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I ,  INTRODUCCION

El primer ob jetivo del presente trab a jo  es la  ap licación  de algunos 

métodos in d irecto s que conducen a estim aciones de l a  fecundidad y la  mort_a 
lidad en la  niñez,con datos del Censo de Población y Vivienda de B o liv ia - 
de 19 76 , re ferid o s a la  región de lo s  Llanos.

Además de este  primer ob jetiv o  se quiso i r  más a l lá  de l a  ap licación  
de esos métodos a una población agregada,en un intento  por a c la ra r  c ie r ta s  

generalizaciones que se suelen hacer a l estu d iar e l  comportamiento de la s  
variab les demográficas.

Una primera afirm ación general en ese sentido dice que la  fecundidad- 
y la  mortalidad en la  niñez son d ife re n c ia le s  por contextos de d iferen tes 
grados de urbanización.Sin embargo,la mayoría de la s  veces que se analizan 
datos correspondientes a poblaciones de contextos de d iferen te grado de ur 
banización,se toma a l a  población residente en cada contexto a l momento de 
l a  encuesta o censo,sin  tener en cuenta que en e l lo s  están coexistiendo en 
ese momento,tanto nativos de ese luigar,como m igrarles que han llegado hace 
tiempo y o tros de recien te  llegada a l lugar de resid encia  ac tu a l.

S i se postula que e l  contexto donde reside e l  su jeto  tien e  alguna in
flu en cia  sobre e l  comportamiento demográfico del mismo,será necesario sepa, 
rar aquellos que siempre han vivido en ese contexto,donde han tenido sus -  
h ijo s  y donde han podido s u fr ir  la  pérdida de alguno de e llo s ,d e  aquellos 
que han vivido en otros contextos,donde posiblemente han tenido sus h ijo s  
y donde podrían haber sufrido también l a  pérdida de alguno de e llo s .P a ra  -  
tener en cuenta esta  realidad en e l  estudio de l a  fecundidad y mortalidad 

en la  niñez se hace necesario separar la  población entre nativos y no naM 
vos del lugar de resid encia  actual,d istinguiendo entre lo s  no nativos, lo s  
migi’antes rec ien te s  de lo s  migrantes antiguos.
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Sólo l a  información r e la t iv a  a l a  población nativa es pertinente para 
estab lecer lo s  n iv eles de fecundidad y mortalidad influenciados por e l  con 

tex to  de re fe re n c ia .
Una segunda afirm ación general habla del comportamiento d iferen cia l -  

en algunas v ariab les demográficas según la  condición de migración del suj_e 

to ,s in  ten er en cuenta c ie r ta s  c a r a c te r ís t ic a s  p a rticu la re s  del migrante. 
Puede formularse l a  h ip ó te sis  que e l comportamiento de la s  v ariab les demo
g rá fica s  estudiadas será d iferen te  s i  e l  su je to  pertenece a im estra to  so
c ia l  m edio-alto o a un e s tra to  so c ia l b a jo .

En l a  ap licación  metodológica enunciada como primer ob jetiv o  de este  

trabajo  y en l a  medida que lo s  datos lo  perm itan,se mostrará la s  p o s ib il i
dades de esp ecificació n  de e s ta s  dos afirm aciones generales.
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I I .  BEEVE GARACTERIZACIOIÍ DE LA REGIOE DE LOS LIALOS

La región de lo s  Llanos ubicada en l a  parte norte y o r ie n ta l del p aís , 
tiene una extensión aproximada de 700 000 Km (63 ^ 'd e l te r r i to r io  nacional) 
y concentra e l  20 % de la  población del p a ís . Su a ltu ra  promedio es de 500 
metros sobre e l n ivel del mar, posee clima tro p ica l y su temperatura o s c ila  
entre 25°C y 30°C,

Actualm ente^ la  región de lo s  Llanos comprende la  to ta lid ad  de lo s  d_e 
parlamentos de Beni y Pando, l a  mayor parte de Santa Cruz y parte de La Paz 
y T arija :^ «  Sus ciudades más importantes son Santa Cruz, Trinidad y Montero»

Posee ca s i todos lo s  recursos p e tro lífe ro s  del país y grandes reservas 
de h ie rro . Presenta -una ag ricu ltu ra  relativam ente moderna en comparación con 
la  de su b sisten cia  del A ltip lano y V alle, y un desarrollo  in cip ien te  del se_c 

to r  in d u stria l en su centro más urbanizado (ciudad de Santa Cruz ) .
Con e l objeto de i lu s t r a r  la  importancia del crecim iento de la  pobla -  

ción de la  región de lo s  Llanos en comparación con la s  o tras dos regiones y 
e l  to ta l del p aís , e l  cuadro 1  presenta estim aciones obtenidas a p a r tir  de 
lo s  resultados de lo s  censos de población de 1950 y 19 76 .

Se puede observar que la  región en estudio ha experimentado e l  cre c i -  
miento poblacional más a lto  de la s  tr e s , tanto en su conjunto como en cada 

uno de lo s  contextos considerados, aumentando e l  .-valor a medida que aumen -  
ta  e l  grado de urbanización. Es conveniente señalar que probablemente este 
crecim iento no sólo se ha debido a l crecim iento vegetativo de la  población 
sino que pudo haber estado influenciado por la  recepción de población , mi:-  ̂
grante proveniente de la s  o tras regiones del p aís o de o tros contextos de 
la  región en cuestión»

1/ Tradicionalmente la  región de lo s  Llanos comprendía lo s  departamentos de 
Santa Cruz, Bení y Pando.
TorreZj Hugo, B o liv ia : l a  población y sus c a r a c te r ís t ic a s  demográficas, 

so c io -cu ltu ra les  y económicas.Proyecto Bol/78/POl. Estu -  
dio A - 1 .  ,La Paz, B o liv ia , 1980
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Cuadro 1

BOLIVIA: TASA AMAL MEDIA DE CEECIMIEIJTO DE lA POEEACION EE EL TOTAL DEL 
PAIS POE REGIOIÍES Y CONTEXTOS DE URMNIZACIONo 1950-197& ^

Contexto Total
país

Eegiones
A ltiplano V alles Llanos

Tasas por cien

Total 2 .08 1 .98 1.45 4,19

Urbana 3.73 3.07 3.52 5.93
Ciudades p rin cip ales 4.12 3.39 3.95 7.23
Ciudades secundarias 3.03 2.84 2.44 5.70
Eesto urbano 3.49 1 .89 3 .78 4.54

Eural ¡ 1 .2 2 1 .0 1 0.93 2.92

Intermedio 1.43 1 .2 2 1.04 3.08

Alto 1 .0 2 0.82 0 .84 2.70

Puente: aTorrez,Hugo, B o liv ia : La población.........................o p . c i t .
^  Las estim aciones corresponden a lo s  c r i te r io s  de reg ionalización  actu al. 

La d efin ic ió n  de lo s  contextos puede verse en e l  punto 1 del capitulo 3 
del presente tra b a jo .
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I I I .  ASPECTOS METODOLOGICOS

Para la  realización  del presente trabajo se usaron la s  tabulaciones e_s 

p e d a le s generadas por e l Programa de P o lít ic a s  de Población en el Marco de 

la  P lan ificac ió n  del Desarro llo  ( Proyecto Bol/78/POl ) con información pr_o 

veniente del Censo Nacional de Población y Vivienda, realizado en S o liv ia  

el año 1976.

Estas tabulaciones contienen información referen te a la s  mujeres de 15 

a 49 años, que respondieron la s  preguntas destinadas a l estudio de la  fecun 
didad y l a  mortalidad en lo s  primeros años de vida, c la s ific a d a s  por grupos 
quinquenales de edad por condición de migración segün número de h i j os  naci

dos vivos, h i j o s  tenidos e l  último año e h i j o s  sobreviviente, por contextos 

y es tra to s  so c ia le s ,

1. D efin ic ión  de lo s  contextos.

"Dos c r i te r io s  básicos se han empleado para con stru ir una tip o lo g ía  de
contextos: lo s  estratos ecológicos y e l grado de urbanización. E l primero -

con l a  fin a lid ad  de con tro lar la s  d iferen cias  en cuanto a l medio ambiente

natirral, distinguiéndose a este  efecto  la s  regiones de A ltip lan o , V alles y
llanos, y e l segundo, apuntando a la  dimensión demográfica en áreas urbanas 

3/y ru ra le s"- ' .

Para e l caso de lo s  Llanos, lo s  contextos quedaron constitu idos a sí:

a) Ciudad p r in c ip a l: Población con 200 000 habitantes o más(ciudad de Santa 

Cruz)

b) Ciudad secundaria;Población entre 20 000 y 199 999 habitantes(Trinidad y 

Montero)
c) Resto urbano: Población entre 2 000 y 19 999 habitanteso
d) Rural in tem ed io : Población con menos de 2 000 habitantes, con alguna 

in fluencia  urbana,

e) Rural a ltó : Población que vive en e l área ru ra l sin  ir f lu e n c ia  \irbana<,

Torre z. Hugo, B o liv ia : La población.............op .cit.A péndice 1 .
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2. Condición de migración.

En el censo de 1976 se incluyeron las preguntas: ¿Dónde nació? ¿ Dónde 
reside habitualmente? ¿Dónde residía habitualmente hace 5 años?, la combina 
ción de las respuestas a estas tres preguntas permitieron definir las tres 
categorías siguientes:
a) No migrante, cuando el lugar de residencia actual es el mismo que se an_o 

tó para el lugar de nacimiento,
b) Migrante antiguo, cuando el lugar de residencia 5 años antes es igual al 

de residencia actual, pero diferente al lugar de nacimiento,
c) Migrante reciente, cuando la residencia 5 años antes es distinta al lu - 

gar de residencidencia actual,

3. Definición de los estratos sociales.

La estratificación social se hizo en base a la forma de inserción de
los hogares en la estructura productiva.Para lo que se tomó en consideración
un conjunto de información socioeconómica relativa a la jefe del hogar: El
sector económico al que ál que pertenecen, la categoría ocupacional y el nú

4/mero de años de estudio aprobados.—'
Los estratos definidos fueron: medio-alto, bajo no agríeola(asalariado 

y no asalariado) y estrato bajo agricola(asalariado y no asalariado), r

4. Medición de la fecundidad.

En el censo de 1976 se preguntó a todas las mujeres de 12 años y más 
de edad:
a) En total,¿cuántos hijos nacidos vivos ha tenido?,aunque después hayan - 

muerto.
b) ¿Qué mes y año nació su último hijo nacido vivo?,aunque después éste h_a 

ya muerto.
La primera pregunta permite medir la fecundidad retrospectiva y la s_e 

gunda,permite obtener en foimia indirecta los nacimientos vivos ocurridos - 
en los últimos doce meses a fin de estimar la fecundidad actual o reciente.

4/ Para mayor información véase:
'forrez,Hugo,Bolivia:La población. , op.cit,
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Para estimar el nivel de la feciindidad se ha usado la tasa global de 
fecundidad(TGP) calculada a partir de las tasas de fecundidad por edad.Es
tas se obtuvieron por aplicación de la primera alternativa del método pro
puesto por W.Bras^^que utiliza la información proveniente del número me
dio de hijos nacidos vivos por mujer en cada grupo de edad(Pi) calculado a 
partir de los datos sobre fecundidad retrospectiva (paridez media),y el t£ 
tal acumulativo de las tasas de fecundidad actual por edad(Pi).

Los valores de Pi y Pi difieren entonces en la forma de obtenerlos p_e 
ro son comparables puesto que cada par de valores está referido a las muj_e 
res de igual edad.Si se cumplieran las condiciones siguientes:ausencia de 
todo tipo de error en la información básica (fecundidad retrospectiva y a_c 
tual)y fecundidad constante en el tiempo,se esperaría que los cocientes - 
Pi/Pi fuesen iguales a l.En todo caso es necesario analizar e interpretar
los resultados.

La aplicación del método de Brass supone aceptar que:
a) La estructura de la fecundidad por edad derivada de las tasas de fecun

didad actual es correcta,aunque no lo sea su nivel,y
b) La paridez media (Pi) de mujeres jóvenes está bien declarada y por lo - 

tanto,puede ser utilizada como un buen indicador del nivel de la fecion- 
didad.

Con estos supuestos se obtiene un factor de corrección (Pi/Pi) de las 
tasas de fecundidad actual por edad (fi) que las haga coherente con el ni
vel dado por el valor Pi elegido.

Por otra parte,en teoría debería cumplirse que:
a) La fecundidad no sea diferencial entre las mujeres que fallecen y las - 

que sobreviven.
b) la fecundidad haya permanecido constante en los últimos IC años previos 

a la fecha del censo,
c) La población sea cerrada o que no existan diferencias de fecundidad en

tre las Diujeres migrantes y no migrantes.

_5/ Una explicación y aplicación en detalle del método véase en:
B r a s Métodos para estimar la fecuiididad y la mortalidad en poblacio

nes con datos limitados.CELADE.Serie E,K° 14,Santiago,1974.
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Si se tienen presente los comentarios anotados respecto a los valores 
Pi/K.,es necesario analizar los resultados obtenidos al aplicar el método- 
de Brass al estudio de la fecundidad-de los diferentes grupos de mujeres - 
considerados (véase cuadro 1 del anexo),Pude verse que en la generalidad de 
los casos los valores son mayores que 1 en casi todos los grupos de edades, 
lo que indica la posibilidad de errores de declaración de la fecundidad r_e 
trospqctiva y/o actual,o que la fecundidad ha venido descendiendo o al e- 
fecto combinado de ambos factores.Pero como estos cocientes (Pi/Pi) crecen 
con la edad en los contextos urbanos y decrecen en los rurales,inducen a- 
pensar que la fecundidad ha venido descendiendo en las áreas urbanas,mien
tras que en las rurales ha permanecido constante,puesto que el descenso en 
los valores de la serie (Pi/Pi) de las áreas rurales puede interpretarse c£ 
mo debido a omisión en la declaración del total de hijos nacidos vivos, la 
que aumenta con la edad.

ibas diferencias entre los cocientes y no son muy grandes-
y en algunos casos son semejantes entre sí,lo que podría estar reflejando- 
que los errores de declaración de los hijos nacidos vivos en los últimos - 
12 me¡ses son independientes de la edad de las mujeres (por lo menos en los 
tramos de edad 20-24 y 25-29).Por tanto puede considerarse razonable aceptar
como factor de corrección el promedio de estos cocientes,es decir,^(^2 + ^3)

P P 2 3

5', Meidición de la mortalidad
' r' . “ i

En el censo de 1976 se preguntó a todad las mujeres de 12 años y más:
a) ¿En total cuántos hijos nacidos vivos ha tenido?,aunque después hayan -

muerto,
b) De ellos,¿ciiántos están actualmente vivos?

Estas preguntas peimiten medir,además de la paridez media(Pi) a la que 
se hizo referencia en el item 4,1a proporción de hijos fallecidos respecto 
del total de hijos nacidos vivos(Di) según la edad de las mujeresoEstos son 
los datos necesarios para la estimación de la mortalidad en la niñez por m_e 
dio del método de Brass (variante Sullivan) utilizado en este trabajo.
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El método propiesto por Brass permite convertir las proporciones de hi
jos fallecidos-valores I>i definidos antes- en probabilidades de morir entre
el nacimiento y determinadas edades x( q ).

El autor muestra que existe vina asociación empírica entre los valores
Di y los de q . l a  relación^ entre ambas se establece a través de las si x^o —
guientes expresiones:

1 % “^®1 2 % ~ ^ 2 ^ 2  3'̂ o~^3^3 5 % “^4® 4**''‘” ‘ * * ‘’*35%“^0^10

siendo Ki un factor muy próximo a uno, que permite transformar los valores
de Di en q , En base a determinados modelos de fecvindidad, derivados de 
un polinomio función de la edad en la que se inicia la fecundidad y vua i5ni- 
co modelo de mortalidad, Brass, establece los coeficientes de ajuste(k í ), 

la aplicación del método supone que ;
a) la fecundidad y la mortalidad haupeimanecido invariables en años recien- 
' ~tes( para fines prácticos en los últimos 10 años ).
b) la mortalidad de los hijos de las mujeres informantes es la misma que la 

de todos los nacidos vivos en la población.
c) los riesgos de muerte de los hijos son independientes de la edad de la 

madre.
d) la estructura de la mortalidad y de la fecundidad de la población no son 

muy diferentes de la estructura de los modelos utilizados en el cálculo 
de las tablas que se emplean para obtener las estimaciones.

Sullivan^, partiendo de los mismos supuestos de Brass, y utilizando 
vin conjvinto de tablas empíricas de fecundidad y las tablas modelo de Coale 
y lemeny, obtiene los coeficientes y por medio de una regresión 1¿
neal respecto a la paridez media de las mujeres de 20-24 y 25-29 añoQ{"^2/F^)

K1=A1 + Bi(^2/P„)

6/ Chaclciel,J,Ortega,A, Tablas de mortalida femenina de Guatemala,Honduras
y Nicaragua, a partir de los censos de 1970.CEBADE,serieA E°1033 
San José, julio,1977

7/ Para mayor explicación y aplicación véase:
Belm,H,y otros, la moiialidud en los primeros añas de vida,Bolivia,1971- 

1972.CEBADE,serie A,W°1025,San José,febrero,1977
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En el presente trabajo,el indicador utilizado de la mortalidad en la 
niñez es que corresponde a la probabilidad de morir entre el nacimiento y 
los dos años de edad (^q ),obtenidad a través del método de Brass-Varian- 
te Sullivan.Se ha preferido usar esta variante por ser más simple de apli
car y ligeramente más flexible,pues permite usar diferentes modelos de mor 
talidad.

las probabilidades (^q^) fueron calculadas con los datos disponibles, 
pero como éstas no siempre se ordenan en forma creciente a medida que la 
edad del niño aumenta,fueron ajustadas utilizando el modelo Oeste de Co^ 
le y Demeny^recemendado por la Gomisiéu de Población de las Naciones Uni
das para cuando no existen patrones de mortalidad claramente definidos.

^  Coale,A,J, y Demeny,P,Eegional Model Life Pables and Stable Populations,
Princeton,New Jersey,1966.
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IV. EL ESTUDIO LE LA EECUIIDILAL

1, Fecundidad diferencial por contextos según la condición de migración.

El cuadro 2 presenta las estimaciones obtenidas del nivel de la fecuu 
didad en términos de la tasa global de fecundidad,por contexto y según la 
condición de migración.

Cuadro 2

LLANOS: TASA GLOBAL LE EECUNLILAL POR CONTEXTOS SEGUN CONDICION LE MIGRA
CION. LISTRIHJCION PORCENTUAL LE LAS MUJERES LE 15-49 AÑOS.

Condición de 
Migración

Tasa global de fecundidad (por mu.ier)
Total Ciudad Ciudades Resto 
Región Principal Secundarias Urbano

Rural
Intermedio

Rural
-Alto

Total 7.0 5.0 5.9 6.7 8.4 9.2

No migrante 7.5 5.0 5.9 6.8 9.0 9.9
Migrante antigua 7.3 5.5 6.1 7.1 8.9 9,0

Migrante reciente 5.6 4.4 5.2 5.9 5.4 7.3

Listribución porcentual de las mujeres de 15-49 años

Total 100 cO 100.0 100.0 100.0 100.0 ;LOO.O

No: migrante 49.5 41.8 46.9 55.9 49.8 58.8
Migrante antigua 31.0 34,0 32.3 29.1 32.0 25.0
Migrante reciente 19.5 24.2 20.8 15.0 18.2 16.2

ILente: Proyecto Bol/78/POl. Tabulados especiales del censo Nal. de pobla
ción y vivienda de 1976.
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Una primera observación indica que el nivel de fecundidad de las no 
migrantes en los contextos urbanos no presenta diferencias con respecto al 
nivel del conjxmtó de residentes y en las áreas rurales las difreneias son 
menores a un hijo por mujer. Esto puede deberse a que las migrantes en ca
da contexto provengan de contextos donde el comportamiento reproductivo sea 
similar, factor que no es posible comprobar puesto que la información disp_o 
nible no permite conocer el lugar de origen de las migrantes. También puede 
deberse a que las mujeres migrantes y las no migrantes tengan el mismo com 
portamiento respecto a la fecundidad, o que siendo sectores de difemte com 
portamiento, la proporción de mujeres migrantes tenga poco peso en el total 
de mujeres.

Respecto a la importancia relativa que representan las mujeres migran
tes en el total de la región y en cada uno de los contextos, en el cuadro 2 

se aprecia que práóticamente la mitad de las mujeres de 15 a 49 años resi - 
demtes en la región apai-ecen como migrantes(téngase en cuenta la interpreta 
ción que corresponde dar al concepto de migrante, incluido en la sección 2 
del capítulo de Aspectos metodológicos). En la ciudad principal las mujeres 
migrantes representan el 58,2^ y el valor más bajo corresponde al rural al
to con 41,2^.

Conviene tener presente que la categoría de las migrantes antiguas es
tá formada por mujeres que llegaron al' lugar de residencia actual con ante
rioridad a los 5 últimos años y por lo tanto, parte de ellas podrían haber 
pasado la mayor parte de su vida en ese lugar adoptando el comportamiento 
reproductivo de las mujeres no migrantes, lor otra parte, como el grupo de 
las migrantes recientes tiene menor importancia relativa que el de las mi
grantes antiguas, la menor fecundidad de las primeras tiene menor efecto 
sobre el nivel de la fecundidad del total del giupo de migrantes de cada 
contexto, hecho que puede explicar’ en parte que la fecundidad de las no mi
grantes no presen.ten diferencias con el nivel del conjunto de residentes 
en cada contexto.

Siguiñdo con el análisis del cuadro 2, cabe señal.ar que en el total de 
la región existen diferencias claras entre contextos^ A medida que disminu
ye el grado de urbanisación de los contextos, el nivel de la fecundidad au- 
menta^, Así entre los dos contextos que componen los grados ex'tremos do urb¿ 
nisación(ciudad principal y r'ural alto) existe una diferencia de 4 hijos - 
por mujer.
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Igual situación se presenta en el caso de las mujeres no migrantes de 
la región.la fecundidad en el rural alto es casi el doble de la fecundidad 
de la ciudad principal,La diferencia es algo menor en las migrantes anti - 
guas y de aproximadamente tres hijos en el caso de las mujeres que llegaron 
a vivir en dichos contextos en los últimos 5 años.

Por otra parte,entre las mujeres no migrantes y las que migraron hace 
más de 5 años la fecimdidad,como ya se dijo que podía esperarse,alcanza ni
veles parecidos tanto en la región en su conjunto como en tres de los con - 
textos.las dos excepciones corresponden a la ciudad principal y al rural al_ 
to.la fecundidad de las mujeres migrantes recientes es la más baja entre - 
las tres categorías que tienen en cuenta la condición de migración,indepen
dientemente del contexto que se considere,En el total de la región la dife
rencia respecto a las no migrantes y las migrantes antiguas es de algo me - 
nos a 2 hijos por mujer.la menor diferencia se dá en la ciudad principal,a- 
proximadamente medio hijo por mujer,en tanto que en los contextos rurales - 
se eleva a 2.6.

lo anterior induce a pensar que- el número de hijos es una condicionan
te ,entre otros factores,para la migración^,ya que un número mayor de hi - 
jos limitaría las aspiraciones de orden económico y social que se supone - 
tiene considerable influencia en la determinación del migrante a abandonar 

su lugar de origen.

2. Eecundidad por edad.

En el cuadro 2 del anexo,aparecen las tasas de fecundidad por grupos 
quinquenales de edades correspondientes a los distintos contextos según la 
condición de migración.Los resultados muestran que en la mayoría de los ca
sos la fecundidad más alta corresponde al grupo 20-24 lo que podría estar -

9/ Arguello,Ornar,Pobreza y Desarrollo,Características socio-demográficas de 
las familias pobres en Venezuela.CEIADE,Serie A,N° 16?, 
Santiago,Chile,junio,1980.
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indicando ima nupcialidad precoz,coherente con el hecho que las mujeres 
menores de 20 años aportan alrededor de un 10^ o más de la fecundidad to - 
tal independientemente del contexto y de la condición de migración.Por o - 
tra parte,el aporte de las mujeres de 35 años y más está comprendido entre 
un 19 ^  y un 27 lo que suele presentarse en poblaciones de alto nivel de 
fecundidad,

3. Fecundidad diferencial según el estrato social.

Con el objeto de revisar la segunda afirmación general enunciada en - 
la introducción,es decir, que el comportamiento reproductivo del sujeto*^ di
ferente según el estrato social a que pertenece la población de referencia 

se presenta en el cuadro 3 los resultados correspondientes a dos contextos 
seleccionados:ciudad principal y rural alto por ser los de mayor diferencia 
en grado de urbanización.

Cuadro 3

ILAFCS: TASA GIOBAL PE FECTIMPIPAP PE lAS MUJEEES FO MIGEAUTES Y PE lAS MI- 

CMKTES RECIENTES EN lA CIÜPAP PRINCIPAL Y RURAL ALTO POR ESTRATOS

SOCIALES SELECCIONAPOS^

Estratos Sociales No migrante Migrante reciente

Total 5.0
Ciudad principal

4.4
Medio alto 4.3 3.5
Bajo no agricola asalariado 6.0 4.9
Bajo no agricola no asalariado 5.8 4.9

Total 9.9

Rui’ol alto
7.3

Medio alto 7.5 4.1
Bajo agricola asalariado 10.7 8.5
Bajo agricola no asalariado 10.5 7.7

Fuente: Proyecto Bol/78/POl. Tabulados..........op.cit.
a/ Excluidas las mujeres con estrato social ignorado.
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En lo que respecta a los estratos sociales se eligieron aquellos que tenían 
mayor importancia relativa dentro de cada contexto seleccionado. Entre las 
migrantes se prefiere trabajar con las de reciente llegada, pues se piensa 
que mantienen aún sus propias características o no estarán todavía muy in
fluenciados por el contexto receptor.

En el cuadro 3 se observa que el comportamiento reproductivo tanto de 
las nú migrantes como de las migrantes recientes es diferente dentro de un 
mismo contexto según sea el estrato social al que pertenezcan. En la ciudad 
principal, la fecundidad en el estrato medio alto es menor que en los estr;a 
tos bajos no agrícolas, no existiendo prácticamente diferencias en esta úl
tima categoría si se hace la distinción entre asalariado' y no asalariados 
En este caso la excepción parece estar entre las mujeres migrantes recien
tes del contexto rural alto. Esto podría reflejar una situación real o ser 
consecuencia de problemas en los datos básicos.

Si se compara el nivel de fecundidad de los mismos estratos sociales 
dentro de las migrantes recientes, en el caso de la ciudad principal y ru
ral alto, se observa que la tasa global de fecundidad es siempre más alta 
entre los migrantes recientes al contexto rural alto. Esto podría indicar 
que el origen de las migrantes recientes a la ciudad principal y al rural 
alto, es distinto. Lo mismo parece observarse con los resultados mostrados 
por las no migrantes de ambos contextos.



-  16 -

V. EL ESTUDIO DE LA MORTALIDAD EN LA NIKEZ

1. Mortalidad diferencial en el menor de dos años por contexto y condición 
de migración.

En la introducción del presente trabajo se indicó la conveniencia de 
estudiar los fenómenos demográficos teniendo en cuenta la condición de mi
gración. Por tal causa, la mortalidad de la niñez fué calculada según las 
mismas variables y categorías usadas en el estudio de la fecundidad. Los 
resultados, medidos a través de los valores de se presentan en el cua
dro 4.

Cuadro 4
LLANOS: PROBABILIDAD DE MUERTE POR MIL NACIDOS VIVOS ENTRE EL NACIMIENTO Y 

LOS DOS AÑOS DE VIDA POR CONTEXTO Y CONDICION DE MICRACION

Condición de 
migración

Total Ciudad Ciudades Resto Rural Rural 
región principal secundarias urbano intermedio alto

Total 154 117 12 7 138 177 182
No migrante 148 93 123 128 173 179
Mgrante antigua 159 13 2 128 151 179 187
Migrante reciente 159 133 - 13 7 147 179 186

Puente; Proyecto Bol/78/POl . Tabulados......op.cit.

En el total de la región los resultados muestran que a medida que dis
minuye el grado de urbanización de los contextos, la mortalidad aimienta, s_i 
tuación que parece encontrarse tanto entre las no migrantes com.o entre las 

migrantes antiguas y recientes. ,
Si se tiene en cuenta la condición de migración, la probabilidad de m_o 

rir antes de cumplir los dos años de vida es menor en el caso de las no mi
grantes que en el de las migrantes, independientemente de la época de migra 
ción. Si se parte del supuesto que la migración de las personas obedece^: en 
tre otras cosas, a la búsqueda de mejores oportunidades de vida, se podría 
pensar que el lugar de origen de estas migrantes presentan condiciones más 
desfavorables para la salud de la niñez.

Al analizar la probabilidad de morir en la niñez por contexto contro
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lando la condición de migración, conviene centrar la atención en la pobla
ción nativa, ya que se supone que esta población es la más influenciada 
por BU contexto. En este grupo, y para el total de la región alcanza a 148 
por mil nacidos vivos y las diferencias entre los contextos parecen ser muy 
importantes según los resultados obtenidos. Así la ciudad principal presen 
ta la mortalidad más baja, 93 por mil, en tanto que en el contexto ruarl al 
to se eleva a 179 por mil, siendo algo más baja en el rural intermedio.

Por otra parte el cuadro 4 no muestra diferencia de mortalidad entre 
los niños de mujeres migrantes antiguas y las recientes. Esto podría llevar 
a pensar que los migrantes no han logrado insertarse con eficacia en la es
tructura económica y social, por lo que no tienen acceso a los servicios e 
infraestructura básica disponible en cada contexto, expresados en términos 
de vivienda, salud, educación,ingreso económico, etc, lo que hace que los 
migrantes tiendan a reproducir sus condiciones materiales de vida dn su lu
gar de origen, independientemente del tiempo de residencia, lo que podría 
justificar, en parte, la mayor mortalidad de los migrantes con respecto a 
los nativos. Vale hacer notar que esta interpretación contradice la mayoría 
de los hallazgos empíricos que muestran un mejoramiento de la situación de 
los migrantes q medida que aumenta su tiempo de residencia en el lugar de 
llegada. Otra posibilidad explicativa estaría dada por una diferente com
posición social de los migrantes en el tiempo, esto es que recientemente e_s 
tuvieran migrando una proporción mayor de población de mejor situación re
lativa comparada con la de los migrantes más antiguos. Ambos factores se e_s 
tarían compensando, dando así una probabilidad de morir en la niñez pareci
da. Lamentablemente el tipo de información con que se cuenta no permite ve£i 
ficar estas hipótesis.

2, Mortalidad diferencial en el menor de dos años por estratos sociales.

La información sobre mortalidad en la niñez presentada en la sección 
anterior, aún cuando especificó el fenómeno, discriminando entre las proba
bilidades de morir de los hijos de mujeres no migrantes y migrantes, corre^ 
ponde a valores promedio de los diferntes grupos sociales involucrados en 
cada caso. Es por ello que se presentan en el cuadro 5 los valores de 
correspondientes a los niños de las mujeres migramtes recientes y de las no 
migrantes con distinción según estrato socíeiI ,  considerando las mismas cat̂ e
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gorías que fueron usadas al estudiar la fecundidad.

Cuadro 5

IIAI70S; PROBABILIDAD DE láüEETE POR MIL NACIDOS VIVOS ENTRE EL NACIMENTO Y 
LOS DOS AÑOS DE VIDA EN LA CIUDAD PRINCIPAL Y RURAL ALTO POR ESTRA

TOS SOCIALES SELECCIONADOS-^

Estratos sociales No migrante Migrante reciente

Total S I
Ciudad principal

133

Medio alto 58 89
'Bajo no agricola asalariado 116 165
Bajo no agricola no asalariado 117 167

Rural alto
Total 179 186
Medio alto 117 106
Bajo agricola asalariado 184 197
Bajo agricola no asalariado 184 197

Puente; Bol/78/POl. Tabulados........ op.cit,
a/ Excluidas las mujeres con estrato social ignorado

Los datos del cuadro 5 muestran que la mortalidad en el menor de dos a 

ños, tanto entre los hijos de mujeres no migrantes como migrantes es diferen 
te dentro de un mismo contexto según sea el estrato social al que pertenez
can. Así por ejemplo, entre las migrantes recientes a la ciudad principal 
la mortalidad en el estrato medio alto es menor que en los estratos bajos no 
agrícolas, no existiendo prácticamente diferencias en esta última categoría 
si se hace la distinción entre asalariado y no asalariado. Lo'mismo puede _de 
cinse de las migrantes recientes llegadas al contexto rural alto.

Si se compara la probabilidad de morii' en la niñez de los mismos estra, 
tos sociales, para el caso de las migrantes recientes llegadas a la ciudad 
principal frente al caso de las llegadas al ruarl alto, se vé que la morta
lidad es siempre más alta en esta última zona. Esto pareciera indicar que 
las migrantes recientes a la zona rural provienen de otras zonas rurales de 
mayor mortalidad, y no tanto de áreas urbanas, '
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En cambio,entre los migrantes recientes a la ciudad principal debe darse - 
ima combinación de migrantes rurales y de otras áreas urbanas,dando como- 
resultado una probabilidad de muerte menor que cuando los migrantes son t_o 
dos de origen rural,La misma situación se refleja en el caso de las no mi
grantes en ambos contextos.

VI. CONCLÜSIONES

Le acuerdo a los objetivos planteados se obtuvieron las estimaciones 
de la fecundidad y de la mortalidad en la niñez para el total de la región 
de los llanos por contextos según la condición de migración,utilizando pa
ra ello métodos indirectos basados en preguntas específicas incluidas en - 
el Censo de Población y Vivienda de Bolivia de 1976.

los resultados obtenidos permiten llegar a las siguientes conclusiones:
1. E?i el total de la región la fecimdidad es de 7.0 hijos por mujer y la - 

mortalidad en la niñez es de 154 defunciones por mil nacidos vivos.
Estas variables presentan una relación inversa con el grado de urbaniz_a 
ción.Así,entre los dos contextos que componen los grados extremos de u_r 
banización (ciudad principal y zural alto) las mujeres no migrantes pr_e 
sentan una diferencia de 4.9 hijos por mujer en el nivel de la fecundi
dad y en cuanto a la mortalidad en la niñez se observa una diferencia - 
de 86 defunciones por mil nacidos vivos.

2. Al clasificar la población migrante según el tiempo de residencia,se en 
contró que:
a) Prácticamente no existen diferencias entre la fecundidad de las no - 

migrantes y las que migraron hace más de cinco años,presentando val_o 
i'es de 7.5 y 7.3 hijos por mujer respectivamente,Mientras que las mi_ 
grantes recientes poseen una fecundidad de 5.6 hijos por mujer,

b) Con la mortalidad en la niñez pasa algo diferente.Son las no migran
tes las que presentan probabilidades de morir más bajas, sin que exi_s 
tan diferencias importantes entre migrantes antiguas y recientes.Así 
en el total de la región la probabilidad de morir de los hijos de mu 
jeres no migrantes es de 148 por mil,en tanto que entre las migran -
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tes antiguas y recientes es de 159 por mil,

3. Al considerar algunos sectores específicos dentro de los estudiados,se 
observó que la fecundidad y la mortalidad en la niñez son diferenciales 
por estrato social.Así por ejemplo,las migrantes recientes a la ciudad 
principal en el estrato medio alto presentan una tasa global de fecun - 
didad de 3,5 mientras que en el estrato bajo es de 4.9.En el mismo sen
tido se encontró una probabilidad de morir en el menor de dos años de 
89 y 167 por mil respectivamente.

Finalmente,conviene destacar que los resultados de este trabajo no son su
ficientes para formular una explicación de los niveles de fecundidad y mor^ 
talidad en la niñez por condición de migración en la región de los llanos 
(Bolivia).En este sentido debe complementarse la medición aquí presentada 
con la realización de estudios que tomen en cuenta variables socioeconómi
cas y culturales.
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i ___< -̂ A<rnĉ iccì>/>.ĉ .-.,*r̂ ‘t̂ ta!cc<X77...\- •̂̂ ... \-

t
ì̂ CAn̂ Cf-2 <^. A::<rnĉ iccì>i7r.ĉ .
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