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IN T R O D U C C IO N

E n  e l Perú, se ha  investigado  m uy poco sobre sectores específicos de la  p o b la c ió n , en 

p a rtic u la r la  adolescencia. E ste  g rupo  es ta l vez e l más igno rado . E s ta  e tapa  de la  v id a  

e n c ie rra  facetas desconocidas donde su m undo fa m ilia r, sus experiencias sexuales, su 

m a te rn id a d  p recoz la  m ayo ría  de veces no  deseadas, perm anecen to d a v ía  desconocidos.

E l p resen te  tra b a jo  ce n tró  su aná lis is  fundam en ta lm e n te  en  base a la  E ncuesta  

D e m o g rá fica  y  de Salud F a m ilia r (E N D E S  1991-92). Las adolescentes de 15 a 19 años de 

L im a  M e tro p o lita n a  constituyen  e l foco  de la  p resen te  investigac ión . N o  obstan te , s iem pre  

que se enco n tró  in fo rm a c ió n  desagregada p o r sexo o de m uje res en o tras  edades fé rtile s  

se h ic ie ro n  com paraciones, po rqu e  los datos só lo  a d q u ie re n  su re a l sen tid o  a través de la  

com paración.

E ste  tra b a jo  ha  s ido  es tru c tu rado  en c inco  cap ítu los. E n  e l p rim e ro  se p la n te a n  los aspectos 

m etodo lóg icos d e l es tud io , reseñándose los o b je tivos  y  los  fundam en tos te ó rico s . E n  e l 

segundo ca p ítu lo  se abo rda  aspectos d e l con texto  soc iodem ogrà fico  y  económ ico  de L im a  

M e tro p o lita n a , a  f in  de tra za r algunas líneas de d e sa rro llo  de la  sociedad lim e ñ a  e 

id e n tific a r las posib les im p lica c io n e s  sobre la  fecund idad  adolescente . E l te rc e r ca p ítu lo  

describe  algunas caracte rís ticas socia les de las adolescentes, especia lm ente  en  lo  re fe re n te  

a l n iv e l educa tivo  y  e l acceso a l tra b a jo , ana lizándose las in flu e n c ia s  en  e l descenso de la  

fecund idad  ado lescente de estas m ujeres. E n  e l cu a rto  ca p ítu lo  se ana liza  los aspectos más 

re levantes de la  conducta  re p ro d u c tiva  de las adolescentes. Se en tie nde  com o conducta  

re p ro d u c tiva , e l co m p o rta m ie n to  que tie n e n  las adolescentes en re la c ió n  a  su v id a  sexual 

y  re p ro d u c tiva  es d e c ir: a c tiv id a d  sexual, p la n ific a c ió n  fa m ilia r, fecund idad , abo rtos, 

m o rta lid a d  m a te rna  y  enferm edades de tra n sm is ió n  sexual. F in a lm e n te , en  e l q u in to  ca p ítu lo  

se exponen las conclusiones y  algunas sugerencias p a ra  p o d e r ser desa rro lladas en  e l fu tu ro .



Se p o d ría  d e c ir que e l presen te  estud io  es e x p lo ra to rio  en e l P erú , p o r que se ha  investigado  

m uy poco sobre fecund idad  adolescente. Los cam bios que se están p ro d u c ie n d o  en  las 

va riab les  dem ográficas hacen u rgen te  que se p ro fu n d ice  e l estud io  de este secto r ta n  

im p o rta n te  de la  p o b la c ió n . Sólo conociendo sus p rob lem as se p o d rá  o rie n ta r p o lítica s  

específicas a este g ru p o  ta n  vu ln e ra b le  e im p o rta n te .

P a ra  a n a liza r los tem as re fe ren tes a la  conducta  re p ro d u c tiva  y  e l em barazo en la  

adolescencia, se tu v ie ro n  en cuen ta  los m ayores n ive les educativos que p resen tan  las 

adolescentes de lim a ,  la  in co rp o ra c ió n  tem prana  a l m ercado de tra b a jo , e l p ro lo n g a m ie n to  

de la  s o lte ría  de las lim eñas, la  edad a la  in ic ia c ió n  de la  a c tiv id a d  sexual, e l co n o c im ie n to  

y  uso de m étodos an ticoncep tivos etc.

T a m b ié n  se tu vo  p resen te  la  grave cris is  económ ica recesiva  que padece e l país desde hace 

años. Se presum e que esta cris is  p ro lo ngad a  esta ría  in flu ye n d o  en  e l descenso de la  

fecund idad  en  e l P erú.

S i b ie n  es im p o rta n te  conocer la  fecund idad  de las adolescentes lim eñas y  en  especia l de 

aque llas ubicadas en  los  sectores m arg ina les p a ra  d e s a rro lla r en  su fa v o r acciones 

preven tivas, ta m b ié n  es m uy im p o rta n te  saber con c la rid a d  lo  que sucede en  lo s  sectores 

ru ra les . Es p o s ib le  que los prob lem as que a fectan  a la  ado lescente  de L im a  no  se 

m a n ifie s te n  o  aparezcan de m anera  d is tin ta  en e l cam po. P o r lo  ta n to , es necesario  

extende r e in te n s ific a r estudios sobre e l tem a, ta n to  p a ra  co m p le ta r y  m e jo ra r la  

in fo rm a c ió n  existen te , com o p a ra  p ro fu n d iz a r en e l co n o c im ie n to  sobre  la  fecu n d id a d  

ado lescente de d is tin to s  sectores y  grupos sociales, con la  fin a lid a d  de co n ta r con  bases más 

só lidas p a ra  d iseña r las p o lítica s  y  los program as adecuados a  su p ro b le m á tic a  p a rtic u la r.



C A P IT U L O  I ;  O b je tivo s  y  M e to d o lo g ía

1.1 P la n te a m ie n to  de l P rob lem a

1.1.1 Antecedentes:

D u ra n te  e l decen io  de los ochenta, e l m undo em pezó a ce n tra r cada vez m ás su a te n c ió n  

en  las necesidades y  p rob lem as de los jóvenes. In s titu c io n e s  púb licas  y  p rivadas, ta n to  en 

países desa rro llados com o en países en d e sa rro llo  ce n tra ro n  su tem a de a te n c ió n  en  e l 

c re c ie n te  núm ero  de adolescentes que e ran  m adres y  la  g ran  m ayo ría  s in  desearlo . S in  

em bargo, lo s  p rob lem as de las adolescentes no  ex is ten  só lo  a n iv e l in d iv id u a l, sus 

d ific u lta d e s  re fle ja n  los p rob lem as más am p lios  y  com ple jos de las sociedades en que v ive n .

E ste  c rec ien te  in te ré s  sobre los p rob lem as de las adolescentes m o tiv ó  a l In s titu to  A la n  

G u ttm a ch e r ( lA G )  en e l año de 1976, re a liz a r una  m o n o g ra fía  que tra ta b a  d e l em barazo 

y  la  m a te rn id a d  de las adolescentes norteam ericanas. E l re su lta d o  de la  in ve s tig a c ió n  fu e  

o b je to  de m ucha a te n c ió n  p o r p a rte  de los investigadores, educadores, p ro fes io na le s  de la  

p la n ific a c ió n  fa m ilia r, los encargados de estab lecer p o lítica s  en  e l gob ie rn o  y  la  prensa , y  

s irv ió  p a ra  a tra e r a te n c ió n  p ú b lic a  hac ia  este p ro b le m a . P o s te rio rm e n te  se d e sa rro lla ro n  

estud ios sim üares en C anadá, F ranc ia , H o la n d a , Suecia, e l R e in o  U n id o . C om o re su lta d o  

de estos estudios, los investigadores p ro p u s ie ro n  a los encargados de estab lece r p o lític a s  y  

a  los  d ire c to re s  de los program as estadounidenses los m ecanism os p o r los que se p o d ría n  

re d u c ir los elevados n ive les de fecund idad  y  a b o rto  e n tre  las adolescentes de los E stados 

U n id o s .

A  m e d id a  que las investigaciones sobre tem as re la tivo s  a los adolescentes han  p roU fe rado  

en  años rec ien tes, los investigadores de A m é ric a  L a tin a  y  e l C a rib e  han  adop tado  u n  

en foque  más gene ra l sobre los p rob lem as de los jóvenes (  con  p a rtic u la r enfásis en  los



aspectos educativos, de em pleo, pob reza  y h a b ita c ió n ) que e l en foque tra d ic io n a l (  que 

p o n ía  a tenc ión  só lo  en la  p ro c re a c ió n ), adop tado  en los países desa rro llados. S in  em bargo, 

los investigadores de la  re g ió n  ta m b ié n  han m ostrado  in tereses específicos de los tem as 

re lac ionados con la  fecund idad  adolescente.

P o ste rio rm en te , en los años 1988 y  1989, e l In s titu to  A la n  G u ttm a ch e r ( lA G )  em prend ió  

u n  estud io  sobre las adolescentes em barazadas en tres países la tin o a m e rica n o s : B ra s il, 

C o lo m b ia  y  P erú. Estos tres países hab ían  m ostrado  u n  in te ré s  especia l en e l tem a. A dem ás 

con taban con los datos sobre la  fecund idad  ob ten idos de las Encuestas D em ográ ficas y  de 

S alud (E D S ). L a  in vestigac ión  re a liza d a  en e l P e rú  se te rm in ó  a fin a le s  d e l año 1989 y  los 

resu ltados se p u b lica ro n  ba jo  e l títu lo  de: "A do lescentes de H o y, Padres d e l M añana".

1.1,2 J u s tific a c ió n

E n  e l P erú, se ha investigado  m uy poco sobre sectores específicos de la  p o b la c ió n  en 

p a rtic u la r la  adolescencia. E ste  g ru p o  es ta l vez e l más ig no rado . E sa edad d ifíc il en  la  que 

un o  no  es n iñ o  y  tam poco es a d u lto . E sa e tapa  de la  v id a  en  la  que se va  d e fin ie n d o  la  

persona e n tre  ilus iones e im paciencias de los m ism os adolescentes y  de los que lo  rodean.

Los adolescentes constituyen  u n  secto r s in g u la r de la  p o b la c ió n . E s tán  en  trá n s ito  e n tre  la  

n iñ e z  y  la  edad adu lta . A p a re n te m e n te  no  necesitan  cu idados especiales p a ra  su d e sa rro llo , 

p e ro  en  re a lid a d  ser adolescente e n c ie rra  facetas desconocidas p a ra  quienes só lo  m ira n  su 

apa rienc ia , su cuerpo . Su m undo escolar, la b o ra l, fa m ilia r, sus v ivencias a fectivas, sus dudas, 

sus experiencias sexuales, y  en  m uchos casos su m a te rn id a d  p recoz, todos son aspectos que 

perm anecen desconocidos en las adolescentes peruanas.

E n  e l P e rú  los adolescentes (e n tre  15 y 19 años) son ap rox im adam ente  dos m illo n e s  y

4



m ed io , si se cuen ta  ta m b ié n  en este g rupo  a los de 10 y 14 años, que en la  duras 

cond ic iones actuales ya no  son los n iños "de antes" su núm ero  lle g a  m ás de cinco m illones 

y  se añade a estos los jóvenes de 20-24 años, su núm ero  to ta l se e leva  a siete m illones 

trescien tos m il.

E n  L im a  M e tro p o lita n a  se concen tra  la  m ayor p ro p o rc ió n  de p o b la c ió n  adolescentes (15-19) 

concen trando  a l 30 p o r c ie n to  de la  p o b la c ió n  to ta l ado lescente d e l país. D e l to ta l de 

adolescentes de L im a  e l 51 p o r c ie n to  son m ujeres, de estas a lre d e d o r d e l 18%  son madres 

adolescentes, m uchas de e llas se em barazaron  s in  desearlo . E l a b o rto  c landestino  inducido, 

en m alas cond ic iones y  p o r personas no  p ro fes iona les, es e levado.

P o r consigu ien te , es de sum a im p o rta n c ia  p ro fu n d iz a r e l co n o c im ie n to  de la  p rob lem ática  

de la  ado lescencia sobre to d o  acerca de su fecund idad , pues só lo  en  la  m edida que se 

conozca su e vo lu c ió n  y  tendencias se p o d rá  o rie n ta r program as específicos a este grupo 

e ta rio .

1.1.3 P la n te a m ie n to  d e l P rob lem a:

E n  e l P e rú  y  específicam ente  en  L im a  M e tro p o lita n a  d ía  a d ía  se ve  m uchas adolescentes 

em barazadas o con h ijo s . P robab lem en te  m uchas de e llas no  lo  deseabaiL P ero se sabe 

ta m b ié n  que e l núm ero  p ro m e d io  de h ijo s  p o r m u je r a descendido y  de  m anera  heterogénea 

p o r reg iones na tu ra les.

E n  l im a  M e tro p o lita n a  la  fecund idad  ha  descendido con  m ayor in te n s id a d  que en otras 

ciudades. E l descenso se ha  p ro d u c id o  en todos los grupos de edad de  las m ujeres en edad 

fé r t il.

E l p la n te a m ie n to  específico  de este tra b a jo  es:

¿ A  qué edad com ienzan a te n e r re lac iones sexuales las adolescentes lim eñas?

¿ E stán  d ism inuyendo o aum entando los nac im ien tos  en las ado lescentes lim eñas?



¿ C uántos h ijo s  q u ie re n  te n e r las adolescentes lim eñas?

¿ C uáles son los efectos de la  rá p id a  u rb a n iza c ió n  y  de la  m ayor esco la ridad , e l acceso más 

tem p ran o  a l em p leo  de las adolescentes lim eñas?

¿ Q ué pap e l desem peña la  an ticoncepc ión  y  e l a b o rto  in duc ido?

¿ C uáles son las consecuencias d e l em barazo precoz?.

P robab lem en te  no  todas estas preguntas responderé  com ple tam en te , p e ro  a l in ve s tig a r este 

tem a  ta n  poco  estud iado  en  e l P erú, tra to  de d a r u n  pequeño a p o rte  p a ra  e l cono c im ie n to  

de la  s itu a c ió n  y  tendencias de la  fecund idad  adolescente de L im a  M e tro p o lita n a .

1 ^  O b je tivo s

1 ^ .1  O b je tiv o  € lene ra l:

C onocer la  s itu a c ió n  soc ia l y  tendencias de la  conducta  re p ro d u c tiv a  y  e l em barazo de las 

adolescentes de L im a  M e tro p o lita n a  y  su re la c ió n  con las va ria b le s  educación, em p leo  y  

v iv ie n d a , com parado con  e l resto  d e l país.

122  O b je tivo s  E specíficos:

a ) A n a liz a r los n ive les de esco la ridad , e l acceso a l em p leo  y  las cond ic iones de v iv ie n d a  de 

las adolescentes de L im a  M e tro p o lita n a .

b ) A n a liz a r la  s itu a c ió n  y  tendencias de la  fecund idad  ado lescente en  L im a  M e tro p o lita n a .

¿ El embarazo precoz, se da con la misma intensidad en Lima M etropolitana y el resto del
país?

c) D e te rm in a r a lgunos facto res que in flu y e n  en  la  fecund idad  ado lescente : edad a la  p rim e ra  

re la c ió n  sexual, edad a la  p rim e ra  u n ió n .



d ) A n a liz a r las re lac iones que se p resen tan  e n tre  e l em barazo p recoz y  e l n iv e l de 

co n o c im ie n to  y  uso de m étodos an ticoncep tivos de las adolescentes lim eñas.

e) Saber sobre e l cono c im ien to  que tie n e n  las adolescentes sobre algunas enferm edades de 

tra n sm is ió n  sexual.

f )  C onocer algunas consecuencias d e l em barazo precoz.

1.3 H ip ó te s is  de T ra b ^ o :

1. - L a  fecund idad  en  L im a  M e tro p o lita n a  ha descendido en  todos los grupos de edad de las 

m u je res en edad fé r t il,  s iendo m eno r e l descenso en  e l g rupo  e ta rio  de 15-19 años.

2. - E x is te  u n  m ayor descenso de la  fecund idad  ado lescente en l im a  M e tro p o lita n a , que en 

o tra s  reg iones o áreas geográficas d e l país.

3 . - E l descenso de la  fecund idad  ado lescente en L im a  M e tro p o lita n a , está asociado a 

m ayores n ive les educativos de las adolescentes lim eñas, p ro lo n g a m ie n to  de la  so lte ría , la  

tem p ran a  in c o rp o ra c ió n  a l m ercado de tra b a jo  y  u n  m ayo r acceso a  los m étodos 

an ticoncep tivos .

4. - E l em barazo p recoz tra e  serias consecuencias p a ra  la  m adre  jo ve n , p a ra  e l h ijo  y  p a ra  

la  ftu n ilia  que lo  rodea.

1.4 Aspectos M etodo lóg icos

1.4.1 D e fin ic ió n  de T é rm inos  Básicos:

a ) L im a  M e tro p o lita n a : Se denom ina  L im a  M e tro p o lita n a  a la  p ro v in c ia  de L im a  m ás la
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p ro v in c ia  C o n s titu c io n a l d e l C a llao , llega ndo  a c o n s titu ir las dos p ro v in c ia s  48 d is trito s . E stá  

ub icada  en la  costa c e n tra l y  ocupa una  m ín im a  p a rte  d e l te rr ito r io  nac iona l. In c lu ye  a L im a  

c a p ita l de la  R e p ú b lica  y  a l p rim e r p u e rto  co m e rc ia l que es e l C a llao , L im a  M e tro p o lita n a  

es la  sede de los poderes p o lítico s  y  a d m in is tra tivo s  y  concen tra  a lre d e d o r d e l 80%  de la  

in d u s tria  y  los servic ios d e l país. E ste  ce n tra lism o  absorbente hace de L im a  M e tro p o lita n a  

u n a  re g ió n  re la tiva m e n te  p riv ile g ia d a  en  re la c ió n  a los dem ás.

b ) A do lescencia : com o período  de d e s a rro llo : E n  té rm in o s  generales, la  ado lescencia  es 

u n  p e río d o  d e l c ic lo  v ita l en  que o cu rre n  cam bios en los ám b itos  b io ló g ico s , socia l, 

ps ico lóg icos. E stos cam bios están m uy ligados e n tre  sí, inc luyéndose  recíp rocam en te . L a  

ado lescencia se d e fin e  en té rm in os  generales la  segunda década de la  v id a , e l p e río d o  de 

lo  in fa n til a lo  a d u lto , donde se co m p le ta  la  m adu rac ión  sexual, la  in depe nden c ia  p s ico ló g ica  

y  se tra n s ita  desde una  dependencia  a  una  independenc ia  económ ica a lo  m enos re la tiv a . 

S i b ie n  existen  d is tin to s  c rite rio s  p a ra  s itu a r e l in ic io  de este p e río d o  la  lite ra tu ra  está de 

acuerdo en seña la r que com ienza con  los cam bios y  transfo rm aciones orgán icos que se 

re la c io n a n  con  los  procesos de m a du rac ión  sexual. D ive rsos fac to res  in c id e n  en  dichas 

transfo rm aciones orgánicas que se re la c io n a n  con  los procesos de m a d u ra c ió n  sexual. 

F actores h e re d ita rio s , de salud y  n u tric ió n , socio  cu ltu ra le s , geográ ficos, así com o 

psico lóg icos, hacen d ifíc il p rec isa r su com ienzo  en  té rm in o s  de pa trones no rm a tivos. 

Puede decirse  que la  m enarqu ía  en jóvenes lim eñas o cu rre  de los 12 años y  m ed io , 

estableciéndose desviaciones que flu c tú a n  e n tre  los 18 meses y  13 meses y  m ed io .

E s tab lece r e l té rm in o  de la  ado lescencia  re s u lta  m ás d ifíc il ya  que no  se cuen ta  con  u n  

re fe re n te  b io ló g ic o  o b je tivo . D a da  la  d ific u lta d  p a ra  d e lim ita r c la ram en te  e l p e río d o , la  

d e fin ic ió n  de su té rm in o  va ría  según d ife re n te s  investigaciones. E n  té rm in o s  generales se 

p la n te a n  los 19 años com o edad que d e lim ita  e l pe río d o . S in  duda las edades que m arcan 

e l in ic io  y  e l f in  de este p e río d o  puede s u fr ir  va riac iones a través de los  años, pues ta n to  

los eventos fís icos com o psíquicos se han  id o  ade lan tando  en e l ú ltim o  sig lo .

E n  e l caso d e l p resen te  estud io  se considera  com o ado lescente a todas las m u je res e n tre  los
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c) S e xua lidad  en la  A do lescencia : L a  sexua lidad es una  expres ión  d e l ser hum ano y  es u n  

derecho in a lie n a b le . E n  e l ado lescente se m a n ifie s ta  con más fu e rza  cuím do se p rodu cen  

los cam bios fis io ló g ico s , con la  m adurac ión  sexual de los órganos re p ro d u c tivo s  que p rovoca  

u n  aum ento  de los deseos sexuales, a la  p a r de una  búsqueda de g ra tific a c ió n  de estos 

deseos. E sta  g ra tific a c ió n  puede ser o rie n ta d a  de acuerdo a las d is tin ta s  vías de cana lizac ión  

que o frece  u n a  sociedad de te rm inada . A sí, a grandes rasgos, se puede hace r re fe re n c ia  a 

sociedades en  donde se da una  com p le ta  lib e rta d  p a ra  d e s a rro lla r to d o  tip o  de 

co m p o rta m ie n to  sexual no  ex is tiendo  lim ita c io n e s  sociales p a ra  la  exp res ión  de la  

sexua lidad, y  aque llas sociedades en las cuales ésta se encu en tra  re p rim id a  condenando 

m o ra l y  é ticam en te  las conductas que se m a n ifie s ta n  fu e ra  d e l m a trim o n io , m ed ia n te  la  

ex is tenc ia  de u n a  n o rm a tiv id a d  cond uctu a l ex tra  y  p re m a rita l.

15-19 años. E l motivo por el cual se determinó como adolescente a  este grupo es por la
información que se tiene, ya que las Encuestas Dem ográficas de Salud Familiar (EN D E S),
consideran a las mujeres de 15 a 19 años com o adolescentes.

L a  m a d u ra c ió n  sexual en  la  ado lescente p rovoca  que v iv a  un a  s itu a c ió n  en la  cu a l se 

encuen tra  fre n te  a u n  im p u lso  b io ló g ic o  nuevo, que s i b ie n  debe a p ren de r a re g u la r a  través 

de una  conducta  específica, se ve in flu e n c ia d o  p o r los tabúes y  expecta tivas cu ltu ra le s  

ca racte rís ticas de su m ed io . E l in te rés , la  conc ienc ia  y  la  a c tiv id a d  sexuales aum en tan  

conside rab lem ente  en  esta e tapa, presentándose con  un a  u rg e n c ia  que no  se conocía  en  e l 

p e río d o  a n te rio r, va le  d e c ir en la  n iñez. A  m ed ida  que e l in d iv id u o  crece, este im p u lso  

sexual tie n d e  a hacerse cada vez más específico  y  o b je tivo . A  n iv e l in d iv id u a l, e l proceso 

de m a d u ra c ió n  se da en: en  lo  fis io ló g ic o  y  ps ico ló g ico  . E n  lo  fis io ló g ic o  se p rodu ce  

au tom á ticam en te , a través de c ie rto s  procesos b io ló g ico s  que se m a n ifie s ta n  en  e l in d iv id u o . 

S in  em bargo la  m adurez em ocio na l y  p s ico ló g ica  no  es a lcanzada en  fo rm a  a u to m á tica  p o r 

la  in te ra c c ió n  con  la  sociedad en la  cua l se encuen tra  inm erso , s ino  que a  través de  u n  

proceso de au tode scub rim ien to  que es desa rro lla d o  p o r éste, estab leciéndose un a  

a u to id e n tifíc a c ió n  c la ra , p recisa  y  m uy estable.



S i b ie n  este proceso de au tode scub rim ien to  es considerado  en la  ado lescencia  com o 

fu n d a m e n ta l p a ra  a lcanzar la  m adurez psico lóg ica , a la  p a r se d e sa rro lla  u n  p e río d o  en la  

cua l se especifican , asum en y  d e sa rro lla n  c ie rtos  ro les sociales, e n tre  las cuales se encuen tra  

los ro le s  sexuales.

E n  la  ado lescencia, se o rig in a  una  d ife re n c ia c ió n  básica y fu n d a m e n ta l, a q u e lla  que tie n e  

re la c ió n  con  los caracteres m asculinos y  fem eninos, d ife re n c ia c ió n  que m a n ifie s ta  una  

in flu e n c ia  irre m p la za b le  en la  co n s titu c ió n  v ita l hum ana. E n  este sen tido , e l ado lescente 

debe poseer am p lios conocim ien tos acerca d e l s ig n ifica d o  d e l sexo, d irig ie n d o  y 

encabezando sus im pu lsos sexuales en una  fo rm a  más construc tiva .

E n  en foque  d e l com p o rta m ie n to  sexual du ran te  la  ado lescencia  p resen ta  va riac iones en 

d iversos grupos y  sociedades. F lu c tú a  desde la  acep tac ión  de la  sexua lidad  y  la  en trega  de 

su c o n tro l a  cada adolescente con s im ila res  grados de lib e rta d  p a ra  los  dos sexos, hasta una  

d ife re n c ia c ió n  de varones y  m ujeres, con  la  u b ica c ió n  de u n  c o n tro l p a ra  las conductas de 

las m u je res s ituad o  fu e ra  de e llas y  e je rc id o  p o r fa m ilia re s  y  o tros , con  u n a  o rie n ta c ió n  

v a lo ra tiv a  de los ro les  de tip o  p a tria rc a l y  m achista. E ste  en foque  es aún  p re d o m in a n te  en 

la  sociedad peruana.

d ) S a lu d  R e p ro d u c tiva : D e n tro  d e l con texto  gene ra l de sa lud, tie n e  que v e r con  e l estado 

de b ie n e s ta r re la c io n a d o  con  la  v id a  sexual y  re p ro d u c tiva  de las personas (a c tiv id a d  sexual, 

em barazos, abo rtos, enferm edades de tra n sm is ió n  sexua l).

L a  O rg a n iza c ió n  M u n d ia l de la  S alud considera  los sigu ientes aspectos: a ) que las personas 

puedan  d e c id ir sobre e l núm ero  de h ijo s  que desean te n e r y  cada cuan to  tie m p o  tene rlo s . 

E llo  conduce a l lib re  acceso que debe otorgárse les a  los p rogram as de p la n ific a c ió n  

fa m ilia r, b ) que las m ujeres puedan te n e r em barazos y  p a rto s  s in  riesgos obsté tricos  pa ra  

lo  cua l debe garan tizá rse les u n  c o n tro l p re -n a ta l o p o rtu n o  y  un a  a te n c ió n  d e l p a rto  a cargo 

de pe rson a l c a lific a d o  p a ra  hace rlo , c ) que los h ijo s  sobrev ivan  y  tengan buena sa lud y, d ) 

que las pare jas puedan te n e r re lac iones sexuales lib re s  d e l te m o r a l em barazo no  deseado
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y  a las enferm edades de tran sm is ión  sexual, e n tre  e llas e l S ID A .

1.4.2 C o b e rtu ra  de l E s tu d io

E l p resen te  estud io  tie n e  com o co b e rtu ra  geográ fica  a L im a  M e tro p o lita n a , en tend iéndose 

com o L im a  M e tro p o lita n a  a la  u n ió n  de la  P ro v in c ia  de L im a  y  la  P ro v in c ia  C o n s titu c io n a l 

d e l C a llao .

L a  E ncuesta  D e m o g rá fica  y  de S alud F a m ilia r (1991-92), se lle v ó  a cabo e n tre  ju n io  de 1991 

y  agosto de 1992. L a  ope ra c ión  de cam po se e fec tuó  e n tre  e l 17 de o c tu b re  de 1991 y  e l 7 

de m arzo  de 1992.

L a  m uestra  a n iv e l n a c io n a l estuvo com puesta p o r 15.882 m uje res en  edad fé r t il (15-49 

años) y  p rovee  in fo rm a c ió n  p a ra  to d o  e l país: 13 reg iones a d m in is tra tiva s , 3 reg iones 

na tu ra les  y  4 n ive les de u rban izac ión .

E n  e l caso d e l departam ento  de L im a  y  L a  P ro v in c ia  C o n s titu c io n a l d e l C a lla o  , la  m uestra  

lo  con fo rm ó  5,993 m ujeres en edad fé r t il represen tando  e l 37 ,7%  de la  m uestra  to ta l.

Las m uje res adolescentes a n iv e l n a c io n a l rep resen tó  e l 21 ,9%  lo  que es ig u a l a  3.477 

adolescentes y  en e l caso específico  de L im a  M e tro p o lita n a  las adolescentes en trev is tas son 

1.242, lo  que es ig u a l a 20.7%  de la  m uestra  de L im a  y  C a llao .

L a  m uestra  de la  encuesta de L im a  - C a lla o  fu e  p ro b a b ilís tica , m u lti-e tá p ic a  y  e s tra tific a d a  

con  fracc iones de m uestreo va ria b le , constó de 2.922 viv iendas.

L a  e n tid a d  e je cu to ra  fu e  e l In s titu to  N a c io n a l de estadística  e In fo rm á tic a  ( IN E I) , b a jo  los 

acuerdos e n tre  la  A so c ia c ió n  B e n é fica  P R IS M A  y  M a c ro  In te rn a c io n a l, IN C ., a través d e l 

P rogram a de Encuestas de D e m o g ra fía  y  S a lud (D H S ), b a jo  e l conven io  de U S A ID  

W ash ing ton .
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1.4.3 Fuentes de In fo rm a c ió n  B ásica

L a  fu e n te  de In fo rm a c ió n  p rin c ip a l es la  E N D E S  1991-92. P ara  e l caso específico  de las 

adolescentes se u tiliz ó  la  base de datos de la  encuesta re fe re n te  a L im a  M e tro p o lita n a , 

luego  se procesó p a ra  ob te n e r las va riab les  e in d icado res que re q u e ría  este tra b a jo .

T a m b ié n  se u tiliz ó  a o tras in fo rm a c io n e s  com o son los resu ltados de la  E N D E S  1986, 

C om pendios E stad ísticos , resu ltados censales de los años 1972 y  1981 y P royecciones de 

p o b la c ió n  d e l IN E I.

A dem ás se ob tuvo  in fo rm a c ió n  de o tras fuentes gubernam enta les, y  en  a lgunos casos, de 

estudios pequeños o especiales llevados a cabo p o r investigadores no  gubernam enta les. 

Los datos censales fu e ro n  u tiliz a d o s  p a ra  ob te n e r la  d is trib u c ió n  de la  p o b la c ió n  adolescente 

de L im a  M e tro p o lita n a .

L a  E ncuesta  sobre em p leo  en L im a  M e tro p o lita n a , fu e  u tiliz a d a  p a ra  docum enta r la  

p a rtic ip a c ió n  de las adolescentes en la  fu e rza  la b o ra l.

1.4.4 M é to do  U tiliz a d o

P ara e l p resen te  tra b a jo  se ha  u tiliz a d o  e l m é todo  d e sc rip tivo  con  base e n  la  encuesta 

dem og rá fica  y  de sa lud fa m ilia r  d e l año 1991-92. E l m o tiv o  p o r e l cu a l se d e te rm in ó  u tiliz a r, 

fu e  p o r que p e rm ite  d e sc rib ir y  a n a liza r s istem áticam ente , la  s itu a c ió n  y  tendencias de la  

fecund idad  ado lescente de lim a  M e tro p o lita n a .

C om o e l estud io  que se re a liz a  es s itu a c io n a l, este m é todo  p e rm ite  p re c is a r la  na tura leza 

de la  conducta  re p ro d u c tiva  y  e l em barazo en la  ado lescencia  ta l com o se presenta en e l 

m om ento  dado, y  ta m b ié n  conocer la  e vo lu c ió n  de la  fecu n d id a d  ado lescen te  en períodos 

an te rio res . L a  m o d a lid a d  de las encuestas dem ográficas es la  que se u tiliz ó , pa ra  ana liza r 

e in te rp re ta r lo s  datos ob ten idos.
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C A P IT U L O  I I :  C on texto  S ocio-D em ográfico  y  E conóm ico de L im a  M e tro p o lita n a :

A  f in  de conocer la  s in gu la r s itu a c ió n  de la  ado lescente de L im a , se estim a necesario 

seña la r algunas características de la  sociedad en la  cua l se desenvuelve. C ie rtam en te  no es 

la  in te n c ió n  de este tra b a jo  e fe c tu a r u n  aná lis is  de am p lios  alcances sobre la  situación 

soc io -dem ográ fica  y  económ ica, s ino  más b ie n  algunas líneas de d e s a rro llo  de la  sociedad 

lim e ñ a  e id e n tific a r sus posib les im p lican c ias  p a ra  la  fecund idad  ado lescente .

L a  p o b la c ió n  de L im a  M e tro p o lita n a  es em inen tem ente  jo ve n . D esde  u n a  pob lac ión  de

645,2 m ile s  de personas en  1940 pasó a 6’623 m ile s  en  1992. Su p o b la d ó n  se ha 

in c re m e n ta d o  en  d iez veces e n tre  1940 y  1992. E n  1940 rep resen taba  e l 10,4%  de pob lación 

n ac iona l, encam b io  en 1992, la  conce n trac ión  de p o b la c ió n  en  l im a  alcanzó a l 

29 ,5% .(cuad ro  N « l).

Cuadro No 1

Evolución de la pobladón a Nivel Nacional y de Lima 

M etropolitana: 1940-1992 

( en miles)

PAIS 1940 1961 1972 1981 1992

PAIS 6’208.0 9*906.7 13*538.2 1T005.2 22*4651)

Lima M etrop. 645.0 1*836.0 3*295.0 4*608.0 6*6231)

Porc./país 10.4 18.5 243 27.1 293

FUENTE: INEI: Censos Nadonales; 1940-1% 1-1972-1981 

1992: Proyecdones de Pobladón del INEI.

E l p e río d o  in te rce n sa l de m ayor c re c im ie n to  p o b la c io n a l fu e  e n tre  1961 y  1972, registrando 

un a  tasa de c re c im ie n to  anua l de 5,4% . E n tre  1972 y  1981, su c re c im ie n to  se redu jo  a
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3,8% , a p a r tir  de este p e río d o  se ca racte riza  p o r una  d ism in u c ió n  en  e l r itm o  de c re c im ie n to  

de la  p o b la c ió n  de L im a , in ic iándose  u n  proceso de desconcen trac ión  p o b la c io n a l, p e rd ie n d o  

su im p o rta n c ia  re la tiv a  en fa vo r de o tras ciudades in te rm e d ia s . Pese a esta tenden c ia  L im a  

M e tro p o lita n a  co n tin u a  m an ten iendo  su hegem onía sobre  las ciudades in te rm e d ia s  

(A re q u ip a , T ru jillo , C h ic la yo ) (V a rilla s ,A ., M o sta jo , P. 1990). Según c ifra s  p re lim in a re s  d e l 

censo de 1993, la  tasa de c re c im ie n to  de L im a  d ism inuyó  a 2 ,8% , m ien tras  que, la  

p o b la c ió n  d e l resto  d e l país c rec ió  a una  tasa m enor e in v a ria b le ; 2 ,2% .(1981-1993).

E l c re c im ie n to  dem og rá fico  y  económ ico  de L im a  tu vo  su exp res ión  fís ica  en e l ace le rado  

proceso de u rb a n iza c ió n , en  la  p rog res iva  conve rs ión  d e l v a lle  d e l R ím ac en  c iudad  y  en la  

in c o rp o ra c ió n  u rb a n a  de los desiertos co lindan tes. Es d e c ir, se cons tituyó  en  u n  vasto 

espacio u rban o . E n  d ich o  espacio conocido  com o l im a  M e tro p o lita n a , em erg ió  la  más 

im p o rta n te  econom ía u rban a  d e l P erú, que con  su d in á m ica  económ ica  y  p o lític a  no  só lo  

es e l ce n tro  re g io n a l s ino  ta m b ié n  nac iona l.

L a  in d u s tria liz a c ió n  de L im a  en los años 60 y  70 ace le ró  e l proceso de u rb a n iza c ió n  y  

m ig ra c ió n , lo  que im p u lsó  e l c re c im ie n to  de u n  vasto  y  he te rogéneo  secto r de serv ic ios. C on 

e l tie m p o  éste se fu e  so fis ticando  y  a m p liand o  su in fíu e n c ia  espacia l m ás a llá  de las 

firon te ras de la  re g ió n  L im a . E n  consecuencia, la  econom ía u rb a n a  lim e ñ a  se sustenta  en  la  

in d u s tria  m a n u fa c tu re ra  y  en los servic ios. L a  p rim e ra  p ro d u ce  b ienes transab les o 

expo rtab les, que p e rm ite n  e l in te rca m b io  con  o tra s  reg iones y  o tro s  países, m ie n tra s  que los 

se rv ic ios, s iendo no  transables, constituyen  un a  fu e n te  in te rn a  de la  d in á m ica  económ ica  

u rbana , s iendo  e l sustento de u n  vasto  secto r de la  p o b la c ió n  de lo s  sectores popu la res .

E l c re c im ie n to  s im u ltán eo  de la  in d u s tria  y  los serv ic ios, p ro d u c to  d e l in c re m e n to  de la  

p o b la c ió n  sobre la  cuenca d e l R ím ac, ha  creado este s in g u la r h a b ita t que es la  c iu dad  que 

hoy existe . Su fo rm a  fís ica  es e l fru to  de va rio s  procesos entrem ezclados, com o e l 

c re c im ie n to  económ ico de los años p rev ios a los  80 y  la  c ris is  p o s te rio r, las m ig raciones, la  

expansión d e l tam año d e l estado, las p o lítica s  urbanas, la  a cc ió n  de los gob ie rnos 

m u n ic ip a le s  y  de los denom inados m ov im ie n to s  popu la res  u rbanos.
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E x is te n  varias percepciones de la  c iudad  de L im a  M e tro p o lita n a . L a  p rim e ra  es la  

pe rcep c ión  de una  c iudad  cons tru id a  en e l des ie rto , s in  em bargo, se sabe que an tiguam ente  

ex is tía  u n  v a lle  p ro d u c tivo , e l segundo en im p o rta n c ia  de la  re g ió n  costera  d e l P erú , que ha 

sido  p rác ticam en te  co n ve rtid o  en una  enorm e losa  de cem ento y  as fa lto . L a  segunda aparece 

cuando se re co rre  la  c iudad  de sur a n o rte  y  de este a oeste y  observa r cóm o coexisten 

b a rrio s  ricos, m edios, pobres y de extrem a p reca riedad . L im a , es un a  c iudad  donde la  

desigua l d is trib u c ió n  d e l ingreso y  la  riq u e za  tie n e  una  fo rm a  fís ica  socia lm en te  aceptada 

de g rado  o fue rza . L a  in e q u id a d  exis ten te  en L im a  es p a lp a b le  en  todos los  ám b itos. L a  

te rce ra  im p re s ió n  que se tie n e  es que la  c iudad  está a l b o rd e  d e l colapso, no  só lo  p o r la  

d e te rio ra d a  in fra e s tru c tu ra  u rban a  s ino  ta m b ié n  p o r e l in c u m p lim ie n to  s is tem á tico  de 

norm as de o rgan izac ión  y  co m p o rta m ie n to  u rban o .

L a  c iudad  de L im a  se ha  expand ido p rog res ivam ente  hac ia  lo  flancos d e l r ío  R ím ac, hasta 

lle g a r a una  a m p litu d  de 40 k iló m e tro s  a l sur. E ste  te r r ito r io  estuvo com puesto p o r tie rra s  

cu ltivab les , zonas desérticas y  los p rim e ro s  co n tra fu e rtes  and inos. H o y  la  u rb a n iza c ió n  ha  

re d u c id o  las áreas agríco las e in co rp o ra d o  los desiertos, hasta  e l p u n to  de c re a r im  espacio 

u rban o  co n tin u o  con g ran  he te rogene idad  fís ica , soc ia l y  dem ográ fica .

U n a  de las p rin c ip a le s  características d e l asen tam ien to  p o b la c io n a l de L im a  M e tro p o lita n a  

es la  g ran  densidad p o r km ^ en los 48 d is trito s . E n  1991 fu e  de 2.292 hab itan tes  p o r km ^, 

con  una  g ran  d ispe rs ión  que va  desde 43.946 hab itan tes  p o r km ^ en  e l d is tr ito  de S u rq u illo  

hasta 5 hab itan tes  p o r km ^ en e l b a ln e a rio  de P un ta  N egra . M ás de u n  te rc io  de la  

p o b la c ió n  v ive  en  los denom inados pueb los jóvenes, y  la  m ayo r p o b la c ió n  se e n cu en tra  en  

los  d is trito s  tugu rizados com o: B reña , l im a  C ercado, L a  V ic to r ia  o  los  d is trito s  pequeños 

y  em pobrecidos com o S u rq u illo , San L u is  y  C a rm en  de la  Legua.

Los n ive les de pob reza  se ha  in te n s ifica d o  en los denom inados pueb los jóvenes y  se 

expand ido  en la  g ran  m ayoría  de los pob lado res de los tra d ic io n a lm e n te  d is trito s  hab itados 

p o r la  clase m ed ia . L a  severa cris is  económ ica  que padece e l país y  la  im p le m e n ta c ió n  d e l 

paquete  de a juste  e s tru c tu ra l de la  econom ía pe ruana  e jecu tada  en e l año 1990, la  des igua l
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d is trib u c ió n  d e l ingreso y la  rique za , son las causas fundam en ta les en  e l in c re m e n tó  

ve rtig in o so  de los n ive les de pob reza  en e l P e rú  y  en  especia l en  L im a  M e tro p o lita n a . L a  

cris is  económ ica a fecta  con m ayor in ten s ida d  a la  p o b la c ió n  jo ve n , a l lim ita r lo  a c o n tin u a r 

o m e jo ra r los n ive les educativos, a l re d u c ir las fuen tes de em p leo  adecuado y  p ro d u c tivo , 

a l d e te rio ra r la  in fra e s tru c tu ra  de sa lud y  a l encarecerlo , a l re d u c ir las o po rtun idade s  a  las 

pare jas jóvenes a o b tene r una  v iv ie n d a  p ro p ia  y d igna. E n  1991, a lre d e d o r d e l 10,0%  de 

la  p o b la c ió n  de L im a  se encon traba  en extrem a pob reza  (646 m il personas), 38 ,9%  en 

pobreza  c rític a  (2 ’518) (ve r anexo). D e  estos, só lo  93 m il acuden cada d ía  a a lim e n ta rse  a 

los com edores popu la res.

E n  lo  re fe re n te  a las va riab les  dem ográficas de L im a  M e tro p o lita n a  p resen ta  u n a  g ran  

he te rogene idad , así en  1986 la  tasa g lo b a l de fecund idad  p ro m e d io  e ra  de 3,2 h ijo s  p o r 

m u je r, m ie n tra s  que en  los sectores popu la res se m an ten ía  en  u n  p ro m e d io  de 5 h ijo s  p o r 

m u je r). E n  1991-92 la  T G F  descendió a 2,1 h ijo s  com o p ro m e d io , p e ro  en  los sectores 

popu la res está tasa se m an tien e  e levada. L a  tasa de m o rta lid a d  in fa n til descendió de 59 p o r 

m ñ  en  1986 a 30,2 p o r m il en  1991-92, p e ro  este descenso es desigua l, lo s  sectores a lto s  la  

tasa de m o rta lid a d  es ba ja , m ien tras  que en los b a rrio s  m arg ina les la  T M I es e levada 

com parab le  a l de la  s ie rra  (80 p o r m il )  (E N D E S  1991-92).

E l 20,7%  de los hogares de L im a , tie n e  com o je fa tu ra  a las m u jeres. E l 33 ,6%  de lo s  je fe s  

de hogar se ded ican  a l tra b a jo  in d e p e n d ie n te  (in fo rm a le s ), y  e l 18,9%  son in a c tivo s . E l 

tam año p ro m e d io  d e l hogar es de 5 m iem bros. E l 21,7%  de las v iv iendas se abastecen de 

agua m ed ia n te  pozos, río /m a n a n tia l y  p rin c ip a lm e n te  de los cam iones c is te rna . E l 36 ,7%  

de los hogares carecen de re d  de desagüe o a lc a n ta rilla d o .

Estos y  m uchos o tros  ind icado res de pob reza  in flu y e n  y  a fec tan  e l d e sa rro llo  de lo s  h ijo s . 

E n  este con tex to  la  ado lescente de los sectores m arg ina les de L im a  M e tro p o lita n a , e n fre n ta  

graves p rob lem as com o e l acceso lim ita d o  a  la  educación, elevadas tasas de dese rc ión  

esco lar acceso lim ita d o  y  segm entado a l m ercado la b o ra l (  s i ing resa  a l m ercado la b o ra l se 

u b ica n  especia lm ente  en  e l secto r se rvic ios, o son em pleadas dom ésticas). E sta
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in te n s ific a c ió n  de la  pob reza  que se no ta  en los ú ltim o s  años, tra e  consecuencias socio

económ icas y  dem ográficas, sobre los procesos fa m ilia re s  y  en  e l d e sa rro llo  d e l n iñ o  y  d e l 

ado lescente . E n  genera l existe desorgan ización fa m ilia r  asociada con  e l h ac inam ie n to  y  la  

d e p riva c ió n  económ ica. Estos facto res con fo rm a n  e l m arco  g lo b a l donde hay una  m ayor 

con ce n tra c ió n  de fa m ilia s  con u n  so lo  pad re  (h a b itu a lm e n te  la  m ad re ), em barazos precoces, 

conductas v io le n ta s , abuso de drogas y  a lco h o l en los adolescentes, así com o m a ltra to s  y 

vagancia  in fa n til.
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L IM A  M E T R O P O L IT A N A  Y  S U S  D IS T R IT O S

LOS DISTRITOS EN 1986

CASCO CENTRAL

o S 10

Barranco
Breña
Jesús Maris 

La Victoria 

Lima -  Cercado 
Lince
Magdalena del Mar
Miraflores
Pueblo Libre
Rimac
San Borja
San Isidro
San Luis
San Miguel
Santiago de Surco
Surquillo

C O N O  NORTE

17 Carabayllo

18 Comas
19 Independencia
2 0  Puente Piedra
21 San Martin de Porres

C O N O  ESTE

22  Ate
23  Chaclacayo
24 El Agustino
25 La Molina
26 Lurigancho
27 San Juan de Lurigancho

C O N O  SUR

28 Chorrillos
29  San Juan de Miraflores
30  Villa El Salvador
31 Villa Maria del Triunfo

DISTRITOS PERIFERICOS
32

33

34
35
36
37
38
39
4 0
41

Ancón 

Santa Rosa 

Cieneguilla 
Lurin
Pachacamac 

Pucusana 

Punta Hermosa 

Punta Negra 

San Bartolo 

Santa Maria del Mar

PROVINCIA CONSTITUCIONAL 
DEL CALLAO

42
43
4 4

4 5
46
47

Bellavista
Callao
Carmen de la Legua 

La Perla 

La Punta 

Ventanilla



CAPITULO III: Características Sociales de las Adolescentes en Lima Metropolitana:

3.1 Población Adolescente en Lima Metropolitana:

la  com pos ic ión  p o r edades de la  p o b la c ió n  de L im a  M e tro p o lita n a  es to d a v ía  jo ve n . E sto  

se exp lica  a las elevadas tasas de c re c im ie n to  dem og rá fico , re g is tra d o  en  los  ú ltim o s  40 años. 

A s í en  1972, e l g rupo  de 15 a 19 años represen taba  e l 12,2%  d e l to ta l de la  p o b la c ió n  de 

L im a  M e tro p o lita n a , en e l año 1981, e ra  e l 11,7%  y  en 1992 se es tim a  que fu e  a lre d e d o r 

d e l 11,3% .

E n  e l caso específico  de las m uje res adolescentes de l im a  M e tro p o lita n a  de 207,8 m il 

adolescentes en 1972, se in c re m e n tó  a 376,3 m il en 1992, s ig n ifica n d o  p o rce n tu a lm e n te  6,3%  

y  5 ,7%  en los  años 1972 y  1992 respectivam ente . E l c re c im ie n to  in te rce n sa l de este g rupo  

e ta rio  en  e l p e río d o  de 1981-1972 fu e  de 34,5% .

Cuadro No. 2

Lima M etropolitana: Población Adolescente de 15-19 años, por sexo: 1972-1992

( en miles)

Variable 1981

T H M

1992 (P) 

T H M

Lima Metrop.

Tasa Crec.Prom Anual 1/ 

Porc./total Lima Metrop.

540,7 260,9 279,8 

3,2 3,2 3,3 

11,7 11,4  12,0

745,1 368,8 376,3 

2,9 3,1 2,7 

11,3 10,9 11,8

FUENTE: INEI: Censos Nadonales: 1972, 1981 y Proyecciones de 1992.

E ste  rá p id o  aum en to  de la  p o b la c ió n  ado lescente obedece e n tre  o tro s  fac to res  a la  

d ism in u c ió n  de la  m o rta lid a d  in fa n til y  a u n  aum ento  de la  fe cu n d id a d  desde 1940 hasta 

fines de la  década d e l 60, cuando em pezó a descender. D os se rían  los  facto res
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de te rm inan tes d e l aum ento rá p id o  de la  p o b la c ió n  ado lescente y ju v e n il de L im a  

M e tro p o lita n a : L a  e levada can tidad  de nac im ien tos en los años p rim e ro s  de las décadas d e l 

60 y  70, que h izo  que aum entará  e l núm ero  de adolescentes a m ediados y  fin e s  de las 

décadas d e l 80 y 90. L a  o tra  causa es la  a lta  tasa de in m ig ra n te s  de personas jóvenes que 

re c ib e  L im a  desde hace décadas. E ste  ú ltim o  fa c to r p o d ría  exp lica rse  p o r e l hecho de que 

las adolescentes, más que n ingún  g rupo  de edad, s ie n te n  la  u rgen c ia  de c o n tin u a r sus 

estud ios o buscar tra b a jo  en la  ca p ita l, an te  la  ausencia de estos servic ios en  su lu g a r de 

o rige n . (F iq u e ro a  A ., R am os E ., en P o b la c ión  E m p le o  y  T ecn o lo g ía  1986). Estos 

in m ig ra n te s  se tras lada n  a la  ca p ita l y  m ayorm en te  se u b ica n  en  los sectores p e rifé ric o s  de 

L im a , tra e n  consigo pa trones cu ltu ra le s  y  re p ro d u c tivo s  de su lu g a r de o rige n , que 

re p roduce n  en  su nuevo lu g a r de h a b ita t. E ste  fa c to r p o d ría  ser una  de las exp licaciones a l 

a lto  núm ero  de nac im ien tos en adolescentes de los sectores popu la res.

3J2. C a ra c te rís tica s  educativas de las adolescentes de L im a  M e tro p o lita n a :

Los efectos de la  expansión educa tiva  sobre la  p o b la c ió n  ado lescente fe m e n in a  lim e ñ a  ha  

s ido  de g ran  m agn itud , en especia l du ran te  la  ú ltim a  década. A s í en 1986 los  n ive le s  de 

asistencia  esco la r e ran  m ucho más a ltos en  las adolescentes de L im a  M e tro p o lita n a  que 

en  e l res to  d e l país (a lre d e d o r de 7 de cada 10 e n tre  15 y  19 años asis tían  a  u n  ce n tro  

edu ca tivo ).
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Cuadro No3

Perú: Distribución Porcentual de la población adolescente (15-19 años), según

Nivel de Instrucción: 1991-92

Nivel Instrucción Lima Metrop. País Urbana Rural

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Sin Instrucción 0,6 0,9 0,5 2,2

Prim.Incompleta 2,3 7,6 3,8 19,4

Prim. Completa 4,9 11,4 6,9 25,6

Secun.Incompleta 47,8 49,0 52,3 38,9

Secund.Completa 26,2 16,6 19,5 7,4

Superior 1/ 17,1 11,6 14,8 1,6

N.D. 1,1 2,9 2,2 4,9

1/ incluye educación superior en Institutos Superiores y educación Universitaria. 

FIJENTE: INEI.- ENDES 1991-92-Base de Datos de Lima Metropolitana. 

Elaboración propia en base a los datos de la ENDES.

E n  1991-92, e l n iv e l educa tivo  de las adolescentes de l im a  M e tro p o lita n a  ha  m e jo ra d o  de 

m anera  s ig n ifica tiva , te n ie n d o  e l 74,0%  de las adolescentes com o m ín im o  7 años de estudios 

(  47,8%  sec im da ria  in co m p le ta  y  26,2%  secundaria  co m p le ta ). Los log ros educativos se ha  

p ro d u c id o  en  to d o  e l país, siendo las adolescentes de L im a  y  las de zonas u rbanas que 

tie n e n  m ayores log ros que aque llas de las zonas ru rtile s .

E s ta  tra n s fo rm a c ió n  en  los n ive les educativos de las adolescentes de L im a  M e tro p o lita n a  

com o las de áreas urbanas d e l país, d e te rm in a ro n  cam bios en  su s ituac ión , hac iendo  que 

sean o tro s  sus va lo res y  sus perspectivas fi'e n te  a l fu tu ro . E n  años an te rio re s  la  m u je r de 18 

años fo rm a b a n  su hogar o fa m ilia  tem pranam ente , co n tin uand o  con  los  pa trones cu ltu ra le s  

ap rend idos en  e l seno de su fa m ilia  (  m ayorm en te  pa trones cu ltu ra le s  and inos en  e l caso 

de las in m ig ra n te s ) y  d e fin ía  de está m anera  su v id a  com o esposa, m adre  y  am a de casa.

E ste  trá n s ito  en  la  tra n s fo rm a c ió n  de la  jo v e n  lim e ñ a  de u n  b a jo  n iv e l edu ca tivo  a a ltos
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n ive les alcanzados en la  década d e l 90, dem uestra  la  m anera  en que e fec tivam en te  la  

m u je r jo v e n  se in te g ró  a las exigencias d e l proceso de d e sa rro llo  y  la  fo rm a  en que la  

educación  cam b ió  los pa trones cu ltu ra le s  y  rep roductivo s , a l b rin d a rle s  m ayor co n o c im ie n to  

de la  ex is tenc ia  de m étodos an ticoncep tivos que le  p e rm ite n  re g u la r su fecund idad .

S in  em bargo este avance en la  educación  de las adolescentes, no estuvo acom pañado con 

e l m e jo ra m ie n to  de la  ca lida d  de la  enseñanza, que a l c o n tra rio  s u frió  u n  desm e jo ram ien to  

especia lm ente  en la  educación  esta ta l con a ltos índ ices de deserción, re p ite n c ia  esco la r y  

m a la  in fra e s tm c tiu -a  educa tiva  (V a rilla s  A .,M o s ta jo  P .).

E ste  avance en  la  esco la ridad  estuvo acom pañado p o r u n  m ayor acceso a los  m edios de 

com un icac ió n  de las adolescentes de L im a  (  e l 97%  escuchaba p o r lo  m enos ra d io ) y  es 

p ro ba b lem en te  que este haya ju gado  u n  pap e l coadyuvante en e l descenso de la  fecu n d id a d  

ado lescente en  L im a , cum p liend o  pap e l de in fo rm a c ió n  acerca de los avances de la  c ie n c ia  

y  la  tecno log ía  de o tras rea lidades.

33 C a ra c te rís tica s  de T ra b ^ ’o Adolescente en L im a  M e tro p o lita n a :

E n  esta p a rte  d e l estud io  se p re tende  exam inar la  p a rtic ip a c ió n  de la  ado lescente  en  e l 

m ercado de tra b a jo  y  com o e l p a u la tin o  ingreso de la  m u je r a la  a c tiv id a d  p ro d u c tiv a  

con jun tam en te  con  los m ayores n ive les educativos, pueden in f lu ir  en  e l descenso de la  

fecu n d id a d  ado lescente en  l im a  M e tro p o lita n a . P ara  e llo , se p resen ta  a lgunas c ifra s  

tom adas de la  encuesta de em pleo  efectuadas p o r e l M in is te rio  de T ra b a jo  y  P ro m o c ió n  

S ocia l d e l año 1989 y  de la  encuesta D e m o g rá fica  y  de S alud F a m ilia r d e l año 1991-92.

E n  p rim e r lu g a r, es necesario  a c la ra r que e l em p leo  ado lescente en  e l P e rú  y  en  lim a  

M e tro p o lita n a  consta ta  diversas y  heterogéneas p rob lem á ticas  de acuerdo ta m b ié n  a  la  

d ive rsa  y  he terogénea re a lid a d  nac iona l. L a  re a lid a d  de las adolescentes lim e ñas p resen ta
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connotaciones y  asp iraciones d ife ren tes . E n  los sectores de m ayores ingresos que son la  

m in o ría - así com o la  n iñ e z  es s in ón im o  de p ro te cc ió n , ju e g o  y  am paro . Ser ado lescente 

im p lic a  preocupaciones m uy p a rticu la re s  no rm a lm en te  v incu ladas a l es tud io , la  recreac ión , 

en  ta n to  su in c o rp o ra c ió n  a l proceso p ro d u c tivo  se re a liza rá  cuando se encuen tre  capacitada  

y  p o r cons igu ien te  e l tra b a jo  e fectuado  pos ib lem en te  te n d rá  m ayor p ro d u c tiv id a d  que una  

ado lescente de o tra  co n d ic ió n  económ ica. A dem ás s i se p roduce  u n  em barazo no  deseado, 

en  estas adolescentes, p roba b lem en te  te rm in e  en u n  a b o rto  in d u c id o  o s i dec iden  te n e r a l 

h ijo  e llas no  necesita ran  buscar u n  tra b a jo  p a ra  sustentar a su h ijo  p o rq u e  p roba b lem en te  

o b te n d rá n  apoyo fa m ilia r. P a ra  las adolescentes de los sectores m edios, e l foco  de 

p re p a ra c ió n  p a ra  u n  tra b a jo  cobra  m ayor peso. S in  em bargo p a ra  la  g ra n  m ayo ría  de las 

adolescentes lim eñas p a ra  aque llas que pe rtenecen  a los  sectores de m enores ingresos y  los  

que su fre n  m ás fu e rte m e n te  los efectos de la  cris is  económ ica, e l aspecto m e d u la r de su 

ex is tenc ia  que es la  supe rv ivencia  se hace cada vez más d ifíc il. E s to  em peora  s i la  

ado lescente se co n v ie rte  en  m adre, donde la  ta re a  v ita l será la  o b te n c ió n  de a lg ú n  ingreso 

que p e rm ita  su subsistencia  y  la  de su h ijo .

L a  e levada p ro p o rc ió n  de p o b la c ió n  jo v e n  de P e rú  ha  d e te rm in a d o  que en  los  ú ltim o s  años, 

la  m agn itu d  de la  d is p o n ib ilid a d  de m ano de o b ra  (personas en  edad de tra b a ja r), se haya 

acrecen tado a  u n  r itm o  su p e rio r a l de la  p o b la c ió n  to ta l, s iendo L im a  M e tro p o lita n a  q u ie n  

p resen ta  una  tasa p o r encim a  de la  nac iona l. E ste  rá p id o  in c re m e n to  de la  fu e rza  la b o ra l 

no  ha  id o  acom pañado p o r la  generac ión  de puestos de tra b a jo  adecuados ta n to  en  vo lu m e n  

com o en  ca lida d . E llo  se ha  hecho aún  más ev iden te  en lo s  ú ltim o s  años asignados p o r la  

p ro fu n d a  cris is  económ ica  recesiva, que ha  generado no  só lo  u n a  re tra c c ió n  en los 

in d ica do res de la  econom ía, s ino  que ha acentuado los ya  desfavorab les n ive les  de 

su b u tiliz a c ió n  de la  fu e rza  la b o ra l g lo b a l, d e n tro  de e lla  de la  m ano de o b ra  fem e n in a  

ado lescente.
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Lima M etropolitana: Población Económicamente Activa Juvenil: 1986, 1990

Cuadro N® 4

PEA JUVENIL 1986 1989 1990

MUJERES

15-19 40,0 39,4 -

20-24 60,4 60,6 -

HOMBRES

15-19 34,6 36,0 40,0

20-24 65,4 64,0 60,0

FUENTE: Instituto CUANTO: Perú en Números 1992.

E n  L im a  existe  u n  lig e ro  p re d o m in io  de la  P E A  ado lescente fe m e n in a  que la  m ascu lina , 

así en  e l año 1986 fu e  e l 40% , m ien tras  que la  P E A  m ascu lina  ado lescente lle g ó  a  

rep resen ta r 34,6% . P ara  e l año 1989, se observa u n  lig e ro  in c re m e n to  de la  P E A  

ado lescente m asculina. L a  p redo m in a n c ia  la  P E A  ado lescente fe m e n in a  es ta ría  exp licado  

a la  m ayor in m ig ra c ió n  fem e n in a  que re c ib e  L im a  p ro ve n ie n te  de las áreas ru ra le s  y  de las 

ciudades pequeñas d e l in te r io r  d e l país.

Las encuestas especiales sobre em pleo  nos p e rm ite n  observa r las tendencias de la  

p a rtic ip a c ió n  la b o ra l de las adolescentes. A s í en  1989, la  encuesta de hogares de L im a  

M e tro p o lita n a  d e te rm in ó  la  tasa de p a rtic ip a c ió n  de las adolescentes na tivas e n  27,6%  y  de 

las adolescentes m ig ran tes en  49,6%  (v e r cuad ro  N®5). Es d e c ir que las adolescentes 

m ig ran tes ingresan  a l m ercado la b o ra l lim e ñ o  en  un a  p ro p o rc ió n  que lle g a  a lre d e d o r d e l 

dob le  a l de sus pares nac ido  en lim a ,  esta s itu a c ió n  se esta ría  p ro d u c ie n d o  p o rq u e  las 

m ig r^ te s  lo  hacen genera lm ente  en  búsqueda de m e jo ras de sus expecta tivas de v id a  y  

po rq u e  ya  en  L im a  la  p o s ib ilid a d  de sob rev ivenc ia  se d ific u lta  p o r la  ausencia de fa m ilia re s  

d irec tos  con capacidad de su sosten im ien to  deb iendo  p o r ende buscar e l rá p id o  acceso a l 

em pleo.
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Lima M etrop.: Tasa de Actividad de las Adolescentes Nativas y M igrantes: 1981,1989

Cuadro N« 5

SEXO Nativas Migrantes

1981

15-19 años

Hombre 27,4 34,1

Mujer 11,5 42,8

1989

15-19 años

Hombre 35,9 51,0

Mujer 27,6 49,6

FUENTE: Asociación de Trabajo y CuIturaATC. Delma Del Valle. En base a encuestas de hogares 

de Lima Metropolitana.

P o r o tra  p a rte  los va lo res cu ltu ra le s  de las m ig ran tes, ta m b ié n  in flu y e n  p a ra  su tem prano  

ing reso  a la  a c tiv id a d  la b o ra l en ta n to  que en  las zonas ru ra le s  d e l país es n o rm a l que los 

n iños y  las jóvenes co labo ren  en  las faenas d e l cam po.

E s ta  tem p ran a  in co rp o ra c ió n  a l tra b a jo  de las adolescentes es ta ría  p ro d u c ie n d o  efectos 

po s itivo s  en  cuan to  a sus pa trones c u ltu ra le s  y  re p ro d u c tivo s , p o r cuan to  u n  em barazo a 

edad tem p ran a  d ific u lta ría  co n tin u a r o b ten iend o  ingresos p a ra  su subsistencia . E l e fec to  que 

se p rodu ce  en  los pa trones cu ltu ra le s  esta ría  re la c io n a d o  con  e l ap lazam ie n to  a la  p rim e ra  

u n ió n , que se n o ta  una  tenden c ia  a i r  aum entando en L im a .

Según la  E ncuesta  D e m o g rá fica  y  de S a lud F a m ilia r 1991-92, la  tasa de p a rtic ip a c ió n  de las 

m ujeres de L im a  e n tre  15 y  19 años com parada  con e l to ta l d e l país n o  gua rda  m ucha 

d ife re n c ia , siendo 27 adolescentes de cada 100 en L im a  y  25 de cada 100 adolescentes a 

n iv e l nac iona l.
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Sobre e l tip o  de tra b a jo  que re a liza n  las adolescentes de L im a , la  encuesta de n ive les de 

em pleo  re ve la  que p ropo rc iones  s im ila res  de hom bres y  m u je res son au toem pleados (10% ) 

e l 29%  son em pleados o obreros, aunque es m uy p ro b a b le  que las adolescentes sean 

em pleadas dom ésticas que obreras. P o r o tro  la do  es más p ro b a b le  que los adolescentes 

varones sean vendedores am bulantes y  obre ros de fá b ric a  (6 2 % ). Es p o s ib le  que un a  g ran  

p ro p o rc ió n  de adolescentes lim eñas se encuen tren  subem pleadas.

3.4 C a ra c te rís tica s  de la  V iv ie n d a :

L a  in flu e n c ia  que e je rce  la  v iv ie n d a  en  e l d e sa rro llo  de la  ado lescente no  es d ire c ta , de tip o  

causa e fecto . A q u e lla  in flu y e  en este proceso sobre to d o  en  la  m ed id a  en  que fo rm a  p a rte  

de una  s itu a c ió n  cond ic ionan te . U n a  v iv ie n d a  d e fic ie n te  aparece gene ra lm en te  asociada a 

o tro s  facto res, com o la  lim ita d a  educación  y  los ba jos ingresos.

Las cond ic iones d e fic ita ria s  de la  v iv ie n d a  con ausencia de serv ic ios básicos de agua p o ta b le  

y  desagüe, p o r e jem p lo  se re la c io n a  con a ltas tasas de m o rta lid a d  in fa n til. E s to  es e xp lica b le  

en  ta n to  los aspectos d e fic ita rio s  de h ig ie ne  y  de sa lu b rid a d  co n d ic io n a n  la  a p a ric ió n  o 

tra n sm is ió n  de enferm edades in fecto -con tag iosas, o de apa ra to  re s p ira to rio  en  los  in fa n te s .

T o d a  v iv ie n d a  tie n e  consecuencias p a ra  sus ocupantes y  que tra tánd ose  de v iv iendas 

com prend idas p o r deba jo  de los lím ite s  stándar hoy aceptadas las consecuencias son 

negativas p a ra  e l d e sa rro llo  de la  fa m ilia  y  de sus in teg ran tes.

3.4.1 N iv e l de H a c in a m ie n to  de la s  v iv iend as  de la s  adolescentes:

U n  in d ic a d o r de la  ca lid a d  de v id a  es e l hac inam ie n to . E n  este estud io  se cons ide ra  que hay 

hac inam ie n to  en u n  hoga r s i tie n e  m ás de tres ocupantes p o r d o rm ito rio . A s í se d e te rm in ó  

que e l 29,4%  de las adolescentes de L im a  M e tro p o lita n a  se enco n trab an  en  cond ic iones de
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h ac inam ie n to .

Cuadro N“ 6

Perú: Distribución Porcentual de los hogares de las adolescentes, según Número de

Personas por Dorm itorio: 1991-92

Personas Por 

Dormitorio

Lima

Metrop.

País Urbana Rural

de 1 hasta 3 personas 70,6 59,7 64,5 45,6

de 4 a más personas 29,4 4 0 3 35,5 54,4

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

FUENTE: INEI: ENDES 1991-92.

Elaboración propia en base a la ENDES.

A  n iv e l n a c io n a l, e l 40,3%  de las adolescentes se encon traban  en esta s itu a c ió n , s iendo más 

c rític a  en  e l á rea  ru ra l donde e l 54,4%  de las adolescentes se e nco n trab an  en  co n d ic ió n  de 

hacinadas.

3.4,2 S aneam iento  de la  V iv ie n d a  de la s  adolescentes:

E l agua p o ta b le  y  e l a lc a n ta rilla d o  co n trib u ye n  de m anera  d e te rm in a n te  a d is m in u ir la  

in c id e n c ia  de enferm edades in fecciosas, los que a su vez a fec ta  la  d is m in u c ió n  de la  

m o rta lid a d  gen e ra l especia lm ente  in fa n til. E n  1991-92, e l 87,9%  de los  hogares de las 

adolescentes lim eñas e ran  abastecidos con agua p o ta b le  desde re d  d o m ic ilia r ia  o  tu b e ría  en 

la  v iv ie n d a .
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Cuadro N« 7

Perú: Distribución Porcentual de los Hogares de Adolescentes, s^ün  Abastecimiento de

Agua: 1991-92

Agua Potable Lima Metrop. Pafe Urbana Rural

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Tubería en vivienda 87,9 62,6 77,8 18,2

Tuber.fuera vivienda 2,2 3,6 3,7 3,5

Pilón,grifo,público 2,5 7,4 7,5 7,3

Camión tanque 1,3 1,0 0,9 1,3

Otro 6,1 25,4 10,1 69,7

FUENTE: INEI: ENDES 1991-92 

E la b o ra c ió n  p ro p ia  en  base a la  E N D E S .

A  n iv e l nac iona l, la  v iv ie n d a  de las adolescentes ru ra le s , p resen ta  la  m e n o r p ro p o rc ió n  de 

v iv iendas con este se rv ic io  (18 ,2% ), m ien tras  que su fu e n te  p r in c ip a l de abastec im ien to  en 

esta á rea  es m ed ian te  la  llu v ia , río , pozo , m a n a n tia l etc.

P o r o tra  p a rte , la  co b e rtu ra  de a lc a n ta rilla d o  a lcanza a l 84,9%  de la  p o b la c ió n  ado lescente  

de L im a . L a  m ayoría  de las adolescentes d e l secto r ru ra l d e l país no  cuen ta  con  este tip o  

de serv ic ios .
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Cuadro N® 8

Perú: Distribución Porcentual de los hogares de las adolescentes, según tenencia de

servicios higiénicos: 1991-92

Servidos Higiénicos Lima Metrop. País Urbana Rural

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Inodoro-red exclusivo 84,9 46,4 61,0 4,0

Inodoro-red común 3,6 2,4 3,2 0,1

Botadero 3,1 5,1 6,1 2,0

Letrina 2,7 15,1 12,2 23,7

No tiene 1,2 22,2 8,8 61,3

Otro 4,2 8,6 8,5 8,8

N.D. 0,3 0,2 0,2 0,1

FUENTE: INEI- ENDES 1991-92

E la b o ra c ió n  p ro p ia  en base a los datos de la  E N D E S

E n  re la c ió n  a la  energ ía  e lé c trica , existe  una  a lta  co b e rtu ra  en  los  hogares de las 

adolescentes lim eñas, e l 98,4%  poseen este tip o  de se rv ic io . A  n iv e l n a c io n a l e l acceso es 

d ife re n c ia d o  de acuerdo a la  lo c a liz a c ió n  geog rá fica  de las v iv iendas. E n  e l sec to r u rban o  

la  co b e rtu ra  a lcanza a l 91,2%  m ien tras  que en  e l á rea  ru ra l lle g a  só lo  a l 21% .
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CAPITULO rV: Conducta Reproductiva de las adolescentes de Lima Metropolitana

E n  este ca p ítu lo , se ana liza  los aspectos más re levan tes re fe ren tes  a la  conducta  

re p ro d u c tiva  de las adolescentes de L im a  M e tro p o lita n a . E n te n d ie n d o  com o conducta  

re p ro d u c tiva , e l com p o rta m ie n to  que tie n e n  las adolescentes en  re la c ió n  a su v id a  sexual 

y  re p ro d u c tiva  es d e c ir se re fie re  a; a c tiv id a d  sexual, p la n ific a c ió n  fa m ilia r , fecund idad , 

abo rtos, m o rta lid a d  m a te rna  y enferm edades de tra n sm is ió n  sexual.

E n  lo  re fe re n te  a la  conducta  sexual de las adolescente, se ana liza  desde la  pe rspe ctiva  de 

que la  a c tiv id a d  sexual im p lic a  la  p ro b a b ilid a d  de p ro c re a r, lo  que co n d u c iría  a su 

re g u la c ió n  y  v ig ila n c ia  p o r p a rte  de la  sociedad. L a  p ro b a b ilid a d  de p ro c re a r que tie n e  las 

adolescentes es a lta  d eb ido  a la  p rá c tica  sexual que se in ic ia  a edad tem prana , ex is tiendo  

desfase e n tre  su conducta  sexual respecto  de sus va lo res y  sobre to d o  en  lo  que respecta  a 

la  re p ro d u cc ió n  hum ana.

E n  lo  conce rn ien te  a fecund idad  y  adolescencia, a p a r tir  de esta se in ic ia  e l c ic lo  v ita l 

hum ano, e l ro l re p ro d u c to r y  se en riquece  de m odo c rec ien te  las p o te n c ia lid a d e s  p a ra  

a p o rta r p ro d u c tiva m e n te  a la  p rax is  socia l. Es ta m b ié n  en este p e río d o  en  e l cua l lo s  

program as de re g u la c ió n  de la  fecund idad  han  encon trado  p rob lem as p a ra  lo g ra r lo s  efectos 

buscados.

4.1 La Sexualidad y la Adolescencia en Lima Metropolitana:

L a  ado lescencia  es una  e tapa d ifíc il de la  v id a  de u n  ser hum ano. D if íc il p o rq u e  es u n a  

época de búsqueda e in d e fin ic ió n , de insegu ridad  y  cam bio , de re b e ld ía  y  esperanza. Es una  

e tapa  en que se destaca la  fa lta  de in fo rm a c ió n  y  o rie n ta c ió n  sobre to d o  en  e l cam po de 

la  a fe c tiv id a d  y  d e sa rro llo  d e l in d iv id u o  siendo p o r o tra  p a rte  la  edad en que todas las
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decisiones tom adas re p e rcu tirá n  en e l d e sa rro llo  fu tu ro  d e l jo ve n .

E l d e sa rro llo  a fe c tivo  y  sexual de la  adolescente lim e ñ a  es u n  aspecto poco  investigado , a 

pesar de ser u n  á m b ito  donde se p resen tan  los más agudos c o n flic to s  y  desafíos de la  

m adu rac ión . P a ra  m uchas jóvenes lim eñas, esta e tapa de la  v id a  es aún más c rítica , 

p rin c ip a lm e n te  p o r pe rtenece r a u n  b a jo  n iv e l socioeconóm ico, lo  cua l d e te rm in a  m ayores 

p rob lem as de tra b a jo , educación, fa m ilia  y  a fecto . A cen tuándose  en la  a c tu a lid a d  p o r la  

s itu a c ió n  de extrem a p reca rie dad  económ ica que v ive n  m illo n e s  de peruanos, que tie n e  

repercusiones fundam en ta lm e n te  en la  e s tru c tu ra  y  fu n c io n a m ie n to  fa m ilia r  y, en  

consecuencia, en  la  fo rm a c ió n  de los h ijo s  y  m uy especia lm ente  en e l d e sa rro llo  a fe c tivo  y  

sexual de las adolescentes.

Es m uy im p o rta n te  conocer la  a c tiv id a d  sexual de las adolescentes, ta n to  d e n tro  com o fu e ra  

d e l m a trim o n io , só lo  así se p o d rá  p o d e r m e d ir los posib les riesgos de em barazos, e l riesgo 

de a d q u ir ir  enferm edades transm is ib les  sexualm ente y  fund a m e n ta lm e n te , p a ra  p o d e r 

en foca r la  sexua lidad  de m anera  c ie n tífic a  y  c la ra  p a ra  hace r p o s ib le  que los  adolescentes 

hom bres y  m ujeres, rom p a n  con v ie jos  p re ju ic io s  y  conozcan c la ram en te  las po tenc ia lidad es 

y  riesgos de su sexua lidad, y  de esta m anera, e n fre n ta r esta p a rte  de su v id a  en  fo rm a  

consciente  y  m adura .

E n  e l P erú , p o r lo  genera l, los jóvenes in ic ia n  su v id a  sexual antes d e l m a trim o n io . D e  

hecho p a ra  los  varones de casi todas partes d e l m undo, este co m p o rta m ie n to  es la  re g la  y  

no  la  excepción . H a s ta  m ediados de los  años sesenta, la  n o rm a  e ra  que las m u je res deb ían 

m antenerse vírgenes hasta e l m a trim o n io . C o n tra ria m e n te  se p ro d u c ía n  un iones a m uy 

tem p ran a  edad, especia lm ente  en e l á rea  ru ra l. E n  e l caso de las adolescentes de L im a , 

m uchas jóvenes ya  no  observan esta p rá c tica , aunque hay u n  g ra n  p o rce n ta je  cons ide rab le  

que to d a v ía  pospone su p rim e ra  re la c ió n  sexual hasta los 21 años (E N D E S  1991-92). E sto  

esta ría  p ro d u c ie n d o  cam bios en cuan to  a la  tendenc ia  de la  fe cu n d id a d  ado lescente en 

L im a , que se n o ta  en una  de c lin a c ió n  desde hace dos décadas.
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S in  em bargo, en estudios rea lizados acerca de la  sexua lidad ado lescente lim e ña , se observó 

que la  g ran  m ayoría  de los jóvenes in ic ia n  su a c tiv id a d  sexual a m uy tem p ran a  edad (49%  

antes de los 18 años), ev idenciando  u n  desfase e n tre  los va lo res de su conducta  sexua l y  los 

pa trones fa m ilia re s  y  va lo ra tivo s  "tra d ic io n a le s " de la  m ayoría  de las fa m ilia s  lim eñas, donde 

p re d o m in a  una  a lta  va lo ra c ió n  de la  fa m ilia  com o espacio de p e rte n e n c ia  y  d e sa rro llo , 

donde la  a c tiv id a d  soc ia l fu e ra  d e l m a trim o n io , es sancionado m ora lm en te . E s to  se agrava 

aún  más cuando es p ra c tica d o  en su m ayo ría  p o r adolescentes so lte ros (8 9 % ). S in  em bargo 

existe un a  m in o ría , los que pe rtenecen  a los sectores a ltos, donde los pa trones fa m ilia re s  

y  va lo ra tivo s  p resen ta  caracte rís ticas de pa trones de fa m ilia  de una  sociedad desa rro llada , 

donde p re d o m in a  u n  m ode lo  denom inado  "m oderno", donde la  a c tiv id a d  sexual tie n e  una  

a c titu d  aceptada, existe  u n  acceso a lto  a  la  con tracepc ión , e l m a trim o n io  te m p ra n o  no  es 

estim u lado , e l apo rte  a la  fecund idad  es b a jo  y  e l em barazo tem p ran o  es indeseado.

L a  d ife ren c ias  e n tre  varones y  m uje res respecto  a  la  edad en  que se in ic ia ro n  sexua lm ente 

son m uy m arcadas. M ás d e l 69%  de los varones que han  te n id o  un a  expe rienc ia  sexua l en  

la  ado lescencia  lo  han hecho antes de los 17 años, encam bio, só lo  45%  de la  m ujeres 

m a n ife s ta ro n  habe r te n id o  a esa edad, en ta n to  que e l 55%  de las m uje res tu v ie ro n  e n tre  

los 17 y  los 20 años.

S i b ie n  la  in ic ia c ió n  de la  sexua lidad es a tem p ran a  edad en  L im a  M e tro p o lita n a , la  g ra n  

m ayo ría  de los  adolescentes lo  p ra c tic a  con  desconocim ien to  su sobre  sexua lidad. E n  un a  

encuesta re a liza d a  en 1990 a  los  a lum nos de lo s  co leg ios noctu rnos de L im a  M e tro p o lita n a , 

se d e te rm in ó  que e l n iv e l de co n o c im ie n to  acerca de su a c tiv id a d  sexua l es d e fic ie n te , só lo  

e l 1,3%  de los varones te n ía n  u n  co n o c im ie n to  ca ta logado com o "bueno", m ie n tra s  que 

37,3%  de e llo s  carecían de a lguna  in fo rm a c ió n  sobre sexua lidad  y  u n  61,4%  te n ía n  

conocim ien tos "regu lares" acerca de su sexua lidad. E s ta  m ism a encuesta d e te rm in ó  que la  

m ayo ría  de las adolescentes de L im a  carecen de u n a  adecuada educación  sexual (63 ,6%  

d e fic ie n te  y  46,3%  regu la res). Estas c ifra s  es ta ría  in d ica n d o  que casi la  to ta lid a d  de 

adolescentes de los estra tos popu la res de L im a  ( las personas que es tud ian  en  u n  co leg io  

n o c tu rn o  en L im a  son genera lm en te  personas p roven ien tes  de los estra tos p o p u la re s , ya
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que tra b a ja n  o  son amas de casa, d iu rn am en te  y  de noche asisten a u n  co leg io  n o c tu rn o ), 

p ra c tica n  su sexua lidad desin form ados o m a l in fo rm ados.

E n  cuan to  a las op in iones que expresan los jóvenes sobre a lgunos tem as de sexua lidad, en 

g ran  m ed ida  re fle ja n  los  ro les  tra d ic io n a le s  que la  sociedad y e l m od e lo  edu ca tivo  han 

tra n s m itid o  p a ra  cada género, e l 59%  de los jóvenes p iensa que la  m u je r debe lle g a r v irg e n  

a l m a trim o n io  y  e l 73%  de las m uchachas consideran  ig u a l que los varones. E l 38%  de los 

jóvenes conside ran  que e llos  son los que deciden  te n e r e l núm ero  de h ijo s , m ie n tra s  que 

e l 68%  de las m uje res m a n ife s ta ro n  que no  es e l va ró n  q u ie n  decide. E n  re la c ió n  a l 

in te rv a lo  in te rgénes ico  la  g ran  m ayo ría  de los  varones com o las m u je res m a n ife s ta ro n  que 

e l m e jo r in te rv a lo  e ra  de p o r lo  m enos dos años (63%  m uje res y  55%  varones).

L a  m ism a encuesta d e te rm in ó  que las fuentes de in fo rm a c ió n  acerca de su sexua lidad  son 

los am igos, esto se m a n ifie s ta  en los  varones m ie n tra s  que las m uje res aunque conside raban  

que e ran  las am igas, p e ro  existe  u n  g ran  p o rcen ta je  que conside ra  son los  docentes y  

después la  m adre.

D e  lo  descrito  con  a n te rio rid a d  se p o d ría  c o n c lu ir que la  sexua lidad  ado lescente  en  L im a  

M e tro p o lita n a  tie n e  m ayores p o s ib ilid a d e s  de in ic ia rse  a m uy tem p ran a  edad y  la  conducta  

sexual de los  adolescentes re ve la  u n  desfase respecto  de sus va lo res y  sobre  to d o  de su 

co n o c im ie n to  sobre la  re p ro d u cc ió n  hum ana. Los varones tie n e n  exp e rie n c ia  m ayo r p recoz 

y  m uchas veces p rom iscua . L a  a c tiv id a d  sexual se encuen tra  d ire c ta m e n te  re la c io n a d a  con  

la  edad , la  u rb a n iza c ió n  y  la  pe rte n e n c ia  a u n  es tra to  socioeconóm ico.

T om ando  com o base los datos de la  E ncuesta  D e m o g rá fica  y  de S a lud F a m ilia r (E N D E S  

1991-92), sobre la  edad a la  p rim e ra  re la c ió n  sexual de las m u je res en trev is tadas e n  L im a  

M e tro p o lita n a , se d e te rm in ó  que la  edad p ro m e d io  a la  p rim e ra  re la c ió n  sexua l es de 21 

años, ev idenciando  una  tendenc ia  a i r  aum entando lig e ra m e n te  sobre to d o  en  lo s  ú ltim o s  

años. L a  E N D E S  1986, d e te rm in ó  que casi la  m ita d  de las jóvenes com ienzan  su v id a  sexual 

s iendo adolescentes (52% ), las m enores tasas se d ie ro n  e n tre  las adolescentes de L im a
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M e tro p o lita n a  (39% ) y  e n tre  las que tie n e n  educación secundaria  te rm in a d a  (2 7 % ), 

m ien tras  que la  E N D E S  de 1991-92, d e te rm in ó  que e l 40,5%  de las m uje res en trevistadas 

tu v ie ro n  su p rim e ra  re la c ió n  sexual antes de los 20 años de este, e l 0 ,9%  m a n ife s ta ro n  habe r 

te n id o  re lac iones sexuales antes de los 15 años. Los m ayores po rcen ta jes se conce n tran  en 

las edades de 18 y  20 años com o de in ic io  de la  ac tiv id a d  sexual.

D e l to ta l de adolescentes que re sp o n d ie ro n  m an tene r re lac iones sexuales, a l con tes ta r a la  

p re g u n ta  de la  fre cu e n c ia  en las ú ltim a s  4 semanas antes de la  encuesta , e l 45,2%  

respon d ió  que no  hab ía  te n id o  re lac iones, e l 22,2%  de las adolescentes te n ía n  e n tre  1 a 2 

veces, 12,7%  tu vo  en tre  3 a  4 veces y  e l 6 ,3%  de 8 a 10 veces .

D e  la  encuesta m encionada, se puede d e te rm in a r que la  edad p ro m e d io  a la  in ic ia c ió n  

sexual de las m uje res en L im a  M e tro p o lita n a  es re la tiva m e n te  ta rd ía  s i se com para  con  las 

m uje res de la  se lva que lo  hacen a  la  edad p ro m e d io  de 17 años. E ste  ap lazam ie n to  se 

debe ría  a d ife re n te s  fac to res ; e l n iv e l de educación  de las adolescentes de L im a  se ha  

in crem en tad o , e l 74,0%  de e llas tie n e  educación  secundaria  (47 ,8%  in co m p le ta  y  26 ,2% ) 

co m p le ta ) y  e l 17,1%  educación  su p e rio r. P e ro  se p o d ría  especu la r que en  u n a  c iudad  com o 

L im a , donde existe  in flu e n c ia  c u ltu ra l de d ive rsa  ín d o le  e l te n e r re lac iones sexuales se haga 

extrem adam ente  fu e rte , e l e fecto  de la  in s tru cc ió n  no es su fic ie n te  p a ra  co n tra rre s ta r lo s  

e fectos de ta les in flu e n c ia s  com o m úsica, p u b lic id a d , pe lícu las etc. C om o ta m b ié n  los  

adolescentes, com o las personas de todas las edades, están expuestas cada vez m ás a  las 

actitudes, lo s va lo res y  e l co m p o rta m ie n to  d e l m undo  m ás d e sa rro lla d o  (e n  p a rtic u la r lo s  

Estados U n id o s ) que se d ifu n d e n  a m p lia n d o  a través de los m edios de com un icac ió n  y  

e n tre te n im ie n to . E n  re a lid a d , cuan to  m ás in s tru id a s  sean las jóvenes, m ayores p o s ib ilid a d e s  

te n d rá n  de esta r expuestas a ta les in flu e n c ia s . S i los va lo res sexuales d e l m undo  

in d u s tria liza d o s  son aceptadas fá c ilm e n te  p o r p a rte  de los  jóvenes, la  le ve  b a ja  en la  

a c tiv id a d  sexua l-ta l vez a trib u ib le  en g ran  p a rte  a los m ejo res n ive les de in s tru c c ió n  y  a l 

aum ento  en la  edad de la  p rim e ra  u n ió n  (23,8 años en L im a  en  1991-92) de las m u je res- 

que se ha  observado b ie n  p u d ie ra  in v e rtirs e .
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P o r o tra  p a rte , los va lo res fa m ilia re s  tra d ic io n a le s  y  re lig io sos  p u d ie ro n  segu ir 

co n tra rres tand o  los va lo res más lib e ra le s  d e l m undo desa rro llado .

42  P la n ific a c ió n  F a m ilia r:

Se ha  v is to  que existe una  a lta  a c tiv id a d  sexual ado lescente en L im a  M e tro p o lita n a , 

traye ndo  com o consecuencia e l in c re m e n to  d e l núm ero  abso lu to  de h ijo s  nacidos v ivos de 

adolescentes. E s to  se debe a que aho ra  hay más adolescentes en este g rupo  e ta rio  (com o 

re su lta d o  de las elevadas tasas de fecund idad  rec ien te s) y  p o rq u e  las tasas de fecund idad  

de las m uje res de más edad han estado ba jando  aún  con  m ayo r rap id ez, lo  cua l ha  hecho 

que los  a lum b ra m ien tos  e n tre  las adolescentes sean re la tiva m e n te  más im p o rta n te s  que en 

e l pasado.

E s ta  p ro p o rc ió n  im p o rta n te  de adolescentes tie n e n  h ijo s  que la  g ran  p a rte  no  fu e  deseado 

n i p la n ific a d o . E n  L im a  m ile s  de adolescentes especia lm ente  de los  sectores popu la res  

a b o rta n  ile g a lm e n te  cada año, p a ra  p o n e r té rm in o  a u n  em barazo no  p laneado  o no  

deseado. S in  em bargo no  hay fo rm a  de m e d ir exactam ente la  p re va le n c ia  d e l a b o rto  ile g a l 

n i m ucho m enos de saber que p ro p o rc ió n  de adolescentes a b o rta n  cada año.

P o r e llo  es m uy im p o rta n te  an a liza r e l cono c im ien to  que e llas  tie n e n  sobre  la  p la n ific a c ió n  

fa m ilia r  en  gene ra l sobre los m étodos an ticoncep tivos en  p a rtic u la r y  d e te rm in a r s i usan 

m étodos an ticoncep tivos en sus re lac iones sexuales.

L a  p la n ific a c ió n  fa m ilia r, en tend ida  com o e l derecho que tie n e  to d a  persona  y  cada p a re ja  

a te n e r los h ijo s  que desee y  cuando los  q u ie ra , co n trib u ye  a d is m in u ir em barazos 

dem asiados tem pranos, dem asiados ta rd íos, dem asiados n iunerosos o dem asiados frecuentes.

E n  e l P e rú  existen  grupos de m ujeres donde e l c o n tro l de la  fecund idad  e n tre  e llas está 

lim ita d a  p o r su b a jo  status en la  sociedad y p o r su ig n o ra n c ia  de la  fis io lo g ía  re p ro d u c tiva .
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Factores contribuyentes son la falta de un concepto de planificación familiar para el futuro
y un débil programa de planificación familiar.

4.2.1 Conocimiento de Métodos Anticonceptivos de las adolescentes de Lima Metropolitana

Según la  E N D E S  de 1991-92, d e l to ta l de adolescentes entrev istadas que e ran  m adres o 

estaban em barazadas en L im a  M e tro p o lita n a , la  to ta lid a d  (100% ) de e llas con testa ron  

conocer a lg ú n  m é todo  an tico n ce p tivo  ( m oderno  o  tra d ic io n a l). C abe a c la ra r que la  p a la b ra  

"conocer" no s ig n ifica  necesariam ente que la  ado lescente tenga u n  buen  n iv e l de 

in fo rm a c ió n  sobre e l m étodo, basta que con que p o r lo  m enos lo  conozca su nom bre , o 

tenga un a  id e a  de cóm o se em plea.

E l n iv e l de co n o c im ie n to  d e l p ro m e d io  de las adolescentes a  n iv e l nac iona l, fu e  de 89,8%  

y  u n  85,9%  de e llas conocen u n  m étodo  m oderno . E stos po rcen ta jes de co n o c im ie n to  a n iv e l 

de L im a  y  a n iv e l nac io n a l in d ica ría , que e l co n o c im ie n to  de m étodos p a ra  la  re g u la c ió n  

es m uy a m p lio  e n tre  las adolescentes en trevistadas. L a  p íld o ra  y  e l d isp o s itivo  In tra u te rin o  

(D IU )  co n tin ú a n  siendo los más conocidos.

P a ra  e va lua r adecuadam ente e l g rado de co n o c im ie n to  de los  an tico ncep tivo s  se re q u ie re  

p re c isa r adem ás s i las adolescentes saben dónde abastecerse s i q u ie re n  usa rlo . E l 95,2%  

de las adolescentes de l im a  a firm a ro n  conocer y  e l 73,0%  de las adolescentes a  n iv e l 

nac iona l.

E n  L im a , los servic ios de p la n ific a c ió n  fa m ilia r  son p roba b lem en te  m ucho m ás cóm odos 

p a ra  las pare jas casadas, aún cuando le ga lm en te  las adolescentes no  casadas puedan  te n e r 

acceso a e llos. E n  estas circunstancias, buscar y  o b te n e r asesoría, conse je ría  y  servic ios en  

m a te ria  de an ticoncepción , se vue lve  m uy d ifíc il p a ra  una  ado lescente s in  expe rienc ia . 

A dem ás estos servic ios p o r lo  genera l están d irig id o s  a m u jeres, u n  jo v e n  va ró n  irá  a u n  

es tab lec im ie n to  de p la n ific a c ió n  fa m ilia r  só lo  s i es m uy "va lie n te ".
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Cuadro N“ 9
Lima Metrop.: Distribución Porcentual de Adolescentes, Según Conocimiento de

Métodos Anticonceptivos: 1991*92

CONOCIMIENTO DE PAIS LIMA
MÉTODOS METROP.
Algún Método 89,8 100,0
Método Moderno 85,9 100,0
C.Fuente.p/mét.Moder. 73,0 95,2

FUENTE; INEI. ENDES: 1991-92 
Elaboración propia en base a datos de la ENDES.

E n  sum a, m ie n tra s  más jo v e n  es e l ado lescente, m enor es la  p ro b a b ilid a d  de que q u ie ra  

fo m e n ta r la  p reve n c ió n  d e l em barazo con su p a re ja  sexual. E l condón  puede ser más 

accesib le p a ra  los  hom bres s i se puede a d q u ir ir fu e ra  de estab lec im ie n to s  de p la n ific a c ió n  

fa m ilia r, p e ro  e l hecho de que esté d isp o n ib le  no  es su fic ien te .

L a  m ayoría  de los m étodos an ticoncep tivos d ispon ib les en L im a  son p a ra  m u je res, pe ro  aún  

supon iendo que la  adolescente tu v ie ra  in fo rm a c ió n  y  u n  m ed ia no  acceso a los  servic ios, 

to dav ía  quedan m uchos obstáculos co la te ra les de c o rto  y  de la rg o  p lazo , las pos ib les 

m o lestias a l to ca r sus gen ita les , la  h a b ilid a d  re q u e rid a  p a ra  m a n e ja r a lgunos m étodos, así 

com o la  angustia  com ún de que o tra s  personas, en  especia l lo s  m iem bros de la  fa m ilia , 

puedan cond ena rla  p o r ser p a re ja  d e l sexo m ascu lino , que p u d ie ra  te n e r la  e xpe cta tiva  de 

que e lla  sea v irgen .
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E n  e l caso de las adolescentes de los sectores u rbano  m arg ina les de L im a  M e tro p o lita n a , 

e llas tie n d e n  a u n irse  a un a  edad más tem prana  que las jóvenes con más recursos, p ra c tica n  

la  a n tico ncepc ión  m enos frecuen tem en te  y  tie n e n  m enos m edios p a ra  pagar u n  a b o rto  s i no  

desean e l em barazo. P e ro  es in c ie rto  que las adolescentes pobres tengan  h ijo s  m ás 

frecu en tem e n te  p o r e l só lo  hecho de te n e r re lac iones sexuales más frecu en tem e n te , s in  

em bargo , puesto  que las opo rtun idades que la  v id a  les o frece  son m ás lim ita d a s , ta l vez 

consideren  la  m a te rn id a d  p recoz com o u n  obstácu lo  m enos grave p a ra  sus am bic iones 

fu tu ra s  que las adolescentes de que tie n e n  m e jo r po s ic ió n  económ ica  y, p o r cons igu ien te  es 

m enos p ro b a b le  que te rm in e n  en u n  em barazo no  p laneado.

U so de M étodos A n tico n ce p tivo s  p o r la s  adolescentes de L im a  M e tro p o lita n a

S i b ie n  la  g ran  m ayo ría  de adolescentes casadas o  un idas de la  m uestra  de la  E N D E S  de 

1991-92 conocían a lgún  m étodo  de con tracepción , su uso es to dav ía  ba jo . E s d e c ir, e l 

co n o c im ie n to  re a l, aqu e l que p e rm ite  a la  adolescente d e sc rib ir e l uso co rre c to  d e l m é todo  

es ba ja . A dem ás se tie n e  cono c im ie n to  que m uchas de las usuarias adolescentes de los 

sectores urbanos m arg ina les de L im a  d e l m é todo  m oderno  usan in co rre c ta m e n te , sobre  

to d o  en  e l caso de la  p íld o ra  y  e l r itm o .

C om o se puede a p re c ia r en  e l cuadro  que se presen ta , d e l to ta l de adolescentes activas 

sexua lm ente en  L im a  M e tro p o lita n a , e l 23,8%  re sp o n d ie ro n  que u tiliz a b a n  u n  m é to do  

m oderno , siendo los más usados e l d isp o s itivo  in tra u te rin o  (D IU )  14,5%  y  la  p fld o ra  con  

9,5%  de las p re fe re nc ia s  de las usuarias adolescentes de L im a .
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Cuadro N® 10
Distribución Porcentual de las Adolescentes, por Tipo de 

Métodos Anticonceptivos que usan: 1991-92

METODOS PAIS LIMA
METROP

TOTAL 100,0 100,0
ALGUN METODO 29,1 52,4
a.- M.Moderno 10,9 23,8
- Pfldora 4.7 9,5
-D IU 4,9 14,3
- Otros 1,3 -
b.- M. IVadícional 18,2 28,6
- Abstinen.,Calend. - 19,0
- Retiro 4.5 9,6
- Ritmo 12,6 -
- Otros Métod. 1,1 -
NO USAN 70,9 47,6

FUENTE: INEI: ENDES 1991-92.- Resultados Definitivos.
Elaboración propia en base a los datos de la ENDES

E l 28,6%  de las adolescentes de L im a  M e tro p o lita n a  u tiliz a n  to dav ía  m étodos tra d ic io n a le s . 

E ste  a lto  p o rce n ta je  de uso de m étodos tra d ic io n a le s  se debe ría  a l te m o r de los efectos 

secundarios que p o d ría  p ro d u c ir lo s  m étodos m odernos, quedando descartado que sea su 

a cces ib ilid ad  n i su costo n i la  opo s ic ión  d e l com pañero  sexual. D e n tro  de estos m étodos, la  

abstinenc ia  y  e l ca lenda rio  a lcanzaron  e l 19,0%  de la  p re fe re n c ia  de las adolescentes, 

m ien tras  que e l re tiro  es p ra c tica d o  p o r e l 9 ,6% .

S i se com para  los  porcen ta jes de lim a  M e tro p o lita n a , con e l uso de las adolescentes a n iv e l 

d e l país, e l uso de m étodos tra d ic io n a le s  co n tin u a  siendo lo  m ás usado con las adolescentes
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(18 ,2% ), m ien tras  que u n  10,9%  de las adolescentes u tiliz a n  e l m é todo  m o de rno . E l m étodo 

tra d ic io n a l más u tiliz a d o  es e l r itm o  12,6%  y  e l re tiro  co n  m eno r in te n s id a d  (4 ,5% ).

E l r itm o  es e l m étodo  tra d ic io n a l más usado, p e ro  su uso v ie ne  descendiendo en  L im a  desde 

la  E N D E S  de 1986, m ien tras  que en la  s ie rra  se d u p lic a  de la  p ro p o rc ió n  de aquellas que 

usan los m étodos más e fectivos. S in  em bargo, no  es c la ro  a que se re fie re n  las entrevistas 

cuando se re fie re n  d e l "ritm o " puesto que las encuestas usa ron  p reguntas de tip o  cerrado, 

que no  describen  los m étodos investigados.

Cuadro N« 11
Lima Metrop.: Distribución Porcentual de las Adolescentes, S ^ n  tipo de Método que Usa,

por Nivel de Instrucción: 1991-92

Nivel Instruc. Sin Instrucc. Primaria Secundaria Superior

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
ALGUN METODO - 50,0 50,0 66,7
M.Modemo - - 33,3 22,2

-Pfldora - - 16,7 11,1
-DIU - - 16,7 11,1

M.Tradicional - 50,0 16,7 44,4
-AbstCalend. - - 16,7 333
-Retiro - 50,0 - IL l

NO USA 100,0 50,0 50,0 333

FUENTE: INEI.ENDES 1991-92. Base de Datos de Lima Metropolitana.
Elaboración propia en base a los datos de la ENDES.

Se puede observa r que e l uso de los m étodos de con tra ce p c ió n  es tá n  d irectanm ete 

re lac ionados con e l n iv e l de in s tru cc ió n  de las adolescentes, así se observa  aquellas que no 

te n ía n  in s tru c c ió n  a lguna en su to ta lid a d  no u tiliz a b a n  n in g ú n  tip o  de an ticoncep tivos, las
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tie n e n  n iv e l p rim a rio  e l 50%  u tiliz a n  e l m é todo  tra d ic io n a l d e l re tiro . E s to  esta ría  

ev idenciando  que la  p rin c ip a l b a rre ra  de las adolescentes p a ra  e l uso de m étodos m odernos 

es su desconocim ien to , y  los tem ores de que p roduzcan  daños los m étodos m odernos.

O tro  rasgo de la  c u ltu ra  p o p u la r L im e ñ a  es e l desfase te m p o ra l en tre  co n o c im ie n to  y  

expe rienc ia  de la  sexua lidad. D a do  e l con texto  rep res ivo  en que se soc ia liza  a la  ado lescente 

la  d e s in fo rm a c ió n  en todos los aspectos de su v id a  re p ro d u c tiva  es pa ten te . P o r e llo  las 

experiencias re la tiva s  a su d e sa rro llo  b io ló g ic o  y  su sexua lidad  o cu rre n  antes que la  jo ve n  

se haya in fo rm a d o  sobre su s ig n ifica d o  e im p lican c ias . E ste  desfase se p resen ta  desde su 

p rim e ra  m enstruac ión  que m uchas adolescentes entrev istadas cons ide ra ron  que se tra ta b a  

de u n a  enfe rm edad, consecuencia de un a  h e rid a  in te rn a , o  u n  desorden b io ló g ic o  s im ila r 

e n fre n tá n d o la  con  te m o r y  vergüenza. A lg o  s im ila r o cu rre  con la  p rim e ra  re la c ió n  sexual, 

m uchas adolescentes ig no raban  o conocían en  fo rm a  vaga, las p robab les consecuencias d e l 

co ito . A d ic io n a lm e n te , en m uchos de estos casos la  expe rienc ia  fu e  desagradable  p o r estar 

acom pañado de v io le n c ia  y  abuso. E n  genera l, e l p la ce r sexua l de la  m u je r se desva lo riza  

y  pocas d e c la ra ro n  te n e r u n a  v id a  sexual p la ce n te ra  aún a l in te r io r  de la  u n ió n  conyugal.

E n  e l caso d e l ado lescente va rón , s i b ie n  la  E N D E S  no cap ta  in fo rm a c ió n  p a ra  e llo s  de 

m anera  d ire c ta , en  u n  estud io  re a liza d o  sobre la  sexua lidad  ado lescente en  e l P erú , se 

d e te rm in ó  que e l m ayor g rado  de u tiliz a c ió n  de los  m étodos an tico ncep tivo s  se da  e n tre  los 

varones (2 0 % ) siendo e l condón e l más usado. E l n iv e l socioeconóm ico  m e d io -a lto  y  a lto  

d e te rm in ó  u n  uso m ayor y  m ás tem pranos de estos, los casados y  los adolescentes L im eños 

p resen ta ron  e l m ayor g rado  de uso de a lgún  m é todo  a n tico ncep tivo .

4.2.3 F ecu nd idad  Deseada y  N o Deseada de las  Adolescentes de L im a  M e tro p o lita n a :

L a  fecund idad  en  las adolescentes constituye  u n  p ro b le m a  im p o rta n te  de sa lud  p ú b lic a  en 

e l P erú . C ada año, a lre d e d o r de 20,000 nac im ien tos, equ iva len tes a l 10%  d e l to ta l de
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E l em barazo no  deseado es u n o  de los m ás grandes p rob lem as que una  ado lescente  puede 

e n fre n ta r. E lla  frecu en tem e n te  esta m uy le jos  de estar p repa rad a  em oc io na lm en te  p a ra  

te n e r u n  h ijo  y p ro ba b lem en te  no  te n d rá  la  capacidad económ ica p a ra  su crianza .

E x is te n  m uchos fac to res  que aum entan e l rie g o  de em barazos no  deseados en  las 

adolescentes lim eñas: com o la  sexua lidad es u n  tem a  p ro h ib id o  en  la  m ayo ría  de los 

hogares, a m enudo las adolescentes tie n e n  ideas d is to rs ionadas, con  fre cu e n c ia  n o  esperan 

que da r em barazadas después de una  re la c ió n  sexual, adem ás e l escaso uso de m étodos 

m odernos de an tico ncepc ión .

T a m b ié n  u n  em barazo no  deseado con  frecu enc ia  conduce a la  búsqueda de u n  a b o rto  

in d u c id o , que en  m uchos casos se re a liza n  cuando e l em barazo esta avanzado, con e l 

cons igu ien te  riesgo  p a ra  la  sa lud, la  fecund idad  fr itu ra  y  la  v id a  de la  jo ve n .

E n  la  E N D E S  1991-92, a  las adolescentes que fo rm a ro n  la  m uestra  de hogares , se les 

p re g u n tó  p o r la  can tid ad  id e a l de h ijo s  indepe nd ie n tem e n te  de su s itu a c ió n  a l m om e n to  de 

la  en trev is ta , es d e c ir, cuá l se ría  e l núm ero  de h ijo s  que le  h u b ie ra  o  h a b ría  gustado te n e r 

s i e lla  p u d ie ra  com enzar de nuevo  su v id a  re p ro d u c tiva .

Las adolescentes de L im a  M e tro p o lita n a , respon d ie ron  que e l p ro m e d io  id e a l de h ijo s  e ra  

de 2,2 h ijo s , s iendo gene ra lizado  este núm ero  id e a l h ijo s  en todas las adolescentes a n iv e l 

d e l país.

nacimientos de Lima, ocurren en mujeres menores de 20 años, la gran mayoría todavía
adolescentes. De estos nacimientos una gran proporción no son deseados.
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Cuadro N“ 12
Perú: Promedio Ideal de Hgos, s^ún Región Natural, por edad: 1991-92

Región Natural 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 TOTAL
Lima Metrop. 2,2 2,2 2,2 2,4 2,5 2,7 3,0 2,4
Resto Costa 2,2 2,3 2,4 2,6 3,0 3,0 3,1 2,5
Sierra 2,1 2,1 2,2 2,5 2,6 2,9 3,0 2,4
Selva 2,2 2,5 2,7 3,0 3,1 3,5 3,7 2,8
TOTAL 2,2 2,2 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 2,5

FUENTE: INEI: ENDES 1991-91.-Resultados Definitivos.
Elaboración propia en base a los datos de la ENDES.

E l p ro m e d io  id e a l de h ijo s  (2 ,2  h ijo s ) se m an tiene  constan te  en  L im a  hasta e l g ru p o  de 25- 

29 años, a p a r tir  de los 30 años se va  in crem en tan do  lig e ra m e n te  hasta  lle g a r a  u n  m áxim o 

de 3 h ijo s  en e l g rupo  de m ujeres de 45-49 años.

D e l to ta l de adolescentes de la  m uestra  de L im a  ( 1242 ) de la  E N D E S  1991-92, e l 97,0%  

e ra n  so lte ras, e l 2 ,0%  casadas y  0 ,6%  conviv ien tes o estaban en  un iones consensúales. D e  

la  m uestra , la  m ayoría  de las adolescentes que e ra n  m adres tie n e n  u n  h ijo : 45,4%  son 

m adres so lte ras, 36,4%  de las adolescentes casadas y  e l 13,6%  de las adolescentes que se 

encon traban  conviv iendo .

E l 47 ,6%  de las adolescentes m adres casadas o un idas consensualm ente , d ijo  que  no  que ría  

m ás h ijo s , e l 28,6 %  deseaba o tro  h ijo  p e ro  más ta rd e  y  só lo  e l 14,3%  deseaba o tro  h ijo  

p ro n to . A l a n a liza r p o r grupos de edad, la  g ran  m ayo ría  de las m u je res en  edad fé r t il de 

L im a  m a n ifie s ta n  que no  desean m ás h ijo s  (58 ,3% ) y  u n  13,2%  deseaba o tro  h ijo  más ta rde . 

E n tre  las que m a n ifes ta ron  que se encon traban  indecisas e l m ayo r p o rce n ta je  se concentra  

en  las adolescentes (9 ,5% ).

E l p o rcen ta je  de adolescentes que no  desea más h ijo s  es s ig n ific a tiv o  (47 ,6% ), s in  em bargo
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m uchas adolescentes no  estaban en ese m om ento  co n tro la n d o  su fecu n d id a d  (só lo  e l 23,8%  

usaban m étodos an ticoncep tivos m odernos). A dem ás, a l a lto  n iv e l de p rá c tica  d e l ca le n d a rio  

o r itm o  p o r las adolescentes (pese a la  tenden c ia  a i r  d ism inuyendo ), es d ifíc il pensar que 

las adolescentes lle g u e n  a te n e r e l núm ero  id e a l de h ijo s  deseados.

Cuadro N» 13
Lima Metropolitana: Deseo de Más H ĵos, por Edad de las MEFs: 1991-92 

Distribución Porcentual.

Deseo de Más hijos 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
Desea oLhijo Pronto 14,3 6,9 14,4 13,9 12,4 7,2 2,2
Desea Más Tarde 28,6 42,0 26,7 13,9 2,7 0,7 0,4
Desea Otro - 1,1 1,7 1,6 1,2 0,7 -
Indecisa 9,5 9,0 4,8 5,2 4,2 1,1 0,4
No quiere más hijos 47,6 40,4 49,7 59,5 66,2 66,4 61,9
Esterilizada - - 2,1 4,9 11,8 17,7 13,9
Declarada Estéril - - 0,3 03 1,5 6,1 21,2
Sin Información - 0,5 0,6 0,6 - - -

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

FUENTE: INEI. ENDES 1991-92. Base de Datos de Lima. 
Elaboradón propia en base a los datos de la ENDES.

4.3 E vo lu c ió n  y  Tendencias de la  F ecu nd idad  en L im a  M e tro p o lita n a

E l descenso de la  fecund idad  en e l P e rú  es re la tiva m e n te  rec ien te , es p o r e llo  que la  

e s tru c tu ra  p o r edades d e l país es jo ve n . E n  e l q u in q u e n io  de 1950-55, e l núm e ro  de h ijo s  

p o r m u je r lle g ó  a 6,85, está c ifra  se m an tuvo  constante  d u ra n te  15 años, hasta 1965, que 

em pezó a descender, en m om entos en que e l país h a b ría  estado ingresando a  la  te rce ra
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etapa de su tra n s ic ió n  dem ográ fica . Este descenso de la  fecund idad  en e l P e rú  es 

p ro funda m en te  heterogénea. Las d ife ren c ias  so c io -cu ltu ra le s  y  económ icas son apreciab les 

p o r reg iones na tu ra les y  eso e xp lica ría  los contrastes en la  e vo lu c ió n  de la  fecu n d id a d  a este 

n ive l. Los m ayores cam bios o c u rrie ro n  en L im a  M e tro p o lita n a , donde la  fecu n d id a d  ya e ra  

re la tiva m e n te  b a ja  en 1961, y  que descendió más que en n ingun a  o tra  re g ió n  55,4%  en tre  

e l año 1961 y  1986 y  de 16%  en tre  1986 y  1991. D e  5,6 h ijo s  p o r m u je r en  1961 pasó 

a 2,1 h ijo s  p o r m u je r en 1991-92 ( v e r cuad ro  N®14), m ien tras  e l descenso en las otras 

reg iones y áreas geográficas se d io  con m eno r in te n s id a d , en  la  s ie rra  apenas 18,2% , selva 

e l 24,1% , en tre  1961 y 1986 y  de 9,3%  y  15,0%  e n tre  1986 y  1991-92. C abe in d ic a r que en 

la  s ie rra  la  fecund idad  aum entó  hasta 1972, in ic iá n d o se  e l proceso de d e c lin a c ió n  re c ié n  

a p a r tir  de esa fecha. E n  cam bio  en la  se lva la  fecu n d id a d  se h a b ría  m an ten ido  

p rác ticam en te  constante hasta 1972 descendiendo, com o en  la  s ie rra , después de esa fecha.

Cuadro N” 14
Perú: Evolución de la Fecundidad por Región Natural: 1961-1991*92

R ^ ón
Natural

CENSO
1961

ENAF
1977-78

ENDES
1986

ENDES
1991-92

VAR.%
1991/86

VAR.%
1986/61

TOTAL 7,9 5,3 4,1 3,5 -14,6 -48,7
Lima 5,6 3,4 2,5 2,1 -16,0 -55,4
R.Costa 6,8 4,9 3,8 3,3 -13,2 -44,1
Sierra 6,6 6,7 5,4 4,9 -9,3 -18,2
Selva 7,9 7,3 6,0 5,1 -15,0 -24,1

Instituto Nacional de Estadística e Informática(INEI)-ENDES 1991-92 
Elaboradón propia.

L a  d ism in u c ió n  de la  fecund idad  en lim a  M e tro p o lita n a  no  o c u rrió  en  todos los sectores 

socia les. E l es tra to  a lto  y  m ed io  de L im a , re g is tra b a  ya  en 1961 u n a  fecund idad  

re la tiva m e n te  ba ja  (ve r cuadro  N °15) consecuencia de u n  descenso in ic ia d o  tem pranam ente .

44



Los progresos de la  educación pa ra  am bos sexos y, la  d ifu s ió n  de m étodos m odernos de 

con tracepción , e xp lica ría n  este descenso. Los facto res m encionados p ro d u je ro n  cam bios en 

los pa trones de n u p c ia lid a d , e levando la  edad a l casarse de 19 años en 1977-78 (E N A F ) a 

23,8 años p ro m e d io  en 1991 (E N D E S  1991-92) y  de re p ro d u cc ió n  (re tra sa n d o  los  em barazos 

y  concen trándo los en u n a  fra cc ió n  re la tiva m e n te  b reve  d e l p e río d o  de p ro c re a c ió n ).

Cuadro N“ 15
Lima Metrop.: T G F, por Estratos Socio-económicos:1961-1981

Estrato Socio- 
Econdmico

T G F
1961 1972 1981

VARIACION
PORCENTUAL
1961-72 1972-81 1961-81

Total Nadonal 
Lima alta y Media 
Lima Popular

6,85 6,46 5,26 
3,95 337 2,79 
6,80 5,89 4,18

-5,7 -18,6 -23,2
-14,7 -17,2 -29,4 
-13,4 -29,0 -38,5

Fuente: Instituto Andino de Estudios en Población (INANDEP).

D esde 1961 hasta  1986, la  tasa g lo b a l de fecund idad  de los estra tos m ed ios y  a lto s  de L im a  

M e tro p o lita n a  e ra  a lre d e d o r de la  m ita d  de T G F  de la  m ita d  n a c io n a l (A ra m b u rú , C . y  

F e rra n d o , D . 1990). Los m ism os autores a firm a n  que la  fe cu n d id a d  de los estra tos 

pop u la res  de L im a  en 1961 e ra  una  fecund idad  and ina  (p o r la  g ra n  m ig ra c ió n  que lle g ó  a 

la  c a p ita l a p a r t ir  de 1950). L a  T G F  de este es tra to  e ra  entonces s im ñ a r a l p ro m e d io  

n a c io n a l, p e ro  a  través de u n  proceso de descenso que se acen tuó  p a u la tin a m e n te , hac ia  

1981 e ra  20,5%  m enor. D os serían los  rasgos que ca rac te rizan  la  tenden c ia  de la  T G F  d e l 

es tra to  p o p u la r de L im a : su d ism in u c ió n  bastante  más in ten sa  la  d e l e s tra to  a lto  y  m ed io  

y  su in c o rp o ra c ió n  a l proceso de descenso de la  fecu n d id a d  de L im a  M e tro p o lita n a  

ta rd íam en te .

Es re c ié n  a p a r tir  de 1972 cuando la  d ife re n c ia  de los n ive le s  de fe cu n d id a d  de am bos 

grupos socia les se reduce . L a  co n trib u c ió n  de cada uno  de estos estra tos a l descenso de la  

fecund idad  de L im a  tie n e  pues, una  in te n s id a d  y  c ro n o lo g ía  d ife re n te s  a l re s to  d e l país.
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4.3.1 E vo lu c ió n  y  Tendencias de la  F ecund idad  Adolescente en L im a  M e tro p o lita n a

L a  e vo lu c ió n  de la  fecu n d id a d  adolescente en e l P erú, se exam ina a p a r tir  de los va lo res 

ob ten idos de la  d is trib u c ió n  de la  fecund idad  p o r edad, co rrespond iendo  com o fecund idad  

ado lescente a l g rupo  e ta rio  de 15-19 años de edad.

E l em barazo en adolescentes no  es nuevo en e l P erú, ha  estado ahí, las c ifra s  ha  s ido  

considerab les, com o p ro d u c to  de los cam bios dem ográficos que ha  e xpe rim e n ta do  e l país 

(tra n s ic ió n  dem og rá fica ) que ocasionó cam bios en la  e s tru c tu ra  p o r edades de la  p o b la c ió n , 

concen trando  la  m ayor p ro p o rc ió n  de la  p o b la c ió n  en los grupos e ta rio s  co rrespond ien tes 

a  los m enores de 20 años especia lm ente  en m ujeres jóvenes en  edad fé r t il que conducen a 

nuevos desafíos. E stos cam bios tra e n  consigo va riac iones sustancia les en  e l p e r f il 

e p id e m io ló g ico , dem anda en  educación, salud, v iv iend a , em pleo, seguridad  so c ia l etc.

U n  em barazo p recoz constituye  u n  caso especia l de in te ré s  p o r las consecuencias sociales 

de este fenóm eno  y, sobre to d o  p o r su im pac to  neg a tivo  sobre la  sa lud  de las m adres 

jóvenes y  de sus h ijo s . M uchos de estos em barazos te rm in a n  en abo rtos  p rac ticad os p o r 

personas em píricas y  en  cond ic iones san ita rias inadecuadas ya  que los  se rv ic ios m édicos 

especia lizados son escasos y  costosos, adem ás p o r la  ile g a lid a d  d e l a b o rto .

E n  e l P erú , lo s  nac im ien tos  en  adolescentes de 15 y  19 años de edad se h a  in c re m e n ta d o  

en  núm eros abso lu tos (d e  52.992 en 1950 pasó a 81.563 en  e l año de 1992), n o  obstan te  e l 

descenso gene ra l de las tasas específicas de fecund idad . E n  e l año de 1992 los nac im ien tos  

en  m uje res adolescentes s ig n ific ó  e l 12,5%  d e l to ta l de nac im ien tos d e l país. E n  L im a  

M e tro p o lita n a  en  e l m ism o año, se re g is tra ro n  19.524 nac im ien tos  co rrespond ien tes  a  las 

adolescentes, e l 11,4%  d e l to ta l de nac im ien tos de L im a  M e tro p o lita n a .

P e ro  es de a c la ra r que estos datos no  re fle ja n  la  m agn itu d  d e l fenóm eno  en  e l m om en to  

a c tu a l con  e l g rado de p re c is ió n  deseado, n i p e rm ite n  tam poco id e n tific a r inequ ívocam en te
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P o r los  años 50 en  e l P erú, la  tasa específica  de fecu n d id a d  de las m u je res pe rtenecien tes 

a l g rupo  e ta rio  de 15 a 19 años de edad, fue  de 130 p o r m il y  pe rm anec ió  casi ig u a l hasta 

1960-65. A  p a r tir  de este p e río d o  se n o tó  u n  decre c im ie n to  en las tasas específicas de la  

fecund idad  re fe ren tes  a este g rupo  e ta rio , ju s ta m e n te  cuando e l país e n traba  a su te rce ra  

e tapa  de tra n s ic ió n  dem ográ fica , es así com o la  E N A F  (1977-78), cap ta  que la  tasa de 

fe cu n d id a d  de este g rupo  de m u je res d ism inuyó  a 68 p o r m il.

E ste  descenso se p roduce  de m anera  desigua l, s i se ana liza  p o r las d ife re n te s  áreas 

geográficas. E n  L im a  M e tro p o lita n a  se observa la  m ayo r m agn itu d  de este descenso (53 p o r 

m il en  1977-78), m ien tras  que en  la  re g ió n  o rie n te  (se lva ) se p resen taba  u n a  tasa su p e rio r 

(240 p o r m il)  a 4 veces a l de L im a  M e tro p o lita n a . E ste  descenso desigua l y  m a y o rita rio  en 

L im a  esta ría  exp licado  p rin c ip a lm e n te  a l uso de an ticoncep tivos  que com enzó siendo 

u tiliz a d o  p o r las m ujeres de los grupos de edad extrem os, es d e c ir las de 15-19 años pa ra  

ap rovechar en m ejores cond ic iones la  extens ión  d e l sistem a educa tivo  y  p o r m ujeres 

m ayores de edad (35 a 49 años) con  e l p ro p ó s ito  de lim ita r  e l núm ero  de h ijo s  (A ra m b u rú ,

C . y  F e rra n d o , D . 1990 en  T ra n s ic ió n  de la  F ecu nd idad  en e l P e rú ).

la dirección de las tendencias más recientes respecto de las cuales sólo se dispone de las
cifras obtenidas de las encuestas demográficas que tienen como ámbito todas las mujeres
en edad fértil.
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Cuadro N® 16
Evolución de la Fécundidad Adolescente: 1961-1991-92

Aéreas 1961 ENDES
1986

ENDES
1991-92

Porc.Reduc.
1986/61

Porc.Reduc
1991-92/86

Lima 96 41 23 -57,3 -43,9
País - 79 61 - -22,81
Urbana 101 54 41 -46,5 -24,1
Rural 117 138 141 17,9 2,2
FUENTE: 1961: Instituto Andino ce Estudios de Población (INANDEP).

"Transición de la Fecundidad en el Perú".
; 1986 y 1991-92; INEI: ENDES 1986 y 1991-92. Resultados definitivos.

Elaboración propia.

H a c ia  1986, lo s  cam bios observados de la  tasa específica  de fecu n d id a d  ado lescente de 

L im a  M e tro p o lita n a , desciende a 41 p o r m il, reduciéndose  de m anera  s ig n ific a tiv a  en  22,6%  

(v e r cuad ro  N®17), con respecto  a l año 1977-78, m ie n tra s  que a n iv e l n a c io n a l la  tasa de 

fecu n d id a d  adolescente se in c rem en ta  de una  tasa de 68 p o r m il a 79 p o r m il en  1986 , e llo  

es ta ría  ev idenciando  los cam bios que se estaba p ro d u c ie n d o  en  e l p a tró n  de la  fecund idad  

re lac ionados con  u n a  m ayor conce n trac ión  de los nac im ien tos  en  edades m ás jóvenes. E n  

ese p e río d o  se observaba una  m ayor p ro p o rc ió n  de so lte ras d e n tro  de las adolescentes, e l 

n iv e l de in s tru c c ió n  e ra  su p e rio r com parado con  cu a lq u ie r o tra  c iu dad  o  á rea  geográ fica , 

te n ía n  adem ás un a  m e jo r d ispos ic ión  y  u n a  m ayor expos ic ión  a los  m edios de com un icac ión  

m asiva (p rensa  hab lada  y /o  e scrita ) y  even tua lm en te  m e jo res opo rtun idade s de em pleo 

fe m e n in o  y  adem ás u n  m ayor cono c im ie n to  acerca de los  m étodos an ticoncep tivos , estos 

cam bios p o s itivo s  en cuan to  a háb itos y  actitudes a c re d ita n  u n a  m o d ific a c ió n  de los pa trones 

de n u p c ia lid a d  y  conducta  re p ro d u c tiva  de las adolescentes de L im a .

T a m b ié n  ha b ría  in flu id o  e l m ayor g rado de u rb a n iza c ió n  que p resen ta  L im a  M e tro p o lita n a

48



CUADRO: 17

PERU: TASAS DE FECUNDIDAD ESPECIFICA, SEG UN DIFERENTES
ENCUESTAS: 1977-1991

GRUPOS 
DE EDAD

1950 1977-1978 1986 1991-1992 VARIACIO N  
PORCENTUAL  
1986/77 1991/86 1991/61ENAF ENDES ENDES

PAIS
1 5 -1 9 130 68 79 61 16.2 -2 2 .8 —

20-24 283 226 184 174 -1 8 .6 -5 .4 —

2 5-29 317 254 199 177 -2 1 .7 -11 .1 —

3 0-34 278 235 161 144 -3 1 .5 -1 0 .6 —

3 5-39 205 159 122 99 -2 3 .3 -1 8 .9 —

40-44 113 87 64 42 -2 6 .4 -3 4 .4 —

4 5-49 45 25 14 11 -4 4 .0 -2 1 .4 —

T.G.F. 6.9 5.21 4.1 3.5 -2 1 .3 -1 4 .6 —

LIM A METROP (1961)
1 5 -1 9 96 53 41 23 -2 2 .6 -4 3 .9 -7 6 .0
2 0-24 282 160 133 94 -1 6 .9 -2 9 .3 -66.1
25-29 296 200 135 130 -3 2 .5 -3 .7 -56.1
3 0-34 226 162 106 92 -3 4 .6 -1 3 .2 -59.3
3 5-39 147 73 59 59 -1 9 .2 0.0 -59.S
4 0-44 55 42 26 20 -3 8 .1 -2 3 .1 -63.6
4 5-49 17 14 4 2 -7 1 .4 -5 0 .0 -88.2

T.G .F. 5.6 3.34 2.5 2.1 -2 5 .1 -1 6 .0 -6 2 .5

FUENTE; J.Ortiz. E. Alcántara: "Cambios en la Fecundidad Peruana".

INEI: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES: 1986 Y 1991-92) 
Nota: los datos del año 1950 para el pais y 1961 para lima Metrop. INANDEP. 
ELABORACION: de la autora
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com parada con o tras regiones. Los n ive les de fecund idad  esta ría  re lac iona dos de m anera  

inve rsa  con  e l lu g a r de res idenc ia  de las adolescentes y, en  genera l, con  e l n iv e l de 

res ide nc ia  de todas las m ujeres en edad fé r t il.  Las c ifras  de la  tasa de fecund idad  

adolescentes d e l á rea ru ra l en  e l año de 1986 lle g ó  138,3 p o r m il, increm en tándose  en 

17,9%  respecto  a la  tasa de 1961, m ien tras  que en e l m ism o p e río d o  la  tasa de fecund idad  

ado lescente d e l área u rbana  se reduce en 46,5% ,

E n  e l p e río d o  de 1986 y  1991-92, la  fecund idad  de las adolescentes de L im a  M e tro p o lita n a , 

d ism inuye  en  43,9%  de una  tasa de 41 p o r m il en  1986 pasó a una  tasa de 23 p o r m il en 

1991-92, está reducc ión  es s ig n ific a tiv a  ya, que en aprox im adam ente  6 años la  tasa de 

fecund idad  ado lescente de L im a  se reduce en cerca d e l 50%  d e l n iv e l re g is tra d o  en  1986. 

M ie n tra s  que la  fecund idad  ado lescente a n iv e l d e l país se con trae  en 22,8%  (d e  79 p o r m il 

pasa a 61 p o r m il) , en  e l á rea  u rbana  descendió en 24,1%  ( de 54 p o r m il pasó a 41 p o r 

m il) . E n  este p e río d o  se observa una  desacele ración en  e l c re c im ie n to  de la  fecund idad  

ado lescente d e l á rea ru ra l que en  to d o  este p e río d o  só lo  tu vo  u n  c re c im ie n to  m uy leve  de 

2 ,2% , esto esta ría  ev idenciando  u n  cam bio  en e l p a tró n  c u ltu ra l de las adolescentes d e l área 

ru ra l en lo  re fe re n te  a los pa trones rep roduc tivo s  y  ta m b ié n  esta ría  in flu e n c ia n d o  la  fu e rte  

c ris is  económ ica que padece e l país y  la  v io le n c ia  p o lític a  que se v ive  con  m a yo r in ten s ida d  

en estos sectores, que han  hecho se p roduzca  una  fu e rte  m ig ra c ió n  de las y  lo s  jóvenes 

hac ia  las ciudades. O bv iam en te  esto queda ría  a n iv e l de una  h ipó tes is  p o rq u e  pa ra  

c o rro b o ra r se necesita  un a  in ve s tig a c ió n  más exhaustiva d e l fenóm eno .

L a  m ayo r reducc ión  de la  fecund idad  ado lescente en  l im a  M e tro p o lita n a  estuvo 

acom pañado de una  m ayor p ro lo n g a c ió n  de la  so lte ría , aum entando y  s iendo  la  m ás a lta , 

la  edad p ro m e d io  a l co n tra e r u n ió n  de 23,8 años com o p ro m e d io  en l im a  y  ta m b ié n  e l 

m ayor uso de los m étodos an ticoncep tivos (  e l 52,4%  de las adolescentes de lim a  

m enc io na ron  usar a lgún  m é to do  sea m oderno  o tra d ic io n a l, v e r cuad ro  N °1 0 ). Las 

adolescentes de L im a  tie n e n  m ejores n ive les educativos que sus pares de las áreas ru ra les  

y  de o tras ciudades m ás pequeñas que L im a . A dem ás la  m ism a E N D E S  1991-92 d e te rm in ó  

que e l 97%  de las adolescentes de L im a  tie n e n  p o r lo  m enos acceso a  u n  m ed io  de
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C on la  re d u cc ió n  de la  tasa de fecund idad  ado lescente en L im a  M e tro p o lita n a , no  s ig n ifica  

que no  se p roduzca  nac im ien tos en adolescentes, y  s i b ie n  la  tenden c ia  es i r  d ism inuyendo  

se p rodu cen  co tid iana m en te  num erosos nac im ien tos en adolescentes, en  e l año de 1992 

s ig n ific ó  e l 11,4%  de l to ta l de nac im ien tos  de L im a  M e tro p o lita n a , este hecho es u n  

fenóm eno  que su fre  una  g ran  p ro p o rc ió n  de las adolescentes especia lm ente  de los sectores 

popu lc ires que p o r carecer de una  adecuada educación  sexual se em barazan a m uy 

tem p ran a  edad p roduciéndose  cam bios bruscos en  lo  fís ico , psíqu ico , socia l. Es necesario  

que ro m p a n  con  v ie jos  p re ju ic io s  y  conozcan c la ram en te  las po tenc ia lidad es y  riesgos de su 

sexua lidad, y  de esta m anera  e n fre n ta r esta p a rte  de su v id a  en  fo rm a  consciente y  m adura .

E n  los  pá rra fo s  s igu ientes se p resen ta  (e n  e l cuad ro  N® 18), e l po rcen ta je  de adolescentes 

con  a l m enos u n  h ijo  nac ido  v ivo  o  que estaban em barazadas p o r p rim e ra  vez a l m om ento  

de la  encuesta. E n  L im a  M e tro p o lita n a  e l 4 ,5%  de las adolescentes e ran  m adres o estaban 

em barazadas (3 ,1%  e ran  m adres y  e l 1,4%  estaban em barazadas). A  n iv e l n a c io n a l la  

encuesta d e te rm in ó  que e l 11,4%  de las m ujeres de 15-19 años ya e ran  m adres o estaban 

em barazadas p o r p rim e ra  vez.

A l a n a liza r p o r áreas geográficas, se puede obse rva r que e l 24 ,7%  de las adolescentes d e l 

á rea  ru ra l e ra n  m adres o  estaban em barazadas p o r p rim e ra  vez, m ie n tra s  en las 

adolescentes d e l á rea ru ra l re g is tra ro n  u n  8,0% . Las reg iones pe rtenecien tes a  la  selva 

p e rua na  son las que m a n tie n e n  los m ayores porcen ta jes , s iendo  en L o re to  donde se 

p rodu ce  la  m ayo r p ro p o rc ió n  de em barazos en adolescentes con  30,8% , San M a rtín  30,2% , 

In c a  24,7% , L ib e rta d o re s  23,1%  y  U ca ya lí con 21,0% , m ie n tra s  que L im a -C a lla o , A re q u ip a  

y  L a  L ib e rta d  son los que tie n e n  m enor p ro p o rc ió n  de m adres y /o  em barazos adolescentes.

comunicación masiva (radio o TV.,periódicos), como se analizó en el capítulo referente a
la educación de las adolescentes.

E l n iv e l educa tivo  es la  v a ria b le  que más d irec tam en te  esta re la c io n a d o  con  e l em barazo 

ado lescente , e l 38,6 de las adolescentes m adres o /y  em barazadas d e l P e rú  no  ten ían
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com parada con o tras reg iones. Los n ive les de fecund idad  esta ría  re lac iona dos de m anera 

in ve rsa  con e l lu g a r de res idencia  de las adolescentes y, en genera l, con  e l n iv e l de 

res id e n c ia  de todas las m ujeres en edad fé r t il.  Las c ifra s  de la  tasa de fecund idad  

adolescentes d e l á rea  ru ra l en e l año de 1986 lle g ó  138,3 p o r m il, increm en tándose  en 

17,9%  respecto a la  tasa de 1961, m ien tras  que en e l m ism o p e río d o  la  tasa de fecund idad  

ado lescente d e l á rea u rban a  se reduce en 46,5% .

E n  e l p e río d o  de 1986 y  1991-92, la  fecund idad  de las adolescentes de L im a  M e tro p o lita n a , 

d ism inuye  en  43,9%  de u n a  tasa de 41 p o r m il en  1986 pasó a una  tasa de 23 p o r m il en 

1991-92, está re d u cc ió n  es s ig n ific a tiv a  ya, que en ap rox im adam ente  6 años la  tasa de 

fecu n d id a d  ado lescente de L im a  se reduce en cerca d e l 50%  d e l n iv e l re g is tra d o  en  1986. 

M ie n tra s  que la  fecu n d id a d  ado lescente a n iv e l d e l país se con trae  en  22,8%  (d e  79 p o r m il 

pasa a 61 p o r m il) , en e l á rea u rban a  descendió en 24,1%  ( de 54 p o r m il pasó a  41 p o r 

m il) . E n  este p e río d o  se observa una  desace le ración en e l c re c im ie n to  de la  fecund idad  

ado lescente d e l á rea  ru ra l que en  to d o  este p e río d o  só lo  tu vo  u n  c re c im ie n to  m uy leve  de 

2 ,2% , esto esta ría  ev idenciando  u n  cam b io  en e l p a tró n  c u ltu ra l de las ado lescentes d e l área 

ru ra l en lo  re fe re n te  a los  pa trones rep roductivo s  y  ta m b ié n  esta ría  in flu e n c ia n d o  la  fu e rte  

c ris is  económ ica  que padece e l país y  la  v io le n c ia  p o lític a  que se v ive  con  m ayo r in te n s id a d  

en  estos sectores, que han  hecho se p roduzca  una  fu e rte  m ig ra c ió n  de las y  los  jóvenes 

hac ia  las ciudades. O bv iam en te  esto quedaría  a n iv e l de un a  h ipó tes is  p o rq u e  pa ra  

c o rro b o ra r se necesita  u n a  in ve s tig a c ió n  más exhaustiva d e l fenóm eno .

L a  m ayor re d u cc ió n  de la  fecund idad  ado lescente en  L im a  M e tro p o lita n a  estuvo 

acom pañado de una  m ayo r p ro lo n g a c ió n  de la  so lte ría , aum entando y  s iendo  la  más a lta , 

la  edad p ro m e d io  a l co n tra e r u n ió n  de 23,8 años com o p ro m e d io  en  L im a  y  ta m b ié n  e l 

m ayor uso de los m étodos an ticoncep tivos  (  e l 52,4%  de las ado lescentes de lim a  

m e nc io na ron  usar a lg ú n  m é todo  sea m oderno  o tra d ic io n a l, v e r cuad ro  N '^IO ). Las 

adolescentes de L im a  tie n e n  m ejores n ive les educativos que sus pares de las áreas ru ra les  

y  de o tras ciudades m ás pequeñas que L im a . Adem ás la  m ism a E N D E S  1991-92 de te rm in ó  

que e l 97%  de las adolescentes de L im a  tie n e n  p o r lo  m enos acceso a u n  m ed io  de
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CUADRO: 17
PERU: TASAS DE FECUNDIDAD ESPECIFICA, SEGUN DIFERENTES

ENCUESTAS: 1977-1991

GRUPOS 
DE EDAD

1950 1977-1978 1986 1991-1992 VARIACIO N  
PORCENTUAL  
1986/77 1991/86 1991/61ENAF ENDES ENDES

PAIS
1 5 -1 9 130 68 79 61 16.2 -2 2 .8 —
20-24 283 226 184 174 -1 8 .6 -5 .4 —
25-29 317 254 199 177 -2 1 .7 -1 1 .1 —
30-34 278 235 161 144 -3 1 .5 -1 0 .6 —
35-39 205 159 122 99 -2 3 3 -1 8 .9 —
40-44 113 87 64 42 -2 6 .4 -3 4 .4 —
45-49 45 25 14 11 -4 4 .0 -2 1 .4 —

T.G.F. 6.9 5.21 4.1 3.5 -2 1 .3 -1 4 .6 —

LIM A METROP (1961)
1 5 -1 9 96 53 41 23 -2 2 .6 -4 3 .9 - 7 6
20-24 282 160 133 94 -1 6 .9 -2 9 .3 -6 6
25-29 296 200 135 130 -3 2 .5 -3 .7 -5 6
3 0-34 226 162 106 92 -3 4 .6 -1 3 .2 -5 9
35-39 147 73 59 59 -1 9 .2 0.0 -5 9
40-44 55 42 26 20 -3 8 .1 -2 3 .1 -6 3
45-49 17 14 4 2 -7 1 .4 -5 0 .0 -8 8

T.G.F. 5.6 3.34 2.5 2.1 -2 5 .1 -1 6 .0 - 6 2

FUENTE: J.Ortiz. E. Alcántara: "Cambios en la Fecundidad Peruana".

INEI: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES: 1986 Y 1991— 92) 
Nota: los datos del año 1950 para el pais y 1961 para Lima Metrop. INANDEP. 
ELABORACION: de la autora
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Cuadro N» 16
Evoludón de ia Fecundidad Adolescente: 1961-1991-92

Aéreas 1961 ENDES
1986

ENDES
1991-92

Porc.Reduc.
1986/61

Porc.Reduc
1991-92/86

Lima 96 41 23 -57,3 -43,9
Pafe - 79 61 - -22,81
Urbana 101 54 41 -46,5 -24,1
Rural 117 138 141 17,9 2,2
FUENTE: 1961: Instituto Andino ce Estudios de Población (INANDE ’)•

"Transidón de la Fecundidad en el Perú".
: 1986 y 1991-92: INEI: ENDES 1986 y 1991-92, Resultados definitivos.

Elaboración propia.

H a c ia  1986, lo s  cam bios observados de la  tasa específica  de fecu n d id a d  ado lescente de 

L im a  M e tro p o lita n a , desciende a 41 p o r m il, reduciéndose  de m anera  s ig n ific a tiv a  en  22,6%  

(ve r cuad ro  N °1 7 ), con respecto a l año 1977-78, m ien tras  que a  n iv e l n a c io n a l la  tasa de 

fecund idad  ado lescente se in c rem en ta  de una  tasa de 68 p o r m il a 79 p o r m il en  1986 , e llo  

esta ría  ev idenciando  los cam bios que se estaba p ro d u c ie n d o  en  e l p a tró n  de la  fecund idad  

re lac ionados con  u n a  m ayor conce n trac ión  de los  nac im ien tos  en edades m ás jóvenes. E n  

ese p e río d o  se observaba una  m ayor p ro p o rc ió n  de so lte ras d e n tro  de las adolescentes, e l 

n iv e l de in s tru c c ió n  e ra  su p e rio r com parado con  c u a lq u ie r o tra  c iu dad  o  á rea  geográ fica , 

te n ía n  adem ás u n a  m e jo r d ispos ic ión  y  un a  m ayor expos ic ión  a los  m edios de com un icac ión  

m asiva (p rensa  hab lada  y /o  escrita ) y  even tua lm en te  m e jo res opo rtun idade s de em pleo 

fem e n in o  y  adem ás u n  m ayor cono c im ien to  acerca de los m étodos an ticoncep tivos , estos 

cam bios p o s itivo s  en  cuan to  a háb itos y  ac titudes a c re d ita n  un a  m o d ific a c ió n  de los  patrones 

de n u p c ia lid a d  y  conducta  re p ro d u c tiva  de las adolescentes de L im a ,

T a m b ié n  h a b ría  in flu id o  e l m ayor g rado de u rb a n iza c ió n  que p resen ta  L im a  M e tro p o lita n a
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P o r los años 50 en e l P erú, la  tasa específica de fecund idad  de las m uje res pe rtenecien tes 

a l g ru p o  e ta rio  de 15 a 19 años de edad, fue  de 130 p o r m il y  perm aneció  casi ig u a l hasta 

1960-65. A  p a r tir  de este pe ríodo  se n o tó  u n  decre c im ie n to  en las tasas específicas de la  

fecu n d id a d  re fe ren tes  a este g rupo  e ta rio , ju s tam en te  cuando e l país e n traba  a su te rce ra  

e tapa de tra n s ic ió n  dem ográ fica , es así com o la  E N A F  (1977-78), capta  que la  tasa de 

fe cu n d id a d  de este g rupo  de m ujeres d ism inuyó  a 68 p o r m il.

E ste  descenso se p roduce  de m anera  desigual, s i se ana liza  p o r las d ife re n te s  áreas 

geográficas. E n  L im a  M e tro p o lita n a  se observa la  m ayor m ag n itu d  de este descenso (53 p o r 

m il en  1977-78), m ien tras  que en la  re g ió n  o rie n te  (se lva ) se p resen taba  u n a  tasa su p e rio r 

(240 p o r m il)  a 4 veces a l de L im a  M e tro p o lita n a . E ste  descenso desigua l y  m a y o rita rio  en 

L im a  esta ría  exp licado  p rin c ip a lm e n te  a l uso de an tico ncep tivo s  que com enzó siendo 

u tiliz a d o  p o r las m ujeres de los grupos de edad extrem os, es d e c ir las de 15-19 años pa ra  

ap rovechar en m ejores cond ic iones la  extensión  d e l sistem a educa tivo  y  p o r m ujeres 

m ayores de edad (35 a 49 años) con e l p ro p ó s ito  de lim ita r  e l núm ero  de h ijo s  (A ra m b u rú , 

C . y  F e rra n d o , D . 1990 en T ra n s ic ió n  de la  F ecund idad  en e l P e rú ).

la dirección de las tendencias más recientes respecto de las cuales sólo se dispone de las
cifras obtenidas de las encuestas demográficas que tienen com o ámbito todas las mujeres
en edad fértil.
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L a  e vo lu c ió n  de la  fecund idad  adolescente en e l P erú , se exam ina a p a r tir  de los  va lores 

ob ten idos de la  d is trib u c ió n  de la  fecund idad  p o r edad, co rrespond iendo  com o fecund idad  

ado lescente a l g rupo  e ta rio  de 15-19 años de edad.

E l em barazo en  adolescentes no  es nuevo en e l P erú, ha  estado ahí, las c ifra s  ha  sido  

considerab les, com o p ro d u c to  de los cam bios dem ográ ficos que ha  e xpe rim e n ta do  e l país 

(tra n s ic ió n  dem og rá fica ) que ocasionó cam bios en la  e s tru c tu ra  p o r edades de la  p o b lac ión , 

concen trando  la  m ayor p ro p o rc ió n  de la  p o b la c ió n  en los  grupos e ta rio s  co rrespond ien tes 

a los  m enores de 20 años especia lm ente  en m uje res jóvenes en  edad fé r t il que conducen a 

nuevos desafíos. Estos cam bios tra e n  consigo va riac iones sustancia les en  e l p e r f il 

e p id e m io ló g ico , dem anda en  educación, sa lud, v iv ie n d a , em p leo , seguridad  soc ia l etc.

U n  em barazo p re co z  constituye  u n  caso especia l de in te ré s  p o r las consecuencias sociales 

de este fenóm eno  y, sobre to d o  p o r su im p a c to  nega tivo  sobre la  sa lud  de  las m adres 

jóvenes y  de sus h ijo s . M uchos de estos em barazos te rm in a n  en  abo rtos p rac ticados p o r 

personas em píricas y  en  cond ic iones san ita rias inadecuadas ya  que los se rv ic ios  m édicos 

especia lizados son escasos y  costosos, adem ás p o r la  ile g a lid a d  d e l a b o rto .

E n  e l P erú , los nac im ien tos  en  adolescentes de 15 y  19 años de edad se h a  in crem en tad o  

en  núm eros abso lu tos (d e  52.992 en 1950 pasó a 81.563 en  e l año de 1992), n o  obstan te  e l 

descenso g en e ra l de las tasas específicas de fecund idad . E n  e l año de 1992 lo s  nac im ien tos 

en m u je res adolescentes s ig n ificó  e l 12,5%  d e l to ta l de nac im ien tos  d e l país. E n  L im a  

M e tro p o lita n a  en  e l m ism o año, se re g is tra ro n  19.524 nac im ien tos  co rrespond ien tes  a las 

adolescentes, e l 11,4%  d e l to ta l de nac im ien tos de L im a  M e tro p o lita n a .

4.3.1 Evolución y Tendencias de la Fecundidad Adolescente en Lima Metropolitana

P ero  es de a c la ra r que estos datos no  re fle ja n  la  m a g n itu d  d e l fenóm eno  en  e l m om ento  

a c tu a l con  e l g rado  de p re c is ió n  deseado, n i p e rm ite n  tam poco id e n tific a r in equ ívocam ente
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Los progresos de la  educación  p a ra  am bos sexos y, la  d ifu s ió n  de m étodos m odernos de 

con tracepción , e xp lica ría n  este descenso. Los facto res m encionados p ro d u je ro n  cam bios en 

los pa trones de n u p c ia lid a d , e levando la  edad a l casarse de 19 años en  1977-78 (E N A F ) a 

23,8 años p ro m e d io  en  1991 (E N D E S 1991-92) y de re p ro d u cc ió n  (re trasand o  los em barazos 

y  concen trándo los en  un a  fra c c ió n  re la tiva m e n te  b reve  d e l p e río d o  de p ro c re a c ió n ).

Cuadro N® 15

Lima M etrop.: T G F, por Estratos Socio-económ icos:l% l-1981

Estrato Socio- 

Econdmico

T G F

1961 1972 1981

VARIACION

PORCENTUAL

1961-72 1972-81 1961-81

Total Nacional 

Lima alta y Media 

Lima Popular

6,85 6,46 5,26

3,95 3,37 2,79 

6,80 5,89 4,18

-5,7 -18,6 -23,2

-14,7 -17,2 -29,4 

-13,4 -29,0 -38,5

Fuente: Instituto Andino de Estudios en Población (INANDEP)

D esde 1961 hasta 1986, la  tasa g lo b a l de fecund idad  de los estra tos m edios y  a lto s  de  L im a  

M e tro p o lita n a  e ra  a lre d e d o r de la  m ita d  de T G F  de la  m ita d  n a c io n a l (A ra m b u rú , C . y  

F e rra n d o , D . 1990). L o s  m ism os autores a firm a n  que la  fecu n d id a d  de lo s  estra tos 

popu la res de L im a  en  1961 e ra  una  fecund idad  and ina  (p o r la  g ran  m ig ra c ió n  que lle g ó  a 

la  c a p ita l a p a r tir  de 1950). L a  T G F  de este es tra to  e ra  entonces s im ila r a l p ro m e d io  

nac iona l, p e ro  a través de u n  proceso de descenso que se acen tuó p a u la tin a m e n te , h a d a  

1981 e ra  20,5%  m enor. D os serían  los rasgos que ca ra c te riza n  la  te n d e n d a  de la  T G F  d e l 

es tra to  p o p u la r de lim a :  su d is m in u d ó n  bastante  más in ten sa  la  d e l es tra to  a lto  y  m ed io  

y su in co rp o ra c ió n  a l p roceso  de descenso de la  fecund idad  de L im a  M e tro p o lita n a  

ta rd íam en te .

Es re c ié n  a p a r tir  de 1972 cuando la  d ife re n d a  de los n ive le s  de fe cu n d id a d  de am bos 

grupos socia les se reduce . L a  c o n trib u c ió n  de cada uno  de estos estra tos a l descenso de la  

fecund idad  de l im a  tie n e  pues, una  in te n s id a d  y  c ro n o lo g ía  d ife re n te s  a l res to  d e l país.
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etapa de su tra n s ic ió n  dem ográ fica . E ste  descenso de la  fecu n d id a d  en  e l P e rú  es 

p ro funda m en te  heterogénea. Las d ife ren c ias  soc io -cu ltu ra le s  y  económ icas son apreciab les 

p o r reg iones na tu ra les y  eso e xp lica ría  los contrastes en la  e vo lu c ió n  de la  fecu n d id a d  a este 

n ive l. Los m ayores cam bios o c u rrie ro n  en L im a  M e tro p o lita n a , donde la  fe cu n d id a d  ya era 

re la tiva m e n te  ba ja  en 1961, y  que descendió m ás que en  n ingun a  o tra  re g ió n  55,4%  en tre  

e l año 1961 y 1986 y  de 16%  en tre  1986 y 1991. D e  5,6 h ijo s  p o r m u je r en  1961 pasó 

a 2,1 h ijo s  p o r m u je r en 1991-92 ( v e r cuadro  N °14), m ien tras  e l descenso en las otras 

reg iones y áreas geográficas se d io  con m eno r in ten s ida d , en  la  s ie rra  apenas 18,2% , selva 

e l 24,1% , en tre  1961 y 1986 y  de 9,3%  y  15,0%  e n tre  1986 y  1991-92. C abe in d ic a r que en 

la  s ie rra  la  fecund idad  aum entó  hasta 1972, in ic iá n d o se  e l proceso de d e c lin a c ió n  re c ié n  

a p a r tir  de esa fecha. E n  cam bio  en la  se lva la  fecu n d id a d  se h a b ría  m an ten ido  

p rác ticam en te  constante hasta  1972 descendiendo, com o en  la  s ie rra , después de esa fecha.

Cuadro N“ 14

Perú: Evolución de la  Fecundidad por Región N atural: 1961-1991-92

Región

Natural

CENSO

1961

ENAF

1977-78

ENDES

1986

ENDES

1991-92

VAR.%

1991/86

VAR.%

1986/61

TOTAL 7,9 5,3 4,1 3,5 -14,6 -48,7

Lima 5,6 3,4 2,5 2,1 -16,0 -55,4

R.Costa 6,8 4,9 3,8 3,3 -13,2 -44,1

Sierra 6,6 6,7 5,4 4,9 -9,3 -18,2

Selva 7,9 7,3 6,0 5,1 -15,0 -24,1

FUENTE: Instituto Andino de Estudios de Población (INANDEP).

Instituto Nadonal de Estadfetica e Informática(INEI)-ENDES 1991-92 

Elaboración propia.

L a  d ism in u c ió n  de la  fecund idad  en l im a  M e tro p o lita n a  no  o c u rrió  en todos los  sectores 

sociales. E l es tra to  a lto  y  m ed io  de L im a , re g is tra b a  ya  en 1961 u n a  fecund idad  

re la tiva m e n te  ba ja  (ve r cuadro  N °15) consecuencia de u n  descenso in ic ia d o  tem pranam ente .

44



E n  e l P erú, com o en la  m ayoría  de los países en vías de d e sa rro llo  no  existe  estadísticas 

con fiab les  respecto a l núm ero  to ta l de m ujeres, m enos aún de m ujeres adolescentes, que 

fa lle c e n  d e l em barazo, y  p u e rp e rio . E sto  se debería  a la  a lta  o m is ió n  de re g is tro  de 

defunciones de las adolescentes com o ta m b ié n  de la  m o rta lid a d  de los h ijo s  de las m ism as. 

C on fre cu e n c ia  los ce rtifica d o s  de d e fu n c ió n  que se exp iden  con tie nen  in fo rm a c ió n  

in co m p le ta  respecto  a las causas de m uerte .

Cuadro N“19

Lima M etropolitana: M ortalidad M aterna Adolescente (15-19 años): 1989

4.4.1 Mortalidad Materna Adolescente en Lima Metropolitana

Causa de M uerte en Adolescentes Número Porcentaje

TOTAL 2 339 100,0
Accidentes tránsito y otras causas Externas 10 7 4 45,9

Neumonía e Infecciones Resp. Agudas 191 8,2
Enfer.Infecc. y Aparato Digestivo 283 12,1
Desnutrición 67 2,9

Tumores malignos 150 6,4

Enfer .del Aparato circulatorio 208 8,9

Tuberculosis 234 10,0
Complicaciones Embarazo, Parto, Puerperio 132 5,6

FUENTE: Ministerio de Salud.- Boletín-DTEI-MINSA. 1991

S in  em bargo, según in fo rm a c ió n  o b te n id a  d e l M in is te r io  de S a lud p a ra  e l año 1989, se 

observa que e l 5 ,6%  de las de funciones de adolescentes que se p roduce  en  L im a  es p o r 

com plicaciones de em barazo, p a rto  y  p u e rp e rio . C abe m e n c io n a r que existe  im  po rcen ta je  

e levado de adolescentes que fa lle ce n  de las m a l llam adas "enferm edades d e l subdesarro llo ", 

o la  en fe rm edad de los pobres (  tube rcu los is  10,0% , d e sn u tric ió n  2 ,9% ).
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E l a b o rto  es uno  de los resu ltados d e l em barazo que in c id e  con g ran  peso en la  

m o rb im o rta lid a d  m a te rna  adolescente y casi s iem pre  com o consecuencia de u n  em barazo 

no  deseado.

Se ha  m encionado con a n te rio rid a d  que e l a b o rto  es ile g a l en  e l P erú , excep to  b a jo  m uy 

pocas y  exigentes cond ic iones (cuando p e lig re  la  v id a  de la  m u je r). A  pesar de que existe 

u n  g ran  m ayo ría  de las m ujeres que desean que se lega lice , las leyes peruanas lo  p roh íben .

E n  un a  encuesta de o p in ió n  p ú b lica  rea lizada  en 1988, se e n co n tró  que e l 66% de las 

encuestadas de más de 17 años residentes de L im a  M e tro p o h ta n a , op inab an  que e l abo rto  

deb e ría  ser p e rm itid o  en casos que e l bebé tu v ie ra  defectos serios. E l n iv e l de ap rob ac ión  

fu e  m ayo r e n tre  las m ujeres que e n tre  los hom bres, y  m ás e levado e n tre  la  gente 

económ icam ente  so lvente  que e n tre  los pobres. S in  em bargo só lo  e l 35%  o p in ó  que e l 

p ro ce d im ie n to  debería  ser p e rm itid o  s i los padres e ran  dem asiados pobres p a ra  c ria r a l 

n iñ o , y  en  este caso la  ap rob ac ión  más e levada fu e  en  e l g ru p o  de m enores recursos.

L a  E N A F  indagó  a todas las m ujeres casadas sobre su exp e rie n c ia  con e l a b o rto  . E l 8%  

de las casadas de 15 a 19 años de edad (11%  en zonas urbanas y  4%  de las zonas ru ra le s), 

d ijo  que hab ía  te n id o  u n  a b o rto  - casi todas d e c la ra ro n  que éstos fu e ro n  espontáneos. Es 

m uy fre cu e n te  que exista  u n  a lto  g rado de fa lsedad en la  n o tific a c ió n  d e l a b o rto  en las 

encuestas , p o r lo  cua l, estos núm eros de n inguna  m anera  in d ic a n  n ive le s  veríd icos, 

s im p lem en te  sug ieren d ife ren c ia les  que p robab lem en te  existen.

L a  ev idenc ia  d isp o n ib le  y  acep tab le  de las c ifras  d e l a b o rto  ado lescente es la  p ro ve n ie n te  

de encuestas de hosp ita les. U n a  encuesta re a liza d a  en 1987 en la  m a te rn id a d  de L im a  

m ostró  que una  de cada 10 m ujeres atendidas, hab ía  s ido  h o sp ita liza d a  p a ra  ser tra ta d a  

de a b o rto .

4.4.2 Aborto en las Adolescentes de Lima Metropolitana:
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E n  1991, e l M in is te rio  de Salud in d ic ó  que e l a b o rto  e ra  la  te rce ra  causa más im p o rta n te  

de m ue rte  m a te rna  en e l P e rú  ( después de h e m orra g ia  y  com p licaciones d e l p a rto ), y  que 

ap rox im adam ente  e l 10%  de las m uertes m aternas fu e  resu ltad o  de abo rtos inseguros e 

ilega les.

U n a  encuesta re a liza d a  en 1990 a los a lum nos de educación n o c tu rn a  de los co leg ios de 

L im a  M e tro p o lita n a , d io  com o resu ltado  que aprox im adam ente  cu a tro  de cada d iez 

em barazos de estas jóvenes te rm in a b a  en abo rto . E l 88%  de los abo rtos se cree que fu e ro n  

provocados, ya  que e llas d e c la ra ron  que se p ro d u jo  po rq u e  e llas lo  q u is ie ro n , o  a sugerencia 

de su p a re ja , padres, am igos u  o tros.

Cuadro N« 20

Lima M etropolitana: Resultado del Prim er Embarazo de las 

Adolescentes: 1990

Resultado del 1er Embarazo Porcentaje

TOTAL 100,0
Nacido vivo 54,0

Nacido Muerto 8,0
Aborto 38,0

FUENTE: Encuesta Social y de Salud Reproductiva en 

Adolescentes que Estudian en CE Nocturnos. Lima,1990.

4.4.3 Enfermedades de Transmisión Sexual en las Adolescentes de Lima Metropolitana:

L a  enferm edades de tra n sm is ió n  sexual (E T S ) em piezan  de m anera  p ro g re s iva  en los 

adolescentes y  en  los jóvenes a m ed ida  que, en  su trá n s ito  hac ia  la  edad a d u lta , tie n e n  

re lac iones sexuales de tip o  c o ita l. Las E T S  a fectan  ape rsonas de c u a lq u ie r edad, in c luyendo  

a los re c ié n  nacidos, quienes pueden in fec ta rse  in -ú te ro  o a l a travesar e l cana l d e l p a rto . E n
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ta les casos se tra ta  de una  tra n sm is ió n  pasiva.

E n  e l ado lescente, la  tra n sm is ió n  de las ETS  supone u n  con tacto  ac tivo , buscado y  

genera lm en te  consentido  e n tre  una  persona, sana hasta ese m om ento , y  u n  p o rta d o r 

in fe c ta d o  que ocasiona e l con tag io .

Las E T S  constituyen  u n  g rupo  de más de 20 enferm edades. Los agentes causales pueden 

ser v iru s , hongos, bacte rias o parásitos. G enera lm en te , las E T S  se adq u ie ren  p o r con tacto  

sexual y  a fectan  p o r ig u a l a hom bres y  a m ujeres. U n a  m ism a enfe rm edad puede a fec ta r 

va rias veces a u n a  m ism a persona y  va rias enferm edades pueden c o in c id ir en  u n  m ism o 

en fe rm o . Es im p o rta n te  m enc io na r que una  m ism a persona puede in fe c ta r a va rias  personas 

sanas y  que éstas, a su vez, pueden in fe c ta r a o tras.

Las enferm edades de tra n sm is ió n  sexual (E T S ), adq u ie ren  im p o rta n c ia  cuando a fecta  a 

adolescentes, ya  que es en esa e tapa  cuando se p resen tan  con  m ayor frecu enc ia . E n  e l 

P erú, a l ig u a l que en o tro s  países d e l m undo, se sabe que hoy existen  más E T S  que hace 

15 o 20 años.

Los adolescentes que ad q u ie re n  estas enferm edades lo  hacen m uchas veces p o r 

desconocim ien to  de las m edidas de p ro te cc ió n  y  de las enferm edades m ism as, e llo  ocu rre  

sobre to d o  en  los  jóvenes. A sí, en  la  encuesta a los a lum nos de la  n o c tu rn a  e jecutadas en 

e l año 1990 en  L im a  M e tro p o lita n a  6 de cada 10 re sp o n d ie ro n  que conocían  que ex is tían  

enferm edades que se tra n sm ite n  p o r re lac iones sexuales, a l presentárse las la  lis ta  de 

enferm edades p a ra  que seña len cuáles de e llas son las que se tra n sm ite n  de esta  m anera  

m uy pocos d ie ro n  respuestas co rrectas y  aún estos ba jos porcen ta jes son dudosos po rq u e  a l 

m ism o tie m p o  seña la ron  com o enferm edades que se tra n sm ite n  otras, que no  se adq u ie ren  

p o r con tacto  sexual. Las respuestas sobre e l S ID A  s i es conocida  p o r m ás de la  m ita d  de 

los jóvenes de am bos sexos, p ro ba b lem en te  p o r la  m ayor in te n s id a d  en sus cam pañas de 

d ifu s ió n  e in fo rm a c ió n  dada su le ta lid a d  y lo  im p o s ib le  de su cu ra c ió n  actua l.
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E n  la  m ism a encuesta se d e te rm in ó  que e l 83%  de los estud iantes varones sabe que e l 

S ID A  causa la  m uerte , lo  m ism o dec la ran  e l 76%  de las jóvenes. S in  em bargo, m ás d e l 50%  

cree que esta es una  enferm edad de países desa rro llados y  no  de los nuestros, p o d ría  ser 

que p o r eso no  tom a n  las debidas precauciones (  com o p o r e jem p lo  no  usar condón  en sus 

re lac iones sexuales).

Cuadro N® 21

Lima M etropolitana: Conocimiento de los Adolescentes Sobre el SIDA y sus formas

Contagio: 1990 

Distribución Porcentual

Conocimiento sobre el SIDA por 

Adolescentes Si

VARON  

No No Sabe Si No

MUJER  

No Sabe

Sabe si el SIDA causa muerte 83,0 2,0 15,0 76,0 5,0 19,0

SIDA: Enfer.pais desarrollado 59,0 20,0 21,0 52,0 20,0 28,0

PUEDE CONTAGIARSE:

Relac.Sexual sin protecdón 74,0 4,0 22,0 63,0 3,0 33,0

Usar agujas inyect. usadas 67,0 8,0 25,0 60,0 7,0 33,0

Transfusión de Sangre 66,0 5,0 29,0 62,0 4,0 34,0

Amamantando madre c/SIDA 50,0 11,0 39,0 53,0 8,0 39,0

Picadura de Mosquito 23,0 30,0 47,0 28,0 22,0 50,0

Utensilios persona c/SIDA 42,0 17,0 41,0 46,0 12,0 42,0

Besar persona c/SDDA 41,0 21,0 38,0 44,0 15,0 41,0

Dar mano pers.c/SIDA 23,0 33,0 44,0 23,0 26,0 51,0

R espA ire pers./SIDA 29,0 28,0 43,0 37,0 14,0 49,0

FUENTE: Encuesta Social y de Salud Reproductiva en Adolescentes que estudian en Centros Educativos 

Nocturnos. Lima 1990.

D e l cuadro  se puede d ed uc ir, que a lre d e d o r d e l 70%  de los estud iantes conocen que esta 

en fe rm edad puede tra n sm itirse  p o r re lac iones sexuales (74%  varones y  63%  m u je res), a l 

m ism o tie m p o  hay u n  g rupo  conside rab le  de jóvenes que cree, que a l u tiliz a r  los m ism os 

servic ios que los enferm os de S ID A  o in te ra c tu a r con e llo s  pueden  re s u lta r contag iados.
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Esta información, como referida a las otras ETS, alertan sobre la  necesidad de un programa
educativo de salud reproductiva orientado a todos los adolescentes del país.

4.4.4 C óm o P re ve n ir las E n ferm edades de T ra n sm is ió n  S exua l en los Adolescentes:

L a  p re ve n c ió n  debe encam inarse a re d u c ir la  in c id e n c ia  de las E T S , a de tecta r 

o p o rtuna m en te  a los enferm os (inc luyend o  los con tactos), a l tra ta m ie n to  adecuado para  

re d u c ir a l m áxim o las posib les secuelas.

A  la  p re ve n c ió n  co n trib u ye n  program as educativos o rien ta dos  a in fo rm a r a l ado lescente 

m a tric u la d o  en estab lec im ien tos educativos, p e ro  especia lm ente  a quienes no  lo  están 

(adolescentes y  jóvenes em pleados o desem pleados, fu e ra  d e l sistem a educa tivo  fo rm a l).

A c tu a lm e n te  existe p reocu pac ió n  de p a rte  d e l gob ie rn o  p o r la  rá p id a  p ropa gac ió n  d e l S ID A  

e n tre  la  p o b la c ió n , lo  cua l fa c ilita  la  d iscusión acerca de las enferm edades de tra n sm is ió n  

sexual, esta coyun tu ra  debe ser aprovechada m ucho m e jo r y  con más fre cu e n c ia  p o r 

qu ienes d iseñan program as de in fo rm a c ió n  y  servic ios con  y  p a ra  jóvenes.

Es necesario  e n fa tiza r que la  educación constituye  u n  recu rso  va lio so  y  e fica z  en la  

p re ve n c ió n  de las in fecc iones p roducidas p o r las E T S . S ó lo  la  educación  y  b ienesta r 

deb e ría n  in c o rp o ra r activ idades que tengan com o p ro p ó s ito : in fo rm a r a lo s  adolescentes 

sobre las ca ra c te rís tica s , m odos de con tag io  y  m aneras de re d u c ir e l riesgo  de in fe c c ió n  de 

las E T S , p ro m o ve r la  im p o rta n c ia  de las re lac iones m onógam as con  com pañeros sexuales 

no  in fec tados, d is c u tir la  no  conven ienc ia  de a lte rn a tiva s  com o las re lac ione s sexuales no 

co ita les , m o s tra r la  abstinenc ia  com o o tra  a lte rn a tiv a  a cons ide ra r, y  fin a lm e n te , m ostra r 

e l uso adecuado y  consistente d e l condón tie n e  u n  v a lo r acep tab le  a l lim ita r  la  tran sm is ión  

de la  m ayo r p a rte  de las E T S , in c luye ndo  e l S ID A .
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C A P IT U L O  V : Consecuencias de l E m barazo Precoz

E n  este ca p ítu lo , se describe las consecuencias d e l em barazo p recoz. E l aná lis is  es 

c u a lita tiv a , p o r que se carece de estudios especializados en  e l P erú , donde se ana licen  las 

consecuencias d e l em barazo tem prano . P ara conocer las consecuencias se re c u rrió  a 

investigadores extran je ros: C o ll, B u rrow s , M uzzo, A la rc ó n , H a m e l, V iz c a rra  etc., que son 

c itados en e l transcurso d e l d e sa rro llo  de este ca p ítu lo .

E l em barazo en  la  adolescencia tie n e  repercusiones p ro funda s en la  v id a  de la  adolescente, 

irru m p e  en e l m om ento  en que todavía  no a lcanza la  su fic ie n te  m adurez fís ica  n i m en ta l. 

M uchas veces tie n e  lu g a r en c ircunstancias adversas en que se destacan las carencias 

n u tric io n a le s  u  o tras enferm edades, y  u n  m ed io  soc ia l poco  re ce p tivo  p a ra  acep ta rlo  y  

p ro te g e rlo .

Es conocido  que u n  em barazo va  a te n e r grandes repercusiones en  esa m adre  precoz, en 

e l h ijo  y  en la  fa m ilia  que la  rodea , y  en a lguna m ed id a  ta m b ié n  re p e rcu te  en  e l pad re  

ado lescente.

Estas repercusiones se m a n ifie s ta n  ta n to  en la  sa lud fís ica , m e n ta l y  soc ia l de la  fu tu ra  

m adre , su h ijo  y  fa m ilia , ex is tiendo  consenso que e l em barazo en  edad te m p ra n a  es u n  

even to  b io p s ico so c ia l de m ucha im p o rta n c ia , que en  las adolescentes se acom paña de una  

se rie  de s ituaciones adversas que em peoran su s ituac ión .

L a  ado lescente em barazada en e l P erú  y  especia lm ente de los  sectores pobres urbanos de 

L im a  M e tro p o lita n a , su fi'en  a  m enudo carencias, co n flic to s , y  tensiones, adem ás su am b ien te  

fa m ilia r  se encuen tra  dom inado frecuen tem ente  p o r graves p rob lem as económ icos y  sociales, 

pobreza , desem pleo, subem pleo, in fo rm a lid a d , a lcoho lism o , p ro s titu c ió n , ba jos n ive les de 

esco la ridad  o carencia  de e llos, ile g itim id a d  de h ijo s  etc.
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E l aum ento  de gestaciones en adolescentes en L im a  M e tro p o lita n a , ocasiona u n  costo 

e levado p a ra  la  com un idad  en té rm in o s  de servic ios generales y  espaciales, p o r ta n to  

constituyen  u n  p ro b le m a  de sa lud p ú b lica .

5.1 C onsecuencias B io ló g ica s o M éd icas

E l em barazo p recoz es considerado  com o de a lto  riesgo, po rq u e  a tañe a la  m adre  com o 

a l h ijo . E n  re la c ió n  a la  m adre  ado lescente se ha  de te rm in a d o  m éd icam ente  que aque llas 

son propensas a las com plicaciones d e l em barazo y  d e l p a rto , a  los  p a rto s  p rem a tu ro s , a 

te n e r n iños de b a jo  peso a l nacer y  a una  m ayor m o rb ilid a d  y  m o rta lid a d  m a te rn a  y  fe to - 

neona ta l.

Las com p licaciones d e l em barazo ado lescente más frecuentes son a lte rac iones  en  e l peso 

m a te rno , exceso y  d é fic it, in fecc iones d e l tra c to  u rin a rio , síntom as de p a rto  p re m a tu ro , 

tra s to rn o s  h ipe rtens ivos, ro tu ra  p re m a tu ra  de m em branas, re ta rd o  de c re c im ie n to  

in tra u te rin o , anem ia  y  en a lgunos co lestasia  in tra h e p á tic a  d e l em barazo (  M o lin a , R . 1985; 

M o m o y , A . 1990).

E l c o n tro l p re n a ta l de estos em barazos a m enudo es m ín im o  m ayorm en te  p o r fa lta  de 

recursos económ icos de la  ado lescente y  p o r ser m ayorm en te  em barazos no  deseados que 

m uchas veces lle v a  a l a b o rto  c la ndestin o  (  e l a b o rto  no  está le g a liza d o  en  e l P e rú ), llevados 

a cabo p o r personas no  p ro fes io na le s  que ocasionan u n  a lto  p o rce n ta je  de m ortaU dad 

adolescente . Las m ayores com plicaciones pe rin a ta le s  en la  em barazada ado lescente se 

asocia a la  ig n o ra n c ia  y  escasa o n u la  a tenc ión  m éd ica  que re c ib e  este g rupo .

Las com p licaciones m ás frecuen tes d u ra n te  e l p a rto  de u n a  ado lescente son las d is toc ias de 

p resen tac ión  y  pos ic ió n , d e sp ro p o rc ió n  fe to  p é lv ica , tra b a jo  de p a rto  p ro lo n g a d o , asociado 

a la  fa lta  de c o n tro l em oc io na l de la  pac ien te  en este pe río d o , in fe c c ió n  o vu la r, p ro la pso  

d e l co rd ó n  u m b ilic a l y  s u frim ie n to  fe ta l, (M o lin a , R >  1985; N aeye, R . 1983).
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S i b ie n  los riesgos b io ló g ico s  son m ayores pa ra  la  adolescente más jo ve n , p o r lo  que se 

u tiliz a  e l concepto de em barazo de a lto  riesgo pa ra  aque llas que o cu rre n  antes de los 19 

años de edad, se ha com probado que estos riesgos d ism inuyen  conside rab lem ente  con u n  

c o n tro l adecuado antes y  du ran te  e l em barazo.

C on respecto  a los h ijo s  re c ié n  nacidos de las adolescentes tie n e n  m ayores p ro b a b ilid a d e s  

de nacer desnu tridos, b a jo  peso a l nacer, índ ice  A p g a r ba jo , tras to rnos de com prom iso  

re sp ira to rio s , m em brana h ia lin a  y  traum atism os obsté tricos con sus respectivas 

consecuencias neuro lóg icas.

5.2 C onsecuencias Sociales:

A  las consecuencias b io ló g icas  m encionadas se agregan las im p lica n c ia s  socia les de los 

em barazos en m ujeres m uy jóvenes son m adres so lte ras o con  m a trim o n io s  apresurados o 

fo rzados, inestab les, con  h ijo s  no  deseados, no  p la n ifica d o s  o id ea lizada m e n te  esperados. 

H ijo s  frecuen tem en te  m a ltra ta d o s  p o r in e xp e rie n c ia  y  acum u lac ión  te n s io n a l de la  m adre , 

lo  que m uchas veces deben ser criados p o r o tras personas. E l em barazo en las adolescentes 

coa rta  las pos ib ilid ades  de d e sa rro llo  ps icosocia l en las adolescentes, que pasan de n iñas- 

h ijas  dependientes a m adres ob ligadas, ig ua lm en te  dependientes, s in  te n e r u n  espacio pa ra  

crece r com o personas autónom as. L a  p ro b a b ilid a d  de te n e r nuevos em barazos con 

in te n s ific a c ió n  de los p rob lem as señalados es m ayor, ya  que las m enores de 19 años tie n e n  

una  m ayo r tendenc ia  a los in te rva lo s  in tergenésicos cortos, esto es, de m enos de 14 meses.

Las consecuencias sociales que con m ás fre cu e n c ia  acom pañan e l em barazo p recoz son la  

in te rru p c ió n  de los estud ios y  de la  p re p a ra c ió n  té cn ico -p ro fe s io n a l. Las adolescentes deben 

abandonar precozm ente  sus hab itua les  re lac iones sociales y  ro le s  de estud ian te , p a ra  d a r 

paso a su nuevo ro l m a te rn a l. E s to  tra e  com o consecuencia un a  deserc ión  esco la r que de ja  

en un a  s itu a c ió n  desventa josa en  cuan to  a fo rm a c ió n  la b o ra l, y  u n  a is la m ie n to  soc ia l que 

la  de ja  exc lu id a  de las activ idades norm a les acordes con su edad.
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M uchas adolescentes m adres in te n ta n  re to m a r sus estud ios o buscar tra b a jo  p a ra  pod e r 

susten ta r a su h ijo , e llas encuentran  una  serie  de d ificu lta d e s  que obs tacu liza n  sus deseos, 

siendo una  de e llas la  fa lta  de fac ilida des  pa ra  e l cu idado  d ia rio  de sus h ijo s , ya sea cunas 

o guarderías, ja rd ín  de in fa n c ia  o a lgún  o tro  fa m ilia r  que pueda hacerse cargo 

responsablem ente m ien tras e lla  vue lva  a l co leg io  o ingrese a l secto r p ro d u c tivo . A  las 

carencias de estos centros que ayuden a cu id a r a los h ijo s  de las adolescentes de L im a  

M e tro p o lita n a , e llas encuen tran  im p e d im e n to  a l in g re sa r a l co leg io  d iu rn o  y  en sum a su 

ing reso  só lo  está p e rm itid o  a u n  co leg io  no c tu rn o . Y  cuando lo g ra  in se rta rse  a l proceso 

p ro d u c tiv o  genera lm ente  es de b a ja  p ro d u c tiv id a d  y  la  re m u n e ra c ió n  es b a ja  com parada con 

sus pares que s i tie n e n  fo rm a c ió n  la b o ra l y  han  re c ib id o  un a  educación  p a ra  e l tra b a jo .

Es así que la  m adre  ado lescente v ive  una  g ran  te n s ió n  asociada a l a is la m ie n to  socia l, 

d ificu lta d e s  p a ra  cu id a r a su h ijo , que m uchas veces es acrecen tada  p o r la  ausencia de su 

p a re ja  q u ie n  p u d ie ra  darles apoyo m a te ria l, em oc io na l. M uchos au to res a l respecto  señalan 

que los  in d icado res de stress m encionados son m ayores en  las adolescentes que perm anecen 

solas que en aque llas que m an tien en  la  re la c ió n  de p a re ja , a  pesar de que e l p ro g e n ito r 

suele no p o d e r m an tenerla .

A q u e lla s  m adres adolescentes de los sectores pop u la res  y  m arg ina les de L im a  

M e tro p o lita n a , m a yo rita ria m e n te  se ded ican  a  los  tra b a jo s  en  e l sec to r in fo rm a l (vendedoras 

am bu lan tes), o m uchas de e llas se ded ican  a vend e r go losinas o  b a ra tija s  en  lo s  buses con 

su h ijo  b a jo  e l b razo . E s to  co n lle va  a  que la  p ob re za  genere pob re za  en  e l b in o m io :m a d re - 

n iñ o . Es conocido  que la  re p ro d u cc ió n  de la  pob re za  se debe a  la  d e p riv a d ó n  económ ica 

más que a  la  ausencia d e l padre , y  que e l e fecto  nega tivo  que esta ausencia puede generar 

es en la  soc ia lizac ió n  d e l h ijo .

Las m adres adolescentes que lle g a n  a in teg ra rse  a l m ercado la b o ra l p o r necesidad 

económ ica, de la  m ayoría  de e llas su ingreso es b a jo  y  co n trib u ye  poco a l in g re so  fa m ilia r, 

lo  que las m an tiene  en la  pob reza  y  no  les ga ran tiza  la  s u fid e n te  a u to rid a d  d e n tro  d e l hogar 

p a ra  d e c id ir com o gastar estos ingresos.
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T a m b ié n  o tro  p ro b le m a  que e n fre n ta n  las adolescentes es la  de co n ve rtirse  en m adres 

so lte ras, esto hace más d ifíc il una  sucesión de un iones inestab les, de c o rta  d u ra c ió n  que tra e  

com o consecuencia más h ijo s  s in  un  hogar y una fa m ilia  n u c le a r que le  b rin d e  todos los 

re q u e rim ie n to s  necesarios de acorde con su edad. Los h ijo s  de estas m adres nacen en 

s itu a c ió n  irre g u la r, con desventajas en lo  persona l, soc ia l y  le g a l (C o ll y  o tros, 1986). Es así 

com o estos n iños suelen ser criados en la  pobreza, y  tenga que ser criados p o r los padres 

de la  adolescente , com o herm ano de ésta, generándose p a ra  e l n iñ o  y  su m adre  una  

s itu a c ió n  de ro les  am biguos lím ite s  poco  cla ros, lo  que es m ás fre cu e n te  a m e n o r edad de 

la  m adre  adolescente.

5.3 C onsecuencias P sico lóg icas

E l em barazo en edad tem p ran a  es u n  even to  que b io p s ico so d a l de sum a im p o rta n c ia  que 

en las adolescentes se acom pañan de una  serie  de s ituaciones adversas que em peoran  la  

s itu a c ió n  de la  m adre  adolescente. C uando u n a  ado lescente se em baraza, s in  e n tra r a 

cons ide ra r la  fu n c io n a lid a d  d e l em barazo en  su sistem a fa m ilia r, s ino  tom a ndo  a la  

ado lescente en sí m ism a com o u n  sistem a , v ive  u n  co n ju n to  de facto res estresantes: e l 

im p a c to  de esta r em barazada, genera lm ente  es so lte ra  y  debe e n fre n ta r su s itu a c ió n  de 

em barazo an te  su fa m ilia  y  e l m ed io , m uchas veces s in  e l apoyo de su fa m ilia  y  de su 

pa re ja .

Se agregan a  esto las caracte rís ticas p rop ias  de la  e tapa  e v o lu tiv a  p o r la  que está  pasando 

y  los  cam bios d e l em barazo que está expe rim en tando . A dem ás v ive , ta n to  e lla  com o su 

fa m ilia  y  su pa re ja , las cond ic iones de d e te rio ro  económ ico , socia l, las s ituaciones de 

in segu rid ad  e in e s ta b ilid a d  com ún a los sectores popu la res.

E n  em barazo p recoz constituye  una  in te rru p c ió n  en e l d e s a rro llo  de la  adolescente , y  

pos ib lem e n te  de su pa re ja . A lgunas no  están preparadas fís icam en te , y  la  m ayo ría  tam poco 

so c ia l n i ps ico lóg icam en te , v iv iéndose  e l em barazo com o a lgo  inesperado , a cc id e n ta l e 

in c lu so  v io le n to  que genera sorpresas, d ific u lta d  p a ra  acep ta r e l hecho, te m o r y  nega tiv ism o
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(A la rc ó n  y o tros, 1984; H a m e l y  V izca rra , 1987). U n a  ado lescente em barazada pasa un  

p e río d o  c rític o  su v id a . M uchas investigaciones m encionan que e l em barazo de p o r sí es 

u n  p e río d o  de stress p a ra  las m ujeres, siendo u n  p e río d o  c rític o  de la  v id a  en  que una 

m u je r se s ien te  suscep tib le  y  vu lne rab le . Im p lic a  u n  se n tim ie n to  de am enaza, y  a l p e rc ib irse  

la  m u je r a sí m ism a en u n a  s itu a c ió n  pe lig rosa  d ism inuye  su au toestim a , esto se ve ría  

acen tuado en la  ado lescencia  (D eustsch, 1973, en H a m e l y  V izca rra , 1987). T o d a  tra n s ic ió n  

se ve d ific u lta d  cuando la  secuencia de hechos no responde a las expectativas personales y 

cu ltu ra les .

U n a  ado lescente em barazada debe e n fre n ta r tareas de a d u lto  m ien tras  aún  n o  ha  resue lto  

p rob lem as p ro p io s  de la  edad, lo  que re su lta  en un a  p ro lo ngad a  cris is  e m o c io n a l y  socia l. 

Su id e n tid a d  com o m u je r y  com o m adre  es im precisa , m an ten iendo  a su r o l so c ia l am biguo. 

C om o m eno r se h a lla  aún lega lm en te  ba jo  tu te la  de los padres, p e ro  te n ie n d o  

responsab ilidades de m adre , lo  que o rig in a  u n  c o n flic to  de ro les  que se p ro lo n g a  en  e l 

tie m p o  e in c id e  en la  fu tu ra  re la c ió n  con e l h ijo , q u ie n  a su vez p e rc ib e  y  v ive  esta 

co n tra d icc ió n .

L a  consecuencia ps ico ló g ica  que m ás a fecta  a estas n iñas es su estado e m o c io n a l que no  les 

p e rm ite  a n a liza r ob je tiva m e n te  su s ituac ión . F recuen tem en te  están he ridas a fec tivam en te  

p o r e l abandono de su pa re ja , s ien ten  sus necesidades básicas am enazadas p o r e l rechazo 

de la  fa m ilia , in segu rid ad  y  m iedo  p o r te n e r que ca rga r con  la  ta re a  a d u lta  de la  

m a te rn id a d  y  los  p rob lem as p ro p io s  de su adolescencia. L a  fa lta  de m adurez de  la  m adre 

no  siem pre  p e rm ite  sa tis face r las necesidades a fectivas d e l h ijo .

C on  la  llega da  d e l n iñ o  se p roducen  nuevos d e se q u ilib rio s  y  fac to res  estresantes p a ra  la  

ado lescente, esta debe e n fre n ta r la  llegada  de u n  h ijo  y  p o r lo  ta n to  u n  r o l p a ra  e l cua l no 

se encuen tra  p repa rad a  em ociona lm en te , lo  cua l, sum ado a re lac iones fa m ilia re s  co n flic tiva s , 

las necesidades de a juste  fre n te  a las dem andas que im pon e  e l h ijo , los cam bios b io ló g ico s  

(p u e rp e rio  y  la c ta n c ia ) y  o tros , co n fig u ra n  u n  cuad ro  de fiie rte s  sen tim ie n tos  de angustia  y  

depresión. L a  m adre  ado lescente se s ien te  sobrepasada p o r las c ircunstanc ias, con los
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concom itan tes sen tim ien tos  de im po ten c ia , fru s tra c ió n  y  desva lim ien to .

E l a is la m ie n to  respecto de personas de su m ism a edad, la  dependencia  de o tras personas 

con e l consigu ien te  re se n tim ie n to , son riesgos sociales que deben tom arse en cuen ta . Cada 

uno  de estos p rob lem as pueden tra e r consecuencias adversas p a ra  e l d e sa rro llo  y  b ienes ta r 

d e l n iñ o .

L a  salud em ocio na l de la  m adre  ado lescente puede ser a fectada  ta n  adversam ente que da 

com o resu ltad o  e l abuso, o m a ltra to  o neg ligenc ia  en e l cu idado  de su h ijo . A h o ra  s i e lla  

p ro v ie n e  donde e l ca riñ o  o  e l a fec to  está ausente, e lla  m ism a no  está p re p a ra d a  p a ra  ser 

una  m adre  cariñosa, e lla  entonces re p e tirá  en su h ijo  e l esquem a fa m ilia r  a p ren d ido .

E l m a ltra to  o neg ligenc ia  son d ifíc ile s  de a tr ib u ir  exclusivam ente  a la  edad de la  m adre , ya 

que es p rác ticam en te  im p o s ib le  a is la r esta va ria b le  de las va riab les  socioeconóm icas y  

especia lm ente  d e l n iv e l de in s tru cc ió n  y  co e fic ie n te  de in te le c tu a l de la  ado lescente . L a  

tenden c ia  a l m a ltra to  d ism inuye  cuando la  m adre  es apoyada soc ia l y  em oc io na lm en te  p o r 

su fa m ilia  de o rige n , lo  que da  cuen ta  de la  im p o rta n c ia  d e l m ed io  fa m ilia r  en  re la c ió n  a l 

em barazo ado lescente (S ack e t. 1985; en  G e lles , 1989, Z u ra v in , 1988).

E n  re la c ió n  a l pad re  adolescente , no  existe  in ves tigac ión  a lguna  con  re la c ió n  a  e llo s , pe ro  

es p ro b a b le  que en e llo s  e l em barazo de su p a re ja  tenga fu e rte s  efectos ps ico lóg icos, 

socia les y  económ icos. E n  lo  p s ico ló g ico  in te rru m p ie n d o  u n  proceso de d e s a rro llo  ta n to  

in tra p s íq u ico  com o ps icosoc ia l. E n  lo  soc ia l y  económ ico  re p e rcu te  cuando é l dec ide  casarse 

o u n irse  a  su p a re ja  p a ra  a fro n ta r su nuevo ro l, deb iendo  in te rru m p ir sus estud ios y  o b te n e r 

ingresos p a ra  m an tene r a su fa m ilia , p e ro  com o no  esta capacitado  y  p o r la  ca renc ia  de 

em pleos adecuados y  con rem uneraciones d ignos de m an tene r u n a  fa m ilia , e l pad re  

ado lescente se u b ica rá  en trab a jo s  de b a ja  p ro d u c tiv id a d  y  especia lm ente  en  e l sector 

te rc ia rio .
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C onclusiones y  A lgunas R ecom endaciones

C onclusiones

C o n  e l presen te  tra b a jo  puedo c o n c lu ir en  lo  s igu ien te ;

1. - E l proceso de tra n s ic ió n  de la  fecund idad  en  L im a  M e tro p o lita n a  descendió en fo rm a  

d ife re n c ia l p a ra  los d is tin to s  grupos de edad y  estra tos sociales. E n  los  estra tos a ltos se 

in ic io  en  la  década d e l 50, m ien tras  que en  los estra tos m edios y  ba jos, em pieza a de c lin a r 

en  la  década d e l 70. E l cam b io  d e l n iv e l de la  fecu n d id a d  da lu g a r a va riac iones en  las tasas 

específicas, que en  e l caso de L im a  M e tro p o lita n a  s ig n ific a  un a  d ism inuc ión , y  p o r supuesto 

en  la  d is trib u c ió n  p o rce n tu a l de las m ism as m o d ifica n d o  la  c o n trib u c ió n  a la  fecund idad  

to ta l de cada uno  de los grupos. L a  m agn itu d  d e l descenso no  es hom ogéneo p o r edad, las 

reducciones de las tasas específicas (p e río d o  de 1961-1991/92) v a ría  de u n  m ín im o  de 59,3%  

en  e l g rupo  de 30-34 a va lo res m áxim os de 88,2%  y  76,0%  en los  45 a 49 y  15 a  19 años, 

respectivam ente . C om o e l ap o rte  de las m ujeres de 45-49 años a la  fecu n d id a d  to ta l es m uy 

b a jo , la  m ayor re d u cc ió n  corresponde a las m u je res de 15 a 19 años (76 ,0% ) y  de 20 a 24 

años (6 6 ,7 % ).(V e r cuadro  N®17 pág ina  49).

2. -  E l in ic io  de las re lac iones sexuales de las adolescentes de l im a  M e tro p o lita n a  ha  sido 

tra d ic io n a lm e n te  tem prana . E n  las ú ltim a s  décadas se observa u n  p ro lo n g a m ie n to  en  cuan to  

a l in ic io  s iendo los 21 años com o e l p ro m e d io . M ie n tra s  que en la  re g ió n  de la  selva e l 

in ic io  es a  los 17 años.

3 .- L a  to ta lid a d  de las adolescentes lim eñas en trev istadas en  la  E N D E S  1991-92 

m a n ifie s ta n  "conocer " a lgún  m é todo  an tico n ce p tivo . E l uso de las m ism as es to d a v ía  ba jo . 

E l 28,6%  usan m étodos tra d ic io n a le s  (abstine nc ia , ca le n d a rio  y  r itm o ) m ien tras  que e l 23,8 

de las adolescentes en trevistadas usaban m étodos m odernos (D IU  y  la  p fld o ra ). E s ta  m ayor
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p re fe re n c ia  a los m étodos tra d ic io n a le s  se debe ría  a l te m o r a los daños a la  sa lud que 

p o d ría  p ro d u c ir los m étodos m odernos, o su desconocim ien to .

4 . - E l n iv e l educa tivo  de las adolescentes lim eñas se ha increm en tad o , no  así la  ca lida d  de 

la  educación. Estas adolescentes de L im a  M e tro p o lita n a  co n tin ú a n  s iendo las que tie n e n  

m e jo res n ive les educativos en com parac ión  con las adolescentes d e l resto  d e l país.

5. - E l acceso a l em pleo de las adolescentes lim eñas p resen ta  h e te ro g e n e id a d , depend iendo 

a l n iv e l socioeconóm ico a la  cua l pertenecen. A s í las adolescentes m ig ran tes tie n e n  e l dob le  

de p a rtic ip a c ió n  que las adolescentes nativas. E s to  se debe ría  a que las adolescentes 

m ig ran tes desde m uy n iñas ya  p a rtic ip a b a n  en las faenas d e l cam po, esto las hace más 

p ro c liv e  a l ingreso tem p ran o  a la  a c tiv id a d  p ro d u c tiva . E s ta  tem p ran a  in c o rp o ra c ió n  a l 

tra b a jo  esta ría  p rodu c iend o  efectos pos itivos  en cuan to  a  sus pa trones cu ltu ra le s  y 

re p ro d u c tivo s  (p ro lo n g a m ie n to  de la  so lte ría  en L im a  m ás que en o tra  re g ió n  o  c iudad ).

6. - E n  e l P erú, a p a r tir  d e l p e río d o  de 1960-65, se n o ta  u n  de c re c im ie n to  en  las tasas 

específicas de fecund idad  pertenecien tes a l g rupo  e ta rio  de 15-19 años. D e  un a  tasa de 130 

p o r m il en  1961 pasa a 61 p o r m il en 1991-92. E ste  descenso se p rodu ce  de m anera  desigua l 

en  to d o  e l te rr ito r io  nac iona l. E n  L im a  M e tro p o lita n a  se observa la  m ayo r m a g n itu d  de este 

descenso donde de una  tasa de 96 p o r m il en  1961 pasa 23 p o r m il, según la  ú ltim a  

E ncuesta  D e m o g rá fica  y  de S alud F a m ilia r (E N D E S  1991-92).

7. - E l m ayor n iv e l educa tivo , e l tem p ran o  ingreso a l m ercado de tra b a jo , e l m ayo r uso de 

m étodos m odernos an ticoncep tivos, e l p ro lo n g a m ie n to  de la  so lte ría , e l a lto  g rado de 

u rb a n iza c ió n , u n id a  a to d o  e llo  la  grave cris is  económ ica  recesiva  que padece e l país 

esta rían  in flu ye n d o  a l descenso observado en la  fe cu n d id a d  de las adolescentes lim eñas.

8.- L a  fecund idad  ado lescente de L im a  M e tro p o lita n a  ha  descendido en  4 veces a la  

in te n s id a d  p resen ta  p o r los departam entos se lvá ticos que to dav ía  re g is tra n  a ltas tasas: 141 

p o r m il adolescentes. E n  la  s ie rra , se n o ta  desace le ram ien to  en  e l c re c im ie n to  de la
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fecundidad adolescente habiendo registrado un ligero incremento de 2,2%.

9. - La fecundidad adolescente en Lima Metropolitana se vincula a situaciones sociales y 
económicas precarias, de las que son víctimas las adolescentes pobres. Existiendo una 
tendencia de los demográfos en ver la dinámica poblacional en términos de su 
administración y tamaño sin dar demasiada atención a que la fecundidad afecta también a 
la adolescente en su desarrollo futuro, y que ello requiere corregirse.

10. - El embarazo precoz trae serias consecuencias para la madre, el niño y la familia que 
la rodea y en alguna medida también repercute en el padre adolescente. Manifestándose 
tanto en la salud física de la madre, existiendo consenso que el embarazo en edad temprana 
es un evento biopsicosocial de mucha importancia, que en las adolescentes se acompaña de 
una serie de situaciones adversas que empeoran su situación.

Algunas Recomendaciones:

Finalmente, quisiera sugerir algunas recomendaciones para fiituras investigaciones, que se 
pueden realizar;
- es necesario contar con marcos conceptuales adecuados a las características que asumen 
los problemas relacionados con el embarazo y la fecundidad adolescente en el Perú. Estos 
problemas mayoritariamente están relacionados con la pobreza y en particular con la 
marginalidad urbana.

- En los tiempos actuales es necesario incluir a los varones en los marcos conceptuales de 
los estudios sobre el embarazo, la maternidad y la fecundidad adolescente.

- Otro aspecto importante de resaltar es la ausencia de la participación de los adolescentes 
varones en los programas de planificación familiar. Es necesario que participen para 
convertirse en motivadores y multiplicadores de los programas de planificación familiar,
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para que tengan una práctica sexual con información adecuada, conociendo sus riesgos.

- Es necesario hacer estudios microsociales y antropológicos que permitan comprender 
mejor las pautas de comportamiento sexual y los aspectos psicológicos, culturales, religiosos, 
así como del entorno familiar y comunitario, que influyen sobre dicho comportamiento.

-Es de suma urgencia profundizar este estudio del embarazo adolescente incluyendósele 
algunas variables más relevantes: en el nivel social: el contexto legal e institucional 
relevante, las normas culturales, los niveles de escolaridad y empleo. A nivel familiar 
(variables intermedias): la presencia o ausencia de las figuras paterna y materna, la 
dinámica y comunicación familiar, las condiciones de afecto, conductas particulares 
(alcoholismo, drogadicción etc.). A nivel individual (variables próximas): expectativas de 
educación y empleo, comunicación y relación de pareja, toma de decisiones, patrones de 
actividad sexual (sexo espóradico, no planeado), violencia sexual, patrones de 
anticoncepción, experiencia de aborto.

- Como la experiencia sexual de las adolescentes se da a temprana edad, es necesario que 
los estudios no se limiten solamente a la población adolescente de 15-19 años, sino que 
además incluyan a la población de 10-11 años en adelante.

- Se requiere también un mayor conocimiento sobre el lugar que ocupan el incesto y la 
violencia sexual en el embarazo adolescente, sobre las barreras culturales que existen entre 
los jóvenes para el reconocimiento, la aceptación y la utilización de métodos 
anticonceptivos; así como también sobre los factores institucionales que inciden sobre el 
éxito o fracaso de los programas dirigidos a los jóvenes.

- Se debe reforzar los servicios de salud reproductiva y planificación familiar. No sólo existe 
una necesidad de los servicios. Estos podrían ser de invariable ayuda para prevenir los 
embarazos no deseados que se ve con mucha frecuencia.
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- También es necesario el conocimiento sobre el impacto social y económico de los hijos no 
deseados, así como la de un conocimiento más preciso sobre sus consecuencias para la 
madre y para los hijos.

-Considerando que la gran mayoría de los partos de adolescentes son no deseados y muchos 
casos corresponden a madres solteras, en general de los sectores más pobres de Lima, la 
disminución de este grave problema requiere de una educación completa y previa a la 
menarquía, junto con los servicios de consejería y atención preventiva. La educación sexual 
precoz para ambos sexos, debe enfatizar, junto con la fisiología de la reproducción, el 
sentido de responsabilidad frente al derecho que tiene el niño de nacer deseado y, por 
tanto, protegido por sus padres.

- Con respecto a la educación sexual se deben implementar programas de educación sexual 
especiales para los adolescentes, que incluyen deportes, juegos, trabajos artesanales, danza, 
reforzamiento de programas para la educación.
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A N E X O S



CUADRO N” 22
PERU : E ST R U C T U R A  DE L A  FECU N D ID AD , SEGUN DIFERENTES 

EN CUESTAS: 1 9 6 6 - 6 8  Y  1 9 7 5 - 7 7

G RU PO S  
DE EDAD

P E A L -P E C F A L ENAF

1 9 6 6 - 6 8 1975  - 7 7

PAIS 100.0 100.0
1 5 - 1 9 7 .8 8.3
2 0 -2 4 20.8 2 1 3
2 5 -2 9 23.6 23.5
3 0 -3 4 20.5 20.8
3 5 -3 9 15.4 15.6
4 0 -4 4 8.4 8.0
4 5 -4 9 3.5 2.3

L IM A  METROP. 100.0 100.0
1 5 - 1 9 6.8 8.1
2 0 -2 4 24.7 27.0
2 5 -2 9 3 2 3 29.6
3 0 -3 4 2 1 3 22.0
3 5 -3 9 14.7 1 3 3

FUENTE: J.Ortiz. E. Alcántara: "Cambios en la Fecundidad Peruana".



Cuadro N“23
LIMA METROPOLITANA: DICTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS MUJERES ACTUALMENTE 

UNIDAS, SEGUN DESEO DE TENER HIJOS: 1991-92

DESEO DETENER 
HIJOS

TOTAL 15 -19 20 -2 4 25 -2 9 30 -34 35 -39 40 -44 44 -49

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Quiere Pronto 9.6 14.3 6.0 13.3 13.0 12.0 7.2 2.6
Quiere más Tarde 13.1 28.6 40.3 26.2 13.9 3.1 0.6 0.4
Quiere, no sabe cuando 1.0 0.0 0.9 1.5 1.8 1.1 0.6 0.0

Indecisa 3.8 9.5 7.9 4.2 5.4 3.9 1.0 0.4
No quiere más 58.9 47.6 43.9 52.4 60.0 65.6 67.2 59.4
Esterilizada 8.7 0.0 0.5 1.8 4.7 12.6 17.2 14.9

Se declara infecunda 4.6 0.0 0.0 0.3 0.6 1.4 6.2 22.3
No Determinado 0.3 0.0 0.5 0.3 0.6 0.3 0.0 0.0

FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e Infórmatica (INEI). ENDES 1991-92



Cuadro N° 24

PERU: MADRES ENTRE 15 Y  19 AÑOS, POR DEPARTAMENTOS: 1981

DEPARTAMENTO POBLACION PORCENTAJE
FEMENINA DE MADRES

TOTAL 937718 100.0

Madre de Dios 1793 0.2
Ucayali 11301 1.2
Loreto 25507 2.7
San Martin 16529 1.8
Amazonas 12482 1 3
Huánuco 25041 2.7
Huancavelica 15889 1.7
Ayacucho 24080 2.6
Apurimac 13484 1.4
Pasco 10583 1.1
Junín 46131 4.9
Cusco 41586 4.4
Cajamarca 54448 5.8
Tumbes 5517 0.6
Moquegua 4894 0.5
Tacna 7832 0.8
Ancash 42137 4 3
Puno 43147 4.6
Piura 61284 6 3
La Libertad 56833 6.1
lea 26333 2.8
Arequipa 41096 4.4
Lambayeque 40508 4.3
Lima 283596 30.2
Callao 25687 2.7

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (INEI) 1981. 
Tomado del documento: Perú en Números 1992. Instituto CUANTO.



Cuadro N® 25
P E R U :  N A C I M I E N T O S  P O R  E D A D  D E  L A  M A D R E  Y  M U E R T E S  D E  M E N O R E S  D E  U N  A Ñ O ,  S E G U N  R E G I O N  P O L I T I C A ,  1 9 9 2

R E G I O N

P O L I T I C A

T O T A L

N A C I M I E N T O

1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 M U E R T E S

M E N O R E S

T O T A L « S 1 S 0 8 8 1 5 6 4 1 9 4 3 5 1 1 7 6 2 1 9 1 1 1 7 6 9 6 5 4 5 2 1 9 1 3 1 3 0 2 2 4 9 6 0 0

A m a z o n a s  ( L o r e t o ) 2 2 5 3 5 4 0 3 0 7 1 5 8 5 7 4 4 3 3 5 9 1 7 4 2 4 4 8 5 4 1 7 2 8

A n d r é s  A .  C é c e r e s 6 9 2 8 7 9 5 5 9 2 0 6 2 6 1 7 9 7 1 1 1 3 3 1 7 2 1 1 2 2 2 7 3 6 2 6 0 3 1

H u á n u c o 2 0 4 1 1 3 2 0 1 6 0 5 3 5 0 8 7 3 2 0 9 2 0 7 6 668 1 1 7 1 7 7 8

J u f ^ n 3 8 8 2 8 5 1 6 0 1 1 6 4 5 1 0 1 6 7 6 4 6 8 3 9 9 7 1210 1 8 1 3 3 4 9

P a s c o 10(M 8 1 1 9 8 2 9 2 8 2 7 1 7 1 6 5 4 1 1 3 8 3 4 9 6 4 9 0 4

A r e q u i p a  ( A r e q u i p a ) 2 6 3 1 0 3 2 2 2 7 8 8 5 7 5 3 7 4 5 6 4 2 3 8 8 6 4 8 66 1 7 2 9

C h a v f n  ( A n c a s b ) 3 1 2 7 7 3 8 7 6 8 8 9 0 7 7 8 4 5 4 8 6 3 7 2 0 1 2 9 6 2 2 5 2 4 5 5

G r a u S 2 9 4 6 5 8 2 2 1 6 7 9 8 1 4 3 1 2 8 5 7 6 5 6 8 8 1 5 3 1 2 1 9 4 5 3 8

P i u r a 4 8 7 5 7 5 2 2 4 1 5 3 9 5 1 3 2 6 3 7 9 0 4 5 3 2 1 1 4 4 2 2 0 8 4 2 6 3

T u m b é s 4 1 9 0 5 9 8 1 4 0 3 1 0 4 9 6 7 3 3 6 8 8 9 10 2 7 5

I n k a 4 3 4 8 0 5 4 9 3 1 2 2 6 5 1 1 3 1 8 7 3 2 2 5 2 5 4 1 5 2 1 3 0 7 4 9 7 0

C u s c o 3 5 3 5 4 4 4 5 4 1 0 1 8 2 9 2 7 3 5 9 0 9 4 1 7 3 1 1 5 6 2 0 7 4 1 2 5

M a d r e  d e  D i o s 1 4 8 0 3 0 1 4 7 7 3 6 6 1 8 9 1 1 6 2 8 3 1 1 8

A p u r í m a c 6 6 4 6 7 3 8 1 6 0 6 1 6 7 9 1 2 2 4 9 6 5 3 3 7 9 7 7 2 7

L o s  L i b e r t a d o r e s  W a r i 4 9 2 1 1 6 3 4 0 1 3 5 4 9 1 2 5 0 3 8 7 6 9 5 8 0 7 1 8 8 4 3 5 9 4 6 2 6

A y a c u d i o 2 4 3 1 8 3 0 7 8 6 4 1 1 6 0 2 3 4 3 8 0 3 1 5 2 1 0 5 3 221 2 5 9 3

H u w c a v e l i c a 9 7 8 8 1 1 9 7 2 5 7 6 2 4 0 2 1 7 4 3 1 3 0 7 4 5 7 1 0 6 1 1 7 9

l e a 1 5 1 0 5 2 0 6 5 4 5 6 2 4 0 7 8 2 6 4 6 1 3 4 8 3 7 4 3 2 8 5 4

J o s é  C .  M a r i é t e g u i 4 0 6 4 2 4 4 2 5 1 1 4 6 3 1 0 6 8 0 7 4 2 3 4 8 8 6 1 5 0 9 2 5 6 3 9 6 8

M o q u e g u a 3 4 0 3 4 4 8 1 0 5 5 9 2 7 5 6 5 3 0 5 9 0 1 3 2 2 6

T a c n a 5 2 5 7 7 7 8 1 7 0 0 1 4 2 1 7 9 4 4 3 4 1 1 5 1 5 3 4 4

P u n o 3 1 9 8 2 3 1 9 9 8 7 0 8 8 3 3 2 6 0 6 4 4 1 4 7 1 3 0 4 2 2 8 3 3 9 8

Ñ o r — O ^ d  M a r a f i Ó n 8 2 1 2 7 9 8 9 4 2 3 6 1 5 2 1 0 8 5 1 4 2 0 7 9 5 1 3 3 2 4 0 5 7 3 6 5 4 1

L a m b a y e q u e 2 8 4 4 7 3 2 9 5 8 9 6 2 7 9 6 7 4 8 0 8 2 6 1 0 6 8 4 121 1 8 7 6

A m a z o n a s 1 1 3 8 9 1 6 2 4 3 1 8 9 2 6 8 2 2010 1 3 4 9 4 6 1 7 4 9 3 3

C a j a m a r c a 4 2 2 9 1 4 9 7 5 1 1 4 6 4 1 0 4 3 6 7 3 8 9 5 5 5 4 2 0 9 5 3 7 8 3 7 3 2

S a n  M a r t í n — L a  L i b e r t a d 5 4 3 1 4 7 6 7 9 1 6 0 6 5 1 4 0 8 0 9 0 8 8 5 4 0 6 1 6 8 6 3 1 0 3 5 2 6

S a n  M a r t í n 1 7 0 9 6 3 2 2 5 5 2 7 6 4 0 6 9 2 5 0 6 1 4 8 5 4 5 3 6 2 1 2 3 8

L a  L i b e r t a d 3 7 2 1 8 4 4 5 4 1 0 7 8 9 9 9 9 1 6 5 8 2 3 9 2 1 1 2 3 3 2 4 8 2 2 8 8

U c a y a l i  ( U c a y a l i ) 8 0 3 6 1 7 0 0 2 4 0 1 2 0 3 5 1 1 9 2 5 4 1 1 4 6 21 6 1 9

L i m a  1 / 1 5 7 8 9 0 1 7 9 7 6 4 9 3 3 1 4 7 1 1 8 2 8 0 9 6 1 2 3 2 4 2 7 9 5 2 5 0 8 2 1 1

C a l l a o  V 1 3 4 5 3 1 5 4 8 4 3 0 5 4 0 5 2 2 3 5 6 9 7 2 200 20 6 5 8

F U E N T E :  I N S T I T U T O  C U A N T O :  P E R U  E N  N U M E R O S :  1 9 9 2 .  P a g .  1 8 3  

1/  s t a t u s  K g í t m a l  a ú n  n o  d e f i n i d o .



Cuadro N° 26
PERU: POBLACION POR NIVELES DE POBREZA, SEGUN REGION NATURAL.: 1991

REGION POBLACION
(M ILE S)

POBREZA  
EXTREMA  
( MILES )

POBREZA 
CRITICA  
( MILES )

NO POBRES 
( MILES )

TOTAL 16024 3474 8602 7422

Lima Metropolitana 6468 646 3164 3304
Costa Urbana 1/ 2986 665 1644 1342
Sierra Urbana 3251 604 1543 1708
Sierra rural 3319 1559 2251 1068

1/ No incluye a Lima Metropolitana
Nota: La Encuesta de Niveles de vida (ENNIV—91) lo ejecutó el Instituto CUANTO, en 9 dominios 
de estudio(sierra urbana: norte, centro y sur, sierra rural: norte, centro y sur y Lima Metropolitana. 
La sumatoria de los pobres críticos y los no pobres reproduce la población total 
FUENTE: INSTITUTO: CUANTO: PERU EN NUMEROS 1992. PAG.449 
Tomado del documento: Perú en Números 1992. Instituto CUANTO.

Cuadro N° 27
PERU: POBLACION POR NIVELES DE POBREZA, SEGUN REGION NATURAL.:1991

Distribución Porcentual

REGION POBLACION POBREZA
EXTREMA

POBREZA NO POBRES 
CRITICA

TOTAL 100.0 21.7 53.7 4 6 3

Lima Metropolitana 100.0 10.0 48.9 51.1
Costa Urbana 1/ 100.0 22.3 55.1 44.9
Sierra Urbana 100.0 18.6 47.5 52.5
Sierra rural 100.0 47.0 67.8 32.2

1/ No incluye a Lima Metropolitana
FUENTE: INSTITUTO: CUANTO: PERU EN NUMEROS 1992. PAG.449 
Tomado del documento: Perú en Números 1992. Instituto CUANTO.
La sumatoria de los pobres críticos y los no pobres reproduce la población total



Cuadro N° 28
LIM A METROPOLITANA EDAD A  L A  PRIMERA RELACION SEXUAL: 1 9 9 1 -9 2

EDAD ACTUAL
%  DE MUJERES QUE TUVIERON SU  
IR A  RELAC.SEXUAL ANTES DE:

15 18 20 22 25

%. QUE NO 
TUVIERON  
REL.SEXUAL

EDAD  
PROM. IR A  

REL.SEXUAL

1 5 - 1 9 0.9 89.6
2 0 - 2 4 2.8 15.8 28.3 — — 5 8 5 -

2 5 -2 9 3.7 20.2 33.9 45.9 61.4 27.0 22.6
3 0 -3 4 4.6 25.8 40.7 55.6 71.2 11.7 21.0
3 5 -3 9 5.8 2 6 5 4 2 5 58.0 72.9 5.3 20.7
4 0 -4 4 6.9 26.1 44.8 63.8 72.9 4.0 2 0 5
4 5 - 4 9 4.8 26.9 45.0 61.8 79.7 2.8 20.4

FUENTE: INEL—Resultados Definitivos de la Endes 1991—92



Evolución de la Fecundidad en Lima. 
1961,1991-92

TGF

1961 1977-78 1986 1991-92

Encuestas

Censo 1961 

ENDES 1986

ENAF 1 9 7 7 -7 8  

ENDES 1991-92

FU E N TE : Censo 1961, ENAF, ENDES



Fecyndidad Adolescente (16’-19 años) en
Lima Metropolitana: 1961,1986,1991-92

Tasa por Mil

1 0 0

1961

^enso
^ ferite:

1961
Censo

1986

En d e s  i 986

1991-92

^^66, 7991-92
ENDES 1991-92



Fecundidad Adolescente (15-19 años) en
Loma Metropolitana: 1961,1986,1991-92

Tasa por Mil

1961 1986 1991-92

Censo 1961 m  EN D ES 1986 EN DES 1991-92

Fuente: Censo 1961,ENDES 1986, 1991-92



Perú: Fecundidad Adolescente Por Area
Urbana y Rural: 1961, 1986, 1991-92

AÑOS

1961

1986

1991-92

20 40 60 80 100
Tasa por 1000

120 140 160

Urbana Rural

Fuente:Censo 1961, ENDES 1986 y 1991-92



Lima Metrop: Métodos Usado por Mujeres
de 15-19 años: 1991-92

Abst,Calendario 
19

Retiro
9.6

Píldora
9.6

No Usan 
47.6

Fuente: ENDES 1991-92



Lima Metrop.: Distrib. Porcent. Mujeres
de 15-19 años, Nivel lnstrucción:1991-92

Prim.Incompleta 
2,3

Secund.l ncompleta 
47,8

Secund.Completa 
26.2

Sin Instruc. 
0.6

Prim.Completa 
4.9

Superior
17,1

Fuente: ENDES 1991-92



Lima Metrop.: Deseo de Más Hijos de las 
Mujeres de 15-19 Años.* 1991-92

Desea Más Tarde 
28,6

ndecisa
9,5

Desea Ot, Hijo Pront 
14,3

No Quiere Más Hijos 
47,6

Fuente: ENDES 1991-92



Lima Metrop.: Niveles de Pobreza:1991 
Distribución Porcentual

Pobreza Crít ica 
38,9

Pobreza Extrema 
10

No Pobres 
51.1

Fuente: Perú en Números 1992


