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INTRODUCCION
■ ■' ¡.i ; ' , ■ ‘ ■ . y  ■ ■

Durante e l Año Mundial de la  Población (1974), época en que comienza a 

gestarse este Proyecto, y particularm ente durante las  actividades c ie n t íf i -  

cas que precedieron a la  celebración de la  Conferencia de Bucarest, fue ha- 

ciándose patente la  necesidad de profundizar en e l estudio de las  estrechas y 

complejas in terre lac iones existentes entre la  dinámica demográfica y las  es

tructuras y procesos de cambio económica y s o c ia l.' Esta necesidad f lu ía  de 

la  convicción que la  problemática de la  población es inseparable de la  pro -  

blem ática más global del desarro llo  económico y so c ia l y no debe n i analizar^ 

se n i pretender resolverse con prescindencia de esta ú ltim a.

E l consenso básico creado en torno a estas proposiciones se expresó tam 

bien en las  resoluciones de las  reuniones inter-gubernam entales sobre poblar 

ción, donde se lleg ó  a sostener que " la  base para una solución e fe c tiva  de 

los problemas demográficos es ante todo la  transformación económica y social" 

y que "las  p o lític a s  de población sólopodrán tener é x i t o s i  forman parte in  

tegrante del desarro llo  económico y socia l" Se estimó por e llo  que, "en e l 

caso p a rtic u la r de América Latina la  formulación de los lineam ientos para la  

acción en e l campo específico de población requiere tener;en cuenta la  natu 

ra leza  de las  raíces estructurales d e l sub-desarrollo y la  dinámica d e l desai 

rro llo "

y  CEPAL, Segunda Reunión Latinoamericana sobre Población (México, marzo, 
1975), Informe de la  Reunión, párrafo 117, citando a l Plan de Acción Mun 
d ia l de Población, . ■ . ].■>

2 / Ibídem, párrafo 118.



Estas proposiciones normativas planteaban una serie  de cuestiones de cru 

c ia l importancia que implicaban serios desafios a la  investigación socia l e n e i 

campo de población, s i se las  quería abordar c ien tíficam ente. Una de estas 

cuestiones cruciales se re fie re  a las  relaciones entre la  dinámica demográfica 

y las  d iferen tes modalidades que asume históricam ente e l proceso de desarrollo  

económico y s o c ia l: ¿la velocidad de urbanización y su carácter más o menos 

concentrado, a s í como e l ritm o y la  tray ec to ria  de la  transic ión  demográfica, 

dependen principalm ente del n iv e l de desarro llo  económico alcanzado y de su ye 

locidad de crecim iento o dependen más bien de la  forma como se organiza una so 

ciedad en las  dimensiones económica ¿social y p o lít ic a , y de la  forma como se 

distribuyen en la  base so cia l los beneficios del desarrollo? A esta cuestión
i r . ' . . ;  ' I  ■. ■"• i  . . ■ • ■ ' • J - . . ' -  -  f -  ".  > - U  ? ,  I 1; . :

básica, susceptible de ser descompuesta en una serie  de interrogantes más es- 

p ec ífico s , puede agregarse o tra  que tiene  gran importancia para las  p o lític a s  

de'poblacióní dada una p a rtic u la r modalidad de d ésarro llo , ¿qué margen de ac

ción ex is te  para a ce le ra r, re ta rd ar o m odificar los procesos demográficos’que 

resu ltan d e e l l a  mediante la  u tiliz a c ió n  de instrumentos d e 'p o lític a ' concebi

dos principalm ente cotí;ese p ro p ó s ito ? ^  en o tra s p a la b ra s , ¿en que éóndicio- 

nes nea posible in f lu ir  sign ificativam ente Sobre la  dinámica demográfica me

diante'una p o lític a  específica de población a f in  de c o n trib u ir por esta v ía  

a l logro de los objetivos de desarro llo  que ,se persigan? .«•, «

Teniendo en v is ta  estas cuestiones fundamentales, e l CELADE in ic ió  a
* ' J A ■■

princip ios de 1975 un proyecto de investigación sobre "Estrategias de Desarro 

l io  y P o lític a s  de Poblaciónen Ame r ic a L a  tin a " ; a cuyo f  inanciamiento conttí_

buyo principalm ente e l In te rn a tio n a l Development ResearchCantre (TDRC) de
: 1 f ' ; V: * i - ̂

Canadá y en forma complementaria e l Programa de Investigaciones Sociales so

bre Problemas de Población Relevantes para P o lític a s  de Población en América 

Latina (PXSPAL).



Se decidió in c lu ir  en e l estud ib '»  cuatro paísesquerépresentaban s itú a  

cionea d iferenciadas, y en c ie rto s  aspectos contrastante»^ en cuanto » sistema 

p o lític o , en cuanto a l ro l jugado por e l Estado en la  promoción del desarro llo
: ■ * ' " 5 O*'; * ' ■ .¡'í ’■'Y*' ; ; .-.t' ’ * ' . •’ ' - *• ' . *• •• . ..* .‘■'1 r1 Y' ■'

económico y s o c ia l, y en cuanto á la  o rientaci6n  programática de la  acciSn del
í;c<-¿ ■ -.J;¡ó ' "¡i : ,'<K -y- : : r . n  ... ■■ ■

gobierno manifestada en la  estra teg ia  general de desarro llo  y en las  p o lític a s
<!■ ■ i -  .• ; " o-“ ; ■' :• v,."'c;v y -, v a.,'.- • >’

mediante las cuales se buscaba im plem entarla. Estos fueron B ra s il, Costa R ica, 

Cuba y C h ile . Se tuvo en cuenta, además, que todos e llo s  mostraban en e l pa 

sado reciente,avances s ig n ific a tiv o s  en e l proceso de tran sic ión  demográfica, 

aunque con d iferencias importantes en cuanto a la  velocidad y magnitud de los 

cambios observados principalm ente en la  fecundidad.

En este estudio se optó por una perspectiva a n a lític a  g lo b a l, buscando 

establecer las  conexiones de sentido que permiten a rtic u la r  las  dimensiones d¿ 

m ográfíea, socio-económica y p o lític a  en cada una de las  formaciones sociales  

estudiadas. Se orientó  a s í la  lnvestigación^en prim er lu g ar,a  estudiar los  

cambios de la  fecundidad, -tratando de id e n tific a r  los sectores sociales que 

podrían ser considerados-* clave» para e l avance en la  tran sic ión  démográfí1¿a.Se 

in tentó¡luego id e n tif ic a r  los factores económicos y sociales estratégicos pa

ra, dicho cambio: y estim ar e l impacto que sobre estos facto res habría tenido la  

acción del Estaco a través de sús p o lítica S ’ pGblicas. Se-intentó , por u ltim o, 

avanzar algunas H ipótesis quevincularan la  estructura p o lític a  con é l éompoir 

tamiento del Estado en re lación  con los factores considerados como e s trá te g i- 

cos para e l cambio de la  fecundidad.

c Enr s ín te s is , pueda decirse que la  itídfestigacion se ééntlrÓ en é l estudio’ 

dé la s  llamadas ’'p o lític a s  im p líc ita s " de población, esto es, en las  éonse- 

cuencias demográficas, no previstas n i perseguidas de manera m an ifiesta , qué'



habrían resultsdode latacción  del Estado, prestando*particular atención a 

. las  p o lítica s ; llamadas sociales. ' — -*  • , :v-

Todo este esfuerzo in vestig ativo  tuvo por ob jetivo  últim o apreciadm e 

diante la  confrontación y contrastación, de los cuatro casos analizados» »m 

qué medida y de qué forma diversas modalidades de desarro llo  económico y so- 

c ia l resultantes -y  a l mismo tiempo condicionantes- de las  estrateg ias que 

han orientado la  acción del Estado afectan la  velocidad y trayec to ria  de la  

transic ión  demográfica.

La ejecución del proyectorestuvo a cargo del sector de p o lític a s  de 

población del CELADE, contándose además con un equipo en la  sede de CELADE 

en San José de Costa Rica para la  re a lizac ió n  del estudio en ese país y con 

la  colaboración de CEBRAP para e l estudio de caso en B ra s il.

Además de la  publicagión de dstudios parciales preparados durante e l 

desarro llo  d e l proyecto» e l producto, de este esfuerzo in vestig ativo  Será un 

informe f in a l de carácter comparativo-, en que ;las evidencias sobre d is tin to s  

aspectos encontrados en los- estudios de cada país serán analizados; a á  función 

del conjunto de la s  h ipótesis y proposiciones que O rientan e l  proyecto. Ade

máŝ  como,, sub-productos importantes se han < elaborado inform espor países que;r 

presentan con mayor d e ta lle  los hallazgos, y, a n á lis is  realizados para cada ti.no '' 

d e .e llo s . ' r̂ 'r.̂ .üí- ¡u> ■ :.r '■

E l informe de C hile que aquí se presenta forma parte» por lo  tanto» de 

un estudio más vasto que ha defin ido, su  O bjetivo p rin c ip a l de conocimiento en 

término de los hallazgos comparativos ¡globales, lo  que este ihforme por s i"  

solo nci; alpanza. ... . ■>«, . ■ ■ -ji* .

4



5

Durante e l desarro llo  de la . investigación en C hile  se llegaron a cabo nu

merosos estudios parcialesvtendienfces a p ro fu n d iza ren  d is tin ta s  aspectos del
3 /proyecto, que dieron l«g ar¡a  una s e rie 'd e  documentos de traba jo *“  Dada su ex 

tensión, parte1» im portante de este m ateria l ha quedado f  uera deeste; informe aun 

que se ha tratado de in c lu ir  en el<los_, hallazgos y an&Li'sis más relevantes pa

ra lo a  objetivos centrales del .proyecto. La discusión y c r ít ic a .de- e s ta  prime 

ra  versión del infortae g lobal para C hile  p erm itirá  re v is a rlo  y ¿completarlo me

diante una más acabada ^ u tilización  d e l m ateria l ih vestig ativo  acumulado duran

te  su desarro llo  w ■ ::j- ,1 -j ^  .. ...c-■■■•.

. 7  . 7  7; t. ' v .!.* O  (. Y.’. rí
E l informe se in ic ia  con una breve presentación d e l marco teórico  y de 

las  proposiciones e hipStesis básicas que orientaron e l esfuerzo in vestig ativo .
- ii¿.'.s't-,■ ' i ' 7 »•-7-» ' <:• S:. *'* ' 7 7  ■ < <-̂ .r --,:3v‘v Si1;'
Un segundo cap ítu lo  contiene un amplio y detallado informe sobre las  caracte -  

r ís tic a s  y dinámica demográfica de C h ile , con énfasis en su heterogeneidad s£
■■ ■ 7 - . '. '- i . :  i ' - -  r j . o - . ; t i - A - : -  -•><■>«;

c ia l y espacia l. E l cap ítu lo  tercero se centra en las  relaciones entre los
\-í‘{ ; : ' - O"! o i!.''?.'--'■ 7. - *' " ,t . V-si !,.r¡ "

-■ 7 «r.-- '. ;7  .3 9 7  i  ■- 7S...7 ! 7) 7 7 0  ; ? ' " X  ‘ : V ■’, ■ 7  7  7  ! i77„ 7

37 U th o ff, Andras, Caracterización Económica de C h ile . (Mecanografiado), 240 
pága. aproximadamente. Ju lio  d e l9 7 5 .  y......
O rtiz , Pura, Estructura Ju ríd iC o -In s titu c io n a l del Estado Chileno. 1925/ 

7.1973. iP l/1 7 , 39 págs. A b r il de 1976w.r.,ví«--',.i' '.¿-A; i'l.Vj . T". 7*?>{7 1
E rrá zu riz , M argarita M., Caracterización de la  Estructura Social de C h ile .

■ IPItZAk 98págs.t Noviembre, de i  ; > o x r-¡.. •
E rrázu riz , M argarita M. y O rtíz , Pura, C h ile: Organización de la  baee so
c ia l.  (D itfO ), ¿Diciembre» 1975. \7> f ■. o v
Correa, Germán, Tapia, Raúl y U th o ff, Andras, Construcción em pírica de sec 
torea sociales y medidas de fecundidad. (D itto ) 45 págs. Diciembre de 19757 
Uthoff, Andras, La D istribución  de los H ijos Nacidos Vivos de Mujeres en
tre  25 y 29 Años de Edad Segón los Datos sobre Fam ilia  para C h ile , 1970.
(D itto ), 17 págs. Diciembre de 1975. V ~

; ¡Ontiz. Pura. PécundidaA Rural y A beesibilidad a lo  Urbano^ (D itto ) 26
ü págs. ÍP I-1 5 . Nowiembré de 1975. ¿ ^ ■: ^

Zuñiga, Luis y O r t íz ,  Pura, Factores Estratégicos -en«al* Cambio de la  Fe- 
: -<•> cundidad en .C hile: Un A nális is  de Comunad ¡entre 1950 y^l970. ip i*2 5 , 47
/?.v.ü|iáge. No^embre-de 197^^  ̂ .-o;

.. , }?i _ r r/-„! '.V'.- '
■'.•'i '■ '• ' .  7 - ;  ■; í ’ f , '• . >r< . ■ 7 -7
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facto tes econSteíco-sociales y la  fecundidad, presentando los esfuerzosrrealíz¿  

dos durante e l proyecto para id e n tific a r  los sectores sociales^claves para la  

transición  demográfica y aquellos factores económicos y sociales que darían  

cuenta del- cambio observado en 1« ffecundidad, particularm ente «hitante, la  dees, 

da del 60. Este ' ’cap ítu lo* bastante extenso, incluye en una primera sección 

un a n á lis is  defecundidad d ife re n c ia l por sectores sociales,' efectuado a p á r tir  

de información censal, que concluye con ím e je rc ic io  tendiente a estim ar la  in  

cidencía de los cambios en la  composición sectorialude (la población•-¿económica 

mente ac tiva  sobre e l cambio de la  fecundidad. Su segunda sección resume, tai 

estudio con información de fuentes censales y estad ísticas v ita le s  que u t i l i -  

za a \& comuna (unidad adm in istrativa menor) como unidad de a n á lis is . Median 

te  esta investigación se pretendió id e n tific a r  los factores económico-socia -  

les  que habrían contribuido a producir la  caída de la  fecundidad en contextos 

socio-espaciales polares claramente d iferenciados, como son e l urbano y e l de 

a lta  ru ra lid a d . Por ú ltim o , la  tercera  sección d e l cap ítu lo  I I I  contiene los 

resultados de un estudio centrado en uno de los factores que más ha sido des- 

tacado en la  lite ra tu ra  como determinante de la  fecundidad: la  partic ipación
H v ' : mti>> :.i •“ ■■ ■ -'y. l;>;- I-!I " ’X  • • - j --..jlty^^y ?r ;<3. ,-í.

de la  .mujer en la  activi«iad productiva; ' Efeta investigación .tra té  de esciare - 

cer las  relaciones entre ia  p artic ip ac ió n  femenina y lá  fecundidad en e l pe -

ríodo 1960-1970, incluyendo también en e l a n á lis is  la  educación de la  mujer y
.r'V:" y -  :■ --"..--i:-

A.) . .j... ■ ..> '• . ¡ ; * . - i.*.:.*
- íT'í '■[ L': '■ .. ■1 r.;‘> ■ : : ' • -V..:«,..,. ■ .
. 0 “ p ? . j.,,.; .. í  U', : '

3 / (continuación) .
v U thoff ; AndraSí» Elementos para' una ltetodologia dfel A n a lis is  de las  .P o lít i

cas Económicas que In fluyen sobre la  D istribución S ec to ria l y Espacial del 
--. Bnpleo. (D itto ), ;I9  págno Septiembre de 197.6. , : . « y\u.¡ . , ■ --íVb
ú  González, Gerardo. D esarro llo . Mujer y Fecundidad. C h ile . 1960-1970. en: 

Covarrubias,P. y Franco R. (Editores) C h ile , Mujer y Sociedad, UNICEF. 
-Santiago de C h ile , 1978, pp. 97-133.
írrá é U iriz , M argarita M^, C h ile . 1952-1970: P o lític a s  de Previsión S ocial. 
Salud y Educación. (D itto ), 71 págs. Septiembre de 1976.
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la  nupcialidad. Este estudio se apoya sobre tabulaciones de las muestras 

censales preparadas con este propósito.

En los dos capítulos siguientes la  atención se desplaza hacia e l ámbito 

de la  estructura p o lít ic a , las  estrateg ias de desarro llo  y e l ro l re d is trib u  

tiv o  del Estado a través de las  p o lític a s  socia les , en busca de una exp lica

ción para e l comportamiento h is té ric o  de los factores econémicos y sociales 

que habrían estado determinando o condicionando la  tran s ic ién  demográfica en 

C hile.

Un cap ítu lo  de conclusiones, en e l que se in te n ta , a la  lu z del marco teó 

ric o  adoptado,una explicación so c ia l g lobal de la  p a rtic u la r trayec to ria  de 

la  fecundidad,cierra este inform e.

P artic iparon en la  ejecución d e l proyecto en Chile,Germán Correa, M argarita  

M. E rrázu riz y Pura O rtíz  (Sociólogos), Andras U thoff (Economista) y Raúl 

Tapia (Demógrafo) bajo la  coordinación general de Gerardo González, D irecto r 

del Proyecto. Se contó además con la  colaboración en algunas partes de la  

investigación, de Andrés Opazo, V a le ria  Ramírez y Luis Zóñiga (Sociólogos), y 

Juana Pezoa y E lias  Selman (Economistas).

La preparación de este informe estuvo a cargo principalm ente de Gerardo 

González (C apítulo I ,  secciones 2 y 3 d e l Capítulo I I I  y . Conclusiones), 

M argarita M. E rrázu riz , (Sección 1 del Capitulo I I I  y Capítulos IV  y V) y 

Raúl Tapia (C apítulo I I ) .

Esta primera versión d e l informe sobre C hile  está destinada principalm ente 

a la  discusión, esperándose que las  c r ític a s  y sugerencias que de e lla  iu rja n  pe£ 

m itán la  publicación de una nueva versión, más completa y mejor a rticu lad a  que ésta.





I. LOS LINEAMIENTOS TEORICOS Y METODOLOGICOS DEL PROYECTO

1. Loa Lineamientos Teóricos-^

Por pretender este proyecto la  exploraciSn de un campo prácticamente nue- 

vo de estudio desde una perspectiva global y comprensiva, su rea lizac ió n  ha con 

s is tid o  principalm ente en e l desarro llo  de una serie  de estudios parciales com 

plementarios destinados a c r it ic a r , rev isar y a fin a r un conjunto de proposicio 

nes teóricas y de hipótesis generales que e l equipo se planteó a l in ic io  del 

proyecto. Los lineamientos teóricos e h ipótesis que han orientado e l proceso 

de investigación tienen por esto un carácter eminentemente h eu rís tico , s in  que* 

se haya pretendido, comp ocurre en estudios más c ircunscritos , la  v e rific a c ió n  

rigurosa de hipótesis específicas.

Se presenta a continuación en este prim er cap ítu lo  una s ín tes is  de las  pro 

posiciones e h ipótesis generales mediante las que se ha intentado a rtic u la r  de 

manera comprensible las dimensiones demográfica, económica, socia l y p o lític a

J1/ A l preparar esta sección se ha u tiliz a d o  m ateria l contenido en diversos do
cumentos teóricos que fueron preparados en su mayoría durante la  etapa in i
c ia l del proyecto E strateg ias. Debe tenerse en cuenta que e l m ateria l teó
rico  contenido en dichos documentos es considerablemente más vasto que e l 
que se presenta aquí. Los p rincipales documentos u tiliza d o s  son los siguien  
tes:
«- González, Gerardo. Heterogeneidad E structural y Transición Demográfica, I  

(14 p p .) ,  Noviembre, 1974; I I  ( 1 7 p p .) ,  J u lio , 1975 y I I I  (23 p p .) ,  ~D i_  
ciéttibre, 1975. .

-  Equipo Santiago, S ín tesis y Conclusiones de la  Primera Reunión de Coor
dinación (43 p p .) , Septiembre, 1975. .

-  E rrázu riz , M. M aría. Factores Estratégicos v su Configuración en un Sec
to r Social Clave: La Clase Trabaiadora Rural (m im eo.). IP I/2 1 . 45 pp. No-
viembre, 1976* (Continüa en página siguiente)
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en e l estudio de lo s  cuatro p a ís e s in c lu id o s e n  e lp ro y e c to  ."E strategias". 

Teniendo en cuenta este narco teSrico general, e l equipo que tuvo a su cargo 

la  ejecución de la  investigación en C hile fue desarrollando una in te rp re ta 

ción global del proceso de tran sic ión  demográfica en ese pa ís , como se verá 

en los .capítulos siguientes.
*S; •• . ■ - ," i;: ■ .*rv  i  , • •

A. Las1 H ipótesis C entrales. ' 1 '< íí, ->v

/ : ■ H* ' • '■ ',-+^í ' ■■ 1 ’ s 'i Tr>. i - r-v ¿
Las lineas básicas de investigación que han orientado tanto é l diseño cb 

no e l desarro llo  mismo del proyecto se apoyan sobre dos hipótesis céntrales. 

La primera sostiene que la  heterogeneidad e s tru c tu ra l, que a n iv e l económico
‘ ■'' ' 1 • . ■ A  ' i . . ' , . • • í  p ;( ¡ .  ■' * « j - j y  >,
y so c ia l caracteriza  a las  formaciones sociales c a p ita lis ta s  dependientes de 1

i* uAmérica L atin a , ha tenido una expresión demográfica tanto en términos dé mor

ta lid ad  como de fecundidad d ife re n c ia l. iE x istirían  a s i comportamientos^téprjá

ductivos y n iveles de fecundidad asociados a los d is tin to s  sectores ó ’ e s tra -?/
tos ábciales que componen esta estructura socia l heterogénea. Traduciendo 

está h ipótesis a términos dinámicos, se sostiéne'que -la tran sic ión  demográfi

ca en los países en desarro llo  en Amórica Latina Sería e l resultado' combinado* 

de d iferentes trayectorias  d.e cambio en la  m ortalidad y la  fecundidad* segui

das con desfases temporales por d íferéntés sectores soeialesv .
f 7: ......... .V r

T3\(Continuación) - i
-O r tíz , Pui*a, Urbanización y  Fecundidad, borrkdor paradiscusión (12- pb .) 

J u lio , 1975’. -•■■■■ .'i . - " J  ¡i
-E rrq zu riz , H. María y O rt iz .  Pura .Heterogeneidad E structural y. e l Proce

so de Urbanización, (d it to ) , ló  pp;. Agosto, 1975. - • ’
-Muñoz, Oscar, Estructura del Empleó, D esarro llo  Económico y Sectores So- 

c ía les  (mimeó), IP I/1 4 ^  VÍ pp*-, A b ril 1976.."l •**' * - -■  .. ''iv'-ij'-
G o n zá le z , G e r a r d o Some' Notes on Socio-Economic Development and demogra

phic T ra n s itio n , CBLADE» 46 pp. . A b r il, 1977. (Documento ‘presentado . a l 
UN/UNFPA Expert Group Meeting on Demographic T ransition  and Socio-Econo
mic Development, Istam bul, A b r il, 19771
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La segunda h ipótesis general sostiene que la  velocidad de la  caída de la  

fecundidad, a s í como e l grado en que los sectores sociales que tradicionalm en 

te  han mostrado los más a lto s  n iveles de fecundidad se ven envueltos en este 

proceso de cambio, dependen del grado en que la  acción re d is trib u tiv a  del Es- 

tado sea capaz de n e u tra liza r las .consecuencias sociales y socio-espaciales de 

la  heterogeneidad es tru ctu ra l económica.

Estas hipótesis generales se apoyan sobre dos bases: por una parte (a) 

un conjunto de proposiciones re la tiv a s  a l surgimiento de la  llamada "heteroge 

neidad estru ctu ra l" considerada ésta como e l resultado de un proceso de desa

rro llo  dependiente, ca ra c te rís tic o  de losr países c a p ita lis ta s  p e rifé ric o s ; y 

por otraV (b) un marco a n a lític o  específico re fe rid o  a los factores determi

nantes y condicionantes del comportamiento reproductivo. Este últim o conjun

to de proposiciones (b) tien e  por función p e rm itir la  id e n tific a c ió n  de los 

factores de la  fecundidad en sectores sociales y en contextos , específicos; 

mientras que e l primero (a) -mediañte e l que se persigue unq in terpretación  

global del proceso de cambio s o c ia l- perm ite buscar una explicación de la  fo r 

ma como dichos factores se comportan a travás del tiempo en una sociedad de

terminada y de por qué adoptan d iferentes valores en d iferentes sectores 

sociales.

D e  « e t a  n u m e ra ,  « d i a u t e  l a  a r t i c u l a d « »  d e  e . t p .  d o . ,  c u e r p o .  t e S r i c o .  

s e  q u i e r e  s i t u a r  l a  e x p l i c a c i ó n  d e l  c a m b io  d e  l a  f e c u n d i d a d  e n  e l  m a r c o  m ás  

c o m p r e n s iv o  d e  u n a  e x p l i c a c i ó n  g l o b a l  d e  l a  f o r m a c ió n  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  f o c i a  

l e s  y  s u  c a m b io .

: ? En la¡s páginas que siguen se presentan, primero cada uno de estos grupos 

de proposiciones por separado para luego combinarlos y d esarro lla r algunas h i 

pótesis más específicas re ferid as  a la  situación latinoam ericana.



B. D esarro llo  Dependiente y B eterogerieidadEstructúral ¡ 1 * r

Se ha sostenido que e l proceso de desarrollo  dependiente en los países de
. . ■ r • ■ i- . j V v \ h >  ' '■ ' -.'.i. ’ ■;?
América la t in a , con economías de mercado,na conducido a estructuras económicas

-i •-< '■’i e,r .-/i'. n--' , ,  oiC.-T.-j ?»!>
crecientemente heterogéneas, entendiendo por t a l  la  coexistencia a l in te r io r  de

■ * \  ■ -■ • ■" . ■ *'•••• 1 ' i  f l  ’ • -"i í ; i 11 . ' v* . .. • V ,f < ■ . :7 . ■ ■ ■ ' - f i* í

los diversos sectores y ramas dé la  economía de actividades marcadamente d ife -  

rendadas en términos de la  tecnología empleada y , consecuentemente, de la  pro, 

ductividad del trab a jo . -¿--v'  f;-?

w-S : n  i - : , -  ' - i  ■ í:  . v  ' t  . i i : ~  ■' V  r f  ■ ü\ -  , - í O N  . y
Á p a r tir  dé la  c ris is  de los años 30 se in ic ió  en numerosos países de A- 

mérícá Latina un progresivo proceso de in d u s tria liza c ió n . Éste proceso raodif¿ 

có las  trad ic ionales relaciones de dependencia económica entre los países cen- 

tra le s  y los países p e rifé ric o s , generándose una nueva forma de dependencia , 

predom inantem entefinanciera y tecnológica. " É l surgimiento de morcados pro te- 

gidos favoreció la  penetración del c a p ita l transnacíonal que, asociado con e l 

c a p ita l nacional, condujo e la  formación de grandes empresas modernas con tec

n o lo g ía in te n s iv a  en C ap íté í. " f ’

Este modelo de desarro llo , asociado a la  estra teg ia  de in d u s tria liza c ió n  

s u s titu tiv a , se habría caracterizado por su in su fic ie n te  capacidad para absor 

ber la  fuerza de trabajo  d isponible. Esta in su fic ien c ia  seria  e l resultado por 

una parte de la  liqu idación  de empresas o de actividades de un menor n iv e l re

la tiv o  de productividad é l perder éstas su capacidad de competir en e l mercado 

in terno y , por o tra , de la  lim itad a capacidad de absorción de fuerza de traba- 

jo  en las nuevas empresas de sector moderno, por razón de la  u tiliz a c ió n  pre

dominante de tecnología in tensiva en c a p ita l. La aceleración d e l crecimiento de 

laográfico determinada por e l im portante descenso dé' la  m órtálldad en los ú l t i 

mos SO años habríay por su p a rte , Conducido a una elevada tasa de crecim iento 

. ;ftn.r>.'wns- . ' t i  ■. x 5. • v. >■ 3'. ' - í-

1-4
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de la  fuérza de trab a jo , agravando <el desequ ilib rio  entre demanda y. o fe rta  en 

e l mercado la b o ra l.

La incapacidad dinámica del sistema para absorber con n iveles razonables 

de productividad la  fuerza de trabajo  disponibles, sumada a la  necesidad im -  

postergable de obtener de alguna manera ingresos, conduciría en las áreas ru

ra les  a una p ro life ra c ió n  del m inifundio, con a lto s  n iveles de subempleo, a s i 

asmo a la  generación de importantes flu jo s  m igratorios campo-ciudad. En las  

áreas urbanas e l efecto más v is ib le  seria  la  in fla c ió n  del sector te rc ia r io  

con gran cantidad de actividades económicas inestables y de baja productivi -  

dad.

De esta manera, la  heterogeneidad es tru ctu ra l económica, expresándose a
i

través de la  estructura del empleo, conduciría a una estructura socia l mar, 

cadamente heterogénea.

E l a n á lis is  de cada formación socia l bajo estudio deberá mostrar su par

tic u la r  estructura de clases. No obstante, puede sostenerse en términos gene 

ra les  qué este procese, por su propia ló g ica  in te rn a , tiende a producir en e l 

sector agríco la  e l surgim iento'de un p ro le ta rio  ru ra l; en e l sector secunda -  

r io , la  consolidación de un pro letariado urbano en detrimento del estrato  ar 

tes&nal; y e n  e l sector te rc ia r io , la  expansión Conjunta por Una parte de una 

fracción de la  "clase media" (debido a l incremento d e l empleo asalariado en 

servicios modernos) y , por o tra , de un estrato  m arginal (resu ltan te  en c ie rta  

medida de la  presión de la  m igración campo-ciudad sobre e l mercado lab o ra l ur 

baño).
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Layheterogeneidad e s tru c tu ra l económica e s ta ría  además^coadieicmandc} la  

partic ipación  de las diversas clases y fracciones de clase e n la  estructura de 

poder y su capacidad de presión dentro del sistema p o lític o . O cu rriría  as í 

por ejemplo que e l p ro letariado  in d u s tr ia l, perteneciente a grandes empresas 

modernas, tendría  condiciones más favorables para asociarse en sindicatos y 

e je rcer presión que los trabajadores pertenecientes a l estrato  de tecnología 

interm edia o artesanal y , por o tra  p arte , las  empresas modernas tendrían a su 

vez mayor capacidad que estas ultim as para dar respuesta a las  demandas de 

sus trabajadores. Esta mayor capacidad de presión y de respuesta en e i sector 

más moderno c o n trib u iría  por su p a rte , a acentuar la  heterogeneidad socia l a l
• Y ‘ S

agrandarse la  brecha entre estos dos grupos de trabajadores en términos de 

remuneración y de beneficios sociales recib idos. r i  ,

La heterogeneidad económica a s í como sus dimensiones socia l y p o lític a  

se m anifestaría también en términos socio-espaciales. La dinámica misma del 

sistema económico conduciría a una concentración c r e c ie u te d e la s  inversiones 

y de las  ¡ actividades económicas en: regiones relativam ente .más desarrolladas. 

Se produciría  .por esto mismo en* esos mimaos lugares. u**a concentración del po

der p o lític o  ys de la  capacidad de; presipn en .e l sistema p o lític o , creándose 

a s í condiciones favorables petaena colocación también, espacáaljjaente^ concen -  

trada de los recutsospúblicos. E l resultado, de eata dinámica., s e r ía .w .d esa -  

rv o llo  desigual y concentrado,-que tendería a re fo rza r -los desequilibrios re 

gionales existen tes. . .■ ííy -  > YOirv ’̂.-'-vn .
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. 7 Se sigue <de «qui que. a inenoa que intervengan factores exógetaos,la ineejr 

ción en d is tin to s  estratos tecnológicos y la  ubicación endiversos contextos 

socio-espaciales que caracteriza  a los sectores sociales e s ta ría  condicionan

do no sólo las  relaciones sociales de producción y e l n iv e l de ingreso moneta, 

r io , sino también e l acceso a los servicios sociales y su capacidad depresión
7  ■ ■ -O  r ’ X '-:-p ' .• : "  7  . 7

en e l sistema p o lític o . E l resultado es una estructura so c ia l caracterizada por 

una d istrib uc ión  extremadamente desigual de los' beneficios de l desarro llo  en

tre  los d is tin to s  segmentos sociales qué la  conforman.'
*

Según sea la  estra teg ia  de desarro llo  adoptada porte l Gobierno y la  fo r -

ma comò e l Estadb intervenga en e l proceso de desarro llo  económico y socia l y

asigné sus recursos la  heterogeneidád de la  estructura económica puede acén -  

tuarse o atenuarse a s í como pueden también acentuarse o atenuarse sus' efec ■ 

.tos a n iv e l socia l y socio-espacial. Esto últim o dependería ,4«1 papel re d is - 

trib p tiy q ,q u e  pueda jugar e l gstadq, tema que se retomaré- en la . sección g de 

este «aRÍtuJto.fy^ , ■ -..br.. - . y

C. . Lincamientos Teóricos para* el? A nális is  del Cambio de la  Fecundidad.

Un punto de partida  ú t i l p a r a  id e n tific a r 'lo é 'fa c to ré s  económicos y so

c ia les  que in fluyen  sobre la  fecundidad son los planteamientos ya clásicos de 

Kingsley Davis y Judith Blaka,—̂  y de Ronald Freedman.—̂  A p a r tir  de é lló s ,

2 / Davis, Kingsley y B lake, Jud ith , "Social Structure and F e r t i l i ty :  An Ana-
l i t i c  Framework"* en Economic Development and C u ltu ra l Change, v o l. XV.
N° 3 , A p r il, 1956.

3 / Freedman, Ronald* "The Sociology of Human F e r t i l i ty :  A Trend Report and
B ibliography", én Current Sociology, v o l. X & I ,  H* 2, 1961-1962.



puede postu lara* que la  fecundidad depende básicamente defactores que condi
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a) La ÍEórmaciSn y permanencia de uniones sexuales relativam ente estables;
>:■ ' a .rr: í . ,v.>; "s::."-..'.'* i . j  - i ' " 1 - i T -i"' , - j h  ">'■ - ~ t )

b) La orientaciSn del comportamiento reproductivo hacia un ndmero grande, 

mediano o pequeño de h ijo s ; y

,c) E l uso de medios que. permitan d isociar .la activ idad  sexual de sus con 

secuencias reproductivas (anticoncepciSn en sentido amplio) o supri

mir esas consecuencias (ab o rto ).

Lps primeros (a) pueden ser llamados factores de uniSn sexual, los según 

dos (b ) ,  fac to res , da m otiyaciS ny tlos terceros (c )„ , factores fa c ij-ita n te a d e l 

contro l. , ;}c:; ‘ ■„> ;

‘ Aunque1 esta» tres Categorías dé factores'' sott interd¿pendientes, ’ * -• pue- 

de asumirséqde existen relaciones de subordinaciStt entre e lla s . LOS fécto*- 

res que in fluyen  en la  diseminación del conocimiento de los métodos anticóh-*- 

ceptivoSj jen e l mantenimiento o supresión de, resistencias cu ltu ra lea  a su uso 

o a la  p ráctica  del, aborto* y  en. e l  acceso de la  población a los s e n t io s  de 

p lan ificac ió n  fa m ilia r y de aborto médico caen en la  categoría (c ) en la  medi_ 

ds ^  qqe cumplen la  función de fa c il i ta r  e l c o n tro ld e l  comportamiento repro 

ductivo a aquellas mujeres fé r t ile s  que mantienen relaciones sexuales estables 

y que desean posponer un nuevo embarazo o e v ita rlo  permanentemente. S i este 

deseo de posponer o e v ita r -que depende de los factores que in fluyen sobre la  

orientaciSn del comportamiento reproductivo (b )- no e x is te , entontes los fa c -
í.A '• .-¡'i i >w’: í >'¡i i " ' ." ■' J • i*-1) '..v- ” -J \;,

tores fa c ilita n te s  permanecerán sólo coooún recurso p o ten cia l.

"JO
Cuando existen condiciones económicas?. sociales y cu ltu ra les  que hacen 

que e l comportamiento reproductivo se o rien te  hacia una fa m ilia  numerosa, la



f e c u n d id a d  g e n e r a l ^ ^ d e p e n d e r á  p r i n c i p a l m e n t e  d e  l o e  f a c t o r e s  q u e  i n f l u y e n  s o 

b r e  l a  f o r m a c ió n  y  p e r m a n e n c ia  d e  u n i o n e s  s e x u a l e s  r e l a t i v a m e n t e  e s t a b l e s  (a).

En otras palabras, dependeré.principalmente de la  proporción de mujeres que 

permanezcan solteras a lo  largo de su vida f é r t i l ,  de la  edad en que la$  que 

se unan in ic ie n  una re lación  sexual estable y de la  propensión que éstas ten

gan a establecer una nueva unión en e l caso en que la  an te rio r termine por se. 

paración o viudez. Son d iferentes valores en estas variab les  lo  que mejor ex

p lic a  d iferencias importantes de fecundidad que, se han constatado entre socieda

des pre-moderaas con fecundidad no-controlada, esto es, en las  que las  prácticas  

destinadas a e v ita r un embarazo o a suprim irlo no son habituales n i forman pa£ 

te  de su acervo c u ltu ra l.—̂  Los factores b io -so c ia les , ta les  como la  prevalencia  

de c ie rtas  enfermedades venéreas que producen e s te rilid a d  o la  duración del 

amamantamiento, constituyen en estos casos una fuente complementaria de explica, 

ción. En estas sociedades, aunque la  fecundidad puede experimentar qscilac io> 

nes importantes en e l tiempo, su n iv e l permanece normalmente relativam ente  

a lto . f

Para que se produzca un descenso mantenido y s ig n ific a tiv o  de la  fe. 

cundidíad que la  lle v e  hasta n iveles bajos, esto es, para que ocurra la  llamada 

"transic ión  demográfica", parece necesario que se produzca un cambio en la  

orientación del comportamiento reproductivo de manera que llegue a ser predo

minante la  orientación hacia una fa m ilia  pequeña. Cuando este cambio en la  ejs 

fera  m otivacional comienza a producirse, empieza a surg ir también la  necesi -  

dad de contro lar e l comportamiento reproductivo. Es entonces cuando los l l a 

mados "factores fa c ilita n te s "  pueden jugar un papel importante en la  acelera

ción del descenso de lafecundidad y en la  generalización de las prácticas de 

4 / Fecundidad de las mujeres de cualquier estado c iv i l .
5 / Coale, A .J . ,  The Demographic T ra n s ítio n , In te rn a tio n a l Population Conference.

International Union fo r the S c ie n tific  Study of Population, V o l. 1,
L i e g e ,  1 9 7 3 .
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control que terminan por convertirse en habituales, culturalmente aceptadas y 

transmitidas a las nuevas generaciones por e l  proceso normal dé'socia lización.

Si estos planteamientos se aceptan puede concluirse que los factores econó

micos, sociales y culturales de los qué depende la  orientación del comporta

miento reproductivo de las mujerés en unión sexual estable tendrían gran impor 

tancia estratégica y que en sociedades o en sectores sociales que han manteni

do a ltos niveles de fecundidad se requiere la  modificación dé algunos de e llos  

para que un déscenso s ig n ific a tiv o  y mantenido de ésta pueda producirse y se 

avance hacia las etapas fin a les  de la  transición demográfica.

Cuales son estos factores, cómo interactúan y cual es su importancia re la ti,  

va en diferentes contextos socio-económicos y en diferentes grupos sociales son 

cuestiones adn no resueltas a las que sé ha intentado dar respuesta desde d i—  

versas perspectivas teóricas. Una perspectiva que puede resu lta r iluminadora 

para la  id en tificac ió n  de dichos factores y que permite a r tic u la r  de manera com 

prensible la  gran mayoría de los factores de la  fecundidad analizados en la  l i ,  

teratura es la  que se centra en la  s ign ificación  económica de los h ijo s .

Debe asumirse que los h ijos  tienen una s ign ificación  psico-social re la tiv a 

mente independiente de su s ign ificación  económica. Puede esperarse que e l te

ner h ijos  posea normalmente una s ign ificación  psico-social positiva  para la  pa 

re ja  entre otras cosas, porque mediante los h ijos se rea lizan  aspiraciones de 

maternidad y paternidad, altamente valoradas en prácticamente todas las cultu

ras, y porque los niños contribuyen a l  enriquecimiento y d ivers ificac ión  délas  

relaciones afectivas a l  in te r io r  del grupo fa m ilia r . Por estas razones puede 

esperarse que las parejas deseen tener h ijos  cualesquiera sean su posición ec<o 

nómica y su contexto socio -cu ltura l y cualquiera sea e l tipo  de estructura fa 

m ilia r  predominante. Cuántos niños quieran tener (o acepten tener) dependería
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en cambio principalmente de bu significación económica» la  que puede v a ria r  de 

positiva a negativa según sean las funciones económicas que deba cumplir la  u- 

nidad fa m ilia r  y e l sistema de roles que organice la  actividad económica de sus 

miembros. Estos a su vez dependerían de las particu lares características del 

contexto económico y socia l en que la  fa m ilia  está ubicada y de la  forma como 

ésta se relaciona con aquél.. Desde este punto de v is ta  la  forma de inserción  

de los miembros de la  fa m ilia  (y la  fa m ilia  como unidad,económica) en la  es

tructura productiva sería  un factor c ru c ia l para determinar la  s ign ificac ión  e 

conómica de los h ijo s .

Para que los h ijos tengan una s ign ificación  económica positiva es necesa

r io  por una parte que aporten económicamente a l  hogar y , ’por o tra , que su apor 

te  sobrepase los costos de su mantenimiento y de su c a lif ic a c ió n .^

E l aporté económico de los h ijos sería  básicamente función de la  edad en 

que comienzan a contribu ir a l  hogar tanto mediante actividades de mantención 

como mediante actividades directamente productivas; de la  edad en que se inde

pendizan económicamente del núcleo fa m ilia r , y de la  productividad media dé su 

trabajo en ese lapso.

Lá edad en que se in ic ia  la  contribución económica del h i jo , as í como en 

parte la  productividad de su trab a jo , dependen en gran medida de las condicio

nes objetivas para e l trabajo in fa n t i l .  E l que estas condiciones sean favora

bles dependería de las Oportunidades de trabajo tanto ih tra  como extra fami

l i a r .  Las oportunidades de trabajo in tra -fa m ilia r  están muy vinculadas a las  

condiciones materiales domésticas de vida y á la  tenencia fa m ilia r  (propiedad 

o usufructo) de medios de producción. Las oportunidades de trabajo in fa n t i l

6 / A l hablar aquí de aporte económico se hace referencia tanto a actividad de 
mantención del hogar (labores de aseo, comprar y preparar alimentos, e tc . ) ,  
como a actividades productivas de comercialización generadoras de ingreso.
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e x tra -fa m ilia r  dependen por su parte de factores ta les  como las  formas de orga 

nización in terna de las unidades productivas m u iti-fa m ilia re s , la  tecnología u 

t i l iz a d a , las fluctuaciones estacionales de la  demanda de fuerza de tra b a jo ,la  

leg is lación  sobre trabajo in fa n t i l  y la  capacidad de presión de las organiza

ciones sindicales.

La disponibilidad y accesibilidad de los servicios educacionales puede ser 

en ciertos contextos un fac to r in te rv in ien te  entre la  existencia de oportunida 

des de trabajo in fa n t i l  y e l  trabajo in fa n t i l  e fectivo , por la  re la tiv a  incom

p a tib ilid a d  que suele darse entre estudiar y trab a ja r. De esta manera, por u- 

na parte la  disponibilidad de servicios educacionales puede determinar una re

ducción del trabajo in fa n t i l  efectivo  aun persistiendo las  oportunidades para 

dicbo trabajo y , por o tra , la  existencia de oportunidades de trabajo tanto in -  

tra  como extra fa m ilia r  puede in c id ir  en una baja m atrícula o en una baja tasa 

de reten áón escolar.

Además de los aportes que los h ijos  bagan a l hogar de origen antes de su 

mancipación económica, debe considerarse también como un elemento que contri

buye a una s ign ificación  po sitiva  e l soporte económico que e llo s  puedan b rin — 

dar a sus padres en la  ve jez. Se reduce la  importancia de esta función de los 

hijos cuando se desarrollan sistemas extra fam iliares de seguridad soc ia l.

La o tra  ve rtien te  de la  s ign ificación  económica ae re fie re  a los costos. 

Puede ser llamado costo de supervivencia o de mantención e l que corresponde a 

la  alimentación, vestido, vivienda y salud que im plica un h ijo  de acuerdo a l  

e s tilo  de vida propio del estrato social de pertenencia. Desde este punto de 

v is ta  se ha prestado p a rticu la r importancia en la  l i te ra tu ra  reciente a l  costo 

de oportunidad que puede im plicar para la  madre e l embarazo, la  crianza y e l  

cuidado posterior del h ijo  cuando ex is te  'incompatibilidad entre los roles de



madre y trabajadora y cuando existen oportunidades de trabajo  para la  m a d re ^  

Debe agregatse a l costo de mantenimiento e l que implica la  ca lifica c ió n  del h i 

jo  (educación y capacitación).

E l costo de supervivencia dependería de tres  tipos de factores: en primer 

lugar, los que influyen sobre e l e s tilo  de vida expresado éste en patrones y as. 

piraciones de consumo, como son e l estrato  socia l de origen de los padres, la  

permeabilidad de la  estructura socia l y dinámica de movilidad social y la  expo 

sición en ese marco a la  in fluencia  c u ltu ra l de otros grupos sociales a través 

de la  educación, los medios de comunicación de masas y e l mercado. (La in fluen  

ciá de la  cultura urbana en las áreas rurales es un aspecto cruc ia l desde esta 

perspectiva). En segundo lugar, e l costo de los bienes y servicios de consumo 

personal, incluyendo la  educación. En áreas rurales este costo dependería en 

gran medida de las posibilidades de áuto-consumo, del grado de monetización de 

la  economía ru ra l y del grado de integración a l mercado urbano en términos de 

venta de la  producción fa m ilia r  - s i  ésta ex is te - y de compra de bienes de con

sumo industria lizados. E l costo de supervivencia dependería, por últimc^de los 

factores que condicionan e l eventual costo de oportunidad que s ig n ific a  tener 

y c r ia r  a un h ijo , como ya se señaló.

Los diversos factores económicos y sociales recién mencionados, que desde 

la  perspectiva teórica adoptada aparecen como relevantes para determinar la  

sign ificación  económica de los h ijos  y , en consecuencia, la  orientación del 

comportamiento reproductivo, pueden ser ajgrupados en tres  categorías principa

les que aunque interrelactonadas se suelen Comportar con re la tiv a  independen—  

c ia . Estas son:

7 / En e l capítulo I I I  se presenta de manera sistemática un conjunto de hipóte
s is  sobre este m ateria.
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“ bas características de la  estructura productiva v la  p a rtic u la r forma en 

que las fam ilias de diferentes sectores sociales se insertan en e l la , que condi 

ciona las posibilidades de trabajo in tra  y extra fa m ilia r  para la» «rajares y loa 

niños; la  importancia de la  fuerza humana en e l trabajo y su n iv e l de producti

vidad (tecnología y c a p ita l) ; las forreas da remuneración (dinero versus en espe 

c íe s ), la  estabilidad en e l trabajo y a l n ive l de ingreso, etc.

-  E l grado de integración socio-espacial, que condiciona la  incorporación 

efectiva  de la  población ru ra l a l mercado urbano y e l grado de exposición a la  

cultura urbana. Debe prestarse atención en esta categoría a l sistema v ia l  y de 

transporte, la  e le c trific a c ió n  y e l acceso a los medios de comunicación de ma

sas, y la  penetración de los sistemas urbanos de comercialización en las áreas 

rurales.

-  La disponibilidad de servicios sociales, principalmente educación, salud 

y seguridad socia l.

En la  primera categoría se incluyen factores inherentes o estrechamente a -

sociados a la  posición de clase, defin ida éste principalmente por la  inserción

en la  estructura productiva. Los factores correspondientes a la  segunda son

contextúales y , aunque dependen indirectamente de la  estructura productiva y

están asociados a la  estructura so c ia l, los valores que toman dependen mas del

contexto socio-espacial en que una fa m ilia  vive que de la  clase o fracción de

clase a que e lla  pertenece. Por último los servicios sociales, aunque en te ra i

nos fís ico s  constituyen una c arac te rís tica  inherente a l  contexto, su accesibiljL

dad e fectiva  para un individuo o fa m ilia  dados puede estar condicionada por su 

8/posición de d a s e .—

8 / E l proletariado in d u s tr ia l, por ejemplo, suele tener más fácilmente acceso e 
fec tivo  a la  seguridad socia l (y a los servicios de salud que e l la  involucra) 
que los sectores llamados sub-proletarios o marginales.



De las proposiciones anteriores se desprende que le  orientación predomi

nante del comportamiento reproductivo en un sector soc ia l dado dependería no 

sólo de su p a rtic u la r forma de insertarse en la  estructura productiva, sino 

también de c iertas  características del contexto socio-espacial donde se ubica 

y de la  p a rticu la r forma en que su posición de clase condiciona la  exposición 

a c iertos factores contextúales. A sí, e l cambio en la  orientación del compor 

tamiento reproductivo típ ic o  de c iertas  clases o fracciones de clases y del 

comportamiento mismo debería encontrar su explicación ya en cambios ocurridos 

en c iertas  características del contexto, ya en cambios en la  forma en que la  

pertenencia a un sector social condiciona la  exposición a c iertos factores con 

textuales, ya en ambos. , \

D. Heterogeneidad estructural y comportamiento d ife re n c ia l de la  fecundidad

A l in ic io  de este capituló se planteó cómo primera hipótesis centra l del 

proyecto que la  heterogeneidad estructural,que a n iv e l económico y socia l ca

rac te riza  a las formaciones sociales cap ita lis tas  dependientes de América la 

t in a , habría tenido uná expresión demográfica y qué e x is tir ía n  as í comporta—  

mientos reproductivos y niveles de fecundidad diferenciados asociados a los 

distin tos  sectores o estratos sociales que componen esta estructura socia l he 

térogénea. Las proposiciones teóricas presentadas *en las dos secciones prece, 

dentes permiten ahora profundizar én esta hipótesis general mediante la  con- -  

trastación de c iertos sectores sociales tipos que tanto por su p a rtic u la r in 

serción en la  estructura productiva como por las características del contexto 

socio-espacial en que se hallan ubicados muestran, en cuanto a los f  actores 

teóricamente relevantes para la o r ie n ta c ió n  del comportamiento reproductivo, 

configuraciones de valores marcadamente diferenciados. Se presentan ,a conti

nuación las que serían configuraciones características  de dos sectores socia-
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Ies polares: e l campesinado vinculado a l  llamado complejo latifundio-m in ifun

dio y , en e l  otro extremo, la  denominada clase media urbana.

E l primero esta compuesto principalmente por los campesinos adscritos a l  

la tifu n d io  trad ic iona l y los m inifundistas. Los primeros entregan parte de 

la  fuerza de trabajo fa m ilia r  a cambio del usufructo de una pequeña parcela y 

de otras regalías. Otra parte de su fuerza de trabajo es vendida a l  la t ifu n 

dio en forma a menudo estacional o esporádica, siendo pagada p arc ia l o to ta l

mente en especies. Los segundos -esto es, los m inifundistas- son propietarios 

de explotaciones que por su tamaño o por e l  deterioro del suelo no son capa

ces de absorber toda la  fuerza de trabajo fa m ilia r , la  que en parte es vendi

da a l  la tifu n d io  en forma permanente, estacional o esporádica.

En ambos casos, e l cámpesino posee un pedazo de t ie r ra  que explota en 

forma fa m ilia r , y parte, de la  fuerza de trabajo de las fam ilias constituye pa. 

ra e l la tifu n d io  un contingente de reserva que es usado cuando las tareas a- 

grícolas lo  requieren. Se tra ta rá , por esto, a ambos segmentos en conjunto, 

aunque la  d is tin ta  manera de insertarse de cada uno de e llos  en esta particu

la r  estructura productiva del complejo latifundio-m in ifundio  p e rm itir ía  espe-
9 /ra r c iertas  diferencias en su comportamiento reproductivo.—

Además de las características recién mencionadas, este sector socia l pue 

de ser tip ific a d o  en los siguientes términos: sus niveles de educaciSn son muy 

bajos debido a la  fa lta  de servicios educacionales. Su dotacidn de cap ita l 

es mínima y se ve obligado por esto a re c u rr ir , principalmente* a la  fuerza

9 / E rrázu riz , Margarita María, Factores Estratégicos y su Configuración en un 
Sector Social Clave: La Clase Trabajadora JEural. CELADE, Proyecto Estratjs 
gias de Desarrollo y P o líticas  de Población en América Latina. Documento 
1PX/21. Santiago de C h ile , noviembre, 1976.
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humana de trab a jo . En estecontexto, la  mortalidad -especialmente la  in fa n t i l -  

suele ser a lta  debido a l  lim itado acceso a los servicios de-salud y a los ba

jos niveles educacionales. Los niños que sobreviven representan una contribu

ción economice para la  fa m ilia  desde temprana edad, ya que: (1) existen condi

ciones objetivas favorables para e l trabajo in fa n t i l  tanto dentro de la  unidad 

fa m ilia r  como fuera de e l la ;  (2) la  existencia de pocas escuelas ru ra les , suma 

da a l asentamiento disperso de la  población ru ra l y a  los lim itados medios de 

transporte, hacen que la  educación de los niños sea extremadamente d i f í c i l  , e
* >; 11 i . '■ .i. V - i -  > U

indirectamente favorecen su incorporación a la  actividad productiva desde una 

edad temprana; y (3) aunque e l n iv e l de productividad del trabajo de los niños
   i O ’ / . . - ;  "  V  V  * ! "  . • ‘ Í 5 ' V ' .  » 1  f .  C ' O : :  - V '. '  ' i  ( '■

sea bajo, alcanza rápidamente a l  de los adultos (dados e l bajo n iv e l de c a lif j l  

cación de éstos y la  fa lta  de c a p ita l) , lo  que hace que su contribución econó

mica sea relativamente importante. Por o tra  parte , dado que este sector social 

normalmente no está cubierto por e l  sistema de seguridad so c ia l, los h ijo s  y 

la  red de parientes; que se forman en torno a e llo s  constituye un soporte econó 

mico s ig n ific a tiv o  para la  vejez de los padres.

Si se considera la  situación en términos de costo, e l  lim itado contacto 

con e l  mercado urbano y la  reducida exposición a la  .influencia, de la  cultura  

urbana favorecen la  mantención de patrones de autoconsupo en una economía poco 

monetizada y con un mercado lo ca l reducido. En consecuencia, los patronos de 

consumo son poco diversificados y hay un bajo n iv e l de aspiraciones de consu- 

mo, todo lo  cual contribuye a que e l  costo de mantención de los h ijos  sea bajo. . 

Además, e l costo de oportunidad que un nuevo h ijo  representaría para la  mujer 

es también bajo o inexistente , ya que su trabajo es predominantemente in tra -  

fa m ilia r  y e l cuidado de los niños es cumplido por diversos miembros de la  fa

m ilia  «¿tendida o de la  réd de pariente«, reduciéndose ahí considerablemente
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«1 c o n flic to d e 'ro le s q u e  podría aurfeir s i la 1 mujer pu d ierao ptar a un traba

j o  extra-fam iliar.»: d

■,t¡í ■ ■ -y'-**. •- .  ; j 1 \ y  •'•■■■
En éste tip o  de sector social todo conduce a pensar que los h ijos  poseen

objetivamente una s ign ificac ión  económica positiva y que una fa m ilia  numerosa

" fa c i l i ta  mas q u e 'd ific u lta  la  satisfacción de las necesidades básicas del ho-
> t *-4 : 

gár y e l logro dé íás aspiraciones de sus miembros, lo  que hace comprensible y

es^é'fáble la  mantención' de un^comportamiento reproductivo orientado hacia una

fecundidad elevada.

Las condiciones típ icas  de la  clase media urbana representan una s itua

ción polar respecto a la  recien descrita  y pueden ser caracterizadas en los 

siguientes términos. Fam ilia nuclear cuyo je fe  es normalmente un empleado a- 

salariado. No hay propiedad de medios de producción que permitan a la  fa m ilia  

desarro llar una actividad económica fa m ilia r  y , cuando estos medios están dis 

ponibles, su u tiliz a c ió n  suele requerir un c ie rto  grado de c a lific a c ió n . En 

una estructura socia l permeable, los niveles de educación relativamente altos  

de los padres determinan una fuerte  dinámica de movilidad soc ia l. Esta diná- 

micá conduce por su párte a un a lto  n iv e l de aspiraciones en términos de edu

cación d é lo s  h ijo s , e s tilo  de vida y patrones de consumo. E l logro de es

tas aspiraciones resu lta  d i f í c i l  dados los niveles relativamente bajos de

. ,. • i .7 '.ií f" ■ , " " :,f. ' ' f  ■' r r í

En este contexto los h ijo s  comienzan a contribu ir económicamente a la  fa
■ L". ■,.£> r.:- ■?;;■■■ ¿v/ • ... : ' 7: /V 7.* 1  ̂ • '

m ilia  sólo tardíamente, una vez que han terminado sus estudios y empezado a
. - ; . rí i. . íO n ’ .. * í; - 1 ’ ' - v ‘ ‘ ; ■ ’ ' ' " ;

trab a ja r, lo  que normalmente ocurre cerca de su emancipación económica del 

hogar.

E l costo de un h ijo  en estas condiciones es a lto  a lo.que debe agre

garse e l  costo de oportunidad que un h ijo  adicional puede representar para la
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madre, dado su n iv e l de educación- que le  permite competir en e l  mercado for

mal de »trabajo por ocupaciones bien *eauneradas, que suelea im plicar una a l

te-incom patibilidad entre los ro le a  de m adreytraba jadóra .

, ¿.r.t-.-y,- ■■■ ... ..... f <;i., '..o:
En este tip o  de situación püeae sostenerse que la  s ign ificación  economi 

ca de los h ijos  és‘ negativa. La s ign ificación  psico-social, en cambio, es 

á lta  y positiva  ya que" e llo s  contribuyen decisivamente a enriquecer y diver

s if ic a r  las relaciones afectivas a l in te r io r  del grupo fa m ilia r . Debe tener
... ... ., ■■ . .. = T - . -  .......   : ■" » ...fc i h. • ..,7'* 77

se en cuenta a este respectó que gran parte de las funciones económicas y so. 

Cíales que cumplía la  fam ilia  trad ic ión a l han sido asumidas en e l  medio urba
1 i fTi

no moderno por otras instituciones y que la  fa m ilia  de d ase  media actual ha
, ... ■ • ■ : .. * - “■ ' ’’ 'í>.. 1 . . ' v / u 'ií.

pasado a set principalmente un grupo primario que satisface necesidades afee

tiv a s . En términos sociales, e l h ijo  adquiere también tina S ignificación po

s it iv a  en j a  medida en que puede contribu ir a re a liz a r  aspiraciones dejmovi

lidad socia j d e  los padres, lo  que depende, en gran medida, de s U íc á lif ic a -a

ción profesional. ■■T.-.-r.-• s-,'

E l cuadro récién esbozado dejé en claro qué en este tip o  dé situación se 

plantea un con flic to  entre cantidad y "calidad" de IOS h ijos  con una a lta  va 

loración de j a  -"calidad", lo  que explica que e l comportamiento ^productivo  

esté en este sector socia l predominantemente orientado hacía uña'fam ilia  rpé« 

quena y que ésta sea la..norma c u ltu ra l. r-u . • etv : -7>. :

Entre lós  dos tipos polares de Situación qué Se acaban dé contrástár 

-un sector del Campesinado y la  clase medie urbana- éa'posible encontrar nu

merosas situaciones íñtétmedias, cualitativam ente diferenciadas, como’puéden

ser las propias del p ro le ta r ia d o ru ra l vinculado a empresas agrícolas moder

nas y a explotaciones tipo  plantación, de los migrantes jrurqles insertos en 

un sector marginal urbano, del proletariado urbano moderno, e tc .
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En sociedades con estructuras económicas y sociales marcadamente hetero

géneas cofao es a l  .paso de las latinoamericanas, e l n iv e l de fecundidad en un 

momento dado puedesériCopsiderado como e l  resultado combinado de los diferen  

tes niveles de fecundidad de los diversos sectores sociales que la  componen. 

Corresponde así a un promedio ponderado* en e l que e l niyeL.d® fecundidad de 

cada sector pesa en e l n ive l del agregado nacional de acuerdo a s u  importan

c ia  numérica en ese agregado. Desde esta perspectiva los.cambios en e l n ive l 

de fecundidad a través del tiempo pueden encontrar dos fuentes complementa

ria s  de explicación: una es la  recomposición de la  estructura socia l (c rec i

miento d ife re n c ia l de los sectores sociales que la  componen) debida a la  moví 

lidad social y socio-espacial (m igración); la  o tra  es e l  cambio en e l compor

tamiento reproductivo típ ic o  de algunos sectores sociales.

... ¿ Atendiéndola lo  segundo, se ha propuesto como una de las hipótesis cen

tra les  del proyecto que la  transición demográfica en los paísesen desarrollo  

de América Latina sería  e l resultado combinado de diferentes trayectorias dé 

cambio en la  mortalidad y la  fecundidad, seguidas con desfases temporales por 

diferentes sectores sociales.

Como consecuencia de la  heterogeneidad estructura l'antés  descrita , lá  sji 

tuació»;predominante en los países incluidos en e l proyecto a l in ic io  del pe

ríodo considerado se caracterizaba por un n ive l dé mortalidad relativamente 

bajo para e l  agregado nacional y e l in ic io  de la  declinación de \ma fecundi

dad relativamente a lta , aunque con importantes diferencias por sectores socia
—' 1 . T Sl . i J  ■ ■ l \  ■■■■ t .  -  ■ —

les,para ambas v a r i a b le s ^  . Aunque Chile y Cuba se encontraban más avan- 

zados en la  transición demográfica, puede sostenerse que todos e llo s  mostra-

10/ Vér Capítulo I I  de éste Informe.



ban signos de estar entrando en la  ^llamada "segundáétápa" dé - lá ’ tfcansicloh. 

Los sectores sociales que en ese estadio mostraban niveles relativamente a ltós  

de fecundidad pueden ser considerados con» claves pará é l desarrollo ; dél 

proceso.

Dado que la  a lta  fecundidad de esos sectores claves podría .t ilic a m e n te  

ser e l  resultado de diferentes combinaciones, de valores de los factores deter- 

minantes, sería  posible en p rin c ip io  que ocurr^era una..declinación ^ ign ifica j^ i 

va de la  fecundidad en un sector, sin que otros experimentaran cambios-, , de,.#i í ' y <, V  ̂ '.'V* - - •' ‘  ■
importancia. _ , .. v r , . ,-r, f,:-

Desde este punto de v is ta  es impottante prestar¡atención é lvi^aSe dé é¡4é*'í: 

cuaciÓn entre e l  comportamiento reproductivo y la té s p e e tiv a  nóíftóa: ' c u ltu ra l, 

asi como a la  adecuación entre esa nprma y su re f erente.o sogortesopiq-econó- 

mico. En la  situación tip o  de un sector campesino desqritaautej;ÍQrmenfce,f. l a  

fecundidad a lta  corresponde a una norma c u ltu ra l de reproducción no pontrolada 

y a una valoración positiva  de la  fa m ilia  numerqsa, laquy^y su yes resu lta  a - „• 

decuada para la  satisfacción de las necesldadea .,£am jJ^re*. Tambión en la -é i'r  

tuación descrita para la  clase media urbana .se encuen.tra11adequ#cipn eatre . e l  

comportamiento reproductivo, la  norma cu ltu ra l y, su basésocio-econó»$i.ca. ■ Pyqr,.; 

e l contrario , en e l caso de algunos sectores emergente^ -como resultado de d i- - ,  

versos procesos de cambio social - ta le s  como La migraCiión rural-urbana . jCpyrte 

del sector marginal urbano) y la  expansión de la  em presapupita lista  erv e l  a -, 

gro (proletariado r u r a l) -  es probable que durante un c ie rto  lapso ló s n iv e le s
j ” ■;‘.r V : }  ['■ ' '■ .‘ V ' . ' ü  ' ' .- .t

de fecundidad se.mantengan debido a la  persistencia de toormés cu ltu te les  apTen
, i ;  . i , ; - - . - ; ;  ' •« ' • • V : > • ' 1 ^ ' - : - ;  . : • ) V - - '  ”

didas en contextos sociales p re v io s ,a  pesar de¡que dichasxnbrmas hayan lle g a -

do a  ser inadecuadas como resultado dél cambio ocurrido en las condiciones so-- • . ; • ■/>< cq*:-  ̂ ■ >■'
'r ‘ v • r,... 'Cw-i ¡ - * ; J

cio-económicas, esto es, en los referentes objetiyps de la  norma c u ltu ra l. En
’ ‘ . ' i ' . '  O ' j  ;  í-J i j  X ‘ ■ ¿I*.;' !'■' '■ ■  ̂ • * ' •;i' ’ 'í ■ • '
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otros casos la  fecundidad elevada, puede p e rs is t ir  o cambiar sólo tmiy lentamen

te  durante;un tiempo debido a una baja accesibilidad a los medios que f a c i l i 

l l a  <tra comportamiento de control# aun cuando la  norma trad ic io n a l haya perdido 

vigencia y  la  orientación del comportamiento reproductivo estS cambiando hacia 

una fa m ilia  pequeña.

En s ín tes is , dé acuerdo a l  «lateé teórico adoptado, e l cambio eri la  fecun

didad dé los sfectores sociales c íavespara  la  transición demográfica no debe 

entenderse fcotiio un prócéso meclíhico y automático de respuesta a l cambio en los 

referentes ob jetiVoÍ3 de la 's ig n ific a c ió n  económica dé los h ijo s , sino más bien 

como un proceso de adaptación y aprendizaje socia l en e l que se produce una 

interacción, d ia lé c tic a  entre cambios.en los comportamientos individúales y e l  

crobio,en las. y prácticas sociales correspóndientes.

LaH ip Ó tes isg en era ld éu n cam b io  desfasado de la  fecundidad por sectores
, ....... • *>': • ■ ' .. ; r* . u ■ i  '■

sociales -s in  pérder de v is ta  lo  que se acaba de señalar- se apoya p rin c ipa l -  

mentesóbfé e l  écÉq>ortmmiéntó qúfe puede esperarse tengan los factores de la  fe  

cundídad como resultado del dinamismo d is trib u tiv o  propio de una estiructura e- 

conómica secto ria l yespacíalmente heterogénea. Como ya se indicara, e l cam

bio en e l  comportainiento reproductivo típ ic o  de un sector social debería encon 

t ra r  su explicación desdé la  perspectiva teórica  adoptada no en un cambio de 

su p artic u la r forma de inserción en la  estructura productiva -que es lo  que lo  

define como clase o fracción de clase- sino en un cambio de los factores con -  

textuales y/b  én un cambio en la re la c ió n  de cada sector con dichos factores.— ^

11/ La accesibilidad e fectiva  a los servicios educacionales s irve  de ejemplo 
para i lu s tra r  esta..ól tima proposición. Frente s una dada dotación de recur 
sos (escuelas, profesores, e tc .)  en un área, la  accesibilidad e fectiva  a 
e llo s  será más diferenciada por sectores Sociales S i estos servicios deben 
ser pagados que s i son g ratu itos. E l contraste puede ser incluso mayor s i  
los servicios disponibles én u n are g iré  spn principalmente aquéllos genera 

-'dos por un determinado' tip o  de empresa (enclave minero, plantación) para 
sus propios trabajadores. En este caso la  pertenencia a una determinada 
fraceióú de clase (pro letariado ru ra l moderno) es táría  condicionando e l  ac 
ceso efectivo  a un servicio  que no es accesible, por ejemplo, a los mini~  
fundistas que habitan en la  misma área.



E l dinamismo d is trib u tiv o  d e l sistema tendería a p r iv ile g ia r  las áreas ür 

bañas fren te a las rurales y las áreas más dinámicas de expansión c a p ita lis ta ’ 

fren te  s la»  menos dinámicas donde priman formas: precap ita lis tas  dep toducciótL 

Tendería por o tra  parte a fo rta lecer e l  acceso* d iferencial: por sectores socía-» 

les a ciertos factores contextúales a través de una d is trib u c ió n reg res iva  d e l  

ingreso y de una accesibilidad discriminada a los servicios sociales, estrecha 

mente asociada a la  pertenencia a 'd iferen tes  estra tos  tecnológicos. Dé está:f 

manera, aunque como consecuencia del desarrollo económicoy de la  modernización 

social, y económica inherente a loe procesos de, ufbfi|4eaci^»^• £  industrialización  

la  sociedad en su conjunte avance hacia condipiones nateTiales y sociales ; dp. 

vida en las que la  s ign ificación  económica de lps h ijop tiende a ser negativa y 

pudiéndose esperar en consecuencia la  £jrevslenc¿a de yn comportamiento repro  

ductivo orientado h a c ia ^ y ^  iamiJLia peqpeóqk p ^ s ^ r  B M rcedas^ed^jjgus]., 

intensidad de este prpceso en distintos,contextos, in te r io r  de 

distin tos  sectores Bociales,cabe..£sperer tambiénun cambio desigual y tempo;¡-h 

raímente desfasado en los refeteptes^ socio-ecpnómicps. 4 $ orientación.;, 

comportamiento reproductivo y en e l  comportamiento reproductivo, mipmo d e d ife r ;  

rentes sectores sociales. , SA,„,

De todo lo  an terio r se desprende que en la  h ip ó tes isd e  la tra n a ic ió n  de

mográfica desfasada cabría esperar que los sectores urbanos precedieran a los. 

rurales y que en cada contexto los Rectores pppita^istas precedieran a lpe no 

cap ita lis ta s . . ,,, ... ,■ ... • ... ......

E. Acción R edistributivá del Estado, Heterogeneidad Estructural y Transición
.. :  * >  <fi> ' r. .

La transición demográfica parece ser u n p ro c e s d 'itth e re n te a ld e s a r ío llo e ’ 

conómico, cualquiera sea la  forma que éste asuma históricamente. Esta afirm a-



ción quedaavalada por la  experiencia de los países considerados "desarrollados" 

ya que todos e llo s * con economías de mercado o con economías centralmente p lan i

ficadas, han alcanzado' las etapas fin a les  de ese proceso demográfico. La veloci, 

dad; y p a rtic u la r forma que> éste asuma parecen depender, etr cambio, de la  modali

dad del proceso de desarrollo» este'respecto lacomparación de paisas cotí n i

veles de ingreso per capita semejantes ha puesto en evidencia que aquellos que 

muestran las menores desigualdades en ,la<distribución urbano-rural del ingreso 

adñ tambián lo8 qua se hallan'jaásf.avanzados en la cr«asici5n defBografica.M^

: La! segunda hipótesis" «e'heràl que sé enunciara a l  comenzar esté capítulo a-

puftta en ese sehtido cuando SóWtkene qué la  velocidad de la  caída dé la  fecundi- 

dad, ’ a s í1 como e l  grado en que los  sectores sociales que tradicionaimente han mbs 

tradb 163 é ls 'a lto s  n iée íés  de fecundidad se ven envueltos en este proceso de 

dátobitr, depénden dèi grado en que la  écción red is trib u tiv a  del Estado sea capaz 

dé n è b tra ilzà r la s ’ consecuencias sociales y socio-espaciales dé la  héterogene!— 

dad estructural económica. Como se soàtùviéta*anteriormente, según sea la  estra  

te£ ía  dé 'déóáiro llo  Adoptaday, c’bnsecuente còn e l la ,  la  forma como e l Estado 

intérVenga eh e l proceso de desarrollo  económico y socia l y asigne sus recursos, 

la  heterogeneidad de la  estructura económica puede acentuarse o atenuarse así 

como pueden también acentuarse o atenuarse sus efectos en las dimensiones*'social 

yeSPcioj-rjéspaeial. v;--.

’ " In teresa en p a rtic u la r aquí la  acción que pueda e jercer é l Estado'a través 

de sus p o lítica s  públicas sobre los factores teóricamente relevantes paia un cam

bip.de la  orientación del comportamiento reproductivo. Retomando lo  expuesto en
-XJÜsii-V ■ ‘ ' vJ;i ''

la  sección C de este cap ítu lo , debería prestarse por esto atención a l a s p o l í t i -

12/ AmitiRumar Bhattacharyya, 'income Inequality  and F e r t i l i t y :  A Comparative
View^en Population Studies. vo i. 29, N ° l, marzo, 1975, pp. 5-19.
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cas queAodifican la  estructura productiva, que afectan en sentido positivo o 

negativo la  integración sóeid-éspacial y que influyen sobre e l  acceso de loe 

sectores eleves a lo s s e rv ic io s s o c ia le s . -A-

E l efecto p rin c ipa l dé lés p o lítica s  de desarrollo' qué afectan la  estruc

tura productiva seria  la  modificación tanto del nómero como dé la  d istribución  

secto ria l y espacial de las oportunidades de empleo y , por esta v ía , e l cambió 

de la  estructura socia l de la  población. A n iv e l téórico y como situación l ím l  

te  puede sostenerse que en la  medida en que una estrategia  de desarrollo econó

mico sea capaz de absorber con niveles razonables de productividad la  to ta lidad  

de la  fuerza de trabajó disponible, la  heterogeneidad económica tendería a des

aparecer, así como sus consecuencias sociales y s6cio*-espaciales. E l resultado 

demográfico esperable s e ria , a su vez, é l avancé en la  transición con una '¡ere-' 

cíente homogeneidad en e l comportamiento reproductivo de los d is tin tos  sectores 

sociales. ,  . . .

En e l supuesto que la  heterogeneidad económica no se vea atenuada por la  

estrategia  de desarrollo , e l conjunto de proposiciones teóricas que sé ha adop

tado lle v a  a esperar que ía  acción redístributivfli in d irec ta  del Estado a tra 

vés de las p o lítica s  de in fraestru ctu ra1 y de servicios bocíelés sería  sufic ien

te  para m odificar los referentes contextúales de la  orientación del compórta- 

miento reprodufctiVode~los sectores claves, creando as í les Condiciones apropia 

das para un descenso de>la fecundidad, lo  que evidentemente se v e ría  favorecido 

s i se implementan acciones destinadas «• f a c i l i t a r  la  p ráctica  de un comporta

miento reproductivo controlado.-

Como ültimo eslabón de la  cadena de mediaciones qué se pretende estudiar 

cabe re fe r irs e  a los factores p o lítico s  que supuestamente determinarían la  es

tra te g ia  general de desarrollo adoptada y la  prioridad asignada dentro de e lla
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a los objetivos re d is trib u íiv o s , En términos muy generales se ha propuesto 

como hip6tesis que e l  tip o  desorientación de las estrategias de desarrollo y 

de las p o lítica s  públicas que se implementan depende de c iertos condicionan

tes soc io -p o líticos , como las características del proyecto p o lít ic o  y modelo 

de sociedad que orientan las acciones de la  fracción de clase o clase social 

que tenga e l poder o control hegemónico sobre e l Estado en general y e l  go

bierno en p a rtic u la r, as í como e l grado y forma en que t a l  control se e jerce, 

de acuerdo a la  correlación de fuerzas sociales a l in te r io r  del sistema p o li-  

t ic o , y de la  forma en que éste funciona. Respecto a esto últim o, e l grado

de organización de la  base social -en p a rtic u la r en los sectores sociales

claves- y su capacidad de procesar demandas dentro del sistema p o lít ic o  seria  

un factor, importante en la  determinación del carácter re d is trib u tivo  o concen

trador de la  estrategia de desarro llo .

2. Aspectos Generales de la  Estrategia de A nálisis para 
e l Estudio de Chile

. , A p a r t ir  del conjunto de proposiciones teóricas que se ha delineado en 

la  sección precedente es posible d e fin ir  con mayor precisión los objetivos bá 

sicos de conocimiento que se han pretendido satis facer en este estudio sobre 

C hile. ,

E l objetivo más general ha sido hacer in te l ig ib le  las  conexiones entre  

la  caída de la  fecundidad que se observa en Chile a p a r t ir  de la  década del 

60 y la  modalidad de desarrollo  económico y socia l de ese país , atendiendo 

particularmente a l periodo que se extiende entre, e l  in ic io  del gobierno de 

orientación populista de Ibañez en 1952 hasta e l  término del gobierno demócra 

ta  cris tiano  de Fre í en 1970. Para alcanzar este propósito es necesario in 

ten tar .primeramente un an á lis is  del comportamiento de la  fecundidad por sectores
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sociales y por contextos, a la  luz de la  hipótesis-de la  transición demogrifjL 

ca desfasada. Se procurar? luego establecer en qué grado y en qué forma las  

estrategias de desarrollo han contribuido a acentuar o a atenuar la  heteroge

neidad económicay en qué medida e l papel red is trib u íiv o  jugado por e l Estado 

particulármente a través de las p o lítica s  sociales har contribuido a n e u tra li

zar c iertas  consecuencias¿de la  heterogeneidad económica., que tienen relevan

cia  teórica  en la  explicación del cambio de Infecundidad d e lo a  sectores so

c ia les considerados claves para¿.-la transición demográfica,,

Para e l logro de éstos objetivos se ha adoptado una estrateg ia  a n a lític a  

que in ten tará  una verificac ió n  c u a lita tiv a , más bien que c u an tita tiva , de las 

hipótesis centrales m íes  consignadas, aunque no se excluye evidentemente e l  

empleo de metodología estad ística  en algunos estudios parciales«

Es conveniente a este respecto in troducir aquí una precisión metodológi

ca. Como se ha dicho, las hip8tesis macro-sociales del proyecto establecen 

una vinculación entre la  heterogeneidad económica, la  heterogeneidad social y 

socio-espacial y la  heterogeneidad demográfica. La intervención e s ta ta l a 

través de determinadas estrategias de desarrollo y p o lítica s  sería  úna espé- 

cié de "variable in terv in ien te" que, a l  a fectar directamente los factores que 

se vinculan o a los cuales da acceso d ife ren c ia l la  d is tin ta  posición estruc

tu ra l de los individuos y grupos fam ilia res , lo g raría  a lte ra r  e l correspon

diente patrón reproductivo de los estratos demográficamente claves. En está 

forma, t a l  intervención reduciría  en mayor o menor grado la  dependencia que 

ese comportamiento tiene respécto de.sus determinaciones estructurales.

Para avanzar, entonces, hacia un intento de ve rificac ió n  dp ta le s  hipóte^ 

s is , cualquiera que sea e l  énfasis d é la  e s tra te g ia .a n a lític a  que se u t i l ic e ,  

un requis ito  inportante seria  que los datos y hallazgos se re f ir ie ra n  a una 

unidad de an á lis is  común a todos e llo s . Concretamente, en este caso se requeriría
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que, por una pafte , la 'tendencia de la  fecundidad fuera desagregaba a n ive l 

de estratos sociales específicos y de áreas socio-espaciales; y por o tra , que 

e l impacto de las  p o lític a s  publicas específicas, claramente ttazables en sus 

orígenés hasta estrategias de desarrollo dadas, fuera desglosable hasta e l  n i /  

v e ld e  ta les  estratos y áreas» Los datos e información disponibles a l in ic io  

del proyécto (tanto demográficos como económico-sociales), no permitían cum

p l i r  con t a l  íjeqúisito sino de maáera p arc ia l o indirecta» De1 esta manera, 

la  información acumulada, aunque hace posible e l estudio por separado de los 

sectores sociales y de los. contextos socio-espaciales, no permite sino da ma

nera muy lim itada su vinculación d irec ta . Ha sido necesario por esto traba

ja r  con d istin ta?  unidades de an á lis is  tanto en cuanto a su naturaleza como 

en cuanto a l  n iv e l de desagregación. Los c r ite r io s  de validación del an á li

s is  global de las relaciones entre los procesos p o lític o s , económicos, socia

les y demográficos estarán dados, por lo  tanto, más que por la  demostración 

estad ística  de las relaciones postuladas, por la  coherencia lógica de las mis 

mas en relación a l conjunto de las evidencias de d is tin to  tipo  que se haya l£  

grado reun ir. En este sentido, las conclusiones a que se llegue tendrían que 

cumplir con e l  canon de parsimonia, según e l cual se presumiría que son co

rrectas en la  medida que cubran coherentemente toda la  información disponible 

a l investigador y que presenten, para e l conjunto de e l la ,  la  explicación más 

simple, es d ec ir, aquélla que requiere la  menor cantidad de supuestos.—

13/ Véase N a ro ll, Raoul, "Some Thought on Compárative Method in  C ultural 
Anthropology", en Blalock, Hubert M. y Blalopk,. Ann , Methodology in  Social 
Research (San Francisco, Me Graw-Hill Bciok Có., 1968), g. 247. Definido 
e l concepto, N aroll agrega "Consecuentemente una vez que un estudio consi 
dera sistemáticamente un cuerpo de datos, s i  éste es consistente con una 
explicación h ip o té tica , t a l  explicación se presume validada, a menos que 
oigamos de alguna hipótesis r iv a l  igualmente parsimoniosa ¡que pudiera tan 
bién exp licar los datos". Este es e l  c r ite r io  central de validación que 
orien ta 'este  an á lis is .



Por o tra  parte , también es fundamental tener en cuenta que lo  que se in 

tenta exp licar es e l cambio constatado en un determinaoo período h is tó rico . 

Por e llo , lo  que interesa detectar es s i los cambios introducidos en la  es

tructura económico-social, y en algunos componentes más desagregados de e l la ,  

por la  implementación de determinadas estrategias de desarrollo y p o lít ic a s ,  

van o no en la  dirección o t ip if ic a n  o no situaciones de atenuación de la  he

terogeneidad es tru ctu ra l, de acuerdo con lo  postulado en las h ipótesis . No

interesa tanto, por consiguiente, e l an á lis is  sincrónico de asociaciones en

tre  las supuestas variables ''independientes" y la  variab le  "dependiente" en 

ciertos momentos, como e l  an á lis is  diacrònico de la  dirección y naturaleza de 

los cambios en dichas dimensiones. Será precisamente este aná lis is  e l  que 

perm itirá  estimar cuán plausibles son las relaciones de causalidad entre esos 

procesos contempladas en las  hipótesis y sugerir a l  mismo tiempo las precisio  

nes o modificaciones que sería  conveniente in troducir en e lla s  a f in  de lo 

grar una in telección más completa y global del objeto de estudio.





I I .  LA DINAMICA DE I«A POBLACION Y LA HETEROGENEIDAD DEL CAMBIO '
DEMOGRAFICA EN CHILE, 1920—1973

E l d e s a r r o l lo  de e s te  c a p itu lo  comprende dos p a r te s .  En l a  

p r im e ra , se a n a l iz a n  la s  te n d e n c ia s  d e m o g rá fic a s  te n ie n d o  como u 

n id a d  de a n á l i s is  e l  p a ís  en su c o n ju n to . En l a  segunda, se in  

t e n ta  d e s a g re g a r la r  r e a l id a d  d e m o g rá fic a  e s p a c ia l  y  s o c ia lm e n te ,  

a o b je to  de p r e s e n ta r  lo s  n iv e le s  de l a  m o r ta l id a d  y  l a  fe c u n d i

dad p a ra  la s  s u b -p o b la c io n e s  que son r e le v a n te s  p a ra  l a  v e r i f i c a ,  

c ió n  de la s  p ro p o s ic io n e s  c e n t r a íe s  d e l p ro y e c te 'd e  in v e s t ig a 

c ió n .

A l  e n t r a r  en e l  a n á l i s is  d e m o g rá fic o  d e l  agregado n a c io n a l  

se exam ina en  p r im e r  té rm in o  e l  c re c im ie n to  de l a  p o b la c ió n  d e l
:H«r"

p a is  que r e s u l t a  de lo s  re c u e n to s  c e n s a le s ^ re a liz a d o s  en e l  c u r 

so d e l  s ig lo  a c tu a l  y, de la s  e s tim a c io n e s  que c o r r ig e n  l a  om i

s ió n  c e n s a l, señ a lándo se l a  p o s ic ió n  que e l  p a is  ocupa en Am éri, 

ca L a t in a  p o r  la s  c a r a c t e r ís t ic a s  de su c re c im ie n to  d e m o g rá fi

c o .

A c o n tin u a c ió n  se e s tu d ia  l a  e v o lu c ió n  dé l a  m o r ta l id a d  u t i .  

1 iza n d o  como in d ic a d o re s  p r in c ip a le s  l a  e s p e ra n za  de v id a  a l  na

c e r  y  l a  ta s a  b r u ta  de m o r ta l id a d . Dada l a  im p o rta n c ia  que t ie n e



e l  n iv e l  de l a  m o r ta l id a d  en l a  n if ie z  p a ra  l a  d e te rm in a c ió n  <3el 

tamaño f i n a l  de l a  f a m i l i a ,  se exam inan lo s  cambios en l a  e s 

t r u c t u r a  de l a  m o r ta lid a d  p o r  edades p re s ta n d o  e s p e c ia l  a te n 

c ió n  a l  cu rso  de l a  m o r ta lid a d  i n f a n t i l .  Se co m p le ta  e l  a n á l i 

s is  de l a  m o r ta lid a d  a n iv e l  n a c io n a l con e l  examen de l a  te n  -  

d e n c ia  de a lg u n as  causas de m u erte  cuyo com portam iento  a r r o ja  

a lg u n a  lu z  sobre  lo s  cam bios en e l  n iv e l  de l a  m o r ta lid a d  gene  

r a l  y  en l a  m o r ta l id a d  p o r  ed ad es .

.. La s e c c ió n  s ig u ie n te  se , d e s t in a  a l  a n á lis is  de l a  te n d e n c ia - , 

de l a  n a ta l id a d  y  l a  fe c u n d id a d . P rim eram ente  se p re s e n ta n  lo s  

prob lem as que p la n te a  l a  c a l id a d  de lo s  d a to s  b á s ic o s , d is c u tie n _  

do con a lg u n a  e x te n s ió n  la s  d iv e rs a s  p ro p o s ic io n e s  que se han  

hecho p a ra  c o r r e g ir  i a  o m is ió n  d é l r e g is t r o .  Después se r e v is a  

l a  e v o lu c ió n  de l a  ta s a  b r u ta  de n a ta l id a d  a p a r t i r  de 1 9 20 . 

E s ta  s e c c ió n  co n c lu ye  con e l  exarneñ de lo s  cam bios de la s  ta s a s  

de fe c u n d id a d  p ó r edad y  l a  ta s a  g lo b a l de fe c u n d id a d  a p a r t i r '  

de 1930 pon iendo  e s p e c ia l  é n fa s is  en l a  r e c ie n te  c a ld a  de l a  f e  

cund idad  cuya m agnitud  se compara con l a  o b servad a  en o tro s  p a¿  

ses la t in o a m e r ic a n o s .

La p r im e ra  p a r t e ' f i n a l i z a  con la  r e v is ió n  d e l '  c r e c im ie n to  

n a tu r a l  que r e s u l t a  de la s  c a m b ia n te s  te n d e n c ia s ’ de l a  - n a t a l i -  • 

dad y  l a  s io r ta l id a d , y  con un examen de c o n ju n to  de l a  t r a y e c  -  

t o r i a  de l a  t r a n s ic ió n  d e m o g rá fic a  en e l  p a ís .
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La segunda p a r te  d e l c a p itu ló  e s tá -c e n tr a d a  en e l  a n á l i s is  

de l a  h e te ro g e n e id a d  d e l cam bio d em o g rá fic o  a l  i n t e r i o r  d e l a g re  

gado n a c io n a l,  co n s id e ran d o  la s  d im ensiones e s p a c ia l y s o c ia l  de 

l a  r e a l id a d .  Aunque b ás ica m en te  e l  in te r é s  de e s te  examen re c a e  

en l a  h e te ro g e n e id a d  d e l cam bio de l a  fe c u n d id a d , se ha in c o rp o ra , 

do en  sü d e s a r r o l lo  in d ic a d o re s  que s e ñ a la n  gruesam ente la s  de. 

s ig u a ld a d e s  que e x is te n  en  cu án to  ¿al n iv e l  de la  m o r ta lid a d  .ven

t r e  d is t in t o s  c o n te x to s  e s p a c ia le s  y  s e c to re s  s o c ia le s .
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I .  La D inám ica de l a  P o b la c ió n  gn e t  A gregado  N a c io n a l

A. E l  C re c im ie n to  D em og ráfico

' A d i f e r e n c ia  ;de lo  que: o c u rre  con la  m ayo ría  de lo s  p a ís e s  

la t in o a m e r ic a n o s , ¡C h ile  d isp o n e  de una in fo rm a c ió n  cen sa l; cuyo  

a lc a n c e  en e l  tiem p o  y  p e r ip d ic id a d v h a c e n  p o s ib le  d e s c r ib i r  con  

c ie r t o  g rado  de v e r o s im i l i t u d  la  t r a y e c t o r ia  de su c re c im ie n to  

d em o g rá fico  a lo , . la r g o  de l a  mayor p a r te  de su e x is te n c ia  como 

n a c ió n .

E l p r im e r  censo d a ta  de lo s  años 1 8 3 1 -1 8 3 5 , en lo s  a lb o re s  

de la  o rg a n iz a c ió n  r e p u b l ic a n a .^  A p a r t i r  de en ton ces se han  

le v a n ta d o  c a to rc e  censos g e n e ra le s  de p o b la c ió n , con in te r v a lo s  

no m ayores de 13 años e n t r e  s i .  S i  b ie n  a lo s  censos d e l s ig lo  

pasado puede im p u tá rs e le s  que d e ja ro n  fu e ra  d e l em padronam iento  

c ie r t a s  á re a s  d e l t e r r i t o r i o  o que c ie r t o s  grupos de la  p o b la 

c ió n  fu e ro n  empadronados p a rc ia lm e n te , no e x is t e  e s ta  l i m i t a -  

c ió n  p a ra  lo s  censos le v a n ta d o s  en e l  p re s e n te  s ig lo .

1 /  En r e a l id a d  e l  p r im e r  censo comenzó a le v a n ta rs e  en 1813 , 
t r e s  años después de o rg a n iza d o  e l  P r im e r G o b ie rn o  N a c io n a l 
p ero  no pudo c o m p le ta rs e  p o r h a b e r e s ta l la d o  ese año l a  l u 
cha armada por la  In d e p e n d e n c ia .



Las cifras de la población total empadronada en el área

que corresponde al actual territorio de la república en lo que

va transcurrido del siglo actual se muestran en el cuadro II-l.

Aunque existe consenso en que dichos censos no contienen

graves errores en lo que respecta al total de población, la

exactitud de las cifras del cuadro anterior se encuentran afec

tadas en grado variable por la omisión inherente a todo recuen,
' ’ ■ 1 ■ f  ;

t o ' c e n s a l.  Por e l l o ,  más c o n v e n iè n te  que p re s e n ta r  la s  ta s a s  &  

c re c im ie n to  in té r c e n s a l  que r e s u lta n  de d ic h a  in fo rm a c ió n , es  

m o s tra r  la s  que se d e r iv a n  de la s  e s tim a c io n e s  de l a  p o b la c ió n  

d is p o n ib le s , que c o r r ig e n  l a  o m is ió n  c e n s a l.  La p o b la c ió n  e s t i  

mada a m ita d  de lo s  años te rm in a d o s  en 0 , a p a r t i r  de 1900 y la
.... - ■ v-

ta s a  a n u a l de c re c im ie n to  estim adla p a ra  cada in t e r v a lo  d e e e n a l 

se in c lu y e n  en e l  cu ad ro  I I - 2 .

Puede a p r e c ia rs e  a l l í  que l a  p o b la c ió n  de C h i le  ta rd a  los 
p rim e ro s  c in c u e n ta  años d e l s ig lo  en l l e g a r  a d u p lic a r s e .  En 

1970 , su tamaño poco más que t r i p l i c a  e l  de com ienzos de s ig lo *

A l in ic ia r s e  e l  s ig lo ,  l a  p o b la c ió n  chilena c r e o la  a «na . 

ta s a  d e l o rd en  d e l 1 * 2  po r c ie n to  a l  año , v a lo r  que puede supo

n e rs e  r e p r e s e n ta t iv o  de la  v e lo c id a d  de c re c im ie n to  de la  po

b la c ió n  d e l p a ís  d u ra n te  l a  mayor p a r te  d e l s ig lo  a n t e r io r .  La
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CHILE: POBLACION TOTAL DEL PAIS SEGUN LOS CENSOS 
DE POBLACION LEVANTADOS DURANTE EL PRESENTE SIGLO

Cuadro XI-1

Fecha del Censo Población to ta l  
empadronada

28-X I- 1907 3.231.496*
15-XII-1920 3.731.573*
27 -X I- 1930 4.287.445
28 -X I- 1940 4.885.018**
24 -IV - 1952 5.932.995
29 -X I- 1960 7.374.115
22-IV - 1970 8.884.768

Fuentes: Las publicaciones o fic ia le s  de los censos respectivos. Para 1940ver:Ta- 
. c ía , Odet.te, Pañorada demográfico de Chile v su evolución en e l  presen

te  s ig lo . In s titu to  Nacional de Estadísticas. Santiago, C h ile , 1975,p .4.
*J C ifras ajustadas a los lím ites  actuales del te r r i to r io  de la  Repóblica. 

Publicaciones o fic ia le s  recientes indican 1231.0.22 para 1907y 3.730.235pa 
ra 1920,• omitiendo indebidamente la  población del D is tr ito  de Ta- 
cora del antiguo Dépártamento de Tacna que pasó á co n s titu ir  la  Comuna 
de General Lagos del Departamento de A rica.

* * /  C ifra  que corresponde a l nómero to ta l de personas enumeradas en ese Cen
so. La c if r a  o f ic ia l  de 5.023.539 incluye un ajuste para corregir la  

: omisión censal.. _ ,_r -: . -;t,

. .. . ■ CuadroH-2
CHILE: POBLACION TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO Y TASA ANUAL DE

CRECIMIENTO ESTIMADA PARA LOS INTERVALOS DECENALES. AfiOS 1900-1970

Año Población to ta l estimada Tasa anual de c re c i-
 _____________________ a l 30 de junio_(miles)___________ miento (por c ien )*

1900 .v 1.959 .
1910 ’3.336 f-20
1920 ... ■ r 3.783
1930 4.424
1940 5.147, ...
1950 °  6.091 J

7.585 2.18
1970 9.369
1960
1970

Fuentesites: 1900 y 1910: In s titu to  Nacidnal de Estadísticasr Demografía, año 1971, 
cuadro 2 .1 .4 .;  1920 y siguientes: CELADE, B oletín  Demográfico. Año IX . 

' ” *• 17« Santiago dé C h ile , enero de 1976, c u a d ro !.

* /  i Calculada con lia fórmula: r»£Ei
~  (Pl+P0) n



ta s a  da c re c im ie n to  de ta —p o b la c ió n  de C h i le  e x p e rim e n tó  un p r i .  

mer aumento im p o rta n te  a l  e n t r a r  en lo s  años 20, hecho que pue

de e s tim a rs e  como r e f l e j o  de un cam bio en l a  d in ám ica  d e m o g rá fi

ca que h a b ía  p r e v a le c id o  h a s ta  e n to n c e s .

La a c e le ra c ió n  d e l c re c im ie n to  de la  p o b la c ió n  que c a ra c te .

r i z a  e l  com ienzo de la  t r a n s ic ió n  d e m o g rá fic a  en l a  g e n e ra lid a d

de la s  á re a s  s u b -d e s a r ro lla d a s  no se m a n if ie s ta  en C h i le  en la

década d e l 30 , s in o  s o la m e n te ; a p a r t i r  de 19 40 , p ro longán dose

e s ta  s itu a c ió n  h a s ta  1 9 6 0 . Puede a n t ic ip a r s e  a e s ta  a l t u r a  d e l

a n á l i s is  que ta n to  en e l  aumento de la  ta s a  de c re c im ie n to  de

l a  p o b la c ió n  d u ra n te  lo s  años 20, como>en su e s t a b i l i z a c ió n  en

la  década s ig u ie n te  no ju eg an  n ing tín  p a p e l la s  f lu c tu a c io n e s  en

e l  volum en de lo s  f l u j e s  m ig r a to r io s  in te r n a c io n a le s  ya  que e l

p a ís  perm aneció  s e cu la rm e n te  a l  m argen de la s  g randes c o r r ie n  -
. . ..  ̂

te s  m ig r a to r ia s .  La e x p lic a c ió n  se e n c u e n tra  en lo s  cam biosque

e x p e rim e n ta ro n  é l  n iv e l  de l a  m o r ta lid a d  y  de l a  n a ta l id a d ;  a s i

mismo, son la s  te n d e n c ia s  de lo s  componentes d e l c re c im ie ft to  na.

t u r a l  la s  que dan cu en ta  de la  a c e le ra c ió n  d e l c re c im ie n to  demo.

g r á f ic o  e n t r e  1940 y  1960 .

En la  década r e c ié n  pasada l a  v e lo c id a d  de c re c im ie n to  rde  

la  p o b la c ió n  de C h i le  m u estra  una c a íd a  cuya v e rd a d e ra  m agnitud  

no a p arec e  a t r a v é s  d e l examen de la  ta s a  a n u a l m edia de c r e c i 

m ie n to  p a ra  lo s  p e r io d o s  d e c e n a le s . Por e l l o  en e l  cuadro  IX -3
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CHILE: TASA ANUAL MEDIA DE CRECIMIENTO NATUBAL Y DE CRECIMIENTO TOTAL 
DE LA POBLACION ESTIMADA PARA LOS QUINQUENIOS 1950-1955 A 1965-1970

CuadroII-3

Quinquenios
Tasa anual media de crecimiento (por m il) 
Natural Total

1950-1955 21.58 20.33
1955-1960 24.62 23,50
1960-1965 23.79 22.97
1965-1970

,
19.94 19.20

Fuente: Somoza, Jorge L . .  América Latina: Situación demográfica alrededor de
15?,3 jr.PSÇâBSS£iya®:-, . • CELADE, Serie A, N® 128, ene-
ro , 1975i .

s ' '  :■ i " ? Cuadro H -4
. w.: .

AMERICA LATINAS TASA ANUAL ESTIMADA DE CRECIMIENTO NATURAL DE LA POBLACION
DURANTE EL QUINQUENIO 1955-1960 (por m il)

País Tasa anual de crec i País Tasa anual de
, ■ . r .  . miento natura l ;  , crecimiento natural

Uruguay 13.39 E l Salvador 30.06 ,,
• Argentina ■ 15.5? Panamá 30.25

Cuba 20.84 Paraguay 30.30
; i . H a it í 21.35 Nicaragua ■ 31.23

B oliv ia 24.16 Ecuador 31.31
Chile 24.62. República Dominicana 32.451
Pèriî 25.98 Colombia 3'2.57
América Latina 28.01 México 33,10
Honduras 28.91 Venezuela 34.96
B rasil 29.01 Costa Rica 37.54
Guatemala 29.73 . «

•
-  , r . - . . 1 ».» 1 •- _ -  ̂  ; ; ;--

Fuente: rSomoza, Jorge L . . América Latina: Situación demográfica alrededor de
1973 y perspectivas para e l ano 2000 . CELADE. Serie A, N“ 128, enero, 
1975. . ■>> u.. v ....



se p re s e n ta n  Las ta s a s  de c re c im ie n to  ; natural....-y t e t á l  d is p o n i

b le s  p a ra  p e r io d o s  q u in q u e n a le s  e n t r e  1950 -19 55 - y  1965—1970 .La 

in fo rm a c ió n  p ré s é n tá d a  pòhe en e v id e n c ia , en  p r im e r  té rm in q  la  

escasa im p o r ta n c ia íd e 1 m ovim iento  m ig r a to r io  in te r n a c io n a l  en  

e l  c re c im ie n to  d e m o g rá fic o , ya que la s  ta s a s  de c ré c im ie n to  to  

t a l  r e s u lta n  p rá c tic a m e n te  id é n t ic a s  a la s  ta s a s  de c re c im ie n 

to  n a tu r a l  a lo  la r g o  de to d o  e s te  t ie m p o . A d em ás,s ise  compa

ra n  la s  ta s a s  es tim ad as  p a ta  e l  q u in q u e n io  1 9 5 5 -1 9 6 0  con la s  

c o rre s p o n d ie n te s  a lq u in q u e n io  más r e c ie n t e , r e s u l t a  e v id e n te

que l a  re d u c c ió n  de l a  v e lo c id a d  d e 'c r e c im ie n to  en  e s te  la p s o  

ha s id o  de m agn itu d  s u f ic ie n t é  como p a ra  suponer que lo s  

componentes d e l c re c im ie n to  n a tu r a l  han exp erim en tad o  un cam

b io  im p o rta n te  en sus te n d e n c ia s . E l  cambio p a re c e  h ab erse  i -  

n ic ia d o  en e l  q u in q u e n io  1 9 6 0 -1 9 6 5 , a d q u ir ie n d o  m ayor fu e r z a m  

e l  q u in q u e n io  s f ig d lé n té . - '

Es im p o rta n te  d e s ta c a r  que aún en e l  p e r io d o  en que e l,  

c re c im ie n to  de l a  p o b la c ió n  de C h i le  a lc a n z ó  m ayor v e lo c id a d ,  

l a  p o s ic ió n  d e l p a ís  en e l  c o n te x to  de l a  re g ió n  p e rm ite  c a l i 

f i c a r l o  como un p a ís  de c re c im ie n to  d e m o g rá fic o  le n to  (cu ad ro  

! I - 4 Í E n  e fe c to ,  l a  ta s a  de c re c im ie n to  n a tu r a l  e s t ib a d a  . p a ra  

e l  p a ís  en e l  q u in q u e n io  1955-196Q  es c o n s id e ra b le m e n te  menor 

que la  es tim ad a  p a ra  la  re g ió n  en c o n ju n to . S ó lo  c in c o  p a ís e s
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AMERICA LATINA} TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DE tA  POBLACION 1
EN PAISES SELECCIONADOS EN EL QUINQUENIO. 1970-1975

_ Tasa anual de crecimiento
_______  a i s e s ______  ' de la  poblacign (por nri.1)

Uruguay 10.28
Argentina 13.32
Chile 16.10*

..Cuba ' ; , > 20 . 31
Colombia 22.85*
H a it í  24.80 . ,
Coata Rica 25.19*
B o liv ia  27.50*
América Latina • ' 27.59

Fuentes; Para las tasas que resultan de datos recientes: CELADE, América 
Latina: Evaluación de la  situación demográfica en e l quinquenio 
1970-1975. Coaparacion de las estimaciones previas con las que re
sultan de datos recientes . Serié A, N° 155, Santiago dé C hile, A
b r i l  de 1977.
Para las  demás tasas: Somoza, Jorge L . , América Latiná: Situacién  
demográfica alrededor de 1973 y perspectivas para e l año 2000i'. 
CELADE. Serie A, N° 128, apero, 1975.

* /  Tasas que resultan de datos recientes.

Cuadro II-5

e x h ib e n  en e s te  p e r ío d o  una ta s a  de c re c im ie n to  menor que l a  de  

C h i le .  T re s  de e l lo s  co rresp o n d en  a lo s  t r e s  p a ís e s  que se a n t i  

c ip a ro n  a l  re s to  en i n i c i a r  l a  t r a n s ic ió n  h a c ia  n iv e le s  más b a 

jo s  de fé c u n d id a d ; lo s  o tro s  dos son lo s  p a ís e s  que menos progrg . 

sos han lo g ra d o  en l a  re d u c c ió n  de l a  m o r ta l id a d , v a le  d e c ir  que  

co rresp o n d en  a lo s  p a ís e s  que se e n c u e n tra n  en la s  p o s ic io n e s  ex  

trem as  cdh re s p e c to  a l a  t r a n s ic ió n  d e m o g rá fic a .



La c o n d ic ió n  de pais_ de le n to  c re c im ie n to  que ha c a r á c te r  i .  

za d e  a C h i le  d u ra n te  e l  p e r io d o  de a c e le ra d a  exp a n s ió n  demográ

f i c a  en  q u e  e n tró  e i  mundo s u b - d e s a r r o l la d o a l  té rm in o  de la  S¡e 

gunda G u e rra  M u n d ia l, se ha acen tu ad o  e n  lo s  -años más r e c ie n te s  

*45-i. se t ie n e  en c u e n ta  la s  ta s a s  de c re c im ie n to  que se d e r iv a n  

de la s  p ro y e c c io n e s  de p o b la c ió n  v ig e n te s  o la s  q u e  r e s u lta n  de 

d a to s  re c ie n te s #  C h i le  ha pasado a  ocup ar e l  t e r c e r  lu g a r  e n t r e  

lo s  p a ís e s  de máa le n to  c re c im ie n to  de A m érica  L a tin a #  (c u a 

d ro  1 1 - 5 ) .

B. Las  T en d en c ias  de l á M o r t a l i d a d

E l a n á l i s is  de la s  te n d e n c ia s  de l a  m o r ta lid a d  se h a rá  a 

t r a v é s  de l a  in fo rm a c ió n  p ro v e n ie n te  de la s  ta b la s  de v id a  d is 

p o n ib le s  p a ra  e l  p e r io d o  de e s tu d io , d e l n iv e l  de l a  ta s a  b ru .- 

t a  de m o r ta lid a d  y de la s  ta s a s  de m o r ta lid a d  p o r edad, en espe. 

c i a l  de l a  m o r ta lid a d  i n f a n t i l ,  y  d e l examen de l a  m o r ta l id a d  

p o r causas ya que é s te  ap u n ta  a l  e s c la re c im ie n to  de lo s  f a c to 

re s  d e te rm in a n te s  de lo s  cam bios o b s e rv a b le s .

a) E l  a n á l i s is  de l a  m o r ta lid a d  a t r a v é s  de la s  ta b la s  

de v id a

En C h i le ,  e l  examen de la s  te n d e n c ia s  de l a  m o r ta lid a d  me

d ia n te  la s  ta b la s  de v id a  és p o s ib le  h a c e r lo  a 1 lo  la r g o  de t o 

do e l  p re s e n te  s ig lo  g ra c ia s  a l a  d is p o n ib i l id a d  de ta b la s  de 

v id a  c o n s tru id a s  e n to rn o  a cada uno de lo s  años c e n s a le s .



Lata ta b la s  de donde p ro v ie n e  l a  in fo rm a c ió n  p re s e n ta d a  en  

e l. c u a d r o II -6 h a n  s id o  c o n s tru id a s  a p a r t i r  de l a  in fo rm a c ió n  so 

b re  d e fu n c io n e s  p ro v e n ie n te s  d e  lo s  r e g is t r o s  c o rre s p o n d ie n te s  a 

lo s  años que se in d ic a n  en  l a  p r im e ra  colum na, a  e x c e p c ió n  de  

l a  p r im e ra  t a b la  in c lu id a  en  e l  cu ad ro  que se ha e la b o ra d o  b a 

sándose en l a  d is t r ib u c ió n  p o r edades de l a  p o b la c ió n  d e l censo  

d e  1 9 0 7 . De l a  v a r ia d a  in fo rm a c ió n  que p ro p o rc io n a n  la s  ta b la s  

de v id a ,  l a  ó n ic a  que áe u t i l i z a  p a ra  e l  a n á l i s is  es l a  es p é ra n  

za  de v id a  a l  n a c e r .

Como puede o b s e rv a rs e , e l  n iv e l  de l a  e s p e ra n za  de v id a  a l  

n a c e r de la s  dos p r im e ra s  ta b la s  es p rá c tic a m e n te  e l  mismo. Las  

t a b la s  s ig u ie n te s  m u es tran  un aumento en  l a  d u ra c ió n  m edia  

de l a  v id a  que es de m agn itu d  v a r ia b le  en lo s  d is t in t o s  in t e r v a  

lo s ,  a lte rn á n d o s e  p e r io d o s  en que l a  p ro lo n g a c ió n  de l a  espe

ra n z a  de v id a  es c o n s id e ra b le  con o tr o s  en que e l  aumento de 

e s ta  m edida de resumen - es  muy e s ca s o . A s i ,  l a  g a n a n c ia  a n u a l 

en l a  e s p e ra n za  de v id a  es  c e rc a n a  o s u p e r io r  a un año e n t r e  

1920 y  1 9 3 0 ,  C e n t r e  1940 y  1952 y  a p a r t i r  de 1 9 7 0 ; en cam bio,

En a ra s  de la  b re v e d a d , la s  ta b la s  se denominan en lo  que  
s ig u e  p o r e l  año c e n s a l en to rn o  a l  c u a l fu e ro n  c o n s t r u i 
d a s .
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p ; • ''' r CuadroII-6
CHILE: ESPERANZA DE VIDA,AL NACER POR SEXO 

1907 A 1970-1975

Epoca de 
la  tabla

Esperanza de vida a l nacer 
(en años)

Aumento anual promedio 
en la  esperanza de vida  

. a l nacer (en años)
de vida Ambos

Hombressexos Mujeres Ambos _ , . . .  
sexos . Hombres Mujeres

1907*/ 30.09* 29.67 30.51
, 0.11 0.09 0.13

1919-1922J5/ 31.54 30.90 32.21

1929-1932—̂
0.90 0.86 0.95

40.57 39.47 41.75 -

1939-1942—̂ .,
0.13 0.12 0.1.3

41.83 40.65 43.06

1952-1953^-/
1.08 1.03 1.14

54.85 52.95 56.83

1960-1961—̂
0.28 0.18 0.38

57.06 54.35 59.90

19&-197(&  }
0.49 ,9 -46 0.53

61.50 58.50 64.68 .V ; , • •

1 9 7 0 -1 9 7 ^
1.07 0.93 1.20

64.71 61.30 68.29 . . i / . '  i -

a / A rriaga, Eduardo E .\ New L ife  Tables fo r Latín  American Population in  the 
Nineteenth and Twentieth Centuries . Population Monograph Series. N8 '3 , Uni 
vars ity  of C a lifo rn ia , Berkeley, 

h / Cabello, O.} V ildósola, J . ,  y Latorre , M .,"Tablas de Vida para C hile , 1920, 
1930 y 1940^Revista Chilena de Higiene v Medicina Preventivas Vol. V I I I  , 
N° 3 , septiembre 1946 y Vol. IX , N° 2 , ju n io , 1947.

£ /  Tacla, Odette y P u jo l, José Miguelf ChileL.JIablft8. SkCfiviadafi,,4»,,W0rta l i 
dad. 1952-1953 v 1960-1961 . CELADE, Serie C, N° 11, Santiago, C h ile , 1965. 

£ /  P u jo l, José M iguel, Tablas abreviadas de mortalidad a niveL nacional v re
g ional. 1969^1970*; CELADE. 

f /  CELADE; América Latina: Evaluación de la  situación demográfica en p l^ p^n -  
qúenio 1970-1975, Comparación de las estimaciones previas con las que re
sultan de datos recientes. Serie A, N° 155. Santiago de C h ile , a b r i l ,  1977. 

* /  Promedio aritm ético simple de las esperanzas de v ida  a l nacer de hombres y 
de mujeres.



d u ra n te  lo s  in te r v a lo s  de 1930 a 1940 y  de 1952 a 1960 la  ganan  

c ia  es apenas de 0 ,1 3  y de 0 ,2 8  años p o r cúda año c a le n d a r io  pa. 

ra  la  esp eran za  de v id a  de ambos sexo s .

O tro  hecho d e s ta c a b le  de la  in fo rm a c ió n  p re s e n ta d a  es que  

en todo  momento la  g an a n c ia  en la  e sp eran za  de v id a  fem en ina  su. 

p e ra  a la  m a s c u lin a . De e l l o  r e s u l t a  que l a  s o b re v id a  de la s  mu 

je r e s  con re s p e c to  a lo s  hombres que es de menos de un año en 

1907 l le g a  a s e r  de c a s i  exactam en te  7 años en e l  q u in q u e n io  

1 9 7 0 -1 9 7 5 .

En e l  c o n te x to  la t in o a m e r ic a n o , que aún hoy o fr e c e  fu e r te s  

c o n tra s te s  e n t r e  p a ís e s  en lo  que re s p e c ta  a l  n iv e l  de la  m orta. 

l id a d  -más de v e in te  años m arcaban la  d i f e r e n c ia  en l a  d u ra c ió n  

m edia de la  v ida" de lo s  p a ís e s  de más a l t a  y  más b a ja  m o r t a l i 

dad en e l  q u in q u e n io  r e c ié n  p a s a d o - C h ile  ocupa una p ó s ic ió n  in . 

te rm e d ia , s i  b ie n  e l  n iv e l  de su esp e ran za  de v id a  se e n c u e n tra  

más próxim o a l  de lo s  p a ís e s  de mayor m o r ta lid a d  (v e r  cuadro  1 1 - 7 ) .  

En é fe c to ,  en 1 9 70 -1 9 75  la  e sp eran za  de v id a  a l  n acer en C h ile  

es c in c o  años más b re v e  que en U ruguay o Cuba, p e ro  es d i e c i 

s e is  o d i e c i s i e t e  años más p ro lo n g a d a  que en B o l iv ia  o H a i t í .  

Hace 10 años l a  v id a  m edia en e l  p a ís  la t in o a m e r ic a n o  de más ba. 

j a  m o r ta lid a d  e ra  d ie z  años mayor que en C h i le  y  hace 20 años, 

e r a  doce años m ayor. Un hecho a le n ta d o r  de la  e v o lu c ió n  de la



Cuadro H -7
' >  ■ . r  í v l  :  v  , C q . . .  .  <- < -

AMERICA LATINA: ESPERANZA DE VIDA AL NACER DE AMBOS SEXOS 
EN PAISES SELECCIONADOS ESTIMADA, PARA LOS OPINQÜENIOS 

1950-1955, 1960-1965 Y 1970-1975

Países

Esperanza de vida a l nacer 
de ambof sexos (en años)

Aumento anual promedio 
en la  esperanza, de 

Vida «1 nacer (en años)

.. .. 1950-
1955

1960-
1965

> 1970-, 
19tS

. 1950-55/ 
1960-65

1960-65/
1970-75

Uruguay ' ; 66,29 68,25 69,78 ’<•'V' 0,20 0,15

Cuba 58,81 65,12 69,75 0,63 • • 0 ,46

Argentina 62,72 66,02 , 68,19 - •: ' - 0,22

Costa Rica 58,24 62,81 68,08* 0,46
. . . c  n-::.

0,53

Panamá 58,82 62,92 66,53 0,41 0,36

Venezuela 54,20 60,21 64,74
■ ; •: '-;b 

64,71*
, ^ •

0,60 0,45

Chile 54,12 57,66 £ 0,36 ' 0 ,7 Í

Peru 44,75 50,99 54,55* 0,62 0,46

Guatemala 41,23 47,24 53,76* 0,60 0,65

Honduras 36,89 45,08 53,12* 0,92 ' 0,80

Nicaragua 43,00 47,94 52,86 0,49  ' 0,49

B oliv ia 40,75 43,75 48,21* 1 0; 30 : 0,45

H a it í 37,49 41,98 * 47,46 ; 0,45 0*55.

Fuentes : Sonoza, Jorge5“L .”, America Latina : Situación demogr^fdcá alrédedor de 
1973 v perspectivas para qI  año 2000 , Serie A, N° 128, enero, 1975. 
CELADEj América Latina: Evaluaoion de la  situación demográfica en e l  
Quinquenio 1970-1975 . Serie Á .N tf 1551 a b r il de 1977.



m o r ta l id a d  en C h ile  d u ra n te  lo s  años más r e c ie n te s  es que l a  ga_ 

n a n c ia  en l a  e s p e ra n za  de v id a  a l  n a c e r sea l a  m ayor de to d o s  

lo s  p a ís e s  de m o r ta lid a d  b a ja  o moderada y  l le g u e  a s u p e ra r  i n 

c lu s o  a l a  de lo s  p a ís e s  de a l t a  m o r ta l id a d .

S i  b ie n  l a  e s p e ra n za  de v id a  a l  n a c e r t ie n e  l a  v e n ta ja  de 

p o d er com parar e n t r e  s i  p a ís e s  con d i s t i n t a  e s t r u c tu r a  p o r edad  

t f e n e  l a  l im i t a c ió n  de q u e, p o r s e r  una m edida de l a  m o r ta lid a d  

que e s tá  d is p o n ib le , p o r lo  g e n e r a l ,  s ó lo  p a ra  lo s  años censj*. 

le s  no p e rm ite  d e te c ta r  con p r e c is ió n  lo s  momentos en que se  

producen  q u ie b re s  en l a  te n d e n c ia  de l a  m o r ta l id a d . E s té  incon. 

v e n ie n te  se supera  a l  com plem entar e l  a n á l i s is  con una m edida  

como l a  ta s a  b r u ta  de m o r ta l id a d  que puede c a lc u la r s e  p a ra  cada  

año c a le n d a r io .

b) E v o lu c ió n  de l a  tesa b r u ta  de m o r ta l id a d .

De acuerdo  con l a  in fo rm a c ió n  p re s e n ta d a  en e l  c u a d r o I I - 6 ,  

en e l  cu rso  segu id o  p o r l a  m o r ta lid a d  en C h i le  es p o s ib le  d is 

t i n g u i r  c la ra m e n te  dos fa s e s . D u ra n te  l a  p r im e ra , que se p r o r  

lo n g a  h a s ta  m ediados de lo s  años 2 0 , a q u é lla  p re s e n ta  la s  carac . 

t e r í s t i c a s  t íp ic a s  de lo s  p a ís e s  que aún no han in ic ia d o  l a
; • v i- r . . . . .

t r a n s ic ió n  h a c ia  n iv e le s  más b a jo s  de m o r ta l id a d , que e s e n c ia l 

m ente c o n s is te n  en v a lo r e s  a l t o s  de l a  ta s a  b r u ta  y  g ran d es  flu c  

tu a c io n e s  de año en añ o . Los v a lo re s  prom edios de l a  ta s a  p a ra  

lo s  c in c o  p rim e ro s  q u in q u e n io s  d e l s ig lo  se encuentran - p o r e n c i, 

ma de 30 p o r m i l { v e r  g r á f ic o  I I - l ) .

1 1 -1 6



Gráfico II-l II-16a

CHILE: TASA BRUTA DE MORTALIDAD, 1900-1970

Fuente: Las tasas del cuadro II-8.
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CuadroÍI-8
CHILE: TASA BRUTA DE MORTALIDAD., 1900-1973

Año Tasa bruta de 
mortalidad (o/oo) Año Tasa bruta de 

mortalidad (o/oo) Año Tasa bruta de 
mortalidad (o/oo)

1900 35.2 1925 26.7 1950 15.0
1901 36.1 1926 26.2 1951 14.7
1902 • 28.4 1927 25.2 Í952 12.8
1903 28.2 1928 24.0 1953 12.3
1904 27.9 . 1929 25.6 1954 12.8
1905 35.1 1930 24.1 1955 13.0
1906 33.0 1931 21.5 1956 12.2
1907 30.0 1932 22.2 1957 13.0
1908 32.0 1933 26.0 1958 12.3
1909 31.8 1934 25.7 1959 12.8
1910 31.8 1935 23.9 1960 12.6
1911 31.9 1936 24.0 1961 11.7
1912 30.4 1937 22.7 1962 11.9
1913 30.9 1938 23.1 .. 1963 12.1
1914 28.5 1939 22.9 1964 11.3
1915 27.2 1940 21.3 . 1965 10.8
1916 27.8 1941 19.4 1966 10.5
1917 29.4 1942 19.9 1967 9.8
1918 29.4 1943 19.3 1968 9.4
1919 36.8 1944 18.9 1969 9.2
1920 30.5 1945 19.3 1970 8.9
1921 32.2 1946 16.6 1971 8.7
1922 27.8 1947 16.1 1972 9.0
1923 32.0 1948 16.7 1973 8.2
1924 28.4 1949 17.3 • -

Fuentes: Para e l cálculo de las tasas anuales de mortalidad la  información u t i  
lizad a  corresponde para e l numero de defunciones, a la  publicada o f i 
cialmente por e l In s titu to  Nacional de Estadísticas y organismos que 
la  precedieron; para la  población estimada a mitad de año, de 1900 
a 1949 a la  serie  elaborada y publicada por e l I.N .E . y de 1950 en a- 
delante a la  tercera variante  de las proyecciones elaboradas por CELS 
DE.



A partir de 1924 la mortalidad adopta un curso, en general, 

descendente. Sin embargo,' está tendencia presenta quiebres en 

dos momentos precisos: 1931 y 1953, estabilizándose eT, valor de 

la tasa o, aun, remontando a valores más altos que el previamen. 

te alcanzado por periodos de aproximadamente 10 años* Asi, es : 

posible describir en esta segunda fase periodos de rápido des •i- 

censo en el nivel de la mortalidad, en que la magnitud del des

censo de la tasa bruta es del orden de 3 por ciento en cada año 

calendario, en promedio (ver cuadro II--9), separados entre si 

por periodos en que la tasa presenta descensos mínimos o aun le, 

ves aumentos. En el curso de los 50 años que abarca aproximada 

mente esta segunda fase,el nivel de la tasa bruta se ha reduci

do a menos del 30 por ciento del valor de partida. No obstante 

los logros alcanzados en la reducción de la mortalidad, la tasa 

bruta de mortalidad del país atín es alta. Para Cuba, el país 

de la región cuya composición por edades guarda la mayor sirr.ili. 

tud con la de Chile, la tasa bruta de mortalidad en 1973 fue es 

timada en 5.7.^/

Dado que a medida que desciende el nivel de la mortalidad 

se hace cada vez más difícil obtener nuevas reducciones, merece 

resaltarse el hecho de que el porcentaje anual de descenso

3/ Ver: González, G., Correa, G., Errázuriz, M.M. y Tapia, R.,
Estrategia de Desarrollo v Transición Demográfica: El caso
de Cuba. Capitulo III: "La dinámica de la población cubana
en el siglo XX". CELADE, noviembre, 1978.

1 1 - 1 8  ; •
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Cuadro li—9
CHILE; NIVEL DE LA TASA BRUTA DE MORTALIDAD EN LOS HCMITOS 
DE QUIEBRE DE LA TENDENCIA SECULAR Y MAGNITUD DEL CAMBIO 

DURANTE LOS INTERVALOS

Quinquenio 
o año

N ivel de la  
tasa bruta de

mortalidad (o/oo)
!•

Variación de la  tasa 
bruta de mortalidad 

en e l in tervalo
Absoluta R elativa %

Variación anual pro
medio de la  tasa bru 

ta  de mortalidad
Absoluta R elativa %

1900-1904 3 M
-  0.9 -  2.9 -0 .04 -0 .1

1920-1924 30.2
-  8.7 -28 .8 -0 .97 j -3 .2

1931 21.5
+ 1.4 + 6.5 +0.17 +0.8

1939 22.9
-1 0 .6 -46 .3 -0 .76 -3 .3

1953 12.3
-  0.2 -  1.6 -0 .02 -0 .2

1963

1973

12.1

8.2
-  3.9 -32 .2 -0 .39 -3 .2

Fuente: Las c ifra s  del cuadro -11 - 8 .



de la  ta s a  b r u ta  d u ra n te  e l  t ì l t im o ,p e r io d o  sea de m agn itu d  e -  

q u iv a le n te  a l  observado en la s  e ta p a s  a n te r io r e s  de descenso da 

la  m o r ta l id a d .

Cabe c o n s ig n a r a q u í, s in  p o s tu la r  po r e l  momento una r e ía .  

C ió n  de causa a e fe c to ,  que la  a p a r ic ió n  de l a  te n d e n c ia  des -  

cen d en te  de la  m o r ta lid a d  c o in c id í  con un p e r io d o  de e x t r a ó r d i .  

n a r io  auge del, p r in c ip a l  p ro d u c to  de e x p o r ta c ió n  d e l p a ís  y 

con la  im p la n ta c ió n  de un c o n ju n to  c o h e re n te  de le y e s  de segu

r id a d  s o c ia l .  Asim ism o, lo s  momentos de q u ie b re  de la  te n d e n 

c ia  c o in c id e n  con c r i s i s  económ icas de g raves  re p e rc u s io n e s  so 

c ía le s .  A l a n a l i z a r  e l  cu rso  segu ido  p o r la  m o r ta lid a d  in f a n 

t i l  se abundará en e s te  t ip o  de c o n s id e ra c io n e s . Ig u a lm e n te  , 

a l  d e s c r ib i r  l a  m o r ta l id a d  p o r causas se d is c u t i r á  sobre e l  po 

s ib le  p a p e l e x p l ic a t iv o  de lo s  p ro g re so s  en la  te c n o lo g ia  mé

d ic a  en l a  c a ld a  d e l n iv e l  de la  m o r ta l id a d .

°^ Las te n d e n c ia s  de la  m o r ta lid a d  i n f a n t i l  y  lo s  cam

b io s  en la  e s t r u c tu r a  de la  m o r ta lid a d  p o r e d ad es .

La e s t r u c tu r a  de l a  m o r ta lid a d  po r edades v a r ia  considera^  

b lem en te  p a ra  n iv e le s  de m o r ta lid a d  que sean muy d i f e r e n t e s .  

Cuando la  m o r ta lid a d  es atin a l t a ,  la s  m uertes  i n f a n t i l e s  - y  en 

g e n e ra l la s  de la s  edades jó ven e s - c o n s t itu y e n  una p ro p o rc ió n
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muy e le v a d a  d e l t o t a l  de m u e rte s . V a le  d e c ir  que en t a le s  c i r 

c u n s ta n c ia s  son lo s  grupos" de edad más jó ve n e s  lo s  que a p o rta n  

una c a n tid a d  e x c e s iv a  de m u e rte s . A l a d o p ta r  l a  m o r ta lid a d  un 

cu rso  d escen d en te , e l  a h o rro  de v id a s  se p ro d u ce , p re c is a m e n te , 

en d ic h a s  edades, de m anera que la s  ta s a s  de m o r ta lid a d  de lo s  

grupos de edad más jó ven e s  son 1 %  que m uestran  lo s  m ayores des,.. 

cen so s . La co nsecuenc ia  de e s te  fenómeno es que a m edida que 

d es c ien d e  e l  n iv e l  de m o r ta lid a d  g e n e r a l,  la s  m u ertes  p ro v en ien . 

t e s  de lo s  grupos de edad más avanzada re p re s e n ta n  p ro p o rc io n e s  

c r e c ie n te s  d e l t o t a l  de d e fu n c io n e s .

Las c a r a c t e r ís t ic a s  g e n e ra le s  de la  e s t r u c tu r a  de la  m orta. 

l id a d  por edades que acaban de e n u n c ia rs e  se pueden v e r i f i c a r e n  

l a  e v o lu c ió n  de la  m o r ta lid a d  c h ile n a  observando e l  cuadro  I I - 9 a
, -<r

y e l  g r á f ic o  I I - 2 .

En e l  t r i e n i o  1 9 3 8 -1 9 4 0 , lo s  menorés de un año c o n tr ib u ía n  ‘ 

con un t e r c i o  de to d as  la s  m u e rte s , e l  50 por c ie n to  de la s  de

fu n c io n e s  g e n e ra le s  p ro v e n ía  de lo s  m enores de 15 años y  s ó lo  

a lre d e d o r  d e l 15 p o r c ie n to  d e l t o t a l  de la s  d e fu n c io n e s  p ro v e 

n ía  de la  p o b la c ió n  de 65 años y más. T r e in t a  años más ta r d e ,  

la s  m uertes  i n f a n t i l e s  re p re s e n ta n  s ó lo  una c u a r ta  p a r te  d e l to . 

t a l ,  la s  de la s  menores de 15 años no a lc a n z a n  a c o n s t i t u i r  un 

t e r c i o  d e l t o t a l  de d e fu n c io n e s  y  los de la  p o b la c ió n  de 65 años 

y más han pasado a s e r  la  t e r c e r a  p a r te  de to d as  la s  m u e rte s .
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Cuadro H - 9  a

CHILE: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS MUERTES POR GRUPOS DE EDAD. 
PROMEDIOS TRIENALES, 1938-1940 Y 1968-1970

Intervalos
edades

de
Porcentaje qué corresponde 

a las muertes de cada in tervalo  
de edades en é l to ta l 

de muertes

Porcentaje acumulado 
hasta e l lím ite  inf<a 

r io r  deí in tervalo  
de edades

1938-
1940

1968-
1970

1938-
1940

1968-
1970

Menores de 1 año 32.7 25.7 32.7 25.7

1 - 4  años 13.4 4.3 46.1 30.0

5-14 años 4.4 2.2 50.5 32.2

15-24 años
t

7.4 3.3 57.9 35.5

25-44 años 14.0 10.4 71.9 45.9

45-64 años 13.6 2Ó.5 85.5 66.4

65 años y más 14.5 33.6 100.0 100.0

Fuentes: 1938-1940: Servicio Nacional de Estadísticas y Censos. Demografía y 
Asistencia Social; 1968-1970: Servicio Nacional de Salud.
Subdepartamento de E stad ística . Defunciones y causas de muertes.



G r á f ic o  I I - 2

C H ILE: PORCENTAJE ACUMULADO DE LAS MUERTES POR EDAD
19 38 -40  Y 1968-70

100

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
edad (años)
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No o b s ta n te  e l  e n v e je c im ie n to  q u e  ha exp e rim e n tad o  l a  m o rta  

l id a d  d e l p a is  en e l  cu rso  de ló s  30 años que se a n a l iz a n ,  atün 

hoy l a  m o r ta l id a d  de C h i le  s ig u e  s ie n d o  b a s ta n te  jo v e n . En lo s  

p a ís e s  de m o r ta l id a d  d e c id id a m e n te  b a ja  l a  c o n tr ib u c ió n  de la s  

edades jó ven es  es p rá c tic a m e n te  d e s p r e c ia b le .

P or e l  peso que h a s ta ' ah o ra  han te n id o  la s  d e fu n c io n e s  d e l  

p r im e r  ano de v id a  en l a  m o r ta l id a d  g e n e ra l r e v is t e  in t e r é s  exa 

m in a r con c ié r t o  d e t a l l e  l a  e v o lu c ió n  de l a  m o r ta lid a d  i n f a n t i l . .

A p e s a r de l a  c a l id a d  r e la t iv a m e n te  s a t is f a c t o r ia  d e l  re g is .  

t r o  de d e fu n c io n e s  de C h i le ,  e l  c á lc u lo  de ta s a s  de m o r ta l id a d  

i n f a n t i l  p len am en te  c o n f ia b le s  o f r e c e  c ie r t a s  d i f i c u l t a d e s .  Es

t a s  no p ro v ie n e n  de l a  c a re n c ia  de c i f r a s  fe h a c ie n te s  re s p e c to  aL 

t o t a l  de m u e rte s  i n f a n t i l e s  s in o  de l a  in c e r t id u m b re  re s p e c to  a l  

denom inador de l a  ta s a ,  a fe c ta d o  en g ra d o  d i f í c i l  de p r e c is a r  

p o r  l a  e m is ió n  d e l r e g is t r o  de n a c id o s  v iv o s . E s te  prob lem a se 

d is c u te  con a lg u n a  d e te n c ió n  en l a  s e c c ió n  d e s tin a d a  a l  a n á l i s is  

de la s  te n d e n c ia s  de l a  n a ta l id a d  y  l a  fe c u n d id a d  (v e r  s e c c ió n  

l . c ‘ (a). En l a  p re s e n te  s e c c ió n  s ó lo  es  n e c e s a r io  s e ñ a la r  que  

l a s  c i f r a s  de n a c id o s  v iv o s  con que se ha c a lc u la d o  la s  ta s a s  de 

m o rta lid a d  i n f a n t i l  que se p re s e n ta n  en e l  cuadro  Í I - 1 0  son 1-is mis. 

mas que han s e rv id o  de base p a ra  e l  c á lc u lo  de la s  ta s a s  de n a ta  

l id a d  y  que se  in c lu y e n  en e l  cuadro  X I ” 15.Loe num eradores de la s
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Cuadro' 1 1 -1 0  

CHILE: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL, 1920-1973

Año
Tasa de. morta 
lidad  in fa n t il  
(por 1000 NV)

Año
‘ ■ ..r

Tasa de mórta 
lidad in fa n t i l  

k (por 1000 NV)
Año

Tasa de mtfrt£ 
lidad in fa n t il  
(por 1000 NV)

1920 247,8 1938 196,8 1956 107,0

1921 258,2 1939 191,7 1957 110,6

1922 214,4 1940 184,6 19§8 116,7

1923 243,0 1941 170,8 1959 113,6

1924 243,3 1942 167,2 1960 119,5

1925 237,5 1943 165,8 1961 106,4

1926 233,0 1944 153,8 1962 109,2

1927 223,6 1945 156,3 1963 100,3

1928 211,0 1946 145,4 1964 . 103»7

1929 218,0 1947 137,0 1965 97,3

1930 211,8 1948 140,9 1966 98,5

1931 192,2 1949 146,1 1967 90,8

1932 192,1 1950 ' 132,6 1968 83,4

1933 . 209,8 1951 123,5 1969 79,7

1934 216,8 1952 113,1 1970 78,8 ,

1935 214,6 1953 105,6 1971 c 70,9

1936 217,2 1954 117,7 1972 69,7*

1937 202,0 1955 115,3 1973 63,1*

Fuentes: 1920-1935: Servicio Nacional de Estadísticas y Censos, Demografía,
Año 1953. Cuadro G; 1936-1952: Behm, Hugo. Mortalidad In fa n t i l  v N ivel 
de Vida . Ediciones de Universidad de C h ile . Santiago,1962. Tablas N°
4 y 5 t ,

- 1953-1971: In s titu to  Nacional de Estadísticas, Demografía. Año 1971. 
Tasas que resultan a l ap licar a los nacidos vivos de los años 1972 y 
1973 e l mismo facto r de corrección que en los años precedentes.



ta s a s  han s id o  la s  c i f r a s  o f i c i a l e s  de d e fu n c io n e s  de m enores de

un año p u b lic a d a s  p o r  e l  I n s t i t u t o  N a c io n a l de E s ta d ís t ic a s  y  lo s

organism os que lo  p re c e d ie ro n , s a lv o  p a ra  lo s  años 1936 a 1952

en que correspo nden  a la s  d e fu n c io n e s  p u b lic a d a s  p o r e l  S e rv ic tio

N a c io n a l de S a lu d  y  que u t i l i z a  H . Behm en su in v e s t ig a c ió n  s o -  

4 /b r e  e l  te m a .3 '

La c o n c lu s ió n  más g e n e ra l que su rg e  d e l  examen d e l c u a d r o I l -1 0  

es que e l  c u rso  de l a  m o r ta l id a d  i n f a n t i l  s ig u e  muy estrecham en

t e  e l  ya  d e s c r i to  p a ra  l a  m o r ta lid a d  g e n e r a l .  P a r t ie n d o  de c i 

f r a s  ta n  e le v a d a s  que im p lic a n  l a  p é rd id a  de aproxim adam ente l a  

c u a r ta  p a r te  de lo s  n a c id o s  v iv o s  en e l  p r im e r  año de v id a ,  no 

m u estra  l a  a p a r ic ió n  de una te n d e n c ia  descen dente  h a s ta  1 9 2 5 . E l  

cu rso  en g e n e ra l descen dente  d u ra n te  lo s  50 años que van de 

1924 a 1973 acusa in te r r u p c io n e s  a lr e d e d o r  de lo s  mismos "añosi 

1 9 3 1 -1 9 3 2  y  1953 y  que se p ro lo n g a n  exac tam en te  d u ra n te  e l  m is 

mo tiem p o  que p a ra  l a  m o r ta l id a d  g e n e r a l .  E l  p a r a le lis m o  e n t r e  

ambas c u rv as  es  ta n to  que n i  s iq u ie r a  d i f i e r e n  en l a  in c l in a c ió n  

que p re s e n ta n  sea en su cu rso  t o t a l  como d u ra n te  lo s  d i f e r e n te s  

p e r io d o s  que io s  a c c id e n te s  de su e v o lu c ió n  p e rm ite  d i s t i n g u i r .

4 /  g th ,a ,H . y M o r ta lid a d  I n f a n t i l  y  N iv e l  de V if la  ,  E d ic io n e s  de  
l a  U n iv e rs id a d  de C h i le ,  S a n t ia g o , 1 9 6 2 .
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E l n iv e l  de l a  m o r ta l id a d  i n f a n t i l  e x is t e n t e  en 1924 y  años 

p re c e d e n te s  se red u ce  a l a  m ita d  eh 1951 y  a su v e z  é s te  v u e lv e  

a r e d u c ir s e  a l a  m ita d  en 1973* Un a s p e c to  que cabe h a c e r  no

t a r  en l a  e v o lu c ió n  s e c u la r  de l a  m o r ta lid a d  i n f a n t i l  es que a 

p e s a r d e l p ro g re s iv o  descenso d e l n iv e l  de l a  t a s a , l a  m agnitud  

r e l a t i v a  d e l cambio no se haya hecho d e c r e c ie n te .  P o r e l  con

t r a r i o ,  e l  prom edio a n u a l de re d u c c ió n  de l a  ta s a  e n t r e  1962 y  

1973 ha s id o  m ayor que en lo s  p e r io d o s  de descenso a n te r io r e s ,  

(v e r  cuadro  H - l l ) .P a r t ic u la r m e n t e  im p re s io n a n te  ha s id o  e l  des

censo lo g ra d o  d u ra n te  lo s  ú lt im o s  años que se in c lu y e  en e l  cua

d ro  I I - lC t e n t r e  1970 y  1973 e l  prom edio  a n u a l de re d u c c ió n  de l a  

ta s a  a lc a n z a  a 6 .6  p o r c ie n to .

No o b s ta n te  lo s  lo g ro s  a lc a n za d o s  en lo s  años r e c ie n te s  en  

l a  re d u c c ió n  de l a  m o r ta l id a d  i n f a n t i l ,  su n iv e l  c o n tin ú a  s ien d o  

a l t o  s i  se l e  compara con e l  de p a ís e s  de b a ja  m o r ta l id a d . La 

ta s a  de m o r ta lid a d  i n f a n t i l  de C h i le  en 1972 es 6 .5  veces más 

a l t a  que l a  de S u e c ia  y  l a  de m o r ta lid a d  p o s t -n e o n a ta l ,  p e r io d o  

de l a  v id a  en que la s  c o n d ic io n e s  d e l am bien te  se hacen s e n t i r  con  

m ayor fu e r z a ,  es c a s i  20 veces más a l t a ,  (v e r  cuadro  I l - l J a ) .

Aun en e l  c o n te x to  la t in o a m e r ic a n o  l a  m o r ta l id a d  i n f a n t i l  de 

C h ile  e s tá  muy p o r encim a de l a  de o tr o s  p a ís e s . Ert e l  cuadro  I I -  

l l f c ,  que no in c lu y e  más que lo s  p a ís e s  donde e l  r e g is t r o  es r e ía ,  

t iv a m e n te  c o n f ia b le ,  puede a p r e c ia rs e  que l a  ta s a  de m o r ta l id a d
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Cuadro U-11
CHILE: MAGNITUD DEL CAMBIO ENLA TASA DE MORTALIDAD 

INFANTIL POR PERIODOS. AÑOS 1920-1973

Año

Tasa de 
mortalidad 

in fa n t il  
(x 10001

Variación de la  tasa con 
respecto a l n ive l 

in ic ia l  en in terva lo

Promedio anual de cambio 
en e l n iv e l de la  tasa

Absoluto Relativo
(porcentaje) Absoluto Relativo

(porcentaje)

1920 247,8
-  4 ,5 -  1,8 ~ l>l ..... “ 0,5

1924 243,3
-51 ,1 -21 ,0 -  7,3 -  3»°

1931 192,2
"'“V  4;6 ' 2;4 0,7 0,3

1938 196,8 . ■ Kji ■
-91,2 -46 ,3 -  6,1 -  3,1

1953 105,6
3,6 3,4 0,4 0,4

1962 109,2
-46,1 -42 ,2 -  4,2 -  3,8

1973 63,1 • *
- ■ • -  ............ .....

Fuente: Las c ifra s  del cuadro 1 1 -9 .
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i n f a n t i l  de C h i le  es 2 .5  veces más a l t a  que l a  de Cuba y  a p r o x i

madamente un 25 p o r c ie n to  más a l t a  que l a  de C o sta  R ic a  y

A rg e n tin a «

Cuadro 1 1 -1 1  a

TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA EDAD DE 1-4 AÑOS EN 
CHILE Y SUECIA, 1972

w . .  ,L■■■■■■ ■ ; ,,— i, ■ ■■■< . *..J

. Tasas de mortalidad (por m ilj
"Palees■ In fa n t il Neo-natal In fa n t i l  ' 

Tardía 1-4 años

Chile 69.7 28.2 41.5 2.9
Suecia 10.8 8.7 2.1 0.5
Razón mortalidad de
Chile con respecto
a Suecia 6.5 3.2 19.8 5-8

Fuente; Behm, Hugo y Correa, Mónicar La Mortalidad en los primeros años de vida  
en naísea de la  America Latina: Chile: 1965-1966. CELADE, Serie A, N°
1030. Junio de 1977.

Cuadro I l - l l b

TASAS BE MORTALIDAD EN EL PRIMER QUINQUENIO DE VIDA EN 
PAISES SELECCIONADOS DE LA AMERICA LATINA ALREDEDOR DE 1972

Países
Tasas de mortalidad (por m il)  

In fa n t i l  1-4 años

Cuba, 1972 28.7 1.1
Costa Rica, 1972 54.6 4.0
Argentina, 1970 58.9 1.7
C hile , 1972 69.7 2.9

Fuente; La misma del cuadro I l ‘- l l a .



S i  b ie n  l a  m o r ta l id a d  d e l  p r im e r  año de v id a  ha te n id o  un 

r itm o  de cam bio s im i la r  a l  de l a  m o r ta l id a d  g e n e r a l ,  no ha ocu -  

r r i d o  a s i  con l a  m o r ta l id a d  de o t r o s  grupos de ed ad es .

K L g tá f lc o  2 1 -3  e la b o ra d o  con c i f r a s  d e l S e r v ic io  Na.

c io n a l  de S a lu d  p a ra  lo s  años 1938 a 1970 m u es tra  la s  te n d e n c ia s :  

de l a  m o r ta l id a d  p a ra  c u a tro  grupos de edad . R e s u lta  f á c i l  apre.

c i a r  a l l í  que e l  grupo cuya m o r ta lid a d  ha e x p e rim e n ta d o  lo s  cam

b io s  más e s p e c ta c u la re s  ha s id o  e l  de 1 -1 4  a ñ o s . E l  p o rc e n ta je  

de descenso , de . la s  ta s a s  de e s te  g ru p o  ha s u p e ra d o la rg a m e n te  a l  

de l a  m o r ta l id a d  i n f a n t i l .  Tam bién ha s id o  n o ta b le  é l  descenso

de l a  m o r ta lid a d  en e l  grupo de 1 5 -4 4  años, cuyo p o rc e n ta je  ha

s id o  mayor que e l  de l a  m o r ta lid a d  i n f a n t i l ,  aunque menor que e l

de 1 -1 4  a ñ o s . Por e l  c o n t r a r io , l a  m o r ta l id a d  d e l  g rupo  de 45  a -

ños y  más m u es tra  una re d u c c ió n  m ín im a, c la ra m e n te  menor que e l  

de l a  m o r ta l id a d  i n f a n t i l .  La c u rv a  de la s  ta s a s  de m o r ta l id a d  

de lo s  dos grupos que han p re s e n ta d o  fu e r te s  descensos m u estran  

v a r ia c io n e s  en su r i tm o  de cam bio que concuerdan c ro n o ló g icam e n 

t e  con la s  s e ñ a la d as  p a ra  l a  m o r ta l id a d  g e n e r a l y  l a  m o r ta l id a d  

i n f a n t i l ,  con l ig e r o s  d e s fa s e s  en la s  fe c h a s  de q u ie b re  de la s  

te n d e n c ia s

5 /  P a ra  un a n á l is is  d e te n id o  de lo s  d e s fa s e s  e n t r e  lo s  d ife re n te s  
grupos de edad en e l  q u ie b re  de la s  te n d e n c ia s  a lre d e d o r  d e

, 1953 v é a s e : Behm, H ugo, R ece n t m o r t a l i t v  t re h d s  in  C h i le .  U.S
N a t io n a l C e n te r  f o r  H e a lth  S t a t i s t i c s .  W ash ington  D .C . ,  1 9 6 4 .



E l cu rso  ta n  a c c id e n ta d o  de l a  m o r ta l id a d  en C h i le  es de 

d i f í c i l  in t e r p r e t a c ió n .

En l a  c a ld a  ta n  n o ta b le  que e x p e rim e n tó  l a  m o r ta l id a d  in  -  

f a n t i l  y ,  en té rm in o s  más g e n e r a le s , l a  m o r ta l id a d  de lo s  n iñ o s  

a p a r t i r  de f in e s  de l a  década d é l 30 se ha as ig n ad o  un g ra n  p a 

p e l  a l a  a c c ió n  desp leg ad a  p o r  l a  S e c c ió n  Madre y  N iño  de l a  

C a ja .d e l  S e g u ro 'O b re ro , in s t i t u c ió n  qué h a c ia  a q u e lla  .misma épo

ca in au g u ró  en c h i l e  e l  c o n t r o l  s is te m á t ic o  d e l  n iñ o  sano, l a  e n  

t r e g a  de le c h é  y  l a  in m u n iz a c ió n  e s p e c i f ic a  c o h tra  la s  enferm eda. 

des in fe c c io s a s  p r e v a le n te s .  La p o b la c ió n  c u b ie r ta  p o r e s ta s  ac  

c io n e s  in c lu ía  lo s  h i jo s  de lo s  o b re ro s  in s c r i t o s  en e l  Seguro  

O b rero  O b l ig a to r io  que re p re s e n ta b a n  una p ro p o rc ió n  muy a l t a  de 

l a  p o b la c ió n  i n f a n t i l  más exp u e s ta  a l  r ie s g o  de m u e rte .

Dada l a  e x p e r ie n c ia  de esos años p o d ía  e s p e ra rs e  que l a  

o rg a n iz a c ió n  en 1952 d e l  S e r v ic io  N a c io n a l de S a lu d  que in t e g r a 

ban la s  in s t i tu c io n e s  de s a lu d  más im p o rta n te s  d e l p a ís  y  e x te n 

d ía  l a  p o b la c ió n  c u b ie r ta  p o r l a  a te n c ió n  m éd ica , ya  que sus b e 

n e f ic ia r io s  in c lu ía n ,  además de lo s  aseg u rad o s , l a  p o b la c ió n  i n 

d ig e n te , t r a j e r a  una a c e n tu a c ió n  o a l  menos una m an ten c ió n  de l a  

te n d e n c ia  de l a  m o r ta l id a d . C o n tra r ia m e n te  a lo  esp era d o , e l  de 

c e n io  que s ig u ió  a l a  o rg a n iz a c ió n  d e l S e r v ic io  N a c io n a l de Sa

lu d  m arca uno de lo s  p e r ío d o s  en qué e l  n iv e l  de l a  m o r ta l id a d  

g e n e ra l y  en p a r t i c u la r  de l a  m o r ta l id a d  i n f a n t i l  se m antuvo e s 

t a c io n a r io .
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Las in v e s t ig a c io n e s  qpe se han r e a l iz a d o  a c e rc a  de l a  m o rta  

l id a d  i n f a n t i l  han p u es to  en  e v id e n c ia  que lo s  q u ie b re s  que h aq x  

p e rim e n ta d o  l a  te n d e n c ia  en  e l  curso  de lo s  ú lt im o s  20 años g u ar  

dan m ayor a s o c ia c ió n  con un in d ic a d o r  económ ico,com o e l  P ro d u c to  

G e o g rá fic o  B ru to  p e r  C á p ita , que con un in d ic a d o r  de a te n c ió n  mé. 

d ic a  como e l  p o rc e n ta je  de p a r to s  a te n d id o s  en  h o s p i t a l ; " e l  e s ta  

e io n a m ie n to  de l a  m o r ta lid a d  en e l  p e r io d o  1 9 5 3 -1 9 6 0  c o in c id e  con 

una d e te n c ió n  d e l c re c im ie n to  económ ico. La b a ja  p e r s is te n te  a 

p a r t i r  de 1960 es s im u ltá n e a  con un nuevo c re c im ie n to  d e l Produq. 

t o  G e o g rá fic o  B ru to  p e r  C á p i t a " . En cambio, e l  p o rc e n ta je  de par. 

to s  a te n d id o s  en h o s p i t a l  m u es tra  un c o n tin u o  aum ento, s in  r e l a 

c ió n  con la s  v a r ia c io n e s  de l a  te n d e n c ia  de l a  m o r t a l id a d . ^

d) La e v o lu c ió n  d e  l a  m o r ta l id a d  p o r causas de m u e rte .

E l  a n á l i s is  de e s te  a s p e c to  de l a  m o r ta lid a d  se ve l im ita d o  

en  im p o rta n te  m edida p o r lo s  "cambios de c r i t e r i o , d e  normas o de 

p ro c e d im ie n to s  en e l  r e g is t r o  de la  in fo rm a c ió n  o en  l a  se lecc ió n  

de l a  causa o r ig in a r ia " q u e  o c u rre n  cada c ie r t o  tiem p o  y  a fe c ta n  

l a  c o m p a ra b ilid a d  de la s  s e r ie s  c r o n o ló g ic a s . En e l  caso concre  

to  de la s  e s ta d ís t ic a s  de m o r ta l id a d  c h i le n a  lo s  prob lem as seña

la d o s  a fe c ta n  p a r t ic u la r m e n te  a la s  d e fu n c io n e s  p o r enferm edades  

del a p a ra to  c i r c u la t o r io  y  a q u e lla s  p ro p ia s  de l a  p rim eas  in fa n c ia ,

§/ Behm, H. y Cois i,Mortalidad infantil en Chile? tendencias
recientes .
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e n tr e  lo s  grupos dé causas más im p o rta n te s . Por e l l o  a l  p ro c e 

d er con e s t r i c t e z  lo s  a n á l i s is  deben e x c lu i r  c ie r t o s  grupos de 

cau sas . *

En lo s  g r á f ic o s  I I - 4 a  y I I - 4 b  tomados de un t r a b a jo  de 

7 /
L . M a rc h a n t- ' ge p re s e n ta n , de acuerdo con l a  S éptim a R e v is ió n  

de la  C la s i f ic a c ió n  In t e r n a c io n a l ,  la s  te n d e n c ia s  de la  m o rta li^  

dad por ocho causas o grupos de causas que no o fre c e n  la s  l i m i 

ta c io n e s  más a r r ib a  ano tadas  y  que en 1970 re p re s e n ta n  e l  62 pea: 

c ie n to  de la  m o r ta lid a d  t o t a l .

R e s u lta  f á c i l  a p r e c ia r  que e l  com portam iento  de lo s  d is t i jh  

to s  grupos de causas a l o  la r g o  d e l tiem p o  es en extrem o v a r i a 

d o : m ie n tra s  a lgu nos han re d u c id o  sus ta s a s  de manera im p re s io 

n a n te , o tro s  han e x p erim en tad o  v a r ia c io n e s  de escaso r e l ie v e  y ,  

p o r ú l t im o , a lgunos m uestran  una te n d e n c ia  c la ra m e n te  ascenden

t e .  r ••

E n tré  la s  causas cuya ta s a  ha d escen d id o  en p ro p o rc ió n  ma

y o r e s tá n  l a  tu b e r c u lo s is  y  demás enferm edades in fe c c io s a s  y  pa. 

r a s i t a r i a s .  La m agnitud  de la  ta s a  de m o r ta lid a d  po r e s ta s  cau

sas se ha re d u c id o  a un décimo de su n iv e l  en e l  la p s o  de 32 a -  

fios que cu b re  e l  a n á l i s i s .  E l momento en que la s  enferm edades in  

fe c c io s a s  y p a r a s i t a r ia s  d i s t in t a s  de la  tu b e r c u lo s is  in ic ia n  su

7 /  M a rc h an t, L u is *  La m o r ta l id a d c h ile n a  en lo s  ú l t imos t r e in  
t a años , (1 9 3 8 -1 9 7 0 ) .
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a b ru p ta  c a ld a  es e l  de l a  a p a r ic ió n  de la s  s u lfa s  y  to d a  la  e t a -  

:pá de más rá p id o  d escén s o 'co rresp o n d e  a l ú d e l a  a p a r ic ió n  de IOS  

p rim e ro s  * a n t ib ió t ic o s .1 Puede a g re g a rs e  que là  in te r r u p c ió n  de 

l a  te n d e n c ia  descen dente  h a c ia  1953 y  la  r e -e le v á c ió n  p o s te r io r  

de la  ta s a  e s tá  dada en g ra n  p a r te  p o r l a  e le v a c ió n  de l a  ta s a  de 

m o rta lid a d  p o r sa ram p ió n . La nueva te n d e n c ia  a l  descenso que se 

i n i c i a  en 1964 c o in c id e  con l a  im p la n ta c ió n  de l a  vacu n ac ió n  con. 

t r a  d ic h a  en ferm ed ad . Ig u a l  t ip o  de a s o c ia c ió n  puede e s ta b le c e ^ , 

se re s p e c to  a l a  c u rv a  de m o r ta lid a d  p o r tu b e r c u lo s is .  E l  co

m ienzo de ‘ sü c a ld a  es* contém poráneo con l a  im p la n ta c ió n  de l a  va  

-c u n a e ió n  B .é .G . en é l  rfec ién  n a c id o  y  l à  a p a r iC ió n d e  l a  e s t r é p -  

t e m ic in á , p r im e ra  d tog a a lta m e n te  e f e c t iv a  c o n tra  e l  ag é n te  cau

s a l .  -V-  ̂ ■■ •; V - v ■■ < V- ',■* ? 1 -■

Las enferm edades d ig e s t iv a s ,  exc lu yen d o  a l a  c i r r o s is ,c o r r e g .  

pohden m a y o rita r ia m e n te  aj la s  d i a r r e a s * in f a n t i l e s  y  són,como la s  

enferm edades r e s p i r a t o r ia s ,  c o n s t itu id a s  p r in c ip a lm e n te  p o r la s  

neumonías y -b roncon eu m ó nlas i de ò r ig e n  in fe c c io s o , s in  embargo 

f en stí‘ p a to g e n ia  y  g raved ad  ju e g a n  un r o l  im p o rta n te  fa c to r e s  l l a 

gados a l  n iv e l  de v id á  d e - la  p o b la c ió n . ; P©£ e l l o  e s  * e x p l ic a b le  

que la  d is p o n ib i l id a d  de lo s  nuevos re c u ta o s  te r a p é u t ic o s  no h á -  

yán p ro d u c id o  e fe c to s  ta n  e s p e c ta c u la re s  cernió e n 1 la s  enfermedadas 

in fe c c io s a s  e s p e c íf ic a s  y q u e  e l  cu rso  descen dente  dé Sus ta s a s  

m u estra  una c la r a  e s t a b i l i z a c ió n  h a c ia ' l9 S 3 , que ¿omio ya se ha 

se ñ a la d o ,m a rc a  e l  com ienzo de un p e r io d o  de c r i s i s  económ ica d e l



p a ís .  La m agnitud  de l a  c a ld a  de l a  m o r ta l id a d  p o r e s to s  dos gru . 

pos de causas a lc a n z a  aproxim adam ente a l  70 p o r  c ie n to  en to d o  e l  

p e r ío d o  e s tu d ia d o .

E l  com portam iento  de la s  cu rv as  de m o r ta l id a d  p o r  a c c id e n  -  

t e s  y  enferm edades c e re b ro v a s c u la re s  no m a n if ie s ta  una te n d e n c ia  

c ia r á .  E l  aumento desm esurado de la s  m u ertes  v io le n t a s  en 1939  

r e f l e j a  l a  m o r ta lid a d  p o r lo s  e fe c to s  d e l te rre m o to  de ese a flo .

C la ram e n te  a s ce n d e n te , p o r  e l  c p n tra r io ^ s o n  la s  ta s a s  de  

m o r ta l id a d  p o r c á n c e r  y  p o r c i r r o s is  h e p á t ic a .  En e l  a lz a  de la  

p r im e ra  p o d r ía  e s t a r  de por m edio un m e jo ra m ie n to  d e l  d ia g n ó s t ic o  

p e ro  en  e l  caso de l a  c i r r o s i s  no hay  lu g a r  a duda que t r a d u c e  

un hecho r e a l .

E l  examen d e l com portam iento  de l a  m o r ta l id a d  p o r causas ex  

p l i c a  en g ra n  m edida l a  te n d e n c ia  a l a  m o r ta l id a d  p o r grupos de 

e d a d . E l  c á n c er y  l a  c i r r o s i s  h e p á t ic a  que han aumentado su f r e .  

c u e n c ia  como causas de m u erte  y  lo s  a c c id e n te s  v a s c u la re s  c e re b ra . 

le s  cuya f re c u e n c ia  se ha m an ten id o  más o menos e s t a b i l i z a d a  son 

enferm edades que predom inan después de l a  edad m edia de l a  v id a .  

Sus e fe c to s  compensan en e s te  grupo de edad l a  menor m o r ta lid a d  

p o r  enferm edades r e s p i r a t o r ia s  que es  o t r a  g ra n  causa de .m u e r te .  

Las causas de m uerte  c u y a .ta s a  ha d escen d id o  ocupan un lu g a r  muy
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im p o rta n te  en  l a  m o r ta n d a d  de Loa n iñ o s . P o r  e l l o  no es  e x tra ñ o  

que l a  ta s a  de m o r ta l id a d  i n f a n t i l  y  de la s  o t r a s  edades jó ven es  

hayan  te n id o  un cu rso  d e s cen d e n te .

C* Las T en d en c ias  de la  n a ta l id a d  v  la  fe c u n d id a d

a ) E l  prob lem a de l a  c a l id a d  de lo s  d a to s  b á s ic o s «

E l c o n o c im ie n to  que se t ie n e  a c e rc a  de l a  e v o lu c ió n . segujL. 

da p o r l a  n a ta l id a d  y  l a  fe c u n d id a d  en  C h i le  es  más p r e c a r io  que 

e l  que se t ie n e  re s p e c to  a la s  te n d e n c ia s  de l a  m o r ta l id a d .

Lo3  o b s tá c u lo s  p a ra  un co n o c im ie n to  e x a c to  de lo s  n iv e le s  

y  te n d e n c ia s  de l a  n a ta l id a d  son de n a tu r a le z a  m ú l t ip le  y  e n t r e  

e l lo s  c a l»  s e ñ a la r *  la s  d i f ic u l t a d e s  que e x is te n , en, l a  p r á c t ic a  

p a ra  l a  a p l ic a c ió n  de la s  d e f in ic io n e s  in te r n a c io n a le s  de lo s  he.

chos v i t a l e s ;  l a  d u p lic id a d  de in s t i t u c io n e s  que e la b o ra n  y  p u -

3/b l ic a n  la s  e s t a d ís t ic a s  v i t a l e s  d e l p a ís  r8' l a s  d i f e r e n c ia s  in s 

t i t u c io n a le s  de c r i t e r i o  p a ra  l a  d e f in ic ió n  de "nacidos v iv o s  en  

un año" y  lo s  cam bios que é s ta  h a  exp e rim en tad o  ^  lo  la r g o  d e l  

tiem p o  y  la s  d iv e rg e n c ia s  re s p e c to  a l  g rado  de in te g r id a d  d e l  re .

g is t r o  de n ac id o s  v iv o s  e n t r e  lo s  in v e s t ig a d o re s  que han ab o rd a 

je /
do e l  p ro b lem a .

3/  En l a  a c t u a l id a d ;  I n s t i t u t o  N a c io n a l de E s t a d ís t i c a s ( I .N .E . ) y  
S e r v ic ia  N a c io n a l de S a lu d  ( S .N .S . ) .

9 /  P ara  una d is c u s ió n  en p ro fu n d id a d  a c e rc a  de e s to s  p rob lem as  
v é a s e : Behm, H ugo, •M o r ta lid a d  I n f a n t i l  Y  N iv e l  de V id a  .  E -  
d ic io n e s  de l a  U n iv e rs id a d  de C h i le ,  S a n t ia g o , 1 9 6 2 , p á g . 20 
y  s ig u ie n te s .



De las variadas fuentes de error para el conocimiento de 

las tendencias de la natalidad una de las que mayor peso tiene 

es la omisión que afecta al registro de nacimientos. Esta de

riva esencialmente de la tardanza variable con que se realiza 

la inscripción de los nacimientos vivos con posterioridad a su 

ocurrencia. Por ello se hace necesario estimar por algún procer 

dimiento la magnitud que alcanza la omisión y obtener series co. 

rregidas dé los nacimientos anuales.

Entre tales procedimientos, los principales son dos. El de 

más antigua aplicación utiliza la población enumerada en los 

Censos y las estadísticas de mortalidad para llegar a una esti

mación de la cifra de nacidos vivos. Este es el método por el

cual el Servicio Nacional de Estadísticas y Censos estimó el nú,
' 10/mero de nacidos vivos de los años 1920 a 1950,' (ver cua,

dro IÍ-12).El mismo procedimiento ha sido utilizado más r e 

cientemente en CELADE para elaborar las proyecciones de 

población de Chile para los años 1950 -2000
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10/ Ver; Servicio Nacional de Estadísticas y Censos * Demografía 
año 1953, Santiago, Diciembre de 1955, página X  y siguien - 
tes.

11/ Pujol, J.M., C h i l e ; Proyección de la Población por Sexo
grupos quj.nqnenales do .eda-dy 1950-2000, CELADE, Serie A,Nú 
mero 14p, Julio', 1976, Páys. 8-10.
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‘ -'i CuadroH-12 .. y ... t
,qRILE: INTEGRIDAD REI^REGISTRO DE NACIDOS VJVOS DOS
' SERIES DÉ ESTIMACIONES DE LOS NACIDOS VIVOS, 1920-1952

■i»""-'—1 J L L L
% Integridad*
¡JS ,y JESta -̂?. ..... A“°  
d ís tica

% de Integridad
S. Esta
d ís tic a Behm

X de Integridad  
Año , ^8 . «Fata- '*■' 

d ís tic a Behm

192Ú "1 94.1 "Ví:!
•• f

1930 92.2 90.5 1942
„.Kj ■ i ‘ ’
88,7 87.1

1921 1 1 92 ¿ f e - 1*131 82.9 87.4 *1943 ' 88 .1
.7 -■ H 

86.8
1922 9 9 . 2  - - 1932 81.7 ’■ 87.4 1944 N8.2 ! 861.2
1923 . ¡85.9' Tí«V 1933 81.4 ■ V*1’ ■ ■ q--- 86.4 >• 1945 . *■ 88.9 ^ - "■ 86 /8

192*. , ,, 91 «Qr- 1^34. 82.8 r ̂"36'ifp , i!946 :• . ¿IfafO-' 92.1

1925 ; 92.1 1935 , 85.5 85,. 7 v , • ?P-3
1926 92.8 1936 88.9 86.1

f " - ncv-v; ■■■h
1948 91.6 87.5

1927 98.9 1937 88.8 85.1— • . ■ *- 4 r - . 1949 91.8> ̂  \* t ’ • "*i ¡¡T- 88.0
1928 99.7 1938 " 87.4'

*>;. • a-:} 
84.8 1950

< * >í:í* ■ i Tív
91.2 88.1

1929 * 9 1 : 1 °  ‘ d i 1939 31.1 é6; - • Í95l 91.2
tt'*r ' :

85.8

* J:,, ;■ , - ; sL i m '  ^ j m .  4 ; , 86.7f ^ 1352 -• Vi) ■ ’ t ? J i 5 '87.6
■t ■ ", .J »V ' ) .4 i 89.7* fer;-, 8*.-5,;vi'• • y i., 8«st i

FuenteSV édfviibxd Nac.j 
1954. Cuadro

ímíbót1 ¿ 8 ^
D.

IWááíefcLc&fe’ l Cetibos ‘ Damos* Anos 1953' y

*• Behtff, .Hugo/ • siiomaaá .ida¿ • íú £ant i i  • «>3‘ y/ldh  ■ - ?‘iEdi c ¿cüaé^ •' d¿ .• la
Universidad da Chile. Santiago, 1962. Tabla 2.

•r El, por;cei¡rtf*t£$e • ¿ntegti4|4i -.»WMwiiiMf« djajra lisosr año^cr*Í91H92Z; la s ; 'r  
*- -’-Viernes de todas las edades, para los años 1928-1951 a las ins

. pripqiones de jD^ores dQr$  p a ^  19^2.a, . l ^  '’nacidos
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La o t r a  té c n ic a  u t i l i z a  l a  in fo rm a c ió n  d is p o n ib le  re s p e c to  

a la s  in s c r ip c io n e s  t a r d ía s ,  es d e c ir  a q u e lla s  que se r « a l is a n  

más a l l á  d e l  p la z o  e s ta b le c id o  p a ra  d e f i n i r  l a  c i f r a  de "n a c i -  

dos v iv o s  én  un año c a le n d a r io " y  r e c o n s t itu y e  l a  c o h o rte  de n a -  

Ciao. V i e s  t e  « a a  .n o  m e d ia n te  l a  « .  l a ,  i n . « i p c i o n e .  h *
t

chas en áflos  s u c e s iv o s * La p r i n \ *  *  T-s lic a c ió n  de e s ta  té c n ic a .

p e r m it ió  a H. Behm o b te n e r  una e s tim a c ió n  dé lo s  n a c im ie n to s  v i 

l i /vos p a ra  lo s  adiós 1 9 3 0 -1 9 6 0 . Apoyándose eh e l  mismo razonam ieñ  

t o  b á s ic o  p e ro  a p a r t i r  de o t r o s  d a to s  H . G u t ie r r e s  l l e g ó  a una  

e s tim a c ió n  de lo s  n a c id o s  v iv o s  p a ra  e l  p e r ío d o  1 9 5 3 -1 9 6 6 ^ ^  y

a  o b te n e r  e l  p o rc e n ta je  de in te g r id a d  d e l r e g is t r o  p a ra  cada uno
♦

de «esos a ñ o E s t o s  p o rc e n ta je s  han s id o  adoptados a  p a r t i r  de
5. ' ' '• •

1968 p o r la s  dos in s t i t u c io n e s  que e la b o ra n  y  p u b lic a n  la s  e s ta , 

d ís t ic a s  v i t a l e s  p a ra  r e c a lc u la r  la s  nuevas s e r ie s  de n a c id o s  v i .  

vos c o r re g id a s  que ap arecen  en sus p u b lic a c io n e s *  Cabe d e s ta c a r  

que p a ra  lo s  ocho años en  que se cu e n ta  con ambas e s tim a c io n e s ,  

lo s  p o rc e n ta je s  de in te g r id a d  d e l  r e g is t r o  señ a la d o s  p o r Behm y  

G u t ié r r e z  son muy s im i la r e s  (v e r  cu ad ro  I X - 1 3 ) . ig u a lm e n te  c o in c i 

d e n te s  son ló é  p o rc e n ta je s  de in te g r id a d  c a lc u la d o s  p o r  CELALE 

p a ra  lo s  q u in q u e n io s  1 9 5 0 -1 9 5 5  y  1 9 5 5 -1 9 6 0 ,

1 2 /  Behm, Hugo f M o r ta lid a d  I n f a n t i l  y  N iv e l  de V id a  ,  E d ic io n e s  
de l a  U n iv e rs id a d  de C h i le ,  S a n t ia g o , 1 9 6 2 .

1 3 /  G u t ié r r e z ,  H é c to r *  La In te g r id a d  d e l  R e g is t r o  de N ac id o s  V i 
vo s  en C h ile »  1 9 5 3 -1 9 6 6  '* U n iv e rs id a d  de C h i le ,  F a c u lta d  de 
M e d ic in a  , D ep artam en to  de B io e s ta d ís t ic a ,  1 9 6 8 . DE: 2854
(p u b lic a d o  a m im e ò g ra fo ).
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CHILE: INTEGRIDAD DEL REGISTRO DE NACIDOS VIVOS SEGUN DOS 
SERIES DE ESTIMACIONES DE LOS'NACIDOS VIVOS, 1953-1966

Cuadro H-13

Año
2 derIntegridad del Registro 
H. BehmS/ H. Gutiérrez Año

% de Integridad  
H. Gutierrez

1953^ 89.8 89.3 '■ 1961 90.9

1954 89.1 89.4 1962 90.5

1955 .. 90.6 91.4 1963 90.4 ,,

1956 90.9 92.1 1964
■ ■ • v  » - i - ,  ■

90.8

1957 91.4 91.8 1965 90,8

1958  ̂ 91.0 91.4 1966 . V . 91.1

1959 ■■■>.. y - ’ 91.7 91.9 1967 y sgtes£/ 91.1

1960 ,91.7 90.8 ■*'< :

Fuentes:Behm.Hugo, Oo. c i t . . en cuadro an te rio r.
G utiérrez, Héctor, La In tegridad del Registro de Nacidos Vivos en Chi l e : 
1953-1966 ,  Universidad de C h ile . Facultad de Medicina. Departamento 
de B ioestadística (Publicación a mimeografo), 1968. 

a /  Para 1953 se ha publicado oficialm ente come c if ra  de nacidos vivos en 
~  e l año 2Í1JÍ08 y 219308. De e lla s , la  u tiliz a d a  para ca lcu lar e l porcen 

ta je  de integridad ha sido la  primera. ~
b / rára  e l 'cálfaule del porcentaje de integridad se ha¿ sustituido lás c i

fras de nacidos vivos del año indicadas por flehm en su publicación para 
los años 1956 a 1960 por las  aparecidas en las publicaciones o fic ia la s  
más recientes.

cj Porcentaje mantenido f i jo  para los años siguientes por e l  INEy e l SIS 
para correg ir la  c if r a  de nacidos vivos del año.



En cam bio p a ra  lo s  q u in q u e n io s  1 9 6 0 -1 9 6 5  y  1 9 65 -1 9 70  la s  e s tim a  

c io n e s  de CELADE im p lic a n  un p o rc e n ta je  de  in te g r id a d  mucho m a- 

y o r  que lo s  que han v e n id o  a p lic a n d o  e l  I n s t i t u t o  N a c io n a l de 

E s t a d ís t ic a  y  e l  S e r v ic io  N a c io n a l de s a lu d , (V e r  cuadro  1 1 - 1 4 ) .

A n tes  de o p ta r  p o r a lg u n a  de la s  d i f e r e n te ^  c o rre c c io n e s  

de l a  s e r ie  de n a c id o s  v iv o s  p ro p u e s ta s  p a ra  e la b o r a r  una s e r ie  

de ta s a s  b r u ta s  de n a ta l id a d  c o r re g id a s , c o n v ie n e  d i s c u t i r  aun  

que sea brevemente^ e l  g ra d o  de c o n f la b i l id a d  que e l l a s  o fre c e n «

P a r t ie n d o  d e l su p u esto  que e l  r e g is t r o  de d e fu n c io n e s  es  

ra zo n ab lem en te  c o m p le to , l a  e x a c t i tu d  de lo s  p ro c e d im ie n to s  qué 

se basan  en lo s  censos y  e l  r e g is t r o  de d e fu n c io n e s  p a ra  recong. 

t i t u i r  l a  c o h o rte  de na c id o s  v iv o s  de cada año, d e p e n d e r! d e l  

grado* d e  o m is ió n  d e l re c u e n to  c e n s a l en lo s  g rupos de edades que 

se u t i l i z a n .  Como h a s ta  én l o s ■cen so s ' más p e r fe c ta s  e x is t e  c ie r  

t o  g rad o  de o m is ió n ,s e  puede d a r  P °r  sen tad o  e l  hecho d e q u e  t a l  

p ro c e d im ie n to  conduce a una s u b e s tim a c ió n  de l a  c i f r a  de n a c i 

dos v iv o s  y i en  co n secu en c ia  s o b re e s t im a rá  e l  g ra d o  dé i n t e g r i 

dad d e l  r e g is t r o  de n a c id o s  v iv o s .  Un re f in a m ie n to  que e v i t a r í a  

e s te  e r r o r  s e r ía  in t r o d u c i r  en lo s  re s u lta d o s  c e n s a le s  una c o -  

re c c ió n  que compensara l a  o m is ió n  c e n s a l.  Como en l a  a p l ic a c ió n  

c o n c re ta  que se ha hecho en C h i le  p a ra  c o r r e g ir  l a  o m is ió n  d e l  

R e g is t r o  de N acidos V iv o s  e n t r e  1920 y  1950 , e l  ú n ic o  censo
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CHILE: NUMEJU) PE NACIDOS VIVOS REGISTRAME DE NACIDOS VIVOS
Estimados y porcentaje de integridad del reg'istro  que resulta

DE LAS DIVERSAS ESTIMACIONES POR qUINQUENIOS
1950-1955 1  1965^1970 i

CuadroH-14

•> : V ' 1950-1955

1.015.318

1955^1960 . 1960*41965" 
Nacidos vivos registrados (INE) 

1,234.401 < 1.363.796

1965-1970

1,274.070

Nacidos vivos estimados
H. Behm’''' 1.153.034 1.353,093 -

H. Gutiérrez 1.346.936 í . 503.900 -

INE j ? - .  ■ 1.397.941

CELADE .. ’; 1.128.039 ' 1.341.656 ¿ 1 .434 ,657 í ’ 1.339.269

Porcentaje de Integridad del Registro

H. Behm 88,1 91,2 - mm

H. Gutiérrez - 91,6 90,7

INE J;ii 91,1

CELADE 90,0 92 ,0  r 95,1

Puentesí: Behm. Hugo. Op. cit. ,  en cuadro II - i 2 .
G utiérrez, Héctor, O p .c it» . en cuadro 1 1 -1 3 .
INEt Demografía. año 1970 y anteriores.^
CELADE, Proyección de la  Población de Chile por sexo y grupos quinque
nales de edad. 1950-2000¡



p re v ia m e n te  c o rre g id o  ha s id o  e l  de 1 9 4 0 , '^ //, es p ro b a b le  que la s  

e s tim a c io n e s  de n ac id o s  v iv o s  p ara  lo s  años 1 9 2 8 -1 9 3 5 , cuyo pun

to  de p a r t id a  es p re c is a m e n te  d ic h o  Censo, no r e s u lte n  s u b e s t i

madas o lo  e s té n  en menor gradcy en cam bio, puede asu m irse  que

la s  e s tim a c io n e s  p a ra  lo s  años 1 9 2 0 -1 9 2 7  que se  basan en e l  Cen

só de 1930 , y  la s  de lo s  años 1936 en a d e la n té ,  o b te n id a s  a p a r 

t i r  d e l Censo de 1952 , queden p o r d e b a jo  de lo s  v a lo r e s  r e a le s .  

Apoyan e s te  razo n a m ie n to  e l  hecho de que p a ra  lo s  años en que 

d isp o n e  de e s tim a c io n e s  p o r dos. p ro c e d im ie n to s  d i f e r e n t e s ,  la s  

que t ie n e n  un punto, de p a r t id a  en un Censo e s tá n  c o n s tan tem en te  

p o r d e b a jo  de l a  o t r a  e s tim a c ió n  p a ra  lo s  años 1936 en a d e la n te ,  

- lo  que o b viam ente  conduce a e s tim a r  un p o rc e n ta je  de in te g r id a d  

más a l t o - y  no o cu rre  a s i  p a ra  lo s  años p r e c e d e n te s ,(v e r  cuadro  X I -  

1 2 ) .  Por e l l o  p a ra  lo s  años 1 9 2 8 -1 9 3 5  nos p a re ce  una m e jo r e s t i 

m ación  l a  p u b lic a d a  p o r é l  S e r v ic io  N a c io n a l de E s ta d ís t ic a s  y  

Censos y  p a ra  1 9 3 6 -1 9 5 2  aceptamos, como m e jo r la  de Behm.

La l im i t a c ió n  más im p o rta n te  que p re s e n ta  e l  método de la s  

in s c r ip c io n e s  t a r d ía s  es la  e x is te n c ia  de d o b le s  in s c r ip c io n e s  

que p a re ce n  h ab er exp e rim en tad o  un e x t r a o r d in a r io  aumento en

c ie r t o s  años, a p a r t i r  de 1965 , a fe c ta n d o  la s  c o h o rte s  d e l año

1 4 /  Véase a e s te  re s p e c to  la  n o ta  d e l cuadro  I I - l  y  T a c lq O d e tte ,  
Panorama De m o g rá fic o  de C h ile  y  su e v o lu c ió n  en e l  p re s e n te  

s ig lo  . I n s t i t u t o  N a c io n a l de E s t a d ís t ic a s ,  S a n t ia g o -  C h ile  
Año, 1 975 .
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G r á f ic o  I I -5  

C H ILE: TENDENCIAS DE LA NATALIDAD. 19 20 -1973

Tasa b ru ta  de n a ta l id a d  
(p o r m i l )

45 |j¡i
40 j

i
i

35

30 *

A

20 t

1920 1930 1940 1950 1960 1970

Fuente: Tasas del cuadro 11-15.
Años
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1958 en a d e la n te .  Por e l l o  h ay  base p a ra  p o s tu la r  que s i  b ie n  

la s  e s tim a c io n e s  basadas en la s  in s c r ip c io n e s  t a r d ía s  son s a t is 

f a c t o r ia s  h a s ta  a lre d e d o r  de 1 9 60 , p a ra  lo s  años másj ' • ¡ r e c ie n te s  

conducen á una s o b re e s tim a c ió n  d e l número de nácidosr v iv o s , - lo  

que e q u iv a le  a d e c ir  que subestim an  la  in te g r id a d  d e l R e g i s t r o .

No o b s ta n te  lo  a n t e r io r ,  dado que p a ra  v a lo r a r  c o rre c ta m e n te  lo s  

cam bios en l a  te n d e n c ia  de l a  n a ta l id a d  no es c o n v e n ie n te  a l t e 

r a r  l a  hom ogeneidad de l a  s e r ie  de lo s  d a to s  b á s ic o s  ¿ rep isam en 

t e  en to rn o  a l  momento en que se produce un q u ie b re  de l a  ten d en  

c ia  ya que e l l o  in t r o d u c i r la  un f a c to r  espúreo  en e l  a n á l i s i s ,  á 

p a r t i r  de 1953 y h a s ta  1973 se m an tien e  l a  c o r re c c ió n  !p ro p u e s ta  

p o r G u t ié r r e z  y  adoptada p o r e l  IN S . E l cam bio de s e r ie ;  que se 

hace dé 1952 a 1953 no t ie n e  g ra v es  in c o n v e n ie n te s  dada l a  g^an  

s im i l i t u d  de r e s u lta d o s  de Jas dos e s t im a c io n e s ,(v e r  cuadro  1 1 - 1 3 ) .

b )  lo s  cam bios en l a  t^ s a .b r u ta  de n a ta lid a d *

En a l  cuadro  1 1 -1 5  se p re s e n ta  a p a r t i r  de 1920 l a  s e r ie  croco, 

ló g ic a  de la s  ta s a s  b ru ta s  dé n a ta l id a d  c a lc u la d a s  con a é r ie s  de  

n a c id o s .v iv o s  en que ha t r a ta d o  de c o r r e g ir s e  l a  O m isión d e l Re

g is  t r o . ,  Puede a p r e c ia rs e  en e l l a  que é l  n iv e l  de l a  ta a a  se man 

t ie n e 'e x t r a o r d in a r ia m e n te  e s ta b le  a lre d e d o r  d e l  42 p o r !m il  a lo  

la r g o  de lo s  años 2 0 . S i  se t ie n e  en c u en ta  q u e, cóRio 'Se s e ñ a ló  

en la  s e c c ió n  a n t e r io r ,  la s  c i f r a s  de n ac id o s  v iv o s  c o rre g id a s  

p a ra  lo s  años 1 9 2 0 -1 9 2 7  se han o b te n id o  p a r t ie n d o  d e l Censo de
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CuadroS-IS

CHILE: TASA BRUTA DE NATALIDAD ESTIMADA. Años 1920-1973

Año
Nacidos
vivos
Esti-
marin«

Pobla 
ción al 
30 junio

'■ ■ (miles V

Tasa de 
natali
dad (por

m ili
Año

Nacidos
vivos
Esti-

Pobla 
ción al 
30 junio
ftni1*>a)

Tasa de 
natali
dad (por

1920 155.992 3.785 41.2 1948 216.248 5.854 36.9
1921 159.351 3.853 41.4 1949 215.541 5.962 36.2
1922 164.946 3.907 42.2 1950 213.791 6.091 • 35.1
1923 176.824 3.961 44.6 1951 222.999 6.252 35.7
1924 170.472 4.017 42.4 1952 227.257 6.378 35.6
1925 169.593 4.073 41.6 1953 237.187 6.493 36.5
1926 171.905 4.130 41.6 1954 234.810 6.612 35.5
1927 174.652 4.188 41.7 1955 246.556 6.743 36.6
1928 180.191 4.246 42.4 . 1956 257.620 6.889 37.4
1929 181.126 4.305 42.1 1957 271.905 7.048 38.6
1930 183*703 4.365 42.1 1958 273.973 7.220 37.9
1931 180.305 4.429 40.7 1959 276.686 7.340 37.7
1932 182.827 4.495 40.7 1960 287.063 7.585 37.8
1933 181.589 4.563 39.8 1961 296.230 7.773 38.1
1934 181.653 4.631 39.2 1962 303.2£9 7.961 38.1
1935 179.220 4.700 38.1 1963 306.575' 8.147 37.6
1936 182.145 4.771 38.2 1964 303.219 8.330 *6 .4
1937 180.292 4.842 37.2 1965 302.401 8.510 35.5
1938 182.608 4.914 37.2 1966 294.438 8.686 33.9
1939 189.482 4.988 38.0 1967 285.103 8.859 32.2
1940 192.186 5.063 38.0 1968 273.254 9.030 30.3
1941 190.739 5.149 37.0 1969 262.952 9.199 28.6
1942 195.376 5.244 37.3 1970 261.986 9.369 28.0
1943 198.244 5.341 37.1 1971 272.195 9.539 28.5
1944 202.967 5.440 37.3 1972 281.116* 9.712 28.9
1945 207*236 5.541 37.4 1973 279.992* 9.888 28.3
1946 190.682 5.643 33.8
1947 215.047 5.74a 37.4

Fuentes: Nacidos vivos¡ estimados: 1920-1935: Servicio Nacional de Estadísticas 
y Censos, Demografía, año 1973, cuadro F; 1936-1952: Behm, Hugo, op. 
cit.eft cuadro II-12Xabla 2, 1953-1973,
INE, Demografía, año 1971, cuadró 2.2.1. Población :1920-1949. : INE,
Demografía, año 1971, cuadro 2.1.4.; 1950-1973: CELADE, Proyección de 
lá población de Chile por Sexo y Grupos Quinquenales de Edad. 1950- 
2000. Tercera variante.

*/ Cifras que resultan al aplicar la integridad de 91.1 por ciento a los 
256.097 nacidos vivos registrados para 1972 y a los 255.037 registra 
dos para 1973. ,



1930 y  p a ra  é s te  se ha es tim ad o  que l a  o m is ió n  se e n c u e n tra  e n tr e
1 5 /

2 ,4  po r c ie n to  y  4 .1  por c ie n t o ; ^ ^  la  v e rd a d e ra  ta s a  p o d r ía  s i 

tu a rs e  más b ie n  e n tr e  43 p o r m il  y  44 p o r m i l  p a ra  esos a ñ o s , en 

p ro m ed io .

Nó se d isp one  tde bases muy c o n f ia b le s  p a ra  e s t im a r  e l  n iv e l  

de la  ta s a  d u ra n te  lo s  dos p rim e ro s  d e cen io s  d e l s ig lo  p e ro  s ie n 

do r e la t iv a m e n te  c o n f ia b le s  la s  c i f r a s  de la  ta s a  b r u ta  de m o rta 

l id a d ,  que dan prom edios de 3 1 .1  p o r m il?  3 2 .4  p o r m i l ;  3 0 ,7  por  

m il  y  3 0 .2  p o r m il  p a ra  lo s  q u in q u e n io s  s u c es ivo s  (v e r  cuadro i i -3) 

y  a lcan zan d o  la  ta s a  a n u a l m edia de c re c im ie n to  de l a  p o b la c ió n  a 

1 2 .0  po r m i l  y  a 1 2 .5  p o r m i l  en e l  p r im e ro  y  segundo d e c e n io  (uer 

cuadro  II-2 )L n d ire c ta m e n te  puede e s tim a rs e  p a ra  ese p e r ío d o  ta s a s  

b ru ta s  de n a ta l id a d  e n tr e  43 p o r m il  y  44 p o r m i l ,  en prom edio, ba, 

jo  l a  h ip ó te s is  de s a ld o  m ig r a to r io  n u lo .

La c o n c lu s ió n  que r e s u l t a  de to d o  e s te  a n á l i s is  es que desde  

e l  i n i c i o  d e l s ig lo  h a s ta  1930 l a  ta s a  b r u ta  de n a ta l id a d  no expe. 

r im e n tó  cam bios m ayores . P lenam ente  c o in c id e n te  con l a  co n c lu  -  

s ió n  a n t e r io r  son lo s  r e s u lt td o s  d e l e s tu d io  de C o l lv e r ,  (v e r  cua. 

d ro  i l - l s X E n  cam bio, l a  in fo rm a c ió n  p re s e n ta d a  p o r G u t ié r r e z  lo  

l l e v a  a c o n c lu ir  que la s  ta s a s  crudas de n a ta l id a d  e v id e n c ia n  un  

c o n tin u a d o  descenso desde com ienzos de s ig lo .

1 5 /  G u t ié r r e z ,  H é c to r ,  La p o b la c ió n  de C h i le  , C . I . C . R . E . D . . Se
r i e s ,  P a r ís ,  1975 , p ág s . 10 y  1 1 .
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Cuadre IX-16

CHILE: TASA BRUTA DE NATALIDAD SEGUN DIVERSAS ESTIMACIONES
1900-1930

Tasa bruta de natalidad o/oo
..........  ..........
Tasa bruta de natalidad o/oo

Años
H. Gutierrez Nuestro

Estudio
----- Periodos

quinquenales A. Collver Nuestro
Estudio

1900 47.6
1900-1904 44.7 43.1*

1905 47.5
1905-1909 44.6 44.4*

1910 44.3
1910-1914 44.4 43.2*

1915 40.0
1915-1919 43.3 42.7*

1920 43.8 41.2
1920-1924 42.2 42.4

1925 40.6 41.6
1325-1929 43.8 41.9

1930 42.9 42.1

Fuentes: Gutierrez, Héctor; La Población de Chile .
CICRED Series, París, 1975.
Collver, 0. Andrew, Birth Rates in Latin America: New Estimates of 
Historical Trends and Fluctuations'.Institute of International Stu
dies. University of California. Berkeley, 1965.

* J  Obtenidas aplicando la ecuación compensadora.
■i



1 1 - 4 7

De acuerd o  con la s  e s tim a c io n e s  p o r n o s o tro s  a c e p ta d a s , l a  

p rim e ra  c a íd a  im p o rta n te  de l a  ta s a  b r u ta  de n a ta l id a d  t ie n e  l u 

g a r  en C h i le  en lo s  años 3 0 ; que en e l  cu rso  de unos pocos años 

l l e v a  e l  n iv e l  de la  ta s a  de 42  p o r m il  a aproxim adam ente 37 por  

m il  en 1 9 3 7 -1 9 3 8 , descenso cuya m agnitud  r e l a t i v a  es d e l o rd en  

d e l 12 p o r c ie n to  con re s p e c to  a l  n iv e l  de p a r t id a  y ,  en prome -  

d io ,  im p lic a  un descenso d e l 1 .7  po r c ie n to  a n u a l en e l  v a lo r  de 

lñ  ta s a ,  (cuadro  l I -1 7 ) .D a d o  que e l  paso d e l año 1935 a 1936 seña

l a  un cambio en la  fu e n te  de lo s  n ac id o s  v iv o s  estim ad os u t i l i z a ,  

das p a ra  e l  c á lc u lo  de la s  ta s a s  de n u e s tro  e s tu d ió le s  im p o rta n 

t e  c o n s ig n a r que c u a lq u ie ra  que sea la  s e r ie  de e s tim a c io n e s  de 

n a c id o s  v iv o s  que se tome como base p a ra  e l  c á lc u lo ,  la  ta s a  de 

n a ta l id a d  m uestra  una c a íd a  im p o rta n te  de su n iv e l  en  e l  cqrso  

de lo s  años 30 , (v e r  cuadro  n - 1 8 ) .

En e l  t ra n s c u rs o  de uñ c u a r to  de s ig lo  que m edia e n tr e  f i 

nes de lo s  años 30 y  com ienzo de lo s  años 60 l a  C a r a c t e r ís t ic a  

p r in c ip a l  que m uestra  l a  e v o lu c ió n  de la s  ta s a s  bruteas de n a t a l !  

dad, en c o n tr a s te  con le  rá p id a  c a íd a  de lo s  años p reced en tes , es 

su e s t a b i l i z a c ió n  a lre d e d o r  de lo s  v a lo re s  a lc a n za d o s  h a c ia  lo s  

años 1 9 3 7 -1 9 3 8 . S ec u n d ariam en te , d e n tro  de e s ta  c a r a c t e r ís t i c a  

d o m inante , puede a d v e r t i r s e  una le v e  te n d e n c ia  a l  descenso h a s ta  

1950 y , a c o n tin u a c ió n  un le v e  re p u n te  h a s ta  lo s  años 1 9 6 1 -1 9 6 2 . 

En to d o  caso , lo s  m árgenes e n tr e  lo s  c u a le s  f lu c tú a  l a  ta s a  son
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Cuadro H - 17

CHILE: MAGNITUD DEL CAMBIO DE LA TASA BRUTA DE 
NATALIDAD, 1920-1973

Años
Nivel de la 
tasa bruta

Variación de la tasa bruta 
de natalidad durante el 

intervalo

Promedio anual de cambio 
de la tasa bnita de 

natalidad
(por 1000 NV) Absoluta Relativa (%> Absoluto ,• Relativo (%)

1920 41.2
0.9 2.2 0.1 0.2

1930 42.1
- 4.9 -11.6 - 0.7 - 1.7

1937 37.2
- 2.1 - 5.6 - 0.2 - 0.4

1950 35.1
3.0 8.5 0.3 0.7

1962 38.1
-10.1 26.5 - l-3 - 3.3

1970 28.0
Fuente: Las tasas del cuadro £1-13.

Cuadro H-l 8

CHILE: MAGNITUD DEL DESCENSO EXPERIMENTADO POR LA TASA BRUTA 
DE NATALIDAD SEGUN DIVERSAS ESTIMACIONES EN EL CURSÓ DE LOS AÑOS 30

Tasa bruta de natalidad estimada (%) 
Año Serv. Nac. n 

Estadística
Período

Tasa bruta de
natalidad

0. A. Collver
1930 42.1 42.9 1925-1929 43.8

1937 35.7 37.2 1935-1939 38.4
Promedio anual 
de cambio da la 
tasa -0.9 -0.8 -0.5

Fuentes: Servicio Nacional de Estadísticas y Censos y Behm, Hugo, las fuentes 
indicadas e& cuadro 11-15Collver¡ op.cit. en cuadro 11-17.



b a s tá h te  e é t fé c h d it :  3:5;. i ' ; conb v a lo r  mthlttíó ett 1 9 5 0 ^ ^ y  38'.. 6 como 

káxím b  en 1 9 57 . Los v a lo r e é  que i r í i c i a n y  c í e r r a r t e l  p e r io d o  son 

c a á i l^ é H t lc o s : 3 7 .2: é ii 1937^-1938 y  3 8 .1  é n l 1961-^1882. * Sé ím aqnt- 

tü d ''q u é  a le a n á á  e l  Óésctensó Ó e4 la ' t á i á  «rttáré t;l -9 3 f  y  *1850, a s i  có

mo su áumentÓ1 é n t r e  Í9 5 0  y 19ÓÓ e s "ta n ''é S c aé á  - 8 . 3  y  0 .7  ! puntos  

re s p e c tiv a m e n te  eh e l v a í o t d e  ta s á ’ como p r o m e d io a m ía ld é  cambio- 

qcíe puedeá á e r  te n id o s  como :ét¡afcffio&íifam c*^s éft e l : ‘ n iv e l  cíe l a  na

t a l id a d ,  s in  tra s c e n d e n c ia 'terí e l  m arcó de * la  t r a n s ic ió n  derttogrSfi 

c a . ■ . . . .  . . . . .  . . . . .

’ ■' ■ '*!'■'[ ‘ í J  i, . : - ,•

Por e l  c o n t r a r io ,  l a  c a ld a  que p re s e n ta  l a  ta s a  b r u ta  de na, 

t a l id a d *  a Lp a r t i r  dé 1 9 6 3 ’y  se m a n tie n e  h a s ta  e l  p re s e n te  c o n s t i -  

' tu y e  e im á s  t r a s c e n d e n ta l dé lo s  cam bios q u e  ha e k p erim én tád o  e l  

p a ís  en e l  n iv e l  de só n a t a l id a d . La 'fe h d é h c ia  déáoendénté  mues

t r a  una t r a n s i t o r i a  d e té n é ió n  eá !97Ó¿ p e tó  l a m a g n i t u d d é l  des -  

'céñsó ó b s iiv á d o  e n tr e  l 9 6 2 y  1970 e s d é m á s d e  lO p u r t to s  en e i ív g .  

í o r  dé l a  ta é a ,  lo  q u e r é p íe s e n t a ú n  protnedio de 3 .3  p o r c ie n tb  al 

año, aproxim adam ente e l  d ó b le  d e l observado  é n l o s a ñ o s '3 0 j  y  po

ne á C h i le  d e f in i t iv a m e n te  é n tr e  io s  p a liá is  dé b a já f n a t a l id a d .

1 6 /  E l v a lo r  de 3 3 .8  p o r m il  que a lc a n z a  l a  ta s a  en 1946 en e s ta  
s é r ió  es consecuenc ia  d é l a  c i f r a  in e x p lic a b le m e n te  b a ja  de 
n a c id o s  v iv o s  es tim ad o s  p a ra  ese año, l a  que p ro b ab lem en te  r &  
s u l t a  de a lg u n a  f a l l a  de lo s  d a to s  b á s ic o s  u t i l i z a d o s  p a r a * la  
e s t im a c ió n , y  que no ha es tad o  a n u e s tro  a lc a n c e  c o r r e g ir *

'  IÍM9



. S i  se t i e n e  en  c u e n ta  l a  c ir c u n s ta n c ia  ya  com entada l a

s e c c ió n  a n t e r io r ,  de que p a ra  l e s  años 60 1 a c i f r a  de n ac id o s  v i  

vos que se u t i l i z a  en e s te  e s tu d io  e s tá  p ro b ab lem en te  s o b r e e s t i 

m ada, l a  b a ja  de l a  n a ta l id a d  e s  re a lm e n te  m ayor de l o  que apare, 

ce  en lo s  c á lc u lo s  p re s e n ta d o s . Es ra z o n a b le  suponer que .p a r a  

lo s  d lt im o s  afips in c lu id o s .e n .e l  cuadro  1 1 -1 5  e l  v e rd ad ero  n iv e l  

de l a  ta s a .b r u ta ,  de n a t a l id a d  a e  e n c u e n tre  uno o  h a s ta  do3  . pun

to s  p o r  d e b a jo  de lo  que e n £ l  se in d ic a *  S i  p a ra  1970 e l  p o r -  

c e n ta je  de in te g r id a d  d e l  r e g is t r o  fu e r a  d e l  95 p o r c ie n to ,  l a  

ta s a  b r u ta  de n a ta l id a d  r e s u l t a r í a  s é r  de 2 5 .7  p o r m i l .

Es c o n v e n ie n te  a d v e r t i r e n  p e te  p u n to  que l a  e s t im a c ió n ■ de 

lo s  n a p i a s  v iv o s  de CELASE', que  conduce a  una in te g r id a d  de 95.1  

p o r c ie n to  . p a ra  e l  r e g is t r o .  ;de n a c id o s  v iv o s  d u ra n te  lo s  afips 60 

se. d e r iv a  d e l Censo de 1970 cuya a m is ió n  ha s id o  r e la t iv a m e n te  .e 

le v a d a *  -?íP o r  e l l o  es ra z o n a b le , a d m it i r  que d ic h a  e s t im a c ió n .t ie n  

d e a s o b r e e s t im a r  lp . in te g r id a d  d e l r e g i s t r o . , S i , a s í  o c u r r ie r a ,  

e l  numero r e a l  de n a c id o s  v iv o s  e s t a r le  en u n . v a lo r  in te rm e d io  

e n t r e  le s  c i f r a s  p re s e n ta d a s  en e l  cuadro  1 1 -1 5  y  l a  que r e s u l t a  

de l a  e s t im a c ió n  de CELASE y  e l  v e rd a d e ro  v a lo r  de l a  ta s a  p a ra  

1970 se  e n c o n tr a r la  e n  un p u n to  e q u id is ta n te  e n t r e  e l  28 p o r m il  

y  e l  2 £ *7  p o r m i l .  .

1 7 /  C i f r a  que r e s u l t a  de una e s tim a c ió n  de 2 5 1 .2 3 1  n a c id o s  v iv o s
a p a r t i r  de lo s  238.669 n a c id o s  v iv o s  r e g is t r a d o s  de ese aña.

11-50



II-51

c )  Los cam bios en e l  n iv é l  y  e s t r u c tu r a  de l a  fecu n d id ad .__ - - t

Las te n d e n c ia s ¡ 'd e ; la  n a ta l id a d  n o r e f ié ja n n e c é s a r ia m e n t e  de 

m anérá e x a c ta , -ióp cpnibios que.rpúeden h ab erse  operado en e l  n iv e l  

de la  fe c u n d id a d . Por e s ta r  a fe c ta d a  su m e d ic ió n  p o r la s  f lu c tú a ,  

c lo n e s  que hayan o c u r r id o  en l a  com posic ión  p o r edades de la ,  .p p -  

b la c ió n ,  su u t i l i z a c i ó n  como ó n ic o  e lem en to  de a n á l i s is  puede « .llg , 

v a r  a , c o n c lu s io n e s  fa la c e s  en lo  que re s p e c ta  a l a  e v o lu c ió n  r e a l  

de la  fe c u n d id a d . Por e l l o j e s  d e s e a b le  ‘c o n ta r  con la s  m edidas ejs. 

p e c i f ic a s  de l a  fe c u n d id a d  p o r edad o sus m edidas de resum en.

En e l  cuadro 11-19 se p re s e n ta n  la s  ta s a s  de fe c u n d id a d  p o r e -  

dad y l a  ta s a  g lo b a l de  fe c u n d id a d  p a ra  1 9 3 0 ,19 4 0 , 1950, 1960 y  

19 70 , "tomadas d e l e s tu d ió  r e a l iz a d o  p o r H . G u t ié r r e z .  D ich as  c i 

f r a s  p e rm ite n  v e r i f i c a r 'g ü e  en e l  cu rsó  de lo s  años 30 nó sólo« se  

re d u jo  é l  n iv e l  de l a  n a ta l id a d  s in o  que cayó ta m b ié n  l a  fe c u n d i

dad de la s  m u je res  C h ile n a s . La m agnitud  r e l a t i v a  d e l  desdénsp  

en la  ta s a  g lo b a l  de fe c u n d id a d  'd u ran te  e l  d e c e n io  es d e l  fyismo 

o rd én  de m agnitud  que e l  ano tado  p a ra  l a  ta s a  b r u ta  de n a ta l id a d  

e n tr e  1930 y 1937, (v e r  cuadro  1 1 -2 0 XLa c a ld a  a fe c ta  la  fec u n d id a d  

de to d as  la s  edades, p ero  es más marcada en lo s  grupos dé edad
■"«r

más avan zad a .

Las m edidas de la  fe c u n d id a d  que se m uestran  en e l  cuadro  IX -1 9  

ponen en e v id e n c ia  que en lo s  años 40 y  50 l a  fe c u n d id a d  tam b ién
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CuadroIl-l9

CHILE: TASAS DE FECUNDIDAD POR EDAD Y TASA GLOBAL DE 
FECUNDIDAD, 1930, 1940, 1950, 1960 Y 1970

Grupos de Tasas de fecundidad por edad (por mil)
edad 1930 1940 1950 1960 1970

15-19 72.3 68.7 79.9 79.5 74.1
20-14 203.6 190.2 192.2 226.2 186.6
25-29 251.9 222.7 213.8 258.1 186.3
30-34 254.2 214.8 190.3 220.2 136.4
35-39 183.4 158.7 137.4 151.3 82.4
40-44 95.3 83.6 68.1 66.6 43.2
45-49 42.4 30.2 20.8 14.9 8.3
Tasa global 
de fecundidad 5.52 4.84 4.51 5.12 3.58
Fuente: Gutiérrez, Héctor, La Población de Chile f CICRED Series. Paría 

1975. Cuadros 8 y 10.

Cuadro31-20

CHILE: MAGNITUD DEL CAMBIO EN EL NIVEL DE LAS TASAS DE FECUNDIDAD 
PQR EDAD Y DE LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD POR 

DECENIOS: 1930 A 1970

Grupos quin 
quenales de

Porcentaje de cambio en el nivel de las tasas durante el 
decenio con respecto al nivel, inicial

edad 1930 a 1̂ 940 1940 a 1950 ,1950 a 1960 1960 a 1970
15-19 - 5.0 16.3 - 0.5 -'6.8
20-24 - 6.6 1.0 17.7 -17.5
25-29 -11.6 - 4.0 20.7 -27.8
30-34 -15.5 -11.4 15.7 -38.1
35-39 -13.5 -13.4 10.1 -45,5
40-44 -12.3 -18.5 - 2.2 -35.1
45-49 : 1*28.8 -31.1 -28.4 -44.3
Tase global 
de fecundidad -12.3 - 6.8 13.5 t 30>1
Fuente: Las tasas del cuadro 11-19.
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Tasas de fecundidad 
(por mil)

300 +

Gráfico II-6
CHILE: TASAS DE FECUNDIDAD POR EDAD. 1930, 1940, 1960 Y 1970
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Fuente: Las tasas del cuadro 11-19.
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ha cambiado* p e ro -d ic h o  cam bio se r e la c io n a  más b ie n  con la  e á tru c  

. t u r a  de lgr fecundidad p^r edades que con. el n iv e l  g lo b a l de l a  fe. 

C undldaclE i s e n tid o  d e l cam bio d é  la  fe c u n d id a d  t o t a l  e s e la is m o q u e  

in d ic a n  la s  ta s a s  b ru ta s  de' n á tá l id a d ,  e s d e c i r ,u n d e s ¡ c e n s o  de

1940 a 1950 y  un, re p u n te  de 1950 a 1 9 8 0 . l a  m agn itu d  r e l a t i v a  del

cambio de l a  ta s a  g lo b a l d e i féb ü rid id ad  r e s u l t a  am lhorádo p o r é l

com portam iento  c o n t r a d ic to r io  de la s  ta s a s  de fe c u n d id a d  p o r edad. 

A s i ,  en lo s  años 40 l a  fe c u n d id a d  de la s  m u je re s  de más edad des

c ie n d e  ta n to  o más que en e l  d e c e n io  p re c e d e n te , m ie n tra s  que en 

la s  m u je re s  más jó ve n e s  l a  fe c u n d id a d  m an tien e  e l  n iv e l  a lc a n za d o  

en 19 40 , o b ie n  sube; e l  re s u lta d o  es que e l  p o rc e n ta je  de re d u c 

c ió n  de l a  ta s a  g lo b a l de fe c u n d id a d  es aproxim adam ente l a  m ita d  

que en lo s  años 3 0 . En l a  década d e l  50 l a  fe c u n d id a d  de la s  mu

je r e s  de 20 a 39 años m u es tra  un im p o rta n te  aumento que se ve com 

pensado en p a r te  p o r l a  p e r s is te n c ia  d e l descenso en  l a  m u je re s  

más v ie ja s  d e l  p e r io d o  r e p r o d u c t iv o . No o b s ta n te  lo  a n t e r io r ,  l a  

ta s a  g lo b a l de fe c u n d id a d  a lc a n z a  en 1960 un n iv e l  s u p e r io r  a l

de 19 40 .

De c a r a c t e r ís t ic a s  muy d i f e r e n te s  a la s  o b servad as de 1940 a 

1960 es e l  cambio que e x p e rim e n ta  l a  fe c u n d id a d  en e l  cu rso  de los 

años 6 0 . En e s te  d e c e n io  e l  n iv e l  de l a  fe c u n d id a d  d es c ie n d e  en 

to d a s  la s  edades d e l p e r io d o  re p ro d u c tiv o ^  s ie n d o  mayor l a  m agni

tu d  r e l a t i v a  d e l  descenso eri lo s  grupos d e m u je r e s d e m á s  edad,



(v e r  cqadro  I I ~ 2 0 l p o r  e s ta s  c a r á c t e r is t ic a a  e l  cam bio r e c ie n te  re. 

s u l t a  com parable a l  observado en lo s  años 3 0 . S in  em bargo, cuan

t i t a t iv a m e n t e  la s  d i f e r e n c ia s  e n tr e  ambos p e rio d o s  son n o ta b le s .  

En lo  que re s p e c ta  a l a  ta s a  g lo b a l de fe c u n d id a d  e l  p o rc e n ta je  

d e l descenso es 2 *5  veces m ayor en la  década d e l 6 0 .que en la  d e l  

3 0 ; m ie n tra s  que p a ra  a lg u n as  edades, l l e g a  a s e r  h a s ta  t r e s  v e 

ces m ayor,;

Una c o n s ta n te  d e l p roceso  de cambio de l a  fec u n d id d d  a lo  

la r g o  de lo s  40 años que cubren  lo s  d a to s *  ta n to  en lo s  p e r ío d o s  

de descenso rá p id o  o le n to  a s í  como en a q u é llo s  en que su n iv e l  

Se ha e le v a d o , ha s id o  l a  p ro g re s iv a  c o n c e n tra c ió n  de l a  fe c u n d i

dad en l a  edades más jó v e n e s . La c o n tr ib u c ió n  de la s  m u je res  me

nores de 30 años a la  fe c u n d id a d  t o t a l  que en 1930 e ra  d e l 48 po r  

c ie n to ,  en 1970 h a b ía  l le g a d o  a s e r  d e l 62 p o r c iesntp>Jver cuadro  

1 1 -2 1  XLa cú sp id e  de l a  c u rva  de fec u n d id ad  p o r edades que se en 

c o n tra b a  en e l  grupo de 3 0 -3 4  años en 1930 , se t r a s la d ó  a l  grupo  

de 2 5 -2 9  años en 1940 y  a p arece  f in a lm e n te  en e l  g rupo  de 2 0 -24  

años en 1 9 70 .

Un e s tu d io  r e a l iz a d o  re c ie n te m e n te  en CELADE ¿ ^ /p re s e n ta  la s  

ta s a s  de fe c u n d id a d  p o r edad año a año desde 1956 h a s ta  1974

1 8 /  TáMcher, E r ik a  y B ocaz, A lb in o , E s tu d io  de Cas -»3 ; C h ile .g o n .  
t r ib u c ió n  a l  S e m in a rio  sobre  m étodos p a ra  m e d ir  e l  e fe c to  de 
program as de p la n i f ic a c ió n  f a m i l i a r  en la  fe c u n d id a d , CELADE, 
E n ero , 1 9 7 6 .
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> CHILE;^DISTRIBUCION.RELATIVA DE LA FECUNDIDAD POR GRUPOS 
$FINQÜÉNALEá Í)E EDAD, 1930/n940* 1950, 196fl¡ f  1970

Grupos dé POrcéntaie de la  fecundidad to ta l
edad 1930 1940 1950 1960 1970

15-19 6.6 7.1 8.9 7.8 10.3
20-24 18.5 19.6 21.3 22.2 26.0 ...
25-29 22.8 23.0 23.7 25.4 26.or k
30-34 23.1 22.2 21.1 21.7 19.6
35-39 16.6 16.4 15.2 14.9 11.5
40-44 = 8.6 -í 1 . *7'.-5-{ .< i—1 &> j  ̂ 6 .0
45-49 3.8 3.1 2.3 1.5 1.2

?'• ] /■ - ;J : ' . • ’ • *./ . V O ■ r i 1 o-t;;i r<* iií'h *. 'iii
Fuente: Las tasas del cuadro 1 1 -1 9 .

;• ; .*(•. t .. ; .

' 1* * . í'v ■ 3* ' ftí 'T?
in d ic a n d o  v a lo re a  muy s im ila r e s  a lo s  p re s e n tad o s  en e l  cu ad re  1 1 -1 9  

p a ra  lo s  años 1960 y  1970« Los v a le r e s  de l a  ta s a  g lo b a l de fe  *• 

cund idad  que r e s u lta n  de d ich o s  d a to s  exceden so lam ente  en 0 .1 9  

pu ntos  e l  v a lo r  de 1960 y  un 0«12  pu ntos  e l  de  1 9 7 0 . A d ic io n a l -  

m ente t a l  in fo rm a c ió n  s e ñ a la  que e l  descenso de la s  ta s a s  e s p e c í

f ic a s  de fe c u n d id a d  se i n i c i a  en a f to s d ife r a n te s *  a n t ic ip á n d o s e la  

c a ld a  dé la s  ta s a s  en lo s  g rup os  de 40 aflbs- y  «más que é ñ  d ic h a  se. 

r í e  cbm iénaa a o b s e rv a rs e  Va va p a r t i r  de 1938 y  en e l  g r u p o d e 3 5 -  

39 años qdé o c u rre  ya* en 1 9 6 1 . La d is p o n ib i l id a d  de in fo rm a c ió n  

más a l l á  de 1970 p e m i t e  com probar’ que l a  .c a ld a  de la s  ta s a a e s p js .  

c l f i c á s d e  fe c u n d id a d  no se in te rru m p e n  en 1970 en l o s g r u p o s d e  

35 años y  más, hecho que s i  o c u rre  en lo s  grupos J*ás jó venes« La  

c d sp id e  de l a  fe c u n d id a d  se t r a s la d a  d e l  g rup o  de 2 5 -2 9  aftos a l  

grup o  de 2 0 -2 4  a p a r t i r  de 1967 y  l a  c u rv a  de l a  fe c u n d id a d  por 

edades en 1973 es muy c la ra m e n te  de c ó s p id e  tem p ra n a .



R e v is te  in te r é s  s e ñ a la r  l a p o s i c i ó n  que ocupa C h i le  en e l

c o n te x to  la tin o ^ ^ e u ric a n o  te l ,  n iv e l  de ^  féou|x<3^ááá, a s i  c&

mo com parar la  m agn itu d  r e l a t i v a  del- carasio que e l l a  ha e x p e r i  -  

m entado con la  e v o lu c ió n  observada en lo s  demás p a ís e s  de l a  r e -  

g i6 n .  \
i" , 1 .V ’ \ . . .

E l cuadro  "11 -22  i l u s t r a  b ie n  la  h e te ro g e n e id a d  de s itu a c io n e s  

que se dan en A m érica  L a t in a  a e s te  re s p e c to . En e l  se in c l u -  

yen lo s  p a ís e s  que h a c ia  1 9 5 5 -1 9 60  p re s e n ta b a n  le s  n iv e le s  más 

a l t o s  y  lo s  más b a jo s  de fe c u n d id a d , a s í  como ta m b ién  a q u é l1 s 

que es tan d o  fu e ra  de e s ta s  p o s ic io n e s  ex trem as se d e s ta c a n  p o r  

la  m agnitud  d e l  cam bio en e l  n iv e l  de l a  fec u n d id a d  ya sea p o r  

e l  descenso observado o p o r la  r e c ie n te  com probación de n iv e le s
\  • .  i /  " . • ' - J t "  = • . •'

más a l t o s  que lo s  p re v ia m e n te  e s tim a d o s .

Dé acuerdo  con la s  e s tim a c io n e s  que r e s u lta n  >da, d a to s . r e 

c ie n te s ,  C h ile  ocupa e l  t e r c e r  lu g a r  e n t r e  lo s  p a ís e s  de más b a ja  

-fe c u n d id a d  dé l a  re g ió n *  P o r  l a  m agnitud  d e l  descenso observado  

a p a r t i r '  de 19 55 -1 9 60  ocupa .e l segundo lu g a r ,  - después de C osta  

R ic a /  p e ro  es  e l  p a ís  que más ha b a ja d o  s u  fe c u n d id a d  e n t r e  aqu¿  

l l o s q u e  e n e l  p e r io d o  i n i c i a l  t e n ía n  n iv e le s  d e  fe c u n d id a d  - b a 

jo s  o m oderados. ; ..-v. v? J -o
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CuadroII-22

AMERICA LATINA: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD ESTIMADA PARA LOS 
QUINQUENIOS 1955-1960 Y 1970-1975 Y PORCENTAJE DE CAMBIO 

DURANTE EL INTERVALO EN PAISES SELECCIONADOS

Países
... Tasa global de fecundidad Porcentaje 

de cambio 
en e l in tervalo1955-1960 1970-1975

Uruguay 2.89 2.95 2.1

Argentina 3.13 2.98 — 4.8

Chile 5.19 3.40* ' -34 .5

Cuba 4.10 4.03 -  1.7

Costa Rica 7.16 4.26* -40 .5

Panamá 5.82 4 .7 ^ -18 .9

Colombia 6.56 4.92* -25 .0

Venezuela 6.74 5.23* -22 .4

México 6.88 6.70* -  2 .6- i -

B o liv ia 6.15 6.81* 10.7

Nicaragua 7.33 6.92 -  5.6

Ecuador 6.73 7.20* 7.0

Honduras 7.48
----- ... . _

7150* 0.7

Fuentes: Somoza, Jorge L . ,  América Latina: SituaciSn demográfica alrededor 
de 1973 y perspectivas para e l año 2000- . CELADB. Serie A.- N” 128f 
enero» 1975.
CELADEt América Latina: Evaluación de la  situacióndem ográfica en 
e l quinquenio 1970-1975’ .S erie  A. N° 155. A b ril de 1977.
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D* La E v o lu c ió n  d e l C re c im ie n to  N a tu ra l

El crecimiento natural d é l a  población durante un intervalo

dado es la resultante del balance entre los nacimientos vivos y

las defunciones ocurridas en  dicho periodo. En términos relati

vos, la tasa de crecimiento natural está dada por la diferencia 

entre la tasa bruta dé natalidad y la tasa bruta de mortalidad.

La ta s a  de c re c im ie n to  n a tu r a l  que r e s u l t a  p a ra  C h ile  en e l  

q u in q u e n io  1 9 20 -1924  de una ta s a  a n u a l m edia de n a ta l id a d  de

4 2 .4  p o r m il  y de una ta s a  a n u a l m edia de m o r ta l id a d  de 3 0 .2  por  

m il  es 1 2 .2  por m i l .

É l  paso de la  p r im e ra  a la  segunda m ita d  de lo s  años 20 s e -  

ñ a la  la  a p a r ic ió n  dé com portam ientos d i f e r e n te s  p a ra  l a  n a ta lid a d  

y  l a  m o r ta l id a d . La im p o rta n te  c a id a  que acusa la  ta s a  b r u ta  de 

m o rta lid a d  en e l  q u in q u e n io  1 9 2 5 -1 9 2 9 , m anten iéndose l a  ta s a  brjj, 

t a  de n a ta l id a d  e s t a b i l i z a d a ,  da como re s u lta d o  la  a c e le ra c ió n  

d e l  c re c im ie n to  n a tu r a l  d e  l a  p o b la c ió n  cuya ta s a  en 1930 a lc a n 

za e l  v a lo r  de 18 p o r m i l .  E l  prom edio de lo s  v a lo re s  c a lc u la  -  

dos p a ra  lp s  dos momentos in d ic a d o s  rep ro d u c e  muy cercanam ente  éL 

v a lp r  de la  ta s a  de c re c im ie n to  c a lc u la d o  p a ra  e l  d e c e n io  1 9 2 0 -  

1930 a p a r t i r  de la s  e s tim a c io n e s  de p o b la c ió n  p re s e n ta d a s  en e l  

cuadro  lL-2LLa s im i l i t u d  de lo s  v a lo re s  de l a  ta s a  de c re c im ie n to  

n a tu r a l  y  la  ta s a  de c re c im ie n to  t o t a l  s ig n i f i c a  que en e l
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c re c im ie n to  de l a  p o b la c ió n  e l  m o v im ien to  m ig r a to r io  e x te rn o  ha 

te n id o  escasa im p o rta n c ia .

D u ran te  lo s  años 30 l a  n a ta l id a d  y  l a  m o r ta lid a d  t ie n e n  un 

com portam iento  opuesto  a l  d e l q u in q u e n io  1 9 2 5 -1 9 2 9 . En e s ta  dé

cada fu e  l a  ta s a  b r u ta  de n a ta l id a d  la  que te n d ió  a l  descenso, en  

t a n to  que l a  ta s a  b r u ta  de m o r ta lid a d  v o lv ió  a e le v a r s e ,  aunque 

s in  l l e g a r  a lo s  n iv e le s  que p r e v a le c ía n  h a s ta  1 9 2 4 . Como resujL 

ta d o  d e l cambio de la s  te n d e n c ia s  e l  c re c im ie n to  n a tu r a l  no con

t in u ó 1 a c e le rá n d o s e  Sinm, p o r e l  c o n t r a r io ,  re d u jo  su- r i tm o . Ha

c ia  lo s  añós 1 9 3 7 -1 9 3 8  la  ta s a  d e c r e c im ie n to  n a tu r a l  fu e  d e l  

o rd e n  d e l 14 p o r m i l .  La d is m in u c ió n  d e l c re c im ie n to  n a t u r a l  ex  

p l i c a 1 e l  r itm o  más le n to  d e l c r e c im ie n t o * to t a l  de l a  p o b la c ió n  en 

e l  in t e r v a lo  1 9 3 0 -1 9 4 0 .

La r á p id a  c a ld a  de la  m o r ta lid a d  en lo s  años ’ S ig u ie n te s ,  

m ie n tra s  l a  n a ta l id a d  apenas descendía^ d e te rm in ó  una nueva a c e ie  

r a c ió n  d e l  c re c im ie n to  n a t u r a l .  En 1953* año eh que se quebró la  

te n d e n c ia  descen dente  de l a  m o r ta l id a d , l a  ta s a  d e > c re c im ie n to  

n a tu r a l  l le g ó  a  s e r  de 24 p o r m i l .  ‘ > í i  ,

E l l ig e r o  in c re m e n to  de l a  ta s a  de n a ta l id a d  en to rn o  a 

19 60 , a p e s a r de l a  nueva e s t a b i l i z a c ió n  d e l n iv e l  de l a  m o r ta l! ,  

dad l l e v ó  a que l a  ta s a  de c re c im ie n to  n a tu r a l  s ig u ie r a  c r e c ie n 

do, En 1 9 62 , año en que e s te  in d ic a d o r  a lc a n z a  su v a lo r  máximo, 

l a  ta s a  l le g ó  a s e r  s u p e r io r  a l  26 p o r m i l .
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En lo s  años 60 re a p a re ó e  l a  té n d e n c ia  d escen d en te  de la  mor. 

t a l id a d  y l a  ta s a  r e s p e c t iv a  b a ja  en t r e s  puntos  e n tr e  1962 y 

1 9 70 ; s in  embargo, s im u ltán ea m en te  o c u rre  una d r á s t ic a  c a ld a  de 

l a  n a ta l id a d ,  b a jan d o  e l  v a lo r  a b s o lu to  de l a  ta s a  en 10 p u n to s . 

E l re s u lta d o  es que la  ta s a  de c re c im ie n to  n a tu r a l  se reduce en 

7 p u n to s * En 1970 su v a lo r  a lc a n z a  s ó lo  a 19 po r m i l .  E s ta  evo. 

lu c ió n  e x p l ic a  que e l  c re c im ie n to  t o t a l  e n t r e  1960 y  1970 sea me. 

ñor que e l  d e l  d e c e n io  a n t e r io r .
r . , . • •

La p e r s is te n c ia  de la  te n d e n c ia  d escen dente  de l a  n a ta lid a d ,  

después de un l ig e r o  re p u n te  en lo s  años 1971 y 1972 ha te n id o  

como consecuencia  que en e l  q u in q u e n io  r e c ié n  pasado la  ta s a  de 

c re c im ie n to  n a tu r a l  haya s id o  s ó lo  d e l o rd en  d e l 16 p o r m i l ,  ;..a 

p e s a r de que la  m o r ta lid a d  haya c o n tin u a d o  d e scen d ien d o .

Las p r in c ip a le s  c o n c lu s io n e s  que surgen  de la  r e v is ió n  ante , 

r i o r  son que l a  ta s a  de c re c im ie n to  n a t u r a l ,  después de h ab er  

perm anecido  e s t a b i l i z a d a  a l o  la rg o  de to d o  e l  p r im e r  c u a r to  d e l  

p re s e n te  s ig lo ,-c o m ie n z a  a e x p e rim e n ta r  f lu c tu a c io n e s  a co n se

c u e n c ia  de lo s  cambios que l a  n a ta l id a d  y la  m o r ta lid a d  m a n ifie g . 

t a n  a p a r t i r  de m ediados de lo s  años 2 0 ; que e l  la p s o  que m edia  

e n t r e  e l  momento en que se i n i c i a  e l  descenso de l a  m o r ta lid a d  y  

a q u é l en que em pieza a b a ja r  l a  n a ta l id a d  es muy b re v e ;  que deb i. 

do a lo  a n t e r io r  y a que e l  cu rso  descendente  de la  m o r ta lid a d
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p re s e n ta  in te r r u p c io n e s , la b r e c h a  e n t r e  e l  n iv e l  dé la  ta s a  b r u 

t a  de n a ta l id a d  y  l a  ta s a  b r u ta  de m o r ta lid a d  no l l e g a  a a m p lia r 

se e xces ivam en te  de m anera que en C h ile  no se da e l  fenójneno de 

a c e le ra c ió n  s o s te n id a  d e l c re c im ie n to  de l a  p o b la c ió n  que c a ra q te . 

r i z a  l a  e v o lu c ió n  d e m o g rá fic a  de l a  g ra n  m a y o ría .d e  I qs ?■ p a ís e s  

la t in o a m e r ic a n o s ;  f in a lm e n te , puede a g re g a rs e  que la s  f lu c t u a c io 

nes d e l c re c im ie n to  n a tu r a l  e x p lic a n , c a s i  in te g ra m e n te , lo e  cam

b io s  d e l c re c im ie n to  t o t a l  de l a  po R a c ió n , s in  que e l  s a ld o  m i -  

g r a t o r io  e x te rn o  haya ju gado  un p a p e l c u a n t ita t iv a m e n te  im p o rta n 

t e  en n in g ú n  momento d e l p e r io d o  e s tu d ia d o .

E . La T r a y e c to r ia  de l a  T r a n s ic ió n  D em o g rá fica  en  C h ile .

„ E l m odelo de t r a n s ic ió n  d e m o g rá fic a  que se ha dado en la

g ra n  m a yo ría  dé lo s  p a ls é s  la t in o a m e r ic a n o s  se c a r a c t e r iz a  p o r un 

g ra n  d e s fa sa m ie n to  en e l  tiem p o  e n t r e  e l  momento en., que. o c u rre  d  

descenso de l a  m o r ta lid a d  y  e l  de la  n a ta l id a d  y  poje e l l o  lo s  paj¡. 

ses de la  re g ió n  m u es tra n , en g e n e r a l ,  un p e r io d o  r e la t iv a in e n te  

la r g o  de c re c im ie n to  a c e le ra d o  de l a  p o b la c ió n . „ , .  ,

‘ Las v S r ia c íó n e s r d e n tro  dé e s te  m odelo g e n e ra l e s tá n  dadas  

ta n to  p G t  l a  p re c o c id a d  con que se  ha in ic ia d o  1S‘ c a íd a  de l a  mor 

t a l id a d  y  la  in te n s id a d  de é s ta ,  como po r l a  ta rd a n z a  en l a  a p a r i.  

c ió n  de cambios en e l  n iv e l  de l a  n a ta l id a d ,  f a c to r e s  que han de

te rm in a d o  la  d u ra c ió n  de e s ta  fa s e  de a c e le ra d o  - c re c im ie n to
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d em o g rá fico  y  la  m agn itu d  que ha a lc a n za d o  d u ra n te  é l  l a  ta s a  de 

c re c im ie n to  n a t u r a l .  .

En e s to s  p a ís e s  l á  te n d e n c ia  descendente  de l a  m o r ta l id a d  a. 

p a re c e  en e l  curso  d e l segundo c u a r to  de s ig lo  y  se hace muy rá p i,  

da ¿n lo s  años de p o s t -g u e r r a .  En lo s  p a ís e s  en que l a  c a íd a  de 

l a  m o r ta lid a d  ha s id o  más rá p id a  y  s o s te n id a , l a  ta s a  a n u a l de 

c re c im ie n to  n a tu r a l  de l a  p o b la c ió n  ha l le g a d o  a exced er largam en  

t e  e l  n iv e l  de io s  30 po r m il  d u ra n te  dos o más d e c e n io s . S ó lo

en a q u e llo s  p a ís e s  en que lo s  lo g ro s  a lca n za d o s  en la  deducción

de la  m o r ta lid a d  han s id o  más l im i ta d o s ,  e l  c re c im ie n to  n a tu r a l  

ha s id o  re la t iv a m e n te  le n t o .  H asta  ahora  son pocos lo s  p a ís e s  en 

que e l  n iv e l  de la  n a ta l id a d  ha comenzado a descender en  form a rá_ 

p id a  y  en  que la  ta s a  de c r e c im ie n to . se e n c u e n tra  en d is m in u c ió n .

Un ségundo modelo de cambio lo  t i p i f i c a  la  e v o lu c ió n  demo -  

g r á f ic a  de A rg e n tin a  y  U ru g u ay . En ambos p a ís e s  e l  com ienzo de 

l a  c a íd a  de la  m o r ta lid a d  fu e  más tem prano , ya que se p ro d u jo  en

e l  paso d e l s ig lo  X IX  a l  a c tu a l  y en e l lo s  lo s  cam bios en e l  n i 

v e l  de la  n a ta l id a d  s ig u ie r o n  de c e rc a  a lo s  cambios en e l  n iv e l  

de la  m o r ta l id a d , ra zó n  p q r la  c u a l l a  ta s a  de c re c im ie n to  n a tu  -
% :  f  " . . ; - • ’ i , J  ¡

r a l  no l le g ó  a exced er de 20 p o r m i l .

La t r a y e c t o r ia  de l a  t r a n s ic ió n  d e m o g rá fic a  en C h i le  no ha 

seg u id o  ninguno de lo s  dos modelos a n t e r io r e s .  E l com ienzo de la
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t r a n s ic ió n  puede f i j a r s e  en e l  paso de l a  p r im e ra  a l a  segunda mi. 

ta d  de lo s  años 20 , fe c h a  r e la t iv a m e n te  tem prana en e l  c o n te x to  

de A m érica  L a t in a ,  p e ro  no e x c e p c io n a l. Lo que s in g u la r iz a  e l  ca 

so de C h i le  es  que apénas c in c o  años después dé in ic ia d a  l a  c a íd a  

de la  m o r ta lid a d  se haya p ro d u c id o  un descenso im p o rta n te  de la  

n a ta l id a d ,  de m anera que a p a r t i r  de 1930 e l  p a ís  e n t r a  en ' una 

nueva e ta p a  de l a  t r a n s ic ió n  d e m o g rá fic a  q u e, s a lv o  A rg e n t in a ,  

U ruguay y  Cuba -q u e  tam b ié n  han te ñ id o  una t r a y e c t o r ia  s in g u la r -  

io s  demás p a ís e s  de l a  re g ió n  han empezado r e c ié n  a r e c o r r e r  en 

lo s  años 6 0 .

En la  a c tu a l id a d  C h i le  se e n c u e n tra  en una fa s e  avanzada de 

l a  t r a n s ic ió n  h a c ia  b a jo s  n iV ó lé s  dé n a ta l id a d  y  m o r ta lid a d  aun

que l e  r e s ta  b a s ta n te  tré c h o  que r e c o r r e r  p a ra  a l c a n z a r l a  p o s i

c ió n  de lo s  p a ís e s  de mayor d e s a r r o l lo .



2 . La H e te ro g e n e id a d  d e l Cambio D em og ráfico
* • .

En la s  so c ied ad es  que a tín  no han in ic ia d o  su t r a n s ic ió n  ha. 

c ia  b a jo s  n iv e le s  de m o r ta lid a d  y fe c u n d id a d , lo s  r ie s g o s  de 

m u erte  y  e l  com portam iento  re p ro d u c t iv o  t ie n e n  un grado  conside. 

r a b ie  de homogeneidad e n tr e  los, d i f e r e n te s  miembros que la s  com 

ponen, es d e c i r ,  lo s  r ie s g o s  de m uerte  son p a re ja m e n te  e le v a d o s  

y  e l  com portam iento  re p ro d u c t iv o  e s tá  u n iv e rs a lm e n te  o r ie n ta d o  

h a c ia  un tamaño grande de la  fa m ild a .

E l  com ienzo de l a  t r a n s ic ió n  d e m o g rá fic a  en una so c ied ad  

humana no s ig n i f ic a  que lo s  n iv e le s  de la  m o r ta lid a d  y  la  fecu n  

d id a d  e x p e rim e n te n  cambios, de ig u a l  n a tu r a le z a  e  in te n s id a d  en  

todo s ,lo s  s e c to re s  de l a  p o b la c ió n  y  que lo s  prom edios d e l con

ju n to  de d ic h a  so c ied ad  r e f l e j e n  l a  s i tu a c ió n  d e m o g rá fic a  de ca. 

da uno de lo s  d is t in t o s  s e c to re s , e s t r a to s  o c la s e s  s o c ia le s  que 

e x is te n  a l  i n t e r i o r  de e l l a .  Por e l  c o n t r a r io ,  lo s  cam bios a n i  

v e l  d e l agregado s o c ia l  son e l  r e s u lta d o  de com portam ientos de

m o g rá fic o s  d i f e r e n t e s .  A s i ,  h a b itu a lm e n te  o c u rre  que un descen

so d e l n iv e l  de la  m o r ta lid a d  en e l  agregado n a c io n a l e s tá  de

te rm in a d o  p o r la  re d u c c ió n  de lo s  r ie s g o s  de m uerte  p a ra  un sec, 

t o r  s o c ia l ,e n  ta n to  que lo s  r ie s g o s  que a fe c ta n  a l  r e s to  de la  

p o b la c ió n  no se hayan m o d ific a d o  en a b s o lu to ,o  aun puedan haber, 

se e le v a d o . Es o b v io  que en t a le s  c o n d ic io n e s  p a ra  que e l  cam

b io  se r e f l e j e  a n iv e l  d e l agregado n a c io n a l,  e l  s e c to r  s o c ia l
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b e n e f ic ia d o  por lo s  menores r ie s g o s  de m u erte  debe te n e r  un tam a

ño r e la t iv a m e n te  im p o r ta n te . E l  r e q u is i to  p a ra  que l a  te n d e n c ia  

descendente  p e r s is ta  a n iv e l  n a c io n a l es que la  re d u c c ió n  de lo s  

r ie s g o s  de m u erte  se in t e n s i f iq u e n  en e l  é é e to r  s o c ia l  in ic ia ltn e n  

t é  b é h é f ic ia d o  o que e l  menor r ie s g o  se haga e x te n s iv o  a o tr o s  

grupos de l a  p o b la c ió n .

De ig u a l  modo, la  c a ld a  d e l n iv e l  de fec u n d id a d  de un p a ís  

ha s id o  h a b itu a lm e n te  e l  r e f l e j o  de un cambio en la  o r ie n ta c ió n  

d e l com portam iento  re p ro d u c t iv o  de a lg tín  o a lg u n o s  de lo s  s e c to 

re s  s o c ia le s  que e x is te n  a su i n t e r i o r  y  cuya p a r t ic u la r  s i tú a  -  

c ió n  en la  e s t r u c tu r a  s o c ia l  lo  0 io s  ha c o n d ic io n ad o  p ara  re d u 

c i r '  é l  tamaño de sus f a m i l ia s .  D i f íc i lm e n t e  puede dársre :« n  e l  ca. 

so dé la  fé c u n d id a d  la  'e x is te n c ia  de fa c to ré s  c ó h d ic ió b a rite s  de 

un cambio dé com portam iento  de ta n  a m p lio  a lc a n c e  que puedan a fe e  

t a r a  todo s lo é  s e c to re s  de l a  e s t r u c tu r a  s o c iá l  ó q u é  e je r z a n  su 

e fe c to  con ig u a l  in te n s id a d  en todos lo s  s e c to re s  s o c ia le s .  . j lio 

que se da en la  r e a l id a d  es que lo s  fa c to re s  c o n d ic io n a n te s  d e l  

cam bio t ie n e n  un a l t o  gradó de e s p e c if ic id a d  s o c ia l .

P or to d o  lo  a n t e r io r  es que la s  so c ied ad es  en t r a n s ic ió n  de

m o g rá fic a  t ie n e n  un c o n s id e ra b le  grado  de h e te ro g e n e id a d  in te r n a  

que r e s u l t a  de la s  d i f e r e n te s  s itu a c io n e s  o com portam ientos por 

que a t ra v ie s a n  lo s  v a r ia d o s  s e c to re s , e s t r a to s  o c la s e s  s o c ia le s .
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En la perspectiva que se ha esbozado, al analizar el cambio 

demográfico o la situación demográfica existente en un momento 

histórico dado en una formación social determinada^ tiene el m a 

yor interés poder detectar la realidad demográfica de los secto

res, estratos o clases sociales. Desgraciadamente la informa

ción a este nivel suele ser muy restringida o simplemente inexig. 

tente. A menudo el intento de desagregar la información en el 

caso de un pais debe limitarse a la desagregación espacial según 

las unidades político-administrativas o en la variable urbano* 

rural.

A. La . Heterogeneidad Espacial del Cambio Demográfico .;

Las unidades espaciales para las que hay información dispo

nible corresponden por lo general a las divisiones polfticor-admi. 

nistrativas del país y para la mayor parte de la información el 

nivel de desagregación alcanza únicamente a las divisiones mayg^ 

res. Por m á s  .que las divisiones político-administrativas impli

can para la población de ellas realidades ecológicas diferentes 

desde el punto de vista del ambiente físico y a menudo desde los 

puntos de vista de la estructura productiva, de las formas de 

asentamiento de la población y del nivel de desarrollo social e 

institucional alcanzado, siempre constituyen una realidad social, 

mente compleja en cuyá estructura existen diversas clases o es - 

tratos sociales. Los indicadores demográficos, por lo tanto,
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son prom edios d e l c o n ju n to  de s e c to re s  s o c ia le s  que in te g r a n  la  

potoSLTación de e s ta s  u n id ad es  e s p a c ia le s , a l  i n t e r i o r  de la s  Cua

le s ,  como en e l  casó de una e n t id a d  n a c io n a l,  pueden d a rs e  s itú a ,  

c io ries  d e m o g rá fic a s  d ia ifte n tra lm e n te  o p u e s ta s .

E v id e n te m e n te , a m edida que l a  in fo rm a c ió n  puede d esagreg ar, 

se h a s ta  la s  u n id ad es  menores se gana en cu an to  a l a  hom ogenei

dad s o c ia l  de la  p o b la c ió n , p a r t ic u la r m e n te  s i  d ic h a  in fo rm a c ió n  

c o n s id e ra  la  v a r ia b le  u r b a n o - r u r a l .

En e l  caso c o n c re to  de C h i le ,  se d isp o n e  de un buen c a u d a l 

de in fo rm a c ió n  a n iv e l  p r o v in c ia l ,  p e ro  l a  o b te n c ió n  de d a to s  a  

n iv e l  comunal r e q u ie r e  ,de c o s to sa s  e la b o ra c io n e s . Ig u a lm e n te  

escasa es la  in fo rm a c ió n  p o r á re a  urbana  y  r u r a l .

a )  La h e te ro g e n e id a d  e s p a c ia l de lo s  n iv e le s  y  te n d e n 

c ia s  de la  m o r ta l id a d .

La com paración de lo s  n iv e le s  de m o r ta l id a d  e n tr e  d is t in t a s  

u n id ad es  e s p a c ia le s  p la n te a  e l  prob lem a de l a  d e s ig u a l e s tru c tu ,  

ra  p o r edad que s u e le  d a rs e  e n tr e  e l l a s .  Por t a n to ,  la s  m edidas  

que se e l i j a n  p a ra  e s te  p ro p ó s ito  deben e s ta r  exentas, de lo s  e -  

fe c to s  que t a le s  d i f e r e n c ia s  p rod ucen , lo  que l i m i t a  la  e le c c ió n  

a la s  ta s a s  t i p i f i c a d a s  por edad, l a s  ta s a s  e s p e c i f ic a s  p o r edad 

y la s  m edidas d e r iv a d a s  de la s  ta b la s  de v id a .



La esp eran za  de v id a  a l  n a c e r  t ie n e  l a  v e n ta ja  de s e r  una 

m edida g lo b a l de la s  c o n d ic id n e s  de l a  m o r ta l id a d  en un á re a  

g e o g rá f ic a  y  un momento d e te rm in a d o . E n tre  la s  ta s a s  e s p e c i f i 

cas de m o r ta l id a d , l a  ta s a  de m o r ta lid a d  i n f a n t i l  o de la  niñes^ 

en g e n e r a l,  son la s  que s u e le n  o f r e c e r  mayor a m p litu d  de v a r ia ,  

c ió n , además, son más s e n s ib le s  a lo s  cam bios que e x p e rim e n ta n  

lo s  fa c to r e s  c o n d ic io n a n te s  d e l n iv e l  de l a  m o r ta l id a d . Por o -  

t r a  p a r t e , fre c u e n te m e n te  se a s ig n a  en la  l i t e r a t u r a  un p a p e l im 

p o r ta n te  a l a  re d u c c ió n  de l a  m o r ta lid a d  en la  n iñ e z  en l a

o r ie n ta c ió n  d e l com portam iento  re p ro d u c t iv o  h a c ia  más b a jo s  n i 

v e le s  de fe c u n d id a d  p o r e l  cambio que produce en e l  tamaño f i 

n a l de l a  f a m i l i a .  P or to d o  lo  a n t e r io r ,  a l  exam in ar e l  g rad o  

de h e te ro g e n e id a d  que e x is t e  e s p e c ia lm e n te  en e l  n iv e l  de la  

m o rta lid a d  se u t i l i z a r á  la  ta s a  de m o r ta l id a d  i n f a n t i l  c lá s ic a  

y  l a  p r o b a b ilid a d  de m o r ir  e n t r e  e l  n a c im ie n to  y lo s  dos años 

de ed ad . De e s ta  manera se e s ta r á  en c o n d ic io n e s  de a p r e c ia r  

la s  d i f e r e n c ia s  que e x is ta n  en e l  r ie s g o  de m o r ir  en dos de la s  

edades en que la  m o r ta lid a d  es más e le v a d a .

Dada la  im p o rta n c ia  que t ie n e  en C h i le  la  o m is ió n  d e l r e 

g is t r o  de n ac id o s  v iv o s  y  la s  c o n s id e ra b le s  v a r ia c io n e s  que  

e x is te n  en. l a  in te g r id a d  d e l r e g is t r o  e n tr é  p r o v in c ia s  y  a

11-68



t r a v é s  d e l  tiem p o  -^ ^ p a r a  gue te n g a  s e n tid o  un e s tu d io  c o m p a ra ti 

vo debe c o n ta rs e  con ta s a s  de m o r ta lid a d  i n f a n t i l  cuyos denomina, 

do res  hayan s id o  d ife r e n c ia lm e n te  c o r re g id o s . E l uso de ta s a s  

no c o rre g id a s  o c o rre g id a s  p a re ja m e n te  p a ra  to d as  la s  u n id ad es  es 

p a c ia le s  con e l  f a c to r  de c o r re c c ió n  v á l id o  p a ra  e l  t o t a l  d e l  

p a ís ,  con a b s o lu ta  s e g u rid a d  l l e v a r á  a c o n c lu s io n e s  f a ls a s .  Bas. 

t a  s ó lo  c o n s id e ra r  que a n iv e l  p r o v in c ia l  l a  o m is ió n  de l R e g is 

t r o  ha s id o  es tim ad a  p a ra  a lg u n o s  años en a lre d e d o r  d e l  25 por 

c ie n to  p a ra  l a  p r o v in c ia  de C a u tín  y  apenas en 2 por c ie n to  p a ra  

M a g a lla n e s  o Aconcagua.

11-69

A fo rtu n a d a m en te , se cu e n ta  con e s tu d io s  de l a  m o r ta lid a d  in  

f a n t i l  a n iv e l  p r o v in c ia l  que cum plen con e l  r e q u is i t o  a n t e r io r ,  

a p a r t i r  de 1 9 4 7 . el'cuadro I I - 2 3 . s e  p re s e n ta n  la s  ta s a s  de

m o r ta lid a d  i n f a n t i l  por p ro v in c ia s  en t r e s  momentos, tomando la s
♦

m edias t r ie n a le s  o b ie n a le s ,  p a ra  a te n u a r  l a  v a r ia b i l id a d  a n u a l 

que s u e le  p re s e n ta r a e s te  n iv e l  e l  in d ic a d o r  u t i l i z a d o .

Debe te n e rs e  en c u e n ta  que e l  p r im e r  c o r te  co rresp o n d e  a
f

un momento b a s ta n te  avanzado d e l p roceso  de re d u c c ió n  de la

1 9 /  Un a n á l is is  de la s  v a r ia c io n e s  en la  in te g r id a d  d e l r e g is 
t r o  de n ac id o s  v iv o s  puede, v e rs e  e n : Behm, Hugo, M o r t a l i 
dad i n f a n t i l  y  n iv e l  de v id a  Ty  G u t ié r r e z ,  H é c to r , La I n t £  
g r id a d  d e l R e g is tro  de N acidos V iv o s  en C h ile  t !9 5 3 -1 9 66 ,c i .  
ta d o s  a n t e r i  »rm ente.

2 0 /  V e r : Behm, H ugo, M ort a l id a d  I n f a n t i l  y  N iv e l  de V id a  , p á g i 
na 64 a 75 y tam bién? M a rc h a n t, L u is ,  Cambios r e c ie n te s  e n  
l a  m o r ta lid a d  i n f a n t i l  c h i le n a .  1969 .







Cuadro IX-23
CHILE: MORTALIDAD INFANTIL POR PROVINCIAS,1947-1949, 1957-1959 

Y 1968-1969 Y REDUCCION PORCENTUAL EN LOS INTERVALOS

Tasas medias de mortalidad
Provincias infantil Porcentaje de cambios

1947-1949 1957-1959 1968-1969 1947-49 a 1957-59 1957-59 a 1968-69

Tarapacá 107.3 88.9 65.3 -17 -26.5
Antofagasta 134.1 130.9 88.0 - 2 -32.8
Atacama 129.0 116.8 88.3 -10 -24.4
Coquimbo 156.2 123.4 84.7 -21 -31.4
Aconcagua 117.6 97.4 72.7 -17 -25.4
Valparaíso 130.6 98.5 55.7 -25 -43.5
Santiago 128.1 85.8 55.7 -33 -35.1
O'Higgins 150.2 121.8 80.2 -19 -34.2
Colchagua 139.8 113.7 72.2 -19 -36.5
Curicó 147.2 142.1 97.8 - 4 -31.2
Talca 157.7 134.3 94.2 -15 -29.9
Maulé 129.7 119.6 95.5 - 8 -20.2
Linares 168.0 123.2 101.4 -27 -17.7
Ruble 168.0 131.2 114.2 -22 -13.0
Concepcion 177.6 136.6 96.6 -23 -29.3
Arauco 182.7 147.7 139.2 -19 - 5.8
Bio-Bio 182.6 152.5 112.1 -16 -24.5
Malleco 177.6 133.8 125.2 -25 - 6.4
Cautín 161.5 124.5 100.9 -23 -19.0
Valdivia 164.9 134.9 121.5 -18 -10.0
Osorno 177.7 141.0 110.3 -21 -21.8
Llanquihue 172.7 123.7 116.9 -28 - 5.5
Chiloé 200.0 148.8 107.9 -26 -27.5
Ay sen 117.7 101.7 103.6 -14 1.9
Magallanes 83.8 80.3 47.3 - 4 -41.1

Total país 141.3 112.6 80.9 -20 -28.2
Fuentes: 1947-1949 y 1957-1959: Behm, Hugo. Mortalidad Infantil v Nivel de vi-

da . Ediciones de la Universidad de Chile. 1962, Tabla N°9. 1968-
1969 : Marchant, Luis, Cambios recientes en la mortalidad infantil chi
lena , 1969 , Santiago, julio, 1970, tabla N°2.
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m o r ta l id a d  (v e r  cuadro  1 1 -1 0 J, cuando ya l a  m o r ta lid a d  i n f a n t i l  

a n iv e l  n a e io h á l h a b la  d escen d id o  c a s i a l á  m ita d  d e l  n iv e l  de 

p a r t id a .  E l  g rad o  de h e te ro g e n e id a d  e x is te n te  es  c o n s id e ra b le  ya  

que la  ta s a  én la * p r o v in c ia  dé más a l t a  m o r ta lid a d  es 40 p o r c ie n , 

to  más a l t a  q u e  e l  prom edió  n a c io n a l y  2, 5 veces más a l t a  qúe en  

' l a  p r o v in c ia  de más t a j á  m o r ta l id a d  (cu ad ro  i t - 2 4 lP e r b  aun á l l i  

¿1 n iv e l  es c la ra m e n te  ménor que e l  que m é strab a  è l  j?a£s eh prüme, 

d io  a n te s  d e l  com ienzo de l a  t r á n s ic íé n .  É Í  n i v e l  de ía  m o r t e l i  

r dad i n f a n t i l  p a re c e  e s ta r  e s t a r  c o n d ic io n ad o  g e o g rá fic a m e n te  1 en
, ̂  ̂. .* , ... - í ...... . , ^

Cuadro 11-24

CHILE: NIVEL DE LA MORTALIDAD INFANTIL EN EL PAIS
Y EN LAS PROVINCIAS DE MAS ALTA Y MAS BAlÁ' MORTÁIIDAD 

EN 1947-1949, 1957-1959 y 1968-1969

Unidades espaciales 1947-1949 1957-1959 1968-1969

Tasas de mortalidad in fa n t i l (por m il N .V .)

Provincia de más a lta ...
mortalidad 5 200.0 152.5 139.2
Provincia de más baj a 
-.mortalidad ° ':' 83.8 80.3
Chile 141,3 112.6 80.9

Indices con respecto a Chile » 100

Provincia de más a lta  
mortalidad 141.5 135*4 172.1
Provinélá de más baja ‘ 
mortalidad 59.3 71.3 58.5

Füente: Las c ifra s  del cuadro 1 1 -2 3 .
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fo rm a  b a s ta n te , n í t i d a .  Las ta s a s  más a l t a s  corresp o n d en  a un á rea  

c o n tin u a  d e l t e r r i t o r i o  n a c io n a l que se e x t ie n d e  desde la  p r o v in 

c ia  de Linares? a C h ilo é ,  s in  ninguna in te r r u p c ió n *  . C orresponde a 

una zona d e l t e r r i t o r i o  de c lim a , en g e n e r a l,  f r i ó  y  l lu v io s o ,  cu

ya  a c t iv id a d  p ro d u c t iv a  fu n d am en ta l es l a  a g r ic u lto r ¡p i, s a lv o  la  

p r o v in c ia  de C oncepción en que e x is te  una a c t iv id a d  in d u s t r ia l  , y  

m in e r ía  d e l c a rb ó n ; aunque en l a  m a yo ría  de la s  p r o v in c ia s  e x is t e  

a l  nenos un c e n tr o  urbano  im p o r ta n te , l a  a c c e s ib i l id a d  f í s i c a  a 

e l lo s  es  l im i t a d a .  La a d v e rs id a d  de la s  c o n d ic io n e s  c l im á t ic a s  e§_ 

t á  p re s e n te  tam b ién  en la s  o t r a s  dos p r o v in c ia s  a u s t r a le s  q u e, no 

o b s ta n te ,m u e s tra n  ta s a s  muy p o r d e b a jo  d e l prom edio n a c io n a l.  A s i  

mismo la  p re d o m in an c ia  de l a  a c t iv id a d  a g r íc o la  se e x t ie n d e  a o -  

t r a s  p r o v in c ia s  como C olchagua y  Aconcagua que t ie n e n  b a ja  m o r ta l i ,  

dad,... ....

Los ,n iv e le s  de m o r ta l id a d  más b a jo s  se e n c u e n tra n  en lo s  dos 

extrem os d e l p a ís ^ M a g a lla n e s  y  T a ra p a c á ; y  en e l  c é n tro  d e l p a ís  in  

c lu yen d o  a l a  p r o v in c ia  de S a n tia g o  y  a la s  dos l i m í t r o f e s  a l  n o r 

te s  V a lp a r a ís o  y  A concagua, s a lv o  la  e le v a d a  c o n c e n tra c ió n  urbana^ 

e l  d e s a r r o l lo  i n d u s t r i a l ,  la  exp an s ió n  de lo s  s e r v ic io s  s o c ia le s .y  

l a  d is p o n ib i l id a d  de la  m e jo r re d  de com unicac iones d e l p a ís a c a ra c .
• i. v.-: ‘ *'

t e r í s t i c a s  que com parten  S a n tia g o  y  V a lp a r a ís o , la s  c in c o  p ro v in  -  

c ia s  son p o r muchos conceptos  a b so lu tam en te  d is im i le s :  T arap acá  y  

M a g a lla n e s  ocupan p o s ic io n e s  p o la re s  en lo  que re s p e c ta  a la s



c o n d ic io n e s  c l im á t ic a s ; m ie n tra s  l a  p r im e ra  se e n c o n tra b a  e ii la 
época l ig a d a  tu e r te m e n te a  l a a c t i v i d a d .  e x p lo t a d o r a d e l  s a l i t r e ,

Aconcagua es t íp ic a m e n te ?a g r a c ia  y  M a g a lla n e s ,d e p e n d ía ,d e  l a  a c -
¡

t i v id a d  e x p o rta d o ra  g an ad era  t Aconcagua es«predom inantem ente  r u 

r a l  . m ie n tra s  o las  o t r a s  «cuatro ¿ p ro v in c ia s  t ie n e n  una p ro p o rc ió n  

muy a l t a  de p o b la c ió n  urbana» la s  m ayoras d e l p a is .,

A p e s a r de lo s  n o ta b le s  cam bios que ha ex p e rim e n ta d o  e l  n i -  

v e l  de m o r ta lid a d  d e l  p a ís  d u ra n te  lo s  v e in te  años que c u b re  l a
'  , i  1» '  .. .. ; ; ir v  ■ ■ i »  , , '  f . j  -■( , ^  i , : , • : •,  j

in fo rm a c ió n  p re s e n ta d a  en e l  cuadro  n - 2 3 ,  e l  pan^ragia g e o g rá f ic o  ,gi 

penas ha cam biados la s  mismas c in c o  p r o v in c ia s  in d ic a d a s  *Í$goeh  

o s te n ta n d o  la s  ta s a s  de m o r ta lid a d  i n f a n t i l  más b a ja s *a u n q u e  la s  

p r o v in c ia s  de S a n tia g o  y  V a lp a r a ís o  han consegu ido  m ayores p r o -
‘ ■; a o ’ - v  i -  , > o  ■ ■■■ ' : ,*í H - - ,  . . , v ,  ' . v-

g reso s  en la  re d u c c ió n  de l a  m o r ta l id a d . E l  á re a  de más a l t a  

m o rta lid a d  s ig u e  s ie n d o  c a s i exac tam en te  l a  misma aunque l a  p e r -  

s is te n c ia  de fu e r te s  re d u c c io n e s  de l a  m o r ta lid a d  en C oncepción  

t i e n d e n a  e x c l u i r á  e s ta ;  p r o v in c ia  d e l  á re a  de-m ayor m o r ta lid a d  

í y , t pon  ’ -e l c o n t r a r io ,  e b  p e r s is te n te  re za g o  g u e  m u estra  Aysén en  

l a  re d u c c ió n  de l a  m o r ta l id a d  ha. l le g a d o  a d e j a r l a  in c lu id a ,  e n e l  

á re a  de más *s lt» . .m o r ta l id a d » . ••Jñb á re a  dp ¡más b a ja  m o r ta l id a d  

p a re c e  ? e s t a r s e . expend ien do  h a c ia  la s ¡d o s .p r o v in c ia s  u b i -  

cadas in m e d ia ta m e n te  a l  Su,r de S a n tia g o  que a l a  fe c h a  más . r e 

c ie n te  s ig u e n  in m ed ia tam en te  a la s  c in c o  p r o v in c ia s  de rosno# mor.

t a l id a d ,  in d e p e n d ien tem e n te  de su c o n d ic ió n  de p r o v in c ia s  emi -
- : i.--» •' :: ■ * >,?■ 1 r \  o'-i," ■
nentem erite  a g r íc d iá s  y  con p o b la c ió n  r u r a lp r e d o m in á n te  -esp e

1 f ,

c ia lm e n te  en e l  caso de C olchagua .



É l g f adò M e  'h e te ro g e n e id a d r e x is te n te  1941^*1949¡|> i l e  jo s  de

a te n u a rs e  b a s ta  T 9 é 9 i h a b la  aumentado ;( é é f  c«ád»¿¡ 11^24 ) # En '  é l  

b ie n io  más -réc iien té * la  ta s é  dé 'ritòrta£ id a d  i n f a n t i l  ‘ de la  n p ro v in -  

:'é i a  dé°ittáyor; mor t  á l  id a d  éúpéfaba en 70 p o r  ̂ c ie n to  ' a i  'p ro m ed io  na, 

c io n a l y  t r i p l i c a b a  l a ; de là  p r o v in c ia  de M a g a lla n e s . « v

H asta  muy re c ie n te m e n te  no se h a b la  p o d ido  d is p o n e r de e s t i ,
; í o  ra<7 ■ ■* >OÍ:.Q ■ . ' ■ ! ¡t, * :'.,o , Cr ; v ' ¿ r i ?  mi C . r- ■■ , ■

m aciones de ta s a s  de m o r ta lid a d  e s p e c if ic a s  p a ra  l a  p o b la c ió n  ur_
i  ■’> ■ , < eb . » *  t: j ,-t r . T C *  :

baña y  l a  r u r a l .  E l l o  porque la s  ta b u la c io n e s  de la s  e s t a d í s t i -
- . í t ;  .. *5 p ; - ¿  f  ■ r t ó i ' . - ’ -'

cas v i t a l e s  no c o n s id e ra  e s ta  v a r ia b le .  E l  d e s a r r o l lo  de méto -
■ ' *  . < - •  »>■ •' f ' * ' !  ; , ; c  /. .• \  ;; r  r ' - . j  ■ - . = • >  - : : » < n j ‘ ■■jí-,;. t.; : . . - í d

dos que p e rm ite n  e s t im a r  l a  m o r ta lid a d  de la s  p r im e ra s  edades a- .-■* **’“« "• ■ > • f x  ̂   . - , > ...... •
1 '■ ■ ' • • v .. ■ *>.■■ - t í  : ? » i., , :  y  i  ;y¿

p a r t i r  de la  in fo rm a c ió n  c e n s a l sobre  h i jo s  n ac id o s  v iv o s  e h i 

jo s  s o b r e v iv ie n te s  ha p e r m it id o  d is p o n e r por p r im e ra  vez de e s ta  

in fo rm a c ió n  p ara  C h i l e * - ' y  v a r io s  o tro s  p a ís e s  la t in o a m e r ic a n o s .

É l  a p o r te  más in te r e s a n te  de l a l n v e s t i g a c i ó h  c i ta d a  no r e 

s id e  ‘ta n to  en lo s V a ld r é s e s t im a d o s  de l a  p r o b a b il id a d  de m o r ir  

e n t r e  e l  n a c im ie n to  y  lo s  dos años de edad , ya que d eb ido - a f a 

l l a s  de lo s  d a to s  b á s ic o s  lo s  n iv e le s  de m o r ta lid a d  ap arecen  sub 

éstim ad o s  en a lre d e d o r  dé uh 15 p o r c ie n to ,  s in o  lo s  d i f e r e n c ia 

le s  e n t r é  lo s  grupos dé l a  p o b la c ió n , u rbano  y r u f r a l e s ; e n tr e  

" '"O troS .',; -■ ■ - - — r!\- r,

,,  ^

2 1 /  V e r , Behm> Hugo y  C o rre a , M ó n ic a , La m o r ta l id a d  en lo s  P r i -  
■ me ro s  años de la  ry jd á  en p a ís e s  de l a  A m érica  .L a t in a  ,f;. C h i

l e  1 9 6 5 -1 9 6 6 . CELADfi, s e r ie  A, N# 1 030 .



-La in fo rm a c ió n  p ro v e n ie n te  d e l  Censo da 1970 co n d u ce;»  esrti. 

maciernes q u e  se r e f ie r e n ;  aproxim adam ente a 1 9 6 5 -1 9 6 6 . Erii « l r éua. 

a ro  n - 2 5  se p re s e n ta n  la s  ^ p ro b a b ilid a d e s  d» nuarix p a ra  l a  poblg . 

c ió n  t o t a l ,  u rb a n a , r u r a l  y  l a  ra zó n  de m o r ta l id a d  r u r a l-u r b a n a  

p a ra  e l  p a la  y  to d as  la s  p ro v in c ia s  en que e l  número de casos h¿. 

zo p o s ib le  e s t im a r  ta n to  la -m o r ta l id a d  urbana como la  r u r a l .  Pug. 

de a p r e c ia rs e  que a n iv e l  d e l  p a ís  la  s p ftfe m o rta lid á d  r u r a l  es  

d e l o rden  d e l 33 p o r c ie n t o .  En 11 de la s  14 p ro v in c ia s  hay  un

exceso de M o r ta lid a d  r u r a l  cuya a m p litu d  de v a r ia c ió n  es d e l  19

po r c ie n to  a l  46  p o r c ie n t o .  Los m ayores excesos de m o r ta lid a d  

r u r a l  t ie n d a n  a d a rs e  en la s  p r o v in c ia s  de más b a ja  m o r ta l id a d .

E l e s tu d io  m uestra  b a s ta n te  c o n c o rd a n c ia  con la  in fo rm a c ió n  p r e 

v iam en te  d is p o n ib le  en cu an to  a la  d e m a rc a c ió n .g e o g rá fic a  d e l &~ 

re a  de mayor m o r ta l id a d  d e l p a ís  y  s u g ie r e  que l a  menor sobrem os  

t a l id a d  t u r a l  en d ic h a  * a *  no ae  .daba a una m e jo r o o n d ic id n  de
,f‘ ¡ . ' . ...

l a  p o b la c ió n  r u r a l  s in o  .a que en a q u e lla  zona lo s  lo g ro s  en la

re d u c c ió n  de l a  m o r ta lid a d  de l a  n iñ e z  tem prana han s id o  ta n  l i 

m ita d o s -g u e , n i  s ig u ie r a  l a  p o b la c ió n  urbana  r e s id e n te  se., enqu eji 

t r a  ex p u e s ta  a r ie s g o s  de m u erte  b a j^ s .  La p r o b a b il id a d  de mue£ 

t e  más a l t a  de todo s lo s  grupos que ha s id o  p o s ib le  d i s t i n g u i r  

con la  d o b le  c la s i f ic a c ió n  p o r p r o v in c ia s  y  á re a  urbana o r u r a l  

no re c a e  en un grupo r u r a l  s in o  en la  p o b la c ió n  u rb an a  de una de 

la s  p r o v in c ia s  de l a  zona de a l t a  m o r ta l id a d  ( B io - B io ) .  Asim ismo

IIr:75
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l a  p r o b a b il id a d  dé m uerte! más b a ja  d e te c ta d a  correspo nde  a la  po

b la c ió n ' r u r a l  de una p r o v in c ia  p e r te n e c ie n te  a la s  zonas d e < b a ja  

■ m o rta lid a d  (C o lc h a g u a )«

•• r : ; • • Cuadro lL-25 *¡ >»■« * • - . • • I • ' j ‘f -V. •..4 .......... t  , i

, CHILE: PROBABILIDAD HE MORIR ENTRE EL NACIMIENTO Y LOS
DOS AÑOS DE EDAD, POP PROVINCIAS, EN ¿A POBLACION URBANA 

Y LA RURAL, 1965-1966

Probabilidad de morir (por mil) Razón-de mortalidad 
Total Urbana Rural Rural/Urbana x 100

t *' 1 • V. ” ------— :— . TW- ■' r n  ; -r; - r r "  --------
Coquimbo 106 91 122 134
Aconcagua .. - 82 96 «v 137
Valparaíso 75 71 104 146
Santiago 74 72 95v . . , 132
0*Higgins 96 . - g4 109 130
Talca 96 80 112 140
Linares . . .  ..vi- -o« 104 120 ; '■ 100 ; r';" ?. 83
Nuble 129 116 140 121
Concepción ■■ ■ 107r - > - .161 135 ' 134
Bio-Bio 142 157 122 78
Malleco 139 . .129 153 .-...j, 119
Cautín 102 102 100 98
Valdivia , .^10 ..... ?5 120 . .126
Llanquihue 108 ' 93 ' 120 129

Total País 91 ' ' 8« 112  ̂ -í 133

Fuente: Behm, Hügo y Correa, Móndca¡ L a é o rta lió ad  éft los primeros años de v i 
da en países de la  América Latina : Chile 1965-1966. CELADE, Serie A, 
N>°1030v ■ San José, Costa Rica* Junio de 1977,.euadrq 5. ,,



*
E s te  h a l l a 2gO‘*es ,c o in ¿ id e o te 'C o n  ,iina de la s  c o n e lu s io n e s d e  

tana in v e s t ig a c ió n  a n t e r i o r e n  que p a r t ic ip ó  e l  a u to *  de; e s t e  ca 

p í t u l o ^ /  que esbozaba un m odelo d e c a m b io  de l a  m o r ta l id a d .^ . in 

f a n t i l  en r e la c ió n  con l a  U rb a n iz a c ió n . A p a r t i r  de l a  in fo rm a 

c ió n  de ' la s  e s t a d ís t ic a s  v i t a l e s  p a r a  e l .  p e r io d o  1 9 5 7 -1 9 6 8  * se 

l l e g ó  a e s t im a r  la s - ta b a s  d e  iR O rta lidad í i n f a n t i l  a  n iv e l  de como, 

ñ as , c la s i f ic a n d o  é s ta s  segón e l '  p o rc e n ta je  d e s p o b la c ió n  urbana« 

P u d o o b s e r v a r s e q u e  la :  m o r ta l id a d  i n f a n t i l  t a r d í a ,  l a  componente 

que m o stró ' lo s  cam bios más im p o rta n te s  en  e l  p e r io d o /, en l a s  C o

munas de m o r ta lid a d  b a ja  a l  com ienzo d e l p e r io d o  h a b la  b a ja d o  en 

p o rc e n ta je s  que f lu c tu a b a n  e n tr e  e l  25 p o r c ie n to  y  e l  47  por  

c ie n to  in d e p e n d ien tem e n te  d e l  g rad o  de u r b a n iz a c ió n ;  en la s  de
; ■' .;v¡i  f-* t .1 r v i . ? i . ' "  . ó : ~r.n,', “ f

m o rta lid a d  in te rm e d ia  h a b lé  a lc a n za d o  re d u c c io n e s  muy im p o rta n  -
’ '■< Í V  ' ' i  # i  ' í  .V  ' '  f  ■ ■■' i ' V t ' i * ;  -■ i:.y. ; f  ; C  {  • '  V .J~. p. - ,

te s  en la s  comunas con más de 50 p o r c ie n to  de p o b la c ió n  u rb a n a ,
' --SV TT.< ~5 -f" : *.>T , ' / • -.í'h! - 7 'i

m ie n tra s  que e l  descenso e ra  muy magro en la s  comunas menos u r -  

b a n iza d a s  y , f in a lm e n te  en l a  zona de a l t a  m o r ta lid a d  lo s  p ro g re , 

sos a lc a n za d o s  e ra n  escasos a todo s lo s  n iv e le s  de u r b a n iz a c ió n .  

De lo  a n t e r io r  se c o n c lu ía  que "en la s  re g io n e s  donde lo s  f a c t o -  

re s  d e te rm in a n te s  de l a  m o r ta lid a d  o p eran  con t a l  in te n s id a d  que 

la s  ta s a s  son a l t a s ,  la s  v a r ia b le s  a s o c ia d a s  a l a  u rb a n iz a c ió n  y  

que in f lu y e n ;  en e l  descenso, nb h a b la n  a lc a n za d o  a d e te rm in a r

11-77

2 2 /  Behm, Hugo y co laboradores^  M o r ta lid a d  i n f a n t i l  en C h ile »  
J 7 • te n d e n c ia s  r e c ie n te s  A c ta s  de l e  C o n fe re h b ia  'R eg io n a l La

t in o a m e r ic a n a  le  P o b la c ió n . M éx ic o , 19 70 , V o l I ,  p ág s . 1 6 9 -  
1 7 4 .
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uha b a ja  im p o rta n te  en e l  p e r ío d o . En co n secu en c ia  e l  á re a  u rb a 

na no m ostraba g a n a n c ia s  s u ^ ta n c ia lrc e n te  d i f e r e n t e s  que e l  á re a  

r u r a l .  En la  fa s e  de una e f e c t iv a  t r a n s ic ió n  a un rég im en de me

n o r m o r ta l id a d , é l  p roceso  se i n i c i a r í a  en la s  á re a s  u rb a n a s ; que  

de e s te  modo:p re s e n ta n  re d u c c io n es  de m o r ta l id a d  I n f a n t i l  m ayores  

que la s  c o rre s p o n d ie n te s  a Ib a  á re a s  r u r a le s .  » En una e ta p a  >, más 

avanzada, e l  p ro g re s o  se e x te n d e r la  ta m b ié n  a - l a  p o b la c ió n  mas r u 

r a l»  p o r  l o  c u a l lo s  d i f e r e n c ia le s  e m la  re d u c c ió n  de l a  m o r t a l i 

dad según g rad o  de u rb a n iz a c ió n  t ie n d e n  de nuevo-, a d e s a p a re c e r

La h e te ro g e n e id a d  e s p a c ia l de la  fe c u n d id a d .

La m ed ic ió n  de lo s  d e s n iv e le s  que se dan e s p a c ia lm e n te  en 

l á  fecu n d id ad  p la n te a  dos e x ig e n c ia s  m ín im a s : Prim ero« la s  m edi -  

das que se e la b o re n  deben b a s a rs e  en c i f r a s  de n ac id o s  v iv o s  co -
- “ t . . .. . •  . v

r re g id a s  d ife r e n c ia lm e n te  te n ie n d o  en cu e n ta  la s  v a r ia c io n e s  que 

e x is te n  en la  in te g r id a d  d e l  r e g is t r o  e n tr e  la s  u n id ad es  e s p a c ia -  

le s  que se c o n s id e re n . Segundo« la s  m edidas que se usen en la

com paración deben s e r  p re fe re n te m e n te  a q u e lla s  que e s tá n  menos a -
>. «*. . . . . . . .  . . .  •

fe c ta d a s  p o r la s  d i f e r e n c ia s  en l a  e s t r u c tu r a  p o r edades que h ab i.

tu a lm e n te  e x is te n  e n t r e  la s  u n id ad es  e s p a c ia le s .

' f r Las fu e n te s  de d a to s  d is p o n ib le s  p a ra  ¡e s ta  e x p lo ra c ió n  son 

e l  r e g is t r o  de n ac id o s  v iv o s  y  la s  en c u e s tas  d em o g rá fic a s  genera. 

Ie s  o la s  e s p e c íf ic a s  de fe c u n d id a d . La in fo rm a c ió n  p ro v e n ie n te



de la s  e s ta d ís t ic a s  v i t a l e s  p a ra  e s te  p ro p ó s ito  t ie n e n  en C h i le  l a
r . V O-.'. ■ >■" i. ’ i-'

■ J í :

g ra n  v e n ta ja  de que a p a r t i r  de 1952 la s  ta b u la c io n e s  se. .r e a l iz a n  

p o r lu g a r  de r e s id e n c ia  h a b i t u a l  de l a  m adre y  p o r fe c h a .d e  ocu

r re n c ia »  w. E s ta  fu e n te  be u t i l i z a  -páre e x p lo r a r  lo s  d i f e r e n c ia le s  da 

fe c u n d id a d  que se dan e s p e c ia lm e n te  e n  dos h iv é le s  de desagrega -  

c ió n t  p rim e ram e n te  p e r  p r o v in c ia s  y  lixá% ¿P ló /{¡«bufias '« ' La e s t im a -

c ió n  de la e  m edidas de fe c u n d id a d  U n iv e l  p r o v in c ia l  t ie n e  * un  g ra

do de c o n f ia b i l id a d  b a s t a n t e ic é p t a b le  ^ a ¿ ju e  se c u e n ta  con ta b ú  la . 

c io n e s  de la s  in s c r ip c io n e s  ta rd ía s  que s i r ^ n  ^e  b a ^ e .p a ra , . l l e g a r  

a e s t im a r  e l  g rado  de in te g r id a d  d p i r e g is t r o  p o r p r o v in c ia s  a 

p a r t i r  de 1 9 5 3 . A n iv e l  com unal, a p a r te  de no c o n ta rs e  con e s tim a
„ y •>„ WL,:. /sp.r. '■»:».. -? i t9.nl ;.?• '-',Kl a

vl a  in t # 9 r i ja.ad;, d* l  r;e? ^ '  

que h a « n  im p o s ib le  1 .  • í ^ i S n  p . »  1 ,  t o t . ^

  ' 2 3 /
d e l  p a ís  con un grado  de c o n f ia b i l id a d  ra z o n a b le T ^  P or e l l o  . e l. T • • • .• . y  - ,• -'i.- i -’’i í ft ? r*«;-. ? ■£ . D. ■ ¿ y-.-T.> c 1

, " " D  f  i r  -  • ' "  ■ ' ------

e s tu d io  a n iv e l  comunal se l i m i t a  a s ó lo  201 comunas vd e l  . t o t a l  de
:• :» ;xo j  ?■;. ¿-r, i. X a t l c r .  [ , , - . 0 -

poco más de 300 que e x is t ía n  en e l  p a ís  en 1 9 70 .
y s ’ -■■ ■ ■'v ' "r —  :" i V  i.\ V  • '-Í- 1 %f— ÍJ‘

; f ^  C  , -  .?"0

.r*í : : <:U a o i 1 '

. r e» ’ • • i* s  ̂ * T * í ’ « » ■ >•
2 3 /P a r fe  un examen d e lo s p ío b lé m a s  que p la n te a  l a  e s t im a c ió n  de 

l a  fe c u n d id a d  a n iv e l  comunal véase.» T a p ia , R a ú l;  ’ ,itota,S| ffflpE f  
'• *’• <3e l a  e s t im a c ió n  d e l h i ^ í  'dé $écün% lálfd  en fc n ile  eñ 1960

y  1970 p o r comunas .  CELADE, S e c to r  de P o l í t i c a s  de~ Pobla> ...r  
c ió n . f P ro y e c to ^ E s tra te g í a s ? ‘ D ic ie m b re  de 1 9 7 5 . ( D i t t o ) .
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i )  E l  n iv e l  de l a  fe c u n d id a d  p o r p r o v in c ia s  v  su cam bio

En e l  c u a d r o H -2 6  se p re s e n ta n  la s  ta s a s  de fe c u n d id a d  gen&
v, - , r .  < z¿(:r ■ *»> ’M e-f.i-v

r á T  es tim ad as  a n iv e l  p r o v in c ia l  p a ra  lo s  afios 1953 , 1960 y  1970.
- . • , ,.* f >■ ■ ■ *í *í ' ■. w’.v V'.r- ; *- ¡ *-■ ' -

A n tes  d^ p ro c e d e r a. su a n á lis i js -© s  p re c is o  a d v e r t i r  que d iv .

cha m edida da l a  fe c u n d id a d  ,fs £ á  a fe c ta d a  p o r dos  d é l o s  C acto -*

re s  e x tr ín s e c o s , a l a  fecw n^dadsp jcF  ,Ip  d is tc ;ib i^ i6B :> p © ro .i^g ru p o s .

^ u i r ^ e n a le s  de edad <3e 1^» mu j  © res en  edad r e p ro d u c t iv a  i y  p o r

l a  d is t r ib u c id n  r e l a t i v a  de(vla .  f f^ ^ d lc L fd * ,  .. 7- ^

, . m-t \ t  J F Z" 1 ' r' - C* ^ \ ‘ ' X ’ ‘ ̂  ‘ " • í < ■» J •*

c" E r  nüriief¿dbr de la s  ta s a s  correspo nde  a e s tim a c io n e s  de lo s
<, -y -, f  * .v ,  v.>- - . » . » - i  - i: ■ ‘ r ’ 1 ' I

n a c id o á v ív ó s  p o r p r o v in c ia s ,  d e r iv a d a s  de la s  c i f r a s  de n ac id o s  

v iv o S  d é l  afío p u b lic a d a s  p o r e l  i n s t i t u t o  N a c io n a l de E s t a d í s t i -
^ i • , » r i i ' * " *   ̂ ^ ^  ' f. •» . :  ̂ «i

:'eaS¿ c o r re g id a s  basándose én  i a  in fo rm a c ió n  so b re  in s c r ip c io n e s  

t a r d ía s  ^por p r o v in c ia s ,  l a  que ha s id o  a ju s ta d a  p a ra  e l im in a r  

la s  d is to r s io n e s  que in tro d u c e  en e l  p ro c e d im ie n to  de c o r re c c ió n
, 7 . i : - :  ■ . b r *  í ;.- - ; i . r . r  '  :: J > v ^

l a  acu m u lac ió n  de in s c r ip c io n e s  en a lg u n o s  afios -p r in c ip a lm e n te  

1 9 65 / 1967 , 1970 , 1971 y  1 9 7 2 - p o r e fe c to ,  p ro b ab le m e n te , de la s  

d o b le s  in s c r ip c io n e s . E l  denom inador de la s  ta s a s  p ro v ie n e  de 

l a  d is t r ib u c ió n  p o r edades de l a  p o b la c ió n  fem en ina  censada en  

1952 , 1960 y  1970 a p lic a d a s  a l^ s .e s t im a c io n e s d e  l a  p o b la c ió n  

feroanina en  edadr re p ro d u c tiv a * e s t ib a d a  a l  30 pe ju n io  de 1953 ,
 7 j  1 ' . 7 ^ 7 - - - :  j. , ' . 7 . . 7 V  . :• é r

1960 y  1970 en l a  p ro y e c c ió n  de l a  p o b la c ió n  d e l* p a ís  r e a l iz a d a  

p o r CELADE-INE r e d is t r ib u id a  p o r p r o v in c ia s *
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CHILE: TASA DE'FECUNDIDAD GENERAL ESTIMADA
'' ' FÓR PROVINCIAS. AÑOS 1953, 1960 Y 1970

, Cuadro 11-26

Provincias Tasa de fecundidad general (por mil)
1953 I960 ' 1970

Tarapaca 148.7 J 148.5 120.6 '
Antofagasta 157.4 158.1 126.8
Atacama 181.9 186.3 140.2
Coquimbo 185.4 186.8 131.0
Aconcagua 152.8 162.6 116.9i
Valparaíso 122.2 130.8 94.9
Santiago 127.1 136.2 99.3
O' Higgins 183.8 185.3 125.í
Colchagua . 190,6 197.0 127.3
Curicó 191.3 198.4 129.2
Talca 191.2 187.7 123.6
Maulé 173.6 172.6 127.9
Linares 193.1 195.1 141.6
fiuble . .179.4 . 178.3 ..... ,148.2
Concepción 178.4 175.6 Í22.1
Arauco j 230.0 220.3 180.5
Bio-Bio 208.9 201.2 166.7
Malleco 193.7 191.0 142.4
Cautín - > 158.8 ' ■ - 159.8 ■ ^ i 131.6 *•
Valdivia 193.6 213.6 129.7
Oso rao 184.0 181.9 132.6
Llanquihue 177.3 183.3 141.2
Chiloé 141.6 148.6 118.7,
Aysén 204.9 215.2 158.8
Magallanes 107.9 120,2 90.5

Total País 156.8 160.1 115.9

Fuente: Tasas calculadas con la población femenina de 15-49 años censada en
1952, 1960 y 1970, llevada al 30 de junio de 1953, 1960 y 1970 y los 
nacidos vivos estimados, a partir de las cifras de nacidos vivos de
1953, 1960 y 1970 publicadas por el INE, mediante la información so
bre inscripciones tardías corregida para eliminar el efecto derla do
ble inscripción.



Debe re p a ra rs e  en que e l  p r im e r c o r te  te m p o ra l que se p resen  

t a  (1953) co rresp o n d e  a un momento en que ya se ha p ro d u c id o  un  

s u s ta n c ia l descenso d e l n iv e l  de l a  fe c u n d id a d  cori re s p e c to  a l  que 

p r e v a le c ía  en 1930/ fe c h a  de com ienzo d e l cam bio . En té rm in o s  de 

l a  ta s a  b r u ta  de n a ta l id a d ,  m edida que nos es conocida p a ra  ambas 

fe c h a s  (v ¿ r cuadro II-i5), e l  descenso e n tre  1,930 y  1953 ha s id o  de 

13.3 p o r c ie n to .  S in  c o n s id e ra r  loa cambios que se han p ro d u c id o  

en lá  e s t r u c tu r a  por edades de la  p o b la c ió n  y en l a  d is t r ib u c ió n  

r e l a t i v a  de la  fe c u n d id a d , s i  l a  ta s a  g lo b a l de fe c u n d id a d  h u b ie ra  

exp erim en tad o  ig u a l descenso su v a lo r  p a ra  1930 h a b r ía  s id o  d e l  

o rd en  de 177 po r m i l .  De acuerdo  con la s  c i f r a s  d e l cuadro XX-26 en 

1953 d ie c is e is  de la s  v e in t ic in c o  p ro v in c ia s  p re s e n ta b a n  ta s a s  de 

fec u n d id a d  g e n e ra l a lre d e d o r  de esa c i f r a  o s u p e r io re s  ? v a le  d e c ir  

que a tíás  de 20 años de in ic ia d o  e l  enrabio p a ra  e l  prom edio  n a c io 

n a l e l  n iv e l  de fe c u n d id a d  de esas provincias c o n tin u a b a  s ien d o  tan 

a l t o 1 como e l  prom edio d e l p a ís  en el momento in m e d ia ta m e n te  a n te  -  

r i o r  a l  com ienzo de l a  t r a n s ic ió n  de la  fe c u n d id a d  h a c ia  • n iv e le s  

más b a jo s .

S ó lo  t r e s  p r o v in c ia s  m uestran  niveles d e fin id a m e n te  más b a 

jo s  que e l  prom edio n a c io n a l: 'Magallanes,, V a lp a ra ís o  y S a n t ia g o .  

Dado e l  g ra n  peso d em o g rá fico  que e l la s  -p a r t ic u la r m e n te  la s  dos 

ú l t im a s -  t ie n e n  en e l  t o t a l  d e l p a ís ,  g ra n  p a r te  d e l descenso d e l  

prom edio n a c io n a l debe a t r i b u i r s e  a la  c a íd a  de la  fe c u n d id a d  en 

e s ta s  u n id ad es  e s p a c ia le s .

XI -82
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 ̂O tra s  t r e s  p r o v in c ia s  se u M e S n  éri un n iv e l  in te rm e d io  de  

fe c u n d id a d / la s  dos d e l ex trem o  n o r te  d é l  p a is  y  iR ^ n e a g u a i l i m l  

t r o f e  de S a n t ia g o -y  V á lp a r a is o . Bn bodas e l l a s ,  l a  ta s a  g lo b a l  

de fe c u n d id a d  en 1953 f lu c t ú a  a lre d e d o r  d e i n iv e l  que a lc a n z a  e l  

p a ís  en p ro m ed io . C ie r ta m e n te , debe1c ó n é id e ra ts e lá s  como á re a s  

en que la  t r a n s ic ió n  h a c ia  b a jo s  n iv e le s  de fe c u n d id a d  comenzó 

tem pranam ente, aunque e l  g rado  de re zag o  con re s p e c to  a la s  t r e s  

prim eram en te  nombradas pueda s e r  d i f e r e n t e .

: R esp ecto  a la s  o t r a s  t r e s  p r o v in c ia s  q u e  p re s e n ta n  ta s a s

r é la t iv á m e h te  b a ja s ,  C h ilo é ,  C a u t ín  y  M au lé ; es p re c is o  h a c e r no. 

t a r  que d ic h a  s i tu a c ió n  e s tá  en g ra n 'm é d id é  d e te rm in a d a  p o r sus 

p a tro n e s  de n u p c ia lid a d  d e fin id a m e n te  más b a jo s  qué en e l  r e s to  

d e l t e r r i t o r i o ,  hecho que a su vez es co nsecuenc ia  d e l d e s e q u il i .  

b r io  num érico  e n t r e  lo s  sexos provocado p o r l a  e m ig ra c ió n  p r e f e 

re n tem e n te  m a s c u lin a  que la s  ha a fe c ta d o  s e c u la rm e n te , e s p e c ia l 

m ente en e l  caso de C h ilo é .

La c o n c lu s ió n  más im p o rta n te  que in te r e s a  d e ja r  e s t a b le c i 

da a p a r t i r  d e l  exámén dé la s  c i f r a s  d e l  cuadro 11-25 es que ya *en 

"1953 t r e s  p r o v in c ia s  d e l p a ís  p re s e n ta b a n  n iv e le s  de r fe c u n d id a d  

t a n to  más b a jo s  qüfe e l  r e s to  d e l p a ís  que pueden s e ñ a la rs e  como 

~el á re a  e s p a c ia l  en que p r in c ip a lm e r ite  tu v o  su o r ig e n  l a c a i d a d e  

l a  feC n hdldéd  que l l e v ó  a l  rá p id o * d e s c e n s o d e - lo s  prom edios
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n a c io n a le s  a l  e n t r a r  en lo s  años- 3 0 . r Ig u a lm e n te  puede a s ig n a rs e  

ún im p o rta n te  p a p e l en ^|ich© p ro ceso  a la s  dos p ro v in c ia s  de l, ex. 

tretoo n o r te  s i  so t ie n e .e n  cu en ta  q u e ,p re c is a m e n te  en a q u e lla  é -  

poca ty v o . lu g a r  l a  c r i s i s  s a l i t r e r a  y  que e s ta  in d u s t r ia  se con. 

e e n tra b a  en d ic h a s ' p r o v in c ia s ,  , ,>j .. (i

Como ya se ha comentado más a r r ib a ,  e l  n iv e l  de la  fecundi^  

dad e x p e rim e n tó  un ascenso e n t r e  1950 y  1 9 6 0 . Las c i f r a s  d e l eua. 

d ro  1 1 -2 6  apuntan  en e l  s e n tid o  de que t a l  aumento no fu e  gene -  

r a l  s in o  se. c o n c e n tró  en l a s  p ro v in c ia s  que más h a b la n  descend í, 

do su fe c u n d id a d  en e l j p a s a d o « ¡m ie n tra s  t que l a  g ra n  m ayo ría  de 

la s  re s ta n te s ;  p r o v in c ia s  m an tien e  o red u ce  su fecu n d id ad , (véase  

cu ad ro  T I —2 7 ) .  ■ ■ : i í .

D u ra n te  e l  in t e r v a lo  1960 -1970  se produce un descenso d e l  

n iv e l  de fe c u n d id a d  en to d as  la s  p ro v in c ia s  d e l p a ís .  La a m p li

tu d  de v a r ia c ió n  d e l descenso de l a  fe c u n d id a d  p o r p ro v in c ia s
* "V' ' ’ * ' i

f lu c tú a  e n tr e  e l  16 p o r c ie n to  y e l  40 po r c ie n to  según puede ob 

s e rv a rs e  -en e l  cuadro  i i - 2 7 . I i a  .m agnitud r e l a t i v a  de la  c a ld a  de 

l a  fe c u n d id a d  es muy s im i la r  en. p r o v in c ia s  de b a ja  fe c u n d id a d  cp. 

.roo V a lp a r a ís o  y  S a n tia g o ^ y  en  p ro v in q ia s  de a l t a  fe c u n d id a d  t como 

L in a r e s r  en p r o v in c ia s  a lta m e n te  u rb a n iza d a s  e in d u 3 tr ia lm e n te  

d e s a rro lla d a s *  como Concepción^ y  en  p ro v in c ia s  muy r u r a le s  y p r e 

dom inantem ente a g ríc o las ,,co m o  C Q lchagua. JEI* .único rezag o , más o



11-85

menos c la r o  en e l  p ro c e s o  de descenso de l a  fe c u n d id a d  so da en un 

grupo de p r o v in c ia s  d e l s u r  d e l  p a ís  que en 1960 te f t ia n  una e le v a 

da fe c u n d id a d  y que in c lu y e  a S u b le , A rau co , B io -B io  y  C a u t ín . E l  

com portam iento  de la  fe c u n d id a d  en e l l a s  m arca un agudo c o n tr a s te

. CuadroIl~27

CHJLE: PORCENTAJE DE VARIACION EN LA TASA DE FECUNDIDAD
GENERAL POR PROVINCIAS DURANTE LOS INTERVALOS 1953-1960

Y 1960-1970

Provincias
Porcentaje de cambio 
durante él intervalo Provincias

Porcentaje de cambio 
durante el intervalo

1953-1960 1960-1970 1953-1960 1960-1970
TarapacS -0.1 -18.8 Ñuble -0.6 -16.9
Antofagasta 0.6 -19. & Concepción -1.6 -30.5
Atacama 2.4 -24.7 Arauco -4.2 -18.1
Coquimbo 0.2 -29.9 Bio-Bio -1.7 -17.1
Aconcagua 6.4 -20.1 Malleco -1.4 -25.4
Valparaíso 7.0 -27.4 Cautín 0.4 -17.6
Santiago
O'Higgins

7.2 -27.1 Valdivia 10.3 -39.3
0.8 -32.5 Osorno -1.1 -27.1

Colchagua 3.4 -35.4 Llanquihue 3.4 -23.0
Curicó 3.7 -34.9 Chiloé 4.9 -20.1
Talca -1.8 -34.2 Aysen 5.0 -26.2
Maulé
Linares

-0.6
1.0

-25.9
-27.4

Magallanes

Chile

11.4

2.1

-24.7

-27.4

Fuente: Las tasas del cuadro 11-26.
• /  - - - J.

con e l  observado  en o t r o  grupo de p ro v in c ia s »  tam b ién  predom inan

tem en te  a g r íc o la s  y de fe c u n d id a d  ig u a lm e n te  e le v a d a  en 196Ó, p e ro  

s itu a d a s  más próxim as a la  c a p i t a l  d e l p a ís  que han exp erim en tad o  

lo s  mayores descensos en e l  n iv e l  de la  -fecu nd idad  r O 'H ig g in s , C ol. 

chagua, C u ric ó  y  T a lc a .  P a re c ie r a  como s i  en la  r e c ie n te  c a ld a  de 

l a  fe c u n d id a d  lo s  e fe c to s  de la  r u r a l id a d  e s tu v ie ra n  m e d ia tiz a d o s



por fa c to re s  l ig a d o s  a l a  u b ic a c ió n  t e r r i t o r i a l ,  t a l  como sé ' ha 

v is t o  a p ro p ó s ito  d e l cam bio de l a  m o r ta lid a d  i n f a n t i l .

1 1 - 8 6

La s itu a c ió n  de h e te ro g e n e id a d  e s p a c ia l que e x is t í a  en 1953

en cuanto  a l  n iv e l  de la  fe c u n d id a d , no ha cam biado s u b s ta n c ia l -

m ente con la  c a ld a  de lo s  años 60 d e b id o , p re c is a m e n te , a l  rezag o

de a lg u n as  p ro v in c ia s  de a l t a  fe c u n d id a d  d e l s u r  d e l p a ís  ( v e r  
cuadro  1 1 - 2 8 ) .

Como to d o  e l  a n á l i s is  p re c e d e n te  se ha basado en una m edida  

s e n s ib le  a fa c to r e s  e x tr ín s e c o s  a la  fe c u n d id a d , como es l a  ta s a  

de fe c u n d id a d  g e n e ra l,  en e l  cuadro  1 1 -2 9  se «presentíaa; líasr ta s á s  jb ru  

ta s  de re p ro d u c c ió n  p o r p ro v in c ia s  es tim ad as  p a ra  1960 y  1970 en  

form a in d e p e n d ie n te .

CuadroII-28

CHILE i NIVEL DE LA FECUNDIDAD EN EL PAIS Y EN LAS PPOVINCIAS 
DE MAS ALTA Y MAS BAJA FECUNDIDAD EN 1953, 1960, 1970

Unidades espaciales 1953 1960 1970
Tasa de fecundidad general (por mil)

Provincia de más alta
fecundidad 230.0 220.3 180.5
Provincia de más baja
fecundidad 107.9 120.2 90.5
Chile 156.0 160.1 115.9

Indices con respecto a Chile - 100

Provincia de más alta
. ;  ■

fecundidad 146.7 137.6 155.7
Provincia de más baja
fecundidad 68.8 75.1 78.1

• : .• *

Fuente; Las cifras del cuadro 11-26.
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CHILE: TASA BRUTA DE REPRODUCCION ESTIMADA EN 1960
Y 1970 Y PORCENTAJE DE REDUCCION EN EL DECENIO

Cuadro U-23 j í  .

Provincias
Tasa bruta de reproducción 

1960 1970
Porcentaje de 

reducción I960 a 1970

Tarapaca 2.34 2 .0 2 . 13.7 /  :,.n
Antofagasta 2.29 1.94 15.3
Atacama 3.95 2.13 . 27.8
Coquimbo 2.89 2 .2 1 23.5
Aconcagua 2.59 1 .8 6 28,2
Valparaíso 2.05 1.55 24.4
Santiago 2 .1 0 1.58 24.8
O'Higgins 2.97 2 .1 2 28.6
Colchagua 3,23 2.40 25.7
Curicó 3.29 2.19 33.4
Talca 2.89 2412 26.6
Maulé 2.59 2.08 19.7
Linares 3.05 2.44 2 0 .0
Nuble 2.91 2.58 11.3
Concepción 2.80 2.06 26.4
Arauco 3.38 2 .8 6 ■ 15.4
Bio-Bio 2.94 2.59 11.9
Malleco 3.39 2 .8 8 15.0
Cautín 2.48 2.36 4.8
V ald iv ia ,3 .2 2 2.34 27.3
Osorno 2.80 2.15 23.2
Llanquihue 3.01 2.40 20.3
Ctiilog 2.69 2 . 0Ó '■ 25.7
Aysén 3.25 2.62 19.4
Magallanes 1.49 1.45 2.7 : '

Fuentes Taucher, Erika y Bocaz, Albina* Estudio de Casos: Chile» Contribución 
a l Seminario para medir e l impacto de Programas de P lanificación fámí 

 en la  Fecundidad . CELADB. Enero, 1976.



Aunque e n tr e  la s  e s tim a c io n e s  d e l  cu ad ro  r i “*2 9 'y  la s  .d e l  

I I - 2 6  e x is te n  a lg u n as  v a r ia c io n e s  que im p lic a n  cam bio de p o s i -  

c ió n  de la s  p r o v in c ia s  en lo  que re s p e c ta  a l  n iv e l  de su fe c u n 

d id a d  y  a l a  m agnitud  d e l  cambio en e l  d e c e n io  r e c ié n  pasado, e -  

1 lo s  son de poca s ig n i f ic a c ió n .y  no cam bian en lo  fu n d am en ta l e l  

panorama yá esbozado en cu an to  a lo s  d i f e r e n c ia le s  e n t r e  p r o v in 

c ia s  en e l  momento a n t e r io r  a l a  c a ld a  de l a  fe c u n d id a d  n i  a la s  

c a r a c t e r ís t ic a s  g e n e ra le s  d e l cam b io .

i i )  E l  d e s n iv e l u r b a n o - r u r a l  de l a  fe c u n d id a d .

En C h i le ,  lo s  n a c id o s  v iv o s  no se ta b u la n  p o r á re a  urbana  

o r u r a l ,  m o tiv o  p o r  e l  que la s  e s t a d ís t ic a s  v i t a l e s  no apoirtan  

a l  co n o c im ie n to  d i r e c t o  de lo s  d i f e r e n c ia le s  de fe c u n d id a d  e n tr e  

l a  c iu d ad  y  e l  campo. La in tro d u c c ió n  de p re g u n ta s  r e la t i v a s  a 

l a  fe c u n d id a d  de la s  m u je re s  en lo s  censos, a p a r t i r  de 1960 no 

ha s id o  muy e x ito s a  h a s ta  ah o ra  p a ra  l a  o b te n c ió n  de m edidas con
U /

f ia b le s  d e l  n iv e l  de fe c u n d id a d  a  menos que se a p liq u e n  proce. 

d im ie n to s  de c o r r e c c ió n  . E ncuestas  de fe c u n d id a d  han s id o  l e 

v a n ta d a s  a p a r t i r  de 1959 en e l  G ran  S a n tia g o  y  o t r a s  c iu d ad es  

(C oncepción , A n to fa g a s ta , V a lp a r a ís o )  y  v a r ia s  á re a s  r u r a le s  d e l

2 4 /  Según T au ch er y  B ocaz: Op. c i t .  "A l o b te n e r  lo s  prom edios  
de h i jo s  . . .  se v ió  que p a ra  1960 h a b la  una o m is ió n  en l a  de. 
c la r a c ió n  de h i j o s .  En 19 70 , deb ido  a una f a l l a  en l a  c o d i
f ic a c ió n ,  la s  c i f r a s  e x c e d ía n  lo s  v a lo r e s  r e a le s  p ro b a b le s " .

II-88
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p a i s . E n e s t a e e c c i ó n  se p re s e n ta n  re s u lta d o s  de Xas en cu estas  

cond ucidas  p o r CELADE en  e l  G ran s a n t ia g o  en 1959 y  l a s  á re a s  r u - : 

r a le s  de San F ra n c is c o  de M o s ta z a l y  en Cauquenes en lo s  años

1 9 6 7 -1 9 0 8 . .-y .-- :

P re v ia m e n te  a l  examen de lo s  d a to s , es p r e c is o  a n o ta r  que l a  

in fo rm a c ió n  que se p re s en ta  t ie n d e  a a m in o ra r lo s  d i f e r e n c ia le s  u r. 

b a n o -ru ra le s  de fec u n d id a d  p o r v a r io s  m o tiv o s . En p r im e r  lu g a r ,  

e n t r e  l a  e n c u e s ta  d e l  G ran  S a n tia g o  y  de la s  á re a s  r u r a le s  m edia  

c a s i un d e c e n io . La p r im e ra  fu e  le v a n ta d a  a n te s  de que t u v ie r a  

lu g a r  l a  d e c lin a c ió n  rá p id a  de l a  fe c u n d id a d  que a n iv e l  n a c io n a l  

se a p r e c ia  a p a r t i r  de lo s  afios 19 63 -1964?  en cam bio la s  encues -  

t a s  r u r a le s  se h ic ie r o n  en p le n o  p e r io d o  de descenso de l a  fe c u n 

d id ad  p o r lo  que se puede asu m ir que lo s  n iv e le s  d e te c ta d o s  son 

más b a jo s  que lo s  que pueden h a b e r e x is t id o  contem poráneam ente con 

e l  e s tu d io  d e l  G ran s a n tia g o ^  Además, e l  á re a  ¡de C auquenes corres  

ponde a  una p r o v in c ia  que no se  e n c u e n tra  e n t r e  1-as de fe c u n d id a d  

a l t a  (M a u lé ) , según se acerba de v e r  e n  l a  s e c c ió n  a n t e r io r  y  la  

o t r a :co rresp o n d e  a una p r o v in c ia  v e c in a  a l a  de S a n tia g o  (O 'H ig  -  

g in s )  que f ig u r a  e n t r e  la s  que.m ás d e s c e n d ie ro n  su fe c u n d id a d  en

t r e  1960 y  1970 (v e r  ouadroXX-27.) p o r  lo  que  e l  d e s fa s a m ie n to  tem  

p o r a l  e n t r e  e s ta  e n c u e s ta  y  l a  d e l  G r a n S a n t ia g o  a d q u ie re  m ayo rim  

p o r ta n q ia .  Los prob lem as que p la n te a  l a  d i s t i n t a  a m p litu d  de edg. 

des c o n s id e ra d a s  y  l a s  d i f e r e n c ia s  en l a  d is t r ib u c ió n  p o r  grupos



q u in q u e n a le s  en l a  e n c u e s ta  u rb an a  y  la s  r u r a le s  puede r e s o lv e rs e  

m e d ia n te  e l  c á lc u lo  d e l  número m edio  de h i jo s  p o r  grupos de edad  

y  l a  t i p i f i c a c i ó n  p o r ed ad , P ero  l o  que no l l e g a  a  r e s o lv e rs e  es  

l a  d i f e r e n c ia  en l a  d is t r ib u c ió n  p o r e s tad o  c i v i l  e n t r e  la s  t r e s  

e n c u e s ta s : s i  b ie n  se d isp o n e  d e l número m edio de h i jo s  p o r e s ta 

do c i v i l ,  la s  c a te g o r ía s  de l a  en c u e s ta  urbana  y  la s  r u r a le s  no 

son com parab les y ,  además, d ich o s  prom edios se p re s e n ta n  p a ra  e l  

c o n ju n to  de to d a s  la s  ed ad es . Como l a  p ro p o rc ió n  de s o lte r a s  es 

c o n s id e ra b le m e n te  m ayor en la s  á re a s  r u r a le s  - 3 8 ,6  p o r c ie n to  en  

Cauquenes y  3 3 ,7  p o r c ie n to  en  M o s ta z a l-  que en  e l  G ran  S a n tia g o  

- 2 3 ,6  p o r c ie n t o -  t a l  d i f e r e n c ia  ta m b ié n  o p e ra  en  e l  s e n t id o  de 

r e d u c ir  e l  d i f e r e n c ia l  u r b a n o - r u r a l .

A p e s a r  de to d as  la s  l im i ta c io n e s  s e ñ a la d a s , la s  c i f r a s  d e l cua. 

d ro  1 1 -3 0  in d ic a n  un c la r o  d i f e r e n c ia l  en  e l  n iv e l  de - fe c u n d id a d  

e n t r e  e l  G ran  S a n tia g o  y  la s  dos á re a s  r u r a le s ,  m ayor en  e l  caso  

d e -M o s ta z a l.  P a ra  e l  c o n ju n to  de m u je re s  de 2 0 -4 9  años, e x c lu id o  

e l  e fé c tó  de l a  d i f e r e n t e  e s t r u c tu r a  p o r edades m e d ia n te  l a  t i p i 

f ic a c ió n ,  e l  número m edio de h i jo s  p o r m u je r  r e s u l t a  70 p o r c ie n 

t o  más a l t ó  en  Cauquenes que en S a n tia g o  y  100 p o r c ie n to  mayor 

en M o s ta z a l que en S a n tia g o  (v e r  cuadro  1 1 -3 1  }LDadas la s  l i m i t a  -  

c io n e s  d is c u t id a s ,  l a  m ag n itu d  r e a l  d e l  d i f e r e n c ia l  e n t r e  e l  G ran  

S a n tia g o  y  la s  á re a s  r u r a le s  e s tá  m e jo r  re p re s e n ta d a  p o r  e l  que 

e x is t e  en la s  edades p o r  encim a de lo s  40 años, edades en que
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CHILE: NUMERO MEDIO DE NACIDOS VIVOS POR GRUPOS QUINQUENALES
DE EDAD PARA EL GRAN SANTIAGO Y DOS AREAS RURALES

Cuadro 11-30

toóme ro medio de hijos.nacidos vivos
Grupos de 

edad Area urbana. (1959) ...... Areas rurales (1967-1968)
Gran Santiago Gauquenes Mostazal

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-491/

0.84
1.93
2.67
3.15 
2.84
3.16

< 0.03  
1.24 
2 .2 2  
3.33 
4.95 
5.70

.... .. ... 7 . 31

0.15
1 .8 6
2.64 
4.66 
5.86
6.65 
7.30

Total 
No tip ific a d o  
Excluyendo grupos 
de 15-19 año8

2.38 3 .0 0 ^

3.85

3 .5 0 ^

4.29

Tip ificado por 
edad¿/ > 2.51 4 ,2 4 ^ - . : 4 | 9.8^V1 ' '

Fuente: M iro, Carmen A. y Mertens W alter, Ln fluensiade algunas variab les in 
termedias en e l  n ive l v en los diferencia les de fecundidad urbana v 
ru ra l de América Latina . CELADE, Serie A, N**92, agosto, 1969, cua 
dros 2 y 3.

I/P a ra  e l Gran Santiago 45-50 años.
2/ Excluidas las mujeres que no contestaron.
3/La población modelo fue la  de Buenos A ires, ciudad incluida en e l es

tudio comparativo de donde proviene la  información.
¿/Excluido e l grupo 15-19 años.
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Cuadro 11-31

CHILE: DIFERENCIALES EN EL NUMERO HEDIO DE NACIDOS VIVOS
TENIDOS, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, ENTRE 

LAS MUJERES DEL GRAN SANTIAGO Y DOS AREAS RURALES

Grupos de 
edad

Porcentaje de exceso en e l número de nacidos 
vivos respecto a Santiago

Cauquenes ' Mostazal

20-24 47.6 121.4
25-29 15.0 36.8
30-34 24.7 74.5
35-39 57.1 8 6 .0
40-44 100.7 134.2
45-49 ■ 131.3 131.0

2 0 -49 Í/ 68.9 98.4

Fuente: Las c ifra s  del cuadro 1 1 -3 0 .  
j/T ip ific a d o s  por edad*

debe p e s a r menos e l  e fé o to  d e l  d e s fa s a m ie n to  te m p o ra l e n tr e  l a  en. 

c u e s ta  urbana  y  la s  r u r a le s  y  ya  no pesa l a  d i f e r e n c ia  p o r e s ta d o  

c i v i l . ^

2 5 /  Según la  fu e n te  c i ta d a  en e l  cuadro  II~áD la  p ro p o rc ió n  de s o l 
t e r a s  en la s  edades 3 5 -4 9  años e ra  de 11 p o r  c ie n to  en e l  
G ran S a n tia g o , 1 0 .5  p o r c ie n to  en Cauques-ves y  10 p o r c ie n to  en 
M o s ta z a l.



Il -g 3

i i i )  La fe c u n d id a d  p o r comunas. :

E l  c á lc u lo  de m edidas de l a  fe c u n d id a d  p a ra  á re a s  g e o g rá f ic a s  

pequeñas es una. s o lu c ió n  in te rm e d ia  e n t r e  l a  d is p o n ib i l id a d  de in 

fo rm a c ió n  p a ra  la s  d iv is io n e s  g e o g rá f ic a s  m ayores , h a b itu a lm e n te  

d is p o n ib le ,y  la s  d i f ic u l t a d e s '  que o f r e c e  l a  o b te n c ió n  de m e d ic io  -  

nes p o r  s e c to re s  s o c ia le s .

E l  s is te m a  de E s ta d ís t ic a s  V i t a le s  de C h i le  reú n e  a lg u n as  ve ji

2 5 J  " "

t a ja s  p a ra  e l  lo g ro  de e s te  o b je t iv o .  Desde lu e g o ,a  p a r t i r  

de 1952 lo s  sucesos v i t a l e s  se ta b u la n  p o r fe c h a  de o c u rre n c ia  y  

no p o r fe c h a  de in s c r ip c ió n  con lo  c u a l se t ie n e  l a  c e r te z a  de e s 

t a r  m id ien d o  hechos v i t a l e s  re a lm e n te  o c u rr id o s  e l  año de r e f e r e n -  

c ia  y  no m eram ente e l  r e g is t r o  e s t a d ís t ic o  de sucesos o c u rr id o s  en  

fe c h a  in d e te rm in a d a , como sucede con ta n ta s  e s t a d ís t ic a s  v i t a le s d e  

l a  r e g ió n , P a ra  e l  caso de lo s  n a c id o s  v iv o s , desdé 1953 l a  c i  -  

f r a  de n a c id o s  v iv o s  d e l  año c o rresp o n d e  a ’ lo s  n a c id o s  v iv o s  en  

d ic h o  año e  in s c r i t o s  e l  mismo año-de- n a c im ie n to  y  d u ra n te  lo s  tres  

p rim e ro s  mases d e l  año s ig u ie n te ;  Además, lo s  hechos sé ta b u la n  

p o r lu g a r  de r e s id e n c ia  d e , l a  m adre, e v itá n d o s e  da e s te  modo e l  a -  

b u lta m ie n to  a r t i f i c i a l  de l a  n a ta l id a d  én a q u e llo s  lu g a re s  en qué  

e x is te n  h o s p ita le s  o m a te rn id a d e s  y  que p o r 1 0  mismo c o n s t itu y e n

2 6 /  P a ra  la s  c a r a c t e r ís t ic a s  de la s  ta b u la c io n e s  o f i c i a l e s  v ig e n  -  
te s  v é a s e : S e r v ic io  N a c io n a l de E s ta d ís t ic a s  y  C ensos, A n u a rio  
D e m o g ra fía , Afids 1952 y  1 9 5 3 ; 'P reám bulo  e In t r o d u c c ió n .



c e n tro s  de a t r a c c ió n  p a ra  l a  a te n c ió n  de lo s  p a r to s .  F in a lm e n te ,  

e l  R e g is t r o  C i v i l ,  organism o encargado de l a  in s c r ip c ió n  le g a l  de 

lo s  sucesos v i t a l e s  c u e n ta c o n  una e x te n s a  re d  de o f ic in a s  qtíe cu. 

b re  l a  t o t a l id a d  d e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a lv  de m anera tjue  l a  p o b la 

c ió n  que re a lm e n te  t ie n e  prob lem as p a ra  e l  acceso f í s i c o  á la s  ó -  

f i c in a s  d e l r e g is t r o  es e s c a s a . E x is te  una o f i c i n a - d e l  R e g is t r o  

C i v i l ,  a l  menos, en cada c ab ecera  de Comuna y  más da una cuando se 

t r a t a  de comunas densam ente p o b la d a s , muy e x te n s a s  o con más de 

un c e n tro  p o b lad o  de im p o r ta n c ia . La c i f r a  d e l  número t o t a l  de 

n ac id o s  v iv o s  d e l año- se p u b lic a  p o r  c irc u n s c r ip c io n e s  d e l  R e g is 

t r o  C i v i l  p o r lo  que s iem p re  es p o s ib le  r e c o n s t r u ir  l a  c i f r a  de 

n a c id o s  v iv o s  p o r comuna,

% ¿ i E l  m ayor prob lem a que se p re s e n ta  p a ra  e l  o á lc u lo  de la s  me

d id a s  de fec u n d id a d  a n iv e l  com unal, como ta m b ié n  lo  es a n iv e l  de 

Ó J-v is iones g e o g rá f ic a s  m ayoresi e s : jla  o m is ió n  que a fe c ta  a l  R e g i&  

t r o .  E s ta  se d e r iv a  no ta n to  de l a  no in s c r ip c ió n  de lo s  n ac id o s  

v ivo s ,, s in o  de l e  v a r ia b le  ta rd a n z a  con que e l l a  se  r e a l i z a  des

pués d e l n a c im ie n to . Como u n a vc i e r t a  p ro p o rc ió n  de la s  iñ s c r ip  -  

c io n e s  se hace más a l l á  d e l  p la z o  e s ta b le c id o  p a ra  e l  cómputo de 

l a  c i f r a  de n ac id o s  v iv o s  d e l año» é s ta  v ie n e  a r e p re s e n ta r  s ó lo  

una p a r te  d e l número r e a l  de n a c im ie n to s  o c u r r id o s . .

K A n iv e l  p r o v in c ia l  e x is te n ,  desde 1 9 53 , d a to s  so b re  la s  in s 

c r ip c io n e s  ta r d ía s  . que p e rm ite n  l l e g a r  a e s tim a c io n e s
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ra zo n a b le m e n te  fe h a c ie n te s  d é l  g rad o  de in te g r id a d  d e l r e g is t r o ,  

p e ro  d ic h a  in fo rm a c ió n  no e s tá  d is p o n ib le p a r a  e l  n i v e l  com unal.

P a ra  l a  e la b o ra c ió n  de l a  in fo rm a c ió n  que se p re s e n ta  más a. 

d e la n te  se p ro c e d ió  in ic ia lm e n te  a un a n á l i s is  c r i t i c o  de l a  i n 

fo rm a c ió n  sobre  la s  in s c r ip c io n e s  de n a c im ie n to s  c la s i f ic a d o s  p o r  

año de o c u r re n c ia  * que e x is te n  "a n i v e l  p r o v in c ia l  ; E s te  a n á l i s i s  

l l e v ó  a c o r r e g ir  la s  in s c r ip c io n e s  t a r d ía s  de a lg u n o s  años en q u e  

a p a re c ía n  e xce s iv a m en te  a b u lta d a s  b a jo  e l  supu esto  de q u é  e s ta b a n  

d is to rs io n a d a s  p o r un  nómero e le v a d o  de d o b le s  in s c r ip c io n e s .  Se 

p ro c e d ió  a s i¿ p a ra  lo s  años 1 9 65 , 1 9 6 7 ,1 9 7 (1 , 1971 y  1 9 7 2 . Luego, 

te n ie n d o  en c u e n ta  l a  p re c o c id a d  con .que se e fe c tu a b a n  la s  in scx ig  

c lo n e s  p o r p r o v in c ia s  se d e te rm in ó  p a ra  ¿cada ¿una e l  nómeró de a -  

fios que e r a  p re c is o  c o n s id e ra r  p a ra  l l a g a r a  r e c o n s t i t u i r  .p o r su«  

ma d e  la s  in s c r ip c io n e s  c o rre s p o n d ie n te s  a ' l a s  c o h o rte s  de n a c i -  

dos v iv o s  de cada año e n t r e  1953 y l 9 7 2  l a c i f r a g u e  re p re s e n ta r a  

más adecuadam ente -;«1  ndraero r e a l  de n a c im ie n to s  d e  cada año c a le n  

d a r io .  E l  aómero de años in c lu id o s  v a r i ó a l o  la r g o  d e l tiem p o  

de acuerd o  con e l  aumento de l a  p re c o c id a d  de la s . in s c r ip c io n e s  y  

f lu c tu ó  e n tr e  dos años p a ra  M a g a lla n e s * l a  p r o v in c ia  de in s c r ip  ¡;- 

c ió n  más o p o rtu n a  y  14 años p a ra  C a u t ín , l a  p r o v in c ia  en que 

l a  in s c r ip c ió n  se hace com m ayor r e t r a s o .  Se l l e g ó  a s i  a e s t im a r  

e l  nómero de n a c id o s  v iv o s  de cada ,año p a ra  -cada p r o v in c ia ;  y  . lo s  

c o rre s p o n d ie n te s  p o rc e n ta je s  da in te g r id a d  d e l  r e g is t r o .  :



. B a jo  e l  supuesto  de que d e n tro  de cada p r o v in c ia  l a  in teg rjL . 

dad d e l  r e g is t r o  es r e la t iv a m e n te  ..homogénea," .'"se a p l ic ó  a cada co  

muña e l  p o rc e n ta je  de in te g r id a d  p r o v in c ia l  p a ra  l l e g a r  a e s t im a r  

e l  número a n u a l de n a c id o s  v iv o s  p o r comuna, lo  que se h iz o  p ara  

lo s  años 1953 , 1960 y  1 970 .

É l examen c r i t i c o  de lo s  re s u lta d o s  l l e v ó  a la ^ c o n c lu s ió n  de 

que e l  supuesto  a n t e r i o r n o v á l i d o  e n  dos c ir c u n s ta n c ia s  p r e 

c is a s  :P r im e ro , cuando se t r a t a  de comunas que t ie n e n  una e le v a d a  

p ro p o rc ió n  de p o b la c ió n  in d íg e n a  y  segundó,cuando se t r a t a  de co 

muñas C ru ra le s  que no c b é a ta n  cóñ s e r v ic io s  h o s p i t a la r io s  y  són v e  

c iñ a s  a tnia comuna cuya c ab ecera  es ún c e n tro  pob lado  de importan, 

e ia  y  t ie n e ,p o r  lo  m is a » ,s e r v ic io s .h o s p i t a la r io s  d e s a r r o l la d o s .  

En e l  p r im e r  c a s o , la  in te g r id a d  d e l r e g is t r o  de la s  comunas con 

a l t a  p ro p o rc ió n  de p o b la c ió n  arau cana  es s u b s tá n g ia lm e n te  menor 

q u e e l  prom edio  de l a  p r o v in c ia ,p é r o  no se pudo d e s c u b r ir  una re, 

g n la r id a d  que p e r m it ie r a  r e s o lv e r  d ic h o  p ro b le m a * : Por e l l o  se ex  

d lú y ó  d e l e s tu d io  l a  t o t a l id a d  dé la s  comunas de c a u t ín  y  M a l le -  

óo . En e l  segundo c a s o , la  e x p lic a c ió n  e s tá  en que la s  madres de, 

c la r a n  m al su d o m ic i l io  y  t ie n d e n  a s e ñ a la r  su r e s id e n c ia  en la  

comuna endande su p a r to  es  a te n d id o »  La m ala d e c la r a c ió n  t ie n d e  a 

s o b re e s tim a r e l  número de n ac id o s  v iv o s 1 de la  comuna en que se a 

t ie n d e n  lo s  p a r to s  y  a s u b e s tim a r e l  número de n ac id o s  v iv o s  en  

l a  comuna de r e s id e n c ia  r e a l  de l a s  m adres. E l  e fe c to  de e s ta



m ala  d e c la r a c ió n  d e l  d o m ic i l io  p a ra  e l  e d íc u lo  d e  m edidas de l a  

fe c u n d id a d  es de poca tra s c e n d e n c ia  p a ra  la s  comunas u rb an as  qu e, 

p o r lo  g e n e r a l ,  t ie n e n  un tamaño de p o b la c ió n g r a n d e , p e ro  pesa  

mucho p a ra  l a  comuna r u r a l ,  a l  p u n to  que en  to d o s  e s to s  casos fu e  

p re c is o  e x c lu i r la s  d e l e s tu d io .

Un t e r c e r  t ip o  de e x c lu s ió n  q u e  e e  h ia o  n e c e s a r io  .fu e  e l  de 

la s  comunas muy escasam ente p o b lad as  ds le e  p r o v in c ia s  d e l e x t r e 

mo lo r t e  y  d e l  extrem o s u r d e l p a ís , ,  p o r l a  in e s t a b i l id a d  que p re  

s e n t a b a l a c i f r a  a n u a l de n a c im ie n to s . ¡

F in a lm e n te , fu e  p re c is o  d e ja r  fu e ra  d e l e s tu d io  v a r ia s  comu

nas d e l G ran  S a n tia g o  que no t ie n e n  c e n tro s  h o s p i t a la r io s  n i  ma

te rn id a d e s  en su t e r r i t o r i o  y  cuyas m adres han s id o  <. en v iad as  p a -  

r a  su a te n c ió n  o b s té t r ic a  a d i f e r e n t e s  lu g a re s  a t r a v é s  d e l t ie m 

p o . ■: . . ' - ; ' -r '* > ' ■ ~ - ■ '

E l  número f i n a l  de comunas in c lu id a s  a lc a n z a  a 201 , aproxime*, 

damente lo s  dos te r c io s  de la s  e x is te n te s  en e l  p a ís  y  que a p o r

ta n  c e rc a  d e l  90 p o r c ie n to  d e l t o t a l  de n ac id o s  v iv o s  es tim ad o s  

p a ra  e l  p a ís .

Como a n i v e l  comunal lo s  n a c im ie n to s  no se ta b u la n  p o r edad  

de la  m adre, l a  m edida más r e f in a d a  que fu e  p o s ib le  c a lc u la r  fu e  

l a  ta s a  de fe c u n d id a d  g e n e r a l .  La e s t r u c tu r a  de l a  p o b la c ió n  p o r
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g rup os  q u in q u e n a le s  de edad de la s  comunas se conoce a t r a v é s  de 

lo s  censos, lo  que p e r m it id  a p l i c a r  a la s  ta s a s  c a lc u la d a s  e l  

p ro c e d im ie n to  de t i p i f i c a c i ó n  in d ir e c ta  y  e l im in a r  a s i  lo s  e fe c 

to s  de l a  d e s ig u a l e s t r u c tu r a  por edades en l a  m e d ic ió n .

La d is t r ib u c ió n  de la s  201 comunas según e l  n iv e l  de fe c u n 

d id a d  m edido p o r la  ta s a  de fe c u n d id a d  g e n e ra l t i p i f i c a d a  en 1960 

y  1970 se p re s e n ta  e n  lo s  g r á f ic o s  I I y  H - iO . E l  cam bio que se 

ha operado en e l  n iv e l  de l a  fe c u n d id a d  d u ra n te  é l  in t e r v a lo  es 

n o ta b le . En 1960 , e l  modo se e n c u e n tra  e n t r e  180 y  200 j en niVe. 

le s  p o r d e b a jo  de 130 apenas se e n c u e n tra n  7 comunas. En 1970 e l  

modo se ha tra s la d a d o  a v a lo re s  e n t r e  130 y  150 y  apenas una ve in . 

te n a  de comunas t ie n e  ta s a s  s u p e r io re s  a 1 8 0 . La d is t r ib u c ió n  en 

ambos años d e s c r ib e  una c u rva  b a s ta n te  aproxim ada a una n o rm a l.

E n ‘e l  cbadro  11-32, l a  d is t r ib u c ió n  de la s  comunas p a ra  losóos  

años se resume en s e is  n iv e le s  de fe c u n d id a d  y  en e l  cuadro  II«?33 

se c la s i f i c a n  te n ie n d o  en cu en ta  e l  n iv e l  de la  fe c u n d id a d  en  

1960 y la  m agnitud  r e l a t i v a  d e l cambio observado d u ra n te  e l  in te r .  

v o l . En e l  cuadro  1 1 -3 4  se id e n t i f i c a n  la s  201 comunas de a -  

cuerdo con e l  n iv e l  de fe c u n d id a d  en 1960, l a  m agnitud  d e l cam

b io  e n t r e  1960 y 1970 y  é l  n iv e l  de fe c u n d id a d  a lc a n za d o  en 197a

Las comunas que se e n c u e n tra n  en 1960 en lo s  dos n iv e le s  de 

fe c u n d id a d  más b a jo s , con ta s a s  de fec u n d id a d  po r d e b a jo  de 1 0 0
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y  e n t r e  100 y  124 p e r te n e c e n  a dos g rupos p e r fe c ta m e n te  c a r a c t e r i .
_

‘ ■ ' 2 ■ í 
r a b ie s s uno de e l lo s  comprende la s  comunas de más a l t o  n iv e l  de

v id a  que in te g r a n  la s  dos a g lo m erac io n es  u rb an as  más g ran d es  d e l

p a ls t  S a n tia g o  y  la s  4 comunas d e l b a r r io  a l t o  d e l G ran  Santiago y

V a lp a r a ís o  y  V if ia  d e l  M a r, E l  o t r o  grupo lo  c o n s t itu y e n  t r e s  c o -

muñas de l a  p r o v in c ia  de C h ilo é  que p o r  su r u r a l id a d  y s u  b a jo  n i.

v e l  de v id a  p u e d e n . id e n t i f ic a r s e ,  p re c is a m e n te , como l a  a n t íte s is

d e l p r im e r  g ru p o . La causa de que e l l a s  com partan e s ta  p o s ic ió n

de ta n  b a ja  fe c u n d id a d  r é s id e  en que a l a v e í s o n  la s  comunas de

más b a ja  n u p c ia lid a d  d e l  p a ís . La m agn itu d  d e l descenso de l a  f e —
. • » i y*

cund idad  en e l  grupo de comunas de la s  g ran d es  c iu d ad es  h a  s id o
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CuadroXt-32 ]  -

DlSTRIB JCION DE 201 COMUNAS DE CHILE SEGUN EL NIVEL DE FECUNDIDAD 
MEDIDO POR LA TASA DE FECUNDIDAD GENERAL TIPIFICADA POR EDAD EN 1960 Y 1970

Nivel de fecundidad ¡ Número de cqwiaias

Categorías
: Valores de lá  

TFG tip if ic a d a : 1960 ~ 1970

F Muy baja Menos de 100 : . 4 13

F Baja 100 -  124
{

4 43

F Media baja 125 -  149 20 70

F Media a lta 150 - 1 7 4 • 40 50

F A lta 175 - 1 9 9 i 53 ' 15

F Muy a lta 200 y  más 80 10



DISTRIBUCION DE 201 COMUNAS DE CHILE SEGUN EL NIVEL GE LA FECUNDIDAD EN 1960 MEDIDO POR LA TASA 
DE FECUNDIDAD GENERAL TIPIFICADA POR EDAD Y LA DIRECCION Y MAGNITUD DEL CAMBIO OBSERVADO

ENTRE 1960 Y 1970

. ' Cuadro U-33

Dirección y magnitud del cambio-de la  fecundidad 
(Porcentaje de variación ¡con respecto a. la  TFG' en 1960)

* ; 1. Descenso ma 
yor del 25%

2. Descenso en 
tre  10% y 24%

3« V ariac ión . in  
fe r io r  a 10%

4«Aumento su 
perior a 10%

I menos de 100 1 2 £ •> * •• 1

N ive l de la
fecundidad

I I 100 - 124 -■ 3 : \  i  .i -

en 1960 I I I 125 - 149 5 10 5 -  ':'

(Tasa de fecundidad 
general t ip if ic a d a

IV 150 - 174 19 í;. 14 6 1

por edad) V 175 - 199 22 23 8

r  V I 200 y más 51 24 4 1

O
O

T
-I

I



11-101

.t i , 'jv o -y .-r-it-. OTCüadroÍÍ-34 v  ■ ....

CHILE: CLASIFICACION DE 201 CQMBNAS DE CHILE SEGUN EL NIVEL DE LA FECUNDIDAD 
MEDIDO POR LA TASA DE FECUNDIDAD GENEHAL TIPIFICADA POR EDAD ,

EN 1960 Y 1970 Y LA MAGNITUD DEL CAMBIO OBSERVADO DURANTE EL SERVALO

Magnitud del casillo de la  fecundidad (Porcentñjede variación).

1. Descenso 
mayor de 25%

2. Descenso e n r 
tre  10% y 24$T

3 . Variación in  
fe r io r  a. 10 %

HWl

4. Aumento su 
p erio rw ^40%

  -----
Comunas N iysl ®n Comunas Comunes N ivel en ■ Comunas ® If®1 ®®f

1970 1970 r , .  1970 I 97O
1 . . . i . ..................■ -  i.. . . m m •  1 11 .1 1 1 .1  .  1 11.» i .  iH .  . . 1— 4  ,  ............ , 1 . 1 . . i 11Í' 1’  í  i  i . i . - i . '. j r

a-̂ r' j-:r
Providencia I Santiago I • ' --í

Ruño a
Las Condes
La Reina I

N ive l I I en 1960 '

Viña del Mar I Valparaíso " I TT 4 .
Chonchi I
Curaco de
Velez I

N ivel I I I en 1960

V i l la Iquique I I Arica I I I
Alemana I Antofagasta l ì  :■ Tocopiíla I I I

Quilpuó I Zapallar I I Rinconada m
Algarrobo I Putaendo I I M au llín I I I
Caldera I I Los Andes I I  1 Castro I I I
San Felipe I I Quintero I I

Coltauco I I ■ ' ' ''
Concepción I I

•*'

Dalcahue I I
Achao I I .. >w

Puqueldón I I

(continua)
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CuadroH - 34 (continuación)

CHILE: CLASIFICACION DE 201 COMUNAS DE CHILE SEGUN EL NIVEL DE LA FECUNDIDAD 
MEDIDO POR LA TASA DE FECUNDIDAD GENERAL TIPIFICADA POR EDAD 

BN 1960 Y 1970 Y LA MAGNITUD DEL CAMBIO OBSERVADO DURANTE EL INTERVALO

Ifagnitud del cambio de la  fecundidad (Porcéfttaje de variáción)
1. Descenso 2. Descenso en 3* Variación in  4 . Aumento su
mayor de 25% tre' 10% y 24% fe r io r a 10% perior a 10 %

„ - N ivel en N ivel en N ivel en „ . N ivel enComunas 1970 Comunas 1970 - ¿Comunas • 1970 Comunas 1970

' ' * -'i V '

...
N ivel IV  en I960

SanMiíguel- Puchuncaví I I Chanco I I I S i e r r a  Gorda V I
La Cisterna San BernardoII Toco -• IV
Talca- Tucapel I I Cobquecüra IV
M ejillones I I Caíame- I I I Hualqui IV
Lá Serena I I Copiapó I I I  ;P e ra lillo V
Coquimbo I I Casablanca I I I R etiro V
La Ligua I I Machalí I I I
Q u illo ta It Santa Cruz I I I
Nogales I I Quirihue I I I - 4
La Cruz I I Chillón I I I : : ' "
Limache XI Sta. Juana I I I
Maipú I I Osorno I I I
San Antonio I I Pto. Montt I I I
Rancagua I I Ancud I I I
Curepto I I
Talcahuano I I
F r u t i l la r I I
Quellón I I
Paleña I I
T i l t i l I I I

N ive l V en 1960

Ovalle I I T a lta l I I I Ninhue IV  ‘
Papudo I I F re irin a I I I Perneo IV •
Calera I I Punitaqui I I I Pinto V- .
Conchalí I I Combarbalá I I I S^nignacio V
Peña f lo r I I I l la p e l I I I Cabrero V
San Bernardo I I Mincha I I I Laja V,
Curicó I I Catemu I I I Quemchi V
Linares I I Llay Llay I I I E l Carmen IV
Ranquil I I Colina I I I
PenCO; I I Rengo I I I
Vallenar I I I Marchigüe I I I
Huasco I I I Río Claro I I I

(continúa)



Cuadro Il*?34 ( continuaci&O

CHILE: CLASIFICACION DE 201 COMUNAS DE CHILE SEGUN EL NIVEL DE LA^PEQJNDIDA», 
MEDIDO’; POR LA TASA DE FECUNDIDAD GENERAL TIPIFICADA SOR EDA»

EN 1960 t  ¿1970 Y LA MAGNITÜD DEL CAMBIO OBSERVADO DURANTE E t INTERVALO

Magnitud del cambio de Lá fecundidad (P o rcen ta jed evsriac io n )

1 .  Descenso 2 . Descenso en 3 . Variación in  4 . Aumerjto su-
aayor de 23% tré  10% y?¿%  fe rio y  a ¡ 10 petior.. .,á.‘KQ|^

COTMl“  “ í S o “ t o m w s -
— « M W — W— — — » » ^» 1*»————  II « *■»— * —   

N ivel V en I960
S=n José 
de Maipo I I I Tomé I I I

: ¿T¡f-.r,. .* ’’

M e lip illa I I I Chañaral IV T ' i i  .r. -j’J
Mostazal I I I Salamanca IV £
S.^ Vicente I I I Peumo IV , :tr¿ . ... ;
Licantén I I I Malloa IV
Cauquenes I I I Ssi Javier IV ' n  fr;,.
Coronel I I I San Carlos IV . V < , .
Mariquina I I I Coihueco IV v
Río Bueno I I I Nacimiento IV Î 1 .T j. ■ ; ■
Calbuco I I I Cochamo IV íx,

La E s tre lla I

Aysén

Lampa

IV

N ive l V I en 1960 

IV  Catalina

: yy i- **■ • 

V I La Higdera V I —
Graneros I I Pirque IV Hualañé v i  y\; .
V a ld iv ia I I Santo F lorida v i  -
Vicuña I I I Domingo IV Lebu
Samo Alto I I I Tilcoco IV
Panquehue I I I Pichilemu IV
Talagante I I I Teño IV
I .  de Maipo I I I Pelarco IV . • * *• ,•
C. de Tango 111 Parra l IV
Paine I I I Loca IV . ; ' ‘‘VJí ' :

Doñihue I I I San Rosendo IV ■ ■ n , ILas Cabras I I I Cañete IV
Pichidegua I I I Los Angeles IV ■'i i., -•
Requínoa I I I Purraaque IV < •*- * ■ •.

Coinco I I I Pto. Varas IV
Chépica I I I Fresía IV
Pumanque I I I Paihuano V i a. ■ *vi

V - . , - ííParedones
Rosario

I I I
Ï Ï Ï

Monte
P a tria .....V ....... —......

Chimbarongo
Nancagua
Molina

I I I
I I I
I I I

V i l la
Alegre
Longaví

V
V

(continua)
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Cuadro 11-34 (conclusión)

C8 ILÉ: CLASIFICACION DE 201 COMUNAS DE CHILE SEGUN EL NIVEL DE LA FECUNDIDAD 
MEDIDO POR LA TASA DE FECUNDIDAD GENERAL TIPIFICADA POR EDAD 

EN 1960 Y 1970 Y LA MAGNITUD DEL CAMBIO OBSERVADO DURANTE EL INTERVALO

Magnitud del cambiode la  fecundidad (Porcentaje de variación)

1, Descenso 2. Descenso en 3. Variación ín  4 . Aumento su
mayor de 25% tre  10% y 24% fe r io r  a 10 % perior a 10%

N ivel en 
Comunas 197o

Nivel enComunas _ ... N ivel en _ N ivel en Comunas 197Q Comunas

Negrete I I I
A •• ; ^

Coelemu V . . . . .  #
Lanco I I I Los Alamos V
Futrono I I I San Cle
Corral I I I mente V I
La Unión I I I Portezuelo V I
Paillaco I I I Curanilahue V I
Puerto
Octay I I I
Río Negro I I I . .i
T ierra
Am arilla I I I ■•''i ' . 's ■•••'” .■
Andacollo I I I
Los V ilo 8 I I I
Petorca IV
Cabildo IV
Navidad IV
Buin IV :
Vichuquón IV
Sagrada •» ■ -i . -.

Fam ilia IV -■i

Bulnes IV
Quillón IV
Yungay IV
Yumbel IV
Arauco IV
QuiUeco IV
Los Lagos IV
Queilén IV •'; r
Coyhaique IV
Gral. Ca

rre ra IV
Mulchón V ¿; ■ •
Baker V



m ayor ej* a q u e llá s q ft ie  c o n c e n tra n  m a y o rp r© p o rc ió n  de e s t r a to s  a l 

to s  y  m edios en su com posic ión  s o c ia l *  P ro v id e n c ia  y  V il la  ! d e l  ^ a r ;

fin é l  n iv e l  I I I  de fe c u n d id a d  en 1960 con ta s a s  e n t r e  125 y  150 

h ay  un poco más de h e te ro g e n e id a d . Un grupo e s tá  c o n s t i tu id o  p o r  

comunas cuyas c a p ita le s  son la s  c u a tro  c iu d ad e s  p o r tu a r ia s  mayo

re s  de la s  p r o v in c ia s  d e l  ex trem o n o r te  d e l  p a ís : A r ic a  e Iq u iq u e  

en T ara p a cá  y  T o c o p i l la  y  A n to fa g a s ta  en l a  p r o v in c ia  de A n to fa  -  

g a s ta . O tro  grupo lo  c o n s t itu y e n  la s  comunas que in c lu y e n  la s  dos 

c iu d ad es  m enores que form an p a r te  de l a  c o n u rb ac ió n  de V a lp a r a ís o  

(Q u ilp u é  y  V i l l a  A le m a n a ); la s  dos c iu d ad e s  p r in c ip a le s  de l a  v e -

c ín a  p r o v in c ia  de Aconcagua (San F e l ip e  y  Los Andes) y  numerosos
r . : \  , ■ vf; .-v ; 3 ■ r1 " "v: ¿O’ nt- h .v , . '

p u eb lo s  menores de la s  p r o v in c ia s  de A concagua, V a lp a r a ís o  y

S a n tia g o  ( Z a p a l la r ,  P u taen d o , Q u in te ro , A lg a r ro b o ) .  Cae ta m b ié n  

d e n tro  d e l mismo grupo l a  comuna de C oncepc ión , cuya ca b e c e ra  core
. ?: t i  :

t i t u y e  l a  t e r c e r a  c iu d a d  d e l p a ís .  F in a lm e n te , fo rm arán  p a r te  de

e s te  grupo de comunas de fe c u n d id a d  m edia b a ja  eft 1960 t r e s  -domu-
¡

ñas de C h ilo é  (D a lc a h u e , Achao y  C a s tro )  y  una. de  l a  v e c in a  j a r o - > 

v in c ia  de L la n q u ih u e  ( H a u l l i n ) ,  to d a s  e l l a s  con n u p c ia lid a d  b a ja .  

La p re s e n c ia  de dos comunas r u r a le s ,  una de l a  p r o v in c ia  d e  A c ó n - ; 

cagua (R inconada de Los Andes) y  o t r a  de O ’ H ig g in s  (C o lta u c o ) e h v  

e s te  grupo de fe c u n d id a d  m<e<?ia b a ja  obedece c a s i  con s e g u r id a d  - a 

f a l l a s  de, lo s  datos, b á s ic o s  que i¥ í ;ss; d e te c ta ro n  en  e l .  roomento.-en . 

que se h iz o  su examen c r i , t iq o .  Ambas c a r e c e n d e h p s p i t a l e s y  es



p ro b a b le  que e l l a s  e s té n  a fe c ta d a s  p o r e l  p rob lem a dé' l a  f a ls a  de. 

c la r a c ió n  de l a  r e s id e n c ia  de la s  m adres que seguram ente se han  

d e c la ra d o  en e le v a d a  p ro p o rc ió n  como r e s id e n te s  en Los Andes y  en  

R an cag u a ,c iu d ad es  a la s  c u a le s  l a  p o b la c ió n  de d ic h a s  comunas t i e .  

ne un acceso muy e x p e d ito  dada su v e c in d a d  y  e l  buen s is te m a  v ia l .  

Con e x ce p c ió n  de e s ta s  dos ú lt im a s  comunas y  la s  de l a  p r o v in c ia  

de C h ilo é ,  to d a s  la s  demás son urbanas  y  t ie n e n  n iv e le s  de v id a  

reco n o c id am en te  a l to s  p a ra  e l  m edio n a c io n a l.  La m agn itu d  d e l  

cam bio en e l l a s  ha s id o  v a r ia b le  y  m a y o r ita r ia m e n te  se s itú a n  en 

1970 en e l  n iv e l  I I  de fe c u n d id a d . Las que in te g r a n  l a  conurba -  

c ió n  de V a lp a ra ís o  pasan a l  n iv e l  I  y  l a  comuna de A r ic a ,c u y a  po

b la c ió n  ha exp erim en ta d o  un a c e le ra d o  c re c im ie n to  y  se ha hecho  

s o c ia lm e n te  más h e te ro g é n e a  p o r su d e s a r r o l lo  in d u s t r i a l  y  l a  i n 

m ig ra c ió n  de t ra b a ja d o r e s  perm anece en e l  mismo n iv e l  de fe c u n d i
c e ©  ■ ' '

dad .
V- 1, ‘ ' \v i - ’

> ',^11  - o t w í v I V  de fe c u n d id a d  de 1960 en que la 1 t a s a  de fe c u n d i

dad g e n e r a l  e s té  e n t r e  150 y  175 e á ta b a  form ada m a y o rita r ia m e n te  

p o r  comunas a lta m e n te  u rb a n iz a d a s  que in te g r a n  é l  G ran  S a n tia g o  

(San M ig u e l, La C is te r n a ,  M aipú y  San B e rfta rd o ), que t ie n e n  como 

cabeceras* c iu d éd es  im p o rta n te s  (T a lc a , La S e re n a , Coquimbo, Q u i-  

l l o t a ,  San A n to n io , R ancagua, T a lc a h u a n o , Calam a, C o p iap ó , C h i -  

l l á n , O s o r n o , P u e r t o  M o n t t ) ,  to d a s  e l l a s  c a p i t a le s  de P r o v in c ia o  

de D ep artam en to s , o  qu é  te n ie n d o  c e n tro s  u rbano s m enores se

ii-io a
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e n c u e n tra n  en á ré a s  de? fe c u n d id a d  in te rm e d ia  como A nfcofagasta  

(M e j i l lo n e s ,  Toco , y  . S ie r r a  G o rd a K o  jba j a  /como Aconcagua, 

V a lp a ra ís o  y  S a n tia g o  (La L ig u a , NOgales¿ La; G ru z , Limache^Pijc  

c h u n c a v l, C as a b lan c a , T i l - T i l ) .  De la s  r e s ta n te s  comunas, un 

buen número p e r te n e c e  a l a  p r o v in c ia  de C h ilo é  (Q u e lló n  y  A n -  

cud) o e s tá n  u b ic ad a s  en un á re a  c o s te ra  de c u l t iv o s  de se 

cano de la  zona c e n t r a l  d e l p a ís  en l a  que como en C h ilo é ,  pe. 

ro  con menor in te n s id a d , pesa e l  prob lem a de la  e m ig ra c ió n  

m a sc u lin a  y  la  b a ja  n u p c ia lid a d  (Chanco, C obquecura, C u rep to
. . .  i  ■. J • ■ ■ ■ f  „ . ^  ■ ' . r  ^  , - f r -  ■ -  *' ,, -V

y  Q u ir ih u e ) .  En a lg u n as  comunas de e s te  grupo  (M a c h a li,  Hual. 

q u i y  R e t i r o )  puede e s ta r  p re s e n te  e l  mismo fenómeno de d e c ía , 

r a c ió n  e rró n e a  de la  r e s id e n c ia  de la s  madres a que ya se ha 

a lu d id o , p u es to  que c a re c e n  de h o s p ita le s  en su t e r r i t o r i o  y

e s tá n  in m e d ia to s  a la s  c iu d ad es  de R ancagua, C oncepción y  P a -
. -■ V-, ■ : ■.> [ , r . • • • >  ' y v, ; ' .Y':*

r r a l .  S ó lo  r e s ta  un escaso número de comunas r u r a le s  cuya

p re s e n c ia  en un grupo de fe c u n d id a d  m edia a l t a  r e s u l t a  s o r 

p re n d e n te  (S a n ta  C ru z y  P e r a l i l l o  en C o lch ag u a; T u c a p e l en 

S íuble; S an ta  Juana en C o ncepc ión ; F r u t i l l a r  en L la n q u ih u e  y  

P a le n a  en C h ilo é , comuna e s ta  ú l t im a  que no es á re a  de em igra, 

c ió n  y  b a ja  n u p c ia lid a d  s in o  a l  c o n t r a r io  es un á re a  de in m i

g r a c ió n ) .  Todas la s  comunas con c e n tro s  urbanos m ayores y  me 

d ian o s  h a n •e x p e rim e n ta d o  im p o rta n te s  descensos dé l a  'fe c u n d i

dad y  en <1970 pasan a s i t u a r s e  en lo s  n iv fe les ' d e  r fe c u n d id a d  - 

I I  o I I I .



Las comunas que en 1960 se e n c o n tra b a n  en lo s  n iv e le s  de fe  

cund idad a l t o  o muy a l t o  con ta s a s  de fe c u n d id a d  p o r encim a de 

1 7 5¿ son abrum adorám ente r u r a le s *  ~

■v -t ' ■

Aunque en e s to s  grupos f ig u r a n  comunas que in c lu y e n  c iu d a 

des c a p ita le s  de p r o v in c ia  (San F ernando , C u r ic ó , L in a re s , C au - 

quenes, Lebu, Los A n g e le s , V a ld iv ia  y  Aysén) n inguna de e l l a s ,  

con la  t ín ic a  excep c ió n  de V a ld iv ia ,  se e n c u e n tra  e n t r e  la s  c iu 

dades mayores d e l p a ís  y  en su p o b la c ió n  t o t a l  pesa de manera im 

p o r ta n te  la  p o b la c ió n  r u r a l .  Las comunas predom in an tem ente  urba. 

ñas que caen en e s ta s  dos c a te g o r ía s  t ie n e n  c a p i t a le s  en cuya  

com posic ión  s o c ia l  pesa fu e rte m e n te  la  c la s e  o b re ra  v in c u la d a  a
i.. -;i *: w •. f.. ■ • ' ■

l a  a c t iv id a d  m in era  d e l N o r te , o a la  m in e r ía  d e l carb ón  en Con

c e p c ió n  y  A rauco (C o ro n e l, L o ta , C u ra n ila h u e ) o a la  a c t iv id a d  

i n d u s t r ia l  en C oncepción (Penco, Tomé) en V a lp a r a ís o  (C a le ra )  o 

en e l  G ran  S a n tia g o  (C o n c h a lí ) ,  en e s te  t í l t im o  caso con un g ra n  

componente de s e c to re s  m a rg in a le s . En lo s  n iv e le s  de fec u n d id a d  

a l t a  o muy a l t a  l a  p ro p o rc ió n  de comunas que ha te n id o  c a ld a s  im 

p o r ta n te s  d e l n iv e l  de fe c u n d id a d  es mayor que en lo s  o tro s  nivia  

le s  m enores. Un caso ex trem o de descenso es e l  de V a ld iv ia  que 

de un n iv e l  V I  en 1960 ha pasado a u b ic a rs e  en n iv e l  I I  en 19 70 .

E l  número de comunas que se m a n tie n e  en 1970 en n iv e le s  de 

fe c u n d id a d  a l t o  y  muy a l t o  es escaso y  h e te ro g é n e o  desde



e l  p u n to  dé v is t e  e s p a c ia l*  p e to  1 6 'de la s  25 se c o n c e n tra n  en e l  

á ré a  form ada p o r ciríCo p r o v in c ia s  C o n tig u a s : L in a re s , S u b le , Con

c e p c ió n , AtaúCtí y  B io -B ío .  r

B. La H e te ro g e n e id a d  S o c ia l d e l ’Cambio D em og ráfico

Ya se ha s eñ a lad o  a l  com enzar l a  segunda p a r te  de e s te  c a p í

t u lo  que aun cuando e l  in te r é s  c e n t r a l  d e l a n á l i s is  d em o g rá fic o  de 

una r e a l id a d  d e te rm in a d a  sea l l e g a r  a cono cer la s  c a r a c t e r ís t ic a s  

d em o g rá fic a s  de lo s  s e e to ré s  s o c ia le s , '  e s t r a to s  b c ia s e s , a menudo 

a n te  i a  in e x is te n c ia  de e s te  t ip o  de infbrm aC iÓ W  y  l í  im p o s í b i l í -  

daá‘ de o b te n e r la  a p a r V í f  áé  lo s  ^dátos d is p o n ib le s , e l  a ín á l is is  de. 

be d e te n e rs e  en e l  re c o n o c im ie n to  de lo s  d e s n iv e le s  que se’ dan en

t r e  la s  d i á t íh t a s  u n id ad es  e s p a c ia le s  de d ic h a  r e a l id a d í

La ra zó n  p r in c ip a l  de e s ta  l im i t a c ió n  de l a  in fo rm a c ió n  demg. 

g r á f ic a  h a b itu S lm e n te  d is p o n ib le  e s tá  qn qué la s  e s t a d ís t ic a s  v i t a ,  

l e s , l a  fu e n te  tra d ic io n a l de lo s  d a to s  ’ r é la t iv b s  a l a  m o r ta l id a d  y  

l a  fe c u n d id a d , a l  re c ó g e r l a  in fo rm a c ió n  s e c u la rm e n te  no han l i g a 

do l a  o c u r re n c ia  de lo s  sucesos v i t a l e s  a c a r a c t e r ís t ic a s  s o c io 

económ icos que hagan p o s ib le  d e te c ta r  com portam ientos de c la s e s  so  

c ía le s  o s e c to re s  s o c ia le s  r e le v a n te s  p a ra  e l  a n á l i s is  que in te n ta  

a v an zar h a c ia  l a  e x p lic a c ió n  de lo s  d e s n iv e le s  e x is te n te s  en un  

momento dado o de l a  d in ám ica  d e l cam b io „d em o g rá fico . „
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E l d e s a r r o l lo  de l a  té c n ic a  de la s  e n c u e s tas  d em o g rá ficas  bar 

v e n id o  a l l e n a r  p a rc ia lm e n te  e s te  v a c ío , p e ro  e l l a s  t ie n e n  e l  i n 

c o n v e n ie n te  de que sus re s u lta d o s  se r e f i e r e n  a un u n iv e rs o  l im i- r  

ta d o  y  son d i f íc i lm e n t e  g e n e r a l iz a b le s  a una r e a l id a d  más a m p lia , 

como p o r e je m p lo  una e n t id a d  n a c io n a l.  Una e n c u es ta  de n iv e l  na

c io n a l im p lic a  t a le s  d i f ic u l t a d e s  p r á c t ic a s  p a ra  su r e a l iz a c ió n  

que s ó lo  e x ce p c io n a lm e n te  l le g a n  a em prenderse .

, La in c lu s ió n  de p re g u n ta s  r e la t i v a s  a l a  fe c u n d id a d  de la s  

m u je re s  y  a la  m o r ta lid a d  en lo s  censos y  e l  d e s a r r o l lo  de t é c n i 

cas s o f is t ic a d a s  p a ra  su e x p lo ta c ió n  han p e r m it id o  d is p o n e r de 

una fu e n te  a d ic io n a l  de in fo r m a c ió n ,no e x e n ta  de l im i ta c io n e s  p a 

ra  e l  lo g ro  c a b a l d e l p ro p ó s ito  que a q u í se s e ñ a la  y  que se d is c u  

t i r á  co n cre tam en te  más a d e la n te .

En la s  s e cc io n e s  que s ig u e n  se a b o rd a rá  en p r im e r  té rm in o  e l  

examen de , lo s  d e s n iv e le s  s o c ia le s  que e x is te n  en la , m o r ta lid a d  de 

lo s  p rim e ro s  años de v id a  y a  c o n tin u a c ió n  se  p re s e n ta r á  la  in f o r  

m ación r e l a t i v a  a l  com portam iento  re p ro d u c t iv o  de d is t in t o s  s e c ta  

re s  s o c ia le s .  .

a ) La h e te ro g e n e id a d  s o c ia l  de la  m o r ta lid a d  i n f a n t i l  y

de la  n iñ e z  tem p ran a .

La e la b o ra c ió n  de ta s a s  e s p e c if ic a s  de m o r ta lid a d  i n f a n t i l  

p o r c la s e s  s o c ia le s  r e q u ie r e  que ta n to  p a ra  lo s  n a c im ie n to s  v iv o s
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como para  la s  defunciones- de mehoreäi de un áñó se ré c ó 'ja  in fo rm a 

c ió n  r e l a t i v a  a l a s  c a r á c te r  Is t ic a s S o c io -e c o n ó m ic a s  de lö s  p a 

d re s  o la s  f a m i l ia s  y ,  además* que  d iC hás c a r a c t e r ís t ic a s  *Sean de 

t á l  n a tu r a lé z á  que x ^ r M ta n  c la s i f ic a c io n e s  q u é “ré s U lté h  r e le v a n  

te s  pa£á e l  a n á l i s is  s o d io ^ é r tó g rá f ic o V

En C h i le ,  s i  b ie n  e l  in fo rm e  e s t a d ís t ic o  de n a c im ie n to  re c o 

g ía  in fo rm a c ió n  so b re  l a  p o s ic ió n  o c u p a c io n a l d e l p a d re , e l l a  no 

se in c lu ía  en e l  in fo rm e  so b re  d e fu n c io n e s . S ó lo  a p a r t i r  de 

1968 a l  cam b iarse  e l  c e r t i f i c a d o  de d e fu n c ió n  se in c lu y ó  p a ra  la s
■ : 1 .. b  .  r  '• i  ■ - . '. .I  .í . ... •. ■„ ' r - \  - t . . _

d e fu n c io n e s  de menores de un año d a to s  sobre  e l  n iv e l  de in s t r u c -  

c ió n  de ambos p ad res  y  la  c a te g o r ía  o c u p a c io n a l d e l p a d re , p ero  

h a s ta  e l  momento l a  in fo rm a c ió n  es ta n  in c o m p le ta  que e l  d a to  so

b re  c a te g o r ía  O cu ß ac iö n a l d e l p ád ré  sé iqrtörfc "en*-e l 25 p o r c ie n to  

de la s  d e fu n c io n e s  i n f a n t i l e s .  r s í v . +

Por e l l o ,  la s  in v e s t ig a c io n e s  en e s te  campo tu v ie r o n  p o r mu

cho tiem po  c a r á c te r  f ra g m e n ta r io  lim itándose a p o b la c io n e s  peque -  

ñ a s . Una de é s ta s  s e ñ a ló  en 1954 que la s  ta s a s  de m o r ta lid a d  i n 

f a n t i l  p a ra  l a  c la s e  m edia que c o n s u lta b a  en e l  S e r v ic io  M édico  

de Empleados e ra  s ó lo  un s e x to  de la s  ta s a s  de lo s  n iñ o s  de c la s e
2 7 /

o b re ra  re s id e n te s  en l a  comuna de Q u in ta  N o rm a l.— r

2 7 /  V i e l ,  B y  C o is . ,  M o r ta lid a d  i n f a n t i l  en d iv e rs o s  grupos de 
l a c ta n te s  de l a  c iu d ad  de S a n tia g o s .  T e rc e ra  Jornadas de Sa
lu b r id a d , 1 9 54 . ' ‘ i. r..< •• r



S ó lo  e n  1961 se pudo c o n ta r  con un e s tu d io  de a lc a n c e  n a c io -

2 8 /
n a l l le v a d o  a cabo p o r H . Behm*r"^ En é l  se a n a l iz a  la  m o r ta lid a d  

i n f a n t i l  d e l año 1957 te n ie n d o  en cu en ta  la  c a te g o r ía  o c u p a c io n a l 

d e l p a d re  que ap arece  en e l  in fo rm e  e s t a d ís t ic o  de lo s  n a c im ie n 

to s  y  d is t in g u ie n d o  dos gruposs " o b re ro " y  "no o b re ro "  p a ra  lo s  

c u a le s  l l e g a  a c a lc u la r  la s  ta s a s  de m o r ta lid a d  m e d ia n te  e l  c o te 

jo  de n a c im ie n to s  y  d e fu n c io n e s . Es p r e c is o  a c la r a r  que é s te  ú l 

tim o  co rresp o n d e  a h i jo s  de em pleados y  re p re s e n ta  la s  c o n d ic io  -  

nes p re v a le n te s  en la s  capas m edias mas b ie n  que l a  de e s t r a to s  

económ icos s u p e r io re s . Las l im ita c io n e s  de lo s  d a to s  b á s ic o s  h i 

c ie r o n  p o s ib le  c o n s id e ra r  en e l  e s tu d io  s ó lo  e l  8 8 , 6  p o r c ie n to  

de lo s  n a c im ie n to s  y  e l  9 2 t 2 p o r c ie n to  de la s  d e fu n c io n e s .

, R e s u lta  e v id e n te  que a l  p ro c e d e r a un ag ru p am ien to  ta n  g ru e 

so, la s  dos c a te g o r ía s  r e s u lta n  c o n s id e ra b le m e n te  h e te ro g é n e a s  des 

de e l  punto  de v is t a  de su com posic ión  de c la s e s  y  lo s  d i fe r e n c ia ,  

le s  r e s u lta r á n  mucho menores que s i  h u b ie ra  s id o  p o s ib le  d i s t i n  -  

g u ir  s e c to re s  s o c ia le s  más d e f in id o s .  No o b s ta n te , e l  cuadro  IX -3 5  

dem uestra  que e l  r ie s g o  de m u erte  d u ra n te  e l  p r im e r  año de v id a  

p re s e n ta  un c la r o  d i f e r e n c ia l  p o r c la s e  s o c ia l .  P ara  l a  m o r t a l i 

dad i n f a n t i l  lo s  h i jo s  de o b re ro s  t ie n e n  una s o b re m o rta lid a d  de 

8 8  po r c ie n to  y  p a ra  l a  edad de 1 - 1 1  meses, en que la s  causas de

2 8 /  Behm, Hugo, Mor t a l id a d  I n f a n t i l - y  n iv e l  de V id a  .  E d ic io n e s  
de la  U n iv e rs id a d  de C h i le .  S a n tia g o , 1962«
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m u erte  lig ad les  a l  m édio am b ien te  a d v e rs o  t ie n e n  mayor p eso , > la  

s o b re m o rta lid a d  es i aun mayor ya que l a  ta s a  de lo s  h i jo s  de o b re 

ro s  más que d u p lic a  l a  d e l grupo no o b re ro . >

La in v e s t ig a c ió n  que se comenta p re s e n ta  además, como in d ic a ,  

d o r de a te n c ió n  m éd ica , la  in fo rm a c ió n  sobre l a  a te n c ió n  d e l1 

p a r to  que l e  p e rm ite  d i s t i n g u i r  e n t r e  n a c im ie n to s  con y  s in  a te n 

c ió n  y  c a lc u la  nuevam ente p a ra  cada grupo la s  re s p e c t iv a s  ta s a s  

d e .m o r ta lid a d  re c u r r ie n d o  a l - c o t e jo  de  n a c im ie n to s  y  d e fu n c io n e s .  

L a  d is t in c ió n  en¿ cada c la s e < s o c ia l  e n t r e  lo s  con a te n c ió n  y  s in  

e l l a *  a i a  vez que u n  in d ic a d o r  Q e l;acceso  a  l á  ¡a ten c ión  m éd ica>

11-1.13

'-x - ■ Cuadro 11-35 ;-:rj

CHILE: MORTALIDAD INFANTIL NEONATAL E . INFANTIL TARDIA SEGUN „ ,
r,» , '■■''’%étÁSE SOCIAL»*r-Í;957-

Mortalidad
— ■■■«; •; — .. ■ ■■■ • - ̂  ‘ *8 V ~ ‘ *

Tasa de mortalidad (por 1.000 N.V.) 
Obreros No; obreros

% de sobretnorta- 
.<■ lidad de; . obreros

Infantil 126 67 , 00 
. 

00

Neonatal 37 24 54
1-11 meses

*•> :■> " — r—-

89 43

-f ■ ' i--

107

-•»•■i- • -y. ~y. > .■ ■-.<-----
Fuente: Behtn, H.j • Mortalidad Infantil y Nivel de Vida . Ediciones de la Univer

sidad deChile. Santiago, 1962. Tabla N ó18. ;
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puede s e r  c o n s id e ra d a  tam b ié n  como una v a r ia b le  l ig a d a  a l a  e s tru c . 

tu r a  s o c ia l  ya que l a  c a re n c ia  de a te n c ió n  m édica en e l  fom ento  del 

p a r to  seg reg a  a un grupo que p o r im pedim entos p a ra  e l  acceso f í s i 

co a lo s  lu g a re s  de a te n c ió n  m éd ica , p o r s itu a c io n e s  de m a rg in a li ,  

dad s o c ia l  o p o r p a tro n e s  c u l t u r a le s , se e n c u e n tra  en c o n d ic io n e s  

de v id a  más ad versas  que e l  grupo que ha p o d id o  c o n ta r  con a te n  -  

c ió n .

Los r ie s g o s  de m u erte  en e l  p r im e r  año de v id a  de lo s  c u a tro  

grupos que r e s u lta n  a l  c o n s id e ra r  l a  nueva v a r ia b le  se p re s e n ta n  

pn e l  cuadro  I I - 3 6 . L a  s o b re m o rta lid a d  d e1 grupo que se e n c u e n tra  en 

l a  c o n d ic ió n  s o c ia l  más a d v e rs a , o b re ro  s in  a te n c ió n  m éd ica , es de 

un 175 p o r c ie n to  con re s p e c to  a l  grupo s o c ia lm e n te  más favorecidos  

no o b re ro s  con a te n c ió n  m é d ic a . La s o b re m o rta lid a d  en lo  que r e s 

p ecta , a l a  edad de 1 - 1 1  meses es d e l 2 00  po r c ie n to ,  v a le  d e c ir  

que en e l  p e r io d o  p o s t—n e o n a ta l e l  r ie s g o  de m u erte  de lo s  h i jo s  

de o b re ro s  s in  a te n c ió n  es t r e s  veces mayor que e l  de lo s  h i jo s  de 

no o b re ro s  con a te n c ió n .

Cuando se agrega l a  v a r ia b le  g e o g r á f i t a ,  que como se ha v is t o  

a n te r io rm e n te  t ie n e  g ra n  im p o rta n c ia  (v e r  s e c c ió n  z . k . a )  , a l a  

c la s i f ic a c ió n  p o r c la s e  s o c ia l  y  a te n c ió n  m édica es p o s ib le  d e te c 

t a r  d i f e r e n c ia le s  aun m ayores. E l  r ie s g o  de m u erte  d u ra n te  su p r i  

mer año de v id a  de lo s  h i jo s  de o b re ro s  s in  a te n c ió n  . m édica



Cu&dro3I-36

, CHILE: TASAS HE .MORTALIDAD INFANTILNEONATAL E INFANTIL TARDIA ...
SEGUN LA "CLASE SOCIAL" Y LAATENCION MEDICA, 19S7

Mortalidad

Tasas de mortalidad (por 1,000 Nacidos Vivos) 
Obreros No obreros;

Sin atención Con atención 
módica-, ■ \ .;i: medica' - -

Sin atención Con atención 
v ; módica ; módica

Infantil s ^ 157, ¡:- f r 102 . . .. 109 . , v:,.,. 57 7

Neonatal \. *9 . 28 . 34 21• ' . ■ f;-. ' » ,
1-11 meses 108 74 75 36

• . ' * : J  . -i

Fuente: La indicada en cuadro II -3$Tabla n °22.

• CuadroH-37-' ■ ''

CHILE: MORTALIDAD INFANTIL SEGUN LA*CLASE SOCIAL” Y LA ATENCION MÉDICA
POR GRUPOS DE PROVINCIAS, 1957

Grupos de Provincias

Tarapaca, Antofagasta 
Atacama,; Coquimbo 
Aconcagua, Valparaíso 
Santiago
0*Hijggins, Cblchagua 
Curicó, Talca, Maulé, 
Linares, Nuble 
Concepcion
Arauco, Bio-Bio 
Malíeco, Cautín 
Valdivia, Qsarno 
Llanquihue, Chiloé 
Aysón

Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 Nacidos Vivos)
-/ ’ . •" Obreros x •• • • “ ' • No obreros

Sin atención Con atención Sin atención Con atención

139 , 128 99 85
132 100 75 58
139.. .83 86 48
147 Í01 1 T 88 - 68
145. 100 131 . : 59
173 148 126 69
.172 i 143 . 126 83
168 100 112 51
197 . 97- .4 . :> > 101r.-r . . CTTÍ >: r 60

174 . 115 65

Fuente: La indicada en el cuadro 11-% Tabla N n23.



r e s id e n te s  en la s  p r o v in c ia s  de V a ld iv ia  y  Osorno es c u a tro  veces  

mayor que e l  r ie s g o  a que e s tá n  exp u esto s  lo s  h i jo s  de no o b re ro ^  

con a te n c ió n  m édica r e s id e n te s  en l a  p r o v in c ia  de S a n tia g o , (v e r  

cuadro  1 1 - 3 7 ) .

Una in v e s t ig a c ió n  más r e c ie n te  cond ucida  p o r e l  mismo a u to r  

y de l a  que se ha dado c u e n ta  a l  a n a l i z a r  l a  h e te ro g e n e id a d  espa

c i a l  de lo s  n iv e le s  y  te n d e n c ia s  de la  m o r ta lid a d  u t i l i z a  co 

mo m edida d e l r ie s g o  de m u erte  l a  p ro b a b il id a d  de m o r ir  e n tr e  e l  

n a c im ie n to  y  lo s  dos años de edad y  como in d ic a d o r  de n iv e l  socio

económ ico e l  g rado  de in s t r u c c ió n  de l a  m u je r . E l  cuadro  1 1 -3 8  re. 

p ro d u c id o  de d ic h o  e s tu d io  m uestra  que e l  r ie s g o  de m uerte  de lo s  

h i jo s  de m u jeres  s in  n ingún  año de in s t r u c c ió n  fo rm a l es c a s i tre s  

veces más a l t o  que e l  de lo s  h i jo s  de m u je re s  con 10  y  más años 

de in s t r u c c ió n .  E l  d i f e r e n c ia l  no aumenta a l  in t r o d u c ir  l a  d ic o 

to m ía  u rb a n o -ru ra l(c u a d r o  1 1 - 3 9 ^ 1 0  que no puede e x t ra ñ a r  s i  se 

t ie n e  p re s e n te  e l  c a r á c te r  ambiguo que l l e v a  a p a re ja d a  en C h ile
f; ' V

l a  c o n d ic ió n  de r u r a l id a d  s i  no se e s p e c i f ic a  l a  re g ió n  g e o g r á f i 

c a , según se d is c u t ió  en  la  s e c c ió n  2 . A . á ) . E l á re a  r u r a l  d e l 3 u r  

d e l p a ís  im p lic a  una r e a l id a d  e c o ló g ic a  y  S o c ia l muy d i f e r e n t e  déL 

á re a  r u r a l  de la  P r o v in c ia  de S a n tia g o  y  o t r a s  a le d a ñ a s .

2 9 /  Behm, H . y  C o rrea , M .f La M o r ta lid a d  en lo s  p rim e ro s  años de 
v id a  en p a ís e s  de la  A m érica  L a t in a ;  C h i le  1 9 6 5 -1 9 6 6 . CELADE 
S e r ie  A, N* 1030 , San José de C osta  R ic a , J u n io  de 1977*
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CHILE: PROBABILIDAD DEMQRIR ENTRE EL NACIMIENTO Y LOS OOS . ;
AÑOS DE EDAD SEGUN EL NIVEL DE INSTRUCCION DE LA MUJER 

. ...  1965^1966  „

Años de instrucción  
de la  mujer

Probabilidad^ de N ivel de la  mortalidad 
morir (por m il) respecto a l grupo 10 y más ■ 100

Ninguno 131 285

1-3 108' < ■ - 235 '

4-6 J . ■ vuro--.;, .-i,-.. í ¿ 00 " i " *

7-9 ■ 66 ■; rT./- ‘.i ■

/../ ■ 10 y;.más : 46* 'J  100 .. : -  ■? /;

Fuente: Behtn, Hugb y Correa, ítónicd, La mortalidad en los oriihetos años de vida
en países de América Latina: Chile 1965-X966 . CELADE. Serie Ar N°

> 1030, Junio de 1977. ’ Cuadro '6 . í. <"'■■■

Cuadro I I -3 9

CHILE: PROBABILIDAD DE MORIR ENTRE EL NACIMIENTO Y LOS DOS 
AÑOS DE EDAD, SEGUN EL NIVEL DE INSTRUCCION DE LA MUJER, 

EN LA POBLACION URBANA Y RURAL.1965-1966

Años de .instrucción 
de la  mujer

Probabilidad-de^ morir (por m il) -¡ Porcentaje de sobre- 
Poblacion ru ra l Población urbana mortalidad ru ra l

.■■T't" ... - - —r .~1 «—.■ 1 .... n — ....■»/. ”T"I i.-., i . .... '
Total 112 84 33,3

Ninguno 136 ~ ..........125 8 .8

1-3 ; 113 ' ‘ 1Q4 ^  x" • fc.7

4-6 ' :;;; ' 103 ■: 1 - 89 ’ ' 18.0

7-9 ,.79; •»v o 65 T .o i u : -y..- * r 2 1 .S

10 y más - 47

Fuente: La indicada en el cuadro XI-9.



11-118

En el cuadro  II-&0 l a  in fo rm a c ió n  a n t e r io r  se ha cru zad o  con la  

v a r ia b le  g e o g rá f ic a  d is t in g u ie n d o  ert e l l a  t r e s  c a te g o r ía s :  la  de

nominada R eg ión  de la s  g randes c iu d ad es  comprende la s  p r o v in c ia s  

de S a n tia g o  y  V a lp a r a ís o  cuya p o b la c ió n  co rresp o n d e  a l  90 por 

c ie n to  d e l t o t a l  de la  re g ió n , in c lu y e n d o , p o r lo  ta n to ^ la  c a p i

t a l  y  la  segunda c iu d ad  d e l p a ís ;  in c lu y e  además la s  dos p ro v in  -  

c ia s  s itu a d a s  en lo s  extrem os g e o g rá f ic o s  d e l  p a ís  (T a rap a cá  y  

M a g a lla n e s ) , ambas muy u rb a n iz a d a s  y  l a  p r o v in c ia  de A co n c a g u a ,in  

m e d ia ta  a S a n tia g o  y  V a lp a r a ís o .  La re g ió n  S ur ab a rca  la s  p ro v in  

c ia s  de Ñ ub le  a C h ilo é ,  V a ls  d e c ir  que e s ta s  dos grandes r e g io 

nes agrupan  la s  á re a s  g e o g rá f ic a s  que a lo  la r g o  d e l tiem p o  han o 

cupado la s  p o s ic io n e s  p o la re s  en lo  que re s p e c ta  a l  n iv e l  de mor, 

t a l i d a d .

Puede a p re c ia rs e  q u e, a p e s a r de que se ha d eb id o  r e fu n d i r  

la s  dos c a te g o r ía s  s u p e r io re s  d e l  n iv e l  de in s t r u c c ió n  de l a  mu

j e r ,  a l  d i s t i n g u i r  re g io n e s  g e o g rá f ic a s  puede d e te c ta rs e  un mayor 

d i f e r e n c ia l  s i  se compara e l  r ie s g o  de m uerte  de lo s  h i jo s  de la s  

m u je re s  con 7 y  más años de in s t r u c c ió n  d e l á re a  urbana de la s  

grandes c iud ad es  con e l  de lo s  h i jo s  de la s  m u je res  s in  n inguna  

in s t r u c c ió n  d e l á re a  r u r a l  de l a  re g ió n  S u r .
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Cuadroll-40

CHILE: PROBABILIDAD DE MORIR ENTRE EL NACIMIENTO Y LOS DÖS 1
AÑOS DE EDAD, POR GRANDES REGIONES GEOGRAFICAS, AREA DE RESIDENCIA 

URBANA O RURAL Y NIVEL DE INSTRUCCIÖNDE LA MUJER, 1965-1966

Grandes Regiones Area de 
Residencia

Probabilidad de morir (por m il) 

Años de instrucción de la  mujer

Ninguno 1-3 . ¿ IM ' 7 y »ás

Grandes ciudades Total 115 . .85 80 „ 53
Urbana * 138 88 77 52 ’
Rural 69 no 73

Norte-Centro Total 107 109 100 67
Urbana - 99 99 67

. Rural 101 : 112 103 t

Sur Total 155 430 108. 66
Urbana 142 135 111 68
Rural 162 126

m V
104

v ■ ?•: , "

Fuente: La indicada en; e l ouadro^ITrlö«
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b ) La h e te ro g e n e id a d  s o c ia l  d e l com portam iento  re p ro d u c 

t i v o .

E l  examen de la  h e te ro g e n e id a d  s o c ia l  d e l com portam iento  r e -  » a

d.

p ro d u c t iv o , a f a l t a  de d a to s  p ro v e n ie n te s  de lo s  r e g is t r o s  c o n t i -
i

nuos, debe ap o yarse  en lo s  h a lla z g o s  de la s  en c u e s tas  de fe c u n d i ,

dad y  en l a  in fo rm a c ió n  que sobre  e s ta  m a te r ia  p ro p o rc io n a n  lo s  

censos de p o b la c ió n . En e s ta  s e c c ió n  se r e v is a r á n  en p r im e r 'té r m i,  

no a lg u n o s  re s u lta d o s  de la s  en cu es tas  de fec u n d id a d  le v a n ta d a s  j

en e l  O ran S a n tia g o  y  sus p o b la c io n e s  m a rg in a le s  y en seg u id a  se 

p re s e n ta rá n ..!®  re s u lta d o s  de un e je r c i c io  e x p lo r a to r io  basado en

lo s  d a to s  d e l Censo de 1970 p a ra  e l  p a is .
k • -

i )  Los d e s n iv e le s  de l a  fec u n d id ad  en e l  G ran  S a n tia g o .

La en cu es ta  de fe c u n d id a d  r e a l iz a d a  en 1959 en e l  G ran

S a n tia g o  c o n s t itu y e  l a  p r im e ra  en cu e s ta  de su e s p e c ie  r e a l iz a d a  en  

A m érica  L a t in a .  Su ám bito  g e o g rá f ic o  fu e ro n  la s  once comunas que 

según la  d e f in ic ió n  d e l Censo de 1952 in te g ra b a n  la  mayor aglom e

r a c ió n  urbana d e l p a ís .  E l l a  in c lu y ó  L970 m u je res  de 20 a 50 a -  

3 0 /
ñ o s .

«

Como una p r im e ra  a p ro x im a c ió n  a l  examen de l a  h e te ro g e n e id a d  

d e l com portam iento  re p ro d u c t iv o  en e l  G ran  S a n tia g o , en e l  cuadro  

1 1 -4 1  se p re s e n ta  e l  número m edio de h i jo s  p o r ‘m u je r p a ra  cada una

3 0 /  Tabah , León y  Sam uel, R a ú l,  R e s u lta d o s  p r e lim in a r e s  de una en  
c u e s ta  de fe c u n d id a d  y  de a c t i tu d e s  r e la t i v a s  a l a  fo rm ac ió n  
de la  f a m i l ia  en S a n tia g o  de C h i le .  CELADE, S e r ie  A, N° 26 .



de la s  comunas. Dado que t'ddas la s  comunas t ie n e n  un g rad o  mayor 

o menor de h e jb ^ o g é ijré id ® ^  der fécfóttaidad no

son im p u ta b le s  a  s e c to re s  s o c ia le s  Ó e te m in a d o s , p e ro  d #  a lg u n a  

m a n e ra *o r ie n ta n *a  e s te  re s p e c to  y a  que .lo s  s e c to re s  s o c ia le s  prg. 

dom inantes son d i fe r e n te s  e n t r e  lá á  comunas. 5 ‘

A á í>m ie n tra s  en P ro v id e n c ia  predom inan lo s  s e c to re s  a l to s  y  

m edios a l t o s , en S a n tia g o  y  Ñufioa hay un p re d o m in io  de cap as  me

d ia s ;  en Q u in ta  N orm al y  San M ig u e l lo s  s e c to re s  m a y o r ita r io s s o n  

lo s  m edios b a jo s  y  b a jo s  y  en comunas como Concha11 , B arfá ñ c a s  y  

La G ra n ja  predom inan s e c to re s  p r o le t a r io s ,  con una a m p lia  r e p r e 

s e n ta c ió n  de s e c to re s  m a rg in a le s . Los d i f e r e n c ia le s  observados  

deben s e r  tomados con p re c a u c ió n  ya que l a  m u estra  no t ie n e  r e -  

p r e s e n ta t iv id a d  a n iv e l  com unal, p e ro  la s . m edidas c a lc u la d a s  me

re c e n  á lg u n a  c o n f la b i l id a d  en ¡a q u e lla s  comunas con m ayor,, ,npqiero 

de e n t r e v is t a s .  P u e d e ,p o r ta n to ,  a c e p ta rs e  que e l  n i v e l  de f e 

cund idad  de l a  Comuna de S a n tia g o  y  Ñuñoa es c o n s id e ra b le m e n te  

menor que en Q ü in ta  Ñ orm áí,  ^ali M ig u e l ó C ohetia | 1 . Da m ayor con 

f i a b i l i d a d  a* l a s  c i f r a s  c a lc u la d a s  e l, h ed h o 'd e  9 ue ^ a  ! p o p ic ió n  

que ocupan la s  comunas es l a  misma que r e s u l t a  de l á  m e d ic ió n  

de la  ta s a  de fe c u n d id a d  g e n e ra l a p a r t i r  de la s  e s t a d ís t ic a s  vj. 

t a le s  (v e r  cuadro  1 1 - 3 4 ) .

E l  n iv e l  de fe c u n d id a d  m edido p o r la  e n c u e s ta  d e l G ran  San

t ia g o  correspo nde  a una época a n t e r io r  a l  g ra n  descenso de l a  f e  

cund idad  en lo a  años 6 0 . E l  número m edio de h i jo s  p o r m u je r es

1 1 - 1 2 1
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Cuadro H-41

GRAN SANTIAGO: NUMERO MEDIO DE NACIDOS TfVOS POR MUJER 
EN EL TOTAL DE MUJERES ENCUESTADAS t  EN LÁS MUJERES 

ALGUNA VEZ CASADAS DE 35-50 AÑOS, POR COMUNA DE RESIDENCIA» 1959

Comunas

Número de mujeres Número medio de nacidos 
Vivos por mujer

Todas
las

categorías

Alguna vez 
casadas de 
35-50 años

Todas
las

categorías

Alguna vez 
casadas de 
35-50 años

Providencia ; 92 33 1.93 3.18

Santiago 939 ‘ 369 2 .0 0 2.84

$i&oa 178 62. 2.08 2.81

Las Condes 82 27 2.38 3.85

Cisterna 84 31
*s "

2.78 3.81

Quinta Normal 168 67 2.85 4.31

Renca 29 12 3.10 5.33

San Miguel 235 98 3.11 4.22

Conchali 107 33 3.30 3.85
■V

Barrancas 33 13 3.48 4.08

La Granja 13 5 4.46 8 .0 0

Tota l* 1970 751 2.38 3.38

Fuente: Tabah. Leúny Samuel» Raúl. ' Resultados preliminares de una encuesta
de fecundidad v de actitudes re la tiv a s  a la  formación de la  fa m ilia  *
en Santiago de Chile .CELADE. Serie A, N° 26.

* /  Incluye 10 mujeres q[ue no respondieron la  pregunta sobre comuna de rê
7  sidencia, 2 de e lla s  alguna vez casadas y de 35-50 años de edad.
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2 .3 8  y  s i  s ó lo  se c o n s id e ra n  la s  m u je re s  a lg u n a  v e z  u n id a s  

e s te  se e le v a  a 2 .9 8 .

E l; número m edio de h i jo s  p o r g ru p o s : qu inquenales:>de edad 

se m uestra  «n -'S l'-c u a d ró  -IX-<42w''; ‘ v , v  r-Á ' V:‘ f':
' • '• * "• t : . , ; '"s

La e x is te n c ia  de una encueaft^í e f í 'p ó b la é ié r íé #  m a rg in a le s  

de S a n t ia g o -p e rm ite  d isponer_,de in fo rm a c ió n  sobre  e l  co m p o rta - 

m ien to  ^reproducé i  Vc^de e s te  s e c to r  s o c ia l.*  La m edida de la  fe .
r J ’* ' ' ? » ' > >  i í i '  - !.

cund idad  es l a  misma que p ro p o rc io n a  la  en cu es ta  d e l G ran San-, 

t ia g o ,  de manera .que es p o s ib le  com parar e l - n i v e l  de, fe c u n d i -  

dad d e l s e c to r  m a rg in a l con l a d e l  c o n ju h to  d e l G ran S a n tia g o .  

D ich a  com paración sé p re s e n ta  tam b ién  e n ^ 1  cuadro  I I - 4 í » r P a c a  é l

c o n ju n to  de lo s  mismos grupos de edad in c lu id o s  en la  en cu esta
'• " ’ ' ) 

d e l G ran S a n tia g o  e l  número m edio de h i jo s  po r m u je r es 3 .9 1 ,
.. c?.r: ■ . i

que re p re s e n ta  una fe c u n d id a d  64 po r c ie n to  más a l t a  p a ra  e l

s e c to r  m a rg in a l. Los d i f e r e n c ia le s  por edad son mayores en

lo s  grupos más jó ve n es  como e x p re s ió n  de un p a tró n  de n u p c ia L i

dad más tem prana lo s  e é c to te ié 'm a rg ^ p fc ^  m edio

de H ijo s  p o r m u je r en e í  grupo de 2 0 -2 4  años es c á b i é l  d o b le

e n t r e  lp s  m a rg in a le s  que e »  e l  c o n ju n to  d e l  G ran  S a n tia g o .

Los d i f e r e n c ia le s  señ a lad o s  pueden p a re c e r  poco m arcados, 

p e ro  debe c o n s id e ra rs e  que hay una d i f e r e n c ia  de v a r io s  años 

en la  fech a  de ambas e n c u e s ta s . La de lo s  s e c to re s  m a rg in a le s



1 1 - 1 2 4

GRAN SANTIAGO: NUMERO MEDIO DE NACIDOS VIVOS POR MUJER EN EL TOTAL 
DE MUJERES ENCUESTADAS Y EN LAS MUJERES ALGUNA VEZ UNIDAS EN 

LA MUESTRA DE TODO EL GRAN SANTIAGO (1959) Y EN LAS < POBLACIONES
MARGINALES, (1966-1967)

Cuadro H-A 2

Número medio da nacidos vivos Porcentaje de exceso en po
__________ por m u je r ________________  blaciones marginales con

Gran Santiago respecto a:— — — — —  ---- :-----—  Póbla- '----— — ---*— :------- ■-----
Todas Mujeres a l cisnes Todas las Mujeres alguna
las guna ves márgi- mujeres del ve* unidas del

mujeres unidas nales Gran. Stgo. Gran Santiago

15-19 -

20-24 0.84

25-29 1.93

30-34 2.67

35-39 3.15

40-44 2.84

45-50 3.16

15-50

20-50 , 2.38

Fuentes: Para e l  Gran Santiago, la  indicada en cuadro H -^ c u a d ro s  20 y 22).
Para las  poblaciones marginales, DESAL-CELAP, ’ Fecundidad v Anticon 
cepejón en poblaciones marginales . Ediciones Troquel. Buenos Aires, 
(cuadro 12).

- 0.26 - -

1.81 1.63 94.0 10.0

2.62 3.39 75.6 29.4

3.21 4.17 56.2 29.9

3.57 5.02 59.4 40.6

3.07 4.67 64.4 52.1

3.49 5.25 66.1 50.4

3.15

2.98 3.91 64.3 31.2

Grupos
: de .. 
edad



c o rre s p o n d e rá  lo s  años 1 9 6 6 *1 9 6 7 # es  d e c i r ,  co rresp o n d e  a  unos 

c in c o  aftos después d e l i n i c i o  de l a  c a ld a  r e c ie n te  de l a  fe c u ji  

d id a d  y  lo s  n iv e le s  de fe c u n d id a d  r e f l e j a n  ya  lo s  e fe c to s  d e l  

cam bio en e l  com portam iento  r e p r o d u c t iv o .

a P e c le ^ e n c u e s ta  d e l G ran  s a n t ia g o  se p r e s e n ta n e n  e l  cdadró

í I - 4 3  « io s ,d i f e r e n c ia le s  e n e ln f im e r o  m e d io d e h i jo s  p o r m u je r  

aegdn tram os d e l  g a s to  f a m i l i a r .  Es p o s ib le  a p r e c ia r  una fe r- 

cund idad  c r e c ie n te  a  p e d id a  q u e -d e s c ie n d e  e l  g a s to  •-¡ > f a a i l l a r  

que s d lo  p a re c e  q u e b ra rs e  en lo s g r u p p s  de g a s to  mése a l t o .  E l  

n iv e l  de fe c u n d id a d  d e l g ru p o :d e  m enores g a s to s  e * 2 . 7  más a l -  

t o  que e l  c o rre s p o n d ie n te  a l  g rupo  cuyo g a s to  e s té  e n tre  2 7 .0 0 0  

y  4 0 ,0 0 0  pesos que v e n d r ía  a  r e p r e s e n ta r  l a  s i tu a c ió n  de lo s  

s e c to re s  m e d io -a lto s *  .-h :■ ?•' ú - t - í ; , 55. ..-o-

c a a d Ä » n * d i^ ’ i'-ifc • r

GRAN, SANTIAGO: NUMEROMEDIO ;DE NACIOOS VIVOS POR HBJER 
ALGUNA VEZ CASADA, DE 35-50 AROS, SEGUN LOS GASTOS 

FAMILIARES, POR UNIDAD DE CONSUMO -

Gastos sensuales por Ndmero medio de
- Unidades de Consumo (en' $7 í n Nacidos' vivos

0 -  8.999 5.90
3.69
2.96

2.17 
2.39 r

9.G00 ¿ 14*999 '
15.000 -  20.999
21*000 *  26V999 fc ' " '  '
27.000 -  39.999
40.000 pesos y. más

Total 3.38

Fuente; La indicada en cuadro II-41.



i i )  . La fe c u n d id a d  d e l p a l s  p o r e s t r a t o s  s o c ia le a e n  1 9 7 0 .

P a ra  a v a n za r h a c ia  l a  e x p lic a c ió n  de lo s  cam bios en e l  

com portam iento  re p ro d u c t iv o  s e r ia  n e c e s a r io  conocer lo s  n iv e -  

l e s  de fe c u n d id a d  de s e c to re s  s o c ia le s  que d i f i r i e r a n  e n t r e  

s i  lo  más c la ra m e n te *p o s ib le  en cu an to  a a q u é llo s  fa c to r e s  que 

l a  t e o r ía  s e ñ a la  como más r e le v a n te s  p a ra  l a o r i e n t a c i ó n  d e l  

com portam ien to  re p ro d u c tiv o s  P o r no d is p o n e rs e  de é i tu d io s  que 

re s p o n d ie ra n  a e s te  re q u e r im ie n to ^  se l l e v ó  a 'c a b o  como p a r te  

de la * e je c u c ió n  d e l p ro y e c ta re n  C h i le  una in v e s t ig a c ió n  en b a -  

se a l a  in fo rm a c ió n  C en sal de 1'970 reo rd en ad a  en un f r e g is t r o  

de f a m i l ia s  d e s tin a d a  a c o n s t r u ir  s e c to re s  s o c ia le s  y  e s t im a r  

su fe c u n d id a d  d i f e r e n c i a l . ;  T a n to  lo s  a sp e c to s  m e to d o ló g ico s  

como lo s  re s u lta d o s  de ese e s tu d io  se p re s e n ta n  en l a  p r im e ra  

s e c c ió n  d e l próxim o c a p i t u lo ,  áfe q u ie r e  h a c e r  a q u i s ó lo  a lg u 

nos c o m e n ta rio s  so b re  h a lla z g o s  r e le v a n te s  p a ra  lo s  O b je t iv o s  

de e s te  c a p i t u lo  que a p arec en  en  e l  cuadro  I I I - 6 .

E l  cuadro  m uestra  e l  número m edio  de h i jo s  p o r  m u je r  de 

25 a 29 años p a ra  cada e s t r a t o  s o c ia l .  Cabe n o ta r  que e s ta n te , 

d id a  de fe c u n d id a d  t ie n d e  a a m in o ra r lo s  d i f e r e n c ia le s  e n tr e  

s e c to re s  s o c ia le s *  ya  que es p re c is a m e n te  en  lo s  tram os de más 

edad que s u e le n  d a rs e  la s  m ayores d i f e r e n c ia s  e n t r e  grupos so

c ia le s .  A p e s a r de l a  poca s e n s ib i l id a d  de l a  m ed ida , se ob -  

s e rv a ro n  c la r o s  d i f e r e n c ia le s  en e l  n iv e l  de fe c u n d id a d . La



fe c u n d id a d  más e le v a d a  co rresp o n d e  a l  e s t r a t o  r u r a l ,  b a jo  que  

v ie n e . a , e s ta r  c o n s t i tu id o  m a y o r ita r la m e n te  p o r  o b re ro s  a g r íc o 

la s  e in q u i l in o s  y  que c o n s t itu y e n  é l  l l p o r  c ie n to  d e l  t o t a l  

de h o g a re s .- E l  n iv e l  de su fe c u n d id a d  t r i p l i c a  é l  d e l  e s t r a t o

I . -  Lost o t r o s  e s t r a to s 'd e  a l t a  fe c u n d id á d  son lo s * e s t r a to s  10 ,

I I ,  *12í y  1 3  que v ie n e n  a co rresp o n d éx  a o b ró lo s , jo r n a le r o s ,  a r. 

tés an o s  y  o p e ra r io s  u rb an o s* E lvnúm ero m edio de h i jo s  p o r  mu

j e r  d e l o s c u a t r o  é s t r a t o s e n c o n ju n t o  a lc a n z a  a 2 .7 5  y  e l lo s  

re p re s e n ta n  e l  27 p o r c ie n to  d e l t o t a l  de h o g a re s .  T a n to  -p o r  

e l  e le v a d o  n iv e l  de su fe c u n d id a d , como p o r su im p o rta n c ia  r e 

l a t i v a  en e l  t o t a l  de l a  p o b la c ió n , d ich o s  e s t r a to s  c o n s t i t u 

yen  lo s  s e c to re s  s o c ia le s  dem ográticam en te  c la v e s  p a ra  la s  te n  

d e n c ia s  fu tu r a s  de l a  fe c u n d id a d .

A p e s a r de que e n tr e  l a  fe c h a  de r e fe r e n c ia  de e s to s  da -  

to s  y  la  e n cu es ta  de la s  p o b la c io n e s  m a rg in a le s  d e l G ran San

t ia g o  m edian 3 o 4 años, es im p o rta n te  h a c e r  n o ta r  que n inguno  

de lo s  e s t r a to s  s o c ia le s  urbanos a n iv e l  n a c io n a l a lc a n z a  a n i. 

v e le s  de fe c u n d id a d  ta n  a l t o s  como lo s  de lo s  s e c to re s  m arg ina, 

le s  de S a n tia g o  cuyo número m edio de h i jo s  p o r m u je r de 25 a 

29 años* a lc a n z a b a - 3 . 39 (C uad ío  1 1 -4 2  ) .  -



S i se t ie n e  en c u e n ta  que cuando l a  fe c u n d id a d  es b a ja  la  

mayor p a r te  de e l l a  t ie n e  lu g a r .a n te s  de lo s  30 a fio s ~ 2 /, puede 

asu m irse  gis» la  ta s a  g lo b a l de fe c u n d id a d  de la s  m u je re s  de lo s  

e s t r a to s  urbanos a l t o s  b o rd ea  lo s  2 h i jo s  p o r m u je r , de  manera  

que su ta s a  n e ta  de re p ro d u c c ió n  debe e s t a r  p róx im a a 1 , lo  

que im p lic a  un c re c im ie n to  c e ro .E l c re c im ie n to  fu tu r o  de l a  po

b la c ió n  de C h i le ,  p o r lo  ta n to ,  e s ta r á  dado p o r e l  a p o r te  de la  

fe c u n d id a d  de lo s  s e c to re s  urbanos; m edios y  b a jo s  y  p o r e l  de  

lo s  s e c to re s  m u ra le s .

3 2 /  En la s  m u je res  d e l G ran S a n tia g o , p o r e je m p lo , e l  ntimero 
m edio de h i jo s  p o r m u je r en e l  grupo de 2 5 -2 9  años re p re . 
s e n ta  e l  60 p o r  c ie n to  de la  fe c u n d id a d  de la s  m u je res  
que han com pletado su edad r e p r o d u c t iv a .



- ' -  > D e f in ic ió n  d é  s e c to re s  s o c ia le s  *

1 .  Urbanos '»

S e c to r  1 :  " P ro fe s io n a le s , té c n ic o s  y  p e rso n a s  é n  ocúpaeio?V
hes a f in e s *  ' (QO) y  "G eren tes  r a d m in is tra d o re s  y  

- r; fu n c io n a r io s  de c a te g o r ía  d i r e c t iv a  “' '(0 1 )  que son
"Empleadores)" ( 1 ) ’.  ~ 1

S e c to r .. 2 :   ̂ ’iP r o fe a io n a le s / 'b é c n ié o s  . H '(0 0 ) que son "Traba.
sv-r -r ja d o re d  p o r o ie n ta  p rop ia*" (¿2) o "Em pleados" (3 )

que t ie n e n  1U y  más zafíos 'de ^ n s tfb r íc ió n  y  "G e re n -  
? t é d , a í d m i r t l s t r a d o r é s . (0 1 )  que jf ig ü r a n  cwno "Em

-  ■■*■ ■ p lead o s  " (3 )  . ■ ■ > •
‘ r:i::r.';x; .■ '-.X: ..K' : \ f . ' ■ ■’ ■ ■

S e c to r  3 : R es to  de "Em pleadores" (1 )  que no son n i  "P ro fe  -
s io tte ié s  . . . "  W T  fci’ "G e fé iítéd 5 " ‘ (0 1 )1  Es dte; 
c i»  que son (02 )>  ( 0 3 ) ,  (0‘5 ) ,  ( 0 6 ) ,  ( 0 7 ) ,  ( 0 8 ) ,

»■ (0 9 7 , ( 1 0 ) .  ■ V0} ' •' v- •'*•■  ̂ '

S e c to r  4 ; -i ^'Empleados de o f i c in a  y  personas  e n  ocup aciones a.
f in e s "  (0 2 ) que f ig u r a n  como "T ra b a ja d o re s  por 
cu e n ta  p ro p ia "  (2 )  y  "Em pleados" (3 )  y que t r a b a 
ja n  en " a c t iv id a d e s  no R e la c io n a d a s  con s e rv ic io s ^

■ ,;r -  " - ' ' . 77, , ;  f. - ; .
S e c to r  5 1 ' "Empleados de o f  ic in a  y  personas  en O cupaciones a.

. f in e s "  (0 2 ) que. son  " T r a b a ja d le s  p o r cu en ta  p ro  
p i a " (2 )  y "Empleados" (3 )  qu®, t r a b a ja n  en s e r v i 
c io s .

S e c to r  6 :  "G eren tes  . . . "  (0 1 )  que son "T ra b a ja d o re s  p o r cuen
t a  p ro p ia  " • ( 2 ) .  • ‘

S e c to r  7 i • ■ *. • "Vendedores y personas  en ocup aciones a f in e s "  (033) 
y c"C onductores de m edios de t r a n s p o r te  y  personas  
erí ocup ac io n es  a f in e s " (0 5 ) que son " T ra b a ja d o r e s  
p o r cu en ta  p r o p ia "  ( 2 ) .



S e c to r  8 : "Vendedores y  personas en o cu p ac io n es  a f in e s " (0 3 ) ,
"Conductores de m edios de t r a n s p o r te  y  personas en  
ocupaciones a f in e s  ■'< (OS^ y  " T ra b a ja d o re s  en ocupa
c io n e s  no id e n t i f ic a b a s  o no d e c la ra d a s "  (1 0 ) que 
f ig u r a n  como "Empleados" ( 3 ) .  _■ r

S e c to r  9 : - " P ro fe s io n a le s  . . .  " (00)- que f ig u r a n  como "T ra b a ja
d o res  p o r c u e n ta  .p ro p ia "  ' ( 2 o . .tKsmo:"Empleados>>(3 )  
que t ie n e n  u n 'h iv e l  de in s t r u c c ió n "  de menos de 
10 años; o como "T ra b a ja d o r f a m i l i a r  no remunerado" 
( 4 ) ;  "A rtesan o s  y o p e ra r io s  en o cup aciones r e la c io  
nadas con .h ila n d e r ía »  ve .s tu ard o , c a lz a d o , e t c .  " (06 ); 
"O tros  a r te s a n o s  y  o p e ra r io s "  ( 0 7 ) r "O breros y  j o r  

■v ■ n a le ro s "  (0 8 ) ; “T ra b a ja d o re s  e n  s e r v ic io s  p e rs o n a 
le s  y o cu p ac io n es  a f in e s "  ( 0 9 ) ;  y  " T ra b a ja d o re s  en 
ocupaciones no id e n t i f ic a d a s "  (1 0 ) que f ig u r a n  co
mo "T ra b a ja d o re s  p o r cu en ta  p r o p ia "  ( 2 ) .

S e c to r  1 0 : "A rtesan os  y  o p e ra r io s  en ocup aciones re la c io n a d a s
pon h i la n d e r ía ,  v e s tu a r io  . . . "  (0 6 ) y "O tros a r t e 
sanos y o p e r a r io s "  (0 7 ) que f ig u r a n  como "Emplea -  
dos" (3 )  y  que no t r a b a ja n  en a c t iv id a d e s  de la  

v; c o n s tru c c ió n  - (rama de a c t iv id a d  económ ica c o n s tru c
C iÓ n l.- , ■' ■ ■ ~ :

S e c to r  1 1 : "A rtesan os  y  o p e ra r io s  en ocup ac iones  re la c io n a d a s
con h i la n d e r ía  . . . "  (0 6 ) y "O tro s  a r te s a n o s  y  ope
r a r  io s  " (0 7 )  que f ig u r a n  como "Empleados" (0 3 )y  que  
t r a b a ja n  en a c t iv id a d e s  de la  c o n s tru c c ió n  (rama 
de a c t iv id a d  económ ica c o n s tr u c c ió n ) .

S e c to r  1 2 ; "O breros y  jo r n a le r o s "  (0 8 ) que f ig u r a n  como " Em
p lea d o s "  (3 )  y  que no t r a b a ja n  en l a  c o n s tru c c ió n  
(ram a de a c t iv id a d  económ ica c o n s tr u c c ió n ) .

S e c to r  1 3 : ,  "O breros y  jo r n a le r o s "  (0 8 ) qüe f ig u r a n  como "Em
p le a d o s ” (3 )  y  que t r a b a  ja n e e n l a  c o n s tru c c ió n  ( r a  
ma de a c t iv id a d  económ ica c o n s tr u c c ió n ) .

S e c to r  1 4 ; "T ra b a ja d o re s  en s e r v ic io s  p e rs o n a le s  y en ocupa
c io n es  a f in e s " (0 9 )  que f ig u r a n  com o"Empleados" ( 3 ) .
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2 . R u ra le s

S e c to r  1 5 ;  " A g r ic u lto r e s ,  g a n ad e ro s , p e scad o res , m adereros y  
p ersonas en ocup ac iones  a f in e s "  (0 4 )  que f ig u r a n  
como "Em pleador" ( 1 ) .

S e c to r  1 6 : " A g r ic u lto r e s , ganaderos . . . "  (0 4 )que f ig u r a n  co 
mo "T ra b a ja d o re s  p o r c u e n ta  p ro p ia "  ( 2 ) „

S e c to r  1 7 ; " A g r ic u lto r e s ,  ganaderos . . . "  (0 4 ) que f ig u r a n  co 
mo "Empleados" ( 3 ) .



*
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