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PRESENTACION

La " E n c u e s t a  s o b r e  las c l a s e s  s o c i a l e s  y el c o m p o r t a m i e n t o  r e p r o d u c 
t i v o  en C o s t a  R i c a "  es p a r t e  i n t e g r a n t e  del p r o y e c t o  s o b r e  "Estrategias de 
D e s a r r o l l o  y P o l í t i c a s  d e  P o b l a c i ó n  en A m é r i c a  L a t i n a "  q u e  v i e n e  r e a l i z a n 
d o  el S e c t o r  de P o l í t i c a s  de P o b l a c i ó n  del C e n t r o  L a t i n o a m e r i c a n o  de D e m o 
g r a f í a  (CELADE) para Bras i l ,  Cuba, C o s t a  Rica y Chile.

En el c a s o  p a r t i c u l a r  de C osta Rica, se c o n s i d e r ó  c o n v e n i e n t e  e s t u  - 
d i a r  ej c o m p o r t a m i e n t o  r e p r o d u c t i v o  s e g ú n  d i s t i n t a s  c l ases s o c i a l e s ,  los 
c a m b i o s  q u e  en él h a n  o c u r r i d o  y los f a c t o r e s  c a u s a l e s  c a p a c e s  de e x p l i c a r  
las d i f e r e n c i a s  p r o p i a s  de c a d a  s e c t o r  c o n s i d e r a d o .

A ntes de llevar a c a b o  la e n c u e s t a  a q u e  se r e f i e r e  e s t e  informe, se 
realizó, en c o l a b o r a c i ó n  con la E s c u e l a  C e n t r o a m e r i c a n a  de S o c i o l o g í a ,  una 
e n c u e s t a  e x p e r i m e n t a l  a b a s e  de una m u e s t r a  d e ' a p r o x i m a d a m e n t e  800 jefes 
de hogar, cuyas c o n c l u s i o n e s  se a n a l i z a r o n  en la S e g u n d a  R e u n i ó n  de Coordi
n a c i ó n  del P r o y e c t o ,  c o n v o c a d a  en S a n t i a g o  (Chile). Los r e s u l t a d o s  se e s 
t i m a r o n  a l e n t a d o r e s ,  pues n o  s ó l o  r e v e l a r o n  d i f e r e n c i a s  impo r t a n t e s  e n  la 
f e c u n d i d a d  y la m o r t a l i d a d  de las d i s t i n t a s  clas e s  s o c i a l e s  c o n s i d e r a d a s  , 
s i n o  q u e  a d e m á s  p e r m i t i e r o n  i d e n t i f i c a r  a l g u n o s  f a c t o r e s  e x p l i c a t i v o s .  Mas, 
p o r  t r a t a r s e  d e  una m u e s t r a  p e q u e ñ a ,  n o  fue p o s i b l e  o b t e n e r  resu l t a d o s  lo 
s u f i c i e n t e m e n t e  d e s a g r e g a d o s .  Por e s t a  razón y p a r a  ver m o d o  de s u p e r a r  
é s t a  y o tras lim i t a c i o n e s ,  se a c o r d ó  h a c e r  una s e g u n d a  e n c u e s t a  s i m i l a r  
p e r o  a p l i c a d a  a un u n i v e r s o  p o r  lo m e n o s  igual al d o b l e  del de la anterior.

En la p r e p a r a c i ó n  y r e a l i z a c i ó n  d e  e s t a  s e g u n d a  e n c u e s t a  se c o n t ó  con 
el a p o y o  f i n a n c i e r o  d e  la A s o c i a c i ó n  D e m o g r á f i c a  Costarri c e n s e , con la a y u 
da d e  la D i r e c c i ó n  General d e  E s t a d í s t i c a  y Cens o s  de C o s t a  Rica y con la 
v a l i o s a  c o l a b o r a c i ó n  de los a l u m n o s  d e  la E s c u e l a  de S o c i o l o g í a  del C S U C A  
y de los s e ñ o r e s  R e i n a l d o  C a r c a n h o l o ,  del I n s t i t u t o  de E c o n o m í a  de la U n i 
v e r s i d a d  de C osta Rica; A n d r é s  O p azo, del C e n t r o  L a t i n o a m e r i c a n o  d e  D e m o  - 
graf í a ,  y Lie. Miguel G ó m e z  B., d e  la U n i v e r s i d a d  de C o s t a  Rica.



I N T R O D U C C I O N

Con el p r o p ó s i t o  de s i t u a r  el a n á l i s i s  de los h e c h o s  en u n m a r c o h í s -  
t ó r i c o  a d e c u a d o  y f a c i l i t a r  a s f  una a c e r t a d a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  los r e s u l t a  - 

dos o b t e n i d o s ,  p a r e c e  o p o r t u n o  r e s e ñ a r  b r e v e m e n t e  la e v o l u c i ó n  de la f e 

c u n d i d a d  y d e  las c l a s e s  s o c i a l e s  e n  C o s t a  Rica.

E v o l u c i ó n  de la f e c u n d i d a d  —
1 /

El nivel de la f e c u n d i d a d  en C o s t a  Rica ha s i d o t r a d i c i o n a I m e n t e  a 1 to, 
con a l g u n a s  m o d e r a d a s  f l u c t u a c i o n e s  q u e  n o  a l t e r a n  el p a t r ó n  general; s ó l o  
en los ú l t i m o s  años ha v e n i d o  a o b s e r v a r s e  una t e n d e n c i a  d e s c e n d e n t e  m á s  
p r o n u n c i a d a  y definida. D e s d e  c o m i e n z o s  de s i g l o  h a s t a  1960, la tasa de 
n a t a l i d a d  o s c i l ó  e n t r e  un k l  y un k8 p o r  mil, h a b i e n d o  a l c a n z a d o  su á p i c e  
d u r a n t e  el q u i n q u e n i o  de 1 9 5 5 “ 1959, con el 48.3 por mil. De h a b e r s e  m a n 
t e n i d o  e s t e  nivel, la p o b l a c i ó n  se h a b r f a  d u p l i c a d o  en 28 años. P e r o  a 
p a r t i r  de los f i n ales d e  la d é c a d a  de 1950-59, se insinúa un p r o c e s o  de 
d e s c e n s o  s o s t e n i d o  q u e  c u l m i n a  e n  1 9 7 0 - 1 9 7 5  con una tasa de 31 p o r  mil. 
(véase el c u a d r o  1).

Las tasas m e d i a s  por grupos de e d a d e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a los quinque
nios de 1 9 5 0 - 1 9 5 5  y 1 9 7 0 - 1 9 7 5  indican q u e  se ha p a s a d o  de una c u r v a  de f e 
c u n d i d a d  de c ú s p i d e  d i l a t a d a  y de m u y  a l t o  nivel a o t r a  de c ú s p i d e  t e m p r a 
na y de nivel medio. (Véase el c u a d r o  2).

j /  Esta p a r t e  del informe se b a s a  en el t r a b a j o  (inédito) El D e s c e n s o  de 
la F e c u n d i d a d  en C osta R i c a , de Miguel Gómez, y, en lo r e f e r e n t e  a los 
d a t o s  más r e c i e n t e s ,  en el e s t u d i o  E v a l u a c i ó n  del C e n s o  de 1973 y P r o 
y e c c i o n e s  de la P o b l a c i ó n  p o r  s e x o  y g r upos de edades: 1 9 5 0 - 2 0 0 0 , de 
A n t o n i o  O r t e g a ,  CELA D E ,  S a n  José, C o s t a  Rica, junio, 1976.



2.

Cuadro 1.

COSTA RICA; TASAS BRUTAS DE NATALIDAD ESTIMADAS 
PERIODO 1910-1975*

Per Todo Tasa bruta de natalidad(0/00)

1910-191^ 1*7.3
1915-1919 1*5.3
1920-1921» 1»1».1
1925-1929 1*7.3
1930-1931» 1*5.7
1935-1939 1»1».9
191,0-19141» 1*1».6
191*5-191*9 l»l».5
1950-1951* i»7.6
1955-1959 i»8.3
I96O-I96I* 1*5.3
1965-1969 38.3
1970-1975 31.0

Cifras oficiales de los nacimientos de los años ante
riores a 1950 fueron aumentadas en un 5 por ciento; las 
correspondientes al lapso 1950-1975 fueron estimadas 
por A. Ortega.

Cuadro 2.«

COSTA RICA: TASAS ANUALES DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDADES Y
TASAS BRUTAS DE REPRODUCCION, 1950-1975

Grupos de » P e r í O d O s '
edades ISSO- 1955 1955-1960 1960-1965 1965-1970 1970-1975

15 - 19 .1197 .1209 .1148 .1075 .1023
20 - 24 .3344 .3552 .3325 .2750 .2174
25 - -29 .3310 .3525 . .3424 .2770 .1985
30 - 34 .2609 .2755 .2758 .2244 .1545
35 - 39 .2032 .2187 .2190 .1813 .1162
40 - 44 .0829 .0849 .0894 .0788 .0543
45 - 49 .0149 .0155 .0158 .0142 .0096
ft' 3.288 3.47 3.39 2.83 2.08

Fuente: A. Ortega, op.cit., (cuadro 16, p. 24.



3.

Én resumen, e n  lo q u e  va c o r r i d o  de e s t e  siglo, la f e c u n d i d a d  en Costa 
Rica ha p a s a d o  a n i v e l e s  e x t r e m a d a m e n t e  a ltos y c o n s t a n t e s  y q u e  a l c a n z a n  
su a l t u r a  m á x i m a  e n  los años c i n c u e n t a  (sitú a s e  por e n t o n c e s  e n t r e  las más 
a l t a s  del m u n d o ) ,  a n i v e l e s q u é  d e s c i e n d e n  r á p i d a m e n t e ,  al p u n t o  q u e  en la 
a c t u a l i d a d  es una de las más b a j a s  d e  la A m é r i c a  Latina.

S e g ú n  lo han c o n f i r m a d o  d i v e r s o s  e s t u d i o s ,  la f e c u n d i d a d  no es u n i 
f o r m e  en el paTs, ya se c o n s i d e r e n  las d i v e r s a s  z onas g e o g r á f i c a s  o  a d m i 
n i s t r a t i v a s ,  o  los s e c t o r e s  u r b a n o s  y rurales. Por vía de e j e m p l o ,  de 
a c u e r d o  c o n  los r e s u l t a d o s  q u e  a r r o j ó  la E n c u e s t a  de F e c u n d i d a d  del Area 
M e t r o p o l i t a n a  de S a n  José, de I96A , la tasa b r u t a  de r e p r o d u c c i ó n  de d icha 
á r e a  era de 2.36, c o m p a r a d a  c o n  una d e  3-2k e n  todo el pafs. O t ros e s t u 
dios h a n  c o m p r o b a d o  d i f e r e n c i a s  s i m i l a r e s  e n t r e  las zonas rurales y las 
urbanas: e n  el d o c u m e n t o  P r o y e c c i o n e s  de p o b l a c i ó n  de C o sta Rica p o r  s e x o  
y g r u p o s  d e  e d a des, 1 9 6 5 - 1 9 9 0  i£/> se e s t a b l e c e  una f u e r t e  c o r r e l a c i ó n  
n e g a t i v a  e n t r e  el g r a d o  de u r b a n i z a c i ó n  y el nivel de la tasa b r u t a  de r £  
p r o d u c c i ó n ;  asT, p o r  e j e m p l o ,  al p a s o  q u e  en los c a n t o n e s  m e n o s  u r b a n i z a d o s  
é s t a  a s c i e n d e  a 3 *9 2 , e n  los q u e  e x h i b e n  un más a l t o  g r a d o  de u r b a n i z a d ó n  
es d e  s ó l o  2.19. (Véase el c u a d r o  3).

C u a d r o  3.

C O S T A  RICA: T A S A S  B R U T A S  DE R E P R O D U C C I O N  S E G U N  EL
G R A D O  DE U R B A N I Z A C I O N  DE LOS C ANTONES. 1965

G r a d o  de
, u r b a n i z a c i ó n  {%)

T a s a  b r u t a  de 
r e p r o d u c c i ó n

C O S T A  R I C A 3 . 1 5

0-9 3 . 9 2
1 0 - 1 9 3 . 7 8
2 0 - 2 9 3 . 3 8
3 0 - 4 9 3 . 2 3
5 0 - 7 4 2 . 3 0

75 y más 2 . 1 9

Fuente: R. Jimé n e z ,  o p .ci t . , pág. 67

J i m é n e z ,  J., R . , " P r o y e c c i o n e s  de p o b l a c i ó n  de Costa Rica p o r  s e x o  y 
g r upos de e d a d e s ,  1 9 6 5 “ 1990", D i r e c c i ó n  General de E s t a d í s t i c a  y C e n 
sos, R e v i s t a  de Estu d i o s  E s t a d í s t i c o s , No. 8, 1967, pág. 6 7 , S a n  José, 
C o s ta Rica« 1967*



Las d i f e r e n c i a s  a u m e n t a n  c u a n d o  se e s t u d i a n  g r u p o s  def i ni ̂ ^os de acuer
d o  con el nivel de e d u c a c i ó n  de la m u j e r  o  la o c u p a c i ó n  del c ó n y u g e  ( v é a n 
se los c u a d r o s  ^ y 5): el nivel de la f e c u n d i d a d  a p a r e c e  s i e m p r e  n e g a t i 
v a m e n t e  a s o c i a d o  c o n  el nivel de e d u c a c i ó n  de las m a d r e s  y , en g e n e r a  1, con 
el nivel socioeconórnico de la familia. T o d o  a u t o r i z a  a s u p o n e r  q u e  e n  los 
sectores rurales del país existen diferencias semejantes.

En c o n c l u s i ó n ,  a la luz de las c o n s i d e r a c i o n e s  q u e  p r e c e d e n  se pu e d e  
s o s t e n e r  la h i p ó t e s i s  de q u e  c o n f o r m e  a u m e n t e  la p r o p o r c i ó n  de p o b l a c i ó n  
urbana, se e l e v e  el nivel de e d u c a c i ó n  de la p o b l a c i ó n  y m e j o r e n  las c o n 
d i c i o n e s  e c o n ó m i c a s  de ésta, la f e c u n d i d a d  t e n d e r á  a d i s m i n u i r .

Cuadro 4.
AREA METROLPOLITANA: NUMERO MEDIO DE NACIDOS VIVOS TENIDOS SEGUN EDAD Y NIVEL

Edad
actual

Total
E d u caci 8 n ....

Primaria
incompl£

ta
Primaria
completa

Secundaria 
1-3 años

Secundaria 
4 años y +

Univer
sitaria

TOTAL
*

3.85 4.72 3.56 3.12 2.72 2.45

20 - 24 1.98 2.25 2.27 1.73 1.18 0.49*
25 - 29 2.92 3.46 2.99 2.76 2.45 1.48
30 - 34 3.81 4.31 3.80 3.02 _ 3.40 2.86
35 - 39 4.80 5.42 4.80 3.98 3.77 3 »

40 - 44 5.05 6.38 3.89 4.43 3.44 2.82
45 - 49 5.35 6.59 4.27 4.41 2.00* 3.67
Mediana
edad al
unirse 20.9 20.6 20.6 20.6 21.2 23.3

* Basado en menos de 5 datos.
Fuente» Gómez, M., Informe de la Encuesta de Fecundidad en el Area Metropoli- tana de San José, pág. 45̂  cuadro 35.



AREA METROPOLITANA: NUMERO MEDIO DE NACIDOS VIVOS TENIDOS SEGUN ALGUNAS
CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS E>E MADRES CASADAS Y CONVIVIENTES, CON

UNA SOLA UNION

Cuadro 5.

Ocupación d e l cónyuge NV

TOTAL................................................... ........

P ro fe s io n a le s  l ib e r a le s  y a l t o s  cargos a d m in is tra t iv o s ...........

Cargos de geren cia  y d ire c c ió n ................................................................

Ocupaciones e levad as de su p e rv is ió n , in spección  y o tr a s  ocu~ 
paciones no mcinuales..................................................................................

P o sic io n es más b a ja s  de su p e rv is ió n , in spección  y o tr a s  ocu
paciones no m anuales..................................................................................

Ocupaciones manuales e sp e c ia l iz a d a s  y cargos de ru t in a  no 
m anuales........................................ ....................................................................

Ocupaciones manuales se m i-e sp e c ia liz a d a s  y no e sp e c ia lx zad as

S irv ien te s(em p lead asd o m estica s)..............................................................

E stu d ian tes y r e n t i s t a s .................................................................................

Fuente; Gómez,'M., "In form e..'.', o p .c i t . , cuadros 34, 36 y 39,

3.85

2.97  

3.02

3.05

3.67

4.17

5.07

1.50

2 . Evolución de la s  c la se s  so c ia le s

Desde e l  punto de v i s t a  que aquí in te r e s a , l a  h is t o r ia  de C osta Rica 
perm ite d is t in g u ir  t r e s  períodos fundam entales; e l  período c o lo n ia l , un 
período de tra n s ic ió n  y e l  período  a c tu a l V

C arac te ríza se  e l  primero por l a  e x is te n c ia  de una in fra e s tr u c tu r a  
económica a g r íc o la  p rim aria  no c a p i t a l i s t a ,  au to su fic ie n te  y con muy e sc a 
s a s  re la c io n e s  m ercan tiles con e l  e x te r io r , por una p a r te , y p o r  l a

C am p an ario  , P aulo , Las c la s e s  s o c ia le s  en e l  Agro de Costa R ica , 1978, 
(T e sis  de grado. U niversidad de C osta R ic a ) .



p e r s i s t e n c i a  de una s o c i e d a d  a p e n a s  e s t r a t i f i c a d a  p o r  la otra. F o r m a n  por 
e n t o n c e s  la c l a s e  prin c i p a l  p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s  a g r í c o l a s  o  c a m p e s i n o s ,  
c u y o  p r o d u c t o  es f r u t o  del t r a b a j o  n o  a s a l a r i a d o  de tipo individual o f a 
m il i a r .  En o t ros térm i n o s ,  los e x c e d e n t e s  de p r o d u c c i ó n  son m í n i m o s  y 
a p e n a s  a l c a n z a n  a s a t i s f a c e r  las n e c e s i d a d e s  de los s e c t o r e s  s o c i a l e s  no 
p r o d u c t i v o s .  Dadas las c o n d i c i o n e s  p r e d o m i n a n t e s ,  las p o s i b i l i d a d e s  de 
d i v e r s i f i c a c i ó n  de la e c o n o m í a  y de a u m e n t o  de la p r o d u c t i v i d a d  son e s c a 
sas. Sin e m b a r g o ,  el e s t a n c a m i e n t o  social q u e  tal e s t a d o  c r e a  t e r m i n a  por 
r o m p e r s e  lentamente. Los c a m p e s i n o s ,  q u e  n e c e s i t a n  i n t e r c a m b i a r  sus p r o 
d u c t o s  p o r  o t ros, a g r í c o l a s  y no a g r í c o l a s ,  g e n e r a n  e x c e d e n t e s  q u e  van a 
a l i m e n t a r  un c o m e r c i o  cada v e z  más d i n á m i c o .  S u r g e n  a s í  l o s  s e c t o r e s  
a r t e s a n o s  n o  a g r a r i o s ,  cuya p r o d u c c i ó n  b a s t a  e s c a s a m e n t e  p a r a  s a t i s f a c e r  
las n e c e s i d a d e s  de s u p e r v i v e n c i a  del c a m p e s i n o .

Este c u a d r o  c a m b i a  r a d i c a l m e n t e  con la i n t r o d u c c i ó n  del c u l t i v o  del 
c a f é  en gran esca l a .  Se p r o d u c e  un i m p o r t a n t e  e x c e d e n t e  q u e  a u m e n t a  la ri
q u e z a  social. La e c o n o m í a  se e n t o n a ,  se r o b u s t e c e  y a m p l í a  el p o d e r  del 
Estado, se c o n s t r u y e n  c a r r e t e r a s ,  a u m e n t a  la p o b l a c i ó n  urba n a ,  etc.

Sin e m b a r g o ,  e s t e  a u m e n t o  del e x c e d e n t e  f a v o r e c e  s o b r e  todo a q u i e 
nes d o m i n a n  la p r o d u c c i ó n  de s e r v i c i o s ,  e s t o  es, la o l i g a r q u í a  y los c o 
m a r e  i a ntes , c u y o  p o d e r  e c o n ó m i c o  les p e r m i te c o n t r o l a r  al m i s m o  t i e m p o  todo 
el p r o c e s o  q u e  s i g u e  al c u l t i v o  del c a f é  ( i n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  come r c i a l  i - 
zación, etc.) y el c o m e r c i o  de importación.

El c r e c i e n t e  control de la e c o n o m í a  c a f e t a l e r a  por el gran capital 
h a b r í a  de s i g n i f i c a r  la rápi d a  d e s a p a r i c i ó n  del p e q u e ñ o  p r o d u c t o r ,  p o r  un 
lado, y la a p a r i c i ó n  de r e l a c i o n e s  a s a l a r i a d a s  d e  p r o d u c c i ó n ,  por otro. 
En o t ros términos, el p e q u e ñ o  p r o d u c t o r  es r e e m p l a z a d o  por el a s a l a r i a d o .

N o  o b s t a n t e  la p r e d o m i n a n c i a  del c u l t i v o  del c a f é  y las g r a n d e s  u t i 
lidades q u e  o b t i e n e  la c l a s e  q u e  d o m i n a  la g r a n  p r o d u c c i ó n ,  el c a m p e s i n a d o  
s i g u e  p r o d u c i e n d o  una g r a n  p a r t e  del p r o d u c t o  soci a l ,  de d o n d e  resulta d i 
fícil e s t a b l e c e r  si la s o c i e d a d  es f u n d a m e n t a l m e n te  campesina o  c a p i t a l i s t a .  
Al p a r e c e r ,  el c a p i t a l i s m o  n o  h a  e n t r a d o  a ú n  en su fase d o m i n a n t e ,  si b ie n  
la e n r i q u e c i d a  o l i g a r q u í a ,  q u e  c o n t r o l a  el a p a r a t o  del Estado, la fuer z a  
de t r a b a j o  a s a l a r i a d a ,  el e x c e d e n t e  q u e  general los p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s  
i n d e p e n d i e n t e s ,  t i e n d e  a t r a n s f o r m a r s e  e n  b u r g u e s í a .

La s o c i e d a d  va a v a n z a n d o  h a c i a  una s o c i e d a d  cap i ta 1 i sta p e r  i fér i ca . 
El e x c e d e n t e  g e n e r a d o  por el i n c r e m e n t o  de 1 as e x p o r t a c i o n e s  de c a f é  e s t i 
m u l a  el a u m e n t o  de la p o b l a c i ó n  u r b a n a , ob 1 iga a h a c é r  más f u e r t e  al E s t a 
do, g e n e r a  s e c t o r e s d e  c l a s e  m e d í a  (abo g a d o s ,  t e c n ó c r a t a s ,  p r o f e s o r e s ,  fun^ 
c í o n a r i o s  p ú b l i c o s  ), etc.

La a p a r í c í ó n  de una p o b l a c i ó n  u r b a n a  e s e n c i almente p r o d u c t o r a  de s e r 
v i c i o s  d e t e r m i n a  el d e s a r r o l l o  de un s e c t o r  c a p i t a l i s t a  p r o d u c t o r  de b i e 
nes de c o n s u m o  y, de e s t e  m o d o ,  el s u r g i m i e n t o  d e  una incipiente indu s t r i a



nacional: están dadas las condiciones para que nazca un capitalismo no
agrario, cuyo desarrollo se ve favorecido por la incorporación de Costa
Rica en el Mercado Común Centroamericano.

Empiezan a instalarse en el pafs grandes industrias,  cuyos mayores
beneficios aprovechan sin embargo a capitalistas monopél icos foráneos.

En resumen, Costa Rica se transforma en un país c a p it a l i s t a  a par
t i r  de la década de los años 50. Si bien antes de esa fecha se observa un 
lento desarrollo del capitalismo agrario,  de e l l a  en adelante surgen sec
tores asalariados numéricamente fuertes ta n té e nla s  zonas urbanas como en 
los sectores rurales:  una sociedad que era esencialmente campesina, se 
transforma bruscamente en una sociedad cuyos trabajadores son asalariados.

Conforme se verá más adelante, la transformación del trabajador en 
asalariado tiene una enorme importancia para expli car los cambios demográ
ficos ocurridos en Costa Rica.



OBJETIVOS E HIPOTESIS PRINCIPALES DE LA ENCUESTA

1. Objetivos

Existen en la América Latina abundantes trabajos demográficos de tipo 
descriptivos de indudable valor c i e n t í f i c o ,  pero que no explican las cau
sas de los cambios de los fenómenos observados. Por vía de ejemplo, hay 
estudios que relacionan la fecundidad con la zona de asentamiento de la 
población y encuentran que en las zonas urbanas la fecundidad es más baja 
que en las rurales e infieren de ahí que el medio rural determina una fe
cundidad más alta  que el medio Urbano. Nadie duda de que el medio rural 
y el medio urbano influyen de d ist in t a  manera en la fecundidad,pero 1 o que 
importa es averiguar por qué y cómo ocurre eso. Es elemental que la causa 
de la más alt a  fecundidad que se observa en los sectores rurales no es el 
hecho de vivir* en e l lo s ,  puesto que sí  a s í  fuera, e l la  nunca bajaría  en 
tales sectores. De este razonamiento elemental se desprende que no es el 
medio rural por si sólo lo que determina que el comportamiento reproduc -  
tivo de sus habitantes sea d ist in to  al de los habitantes de áreas urbanas, 
sino ciertas caracte r íst icas  propias de él que es preciso determinar.

Para avanzar en el estudio y conocimiento de las causas de esas d i 
ferencias se analizaron simultáneamente otras variables ,  como el ingreso 
por habitante, el grado de alfabetización,  la salud, etc. Pudo comprobar
se que también existen diferencias según los niveles de tales variables,  
sin que se pudiera explicar por qué existen ni cómo se producen. En otras 
palabras, la correlación entre variables demográficas (fecundidad, por 
ejemplo) y otras variables (demográficas y no demográficas) conduce a con
clusiones descriptivas que no satisfacen, puesto que no explican las cau
sas de los cambios demográficos, que es lo que interesa.

La realidad no es un agregado de un cierto número de variables sino 
un sistema complejo de factores estrechamente interrelacionados que pueden 
ser jerarquizados en su fuerza determinante sólo mediante un proceso de 
abstracción. En otras palabras, es indispensable p art ir  de la base de que 
todo fenómeno demográfico obedece a una causa principal y que ésta y su 
efecto (el fenómeno considerado) son a su vez influidos y modificados por 
otros factores causales secundarios. El problema esencial se reduce en -  
tonces a encontrar esa causa principal y la forma en que e l la  influye en 
factores secundarios y es a su vez influida por éstos; tal ha sido el ob
je t iv o  central de esta encuesta.



El Proyecto Estrategias se 
ten entre la estructura polft lca  
lado, 
otro.

propone encontrar las reíacíones que exís- 
y la estructura socio-económica, por un 

y entre esta última y la dinámica demográfica en cuatro pafses, por 
La presente encuesta tiene un objetivo más limitado: in ve st ig a r la s

relaciones entre la estructura socio-económica y el descenso de la fecun
didad en Costa Rica. Se tomó la decisión de l le v a r la  a cabo por estimar
se que las fuentes tradicionales de datos no permiten obtener estimaciones 
sa t is fa c t o r ia s  de esas relaciones.  Esto no s i g n if i c a  desconocerla impor
tancia de los censos, del registro c i v i l ,  e t c . ,  en el anál i s i s  demográf ¡oo. 
Pero es el hecho que las variables demográficas y socio-económicas obte -  
ni das de esas fuentes no siempre se adaptan a la realidad de cada p a í s .  
En el caso concreto de Costa Rica,  existen, sectores sociales que no están 
definidos exp1 fcitamente en los censos de población y en ninguna otra fuen_ 
te. Asf ocurre, por ejemplo, con los sectores marginales urbanos y los 
sectores campesinos y campesinos proletarizados. Estas categorías socia
les,  cuya importancia desde el punto de v is ta  del comportamiento demográ
f ico  es innegable, no pueden derivarse de las preguntas de los censos.

Con el fin de relacionar de forma sa t is fa c t o r ia  la dinámica demográ
f ic a  con la estructura socio-económica, la población se d iv id ió  en varios 
sectores o clases socia le s ,  definidos según la ubicación de las personas  
dentro del proceso productivo. Como cada sector posee un determinado con
junto de ca ra cte r íst ica s  socio-económicas y cu ltu rales ,  por una parte, y 
de ca ra cte r íst ica s  demográficas, por otra,  se obtiene en d e f in it iv a  un 
marco teórico global del funcionamiento de la sociedad costarricense por 
clases sociales.

Para completar el cuadro, se anal izó también 
t i c a l ,  esto es,  el paso de una clase social a otra,  
dencias de la movilidad vertical  permiten explicar ,  
los cambios de los patrones reproductivos.

Ta movilidad social ver- 
el lo porque las ten -  
en parte por lómenos.

2. Hipótesis principales

La hipótesis principal que S irv ió  de base para elaborar el cuestio
nario ut i l iza do en la encuesta es la siguiente:  lo que determina en ú1-

ocupatima instancia la fecundidad de un individuo es la posición que él 
en la div isión social  del trabajo.

Para comprender mejor el alcance de esta hipótesis ,  conviene recor
dar que en la América Latina la población aparece dividida en dos grandes 
grupos: uno ligado al sector moderno de la economía, es decir ,  al proceso 
de in dustria l ización c a p it a l i s t a ;  y el otro, a una forma de producción no 
c a p i t a l i s t a ,  cuya unidad productiva es la familia.  Si bien una proporción 
importante de la población vive hoy en día bajo formas de producción no 
c a p it a l i s t a s ,  no cabe duda de que el sector más dinámico y rector de la 
economía es el c a p it a l i s t a .
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Eh lo que aquT interesa,  la diferencia fundamental que distingue a 
quienes trabajan en el sector c a p it a l i s t a  y en el sector no cap i tal ista es 
que los p r im e ro s  son asalariados y los segundos no. En el caso de Costa 
Rica,  la evolución de la sociedad señala un crecimiento cada vez mayor de 
los sectores asalariados,  al punto que es permitido afirmar que la pobla
ción costarricense se está transformando paulatinamente en asalariada,como 
ocurre también en la mayorfa de los países latinoamericanos.

Los sectores no ca p it a l is ta s  se ven enfrentados permanentemente a un 
doble proceso: uno de destrucción, causado por la competencia del sector
capitelista,  por un lado, y otro de constante reconstrucción, originado i n 
directamente por el propio sector c a p it a l i s t a .  Frente a la
incapacidad del sector c a p it a l is t a  para absorber la población excedente 
que crea ese proceso, ésta tiende a reubicarse en el mismo sector a través 
de la apertura de nuevas zonas de colonización, la ocupación det ierrasdel  
Estado y de part iculares,  los servicios urbanos, etc.

Sub-h i pótes i s

La hipótesis principal antes referida puede subdividirse en las dos 
sub-hipótesis siguientes:

a) Los sectores asalariados tienden a una fecundidad baja. Los secto-  
res que viven de un sa la r io  (mensual, quincenal, semanal, etc.) t i e 

nen un ingreso f i j o ,  por lo que se supone que un mayor número de hijos  
s i g n if i c a  a la larga un empeoramiento de las condiciones de vida del grupo 
familiar .  Es decir ,  por su condición de c l a s e , los asalar lados tienen ten
dencia a una fecundidad baja.

El sector asalariado de la muestra se d iv id ió  en clase medía y pro
letarios urbanos y r u ra le s , los que se subdividieron a su vez en típieos  
(grandes industrias o haciendas) y no típicos (pequeños ta l le re s  o fincas).

b) Los sectores no asalariados tienen una fecundidad más elevada que 
los asalariados. En estos sectores,  cuya producción es predominan

temente fam il iar ,  un mayor número de hi jos no s i g n if i c a  necesariamente un 
empeoramiento de las condiciones de vida.  En otras palabras,  los no asa
lariados no tienen por su condición de clase una incitación tendencial al 
descenso de la fecundidad, si  bien también existen en e l lo s  factores que 
pueden cambiar el sentido de la relación o reforzar la situación preceden^ 
te: altos ingresos, innovaciones técnicas en el proceso productivo, goce
de seguridad social  y atención médica, etc.

El sector no asalariado de la muestra se subdívidíó en 
campesinos proletarizados y margínales urbanos.

campesinos,
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Por otro lado, si  se correlaciona la hipótesis principal con las dos 
sub-hi potesis anteriores se puede concluir que el cambio en 1 acomposi c ion 
de la sociedad por clases sociales  determina cambios en la fecundidad del 
pafs.

Hipótesis secundaria

Como hipótesis secundaria de trabajo ,se formuló la s i gu i ente: La mo
v i l id a d  social  afecta el comportamiento reproductivo de una clase social  
como resultado de la asimilación de elementos anteriormente pertenecien -  
tes a otra clase s o c ia l .

En Costa Rica la movilidad social (vert ical)  es intensa, de lo que 
resulta que en cada clase social se encuentran individuos procedentes de 
otras clases so ciales:  el comportamiento reproductivo de tales individuos 
viene a e s t a r  influido por elementos de varias clases so ciales.



II. DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

1.  Las clases sociales

/■

Los c r i t e r io s  básicos c ' ■ 'S indivi  duos
por clase social  son la pr ’ a compra-
venta de fuerza de traba’ oc e-
dad costarricense, que > ,'se
tres clases principóle , me-
dios de producción y dos (que
no son propietarios oajo), y
la de los trabaiadr "»ed ios
de producción, per

Estos c r i t e  
tro de cada el 
ma más acorde 
ción de las  
ne en cuent

a) Sectr

•1 •
te c.
mas y -
zan un'

i i .  Proletar. à l a s
grandes i no proceso
productivo, e. i a pr ima en
productos acabaw

i i i .  Proletarios urbanos trabajadores de
pequeñas fábricas o ta.

iv.  Proletarios rurales típicos ellos que trabajan ex
elusivamente como asalariados haciendas y están d i -
rectamente ligados al proceso p< /O.
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V.  Proletarios rurales no trpícos (PRNT): Lo s  que trabajan exclusj  
vamente en pequeñas fincas.

b) Sector no asalariado

i .  Campesinos (CA): Pequeños propietarios de t ie rra  (posesión de 
hecho o de derecho); no contratan asalariados f i j o s  y tampoco 
trabajan como asalariados para algún patrono; venden la mayor 
parte de su producción.

i i .  Minifundistas rurale s: Subcategorfa de la precedente; consumen la 
mayor parte de su producción. Por su situación precaria se su
maron a la categoría de los campesinos proletarizados. Su impor
tancia en Costa Rica es escasa (0,8 por ciento de la muestra).

i i i .  Campesinos proletarizados (CP): Pequeños propietarios de hecho o 
de derecho; no tienen asalariados bajo sus órdenes; parte del año 

• trabajan como asalariados,  pues sus bajos ingresos son in s u f i 
cientes para su sustento.

iv .  Marginales urbanos (MU): Pequeños propietarios de medios de pro 
ducción rudimentarios; suelen trabajar temporalmente por un sa
la r io ,  o en la producción de bienes materiales (alimentos, ob
jetos rudimentarios, etc .)  o de servicios (jardineros,  v ig i l a n 
tes nocturnos, e t c . ) .

v. Grandes propietarios y empresarios: Propietarios de los medios 
de producción (agrícolas,  industriales y comerciantes); tienen 
asalariados bajo sus órdenes. Por su escasa importancia absoljj 
ta y re lat iv a ,  esta clase se excluyó de la muestra.

v i .  Artesanos: Propietarios de medios de producción; no tienen asa
lariados;  sus medios de producción son muy especializados;  mer
ced a su formación profesional y otras c a ra cte r íst ica s  peculia
res, llegan a obtener ingresos relativamente altos (artIstas,  mué 
b l i s t a s ,  zapateros, carpinteros,  e t c . ) .  Su número absol uto y re
lat iv o es pequeño. Por ser sus ca ra cte r íst ica s  similares a las 
de los integrantes de la categoría CM (educación, ingreso, for
mas de vida e ideología),  se sumaron a esta clase.

vi i .  Otros sectores. Se excluyeron de la muestra, por su escasa im
portancia absoluta y rela t iv a ,  los estudiantes,  los pensionados, 
los rentistas ,  e t c . ,  je fe s  de hogar.

Con las definiciones anteriores se hizo un diagrama en forma de árbol 
que muestra cómo, partiendo del je fe  de hogar, se determinan las d i f e r e n 
tes clases según sus respectivas ca r a c t e r ís t ic a s .  A continuación se re
producen dos diagramas simplificados:  uno para el sector agrario y o tr o p ^  
ra el no agrario.



SECTOR AGRARIO

Posee
ti e rra

Jefe 
de { 

Hogar

No tiene 
empleados

Tiene
empleados

No fue empleado-----------> Campesino

Fue empleado ....> Campes i no
( f i j o  o temporal) proletarizado

Temporales 

Fi jo s  ---------

Campes!no

■“> EXCLUIR

No posee 
t ierra

Proletario
rural



Como podrá observarse en los dos esquemas precedentes, para d e f in ir  
las d ist in t a s  clases sociales  sólo se u t i l i z a r o n  algunas variables:  la p o -  
sesión de t ie rr a ,  el empleo de trabajadores, la condición de los trabaja
dores (permanentes o temporales), en lo que respecta al sector agrario;  y 
la posesión de medios de producción, producción de servic ios o de bienes, 
sondícién d§ §§§1iriad@ q  no iSilaríado d a l  trabijador, amplio d a  traba’* 
jadores asalariados, relación directa o indirecta con la producción, etc.,  
en lo que respecta al sector no agrario.  El ingreso, del mismo modo que 
otras condiciones de trabajo,  no es una variable que permita d e f in ir  la  
clase s o c ia l ,  pues existen obreros, trabajadores de clase media, in d i v i 
duos marginales, e t c . ,  que perciben Ingresos semejantes no obstante perte, 
necer a clases diferentes.  En cuanto a la educación, viene a ser un fac
tor determinante sólo en el caso de la clase media cuyos miembros laboran 
en sectores que exigen una formación profesional superior,  humanística , 
c i e n t í f i c a  o técnica.  (Para una visión más detallada de las clases socia  
les ,  véase el cuestionario que se reproduce en el Anexo 1 ) .

2. Los hogares y los jefes de hogar

Para los fines de la encuesta, se consideró como hogar al conjunto de 
individuos que conviven bajo el mismo techo y ocupan la misma vivienda , 
cualesquiera que fuesen los lazos de parentesco qúe existiesen entre el los.  
Cuando en una misma vivienda había grupos de personas que hacían sus comi
das por separado, se consideró que en e l l a  había más de un hogar. En el 
caso de pensiones familiares,  se consideró como hogar a cada grupo de per
sonas que compartían una misma habitación. Se eliminaron de la muestra las 
colectividades, como hospitales,  prisiones,  etc.

Como unidad básica de la muestra se tomó no al individuo sino a la fa 
m il ia  por la enorme importancia que ésta tiene en la determinación de c i e r 
tas ca ra cte r íst ica s  demográficas de la población. Este c r i t e r io  permitió 
obtener tanto las ca ra cte r íst ica s  de cada individuo como las característi 
cas de la familia misma y la ubicación de cada individuo en ésta.

Por razones técnicas,  la muestra se seleccionó tomando como base las  
viviendas y no los hogares, pues las primeras se local izan fáciImente en 
los croquis de la Dirección de Estadíst ic a  y Censos de Costa Rica,  lo qie 
no ocurre con los hogares.

La calidad de jefe  de hogar se estableció tomando en cuenta las de
claraciones de los entrevistados,  quienes saben muy bien quién es el jefe:  
el dueño de casa, el responsable de su manutención, el morador más antiguo, 
etc.  En los casos en que e x i s t í a  en el hogar una pareja,  se asignó la
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calidad de jefe al hombre, y en los casos de familias complejas (otros pa
rientes), se consideró jefe de ellas al que más aportaba al sostenimiento
del hogar.

3.  La fecundidad

Para relacionar adecuadamente la fecundidad con la clase social s e  
adoptaron dos c r i t e r i o s ,  a saber;

a) La clase social de la familia está determinada princi  pálmente por 
el jefe  de hogar (sea éste hombre o mujer), aunque en ella existan  
otros individuos que trabajen, y

b) La mujer del je fe  es la persona que está más estrechamente vincu
lada al jefe de hogar y,  por lo tanto, a su clase s o c ia l .  Otros 
parientes,  como hi jas  o h i jo s ,  pueden haber tenido un proceso de 
so cia lizac ió n de tal naturaleza que se distancien en algunas ca
r a cte r ís t ic a s  de sus padres (nivel c u ltu r a l ,  profesión u o f ic i o ,  
e t c . ).

Basándose en esos supuestos, se decidió medir la fecundidad de 1 a s_i_ 
guíente manera;

a) Si el jefe  del hogar era hombre, se medía la fecundidad de su es
posa o compañera. Si era soltero, divorciado, separado o viudo,  
la fecundidad del hogar se consideraba nula.

b) Si el je fe  del hogar era mujer, se medía su fecundidad.

De esta manera de medir la fecundidad se desprende que una parte im
portante de la población femenina no se investigó: h i ja s  solteras,  otros 
parientes,  hijos casados que viven en el hogar de los padres, etc.  0 sea, 
se midió la fecundidad que está más estrechamente relacionada con la j e 
fatura del hogar. Este procedimiento tiene la ventaja de que es rápido y 
seguro, pues en general quien proporciona la información sobre su fecun
didad es la misma persona.

Las preguntas destinadas a establecer el número de hijos se dividen 
en dos etapas: en la primera se pregunta cuál es el número de hijos vivos,  
hi jos fa llecid os y el total de hijos nacidos vivos.  En la segunda etapa 
se pasa a la h istor ia  de embarazos y se lo ca l iz a  a cada h i jo :  añode naci
miento y edad actual,  si  está vivo, sexo, si  trabaja o no y si vive en el 
hogar o no.
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Los datos asT recogidos permiten medir:

a) La fecundidad retrospectiva y la actual,

b) La mortalidad infantil  y juvenil  de los h i jo s ,  y

c) Algunas ca ra cte r íst ica s  de los h i jos :  índice de masculinidad, ac
tividad económica y si  viven o no en el hogar.

L.  La movilidad social y las migraciones

Como se vio al tratar  de los objetivos de la encuesta, existe una h i 
pótesis acerca de la movilidad social  e, indirectamente, de la migración. 
Derívase de esa hipótesis que las migraciones son generadas esencialmente 
por un proceso de cambios en la estructura socio-económica de la sociedad, 
por cuanto dichos cambios implican otros en la d iv is ió n  del trabajo y, por 
consiguiente, cambios en la estructura de clases de la sociedad. Los cam
bios de clase social de los jefes de hogar entrañan en muchos casos una tro 
v i l  idad geográfica e indican la existencia de tendencias migratorias,  es
pecialmente desde el campo hacia las ciudades, o viceversa.  Porotrolado,  
como se supone que la clase social  es un factor determinante de importan
c ia  de la fecundidad y la mortalidad, al relacionar los cambios de clase  
con estas dos variables se puede comprender mejor la relación que existe  
entre la estructura socio-económica y las variables demográficas.

Concretamente, se ubicó la clase social  del je fe  del hogar en el mo
mento de la encuesta y cinco años antes, período que es totalmente a rb i 
tra r io :  terminado el a n á l is i s  de los datos se observó que dicho per iodo de
bió haber sido más largo.

5 . Otras variables demográficas consideradas

Además de las variables anteriormente descr itas,  se preguntó a los 
entrevistados por la edad del jefe  y de la mujer del je fe  de hogar; el sexo 
del jefe  de hogar; la edad y el sexo de los hi jos del je fe  de hogar; 1 a 
edad a la primera unión (legal o de hecho) de lá mujer je fe  de hogar, ode 
la mujer del je fe  de hogar, y la composición de la famil ia: je f e ,  mujerdd 
je f e ,  h i jo s ,  parientes y otros.
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6. Variables socio-económicas y culturales

Los jefes del sector agrario dueños de t ierras  fueron interrogados so 
bre el tipo de cu lt iv o ,  la parte de su producción llevada al mercado, el 
tamaño de la explotación, el porcentaje cultivado, el tipo de herramientas 
y máquinas u t i l i z a d a s  y el ingreso mensual. A los asalariados del mismo 
sector se les interrogó sobre la ocupación, el local de trabajo y el suel
do o sal ario.

Entre las variables no demográficas que se midieron en todas las c l a 
ses so ciales,  pueden mencionarse las siguientes: el trabajo de lamujerdel 
je fe  y su clase s o c ia l ;  el nivel de educación del jefe  de hogar; el núme
ro de dormitorios del hogar; el uso de método anticonceptivos por la mu
j e r  jefe  de hogar o por la mujer del je fe  de hogar, desde cuándo empezó a 
u t i l i z a r l o s ,  tipo de anticonceptivo usado en el momento de la encuesta o 
el último u t i l i z a d o ,  y el lugar de obtención de los mismos (farmacia, el T- 
nica,  e t c . ) ;  el número de hijos adicionales deseados; la pertenencia del 
je fe  de .hogar a alguna asociación o sindicato; el tipo de seguro social de! 
je fe  de hogar; la importancia económica asignada a los h i jos ,  y el traba
jo  femenino e infantil  y el papel de la mujer.

7. Sectores acrfcola y no acrTcola

Los individuos,  por las actividades que llegan a desempeñar de acuer
do con la d iv is ió n  social del trabajo,  se crean en la sociedad una posi
ción especffica que adquiere el valor de factor determinante de las c l a 
ses socia le s.  En otros términos, puede decirse que quienes alcanzan en la  
sociedad una determinada posición por desempeñar una misma act ividad, o 
función económica, constituyen una clase s o c ia l .  Ahora bien, dentro de ia 
amplia gama de actividades que va definiendo la d iv is ió n social  del traba
jo ,  es posible hacer una dist in ció n muy importante para los estudios demo 
gráficos:  aquélla que distingue entre quienes se dedican a las a ct iv id a 
des agrícolas,  por un lado, y quienes se dedican al comercio, a la indus
t r i a ,  o a los servic io s ,  por otro, formando los primeros el sector agrf-  
cola y los segundo, el sector no a g rícola .

El concepto tradicional de lo urbano y lo rural derivado del lugar de 
residencia del individuo, va perdiendo el alcance que antes tuvo, el lo co
mo consecuencia, entre otros factores,  de la 'urbanización' y del paulatj^ 
no avance del progreso hacia las zonas campesinas que hacen que se a s ista  
hoy a lo que se denomina la "urbanización del campo". Por v ía  de ejemplo, 

¿qué sentido tendría c l a s i f i c a r  como "rural" a un pequeño agricultor que vj_ 
va entre San José y Heredla s i ,  como es sabido, estas dos ciudades forman 
de hecho ya una metrópoli? Costa Rica es un país geográficamente pequeño
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que cuenta'con medios de transporte y vías de comunicación relativamente 
rápidas, confluido e lé ctr ico  que abarca gran parte de su t e r r i t o r i o ,  con 
escuelas y centros sanitarios que se distribuyen hasta por los rincones 
más apartados de la República, etc.  En pocas palabras, la mayoría de la 
población costarricense está en contacto directo y permanente con lo que 
§@ define corrientemente como urbano, por lo que resulta inadecuado d i s 
tinguir  lo "urbano" de lo "rural" basándose en el lugar de resIdenci a o de 
trabajo de los individuos. Q,ue hay diferencias,  y muchas, entre los ha
bitantes del campo o de los pequeños poblados y los habitantes de las cijj  
dades, no cabe duda. Pero tales diferencias 'no provienen tanto del lugar 
de residencia como de la actividad del individuo. De ahí que para d e f i - .  
nir  lo "rural" y lo "urbano" se haya tomado como base dicha actividad y no 
el factor geográfico. En resumen, considérase aquí rural,  o agrícola,  a 
la población c la s if ic a d a  en las clases sociales  CA, CP, PRNT y PRT, y .ifr- 
bana, o no agrícola,  a la de las clases MU, CM, PUT y PUNT, independien
temente del lugar de residencia.



111. EL TRABAJO DE CAMPO

1 . La muestra

Para los efectos de elegir  una muestra que atendiera a las caracte-  
rfst ica s  propias de la encuesta se d iv id ió 'e l  país en dos grandes secto
res: uno urbano y otro rural,  formado el primero por la zona típicamente 
urbana de la meseta central (área metropolitana de San José, Alajuela,  
red i a y Cartago); y el segundo por los centros poblados de menos de 2 000, 
habitantes. Sin embargo, se excluyó de la muestra a las personas que, no 
obstante r e s id ir  en el sector urbano, desempeñaban funciones agrícolas,  y 
las que, no obstante res id ir  en el rural,  desempeñaban funciones no a g r í 
colas.

De cada sector (337 d is t r i to s  rurales y 37 d ist r i to s  urbanos) se so£ 
tearon 1 5  d is t r i to s  entre los cuales se distribuyó el total de las 2 400 
entrevistas planeadas: 1 200 en áreas urbanas y 1 200 en áreas r u r a l e s .
Los d is t r i to s  a s í  elegidos se dividieron a su vez en grupos de 80 v iv ien
das, en el caso de los urbanos, y de 50 en el caso de los rurales.

Para las entrevistas se u t i l iza ro n dos cuestionarios:  uno para el
sector urbano y otro para el sector rural,  que se diferencian únicamente 
en la definición de la dase social del jefe  de hogar (actividades no agr_í  ̂
colas en un caso y actividades agrícolas en el otro).

En los cuestionarios pueden dist inguirse cuatro partes principales:  
la portada, la definición de la clase social de los jefes de hogar, el 
cuerpo mismo del cuestionario y la h isto r ia  de embarazos de la mujer. En 
la portada se indican el número del cuestionario,  el nombre del encuesta-  
dor y el sector de trabajo (urbano o rural) .  En la sección cor respond ien_ 
te a la clase social  se precisan, mediante la inclusión de varios diagra
mas (diferenciados según se trate del sector urbano o del rural) ,  los da
tos necesarios para ubicar la clase social  del jefe  de hogar en 1975 y en 
1 9 7 0 . En el cuerpo del cuestionario propiamente tal aparecen las trece 
preguntas que se consideraron indispensables para recolectar los datos de 
interés.  Por último, en la h isto r ia  de embarazos se incluyen p re g u n ta s
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sobre el número de hi jos nacidos vivos,  el número de hijos fa l le c id o s ,  el 
sexo de cada uno, su actividad económica, el lugar en donde viven (con 
sus padres o no) y la edad actual de los sobrevivientes,  o la que tendrían 
los fallecidos a la fecha de la encuesta.

2 . Entrevistas

La realización de la encuesta en el terreno estuvo a cargo de cfos 
grupos de encuestadores, uno para el área rural y otro para el área urba
na, constituidos por seis personas cada uno. r

Previa una etapa de preparación de tres días,  el trabajo mismo 
campo tomó dos meses aproximadamente (marzo y abri l  de 1976).

de

Cada cuestionario fue revisado detenidamente, apenas rellenado, por 
cada jefe  de grupo, y supervisado por el director de la encuesta.



IV. COMPOSICION Y CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS 

DE LAS CLASES SOCIALES

Con el propósito de destacar algunas de las diferencias más Impor
tantes que se observan entre las ca ra cte r íst ica s  demográficas de las d is 
tintas clases so cia les ,  por un lado, y de neutralizar  las fluctuaciones  
aleatorias provocadas por el reducido número de casos, por el otro, las 
clases sociales se reagruparon en dos sectores de producción: c a p it a l is t a  
y no c a p i t a l i s t a ,  y en dos tipos de actividades:  agrícolas y no agrícolas..

En cada uno de los sectores considerados (urbano y ru ra l) ,  el número 
de hogares de cada clase social  es muy parecido y se observa en el cuadro 
6, en el que se comparan los datos correspondientes al censo de 1973 y a 
la encuesta, se comprobará que las diferencias no son excesivas.  0 sea, 
teniendo presente que en el censo se considera a toda la población econó
micamente activa y en la encuesta solamente se toma en cuentea los jefes  
de hogar, a algu/ias de las conclusiones de esta última se les puede dar un 
valor general.

1. Estructura de los jefes de hogar según el sexo

Generalmente, la jefatura de la familia o del hogar recae sobre el 
hombre, casado o unido. Costa Rica sigue la regla general, pues las mu
jeres que son jefes de hogar alcanzan sólo al 9-9 por ciento del total , 
porcentaje que se distribuye de d ist in ta  manera según las clases sociales  
y los sectores.

En el sector agrícola,  por ejemplo, las mujeres jefes de hogar son 
escasas y se distribuyen en forma muy pareja entre las diferentes clases  
socia le s,  aunque en proporción mayor entre las campesinas proletarizadas.  
En el sector no agrícola ,  el porcentaje es más alto y estas diferencias se 
hacen más marcadas cuando se examina la información según las clases so
c i a le s :  frente a un 10.7  por ciento de mujeres jefes de hogar de la clase  
media, se tiene un 12.9 por ciento en la clase social de proletarios no t_í 
picos, un 16.5 por ciento en la de los proletarios típicos y un 31 por 
ciento en la de los marginales urbanos. (Véase el cuadro 7).
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Cuadro 6
NUMERO Y PORCENTAJE DE HOGARES* SEGUN LA ACTIVIDAD Y EL SECTOR DE 

PRODUCCION, 1 9 7 3  Y 1 9 7 6

Actividad y sector 
de producción

» » Censo 1973** Encuesta 1976 Factor de 
ponderación

TOTAL N 493,186 1,968
% 100.00 100.0 -

No agrícola N 285,474 995
% 57,9 50,6 1,1440

No capitalista N 49,716 254
% 10,1 12,9 0,7829

Capitalista N 235,758 741
% 47,8 37,7 1,2679

Agrícola N 207,712 973
% 42,1 49,4 0,8519

No capitalista N 85,395 424
% 17,3 21,5 0,8036

Capitalista N 122,317 549
% 24,8 27,9 0,8889

* En el censo, número de personas activas de cada sector y actividad.
** Andrés Opazo, Reinaldo Carcanholo y Paulo Campcinario (1975): ’ Caracte

rización socio-econémico-̂ demográfica de Costa Rica, CELADE, (inédito).
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Cuadro 7
JEFES DE HOGAR POR SEXO SEGUN EL TIPO DE ACTIVIDAD, EL SECTOR 

DE PRODUCCION Y LA CLASE SOCIAL

S e xo
Tipo de actividad Ambos sexos Hombres ' Mujeres

Sectolf d§ produoeién — ' ' ' ■ -----—
Clase social Ĉbs- ' BCme- - B&.S- ‘centa centa centaro . — ro . — ro . —36-.......3e De

TOTAL........ 1 984 100,0 , 1 787 90,1 197 /9,9

AGRICOLA (SA).......    981 49,4 956 97,5 25 2,5
NO CAPITALISTA (SNCA).... 429 21,6 413 96,3 16 3,7
Campesinos (CA)...... 259 13,1 252 97,3 7 2,7
Campesinos proletariza
dos (CP)...........  170 8,6 161 94,7 9 5,3
CAPITALISTA (SCA)..... 552 27,8 ,543 98,4 9 ^,6

Proletarios rurales típicos (PRT)..’l......  264 , 13,3 261 98,9 3 1,1
Proletarios rurales no
típicos (PRNT)... 288 14,5 282 07,9 6 2,1

NO AGRICOLA (SNA)...... 1 003 50,6 831 82,9 172 17,1
NO CAPITALISTA (SNCNA)i.. 256 12,9 177 69,1 79 30,9
Marginales urbanos (MU). 256 12,9 177 69,1 79 30,9
CAPITALISTAS (SCNA)... 747 37,7 654 87,6 93 12,4
Clase media (CM). 319 : 16,1 285 89,3 34 10,7
Proletarios urbanos tí
picos (PUT).....  109 5,5 91 83,5 18 16,5
Proletarios urbanos no
típicos (PUNT)... 319 16,1 278 87,1 41 12,9
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Estructura de los jefes de hogar según la edad

La distribución de los jefes de hogar según su edad varía notablemen^ 
te de un sector de producción a otro y de un tipo de actividad a otro. Las 
diferencias obtenidas pueden resumirse en los siguientes términos; ( Véase 
Anexo).

a) El sector no c a p it a l i s t a  agríco.la presenta la estructura por  
edad más v ie ja ,  con una media de ^7-7 años, que entre los campesinos :>a 
eleva a ^8. años.

b) El sector no c a p it a l i s t a  no agrícola (marginales urbanos) regi 
tra una estructura por edad relativamente v i e j a ,  con una media de k~].í 
años.

c) El sector c a p i t a l i s t a ,  tanto agrícola como no agrícola ,  
en cambio una estructura muy joven.

revela

d) La estructura por edad más joven de Costa Rica corresponde a a 
clase de los proletarios rurales t íp ic o s ,  con una media de 35.^ seguida 
por la clase c a p it a l i s t a  agrícola,  con una media de 37-9 años.

e) El sector c a p it a l i s t a  no agrícola resulta relativamente joven,  
con una edad media de los jefes de hogar de 40'.7 años, pero con la p a r t i 
cularidad de que dentro de é l ,  la edad media más baja (36.8 años) corres
ponde a la clas-e de los proletarios urbanos t íp ico s.

3. Composición y tamaño de la famil I a

De acuerdo con los resultados de la encuesta, la composición y el 
tamaño de las familias de cada clase social  se resumen en los siguientes  
puntos:

a) Existe una más alt a  proporción de hombres jefes de hogar sin  
cónyuge en el sector agrícola y de mujeres je fe  de hp^ar en el no agríco
la, c a ra cte r íst ica  que estaría  condicionada en parte por la mayor migra
ción de mujeres hacia las ciudades.

b) Existe una más alta  proporción de mujeres jefes de hogar en el 
sector no agrícola ,  hecho que podría explicarse por las diferencias de 
edad que se observan entre los cónyuges de cada clase s o c i a l ,  pues las con̂  
diciones del medio rural costarricense son muy desfavorables para el tra 
bajo femenino.
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c) Las diferencias de edad media de ios jefes de las d ist inta s  c l ^  
ses sociales  determinan otras diferencias entre las proporciones de hijos  
que viven en el hogar de sus padres, abstracción hecha, claro está,  de los 
niveles de fecundidad.

d) En los hogares del sector no agrícola vive un mayor número de 
parientes y no parientes que en los del sector agrícola ,  hecho que se pue
de explicar  por la migración rural-urbana.

e) Los factores que aparecen como determinantes de la composición 
y el tamaño de la familia son el tipo de actividad (agrícola y no agríco
la) y el sector de producción ( c a p ita l i s ta  V no c a p i t a l i s t a ) .  La clase  
social  influye bastante desde el punto de v ista  de la composición, no a s í  
en lo que respecta a su tamaño.

k. Fecundidad y numero deseado de hijos

Según la hipótesis principal en que se basa esta encuesta, la fecun_ 
didad está determinada en última instancia por la posición que los indi -  
viduos ocupan en el proceso productivo, posición que a su vez los a d scr i 
be a una clase social también determinada. En consecuencia, la evolucior  
de la fecundidad responde a los cambios que se óperan en la e s t r u c t u r a  
socio-económica y que a su vez condicionan el tamaño, la composición y las 
ca ra cte r íst ica s  de las clases sociales.

Las tasas de fecundidad retrospectiva de las mujeres de los jefes de 
hogar y de las mujeres jefes de hogar, por grupos de edades y clase so -  
c i a l ,  presentan dos problemas principales:  subregistros de hijos fallecj_  
dos a temprana edad y fluctuaciones muy fuertes en ciertas edades. Mas 
como aquí no se trata de medir exactamente los niveles de la fecundidad , 
sino de establecer relaciones entre las variables consideradas, tales pr£  
blemas son secundarios, al punto que se puede estimar que los errores y 
omisiones se distribuyen aleatoriamente entre las dist inas clases so cia
les y no afectan las comparaciones.

La clase social  que presenta la tasa de fecundidad acumulada más baja 
es la clase media: 3 . 1  hi jos por mujer, y la que presenta la tasa más alta 
es la clase de las campesinas proletarizadas:  6.1  hi jos por mujer. Desde 
el punto de v ista  de la dinámica socio-económica, estas dos clases constJ_ 
tuyen los extremos de la escala so c ia l .  Al paso que la clase media es la 
de mayor instrucción, tiene más acceso a los métodos y productos anticon
ceptivos,  y más alto nivel económico, la clase de los campesinos proleta
rizados,  en cambio, constituye un grupo marginal desde el ángulo económj_ 
co, con un nivel de vida de mera subsistencia e imbuido de fuertes tr a d i 
ciones natal i s t a s .
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Entre los dos extremos que forman esas c lases,  aparecen los prolet£  
ríos t íp ico s ,  a s í  los del sector agrícola como los del sector no agrícola ,  
cuya fecundidad es más baja que la de los proletarios no t íp icos.En ambos 
casos, la fecundidad entre los proletarios urbanos es más baja que entre 
los proletarios rurales.  Por último, los trabajadores marginales de las 
ciudades y los campesinos presentan una fecundidad que se acerca mis al 
l ímite superior. (Véase el cuadro 8).

Cuadro 8-.

TASAS DE FECUNDIDAD ACUMULADAS DE LAS MUJERES DE 15-^9 AÑOS POR >, 
CLASE SOCIAL, SECTOR DE PRODUCCfON Y TIPO DE ACTIVIDAD

SA * 5 . 1

SNCA = 5.6

SCA = 4.8

TOTAL DEL 
PAIS »  4 .5

CA

CP

PRT

PRNT

5.1

6.1

4.4

5.1

SNCNA = 4.9 MU = 4.9

SNA = 3.9

SCNA 3.7

CM = 3 . 1  

PUT = 3 . 8  

PUNT = 4.2

Convene i ones :

SA

SNA

SNCA

SCA

SNCNA

SCNA

Sector agrícola

Sector no agrícola

Sector no c a p it a l i s t a  agrícola

Sector c a p it a l i s t a  agrícola

Sector no c a p it a l i s t a  no agrícola

Sector c a p it a l i s t a  no agrícola



5. Evòlución de la fecundidad

29.

La evolución de la fecundidad por clases sociales  se puede anal izar  
aplicando el método de Robert B. Hartford, que u t i l i z a  los datos que pro -  
porcíona la historia de los embarazos y la duración de la unión, sea legal 
o de hecho, que permite asimismo estimar las tendencias pasadas de esta 
variable.

Para aprovechar mejor los datos disponibles y el número de casos,la  
duración del matrimonio se expresa en grupos quinquenales superpuestos •: 
0 -4,  1 - 5 ,  . . . ,  3 0 - 3 4 , con lo que el efecto de las fluctuaciones aleatorias 
de ciertas categorfas pequeñas se distribuye mejor. Con el número de los 
hi jo s  nacidos vivos durante cada uno de esos intervalos de la vida matri
monial de las mujeres, se calculan la función de distribución de la fecur^ 
didad marital y las tasas de fecundidad marital según la duración de la 
unión. Todos estos datos se pueden cruzar con el grupo de edades actual de 
las mujeres, con la clase s o c i a l ,  con el nivel de educación, etc. En el 
cuadro 9. se presentan, por vía de ejemplo, los resultados que se obtuvie
ron para el grupo de los campesinos proletarizados,  y en el cuadro 10, la 
fecundidad acumulada marital por clases sociales y algunos grupos de eda
des .

V  La explicación detallada de este método se encuentra en: R.B. Hartford,  
Technical Aspects of a Model to Determine the Analytic Relations 
Between the Davis-Blake Intermediate Variab-les and F e r t i l i t y , documen̂  
to para discusión, CELADE-San José, 1975 (circulación restr in gÍ da).
R.B.Hartford y L. Rosero B.:  Programa para obtener tasa de fecundidad 
de las encuestas de fecundidacT, documento para discusión, CELADE- San 
José, 1 9 7 6 , (c irculación restring i da).
L. Rosero, B . , Nupcialidad y fecundidad en cuatro zonas rurales de 
América Latina,  Serie C. No. 100b, CELADE-San José. 1978.
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Cuadro 9.

TASAS DE FECUNDIDAD MARITAL DE; LAS MUJERES CAMPESINAS PROLETARIZADAS
SEGUN DURACION DE LA UNION Y GRUPOS DE EDADES

Duración Total
Grupos de edades

de la unión
2 5 - 3 4 .■ 35-44 4 5  y más

TOTAL* 7.95 5 . 2 9 7.46 8.53

0-k 0.404 0 . 4 3 7 0 . 5 9 0 0 . 4 3 4 ,
5-9 0.367 0 . 3 5 2 0 . 3 5 8 0.402

10-14 0.319 0 . 2 5 4 0 . 2 5 1 0 . 3 5 7
15-19 0 . 2 5 6 0 . 1 9 3 0 . 2 9 5
20-24 0.180 0 . 1 6 3 0 . 2 0 7
25-29 0 . 0 7 6 0 . 0 7 6

* Fecundidad acumu lada de las mujeres de cada grupo de edades índe-
pendientemente de la duración de la unión, ponderada por la propor  ̂
ción de mujeres del grupo de edades en cada intervalo de duración 
de unión.

Cuadro 10.

FECUNDIDAD POR CLASES SOCIALES
Y ALGUNOS GRUPOS DE EDADES

Clases
sociales

Tasas de fecund i dad mar i ta 1 acumulada a los 
1 5  años de unión de los grupos de edades: Tasa global 

de fecund i -  
dad mari tal*2 5 - 3 4 35 y más Porcentaje

variación

TODAS 4.8 5.5 - 1 5 —

CA 5 .1 6.2 - 2 3 7 . 4
CP 5 . 2 6.0 - 1 5 8.0

PRT 4 . 9 6 . 3 - 2 9 7 . 3
PRNT 6.2 6.1 + 2 7.5
MU 4.1 5.8 -42 7.0

CM 3 . 7 3 . 8 -  1 4.2
PUT 4 . 7 4.7 • • .6 . 5
PUNT 4.2 5.0 -21 5.6

* Hasta treinta y cinco años de unión y todas las edades.
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La fecundidad de las mujeres de 25-3^ años de edad y con quince años 
de vida matrimonial r ef le ja  el nivel correspondiente al perfodo 1960-1976,  
y la fecundidad de las mujeres de 35 años y más durante los primeros 15 
años de matrimonio indica el nivel existente entre 1935 y 1965. Trátase,  
en el primer caso, de un período en que la fecundidad empezó a bajar en 
forma rápida y sostenida, y en el segundo, de un período en que la fecun
didad era todavía bastante a l t a ,  salvo en el sector no agrícola,  especíaj_ 
mente en la clase media, en donde esa variable ya había empezado a descen
der.

En el grupo de más edad (mujeres de 35 años y más), la fecundidades 
muy homogénea y elevada en el sector agrícola:  más de 6.0 hi jos por mujer 
en sus primeros 15 años de matrimonio. En el sector no agrícola ,  en cam
bio,  es algo más heterogénea y más baja,  aunque en los sectores marginales 
urbanos el comportamiento de la fecundidad se acerca más al de las clases  
sociales  agrícolas.

Entre las mujeres de 25-3^ años, la fecundidad muestra una tendencia 
a la uniformidad y al descenso. El patrón de comportamiento del sector  
no agrícola tiende a invadir el del sector agrícola ,  especialmente el de 
los proletarios rurales típicos y el de los campesinos. El marcado des
censo de la fecundidad de las mujeres de la clase de los marginales urba
nos observado durante los primeros 15 años de su vida matrimonial (42 por 
ciento),  permite suponer que al f inal  de su período reproductivo la fecuji 
di dad de estas mujeres será mucho más baja que’ la de las generaciones an
teriores.

Durante el período examinado la fecundidad marital muestra un descejn 
so del 10 por ciento que se distribuye muy diferentemente entre las dis -  
tintas clases so ciales.  La disminución más marcada corresponde a las mu
jeres marginales urbanas, seguidas por las proletarias rurales t í p i c a s . En 
las clases del sector no c a p it a l i s t a  agrícola el descenso mayor se regis
tra entre las campesinas.

Resumiendo, los rasgos más sobresalientes del cuadro que presenta la 
fecundidad costarricense por clases sociales serían los siguientes:

a) Los niveles extremos de fecundidad los f i j a n  las mujeres de la 
clase media y las campesinas proletarizadas,  cuya fecundidad es casi dos 
veces superior a la de las primeras.

b) Las clases sociales del sector agrícola tienen una fecundidad 
más a lta  que las del sector no agrícola.

c) La fecundidad de las mujeres marginales urbanas se aproxima más 
a los niveles propios de los sectores agrícolas que a los de los sectores 
no agrícolas.
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®) En^el sector agrTcola, la fecundidad de las mujeres proletarias  
t ípicas  es mas baja que la de las mujeres proletarias no tfp ica s ,  lo que 
no ocurre, en cambio en el sector no agrfcola.

d) Entre las clases sociales del sector capitalista la fecundidad
es mas baja que entre las del sector no capitalista, salvo en lo que res
pecta a las campesinas.

6. Número deseado de hi jos

Según los resultados de la encuesta, las mujeres menores de 25 años 
desean más hi jos adicionales que las mayores, lo que se explica porque  
aquéllas acaban de comenzar su vida reproductiva. Sin embargo, dentro del 
grupo de mujeres de mayor edad (35"^9 años), las proletarias rurales no 
tfpicas y las mujeres de los sectores no ca p it a l is ta s  también desean te
ner más h i jo s .  En cambio, las mujeres de las clases sociales no agrfcolas  
desean mucho menos hi jos que las mujeres de las clases sociales del sec
tor agrícola.  (Véase el cuadro 11)

Cuadro 11.
NUMERO MEDIO DE HIJOS ADICIONALES DESEADOS Y TOTAL DE HIJOS DESEADOS,POR 

GRUPOS DE EDADES Y CLASES SOCIALES

Clases Todas las edades 15-24í i 25-34 35-
í

39
sociales HAD HTD HAD HTD HAD HTD HAD HTD

CA 2.1 7.2 3.6 5.3* 1.9 5.9 0.9 7,5
CP 2.3 8.4 3.5 6.0* 2.5 7.1 0.9 : 9.2
PRT 1.9 6.3 3.1 4.9 2.0 6.5 0.6 8.8
PRNT 2.8 7.9 4.3 5.8 2.0 7.0 2.0 9.2

MU 1.2 6.1 1.4* 2.8* 1.2 » 4.6 1.0 7.2
CM 1.2 4.3 1.8 2.9* 1.2 4.1 0.6 4.6
PUT 1.3 5.1 2.0* 3.2* 1.6 5.1 0.3 5.8
PUNT 1.2 5.4 1.9 2.9* 1.2 4.4 0.5 5.9

* Pocos casos• •
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Lo anterior índica que la familia pequeña se está difundiendo rápi
damente entre las diversas clases so c ia le s ,  por un lado, y que ese modelo 
fam il iar  se ve favorecido por el apoyo o f i c i a l  a la anti concepción, por el 
otro.

7. La anticoncepcíón

Alrededor del 62 por ciento de las mujeres en edad f é r t i l  del see -  
tor no agrícola y del 49 por ciento de las "mujeres del sector agrícola  
u t i l i z a n  métodos anticonceptivos.  La diferencia es menos marcada entre el 
sector c a p i t a l i s t a :  50 por ciento, y el sector no c a p it a l i s t a :  57 por
ciento, (véanse los cuadros 12 y 13).

Tanto en las clases agrícolas como en las no agrícolas y tanto en el 
sector c a j j i t a l i s t a  como en el no c a p i t a l i s t a ,  el empleo de métodos anticoji 
ceptivos es más amplio entre las mujeres de 25 a 35 años de edad que entre 
las de 15 a 24 años, lo que puede explicarse porque estas últimas desean 
todavía tenerhijos,  en tanto que las mujeres de edad avanzada, sobre tocio 
a p art ir  de los 35 años, tienen patrones reproductivos di fe rentes o son ya 
e s t é r i l e s .  En el grupo de 25*34 años de edad, no menos del 60 por ciento 
de bs mujeres u t i l i z a n  algún elemento anticonceptivo.

Por clase s o c i a l ,  el empleo de métodos anticonceptivos es cuantita
tivamente diferente:  mientras el 65 por ciento de las mujeres de clase
media y proletarias urbanas recurren a é l ,  entre las mujeres de campes i -  
nos proletarizados hace lo propio sólo un 44 por ciento. Las diferencias  
esenciales pueden esquematizarse como sigue:

a) La u t i l i z a c ió n  de métodos anticonceptivos se encuentra muy ex -  
tendida tanto en el sector agrícola como en el no agrícola,sledo mayor en 
el segundo.

b) Las clases sociales que más recurren a la antíconcepcíón son la 
clase media y la clase de los proletarios urbanos, cuyos patrones son en 
este aspecto idénticos.

c) Las diferencias observadas se mantienen en todos los grupos de
edades.

En el cuadro 14 se muestra la preferencia de las mujeres, según los 
tres grandes grupos de edades considerados, por los dist intos  métodos an
ticonceptivos.  Puede observarse en él el uso más extendido de la píldora,  
la e s t e r i l iz a c ió n  y los DIU: aproximadamente 85 por ciento de las mujeres
de todas las edades u t i l i z a n  alguno de estos procedimientos.



34-

PORCENTAJE DE MUJERES QUE UTILIZAN METODOS ANTICONCEPTIVOS SEGUN TIPO DE
Cuadro 12.

ACTIVIDAD Y SECTOR DE PRODUCCION, POR G R U P O S  DE EDADES

Actividad y ‘ Total
Grupos de edades

sector 15-24 25-34 35-49

TOTAL 55 56 65 47

Actividad:
s ^ -,

No agrícola 62 63 72 55 ,
Agrícola... i 49 52 60

«
40

Sector:
Capitalista 50 60 61 42
No capita
lista... 57 55 67 50

*

’' Cuadro 13. i
PORCENTAJE DE MUJERES QUE UTILIZAN METODOS ANTINCONCEPTIVOS

SEGUN CLASE SOCIAL Y  G R U P O S  D E E D A D E S

Clases Total
Grupos de edades ‘

sociales ,15-24 25-34 35-49

TOTAL . 55 • 56 65 47
CA 53 57 66 46
CP 44 59 53 33« 'PR ̂ 49 50 60 38
MU 53 66 65 43
CM 65 60 74 60
Pü 64 64 73 58

•  Proletarios wiTiles (incluye típicos y no típicos) 
• *  Proletarios urbanos (incluye típicos y no típicos)
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Cuadro 1
PORCENTAJE DE MUJERES QUE UTILIZAN METODOS ANTICONCEPTIVOS, 

POR GRUPOS DE EDADES*
1

Métodos
éinticonceptivos Total

Grupos de edades
15-24 25-34 35-49

TOTAL* 100.0 . 100.0
f

100.0
y

100.0

Píldoras.... 46.5 78.7 50.9 25.8 -
Es te ri-li zación. 27.4 3.0 . 19.1 48.1
DIU........ 9.9 9.1 12.7 7.5
Otros.... . 15.6 8.5 16.4 18.0
No responde....

• ■
0.6 0.6 0.0 0.1

* Solamente mujeres que utilizan algún método anticonceptivo.

Por otro lado, es Interesante subrayar el hecho de que los anticon
ceptivos orales,  que en las edades más jóvenes son util izados por casi el 
80 por ciento de las mujeres, son reemplazados por la e s t e r i l iz a c ió n  con
forme avanza la edad. Así ,  por ejemplo, en el grupo de 35"^9 años de edad, 
mientras los primeros son usados apenas por el 25 por ciento de las muje
res, opta por la e st e r i l iz a c ió n  el 48 por ciento de e l l a s .

Los resultados por clase social  se resumen en el cuadro 15.
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l'ORCENTAJE DE MUJERES QUE UTILIZAN CADA METODO ANTICONCEPTIVO,'
POR CLASES SOCIALES* .

Cuadro 15•

t t
Clase Metodo (porcentaje) »
social Píldoras Esterilización .. Otros * ,

TOTAL 47 28
✓

25 ■
r

CA 43 'S8 . 19
CP 53 29 18
PR .61 2,2 . 17
MU 42 26 32
PU • 34 30 36
CM .41 22 37

Se elinánaron las mujeres que no respondieron.

Como conclusiones de valor general, cabe destacar las siguientes:

a) En Costa Rica u t i l i z a  métodos anti concept i vos cas i toda la pobla
ción sobre todo la del sector no agrfcola.

b) La clase media empezó a u t i l i z a r  los métodos anti concept i vos mu
cho antes que las otras clases sociales.

c) Las nuevas generaciones recurren a la anti concepción práctica -  
mente en la misma proporción, cualquiera que sea la clase social  a que 
pertenezcan.

d) De mantenerse la c a ra cte r íst ica  anterior,  puede preverse que en 
un futuro no lejano la fecundidad del país seguirá descendiendo.

e) No menos del 66 por ciento de las mujeres adquieren los antecon 
captivos en los servicios del Seguro So cia l ,  lo que indica que el papeT  
del Estado en la ¡mpiatación de una p o l í t ic a  a n t in a ta l ista  es determinan
te, por lo menos en lo que respecta a la provisión de elementos anticon -  
ceptivos.
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8 . La ITK3VÍ1 ídad social  y las migraciones

La movilidad s o c i a l ,  entendida aquí como el paso de una clase social  
a otra, guarda estrecha relación con las migraciones, especialmente con 
las rural-urbanas.  Ejemplo tfplco de este fenómeno es el del campesino 
que, emigrado del campo a la ciudad, se incorpora a la clase de los obre
ros industriales:  se da en él el doble proceso de movilidad social (paso 
del estrato campesino*al estrato obrero-industrial)  y de migración (t ras
lado del campo a la ciudad). Por otra parte, la movilidad social por cam
bio de clase es ref le jo  de los cambios que se van produciendo en la es
tructura económica del país,  hecho que revis'te mucho valor para analizar  
y comprender las causas de fondo de las migraciones.

Pero aquT interesa sobre todo conocer los cambios en la composición 
de las clases sociales y la forma en que éstas aumentan o disminuyen, por 
lo que cabe examinar primeramente los movimientos que se dan entre los d i^  
tintos tipos de actividad y los sectores de producción.

Las personas que entre 1970 y 1976 se incorporan al sector agrfcola  
provienen en su mayorfa ( 2 9  individuos) del sector no agrfcola y de sec
tores sociales  no definidos aún en 1970 (15 individuos). (Véase el cuadro 
16).

Cuadro 16

MOVILIDAD SOCIAL ENTRE LOS SECTORES 
1970-1976

AGRI COLA Y NO AGRICOLA

1970-1976 Total
S e c t o r e s

SA SNA NTC

TOTAL 1 955 961 903 91

SA 977 933 29 15

SNA 978 28 87̂ » 76



También el crecimiento del sector no agrfcola se debe principalmente 
a la incorporación a él de personas que en 1970 no pertenecían a ninguna 
clase s o c ia l .  Teniendo presente que alrededor de la mitad de la pobladón 
costarricense vive de las actividades del agro, puede suponerse que una 
buina parte de ellas proviene del sector agrícola. Pero se observa ade
más una contracorriente migratoria menos intensa formada por personas que 
en 1 9 7 0  realizaban una actividad no agrícola y que en 197b pasan a desem
peñar una agrícola ,  alimentando a s í  la migración urbano-rura1. Ahora bien,  
como las personas que en 1970 no pertenecían a una clase social económica 
mente definida son principalmente más jóvenes que el promedio de los jefes  
de hogar, se puede afirmar que las corrientes migratorias que van del se£  
tor agrícola al no agrícola se componen fundamentalmente de indi vi duos j ó 
venes, al paso que las que van en sentido contrario,  del sector no a'grí -  
cola al agrícola ,  se componen de individuos de mayor edad.

El saldo migratorio resulta favorable para el sector no a g r íc o l a ,que 
entre 1970 y 1976 crece en un 8,3 por ciento, frente a un aumento de sólo 
el 1 . 7  por ciento del sector agrícola.

En el cuadro 1 7  se presentan las éxpresiones numéricas de la movilJ_ 
dad entre los sectores de producción capi t a l i s t a s  y no c a p it a l i s t a s .

Quadro 1 7 .

MOVILI DAD’SOCI AL ENTRE LOS SECTORES CAPI TALI STA Y NO CAP 1 TALI STA
1970-1976

1970-1976 ■ Total
■ S e c t o r e s

SA SNA NTC

TOTAL 1 955 1 287 577 9 1

se 1 2 7 3 1 1 5 6 A2 75

SNC 682 1 3 1 535 16
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La mayoría de las personas que se Incorporaron al sector c a p i t a l i s 
ta (75 individuos) no trabajaban aún en 1970. En cambio, la mayoría de 
las que ingresaron en el sector no c a p it a l i s t a  provenían del capí talista.en  
el que laboraban en 1970. Se observa, pues, una movilidad social  cuya 
origntaeión ©s la siguient© : las personas jóvenas que no Kan trabajado
aún Ingresan al sector capitalista, en tanto que las mis viejas, pertene
cientes antes al sector c a p i t a l i s t a ,  pasan al no c a p it a l i s t a .  Ahora, desde 
el punto de v is ta  de la intensidad del crecimiento de ambos sectores,  el 
c a p it a l i s t a  aumentó durante el período considerado en - 1 . 1  por ciento,fre£  
te a un + 1 8 . 2  del no c a p i t a l i s t a ,  aunque no se puede afirmar categórica
mente que el sector c a p it a l i s t a  haya disminuido, ya que las personas 'gue 
no pertenecían todavía a ninguna clase social determinada en 1970 no eran 
necesariamente jefes de hogar, pero s í  se puede decir que el sector^capi-  
t a l i s t a  crece a un ritmo claramente in ferior  al no c a p it a l i s t a .

Para profundizar más el a n á l is i s  cabe examinar la movilidad social  
entre los sectores c a p it a l i s t a  y no capital  i sta. según la a c t ividad a g r í 
cola o no agrícola.  Los datos numéricos pertinentes se reproducen en el 
cuadro' 18.

Cuadro 18.

MOVILIDAD SOCIAL ENTRE LOS SECTORES NO CAPITALISTA, Y CAPITALISTA, 
. AGRICOLA Y NO AGRICOLA, 1970-1976 '

1970-1976
S e c t o r e s

. 1 1

SNCA SCA SNCNA SCNA NTC

TOTAL 1 955 381 580 196 707 9 1

SNCA A2 8 353 58 3 12 2

SCA 26 496 2 12 1 3

SNCNA 254 1 8 178 53 14

SCNA 724 1 18 13 6 3 0 62



Ya se vio que el sector agrfcola crece en parte merced a la movil i 
dad de quienes pasan de las actividades no agrícolas a las agrícolas.  En 
el campo de estas últimas, el sector no c a p it a l i s t a  agrícola crece prin -  
cipalmente gracias al ingreso de jefes de hogar provenientes del sector  
c a p it a l i s t a  agrícola (58 individuos), el que a su vez recibe a personas 
procedentes del no c a p i t a l i s t a  a g r íc o la  (26 in d iv id u o s) ,  de los grupos de 
jóvenes que no se encontraban socialmente definidos en 1970 y del sector  
c a p it a l i s t a  no agrícola ( 1 3  y 12 individuos,  respectivamente).

El crecimiento del sector no c a p it a l i s t a  no agrícola tiene su origen 
principalmente en la incorporación de individuos que en 1970 pertenecían 
al sector c a p it a l is t a  no agrícola (53 individuos),  el que a su vez crece 
sobre todo con la incorporación de personas que carecían de definción de 
clase social  en 1970 (62 individuos).

En conclusión, tanto en las actividades agrícolas como en las no agrí  
colas,  los sectores de producción no c a p it a l is t a s  crecen más ( 12 .3  y 2 9 .ò 
por ciento, respectivamente) que los sectores c a p it a l is t a s  ( - 5 . 3  y 2.4 por 
ciento,- respectivamente). Cabe observar, sin embargo, que el crecimiento 
negativo del sector c a p it a l i s t a  agrícola s i g n i f i c a ,  no que esté disminu -  
yendo numéricamente, sino más bien que su incremento es menor que el de los 
otros sectores. En todo caso, su crecimiento es menor que el del sector  
c a p it a l i s t a  no agrícola ,  lo que indica de su parte f a i ta de capaci dad para 
absorber mano de obra.

El proceso de formación de las clases sociales  y la movilidad geo
gráfica que él entraña se aprecian con más claridad a través del a n á l is i s  
detallado de las clases so ciales.  (Veáse el cuadro 19).

Según los datos del cuadro 19, los campesinos crecen principalmente 
por la incorporación de campesinos proletarizados (l4 individuos,  de un 
total de 36  que en este período se transforman en campesinos), cuyo número 
aumenta a su vez al agregarse a e l lo s  proletarios rurales típicos y no 
p i eos.

Como la edad media de los jefes de hogar proletarios rurales es mucho 
más b a j a  que la de lo s campesinos proletarizados,  se puede concluir  
que los proletarios agrícolas que pasan a ser campesinos proletarizados  
son, en general, más viejos que el promedio de los proletarios rurales.

El crecimiento de la clase de los proletarios rurales no típicos es 
producto de la transformación de los campesinos proletarizados y de los 
proletarios rurales t ípicos.  Estos últimos se nutren a su vez de los pr£  
letarios rurales no t íp ic o s ,  de los campesinos proletarizados y de ele -  
mentes jóvenes que en 1970 carecían de una inserción social definida.



Cuadro 19.

MOVILIDAD ENTRE LAS CLASES SOCIALES, 1970-1976
1970- , 
1976 Total Cl^e@ •

CA CP PRT PRNT MU CM PUT PUNT NTC

TOTAL 1 955 « 237 144 252
*

328 196 261 122 324 91‘-

CA 259 223 14 8 4 2 2 1 4 /■• 1

CP 169 6 110 18 28 1 0 1 4 1

PRT . 261 5 9 205 ' 21 1 1 a 6 10

PRUT 288 1 11 15 255 • 1 1 1 0 3

MU 254 1 0 1 )7 178 5 16 32 14

CM 294 1 0 0 0  ̂ 2 248 6 7 30

PUT 109 0 0 1 5 0 2 81 9 11
PUNT 321 0 0 4 8 11 2 13 262 21

Se vio anteriormente que en las actividades agrícolas apenas si ha
bía mujeres jefes de hogar; de ahí se desprende que el grupo de personas 
socialmente indefinidas en 1970 que se convirtieron en jefes de hogar de 
las clases sociales campesinas, son probablemente jóvenes. Confirma esta 
hipótesis el hecho de que se incorporan en mayor húmero los proletarios  
rurales típicos.

En general, las clases sociales del sector agrícola reciben pocas  
personas provenientes del sector no agrícola y las que se incorporan a él 
hasta 1 9 7 6  pertenecían, cinco años antes, al sector c a p it a l i s t a  no agrí  -  
cola,  sobre todo al estrato de los proletarios urbanos no t ípicos.
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Las clases del sector c a p it a l i s t a  no agrícola crecen, s i n excepción, 
gracias a la incorporación de personas que en 1970 no pertenecían a nin -  
guna clase social económicamente bien definida. Sin embargo, los margin^ 
les urbanos reciben proletarios urbanos típicos y no t íp ico s.

Es importante señalar a este respecto que el aumento de la margJna- 
lidad urbana no es causado directamente por la llegada de inmigrantes ru
rales. El proceso existe ,  pero en forma indirectá,  pues los jóvenes que 
ingresan al sector c a p it a l i s t a  no agrícola provienen tanto de las a c t i v i 
dades agrícolas como de las no agrícolas;  todo ocurre como si  los jóvenes 
desplazaran a los más viejos y menos productivos, los que, para sobrevi
v i r ,  se ven relegados a los sectores de lo's marginales urbanos; en el se£  
tor agrícola se da el mismo fenómeno, pero con menos nit idez.

Con el f in de anal izar  la movilidad social  desde otro punto de vista , 
se calcularon tasas de inmigración y emigración por clases sociales cuyos 
resultados permiten extraer las conclusiones que a continuación se seña -  
lan. (véase el cuadro 20)- '

Cuadro 20.

TASAS DE INMIGRACION Y DE EMIGRACION, POR CLASES SOCIALES,
1970-1976

Clases
sociales

Tasa de 
inmigración

(̂ o)

Tasa de 
emigración

{%)

Tasa neta de 
migración

{%)

Proporción 
de NTC *

(̂ o)

SNCA 23.5 1 1 . 9 1 1 . 6 2.1

CA U . 5 5.6 8.9 2.8
CP 37.7 2 1 . 7 16.0 1 . 7

SCA 15.8 2 1 .3 -  5.5 14.6

PRT 21 .8 18.3 3.5 17.9
PRNT 10.7 23.7 - 1 3 . 0 9.1

sncna(mu) 33.8 8.0 25.8 18.4

SCNA 18.6 16.2 2.4 46.6
CM l6.6 A .7 1 1 .9 65.2
PUT 2k.2 35.5 - 1 1 . 3 39.3
PUNT 18.3 19.2 -  0.9 35.6

* Proporción de los que en 1970 no pertenecía a ninguna clase s o c i a l ,  con 
respecto al total de entradas en cada clase so c ia l .

La tasa de "inmigración" se calculó dividiendo las entradas en el período 1970-1976 a una clase so
cial determinada por el efectivo medio de esa clase social.
La tasa de "emigración" se calculó dividiendo las salidas de una clase social en el período 1970-1976 
por el efectivo medio de esa clase social. La diferencia entre ambos proporciona la tasa neta de
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a) La clase medía registra relativamente pocas entradas, que corres -  
ponden principalmente a personas sin inserción social anterior (65.2 por 
ciento).  Pero, como por el otro lado las salidas son menos voluminosas 
aún, resulta que esta clase se caracteriza por una gran estabi l idad en su 
composición. En otros términos, trátase de una clase a la cual se ingresa 
y de la cual se egresa difTciImente.

b) El mismo proceso so presenta entre los campesinos, con la d i yc-  
rencla que en este caso el ingreso de elementos jóvenes es Tníimo: 2.8 por 
ciento del total de entradas.

c) En la clase de los marginales urbanos se registra una e le v a d a  
tasa de inmigración y una muy baja tasa de emigración: 33-8 y 8 . 0 p o r c ¡ e £  
to, respectivamente, lo que indica una fuerte estabi l idad o, en otros té£  
minos, una gran d if ic u lta d  para sus integrantes de mejorarlas condiciones 
de vida.

d) Las tasas de emigración de las clases proletarias agrícolas y no 
agrícolas son a l t a s ,  o sea, trátase de clases sociales  muy inestables. Las 
salidas superan con creces las entradas en todos los casos (excepto entre 
los proletarios rurales t íp ic o s ,  cuyo saldo migratorio neto es positivo),  
lo que está señalando cierta  incapacidad del sector c a p it a l i s t a  para ab
sorber mano de obra.

e) Una parte importante de los ingresos a los sectores proletarios  
urbanos típicos y no típicos (más de un tercio) corresponde a personas sin  
inserción en clase social  alguna en 1970, posiblemente jóvenes en su gran 
mayoría.

Sobre la base de las observaciones que preceden, pueden extraerse,  
las siguientes conclusiones:

a) La población del sector c a p it a l i s t a  crece menos que lapobladón  
cidi sector no c a p i t a l i s t a ,  y la población del sector agrícola crece menos 
que la del sector no agrícola.

b) El sector c a p it a l i s t a  no agrícola crece sobre todo merced al in
greso de personas no incorporadas anteriormente en la estructura económi
co-productiva,  sobre todo jóvenes.

c) El sector agrícola no absorbe personas que en I9 7 O aparecen s in da 
se social definida> exceptuando los proletarios rurales típicos.  Es de suponer 

que los jóvenes oriundos del sector agrícola que no se incorporarona éste 
emigran hacia las zonas urbanas en donde se integran al sector no agrícola.  
De esto resulta que la migración rural-urbana está alimentada fundamentaj_ 
mente por individuos jóvenes o por mujeres.
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d) Los sectores no c a p it a l is ta s  agrícolas y no agrícolas,  sobretodo 
el primero, crecen principalmente por el desplazamiento y la incorporación 
en ellos  de individuos que no pertenecían a otrqs clases sociales en 1970 
(sobre todo del sector capí t a l i s t a )  y que son, según es de- presumir, más 
ví@jo§ que 1§ medí i  de eses c )§§§§.

e) Las tasas netas de migración negativas o casi nulas que se ob -  
servan entre los proletarios agrícolas y no agrícolas son indicadoras de 
la escasa estabi l idad de esas clases,  por un lado, y de la incapacidad del 
sector c a p it a l i s t a  en cuanto a absorber mano de obra, por el otro. ‘.Esta  
incapacidad es se lect iva ,  en el sentido de que desplaza a los menos aptos 
(los más viejos) hacia sectores no c a p it a l i s t a s ,  y capta a los el^ementos 
más jóvenes y mejor preparados.



V. COMPOSICION, Y CARACTERISTICAS SOCI ALES , ECONOMlCAS Y 

CULTURALES DE LAS CLASES SOCIALES

1. Valor económico asignado a los hijos

El valor que los padres le atribuyen a sus -hijos y que dentro del  
marco teórico de la encuesta se supone ligado a la clase social de los in
dividuos,  constituye un factor importante capaz de i n f l u i r  en la fecundi
dad. Hipotéticamente, para el sector c a p it a l i s t a  (asalariados) los hijos  
representan una fuente de gastos y disminuyen el ingreso fami 1 iar por per
sona, en tanto que para el sector no c a p it a l i s t a  (no asalariado),  cuya  
economía es de tipo fam il iar ,  los hi jos tienen algún valor económico, ya 
que a p a rt ir  de cierta  edad pueden contribuir a incrementar los ingresos 
de 1 a fami l i a .

La movilidad social viene a complicar el a n á l is i s  del fenómeno. Por 
ejemplo, un campesino que se transforme en proletario urbano tendrá segu
ramente acerca del valor de los hi jos un concepto que puede no cuadrar con 
su nueva posición de clase.  En otros términos, la evolución de los valo
res ideológicos no se ajustan necesariamente a los cambios de clase social 
o a los cambios de condición de vida.

En el caso concreto de Costa Rica, el cuadro general presenta mar -  
cadas diferencias,  según que los padres pertenezcan a una u otra clase s^  
cia l  y trabajen en el sector agrícola o en el no agrícola.  Los datos rec^ 
gidos a través de la encuesta as í  lo demuestran, (véase el cuadro 2 1 . ) .

Para los padres que trabajan en el sector no agrícola ,  la importan
cia de los hi jos no es de orden económico, sino más bien de tipo afectivo. 
En cambio, para la mayoría de quienes laboran en el sector agrícola (32 
por ciento) el valor de los hi jos es económico y sólo un 18 por ciento 
considera que es afectivo.

La clase media no le atribuye a los hijos prácticamente ningún va -  
lor económico, aunque un 2 5  por ciento de los encuestados le asignan un 
valor económico y afectivo a la vez. Los mismo ocurre con las otras c l a 
ses sociales del sector no agrícola ,  aunque el valor exclusivamente afe£  
tivo que para e l la s  tienen los hi jos no es tan alt o  como en la clase me
dia (7^ por c iento ).
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Cuadro 21.
VALOR DE LOS HIJOS (EN PORCENTAJE, )

Actividad y 
clase social Afectivo 1 1 Econóndco Ambos ' No tienen ‘ 

valor

TOTAL 3Ó 18 46 1

Agrícola 18 32 49 1
No agrícola 52 5 42 1

CA 23 20 56 1
CP 13 43 43 1
PRT 15 35 49 1
PRNT 19 34 47 0
MU 39 9 50 2
CMV 74 1 25 0
PUT 46 7 46 1
PUNT 42 6 52 0

Los proletarios urbanos, por sd parte, estiman en una alt a  propor -  
ción que el valor de los hi jos es fundamentalmente económico, opinión en la 
que coinciden con los campesinos y los campesinos proletarizados. Esta 
actitud puede explicarse por varios factores: u t i l i z a c ió n  de los hi jos m̂
ñores en las cosechas, bajos niveles de ingreso, fa lta  de seguridad so
c i a l ,  etc.  El hecho de que los campesinos le atribuyan a los hijos menos 
valor económico que los proletarios rurales puede deberse a que los prime 
ros gozan en Costa Rica de ingresos mensuales relativamente altos y están 
en condiciones de d isfrutar  de algunos avances técnicos que les permiten 
reemplazar el trabajo de los hi jos (arados mecánicos, tractores,  t r i l l a  -  
doras, e t c . ) .  Es de interés señalar a este respecto que son los campesi
nos los que, dentro del sector agrfcola,  tienen la fecundidad más baja.
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De acuerdo con los resultados de la encuesta sobre este punto puede 
decirse que en Costa Rica existen tres tendencias o patrones en cuanto al 
valor que se le atribuye a los h i jos :  uno tradicional , para el cual la 
importancia de los hi jos es de naturaleza económica (sec to ra g rfco la ) ; otro 
moderno, para el cual el valor de los hi jos es predominantemente afectivo  
(clase media), y otro intermedio, para el cual dicho valor es tanto económico 
como afectivo (proletarios urbanos y marginales urbanos). Esta posición 
intermedia tendería a asimilarse cada vez más a la moderna por la influen^ 
eia del medio urbano y de las leyes so ciales.  En cuanto a la tendencia 
tradic ional ,  podría cambiar sólo en la medida en que cambien las condicÍ£  
nes objetivas de las clases sociales en el^campo; al parecer, sólo los ca£  
pesi nos tienen una posibil idad cierta  de modificar su concepto acerca del 
valor de los hi jos como resultado del reemplazo del trabajo famil iar  por 
máquinas. La posición de los proletarios urbanos podría cambiar sólo en el 
grado en que se llegasen a unlv ersal izar  las leyes de seguridad social y 
se elevasen los niveles de ingreso; sin  embargo, tampoco se puede olvidar  
que en el agro costarricense predomina tradicionalmente la pequeña pro
piedad y,  consecuencia!mente, subsiste una fuerte posición n a t a l is ta .

2 . Niveles de educación

Los niveles de educación en Costa Rica son bastante homogéneos, s a l -  : 
vo los de la clase media, cuyo promedio de años de estudio ( 1 0 . 2 añoá du- ¡ 
plica con creces’ el de cualquiera otra clase so c ia l .  i

En general, el nivel de educación de las clases sociales no agríco
las es más alto que el de las clases agrícolas.  En el sector agrícola la > 
proporción de jefes de hogar analfabetos o semia1fabetos es muy a lta  (más 
del 50 por c ie nto ) , lo que también se observa entre los trabajadores mar
ginales urbanos; en cambio, en la mayoría de los proletarios urbanos el 
nivel educativo se aproxima a la enseñanza primaria completa.

Desde el punto de v ista  déla educación regular, este panorama puede 
no tener mayor significado cuantitativo,  pero desde el punto de v ista  de 
los procesos de socia lizac ió n y de la posibil idad de adopción de otros V£ 
lores cultura les,  la diferencia reviste mucha importancia.

Para seguir la evolución de los niveles educativos, se consideraron 
dos grupos de jefes de hogar: los menores de 35 años de edad y los de 35 
años y más. Los resultados permiten destacar diferencias tanto a nivel  
general cuanto por clases so ciales.  El mejoramiento general beneficia e£  
pecialmente a los jóvenes, lo que se explica por la extensión del sistema 
de enseñanza nacional. En promedio, el nivel de educación de los jefes de 
hogar de ambos grupos de edades aumentó casi en un año. Sin embargo, este
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mejoramiento no ha sido parejo en todas las clases so ciales;  quienes más 
se han v isto favorecidos con la extensión de la enseñanza son los campe
sinos jóvenes, al paso que los trabajadores marginales de los sectores ur
banos han descendido ostensiblemente de nivel .  (Véase el cuadro 22).

Se ha llevado al gráfico 1 la asociación existente  
de educación de los jefes de familia y l'á fecundidad de s 
clases so ciales.  En el grupo de más edad, la asociación 
fecundidad y el nivel de educación es muy clara ;  no ocu 
cambio, en el caso de los jefes de hogar menores de 35 años 
p a rt ir  de cierto nivel mínimo de educación la asociación 
cundidad y educación no es muy estrecha. Cabe destacar 
que si  bien la fecundidad sigue descendiendo y acercándos 
p.io de la clase media, el nivel educativo de 1 as d ist in tas  
no sólo se acerca al de esta última sino que, por el cont 
cada vez más de é l ,  y esto, pese a la elevación general d 
tivo del país.

entre los n i veles 
US cónyuges por 
inversa entre la 
rre lo mísmo, en 

Al parecer, a 
inversa entre f £  
a este respecto 
e al nivel pro
clases sociales  
rario,  se separa 
el nivel educa-



EDUCACION DEL JEFE DEL HOGAR POR CLASE SOCIAL Y GRANDES GRUPOS DE EDADES

Cuadro 22.

Actividad, sector 
y clase social

T o t a l Menorep de 35 años De 35 años y mas

Nivel de 
escolaridad

Numero me
dio de años 
de esoola-

Nivel de 
escolaridad

Numero me
dio de años 
de escola-

Nivel de 
escolaridad

Numero me
dio de años 
de escola-

I II III ridad I II III ridad I II III rida d

TOTAL 55,4 50,3 14,3 ,̂5 29,1 53,4 17,5 5,1 38,9 48,6 12,5 4,2

Agrícola 50,6 46,9 2,4 5,0 33,2 63,5 5,4 3,8 6 0 ,2 37,9 1,9 2,5
No capitalista 47,2 48,6 4,2 3,3 17,5 72,5 10,0 4,8 54,0 43,1 2,9 2,8

Campesinos 42,7 51,9 5,4 5,5 9,3 74,4 16,3 5,7 49,5 47,5 3,2 3,1
Campesinos proletarizados 54,1 43,5 2,4 2,7 27,0 70,3 2,7 3,8 61,7 36,1 2,2 2,4

Capitalista 53,5 45,6 1,1 2,7 37,9 60,6 1,5 5,4 67,8 51,5 0,7 2,1
Proletarios rurales típicos 47,2 52,1 0,8 3,0 35,9 6 2,8 1,5 3,5 62,5 37,5 0,0 2,3
Proletarios rurales no típicos 58,9 39,7 1,4 2,5 40,5 57,8 1,7 5,3 71,3 27,5 1,2 2,0

No agrícola 21,5 53,5 25,2 4,6 25,2 44,3 30,5 6,4 'l9,2 58,6 22,2 5,8
No capitalista 46,7 50,5 2,8 5,1 - 68,2 28,2 5,6 2,8 35,4 62,2 2,4 3,3

Marginales urbanos 46,7 50,5 2,8 5,1 68,2 28,2 3,6 2,8 35,4 62,2 2,4 3,5
Capitalista 10,4 54,8 ytjS 7,1 7,5 50,9 41,6 7,8 12,0 57,0 31,0 6,7

Clase media 2,2 30,4 67,4 10,2 0,0 20,0 60,0 11,2 3,4 55,9 60,7 9,6
Proletarios urbanos típicos 13,9 78,7 7,4 4,8 15,1 77,4 7,5 5,1 12,7 80,0 7,5 4,5
Proletarios urbanos no típicos 17,4 71,0 11,7 4,9 11,5 70,2 18,3 5,7 20,2 71,4 8,4 4,5

I: Analfabetos y menos de tres años de primaria,
II: Tres años y más de primaria y menos de tres años de secundaria»
III: Tres años y más de secundaria y universitaria completa e incompleta»

VD
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Ac tí  vi dad economí ca de las mujeres y trabajo infantil

Los porcentajes de mujeres jefes de hogar varían según 1.a clase so
c i a l .  Por def inic ión,  una mujer jefe  de hogar es económicamente activa o 
recibe: algún tipo de ingreso. Si se suman, por tanto, las mujeres jefes  
de hogar con las que declararon que desempeñan alguna actividad y tienen 
marido, se tendrá una idea aproximada de la proporción de mujeres que par
ticipan en las actividades económicas. (Veáse cuadro 23).

Cuadro 23

PORCENTAJE DE MUJERES ACTIVAS SEGUN LA CLASE SOCIAL DEL
JEFE DE HOGAR

. Clase social Porcentaje de mujeres activas

del jefe
Total Jefes 

de hogar
No jefes  
de hogar

TOTAL 10 , 14

CA , 20 2 18

CP 4 20

PRT 9 1 8

PRNT 9 2 7
MU 45 31 14

CM 30 10 20

PUT 28 16 12
PUNT 23 12 11

El sector de mayor participación económica es el de las mujeres ma_r 
ginales,  con una tasa de cerca del 50 por ciento. Esto se debe en gran 
parte a la alta  proporción de mujeres jefes de hogar que se registra en 
esta clase s o c ia l .  En cambio, entre las mujeres de la misma categoría que 
no son jefes de hogar,la participación cae al por ciento, es decir ,  es 
igual a la media de todas las clases socia le s.  Lo mismo ocurre,aunque con 
menor intensidad, entre los proletarios urbanos típicos y los proletarios  
urbanos no t ípicos.
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La participación de las campesinas y de las campesinas p ro le tar iz a 
das llega al 20 y al 2k por ciento respectivamente, nivel que es s im ilar  
al de las clases sociales no agrícolas,  pero en este caso, prácticamente 
no hay mujeres jefes de hogar. Dicho de otra manera, si no se consideran 
las mujeres jefes de hogar, las campesinas, las campesinas proletarizadas  
y la clase media tienen una mayor participación (alrededor del ZOporcier^ 
t o ) , mayor incluso que la de las mujeres marginales. Surge aquí el pro -  
blema de la fa lta  de cr i t e r io s  válidos y homogéneos para considerar el t r ^  
bajo femenino de las campesinas y campesinas proletarizadas;  de hecho, es
tas mujeres son imprescindibles para el buen funcionamiento de sus f a m i 
l ia s  desde el punto de v ista  económico, ya que cuidan .animales domésticos, 
cortan leña, ordeñan vacas, hacen la comida, lavan la ropa, etc.  Enelm^  
dio campesino estas actividades son fundamentales debido a la fa lt a  de una 
infraestructura adecuada que sustituya estos se r v ic io s ;  de ahí que se sos
peche que los resultados del cuadro no son representativos para estos dos 
sectores (CA y CP). La s ituación,  de cualquier manera, se invierte cuan
do se trata de mujeres de proletarios rurales:  el porcentaje de mujeres
de este grupo que trabajan es el más bajo del país ,  lo que puede deberse 
a la imposibilidad concreta de trabajo femenino en labores agrícolas.

Entonces, se puede decir que la participación de la mujer en la ac
tividad económica está determinada por tres factores básicos:  a) que la
mujer sea o no je fe  del hogar; b) que la economía familiar  sea predomi -  
nante en su clase s o c i a l ,  y c) que haya o no oferta de empleo femenino 
(actividades agrícolas y actividades no agrícolas) .  Se podría agregar un 
cuarto factor,  pero este es válido solamente para las mujeres de clase m£ 
dia:  la preparación formal. Hay una serie  de trabajos "femeninos" que 
exigen un alto nivel de preparación formal: secretarias,  empleos públicos
en general, profesoras de primaria y secundaria, etc.  Como la demanda de 
estos empleos crece con el desarrollo de la sociedad, el porcentaje de mu
jeres activas de clase media tiende a aumentar constantemente. Con reía 
ción a los empleos de las proletarias urbanas, aunque hay una div is ió n t_í 
pica del trabajo por sexo (muy clara en el caso de la industria t e x t i l  , 
por ejemplo), la demanda depende de otros factores (aceptación del traba
jo  femenino fuera del hogar, disminución del sa la r io  real masculino, ta 
maño de la fam il ia ,  existencia de infraestructura favorable a la socid i z £  
ción de los h i j o s ,  e t c . ) .

No se quiere aquí resolver el problema del huevo y de la g a l l i n a : s i  
el trabajo femenino disminuye la fecundidad o si  las mujeres que trabajan 
tienen de antemano un número menor de h i jo s .  Sin embargo, es evidente que 
el trabajo asalariado femenino tiene relación con la fecundidad. En p r i 
mer lugar, el mundo de la mujer que trabaja es d ist in to del de la que no 
trabaja;  los intereses son más amplios y diversos en el primer caso. Se 
puede decir que la reproducción cambia de sentido: la mujer asa 1ariada tô  
ma conciencia de que es un ser social y que tener hi jos y cr ia r lo s  no es 
su tarea única. Por otro lado, la mujer se torna más independiente del 
hombre y tiene condiciones objetivas para tomar decisiones con reí ación al
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En el caso de las campesinas y campesinas proletarizadas,  solamente 
la mejoría de las condiciones de vida y el cambio en el proceso tecnoló -  
gico puede p o s i b i l i t a r  un cambio en los patrones de fecundidad.

La part icipación femenina en actividades económicas en el sector  
ginal urbano está determinado sobre todo por niveles de ingresos del nú
cleo fam il iar .  Este sector tiende a aumentar sustancialmente en Costa Ri
ca, por lo que se puede suponer que las condiciones de vida de los margi
nales tiende a deteriorarse y a provocar asT una creciente participación  
de la mujer en las actividades económicas.

Con relación a la actividad económica femenina, por lo tanto, se pu^ 
de decir que la clase media es la única clase social  en que las mujeres 
tienen condiciones objetivas para i r  aumentando su part icipación. El au
mento de la participación de las proletarias urbanas depende de una serie  
de factores que no se pueden anal izar  con los datos de la presente encues  ̂
ta. Las proletarias rurales aparentemente tendrán siempre niveles de pa£ 
tic ipación bajos, salvo que las condiciones económicas del país cambien  
sustancialmente. Con relación a las campesinas y campesinas prole tar iza 
das, su participación es a lta  pero no está asociada con los niveles de f £  
cundidad. Se espera que la part icipación femenina en los sectores margi
nales aumente.

Además del trabajo femenino, el trabajo in fant il  tiene una importan  ̂
cia  muy grande en la determinación de las funciones de la familia y con -  
secuentemente, en la estructura demográfica final  de la misma.

número de hijos deseados. Si las condiciones objetivas permiten y condi
cionan una mayor participación femenina en el trabajo asalariado, se es
pera que ésta afecte los niveles de fecundidad.

En el cuadro 2^ se puede observar la participación de los hi jos  
las actividades económicas, por clase social  del Jefe de hogar.

en

Como la edad media de los Jefes de hogar varfa mucho según la clase  
s o c i a l ,  hay d is t in tas  proporciones de hi jos que viven en el hogar e inclj¿  
so, d is t in tas  edades medias de los h i jo s .  Por e l l o ,  las proporciones de 
éstos que trabajan no son estrictamente comparables.

Hay una diferencia básica en la proporción de hi jos que viven en el 
hogar: en los sectores no c a p it a l is t a s  hay un porcentaje menor de hi jos  
que viven en el hogar que en los c a p it a l is t a s  y esto se debe, en parte, a 
que la edad media de los padres es bastante más a lta  en los primeros y , 
posiblemente, a que los hi jos salen más jóvenes del hogar paterno.
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Cuadro 2^

PROPORCION DE HIJOS QUE VIVEN EN EL HOGAR Y TRABAJAN, 
POR CLASE SOCIAL DEL JEFE DE HOGAR (en porcentajes)

Clase social  
del je fe  de hogar

H i j o s

Trabajan y viven 
en el hogar

Viven en el 
hogar

TOTAL 22 68

CA 30 6k
CP 22 57
PRT U 71
PRNT 17 69
MU 30 61
CM 19 81
PUT 18 82
PUNT 21 74

La consecuencia de lo anterior es que, independientemente de los d í £  
tintos patrones de actividad económica de los h i jo s ,  en las clases socia
les donde hay personas más v ie ja s ,  los hi jos son más viejos y por consi -  
guiente, mayor es la proporción de hi jos que trabajan. Sin embargo, la 
diferencia entre proporciones de hi jos que trabajan y viven en el hogar no 
puede explicarse exclusivamente por la diferencia de edad media de los j £  
fes de hogar. En el sector no c a p i t a l i s t a ,  debido a 
l i a r  es a la vez una unidad económica, hay una mayor 
que trabajan de ios que viven en el hogar, lo que es 
una más a lta  fecundidad.

que la unidad fami- 
proporción de hijos  
un factor favorable a

A. Nivel de vida

Además de la educación, en la encuesta se investigó una serie de in
dicadores del nivel de vida de la población: la seguridad s o c i a l ,  el númê  
ro de dormitorios de la vivienda, los ingresos, etc.

\
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La atención de la población y ,  mas específicamente, de cada clase  
social  por el Seguro Social está estrechamente relacionada con la hipóte
s i s  básica de la encuesta. En la medida en que aumenta la seguridad eco
nómica de las personas con relación a las contigencias de la vida (vejez,  
enfermedad, invalidez,  e t c . ,  menos importancia económica tienen los hi j o s . 
El Seguro Social desempeña un papel importante en esta determinación.- 
En el cuadro 25 se pueden observar grandes diferencias en cuanto a la ate_n 
ción del Seguro Social entre las clases sociales  de Costa Rica.

Cuadro 25.
JEFES DE HOGAR CON ALGUN TIPO DE SEGURO SOCIAL,* 

POR CLASE SOCIAL
1

Clases sociales Porcentaje de 
asegurados

TOTAL 56

CA 27
CP 35
PRT 89

. PRNT 28
MU 21
CM 85
PUT 89
PUNT' 77

Asegurados por enfermedad, maternidad, inva
l idez,  vejez y muerte.

Los sectores no c a p it a l is ta s  tiene bajos porcentajes de personas con 
algún seguro social  (entre 21 y 35 por ciento),  a s í  como los proletarios  
rurales no típicos (28 por ciento).  Las demás clases sociales tienen po£ 
centajes mucho más altos (entre 77 y 89 por ciento)

El hecho de que una clase social asalariada esté asegurada s i g n if i c a  
una c ierta  seguridad económica para el futuro, ya que el individuo no t i e 
ne que preocuparse demasiado por los problemas de salud, inval idezy vejez, 
por lo que no necesita ver a los h i jo s  como el futuro sostén económico de 1
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hogar. En este sentido, se podría decir que ei sector c a p it a 1 ista no agr^ 
cola ya adquirió en Costa Rica todas las condiciones para tener una baja 
fecundidad. En el sector agrícola sólo los proletarios rurales t í p i c o s  
tienen un alto  porcentaje de asegurados, pero dada la gran inestabil idad  
de esta clase y sus bajos ingresos, esto no s i g n if i c a  necesariamente una 
seguridad económica para el futuro. Además, los niveles de ingreso a g r í 
cola son notoriamente más bajos que los no agrícolas,  por lo que los hi jos  
todavía tienen una enorme importancia económica. Los proletarios rurales  
no t íp ic o s ,  un alto porcentaje de los cuales carecen de seguro y trabajan 
y viven en condiciones precarias,  todavía tienen motivos para considerar  
a los h i jo s  como el futuro sostén económico de la familia.

En los sectores no c a p it a l i s t a s ,  no estar protegido por el Seguro 
Social sólo puede compensarse obteniendo ingresos relativamente elevados,  
condición que sólo se cumple en el caso de algunos campesinos. En este 
sentido, sólo estos últimos estarían en condiciones de asignar a sus hi jos  
un valor predominantemente afectivo.  Es interesante observar la relación  
entre el valor asignado a los h i jo s  y la calidad de asegurado o no asegu
rado, por clases socia le s.  (Véase el cuadro 26).

Cuadro 26.

RELACION PORCENTUAL ENTRE EL VALOR ASIGNADO A LOS HIJOS 
Y 'la calidad  de ASEGURADO Y NO ASEGURADO,

POR CLASE SOCIAL

Clase social Asegurado No asegurado

TOTAL 59 71

CA 73 * 77
CP 88 * 86
PRT 87 71 **
PRNT 8A * 80
MU 60 * 60
CM 2k 36
PUT 52 60
PUNT 55 66

* Clases sociales  con bajos porcentajes de asegurados.
** Muy pocos casos de no asegurados.



57.

En las clases sociales en que el porcentaje de asegurados es a lto  se 
asigna menos valor económico a los h i jo s ,  por lo que se puede in f e r i r  que 
mientras el Seguro Social no se generalice a todas las clases s o c i a l e s , el 
valor económico de los hi jos seguirá siendo elevado.

Es sabido que en Costa Rica el Seguro Social se encamina rápidamen
te a abarcar a toda la población, tanto en las zonas urbanas como en las 
rurales,  por lo que se espera que este factor contribuya a la baja fecun
didad.

Otro indicador del nivel de vida de las personas es la distribución  
de su ingreso. Esta distribución se da en'el cuadro 27 para las clases  
sociales  agrícolas.

Cuadro 27.

'DISTRIBUCION DEL INGRESO POR CLASES SOCIALES AGRICOLAS 
(ingreso o sueldo mensual)

Campesinos.............................. ..........  ¿  1 067,00 (ingreso)

Campesinos proletarizados......... 650,00 (ingreso)
350,00 (sueldo)

Proletarios t í p i c o s .....................  926,00 (sueldo)

Proletarios no t í p i c o s ..............   487,00 (sueldo)

Se observan diferencias marcadas: el campesino proletarizado, si no 
fuera por el trabajo extraordinario que real iza  tendría apenas un 60 por 
ciento del ingreso del campesino. Por otro lado, los campesinos viven 
en condiciones mucho mejores que los campes inos proletarizados:  el tamaño de 
sus fincas es en promedio cinco veces mayor que el de las de estos ultimes 
( 1 1 . 9  y 2 .1  manzanas, respectivamente). Por otro lado, los campesinos y 
los campesinos proletarizados cultivan la mayor parte de sus fincas (cua
dro 28). Como la diferencia de tamaño de las fincas entre una clase social y la 
otra es de aproximadamente cinco veces, se puede deducir que bs ingresos 
reales de los campesinos están seguramente subestimados.
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Cuadro 28.

PORCENTAJE CULTIVADO DE LA FINCA
*

i 60% 60--79 5. 80%-

Campes i nos.......................... 6.3 6..7 87.0

Campes i nos p ro 1 eterizados 15.4 3.,4 81 .2

La d i f e r e n c i a  de sa la r io  entre los proletarios es muy grande: los 
que están ligados a las grandes haciendas c a p it a l is t a s  tienen sa lar ios  un 
90 por ciento más altos que los que trabajan en las haciendas tradiciona
les y las pequeñas. Si a esto se añade que los proletarios típicos están 
asegurados en una proporción mayor que los no típicos se puede concluir  
que los primeros tienen un nivel de vida y una seguridad económica muy S£  
periores a los últimos, lo que i n f l u i r í a  acentuadamente en la baja de la 
fecundidad.

De lo anterior se puede concluir que en el sector agrícola los cam 
pesinos están en una situación económica mucho mejor que otras clases so
c ia le s  y en este sentido, se asemejan a la clase media.

Como se puede observar en el cuadro 29, la Jtiayoría de los campesinos 
y buena parte de los campesinos proletarizados se dedican fundamentalmente 
al monocultivo, ya que cerca del 50 por ciento de e llos  no tienen siquiera'  
un segundo tipo de cu lt ivo  en sus fincas.  Casi un 50 por ciento de los 
campeshos cultivan principalmente el café. E l lo  demuestra que el sector  
no c a p it a l i s t a  agrario de Costa Rica está estrechamente ligado al mercadb, 
pues vende su producción de café para obtener otros art íc ulo s de consumo, 
incluyendo los alimentos. Esta integración al mercado favorece la adop
ción de los patrones ideológicos de la sociedad c a p it a l i s t a  en general.

Se puede decir que los campesinos y los campesinos proletarizados , 
aunque no pertenecen al sector c a p i t a l i s t a ,  están estrechamente vincula -  
dos a é l ,  lo que favorece la asimilación de las normas culturales y repr£  
ductivas de este sector.
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Cuadro 23.

PORCENTAJE DE FINCAS SEGUN EL TIPO DE CULTIVO PRINCIPAL Y SECUNDARIO

C ultivo
P r in c ip a l Secundario

Caitpesinos Campesinos
proletcurizados CaíDipesinos Campesinos

p ro le ta r iz a d o s

C a f é . . . . . . . . . . 48.2 28.1 2.7 0 .6  ‘

Arroz. . . . . . . . > 6 .6 4 .4 5 .8 5.9

F r i j o l e s . . . . . 1.2 3.8 8.9 8.2

Maíz................. 7 .4 18.1 13.1 7.1

Ganado............. 10.1 6 .9 8.9 5.3

O tro................. 26.5 38.8 19.3 14.1

Ningvino........... . - 41.3 58.8

* * *

\



VI,. CLASES‘‘SOCIALES, COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO.

Y FECUNDIDAD

Introducción

En la encuesta se examinaron diversos factores que afectan de una u 
otra manera el comportamiento reproductivo de las personas y ,  consecuente 
mente, su fecundidad. Debido al marco teórico del que se partió,  todas 
las variables se relacionan con las clases s o c ia le s ,  las que se agruparon 
en sectores de producción (c a p ita l i sta s  y no c a p ita l is ta s )  y en tipos de 
actividad (agrícola y no agrícola) .  Se partió, pues, de las categorías que 
se consideraron esenciales por su valor explicativo .

Hasta ahora se han descrito las variables con respecto a las clases  
so cia le s ,  los sectores de producción y el tipo de act ividad. No se pre -  
tendía con e l l o  l legar al modelo explicativo del comportamiento reproduc
tivo de la población de Costa Rica,  sino obtener una serie de relaciones  
empíricas que pudieran comprobar el modelo explicativo que se propone en 
este capítulo.

Se pudo haber propuesto un modelo e i r  comprobando sus relaciones '' 
internas con los datos y las relaciones descritas anteriormente, pero se 
optó por p a rt ir  de las relaciones tratadas en los otros capítulos y con -  
tr u i r  con e l la s  el modelo. En esta segunda alternativa se pasó de lopar-  
t i c u l a r  (datos y relaciones más elementales) a lo general (modelo e x p l i c ¿  
t i vo).

A todas las variables consideradas en la encuesta -excepto las c l a 
ses so c ia le s -  se les ha dado el mismo peso en relación al comportamiento 
reproductivo de la población. En el esquema siguiente se pueden ver las 
variables principales y su relación con el comportamiento reproductivo.
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CLASES
SOCIALES

-Estructura por sexo de los jefes  

-Estructura por edad de los jefes  

-Tamaño medio de la familia  

-Migraciones

-Sectores c a p it a l i s t a  y no c a p it a l i s t a

-Actividades agrfcolas y no agrícolas

-Acces i b i 1 i dad a métodos ant i conéept i vos

-Apoyo of i c i a l  y sem i-of ic ia l  al control 
de la natal idad

-Movilidad social

-Nivel de vida

-Educación

-Valor  económico de los hi jo s  

-Trabajo femenino 

-Trabajo infantil

COMPORTAMIENTO
REPRODUCTIVO

FECUNDIDAD

y

Estas variables tienen relaciones recíprocas;  algunas son menos im- • 
portantes que otras y algunas actúan solamente por medio de otras.  Ejem
plos: la movilidad social  tiene una relación estrecha con las migracbnes
cuando Se trata de un cambio de clase social que implica el paso de a c t i 
vidades agrícolas a no agrícolas;  el nivel de vida es una variable com
pleja que incluye ca ra cte r íst ica s  económicas específ icas de las personas 
de cada clase s o c i a l ,  de ahí que sólo ténga sentido estudiarlo en referen^ 
c ia  a las clases so cia le s ,  etc.

Se trata,por lo tanto, de i r  ordenando las variables según su orden 
de causalidad e importancia. Como primer paso metodológico se puede d i 
v i d i r  las variables en tres tipos:  las propiamente demográficas, la s 's o 
c ia le s  y económicas y las que f a c i l i t a n  proceso de cambio en los patrones 
reproductivos. Así ,  se tiene:
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a) Variables demográfícas;

-  Fecundidad
-  Migraciones
-  Edad media de los jefes de hogar
~ Estructura por sexo de los jefes de hogar
-  Tamaño medio de la familia

b) Variables que f a c i l i t a n  cambios en el comportamiento reproducti' 
vo:

-  Accesibil idad a los métodos anticonceptivos
-  Apoyo o f i c i a l  y se m i-of íc ia l  al control de la natalidad

c) Variables sociales  y económicas:

-  Sectores de producción
-  Tipo de actividad  

, -  Clases sociales
-  Movilidad social
-  Nivel de vida
-  Educación
-  Composición de la familia
-  Valor económico de los hi jos
-  Comportamiento reproductivo

Cada una de las tres divisiones tiene alguna autonomía propia y 
este motivo, se estudiarán primeramente de manera ais lada.

por

2. Variables demográficas

Hay una serie  de relaciones entre las variables demográficas que 
afectan a los niveles de fecundidad. En primer lugar cabe hacer la d ¡ s t ¡ £  
ción entre fecund i dad y comportamiento reproductivo. "Se entiende por fe
cundidad, en sentido especial,  la frecuencia de nacimientos en el seno de 
conjuntos humanos en edad de procrear". En el presente caso, se estudia  
específicamente la fecundidad del sexo femenino. Por otro lado, el com -  
portamiento reproductivo se refiere al conjunto de acciones y decisiones 
que dan origen a determinada fecundidad; se habla también de comportamierr 
to con respecto a la procreación: "la  fecundidad de las parejas depende
de su comportamiento con respecto a la procreación. Desde este punto de 
v ista  se distinguen las parejas neomaltus i anas, que tratan de regular la 
procreación según sus deseos, de las parejas no neomaltus i anas".

Naciones Unidas, Diccionario Demográfico Pluril ingue.
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Las migraciones rural-urbanas presentan diferencias por sexo, loque 
determina proporciones diferentes de mujeres jefes de familia en cada cla^ 
se s o c ia l .  Por def inic ión,  estas mujeres no tienen cónyuge, por loque el 
tamaño medio de la familia tiene que ser necesariamente más reducido. 
Además, c e t e r is  par i bus, estas familias tienen una fecundidad más baja,  
ya que hay una menor exposición al riesgo de concebir, al menos transit o
riamente.

El proceso de movilidad social  y la corriente migratoria que él orj_ 
gina afectan directamente la estructura por edad de los jefes de hogar de 
cada clase s o c ia l .  La estructura por edad de los jefes de hogar afecta,  
a su vez, el tamaño de la fam il ia ,  ya que a bayor edad de los jefes co
rresponde uramayor proporción de hi jos mayores que están fuera del hogar 
paterno. También afecta a la natalidad, ya que a p a rt ir  de ciertas.edades 
de los jefes y de sus cónyuges disminuye la f e r t i l id a d  natural. Asf, pues, 
los sectores no c a p i t a l i s t a s ,  con una a lt a  edad media de sus je f e s ,  cre
cen en gran parte por la entrada de elementos provenientes de otras clases 
sociales  (movilidad social  y,  en algunos casos, migración).

Los datos de la encuesta indican que no hay correlación entre la s  
edades medias de los jefes de hogar y la fecundidad de las mujeres. La 
clase media, por ejemplo, tiene la menor fecundidad (antes y ahora), pero 
la edad media de sus jefes es aproximadamente igual a la media de todas las 
clases.  Esto prueba de otra forma que las edades medias de los jefes de 
hogar están determinadas por los procesos migratorios y la movilidad- so
c i a l .

Cabe ahora una aclaración con respecto a la relación entre los con
ceptos de comportamiento reproductivo y fecundidad. Hasta ahora se ana
l izaron los efectos de ciertas estructuras demográficas sobre los niveles  
de fecundidad. En otras palabras,  se ha v isto que en la fecundidad influ  
yen la movilidad social  y el proceso migratorio; sin embargo, estos fa c t£  
res no afectan directamente los patrones reproductivos o por lo menos no 
hay motivos para suponerlo. Las mujeres marginales, por ejemplo, pueden 
tener una baja fecundidad por la imposibilidad concreta de encontrar mar_i_ 
do y no porque su patrón reproductivo sea de baja fecundidad. El compor
tamiento reproductivo depende de factores extra demográficos que se analj_ 
zarán más adelante. Las relaciones encontradas hasta ahora son e s t r i c t a 
mente demográficas y pueden representarse a s í :

r
MOVILIDAD

SOCIAL
PROCESOS '  

MIGRATORIOS.

L

ESTRUCTURA POR SEXO DE 
LOS JEFES DE HOGAR

ESTRUCTURA POR EDAD DE 
LOS JEFES DE HOGAR

FECUNDIDAD

TAMAÑO MEDIO DE LA 
FAMILIA Y CRECIMIE]  ̂
TO DEMOGRAFICO DE 
LAS CLASES SOCIALES



3. Variables sociales  y económicas

a) Nivel de vida

El nivel de vida es una variable compleja que debe estimarse a tr a 
vés de indicadores. Sin entrar en detalles sobre la definición y determj_ 
nación del nivel de vida de una persona , familia o clase s o c i a l , se puede 
admitir que uno de sus indicadores más importantes son los ingresos.

La clase social  determina, en gran me'dida, los ingresos de una per
sona o familia tanto c u a l i t a t iv a  como cuantitativamente. Cualitativamente,  
porque la ubicación de la persona en una clase social  determina si  sus in
gresos provienen de un trabajo personal (asalariado o no) o de un capital  
y, por otra parte, si  los ingresos son f i j o s  o variables,  periódicos o es
porádicos. Por ejemplo, un proletario urbano t íp ico  tiene ingresos prov£ 
nientes de trabajo personal asalariado f i j o s  y periódicos,  mientras que un 
marginal urbano tiene ingresos variables y esporádicos provenientes de un 
trabajo personal no asalariado. Los proletarios tienen modelos de compo£ 
tamiento económico, social  y famil iar  reglados por el c i c l o  s a l a r i a l  ypor  
la cuantía del s a la r io .  Este sa la r io  f i j o  y periódico procura una cierta  
seguridad económica. Esto va a i n f l u i r  en el valor económico asignado a 
los h i jo s ,  las expectativas de consumo y de educación de los h i jo s ,  lcsh£  
bitos de ahorro y el tipo de relaciones sociales  y familiares.  Los margj  ̂
nales,  dado el tipo de ingresos que tienen (variables y esporádicos) y su 
cuantía (generalmente muy baja),  carecen de la seguridad económica que 1 es 
permitiría tener expectativas de consumo más a l l á  de la subsistencia, aho
rrar para comprar ciertos bienes o esperar que sus hi jos alcancen un alto  
nivel de instrucción. El valor económico asignado a sus hi jo s  y sus rela
ciones sociales  y familiares difieren del caso anterior y por consiguiente, 
el comportamiento reproductivo se verá afectado de forma diferente en ca
da caso.

Los niveles de ingreso se elevan con el desarrollo de la sociedad , 
pero el aumento general de los ingresos no afecta de manera igual a todas 
las personas y depende de la ubicación de éstas en la d iv is ió n social  del 
trabajo.  Con relación específicamente a los campesinos y a los campes i -  
nos proletarizados,  se puede decir que el nivel de ingreso de los prime
ros será generalmente más a lto  que el de los segundos y en e l lo  influyen 
igualmente el tipo de cult ivo y el tamaño de la finca.  La misma relación 
se puede encontrar entre la clase media y los proletarios urbanos, etc.

El nivel de ingresos no es el único determinante del nivel de vida 
de una persona, familia o clase s o c i a l .  Otro factor importante es el n i 
vel de instrucción, aunque éste se tratará más adelante.
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La salud y la seguridad financiera de un individuo y de su fami l i a  en 
el caso de enfermedad, accidente, invalidez o muerte, y también en la ve
je z  forman parte esencial del bienestar humano y de la reproducción de la 
fuerza de trabajo y,  por e l l o ,  son buenos indicadores del nivel de vida de 
una población. Ahora bien, éstos pueden ser asegurados por cada in d i v i 
duo en p a r t i c u l a r  (seguros privados,  ingresos elevados, e t c . )  o bien, por 
la sociedad, colectivamente, bajo la forma de seguro social  estatal (seguros 
de enfermedad, accidentes,  invalidez,  vejez y muerte). A veces se incluye 
el seguro de desempleo.

El Seguro Social en Costa Rica tiende a ser universal.  Sin embargo, 
este factor,  esencial en la determinación dèi nivel de vida y que puede 
aumentar o disminuir las diferencias de nivel de vida entre las clases so 
c i a l e s ,  está afectado por las diferencias en la distribución espacial yen  
la a c c e s ib i 1 idad de los servicios que procura. Por e l l o ,  las clases socia^ 
les ubicadas en el estrato rural están más favorecidas que las ubicadas en 
el estrato urbano, ya que los servic io s  de salud suelen concentrarse en 
las ciudades, las condiciones de adhesión al régimen de seguro social se 
adaptan .mejor a las clases sociales no agrícolas y,  por último, el monto , 
de las prestaciones de inval idez,  vejez y muerte dependen fundamentaImeji 
te del nivel y del tipo de ingresos que, como se ha v isto ,  es función de 
las clases sociales.

De hecho en Costa Rica,  el Seguro Social empezó a funcionar para los 
trabajadores no agrícolas (clase media, y proletários urbanos t ípicos y no 
t íp ic o s ) ;  posteriormente se extendió a algunas categorías de trabajadores 
agrícolas (proletarios rurales típicos sobre todo), y hoy está en proceso 
de universal ización (abarcará a los demás sectores poblacionales).

Los sectores ca p it a l is ta s  tiene una probabilidad mucho mayor de te
ner algún tipo de seguro social  que los sectores no c a p it a l i s t a s .  La ex
plicación de lo anterior es simple; el sistema c a p it a l i s t a  da más impor -  
tancia a sus sectores sociales fundamentales. Los sectores por cuentapr£  
pía "pueden ser dejados de lado" ya que implican, en general, poca inver
sión por parte del mismo sistema; la clase proletar ia ,  por otro lado, t i e 
ne que tener un buen nivel de salud necesario a la producción, sobre todo 
en el caso de los sectores mejor preparados técnicamente. Lo mismo se pu^ 
de decir con relación a la, clase medía. Si el sistema tiene que seleccio_ 
nar algún grupo, dará preferencia por lo tanto, a los sectores c a p i t a l i s 
tas y esto es lo que ha ocurrido en Costa Rica.

La seguridad económica y psicológica que procura la existencia de un 
seguro social  que funciona relativamente bien no deja de tener consecuen
cias  sobre la organización fam il iar  y sobre todo, sobre el valor económi
co asignado a los h i jo s .

El valor económico que asignan los padres a los hi jos está estrecha 
mente relacionado con las clases so c ia le s ,  pero no cabe duda que una mayor



66.

seguridad económica determina en general cambios en el valor de los h i jo s .  
S i ,  por ejemplo, la Seguridad Social abarcara a toda la población, y por 
este hecho, ésta se s in t ie r a  con una mayor seguridad económica para el fu
turo (vejez, inval idez,  e t c . ) ,  los hi jos perderfan un poco de su valor ezo_ 
nómico. Las diferencias de valor asignado a los hi jos v istas  anteriormen^ 
te ,  se deben en gran parte al n ivel  de v id a ,  lo que puede observarse com̂  
parando a los campesinos con los campesinos proletarizados;  a lác laseme  
dia con los proletarios urbanos, etc.  Esto tiene consecuencias evidentes 
sobre el comportamiento reproductivo.

En la determinación del nivel de vida intervienen también otras va
riables representativas de las condiciones 'materiales de vida (refle jos  
igualmente del nivel de ingresos y de instrucción):  condiciones de la v i 
vienda (número de dormitorios, por ejemplo), consumo durable (artículos  
electrodomésticos, automóviles, e t c . ) .

Cualesquiera que sean las variables a través de las cuales se estima 
el nivel de vida,  el proceso se repite:  por un lado, las clases sociales
determinan fundamentalmente el nivel de vida de los individuos y de las fâ . 
m il la s ,  y por otra,  éste tiene relaciones directas con el valor económico 
asignado a ios hi jos y con la movilidad so c ia l .

La movilidad social  es determinada por el proceso de cambios en la 
estructura sodo-econòmica y el nivel de vida es un catalizador de este pr£  
ceso. En la decisión de migrarde un proletario rural pesan mucho los nj_ 
veles de ingreso, pero también la educación, las condiciones de trabajo  
(lo que incluye 'la seguridad social)  y las condiciones materiales de vida.

Ya se ha v isto que los proletarios rurales no típicos migran de ma
nera mucho más intensa que los proletarios rurales t íp ic o s ;  lo mis/ro ocurre 
con los proletarios urbanos no t ípicos con relación a los t íp ic o s ,  a los 
campesinos proletarizados y a los campesinos. La clase media, que tiene 
mayores ingresos, es la más estable desde el punto de v is ta  de la movilidad 
social  y,  probablemente, de las migraciones geográficas.

Resumiendo, las determinaciones que el nivel de vida tiene en el pr£  
ceso de movilidad social  y en el valor que asignan los padres a los h i jo s ,  
se pueden esquematizar de la forma siguiente:

Sector c a p it a l i s t a  
y no capi tal i sta

f
Clases sociales

+
Sectores agrícola:  
 ̂ y no agrícola

Nivel de vida

Moví 1 i dad social

Valor asignado a 
los hi jos
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b) Valor asignado a los hi jos

Ya se ha v isto que el valor asignado a los hi jos está en parte de
terminado por el nivel de vida de las personas, aunque el determinante 
principal es la clase s o c i a l ;  y que las diférencías básicas se encuentran 
entre los sectores agrícola y no agrícola y,  dentro de este último, entre 
la clase media y las demás clases socia le s.

Estas diferencias se pueden resumir en la forma siguiente:

1) La larga tradición campesina (la  proletarización es relativamente 
reciente) del agro costarricense es el factor básico que explica el

a lt o  valor económico asignado a los h i j o s ,  ya que éstos ayudan desde muy 
jóvenes a sus padres en el trabajo a grícola ,  en la producción de auto-su^  
s isten cia  y en las actividades estacionales y son el sostén económico de 
los padres en su vejez.

2) La inseguridad económica de los marginales urbanos y la in su fic ien
cia de los ingresos de los proletarios urbanos, tanto típicos como

no t íp ic o s ,  explican la predominancia de la asignación de un valor mixto 
(afectivo y económico) a los h i jo s .

3) La situación netamente más favorecida de la clase media, tanto desde 
el punto d.e vista  de los ingresos actuales y previstos como de sus as

piraciones en cuanto al nivel de instrucción deseado para sus hi jos y al 
nivel de consumo actual,  explica la predominancia absoluta de la asigna -  
ción de valor afectivo casi exclusivamente a sus h i jo s .

Evidentemente, el valor que tienen los hi jos determina parte de la 
ideología subyacente en el comportamiento reproductivo de las personas, 
factor que afecta directamente a la fecundidad. Así se tiene gráficamente:

Sectores ca pit a lista '  
y no capi t a l i s t a ’

Clases sociales  

■ +
Sectores a g r í c o l a  

y no agrícola.’

Nivel de vida

Valor asignado 
a los hi jos

Comportamiento
reproductivo

+
Fecundidad
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c) Movi 1 idad social

En Costa Rica hay una tendencia clara de aumento de las clases so -  
c ía le s  no agrfcolas,  lo que s i g n if i c a  en ultima instancia un aumento de la 
población urbana mayor que el de la población rural.  Se comprobó Igualn^  
te un aumento relativo mayor en el sector no c a p it a l i s t a  que en el capita
l i s t a .  Dentro del sector no c a p it a l i s t a  se observa la tendencia al aumento 
de la "marginaiización", es decir ,  aumentan más relativamente los secto -  
res que viven a un nivel de subsistencia:  campesinos p ro le ta r izadosy ma£ 
ginales urbanos, en detrimento de Tos campesinos en el primer caso y de 
los proletarios urbanos más viejos en el segundo.

Es evidente,pues, que las clases sociales  sufren un proceso consta^ 
te de cambio, que puede medirse empfricamente. El crecimiento de una c l a 
se social se realiza  a través de dos mecanismos: por intermedio de su pr£  
pia reproducción y por la movilidad s o c i a l ,  es decir ,  por la afluencia de 
individuos de otra clase s o c ia l .

Cuando se pasa de una clase social  cualquiera del sector agrícola a 
una clase social  del sector no agrícola,  hay un proceso de migración ru — 
ral-urbano. Sin embargo, el proceso migratorio no es sólo consecuencia de 
un cambio de tipo de act ividad. En Costa Rica existen zonas geográficas 
t ípicas  donde viven ciertos sectores so ciales:  ,si un campesino se trans -  
forma en proletario rural,  cambiará de s i t i o  de residencia y v iceversa ;s i  
un proletario urbano se transforma en un individuo de clase media, segura^ 
mente cambiará su lugar de residencia también (aunque sea a un barrio en 
la misma ciudad que esté de acuerdo con su nuevo "status s o c ia l" ) .  Evi -  
dentemente, ha/cambios de lugar de residencia s in  que hayan cambios d e c l £  
se s o c i a l ,  pero éstos ferman parte del proceso de redistribución de la fue£  
za de trabajo.

Por lo tanto, se puede decir que los procesosmigratorios están detej  ̂
minados por el proceso de movilidad social  el que, a su vez, está determj_ 
nado por los cambios en la estructura socio-económica que exigen una re
distribución geográfica de la población. Esquemáticamente, esto puede ex 
presarse como sigue:

Sectores c a p it a l i s t a  
y no capi t a l i s t a

i'
Clases sociales

+
Sectores agrícola'  

y no agrícola

Movilidad social  
+

Nivel de vida

Valor económico 
de los hi jos

Proceso migra
torio
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Los cambios en la estructura socio-económica determinan los procesos 
de movilidad social  y migración, los cuales afectan directamente la diná
mica demográfica y más especTficamente, la fecundidad y el tamaño de la 
familia.  Así se ligan estas variables con categorías más exp-1 icativas c£  
mo son los cambios en la estructura socio-económica.

d) Educación

La ubicación del individuo en una clase social  determina engranpa£  
te el nivel de educación que puede alcanzar.  Además, históricamente, las 
necesidades del desarrollo han exigido una elevación del nivel general de 
educación de todas las clases so c ia le s ,  aunque esta elevación no se dis -  
tribuya uniformemente.

Por otra parte, el trabajo in fant il  está ligado a ciertas clases so 
c i a l e s ,  como se verá más adelante. Esto implica necesariamente un nivel  
de educación menor en estas clases sociales  ya que la entrada temprana en 
la actividad económica impide la incorporación del niño en el sistema de 
educación formal.

Pero el trabajo in fant il  está también influido por la educación. La 
elevación h istór ica  del nivel general de educación de todas las clases S£  
c ia le s  como consecuencia del desarrollo económico y de la necesidad del  
sistema productivo de contar con una mano de obra más c a l i f ic a d a ,  ha tenj_ 
do como consecuencia un retraso general en la edad de entrada de la a c t i 
vidad económica y,  por lo tanto, en el trabajo i n f a n t i l ,  lo que afecta el 
valor económico asignado a los h i jo s .

En el capítulo anterior se vio que en los jefes de hogar de mayor , 
edad la asociación entre la fecundidad y el nivel de educación es negati
va. En otras palabras, un más a lto  nivel de educación afecta el compor -  
tamiento reproductivo en cuanto permite un mayor acceso a medios de comu
nicación y,  por ende, una mejor comprensión y aceptación de c iertas ideas 
difundidas a través de éstos. Pero a p a r t ir  de un nivel mínimo de educa
ción esta relación es menos evidente. El factor determinante es,  pues, 
este nivel mínimo general de educación que permite el,  acceso a los conoc_¡_ 
mientos y a la aceptación y uso de los medios de control de la fecundidad.
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Esíluemátícamente se tiene:

Sectores c a p it a l i s t a  
y no c a pita l  i sta

Clases sociales

Sectores agrícola  
y no agrícola

t
Estructura p o l í t ic a

Trabajo in fant il
t

Educación ___
t_________

Comportamiento 
reproductivo.

Accès ib i 1 i dad a los 
métodos anticoncep-  

t i vos

e) Trabajo femenino

En el capítulo V se vio que el trabajo femenino afecta los patrones 
reproductivos de la manera siguiente:

i .  Amplía el horizonte ideológico de la mujer, haciéndola conscieji 
te de que tener hi jos y c r ia r lo s  no es su tarea única.

i i .  Hace a la mujer mas independiente del hombre, permitiendo 
tome decisiones con relación al número de hi jos deseados.

que

En el caso de las campesinas y campesinas proletarizadas,  el t r ^  
bajo femenino sólo tendría efecto en la fecundidad si  hubiera 
una mejoría en las condiciones de vida y un desarrollo del proc¿  
so de producción (mejoramiento técnico).

S i ,  por un lado, la participación de la mujer en las actividades ec£  
nómi cas determina cambios en el cpmpórtamiento reproductivo, por el otro , 
esta part icipación está directamente determinada por la estructura socio
económica. En el sector no c a p it a l i s t a  queda claro que la participación  
femenina en el trabajo está determinada por su ubicación de clase (econo -  
mía fundamentalmente familiar) y en el sector c a p i t a l i s t a ,  solamente las
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mujeres de clase media tienen condiciones de i r  aumentando su pa rt ic ipa 
ción en la actividad económica, ya que el desarrollo c a p it a l i s t a  e x i g e  
una serie de trabajos que pueden ser satisfechos solamente por mujeres 
con cierto grado de preparación formal. En la clase proletar ia r u r a l , la  
participación femenina en actividades económicas es y seguirá siendo muy 
l imitada debido a las condiciones del medio, que no permiten el trabajo 
femenino en gran escala.  Finalmente, las proletarias urbanas aumertarfan 
su participación en función de una serie  de factores socio-económicos d_i_ 
f í c í l e s  de prever.

Se pueden-establecer, por lo tanto, las siguientes relaciones:

Sectores c a p it a l is t a  
y no c a p it a l i s t a

f
Clases sociales  

+
Sectores agrícola  

y no agrícola

Trabajo femenino Comportamiento 
reproductivo •

Fecundidad

Tamaño medio de 
la fami 1 i a

4; Variables que f a c i l i t a n  los cambióséñ el comportamiento 

reproduct i vo .

Las variables que f a c i l i t a n  los cambios en el comportamiento repro  ̂
ductivo son de dos tipos:  a) variables ligadas a la accèsi b i 1 idad de los 
métodos de control de la natalidad (existencia de c l ín i c a s  de p la n i f ic a 
ción de la fam il ia ,  difusión de la información, costos reducidos de los 
métodos, e t c . ) ,  y b) variables ligadas al apoyo o f i c i a l  y se m i-of ic ia l  
al control de la fecundidad, el cual está determinado por la estructura  
p o l í t ic a  del país.
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E s  e v i d e n t e  l a  r e l a c i ó n  q u e  h a y  e n t r e  l a  a c c e s i b i l i d a d  a m é t o d o s  ajn 
t i c o n c e p t i v o s  y  e l  c o m p o r t a m i e n t o  r e p r o d u c t i v o ,  y a  q u e  e l l a  f a c i 1 i t a  un 
c o n t r o l  e f i c a z  d e  la c o n c e p c i ó n  e n  e l  c a s o  de m u j e r e s  q u e  q u i e r a n  so me t e £ ^  
s e  a é l .

P o r  o t r o  l a d o ,  e s t a  a c c e s i b i  1 ic\ad e s t á  d e t e r m i n a d a  e n  p r i m e r  l u g a r  
p o r  e l  a p o y o  o f i c i a l  y  s e m í - o f i c i a l  a l  c o n t r o l  d e  l a  n a t a l i d a d .  E n e l  c a s o  
d e  C o s t a  R i c a ,  e s t a  r e l a c i ó n  e s  c l a r a  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  l a s  m u j e r e s  u s a n  
p r e d o m i n a n t e m e n t e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  a d q u i r i d o s  e n  i n s t i t u c i o n e s  d e l  
E s t a d o  y ,  a d e m á s ,  e l  G o b i e r n o  t i e n e  u n a  p o l T t i c a  e x p l i c i t a  q u e  f a c i  l i t a  e l  
c o n t r o l  de l a  n a t a l i d a d .  E n  s e g u n d o  l u g a r ,  l a  p e r t e n e n c i a  a d e t e r m i n a d a '  
c l a s e  s o c i a l  c o n d i c i o n a  un m a y o r  o  m e n o r  a c c e s o  a e s t o s  m é t o d o s :  e n  l a s
z o n a s  r u r a l e s ,  a  c a u s a  d e  l a s  d i f i c u l t a d e s  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  e s  más d f f i  -  
c i l  e l  a c c e s o  a l o s  m i s m o s ;  e n  l a  c l a s e  m e d i a ,  e s e  a c c e s o  e s  más f á c i l  p o ^  
q u e  l o s  m a y o r e  n i v e l e s  d e  e d u c a c i ó n  y  d e  i n g r e s o s  m o n e t a r i o s  p e r m i t e n  a d 
q u i r i r l o s  t a m b i é n  e n  f o r m a  p r i v a d a .

L a s  r e l a c i o n e s  q u e  s e  p u e d e n  e s t a b l e c e r  e n  e s t e  c a s o ,  s o n  i l  
g u i a n t e s ^

a s  s I -

S e c t o r e s  c a p i t a l i s t a  
y  n o  c a p i  t a l  i s t a

SOCidÍQS
4. .

S e c t o r e s  a g r í c o l a  
y  n o  a g r í c o l a

t ^
P o d e r  p o l í t i c o

A c c e s ib i l id a d  
a m é t o d o s

A p o y o  o f i c i a l  y  
s e m i - o f i c i a l  a l  
c o n t r o l  d e  l a  

n a t a l  i d a d

C o m p o r t a m i e n t o
r e p r o d u c t i v o

$. L a  d i n á m i c a  de l a  e s t r u c t u r a  de l a s  c l a s e s  s o c i a l e s

E n  l o s  p u n t o s  a n t e r i o r e s  d e  e s t e  c a p í t u l o  s e  e x a m i n ó  u n a  s e r i e  d e  
r e l a c i o n e s  e n t r e  v a r i a b l e s .  E n  ú l t i m a  i n s t a n c i a ,  t o d a s  e s t á n  d e t e r m i n a 
d a s  p o r  l a  c a t e g o r í a  d e f i n i d a  e n  l a  e n c u e s t a  como c l a s e s  s o c i a l e s .  L a  d i 
n á m i c a  de l a s  c l a s e s  s o c i a l e s  e n  C o s t a  R i c a  e s  e l  e s l a b ó n  f i n a l  d e l  mode^ 
l o  e x p l i c a t i v o  q u e  s e  e s t á  p r o p o n i e n d o .  E n  e l  g r á f i c o  2 s e  p r e s e n t a n  es_ 

q u e m á t i c a m e n t e  l a s  r e l a c i o n e s  d e l  m o d e l o .
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A p o y o  R i c i a l  y  s e m i -  
o f i c i a l  a l  c o n t r o l  d e  
l a  n a t a l i d a d

E s t r u c t u r a  p o r  
e d a d  d e  l o s  

j e f e s

E s t r u c t u r a  p o r  
s e x o  d e  l o s  

j  e f  e s

F e c u n d i d a d

T a m a ñ o  m e d i o  d e  l a  
. ^ f ami  1 i a  y  c r e c i m i e j ]  

t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  
c l a s e  s o c i a l

C o n f o r t a m i e n t o  r e p r o d u c t i v o — '
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E n  el m o d e l o  e x p l i c a t i v o  p r o p u e s t o ,  l a  d i n á m i c a  d e  c l a s e s  de C o s t a  R i 
c a  a f e c t a  a l a  f e c u n d i d a d  d e  d o s  m a n e r a s :  e n  p r i m e r  l u g a r ,  a t r a v é s  de l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c í f i c a s  d e  c a d a  c l a s e  s o c i a l  ( n i v e l  d e  v i d a ,  e d u c a c i ó n ,  
v a l o r  d e  l o s  h i j o s ,  e t c . ) ;  e n  s e g u n d o  l u g a r ,  a t r a v é s  d e  l a  c o m p o s i c i ó n  
r e l a t i v a  d e  c a d a  c l a s e  s o c i a l  c o n  r e l a c i ó n  a l a  p o b l a c i ó n  t o t a l ,  y  d e  l a  
movil idad de los individuos de una c la se  a otra debida a la dinámica e c o 
n ó m i c a .

P a r a  a c l a r a r  l a s  i d e a s  c e n t r a l e s  y  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  m o d e l o  pro^ 
p u e s t o  s e  p u e d e  a n a l i z a r  e l  c a s o  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  v a r i a c i o n e s  d i r e c t a  -  
m e n t e  d e t e r m i n a d a s  p o r  l a  d i n á m i c a  s o c i o - e c o n ó m i c a  a n t e s  d e s c r i t a y  s u s - c o r ^  
s e c u e n c i a s  s o b r e  l a s  t e n d e n c i a s  f u t u r a s  d e  T a  f e c u n d i d a d  d e l  p a í s .  S e  ha  
v i s t o  q u e  e l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  d e  l a  s o c i e d a d  c o s t a r r i c e n s e  e s  " s u  i 
g e n e r i s "  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e ,  p o r  u n  l a d o ,  h a y  u n  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  
t í p i c a m e n t e  c a p i t a l i s t a  y ,  p o r  o t r o ,  u n  p r o c e s o  d e  c r e a c i ó n  d e  s e c t o r e s  
" m a r g i n a l  i z a d o s "  de l a  e c o n o m í a .  S e  a n a l i z a  p r i m e r a m e n t e  e l  c a s o  e n  q u e  
e l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  t í p i c a m e n t e  c a p i t a l i s t a  q u e  s e  e s t á  d a n d o  e n  C o s 
t a  R i c a  n o  f u e r a  a c o m p a ñ a d o  d e  u n  d e s a r r o l l o  d e  l o s  s e c t o r e s  m a r g i n a l  i z a 
d o s .

S i  l a  s o c i e d a d  c o s t a r r i c e n s e  e s t u v i e r a  d e s a r r o l l á n d o s e  e n  e l  s e n t i 
d o  d e  un c a p i t a l i s m o  p l e n o  o  " p u r o " ,  l o s  s e c t o r e s  n o  c a p i t a l i s t a s  t e n d e  -  
r í a n  a d e s a p a r e c e r  r á p i d a m e n t e ;  e l  p r o l e t a r i o  t í p i c o  s e r í a  e l  d o m i n a n t e  y  
a p a r e c e r í a  u na  a m p l i a  c l a s e  m e d i a  l i g a d a  a l  s e c t o r  t e r c i a r i o  d e  l a  e c o n o 
m í a ,  c a r a c t e r í s t i c a  t í p i c a  d e l  c a p i t a l i s m o  d e s a r r o l l a d o .  E n  e s e  c a s o  t e ó 
r i c o ,  l a  m o v i l i d a d  s o c i a l  t e n d e r í a  a d i s m i n u i r ,  d e b i d o  a u n a  c r e c i e n t e  e ^  
t a b i l i z a c i ó n  d e  ' l a e s t r u c t u r a  d e  c l a s e s  s o c i a l e s .  P o r  e l l o ,  l a  e s t r u c t u 
r a  p o r  e d a d e s  y  p o r  s e x o  d e  l o s  j e f e s  d e  h o g a r  d e  c a d a  c l a s e  s o c i a l  ( p r o 
l e t a r i o  y  c l a s e  m e d i a )  t e n d e r í a  a r e n o v a r s e  s e g ú n  s u  d i n á m i c a  p r o p i a ,  s i n  
i n t e r f e r e n c i a s  m u t u a s .  P o r  l o  t a n t o ,  e l  e f e c t o  d e m o g r á f i c o  s o b r e  l a  f e  -  
c u n d i d a d  d e  e s t r u c t u r a s  a t í p i c a s  o  m i x t a s ,  h o y  d í a  e x i s t e n t e s ,  t e n d e r í a n  
a d e s a p a r e c e r .

P o r  o t r o  l a d o ,  e l  n i v e l  d e  v i d a  t e n d e r í a  a s u b i r  p a u l a t i n a m e n t e , c o 
mo s u e l e  o c u r r i r  e n  l o s  p a í s e s  a l t a m e n t e  d e s a r r o l l a d o s ;  e s t e  f a c t o r  a f e c 
t a r í a  a l a  m o v i l i d a d  s o c i a l  y  a l  v a l o r  e c o n ó m i c o  a s i g n a d o  a l o s  h i j o s .

E l  a u m e n t o  c o n s t a n t e  d e  l a  p r o p o r c i ó n  d e  p e r s o n a s  a s a l a r i a d a s  f a v o 
r e c e  l a  d i s m i n u c i ó n  d e l  v a l o r  e c o n ó m i c o  a s i g n a d o  a l o s  h i j o s  q u e ,  c omo s e  
h a  v i s t o  a n t e r i o r m e n t e ,  t a m b i é n  e s t á  i n f l u i d o  p o r  e l  a u m e n t o  d e l  n i v e l  de 
v i d a  y ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  f a v o r e c e  e l  c a m b i o  d e  l o s  p a t r o n e s  r e p r o d u c t i v o s  
h a c i a  u n a  f a m i l i a  p e q u e ñ a .

E l  t r a b a j o  i n f a n t i l  d i s m i n u i r í a  p o r  l a  m i s m a  n e c e s i d a d  d e  l a  s o c i e 
d a d  d e  t e n e r  e l e m e n t o s  c o n  b u e n a  p r e p a r a c i ó n  f o r m a l ,  p o r  l a  d e s a p a r i c i ó n  
d e  l a  e c o n o m í a  f a m i l i a r ,  e t c .  E l  n i v e l  d e  e d u c a c i ó n ,  p o r  l a s  m i s m a s  r a 
z o n e s  s e  e l e v a r í a .  L a  d e s a p a r i c i ó n  p a u l a t i n a  d e l  t r a b a j o  i n f a n t i l  q u i t a  
v a l o r  e c o n ó m i c o  a l o s  h i j o s  a l  i n c r e m e n t a r  l o s  g a s t o s  e n  e d u c a c i ó n  y  a n u l a r  
s u  a p o r t e  e c o n ó m i c o  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  l a  f e c u n d i d a d  d i s m i n u i r í a .
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E n  f i n ,  l a  a c c e s i b i l i d a d  y  e l  c o n s u m o  d e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  s e  
v e r í a  e n o r m e m e n t e  a u m e n t a d o s  d e b i d o  a l  m i s mo  d e s a r r o l l o  d e  l a  s o c i e d a d  y  
a l a  f u e r t e  f e m a n d a ,  c o n s e c u e n c i a  d i r e c t a  d e  l o s  n u e v o s  m o d e l o s  d e  c o m p o £  
t a m i e n t o  r e p r o d u c t i v o .

Como c o n c l u s i ó n  de e s t a  p r i m e r a  p a r t e  d e l  r a z o n a m i e n t o ,  l a  f e c u n d i 
d a d  d i s m i n u i r í a  f u e r t e m e n t e  y a  q u e  t o d o s  l o s  f a c t o r e s  d e l  m o d e l o ,  s i n .  
e x c e p c i ó n ,  s e r í a n  f a v o r a b l e s  a s u  d i s m i n u c i ó n ,  h e c h o  c o m p r o b a d o  e n  l o s  p a £  
s e s  a l t a m e n t e  i n d u s t r i a l i z a d o s .  A d e m á s ,  la e s t r u c t u r a  d e m o g r á f i c a  d e  l a  
f a m i l i a  s e  e s t a b i l i z a r í a ,  s a l v o  q u e  h u b i e r a  i n t e r f e r e n c i a s  de o t r o  t i p o ^  
d e n t r o  d e  c a d a  c l a s e  s o c i a l .

L a  r e a l i d a d  d e  l a  s o c i e d a d  c o s t a r r i c e n s e  e s  b á t a n t e  d i s t i n t a  d e  l a  
d e s c r i t a  e n  l o s  p á r r a f o s  a n t e r i o r e s ,  y a  q u e  a d e má s  d e l  p r o c e s o  d e  d e s a r r £  
l i o  d e  un s e c t o r  c a p i t a l i s t a  " p u r o "  ( c o n  t o d a s  l a s  c o n s e c u e n c i a s  e n  l o s  nj_ 
v e l e s  d e  f e c u n d i d a d  y a  v i s t a s ) ,  s e  d e s a r r o l l a  un s e c t o r  no c a p i t a l i s t a  ím 
p o r t a n t e  ( c a m p e s i n o s ,  campesinos p r o l e t a r i z a d o s  y  m a r g i n a l e s  u r b a n o s ) . L a  
t e n d e n c i a  e v o l u t i v a  g l o b a l  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  c a p i t a l i s m o  e n  C o s t a  R i c a  e s  
e l  f a c t o r  d e t e r m i n a n t e  d e  a l g u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  s o c i o - e c o n ó m i c a s  d e  l a s  
c l a s e s  s o c i a l e s  c o m o ,  p o r  e j e m p l o ,  e l  n i v e l  d e  v i d a .  S i n  e m b a r g o ,  l a  p e £  
t e n e n c i a  d e  un i n d i v i d u o  a u n a  c l a s e  s o c i a l  e s p e c í f i c a  d e t e r m i n a  o t r a s  c £  
r a c t e r í s t i  c a s  de e s a  c l a s e ,  c omo e l  v a l o r  e c o n ó m i c o  a s i g n a d o  a l o s  h i j o s  o 
e l  t r a b a j o  i n f a n t i l .  De e s t a  m a n e r a ,  c a b e  a n a l i z a r  c a d a  u n o  d e  l o s  f a c t o  
r e s  p a r a  s a b e r  s i  s o n  d e t e r m i n a d o s  p o r  l a  e s t r u c t u r a  b á s i c a  d o m i n a n t e  ( c £  
p i t a l i s t a )  o  p o r  l a  p e r t e n e n c i a  a u n a  c l a s e  s o c i a l  e s p e c í f i c a .

Como s e  ha  v i s t o ,  l a  m o v i l i d a d  s o c i a l  e s  u n a  t e n d e n c i a  q u e  e s t á  d e  -  
t e r m i n a d a  p o r  l a  i n t e r a c c i ó n  d e l  s e c t o r  c a p i t a l i s t a  c o n  e l  n o  c a p i t a l i s t a .  
E n  e s t e  s e n t i d o ,  m i e n t r a s  p e r d u r e  l a  a c t u a l  s i t u a c i ó n  s o c i o - e c o n ó m i c a ,  s e  
e s p e r a  q u e  e s t e  f e n ó m e n o  c o n t i n u é  e x i s t i e n d o  y  a f e c t a n d o  d e  e s a  f o r m a  a 
l a s  c l a s e s  s o c i a l e s .  Como c o n s e c u e n c i a  d e  l o  a n t e r i o r ,  l a s  m i g r a c i o n e s  
c o n t i n u a r á n  e n  e l  m i s m o  s e n t i d o  y a  d e s c r i t o  y ,  p o r  t a n t o ,  s e g u i r á  l a  e s 
t r u c t u r a  p o r  e d a d e s  y  s e x o  de l o s  J e f e s  d e  l a s  d i f e r e n t e s  c l a s e s  s o c i a l e s  
a f e c t a n d o  a l a  f e c u n d i d a d  y  a l  t a m á ñ ó  d e  l a  f a m i l i a  e n  e l  s e n t i d o  y a  expte¿^,  
t o .

El trabajo femenino aumentaría constantemente y favorecería el man
tenimiento o la adquisición de modelos de familia pequeña.

E l  n i v e l  d e  v i d a  t e n d e r á  a d e t e r i o r a r s e ,  r e l a t i v a m e n t e  p o r  l o  m e n o s ,  
e n  l o s  s e c t o r e s  n o  c a p i t a l i s t a s .  P o r  l o  t a n t o ,  e n  l o s  s e c t o r e s  n o  c a p i t £  
l i s t a s ,  l a  d i s m i n u c i ó n  d e l  n i v e l  de v i d a  ( q u e  p u e d e  s e r  r e l a t i v a ,  e n  u na  
s i t u a c i ó n  me n o s  d r á s t i c a ) ,  d e t e r m i n a  l a  c o n t i n u a c i ó n  d e  l a s  t e n d e n c i a s  a £  
t u a l e s  d e  m o v i l i d a d  s o c i a l  y  de l o s  f e n ó m e n o s  q u e  d e p e n d e n  d e  e l l a  ( m i g r £  
c i o n e s ,  e t c . )
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P o r  o t r o  l a d o ,  l a  d i s m i n u c i ó n  d e l  n i v e l  d e  v i d a  y  l a  p e r p e t u a c i ó n  
d e l  s e c t o r  n o  c a p i t a l i s t a  a u m e n t a n  e l  v a l o r  e c o n ó m i c o  a s i g n a d o  a l o s  h i j o s  
l o  q u e  h a c e  q u e  s e  m a n t e n g a n  l o s  m i s m o s  p a t r o n e s  d e  c o m p o r t a m i e n t o  r e p r o 
d u c t i v o .  E s t e  f a c t o r  f a v o r e c e  e v i d e n t e m e n t e ,  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  n i v e l e s  
e l e v a d o s  d e  f e c u n d i d a d .

E l  t r a b a j o  i n f a n t i l  s e g u i r i  s i e n d o  n e c e s a r i o  e n  l o s  s e c t o r e s  n o  c a 
p i t a l i s t a s ,  p o r  l o  q u e  l o s  p a d r e s  a s i g n a r á n  u n  a l t o  v a l o r  e c o n ó m i c o  a s u s  
h i j o s ,  l o  q u e  r e f u e r z a  l a  i n f l u e n c i a  d e  e s t a  v a r i a b l e  e n  e l  c o m p o r t a m i e n 
t o  r e p r o d u c t i v o .  E n  e l  c a s o  d e  l o s  c a m p e s i n o s ,  p a r e c e  q u e  h a y  u n a  t e n d e n ^  
c i a  a l a  d i s m i n u c i ó n  d e l  t r a b a j o  i n f a n t i l ,  l o  q u e  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  u n a  
e x c e p c i ó n  d e l  s e c t o r  n o  c a p i t a l  i s t f u  L o  a r r t e r i o r  s e  d e b e  f u n d a m e n t a l m e n 
t e  a l a  s u s t i t u c i ó n  d e  l o s  h i j o s  p o r  u n a  l e n i f i c a c i ó n  p r o g r e s  i v a  d e l  pr o c e ^  
s o  d e  p r o d u c c i ó n .

E l  t r a b a j o  f e m e n i n o ,  e n  e l  c a s o  d e l  s e c t o r  n o  c a p i t a l i s t a ,  n o  t i e n e  
a p a r e n t e m e n t e  r e l a c i ó n  c o n  l a  f e c u n d i d a d .

a c c e s i b i l i d a d  a l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  l l e g a r á  a s e r  u n i v e £ .  
s a l  y a  q u e  h a y  u n a  p o l T t i c a  c l a r a  d e l  G o b i e r n o  e n  e s t e  s e n t i d o  y  u n  a u m e £  
t o  p r o g r e s i v o  d e l  n i v e l  g e n e r a l  d e  e d u c a c i ó n .

E l  n i v e l  de e d u c a c i ó n  e n  C o s t a  R i c a  a u m e n t a r á  p r o g r e s  i v a m e n t e  d e b i d o  
a l  p r o c e s o  de d e s a r r o l l o  c a p i t a l i s t a  d o m i n a n t e  e n  l a  s o c i e d a d ,  q u e  a s T  l o  
e x i g e ;  p o r  e l l o ,  e s t e  f a c t o r  v a  e l i m i n a n d o  p o c ó  a p o c o  e l  t r a b a j o  i n f a n 
t i l  y  r e t r a s a n d o  l a  e d a d  d e  e n t r a d a  e n  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a .

H a y ,  p o r  l o  t a n t o ,  a l g u n o s  f a c t o r e s  f a v o r a b l e s  a l  m a n t e n i m i e n t o  de 
l o s  n i v e l e s  de f e c u n d i d a d  d e  l o s  s e c t o r e s  n o  c a p i t a l i s t a s  ( n i v e l  d e  v i d a ,  
v a l o r  a s i g n a d o  a l o s  h i j o s  y  t r a b a j o  i n f a n t i l ) ,  p e r o  l o s  o t r o s  f a c t o r e s ,  
o  s o n  i n d i f e r e n t e s  ( e l  c a s o  d e l  t r a b a j o  f e m e n i n o ) ,  o  s o n  c l a r a m e n t e  f a v o 
r a b l e s  a u n a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  f e c u n d i d a d  ( m o v i l i d a d  s o c i a l ,  e d u c a c i ó n  y  
a c c e s i b i l i d a d  a l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s ) .

E l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  d e  l a  s o c i e d a d  c o s t a r r i c e n s e  a f e c t a  l a s  v a 
r i a b l e s  a n t e s  m e n c i o n a d a s  de f o r m a  q u e ,  e n  l o s  s e c t o r e s  c a p i t a l i s t a s ,  f a v £  
r e c e  p a t r o n e s  r e p r o d u c t i v o s  d e  f a m i l i a  p e q u e ñ a  y ,  p o r  t a n t o ,  b a j o s  n i v e l e s  
d e  f e c u n d i d a d .  E n  l o s  s e c t o r e s  n o  c a p i t a l i s t a s ,  e l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  
a f e c t a  e s a s  v a r i a b l e s  e n  e l  s e n t i d o  q u e  f a v o r e c e  u n a  d i s m i n u c i ó n  más l e n t a  
de l a  f e c u n d i d a d  q u e  e n  e l  c a s o  d e  l o s  s e c t o r e s  c a p i t a l i s t a s ,  p o r q u e  e n  l o s  
p r i m e r o s  h a y  f a c t o r e s  d e t e r m i n a n t e s  q u e  a c t ú a n  e n  un s e n t i d o  y  o t r o s  e n 
s e n t i d o  p p u e s t o .  S u b s i s t i r á n  a l g u n a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l  n i v e l  d e  f e c u n 
d i d a d  d e l  s e c t o r  c a p i t a l i s t a  y  e l  d e l  n o  c a p i t a l i s t a ,  y a  q u e  e s t o s  f a c t o 
r e s  c o n t i n u a r á n  a c t u a n d o  e n  e s t e  ú l t i m o  p a r a  m a n t e n e r  s u  n i v e l  a c t u a l  de 
f e c u n d i d a d .  E n  e l  c a s o  d e  l o s  c a m p e s i n o s ,  l a  s i t u a c i ó n  p u e d e  a s i m i l a r s e  
más r á p i d a m e n t e  a l a  d e  l o s  s e c t o r e s  c a p i t a l i s t a s  d a d o  s u  e l t o  n i v e l  d e  v i 
d a .
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Cuadro 1,
78.

COSTA RICA: DISTRIBUCION DE LOS JEFES DE FAMILIA Y DE SUS CONYUGESPOR SEXO Y GRUPOS DE EDADES, CLASE DE ACTIVIDAD, SECTOR DE PRODUCCION 
Y CLASE SOCIAL, AÑO 1976

Grupos Sector agrícola
edades Total CA CP SNC , PRTN PRT se

» * TOTAL 1 876 506 319 825 552 499 1 051
- 15-19 54 2 2 4 21 29 . 5020-24 205 24 18 42 61 102 16325-29 245 34 30 64 80 101 181-30-34 262 50 44 94 87 81 16835-39 246 67 42 109 78 59 13740-44 236 77 51 128 65 43 10845-49 220 80 46 126 58 36 9450-54 134 54 26 80 37 17 5455-59 103 46 18 64 29 10 3960-64 86 27 10 47 24 15 3965-69 42 25 6 31 6 5 1170-74 26 10 19 20 5 1 675 y más 17 10 6 16 1 0 1

Edad media 42.2 48.4 46.5 47.7 40.2 35.4 37.9
Sector no agrícola,

Total SNC(MU) CM PUNT PUT se

TOTAL 1 937 487 621 618 211 1 450
15-19 24 6 7 7 4 1820-24 186 22 75 58 31 164
25-29 235 43 90 64 38 192

* 30-34 250 34 78 99 39 216
35-39 259 52 88 89 30 20740-44 278 77 91 80 30 20145-49 257 71 73 94 19 18650-54 203 71 61 61 10 13255-59 106 42 27 29 8 64• 60-64 68 30 17 19 2 38

_ 65-69 39 22 7 10 0 17
« 70-74 21 12 4 5 0 97 5 y más 11 5 3 3 0 6

Edad media 42.4 47.6 41.0 41.7 36.8 40.7
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Cuadro 2.

COSTA RICA: DISTRIBUCION DE LOS JEFES DE FAMILIA, POR SEXO Y GRUPOS
DE EDADES, CLASE DE ACTIVIDAD, SECTOR DE PRODUCCION Y CLASE SOCIAL,

AÑO 1976
Grupos Sector agrícola
0.6

edades Total CA CP SNC PRTN PRT SC

TOTAL 973 257 167 424 286 263 549
15-19 13 0 1 1 5 7 12
20-24 72 5 2 7 23 42 65
25-29 118 14 9 23 40 55 95
30-34 138 22 22 '44 47 47 94
35-39 124 28 21 49 40 35 7540-44 123 37 28 65 32 26 58
45-49 127 45 28 73 36 18 54
50-54 83 31 18 49 22 12 34
55-59 56 24 9 33 17 6 2360-64 61 20 14 34 17 10 27
65-69. 26 16 4 20 2 4 6
70-74 19 8 6 14 4 1 5
75 y más 13 7 5 12 1 0 1

Edad media 42.2 48.4 46.5 47.7 40.2 35.4 37.9

Sector no Agrícola
.Total SNC (MU) SM PUNT PUT SC

TOTAL 995 254 317 316 108 741
15-19 4 1 0 2 1 3 '
20-24 83 10 30 30 13 73
25-29 110 17 46 28 19 9330-34 109 14 34 42 19 95
35-39 131 27 40 49 15 104
40-44 151 41 , 52 39 19 l i o45-49 126 34 39 45 8 92
50-54 123 40 37 39 7 8355-59 69 27 19 17 6 42
60-64 42 19 10 12 1 23
65-69 24 12 5 7 0 12
70-74 16 9 3 4 0 775 y más 7 3 2 2 . 0 4

Edad media 42.5 47.6 41.0 41.7 36.8 40.7





1

SECTOR urbani: jefe del hogar en 1976 - MARCAR CON UN CIRCULO TODAS LAS CARACTERISTICAS DEL JEFE DEL HOGAR

sólo codi
ficador

Ocipacion en det.';lJes 
Local de -ráOí-.jo:

Sueldo s 

Ingreso: oo



 ̂ P O S E E  T I E R R A :

a - Especifique los 3 principales cultivos de su finca (o parcela), por orden de inportancia (poner círculo)

12 c A p : H f  -Q- ■ 0 ü ( 1 1 )

22 C A p H G 0 ( 1 2 )

32 C A p u G 0  V, □ ( 1 3 )

OB3x C = CAFE (1) - A = ARROZ (2) F =, FRIJOL (3) B = ¿AIZ (4) G a GAKAEO (5) 0 = OTROS (6)

b - Oe los 3 cultivos antes citados, icuál es el porcentaje que usted vende ? (Si es 100̂ , poner 99)

12
22
32

■«•••«••••••oc - Tamaño de la explotación: Hectáreas....... .
.0  DSjiZdnss«••••••••••••••••••••••«••«••••••••••••••••«••••••« ••»•••«•««•««»»••••••••»•a

d - Porcentaje de la explotación que se cultiva o dedicada a la ganadería, 

e - Herramientas y máquinas (no especifique las rudimentarias como: pala, machete, etc.):

• • '• ' ' ■ " ; 2. - ■ • '• - 5. ■ ■" '' -' :'-"V;';
g> Ingreso mensual ......................................................................... ..............

SI  E L  J E F E  N O  P O S E E  T I E R R A :

a - Ocupación detallada: _______ ■ ■ ' ' ' __________________________ ■ ______________________ ________

b - local de trabajo: __________________________ ________________________________________ _____________

c- Sueldo mensual.......... .............. ...... ................................... ........ ........ .

(14,15) 

G Q  (16,17) 
Q U  ci8,i9) ,

Q G D  (20,21,22)
□  □ □  2̂5’24,25)
: (26,2?)

Q  : (28)
□  □ O  (29,30,31)

□  □ □  (52,35,54)

coN>



C U E S T I O N A R I O

H o m b r e  Q
t  -  S e x o  d e l  J e f e  d e l  H o g a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................  > (35)

M u j e r  Q z J

‘ 2  -  E d a d  d e l  J e f e  d e l  H o g a r . ; ....................................................................................     Q C D  (36,37)

. 3 "  E d a d  d e  T a  e s p o s a  o  c o m p a ñ e r a  d e l  J e f e  d e l  H o g a r  ( d e j a r  e l  b l a n c o  s i  n o  t i e n e  e s p o s a  o    , __
s i  e l  j e f e  e s  m u j e r ) .......................................................................................................................................................................................................................................................  I__II__1 (58,39)

A  -  S i  e l  J e f e  d e l  H o g a r  e s  m u j e r ,  p a s e  a  l a  p r e g u n t a  6 .
S i  e l  J e f e  d e l  H o g a r  e s  h o m b r e :  ¿ T r a b a j a  l a  e s p o s a ?

a -  T r a b a j a  ( p o n g a  u n a  X  y  p a s e  a  l a  p r e g u n t a  5 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b -  N o  t i e n e  e s p o s a  ( p o n g a  u n a  X  y  p a s e  a  l a  p r e g u n t a  6 ) ...................................... ...  ( (Ao)

c  -  E s  ama d e  c a s a  ( l e e r  o b s e r v a c i ó n )       ....................... ...  í I ^ J

‘ O B S E R V A C I O N :  S i  l a  " a m a  d e  c a s a "  p A o d u c e  d í g ú n  tX -p o  d z  i n g A C x S O ,  p o n g a  " t r a b a j a “ .  E n  e l
c a m p o ,  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  m i s m a ,  ¿ X  ¿ o n  X m p o A t á n X & ó  p a A a  o X  £ tm c X o n c tm ¿ e ^  
t o  e c o n ó m ic o  d e  Z a  u n i d a d  ¿ c w u X X o A ,  p o n g a  ' ' t r a b a j a " :  a y u d a  a l  m a r i d o  e n  l a

, . - , c o s e c h a  o  s i e m b r a ,  o r d e ñ a r  v a c a s ,  c u i d a d o  d e  g a l  1 ¡ ñ a s ,  c o r t a r  l e n a ,  v e n d e r
' . l o s  p r o d u c t o s ,  e t c .

5 -  S i  l a  e s p o s a  o  c o m p a ñ e r a  d e l  J e f e  d e l  H o g a r :

a  -  T r a b a j a  e n  a c t i v i d a d e s  u r b a n a s ,  v u e l v a  a  l a  p á g i n a  6 .  

b  -  T r a b a j a  e n  a c t i v i d a d e s  r u r a l e s :
: V ‘ Solo codi f i -

i .  T r a b a j a  e n  l a  p o s e s i ó n  d e l  m a r i d o ............... ... ........................................................................................  q '» cador

i i .  T r a b a j a  c o m o  a s a l a r i a d a  ( e s p e c i f i q u e  l á  o c u p a c i q n ) ..............................................OfCII
 ̂ i í i .  T r a b a j a  p a r t e  d e l  a ñ o  ( c o s e c h a s ,  e t c . ) ,  c o m o  a s a l a r i a d a ........................... q J

O C U P A C I O N ;

r

oo



8
E d u c a c i ó n  d e l  J e f e  d e l  H o g a r  ( p o n e r  X )

P r i m a r i a

S e c u n d a r i a

U n i v e r s i t a r i a

A n a l f a b e t o . . . .  Q

1 - 2  a ñ o s . . . .  D

3 y  más a ñ o s . . .  Q

1 - 3  a ñ o s . . . .  Q

3 y  más a ñ o s . . .  ¡ j

I n c o m p l e t a . . . .  (~~1

C o m p l e t a . . . . . .  | ¡

7  ■ C u á n t o s  d o r m i t o r i o s  ( e x c l u s i v a m e n t e  p a r a  d o r m i r )  h a y  e n  e l  H o g a r ?  ...................................... ...................................................  j |

8 -  P r e g u n t a r  a l a  e s p o s a  o  c o m p a ñ e r a  d e l  J e f e  d e l  H o g a r  o  a l a  J e f e  d e l  H o g a r :

a -  E d a d  c o n  q u e  s e  c a s ó  o  u n i ó  p o r  p r i m e r a  v e z . . ...................................... .................................... • . . . .  0 ( 7 ]

b -  U t i l i z ó  a l g u n a  v e z  a l g ú n  m é t o d o  p a r a  e v i t a r  t e n e r  h i j o s ?  S I  O N O  1 i '

c  -  ¿ C u á n d o  e m p e z ó  a u t i l i z a r  p o r  p r i m e r a  v e z  a l g ú n  m é t o d o
. p a r a  e v i t a r  t e n e r  más h i j o s ?

E n  1 9 7 6 . .... .....................  C Z )  2

E n  1 9 7 5 . .............................................. [ 7 ]  ^
E n  1 9 7 1 » ................... .......................... ...  r ~ ] A

E n  1 9 7 3 . . . . . * . . . . . . . .  I__ I 5

E n t r e  1 9 6 5  y  1 9 7 2 ____ Q  e

E n t r e  1 9 6 5  y  1 9 6 9 ____  Q 7

A n t e s  d e '  1 9 6 5 ...........................  [ | ^

N o  r e s p o n d e . . ...........................  ( 7 1 ^

(42)

(4 3 )

( 4 4 ,4 5 )

(4 6 )

00



.ri» ’«»“ 4

d -  ¿ Q u é  m é t o d o  u s a  a c t u a l m e n t e ?  ( E s p e r e  l a  r e s p u e s t a )
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12 e -  Especificar los naciniientos:

Aiio de naciraientc iEstá vivo actualmente? Sexo ¿Trabaja? ¿Vive en este he
„ . 0 odad actual Nombr e

(poner 1 )
Gsta vivo = *1 
Murió = 2 Mujer a 2

SI s: n
NO = 2

si = 1 
ÍW 2

1930(45-46') Q f''') 0 ( 2 ) . i o  (3) 0 ( 4 ) 0 ( 5 )

1951(44-45) n  (61 0 ( 7 ) 0 ( 8 ) 0 ( 9 ) 0 (1 0 )

1932(43-44)1 1(11) D 0 2 )  ; ^ O  (13) O  (14) O  (15)

1935(42-45)0(16) 0 (1 7 ) 0 (1 8 ) O  (19) 0 (2 0 )

1934(41-42)0(21) 0 (2 2 ) 0 (2 3 ) O  (24) O  (25)

1955(40-41)0(26) 0 (2 7 ) 0 (2 8 ) O  (29) D (3 C )

1936(39-40)0(31) 0 (3 2 ) D  (33) O  (34) O  (35)

.  1937(36-39)0*̂ 56) O  (57) Q  (58) O  (39) 0 (4 0 )

1958(37-38) O 0 (4 2 ) O  ('̂ 5) 0 (4 4 ) D  (45)

" ' 1939(36-37) O 0 (^ 7 ) O  (48) 0 (4 9 ) 0 (5 0 )

1940(35-56)0(51) 0 (5 2 ) 0 (5 3 ) D  (54) D  (55)

1941(34-55)0(56) 0 (5 7 ) 0 (5 8 ) C l  (59) □  (60)

1942(53_3ij)Oc6l) O  (^ ) 0 (6 3 ) O  (64) O  (65)

1943(32-33)0(66) 0 (6 7 ) 0 (6 8 ) O  (69) O  (70)

1944(51-32) O (71) 0 (7 2 ) 0 (7 3 ) O  (74) P  (75)

1945C5(V51)0(76) 0  (77) 0 (7 8 ) 0 (7 9 ) O  ( S O )

1946(29-30)0(1) O(̂ ) 0 ( 3 ) 0 ( 4 ) q  (5)

1947(28-29)0(6) 0 ( 7 ) 0 ( 8 ) 0 ( 9 ) o  (10)

1948(27-28)1 1(11) 0 (1 2 ) 0 (1 3 ) 0 '(^ ^ ) o  (15)

19''9(2.6-2?)0(16) O (17) 0 (1 8 ) 0 ( 1 9 ) D  (20)

O b s B X ' v a c i ó n ' O b s e i ' v a c i ñ n :  s i g u e n o t r a s  h o j a s , h a s t a  b 1  a ñ o 1976, -

coco


