^ o ' ^ l V 2 

contra la Hipótesis A l te rna t iva : y^ £ js^ , 

a p a r t i r do un nivel de s ign i f i cac ión 100(1-,/-) predeterminado en re lac ión con l a naturaleza del problema. 

El estadfáico de l a dóciroa, de acuc-rdo a los datos del problema es: 

-x2) - ( ^ - u2) _ {1) 

S2 ' 

"1 T n2 

que se distr ibuyo como una " t " de Student 'con "g" grados de l i b e r t a d ; donde: 

s2 p2 | 
L. + 2 I 

L n l n 2 J 

T"/' * \T) 
n-j + 1 n̂  + 1 

En nuestro caso, las pruebas hechas demostraron que: g>120, con lo que por ser " t " asintóticamante 
nornal, nuestro estimador (o estadíst ico) se d is t r ibuye aproximadamente 11(0,l). 

En v i r tud ló H »̂ resu l ta de (l), que: 

tí + X1 - X2 
r í X 

II "1 
con lo que para un nivel de s ign i f i cac ión elegido igual a 95 por ciento , se t iene: 

Caso I 
Si t > t , se rechaza la H.» —o • • 
Si t t j t ^ no hay su f ic ien te evidencia para rechazar H . 
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Tabla 1 

BUENOS AIRES: NUMERO HEDIO DE HIJOS DE LAS MUJERES CASADAS Y CONVIVIENTES, SEGUN CLASE OCUPACIONAL DEL MARIDO 

Clase ocupacional 0 1 ' 2 
Número de hi jos tenidos 

. 3 4 5 6-7 ' " 8-10 11 y más 

Total 
de 

h i jos 

Total 
de 

mujeres 
Ntfmero medio 

de h i jos 

No manual superior 21 42 45 27 10 2 4 0 0 289 151 1,914 
No manual i n f e r i o r 104 200 278 82 36 8 8 3 0 1 265 719 1,759 
Manual 93 200 255 84 44 17 14 2 2 1 356 711 1,907 
Total 218 442 578 193 90 27 26 5 2 2 910 1 581 1,841 

Fuente: CELADE; PECFAL, Gru^o de Tabulaciones 1, variables 12x28. 

Cuadro de Trabajo 

Clase ocupacional 

I f i r f . X . 1 1 1 i f i x r 

T f . x . -V ¿11 

V i 

I 2 ^ 2 -2 -2 ( T ^ T - r 
J X 

(1) (2) ( 4 ) = ( 2 ) / ( l ) ( 5 ) . ( 3 ) / ( l ) - (6) 

No manual superior 
No manual i n f e r i o r 
Manual 

151 
719 
711 

289 
1 265 
1 356 

843 
3 405 
4 143 

1 914 
1 759 
1 907 

5 583 
4 735 
5 827 

1 920 
1 642 
2 190 

a) i'io manual superior y no manual i n f e r i o r 

• 1 9H_- 1 759 . . 
1 * \ H" 92Q L_b<t£_= JjiLL 

v 151 + 719 

- no s i g n i f i c a t i v a 

b) No manual i n f e r i o r y manual 

+ 1 907 - 1 759 , 
= \ T T t F T W = ^ 

V 711 + 719 
- s i g n i f i c a t i v a 

c) No manual superior y manual 

+ 1 9H - 1 907 n nr 
= v í T m 2T9CP 3 ^ 

151 + 711 
" no s i g n i f i c a t i v a 
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Tabla 2 

AIO DE JANEIRO: RIMERO HEDIO OE HIJOS DE LAS MUJERES CASADAS Y 
CONVIVIENTES SEGUN CLASE OCUPACION«. DEL MARI DO 

Hi jos tenidos T o t a 1 Moero 
ccupacional 0 1 2 3 4 5 6-7 8-10 11 y más 

de 
hi jos 

de 
mujeres 

medio 
hüos 

No manual superior 25 47 64 54 22 5 7 4 0 532 228 2,333 
fio manual i n f e r i o r 61 134 164 91 42 19 19 11 0 1 221 541 2,257 
fianual 74 168 213 177 115 73 78 49 11 3 030 958 3,162 

Total . 160 349 441 322 179 97 104 64 11 4 783 1 727 2.770 
Fuente: CELADE, PECFAL, Grupo Tab. I,' variables 32x28, 

Cuadro de Trabajo 

Clase ocupacional I f i 

(1) 

J.x. 1 i i 

(2) 

Í 2 r f . X . 

I 1 1 

(3) 

y - 1 1 i 

( 4 W 2 ) / ( 1 ) 

•X 2 

y2 I 1 1 
X = ' I f i 
( 5 M 3 M 1 ) 

2 -2 -2 
o "X -X X 

i f i ) 
No manual superior 
No manual i n f e r i o r 
H anual 

228 
541 
958 

532 
1 221 
3 030 

1 884" 
4 445 

15 107 

2 333 
2 257 
3 162 

8 263 
8 216 

15 769 

2,820 
3,122 
5.771 

a) no manual superior y no manual i n f e r i o r 

i 2 333_- 2_251 __ „ 
= x/OZP + 11 I f " 

V 228 541 

- no s i g n i f i c a t i v a 
b) No manual i n f e r i o r y manual 

+ 3 162 - 22257_ , 
= ,/'5 771" "TÍ221 " 

v 958 + 541 
" s i g n i f i c a t i v a 

c) No manual superior y manual 

X _3J6L=. 2 333 __ , „ 
* ¡ Ü 7 T ^ l M r ; 
V 958 * 228 

" si gn i f i cat iva 
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Tabla 3 

MEXICO: NUMERO MEDIO DE Hl'JOS DE LAS MUJERES CASADAS Y CONVIVIENTES 
SEGUN CLASE OCUPACJONAL DEL MARIDO 

u, . , . , Total Total Número . , "i ios tenidos , , ... , Clase ocupacional 1 : oe de medio de 
0 1 2 . 3 A 5 6 - 7 8_]Q } ] v mgs h ^ o s mujeres h i jos 

No manual superior 25 33 52 57 38 37 23 19 1 978 285 3,432 
No ¡aanual i n f e r i o r 29 59 67 86 68 44 44 38 7 1 655 442 3,744 
Manual ñ 52 74 111 128 112 107 162 105 34 4 069 885 4,598 

Total 106 166 230 271 218 188 229 162 42 6 702 1 612 4.158 
Fuente: CELAOE, PECFAL, Grupo Tab. I , variables 12x28. 

Cuadro de Trabajo 

Clase ocupacional Z f i 

(1) 

1 i i 

(2) 

, f . x . 2 í i i 

(3) 

_ T f . x . 
V ¿ 1 1 

' = I f i 
( 4 } - ( 2 ) / ( l ) 

? v f - x ? V ¿ 1 1 

(5) = ( 3 ) / ( l ) 

2 - 2 -2 rr - r - x J X 

(6) 

Mo manual superior 285 978 4 935 3 432 17 319 5,540 
No manual i n f e r i o r 442 1 665 9 223 3 744 20 866 6,848 
Manual 885 4 069 26 342 4 598 29 765 8 623 

a) no manual superior y no manual i n f e r i o r 

x 3 7 4 4 ^ 432 . 
* i f U a ' £ M = 

' 442 + 285 
• - no s i gn i f i ca t i va 

b), No manual i n f e r i o r y manual 
t * 598 - 3 744 

~ i/ O 623 " DitT= 

V 88 * 442 
- s i gn i f i ca t i va 
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