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i . RELACION ENTRE flIGRACION Y.FECUNDIDAD 

Objetivo del prose^rit^e2"^d1o 

Invest igar l a re lac i f in . que ex is to entre l a n ig rac i6n y l a fecundidad const i tuyo G1 i n t e r f s p r i n c i p a l . 

de este t raba jo . Los datos de quo se dispone corresponden a l a Encuesta I I do InmigraciSn a Lina •'•ictro-

p o l i t a n a y t ienen re lac i f i n con l a fecundidad do l as mujeres inniigrantes l legadas de 14 años y más jdad 

en el período 1956-1965, y que al momento de l l e v a r s e a cabo l a encuesta estaban v iv ienco en l a p e r i v c r i a 

de l a ciudad y en los d i s t r i t o s mSs populosos per tenecientes al área de Lima i1e t ropo l i t a "a . 

La re lac i f in migración-fecundidad invo lucra una se r ie de var iao les de i i p j soc io -ecor 'n i cc que i n f l i ; -

yen en mayor o menor grado sobre e l l a . Para tenor una mejor comprensifin de l a re lac i f in e,itre las i '-s 

va r i ab l es demográficas deben considerarse, entre o t r a s , el n ive l de i ns t rucc i f i n tanto de l a &',p3ss reno 

del marido, l a ac t i v idad econfimica, el status ocupacional , el ingreso f a m i l i a r y el tamaño de" nficleo do 

procedencia de los inmigrantes . 

2. Una r e v i s t a a l a l i t e r a t u r a ex is ten te sobre ol tema 

Humerosos estudios t r a t a n de dar luces sobre l a re lac i f i n que ex is te entre l a migracifin y l a f í c i n -

didad, considerando una gama do var iab les de t ipo socio-econfimico para tener una mejor exp l i ca r i f i n del 

fenfimeno. 

Hacisoo, Bouvier y Renzi-^ sugieren explorar . l a p o s i b i l i d a d do una migraci f in rura l -urbana s e l e c t i v a 

por educacifin. La pregunta de fondo de este es tud io , para exp l i ca r l a re lac i f i n inversa entre migraci f in 

y fecundidad; es s i l a educacifin modif ica l a . r e l a c i f i n ent re estas dos v a r i a b l e s . 

Este estudio estS basado en una muestra del 25 por c ientf , de las mujeres de San Juan, Puerto R i : o , 

con H años y más de edad, casadas y con esposo, presente, derivada del Censo de 1960. Fue posib le generar 

tabulaciones cruzadas que permi t ie ron anal izar l os migrantes no migrantes con >'eferencia a su coraporta-

miento en fecundidad. 

Aunqóc los indicadores mostraron que las esposas do l o s nigrantes (desde áreas no metropol i tanas a 

San Juan) tendían a presentar una fecundidad más baja que aquel la de las no c ig rantes residentes en San 

J t - Kacisco, John J . J r . , Bouv ier , Lefin F. y Renzi, l íar tha Jane, " r i i g ra t i on S ta tus , Education and T o r t i l i t y 
i n Puerto Rico, 1960", en The Hilbank Memorial Fund Quar te r l y , v o l . XLVI l , l!°2, a b r i l de 1S6S, p ' g s . 
1 G W 3 6 . 
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Juan, esto no so cumplfS cuando se in t rodu je ron con t ro les ta les como l a edad, por ejemplo. Entre los 

grupos de edades nSs avanzadas (35 años, y mSs) se observí que generalmente l os migrantes tenían fecun-

didad más a l t a . 

Se encontraron patrones de se lec t i v i dad educacional cuando se compararon l os migrantes con l os no 

migran tes , f u e necesario entonces i n t r oduc i r l a educaci5n y l a edad como con t ro l es . La r e l a c i í n inversa 

ent re educación y fecundidad, observada en muchos estudios prev ios, fue cons is tente en todos los grupos de 

edades tanto para migrantes como para no migrantes. 

Lo mSs importante del a n á l i s i s fueron l os resu l tados respecto al pos ib le e fecto de l a educación como 

una v a r i a b l e i n t e r v i n i e n t e en t re migración y fecundidad. Aun cuando l a educación exp l ica una pequeña 

par te de l os d i f e renc ia les en l a fecundidad de migrantes y no migrantes, permanece siendo vSl ido el r e s u l -

tado de que los migrantes t ienen fecundidad niSs baja que los no migrantes en l as edades en que l a mujer estS 

todavía en l a ípoca mSs f é r t i l del período rep roduc t i vo . 

Consecuentemente, de este informe se concluye que l o s migrantes desde l as áreas no metropol i tanas 

hacia San Juan parecen es tar re lacionados a fecundidad baja s i es que la migracif in t iene lugar a una 

edad re la t ivamente temprana. Si en estos grupos se con t ro la el n ivel , de l a educación, no se modi f ica s i g -

n i f i c a t i v a m e n t e el d i f e r e n c i a l . 

Las evidencias ind ican que l a migraciSn es s e l e c t i v a de los jóvenes. Los jóvenes en re fe renc ia 

t ienen mayor educación y pueden estar adoptando normas que favorecen e l menor tamaño de l a f a m i l i a . 

Sin embargo, entre l os migrantes de edad más avanzada no puede dec i rse que ex i s te se lec t i v idad de l o s 

más educados', este grupo t iende a mostrar tasas de fecundidad más a l t a s , l o que sugiere l a p o s i b i l i d a d de 

dos t i pos de cor r ien tes de migraciones hacia la c iudad. Los migrantes jóvenes t ienen mayor educación que 

su cont rapar te urbana no migrante y pueden ser más capaces de innovaciones,. 

Los migrantes de edad avanzada están escasamente educados en comparación con los residentes urbanos. , 

Han tenido f am i l i as más grandes y pueden r e f l e j a r va lores más t rad i c iona les hac ia 'e l tamaño de l a f a f í i l i a . 

Goldberg, en su estud io de l a fecundidad do dos generaciones urbanas en e l área metropol i tana de 
2/ 

D e t r o i t , - ^ af irma que cua lqu ie r estudio de los d i f e r e n c i a l e s de l a fecundidad urbana nat iva está couiplicado 

por l a presencia de elementos ru ra l es en l a pob lac ión. El propósi to de su t raba jo fue enfocar de o t ro modo 

l a s d i f e renc ias económicas en fecundidad, t a l como e l l a s están presentes en una población de t ipos urbanos 

puros. El autor, planteó l a h ipó tes is de que el patrón inverso entre fecundidad y status socie-económico 

observado frecuentemente en l as áreas urbanas es una función de l a s e l e c t i v i d a d d i fe renc ia l do categorías 

de s ta tus para migrantes r u r a l e s . 
El estudio fue hecho a base de seis muestras p r o b a b i l í s t i c a s del área metropol i tana de D e t r o i t quo 

2/ Goldberg, David, "The F e r t i l i t y of T wo-ge nera t ion tJ r b a n i t ó s " , en Populat ion Studies, v o l . X I I , 
1959, págs. 21^222 . 
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cub r ían 'e l período 1G52-195B. Los entrev is tados para e s t e anSl is is cons is t i e ron en parejas de casr,/J'Í ccn 

esposo presento y cuya esposa ten ía 40 años y nSs. Las parejas n§s jóvenes fueron excluidas no sola.^ente 

porque no habían completado susf fara iHas sino porque l a ro lac iSn entro el s ta tus cccnítaico y l a fecundidad 

ha estado experimentando cambios considerables on l a s generaciones más jCvcnes. De este podo, el es tud io 

onfc.c5 las generaciones en l as cuales el patrón inverso fue más pronunciado ( l a s parejas <(ue t ienen ur 

piayor s ta tus socio»ccon5níco están asociadas con fecundidad más f a j a , aquel las parejas que t ienen s t? tus 

socio-econSnico más bajo t ienden a observar los nás a l t o s patrones do fecund idad) . 

Ccn el objeto de a i s l a r l o s ébientos de l a población "urbana pura''(no t ienen v c s t i c i o " ce una :;x,3-

r i e n c i a r u r a l ) , so hizo uso de l a información ocupacional cortceroiente a l ?s padres de los encuesta 'os. 

Si el padre del esposo tuvo una ocupacián urbana, l a f a m i l i a del esposo ha experimentado un codo urb3,K 's 

v ida de por lo menos dos generaciones. Las seis muestras p robabUís t i cas del área nct ro fo l " i tana :'t; L'. 'tr '-^it 

rea l izadas nncaliHentc entre 1352 y 1958, invo luc ran 1 072 casos de dos generaciones urbanas y ¥:2 r i g r a n -

tes r u r a l e s . 

Gran parte de l a va r i ac ión en l a fecundidad del t o t a l de l a población de Oe+ro i t rcsuli"?. del c_r¡;Gr-

tamiento de las poblaciones no na t i vas . Las d i f e renc ias en el nímero medio de niños nacidos v ives a l as 

parejas de dos generaciones urbanas son considerablemente más pequeñas que a q u f i l a s usualmente' informadas 

'por poblaciones urbanas. Las d i fe renc ias del número medio de h i jos nacidos v ivos a parejas de dos genera-

ciones urbanas son notablemente juenores que el nímero de h i j os informados por l os migrantes r u r a l e s . 

Las d i ferenc ias por n i ve l ocupacional y fecundidad son pequeñas; las parejas ccn status ocupacional 

más a l t o t ienen casi el mismo número de h i j os que aquel las que están en el s ta tus ocupacional más bajé de 

l a esca la . Si l a información de D e t r o i t es on to8cs los aspectos rep resen ta t i va de otros lugares urbanos 

de l os Estados Unidos, el patrón inverso que siempre se ha encontrado (en t re s ta tus ocupacional y fecund i -

dad) puede sar a t r i bu ido p r i n c i palmante al coíiportamicnto en fecundidad de los migrantes ru ra l es y su 

representación desproporcionada en los grupos de s ta tus más bajo: . los migrantes ru ra les están sobr - r e p r e -

sentados en las posiciones soc ia les y económicas más bajas en l a aiudad; por sste mot ivo, sus pa t roms 

de fecundidad estar ían exagerados. 

Él raisu autor Goldberg en su estudio de I n d i a n a p o l i s ^ af irma que en cada estudio de d i f o r e n ^ i - l e s 

de fecundidad urbana l as medidas de s ta tus socio-económico surgen como rieteririinantes pr imar ias dol compor-

tamiento de la fecundidad. Para l a gran mayoría de estos estudios l a r e l a c i ó n entre l as va r iab les s :atus 

soc io-oconór ico y fecundidad ha sido inversa. El p ropós i to de este t raba jo es espec i f i ca r l a nature ' ;ZÍ: JE 

l as r . J e c i o r c s entre las va r i ab les socio-económicas y l a fecundidad encontradas entre les parejas or:.-

vienen de var ios t ipos de es t ruc tu ra soc ia l y especular acerca de la i n t e r p r e t a c i ó n o exp l icec ión de les 

3/ Golobern, David, "Another Look at the Ind ianapo l i s F e r t i l i t y Data"^, en The Hi lkbank Fioncrial Fun ! 
Uua r te r l v . v o l . XXXi / l i i . n . anero 1960. págs. 24-36. 
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relaciones que surgen. El autor insiste en que uno de los problemas dentro de cualquier estudio de d i fe -

renciales de fecundidad urbana resulta de la prxísencia de elementos rurales en la población. La sugerencia 

de que la relaciSn inversa entre las variables socio-econSmicas y la fecundidad puede ser distorsionada por 

Lna tercera variable ( la experiencia rural-urbana) tiene grandes implicaciones. 

La muestra de liidianSpolis estuvo- restringida a 1 444 parejas protestantes blancas que pasaron gra,i 

parte de su vida matrimonial en una gran ciudad y que completaron el 0° año de estudios, Las. restr icc ianer 

de educación, raza y re l ig ión, así como la de residencia, eliminaban el grupo de fecundidad más alta de 

los iMigrantes rurales a IndianSpolis. MSs del 38 por ciento de las parejas tuvieron alguna experiencia ' 

en la .vida rural (cuando se hable de vida rural, deberá asociarse con ocupación en la agricultura). En 

algunos aspectos la información de IndianSpolis provee una mejor prueba de la relación observada en Oetro t , 

por cuanto hubo una cobertura más extensa de las variables independientes y la fecundidad pudo ser obser-

vada con controles para las parejas de fecundidad planificada. 

Las 1 444 parejas de la muestra de IndianSpolis, relativamente fecundas, fueron clasificadas de 

acuerdo con las ocupaciones tanto del padre de la esposa como del padre del marido. Si ambos padres 

tuvieron ocupaciones urbanasj la pareja ha experimentado un modo urbano de vida de por lo menos dos gere-
. . • ' » 

raciones. Las parejas restantes fueron agrupadas: 

- Ambos padres rurales 

- Un padre rural y el otro urbano. 
i 

El que el nfimero promedio.de niños entre los migrantes rurales sea aproximadamente igual al de los 

urbanos, no conduce necesariamente a concluir que los patrones diferenciales de fecundidad de los migrantes 

sean idónticos o similares a los observados por los urbanos. 

• En IndianSpolis se encontró que el tamaño; de la familia era .el mismo en parejas urbanas y en parejas-

con alguna experiencia rural , pero dentro de cada uno de estos grupos existe una relación inversa entra les 

variables socio-económicas y la fecundidad. 

La información recolectada en Detroit indicaba una relación inversa bien marcada entre las variables 

socio-económicas y la fecundidad en el grupo de los 'lágrant® rurales y la ausencia de esta relación en el 

grupo de parejas urbanas puras (dos generaciones urbanas). La misma situación se ha/encontrado en Iniia^ 

"nópolis, todavía en forma mSs pronunciada. 

Para el propósito de un estudio general de? procoso y las consecuencias sociales de un crecimicnij 

urbano en el sur de Bras i l , Hutshinson^ tomó una muestra de 5 250 hoobres y mujeres seleccionados de 

ocho ciudades de esa región. Las entrevistas fueron realizadas durante 1959 y comienzos de 1960. 

4/. Hutchinson, Bertram, " F e r t i l i t y , Social Mobility and Urban Migration in Southern Brazil" , en'Population 
' Studies. 14 ( 3 ) , 1%1, pógs. 182-109.. 
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La in fornacíSn de ] a muestra puso en ev idenc ia una r e l a c i í n inversa en t re fecundidad y d a s e soc ia ] 

do o n ' g c i y do adopciSn. Esto es, dada una e l a s i f i c a c i S n es tab lec ida , l a c lase de s ta tus socia"! n i s ba ja 

da o r igen a una fecundidad más a l t a . 

Perc c s t u i i a r l a s o v i h ' d í d socia.1, l a s ocupacicncs f i 'oron d i v i d i d a s s i l o en dos ca tego r ías : 

manuales y no manuales. Los resu l tados ind icaron que los hombres cuya c lase s o c i a l de or igen fue nc 

manual, al moVBrse hacia e l s t a t u s raSs bajo t ienden a incrementar el tamaño de su f a m i l i a . Hubo una 

reducciSn en el tamaño de l a f a m i l i a debido a l a mov i l i dad en ascenso de l o s hombros de or igen manual. 

La in fo rmac iSn, por l o t a n t o , parece conf i rmar l o s ha l lazgos de B e r e n t ^ para I n g l a t e r r a y Gales. 

Hutchinson, t ra tando de probar l o propuesto por Goldberg, d i v i d i S l o s hombres casados de l a muestra en 

dos grupos: "Aquel los nacidos en l a ciudad en l a cual fueron en t rev i s tados o en alguna o t ra de tamaño 

s i n i l a r ' ' y "aquél los nacidos en 'áreas ru ra les y pueblos pequeños". Los resu l tados de l a muestra t o t a l 

p e r s i s t í a n en estos grupos y p e r s i s t í a n en el mismo grado ent re l os nacidos urbanos y l os nacidos r u r a l e s : 

A medida que l os hombres descienden en s ta tus econímico muestran tendencia a incrementar el tamaño de su 

f a m i l i a . Mientras que l o s hombres que ascienden hacia un e s t r a t o no manual t ienden a reduc i r e l tamaño de 

e l l a . Me se conf i rmaron l o s ha l lazgos de Goldberg porque l a s condiciones que SI e s t i p u l a todavía no están 

presentes en un grado s i g n i f i c a t i v o ent ro una y o t r a pob lac ión : l a urbana o r u r a l del B r a s i l . 

Hutchinson agrega que en B r a s i l se encontraron o t ras c i r cuns tanc ias compat ib les con una a l t a fecund idad: 

pobreza ex tend ida , a l t a tasa de anal fabet ismo, conocimiento l i m i t a d o de mídidas an t i concep t i vas y p r e f e r e n -

c ia del con t ro l de l a concepci6n por el método dol r i t m o (apropiado sfHo para l os matrimonios con s u f i -

c i e n t e n i v e l de i n s t p u c c i 5 n ) . Se encontré a l a mujer b ras i l eña envuel ta en un complejo, do p res iones , l a s 

cuales conducen a un promedio de f a m i l i a s de tanano grande (pág. lOO). 

K i s e r , G r a b i l l y Campbel l , - ' ' estudiando l a s tendencias y va r iac iones de l a fecundidad en l os Estados 

Unidos, a base de los datos censales de 196C y tomando como período de r e f e r e n c i a l os cinco años prece-

dentes al censo -1955-1960- , encontraron que l as mujeres migrantes presentaban una fecundidad más ba ja 

que l a é no migrantes. 

Entre las mujeres blancas alguna vez casadas, e l d i f e r e n c i a l que e x i s t i 5 fue una r e l a c i ó n inversa al 

grado de migración (grado de m ig rac ión : cruzar un condado pero dentro del mismo estado, cruzar un j s t a d o ) . 

Dentro de los escasos l í m i t e s ' de v a r i a c i S n , l a r e l a c i ó n fue algo más marcada para l a s mujeres blancas 

alguna vez casadas menores do 35 años de edad. Las mujeres quo no so t r as l ada ron durante los c inco años 

precedentes al censo mostraron l o s patrones de fecund idad más a l t o s . En orden descendente es tuv i e ron l a s 

tasas do fecundidad para aqué l las mujeres que in fo rmaron haber cambiado de condado pero dentro del mismo 

es tado; l a s tasas más bajas se observaron entre l a s quo dec lararon haber v i v i d o en un estado d i f e r e n t e 

c inco años antas . 

5 / Bc ren t , J , " F e r t i l i t y and Social p b i l i t y " , en Popu la t ion Stud ies , v o l . 3, 1959, 
6/ K i s e r , Clyde V . , G r a b i l l , !'!«lson H. y Campbell, A r t h u r A . , Trends and V a r i a t i o n s i n F é r t i l i t y i n the 

Un i ted States , págs, lOC-112, Harvard U n i v e r s i t y Press, Cambridge, f-lass, 19GG. 
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También entre las mujeres casadas blancas, la raayor fecundidad de las que no realizaron movimiento 

siigratorio fronte a l as que s f lo hicieron, tendía, a ser mayor en las edades de 25 a 29 anos que en otras 

edades. En tanto quo l a fecundidad relativamente más baja de las mujeres que se mudaron de un estado a 

otro tendfa:a ser mSs baja en las edades mSs adultas. 

Las parejas no blancas presentan la misma relaciSn Inversa do fecundidad al grado de migraci5n 

(cruzar un condado pero dentro del mismo estado, cruzar un estado). 

Los autores concluyen que l a relacISn de migraciSn con fecundidad no es simple. El cambio ¿e condado 

o de estado durante los cinco años precedentes al censo parece estar asociado con fecundidad .lás baja que 

l a do los que no realizaron movimientos migratorios durante ese pcrfodo de tiempo. 

E l i z a g a , ^ con datos de l a Encuesta de lnmiqraci5n en el Gran Santiago, efectuada en 1953, reveló 

que las mujeres casadas nativas de 20 a 49 años c!e edad t'Jvioron un promedio de 3,32 hijos nacidos vivos, 

sn tanto que para el grupo similar de inmigrantes el proíjedio fue ligeramente menor: 3,12 (promedio a jus-

tado a la estructura por edad de las nativas),-

Considerando l a fecundidad de l a s mujeres casadas con esposos presentes, el protTiodio de hi jos ce nat i -

vas e inmigrantes fue, respectivamente, 3,38 y 3 ,19 , Tales resultados podrían indicar que la fecundidad 

de 1as mujeres inmigrantes os aproximadamente igual a la fecundidad de las mujeres nativas, 

0/ 

G5mer- acepta l a hipótesis generalizada de que ex is te una relaciSn Inversa entre la fecundidad y ol 

tamaño de l a localidad de nacimiento. Los datos do l a Encuesta de Fecundidad en el Area Metropolitana de 

San Jos6 de Costa Rica (lOG^f) establecen, en e fec to , que el nCmero medio de nacidos vivos es mayor para 

l a s mujeres provenientes de pueblos pequeños. 

Explica ol diferencial por el nivel do instrucción mSs bajo en l a s zonas rurales o por la mayor pro-

porción de mujeres convivientes del grupo de nacidas en pueblos pequeños. Anota, sin embargo, qiElos 

i a c t o r e s : estado conyugal, composición por edad, edad al casarse e incluso nivel de instrucción, no son 

las únicas causas de los d i fe renc ia les , debido al tamaño del lugar de nacimiento. Señala que mSs importan-

te todavía es l a actitud frente al tamaño de l a familia y l a fecundidad e f e c t i v a , l a cual d i f iere segfin 

30 haya nacido en un 5rea urbana o rura l . 

Gómez informa que, en cuanto a l a edad de llegada al área metropolitana, l a s mujeres que arribaron más 

jóvenes tienen menor fecundidad qae las que llegaron con mayor edad. Las que llegaron antes da lo3 diez 

años tienen una fecundidad muy similar a l a de las nat ivas . 

7/ El izagaj . Juan C. , "A Study of Migration to Greater Santiago (Chi le ) " , en Demography, vol. 3, 
1966, págs. 352-377. 
G >:oz, Miguel, Informo de l a Encuesta de Fecundidad en el Area Metropolitana ^ Universidad de Costa 
R;ca , San J o s f , 1560. 
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LJS 'Jatcs L!G l a Encuesta de Fscun.idad en el Araa Met ropo l i t ana ele Caracas (19J4) le permit-';ron a 

Áccs t?^ conr.robar que el promedio de h i j os nacidos v i vos es-tS en r e l a c i 6 n i nve rsa al tamafio del l uga r d: 

;:rocc 'encia de l as nadresj alcanzando su mSxina expres ión en l as zonas r u r a l e s . 

Asiraisn:!, a mayor tiempo de permnencfa en l a c a p i t a l por par te de l a mujer l l egada de o t ra : zonas del 

pafs, psnor es el nSmero de h i j o s nacidos v ivos (promedio) por mujer in ra ig ran tc . Igualmente " l a eda. al 

l l c c a r " t iene p r i n o r d i a l importancia en el n i ve l de fecundidad do este grupo de mujeres. Las tcu. eres casa-

das y conv iv ien tes al momento de l a encuesta, l l egadas al Area Met ropo l i tana de Caracas antes d: c u n i f l i r 

l o s diez años de edad, dec la ra ron 3,2 h i j o s nacidos v i vos en promedio, mient ras que l as mujeres uc v i n i e r ' n 

pcs te r i o rnon te a su 35° cumpleaños, informaron un promedio de nacidos v ivos i g u a l a 5 ,6 . 

S a l a z a r , ' ^ basado on l o s datos de l a Encuesta do Inmigrac i5n de Lima H e t r o p o l i t a n a r e a l i z a d a a f i n e s 

de 1955 y comienzos de 1966, r e v e l a que l a fecundidad de las mujeres inmig ran tes es l igeramente nSs a l t a 

que l a de las na t i vas , pero a su vez más baja que l a observada en las zcnas do procedencia ( n a t i v a s 

inmig ran tes 3,29 h i j o s nacidos v i vos ) y tcmbiífn cuc suanto mis joven aa ig ra l a mu je r , monos h i j o s 

suele tene r , l o que induce a pensar en una.pos ib le i n f l u e n c i a de l a conducta r ep roduc t i va de l a mujer 

n a t i v a sobro l a i n m i g r a n t e . 

Lima Met ropo l i tana no se apar ta del patrón de que a un bajo n i ve l de i n s t r u c c i ó n está l igad.- una 

a l i a fecundidad. La fecund idad de las mujeres s i n i n s t r u c c i S n es casi e l doble de l a s con n i v e l u n i v e r -

s i t a r i o : 4,71 y 2,33 h i j o s nacidos v ivos en promedio por mujer, respect ivamente . 

El es tud io r ea l i zado i n d i c a que Lima N e t r c p o l i t a n a presenta el n i ve l ¿c focandidad nás bajo del p a i s . 

Indudablemente, el n i ve l t i e n e re l ac iSn con el a l t o qrado de urbanizaciSn alcanzado por esta r e c i é n 

comparíndolo con el r e s t o del pa í s . La fecundidad para l a Repí lb l ica, en tárminos de la tasa de r e p r e d u c c i í n , 

es c;c c,20 y l a de Lima M e t r o p o l i t a n a de 2,05. 

Podría ser de i n t e r é s cons iderar algunos r e s u l t a d o s de l a Encuesta de Fecundidad en El Agu^ t i n " 

( r e a l i z a d a en 19&7), dado que es un d i s t r i t o con c a r a c t e r í s t i c a s suburbanas ( b a r r i a d a ) ¡ lerteneci j n t c ai 

área de Lima Me t ropo l i t ana , donde el 84 por c i en to de l a poblac ión es i n m i g r a n t e , proceJent- del i n t e r i o r 

del p a í s . 

Los datos señalan para El Agust ino una elevada fecundidad que, expresada en términos do la tasa L^uta 

do r e p r c d u c c i í n , es do 3 ,02 , Se compara con el n i v e l alcanzado en toda e l área de Lima M e t r o p o l i t a n a : 

2,05 y tanibi5n con el de l a poblac i f in migrante do es ta zona: 2 ,24 . 

La edad mediana al pr imer matr imonio .o uniSn,. 18,4 años, más baja que e l r e s t o de Lima Hetr ' 'po l i tena, 

21,3 anos, e x p l i c a r í a en par te l a más a l t a fecund idad en El Agus t ino . El más baje n i ve l de 

9/ Acosta ! i . , Josá, Encuesta de Fecundidad en e l Area Met ropo l i t ana do Caracas , Qi recc iSn Gep^ral da 
E s t a d í s t i c a s y Censos Nac iona les , Venezuela, 1967. 
Sa laza r , J u l i a , "Aspectos demográficos do l a fecund idad t n Lima M e t r o p o l i t a n a " , en Bo le t í n o A n á l i s i s 
Demoqráfico N° 8, O f i c i n a Nacional de E s t a d í s t i c a y Censos, Lima, Perú, 1968. 
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instruccl6n TAMBIÉN GS oíro fac tor expl icat ivo: 4,1 h i jos nacidos vivos entro las mujeres sin instrucci5n y 

1 , 8 h i jos nacidos vivos entre l a s que cursaron secundaria y univers i tar ia , comenta Císpedes. 

Aun cuando los trabajos a que se ha hecho re ferencia aquí no son estrictamente comparables entre s í , 

podría l l egarse , de una manera muy general, a l a s siguientes conclusiones: 

i j Los migrantes desde áreas no metropolitanas hacia el área metropolitana pueden estar relacionados a 

fecundidad baja , si os que l a migración tiene lugar a una edad relativamente temprana. La fecun-

didad de las mujeres inmigrantes es más baja que la fecundidad de las mujeres nativas, por lo menos 

en los grupos de edades más j6venes, 

i i ) Existe una relacián inversa entre la fecundidad y el tamaño del lugar de nacimiento. El número 

medio de nacidos vivos es mayor para las m u j e r e s p r o v s a i e f i t e s de p u e b l o s pequeños . 

i 1 ¡ ] A un bajo nivel de instruccián está ligada una a l ta fecundidad. 

iv) La fc:,ündiJad de las mujeres inmigrantes que llegan muy jfivenes a una gran'ciudad es menor que la 

fecundidad do las mujeres que llegan a una edad adulta. Aquí se habla'de una posible influencia de 

l a conducía en fecundidad de las mujeres nativas sobre las inmigrantes. 

Se plantean las s iguientes hip6tesis que delimitan el campo de investigaciCn sobre el que so trabaja 

en este estudio: ' ' ' 

Hipátesis básicas 

• 3) Fecundidad y r . i q r a c i á n : "La fecundidad de las mujeres nativas muy j6venes es mayor que l a fecun-

didad de las mujeres inmigrantes de l a misma edad, en tanto que las mujeres nativas adultas tienen menor 

fecundidad que el conjunto de inmigrantes en edades s i m i l a r e s . " 

Algunos estudios do esta naturaleza han mostrado este tipo de patrín en cuanto a fecundidad diferencial ,̂  

por edad y l a condicián de migrante y no migrante. Hacisco, Bouvier y Renzi encontraron esta relaciSn para 

l a s mujeres casadas con esposo presente, en San Juan (Puerto Rico) en 1960. 

b) Nivel de educación y :fecundidad; "A mayor nivel de instrucción de l a mujer, menor nivel de fecun-

didad." 

Las mujeres que tienen mayor nivel, de instrucción, generalmente, tienen metas más elevadas para sus 

h i j o s , de a l l í su "act i tud favorable" hacia el tamaño pequeño de la fami l ia . Probablemente, tambián tengan 

mayor acceso a los medios de difusión ( rev i s tas , periódicos, radio, t e lev is ión , e t c . ) lo cual l e s permite 

es tar infcrriiadas acerca de l a s diferentes formas de anticoncepción y seguramente taebión estarán en con-

dicióti do adquir ir las . 

Un mayor grado de escolaridad obliga a la persona, por lo general, a postergar el matrimonio, con l a 

I j / Cnspedes;, Yolanda, Informe de l a Encuesta de Fecundidad en El Agustino. Oficina Nacional de Estadís t ica 
y Censos, Lima, Per í , 1969, 
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consi. ]Uiento reducciSn riel tiempo de ex¡:csici6n al r i esgo de eiübarazo, dando coiiic r e s u l t a ' j f i n e ! a i ' 

f ocu rd ids : ! . Se espera también que una mujer con un n i v e l de i n s t r u c c i ó n ro la t ivaracnte a: o t e n r i uii na r i d : 

de i.^ual o mSs a l t o n ive l de ^ns t rucc iSn , As í , agibos estarán or ientados a tener una fairn" ia peqjeña. 

c) l i i q rac iSn i n ive l de.educaciSn y fecundidad; "Las mujeres inmigrantes t ienen fe ' . - id ida ' ' irS: i . i j a 

que l as nat ivas en l as edades mSs jSvenes, cua lqu iera que sea el n ivel de cducac iSn" . 

Se piensa que l a migraciiJn es s e l e c t i v a de l a s ÍOSS jóvenes, por l o que al l l e g a r a " gran n u d a ! 

tendr ían oportunidad de i n i c i a r o de cont inuar sus e s t u d i o s . Además, estas j5vencs dese faT ar ;on: 'c r vn 

l a escala s o c i a l . Una de l as formas de f a c i l i t a r esta mov ib i l i dad s o c i c l seí ' ía incrcmcn: i d ' s i n i v . l 

i n s t r u c c i S n , l o que a su vez l es p e r m i t i r í a obtener un mejor empleo en l a c iudad, í h f u r l i i i , ;ntc, alean ar 

estos ob je t i vos toma t iempo, ü c j a r f a n , en consecuencia, e l matrimonio oara raás ta rdo , l o quo i r ) l i c s r Í J 

a su vez una menor fecund idad, 

d) Tamaño del lugar de procedencia y fecundidad; "Las mujeres procedentes de l as ' eas r i r a l e s o 

pueblos pequeños t ienen un n ive l de fecundidad mayor que l a s que vienen de ciudades i n t e r odias al ' ' r j?, 

l ae t ropo l i t ana " . 

En l os medios r u r a l e s y pueblos pequeños l a s pare jas no están motivadas para reduc i r el tair^año de la 

f a m i l i a : no ex is ten l a s pres iones econSniicas de l a gran c iudad. En estos medios, l a presencia de i,n 

nuevo h i j o t iene un s i g n i f i c a d o d i s t i n t o que el que t i ene en un medio urbano. Por l o gereral e l ni o os 

siempre bien r e c i b i d o , pues al cabo de algunos años (no mSs de d iez) so i n t e g r a a l o s tr : . ' ;a jos que rcnliza 

l a f a m i l i a , pr inc ipa lmente l abo res agr íco las o p a s t o r i l e s . 

Otro fac to r para una a l t a fecundidad es ol poco o ningdn acceso a l os mStodos a n t i c - n c e p t i v o s . Si 

es que cencnen algunos, probablemente sean r í i s t i cos (caseros) y por l o tan to do poca o ninguna o f i c a c i a . 

Tambi5n debe mencionarse aquí l a edad más temprana al i n i c i o de l a v ida m a r i t a l y e l escaso n i ve l do 

i n s t r u c c i ó n que alcanza l a gran mayoría do esta pob lac ión . 

c) La fecundidad por edad de l l egada ; "La fecundidad de l as mujeres inmigrantes qu; a r r r i b a r r. r,5,s 

jóvenes a l a ciudad (15 - 24) es menor que l a fecundidad de aquél las mujeres que l l ega ron er edades iSs 

adu l tas (25 años y mSs). 

Una razón para j u s t i f i c a r esta aserción son l a s pos ib les metas que l a s jóvenes inmi r ra i tos s , h-iyen 

f i j a d o antes de abandonar sus lugares de o r i r o n . Los motivos de es tud ios , de t r a b a j o , deseo de iscunder 

en l a escala s o c i a l , ser ían l o s fac to res que condic ionan su más baja fecund idad. Además, las mujeres nás 

jóvenes serán más propensas que l a s adultas rara desear una f a m i l i a nás pequeña. 
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CAPITULO 11 

1, Una re fe renc ia a Litna Ho t ropo l l i ana y l a tniqraci6n 

Lima M o t r c p o l i t a n a ^ es el conglomerado de mayor poblaciSn en e l Perú. La Doblaci6n que v ive en 

üsta ciudad representa aproximadamente el 17 por c ien to de lá ' 'do l país . En l a s des o irc-s uT f i p í s d'cadas se hs 

experimentado i:n crocimiento mSs rSp'ido que en décadas an te r io res debido en gran parte a l a afluenc-'a 

de inmigrantes procodontes del i n t e r i o r del pa ís . La tasa in tercensa l (19W-1961) de crecimiento medio 
13/ 

anual f í e do 4.9 por c i en to . Bazán— estima una tasa media anual de 5 ,6 por c iento para el período 

19S5-19 '0 , 

La extens-^Sn de los medios de comunicac|5n y de t ranspor tes , cada vez mSs modernos, ha ro to el a i s l a -

miento de grandes sectores-de l . t e r r i t o r i o peruano e impulsado a sus habi tantes a emigrar, probablerente 

en busca de superación. Este fenómeno de gran magnitud t iene indudablemente repercusiones en l os procesos 

dinámicos v i t a l e s . Su oricjen estS en el d e s e q u i l i b r i o económico y soc ia l que v ive el Per í ; l a cen t ra l ; i -

zaciSn de los poderes púb l i cos , de los serv ic ios adm in i s t r a t i vos , de l a i n d u s t r i a , el comercio an l a zona 

de l a ciudad c a p i t a l , cons t i tuyen poderosas fuerzas de a t racc ión , especialmente como fr/ercado de t raba jo . 

El proceso de urban izac ión, por l o que se sabí como resul tado de numerosos estud ios, va siempre acom-

pañado de una decl inación de l a na ta l i dad . La f a m i l i a urbana es menos nutserosa que l a f a m i l i a r a r a l . 

La c o r r i e n t e que predomina en e l país t iene sent ido ru ra l - u rbano , trayendo consigo, además, desajustes 

de t i p o económico y s o c i a l , tanto en l a ciudad receptora como en los lugares de procedencia. 

Los censos peruanos de ISW y 1961 no proveen, la información necesaria para estudiar ta l movimiento 

m i g r a t o r i o . Por esta razón, l a Di recc ión Nacional de Es tad ís t i ca y Censos del Pcr í y el Centro L a t i n o -

americano de Demografía dec id ie ron un i r sus esfuerzos en l a rea l i zac ión de un programa conjunto destinado a 

i n v e s t i g a r detalladamente l a s d i fe ren tes facetas qiie presenta el moyiraiento m ig ra to r io hacia el p r i nc i pa l 

cent ro urbano del país y tambión p r i nc i pa l foco de a t racc ión de los i opgpac i tes , Para ta l e fecto so 

diseñaron dos n.uestras p r o b a b i l í s t i c a s de 200 f a m i l i a s cada una. Una de e l l a s fue seleccionada de toda el 

área de f i n i da como "Lima Met ropo l i tana" (Encuesta 1 ) , de l a cual ex is ten a l a fecha t res informes p u b l i -
14/ 

cades.— t s t a encuesta reve ló ,que el 39,7 por c ien to .de l os hombres y el 40,2 por ciento de las mujeres 

eran inmigrantes en Lima Me t ropo l i t ana . Entre l a s razones más importantes que tav ieron para emigrar, se 

1_2/ Como no ex is te una d e f i n i c i ó n o f i c i a l de l o que es Lima Met ropo l i tana , se cree conveniente espec i f i ca r 
cómo estuvo de l imi tada para efectos de l a Encuesta de Inmigración de 1965-19G6: 
La gran Lima, que segín el Censo de 1961 comprendía los 15 d i s t r i t o s s i g u i e n t e s : L i m a , ' S u r q u i l l o , 
San Miguel,• Pueblo L i b r e , f l i r a f l o r e s , Rímac, San I s i d r o , Breña, San Josó de Surco, C h o r r i l l o s , 
La V i c í c r i a , L ince, Magdalena del Mar, San Mar t ín do Porrés, Santiago de Surco; La Prov inc ia Cons t i tu -
c iona l del Cal lao, l os d i s t r i t o s creados despuós del Censo de 1961: Comas, Independencia y El Agust ino. 

13 / Bazán, Carlos, Esquema d i r e c t o r de Lima Met ropo l i tana , O f i c ina Nacional de Planeamiento y Urbanismo, 
Lima, Perú, 1967, 

14/ n i r e c c i ó n Nacional de Es tad í s t i cas y Censos, E n o j ^ j t a de Inmigración a Lima Metropol i tana , Informes 
1 , 2 y 3, Lima, Perú. , • " ^ 
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cuünta las :le trabajo, que reproscntan un 54 i : r ciento entre los honbrcs do H años y ciSo 'Ig e ' ; ' :'' 

rie::ar y un k2 por ciento en el caso do'las iiujercs que llegaron Liuy jfivenes, de H a 24 a^cc. 

La otra nuestra (Encuesta 11), realizada simultáneamente con la primera, entre fines de IT.GS v 

comienzos'.'e 19Go, s6lo considerS aquel sector del Srea de Lima Metropolitana que se suponía n i v J 

SDcio-2confniico. piSs bajo y donde los rfcblemas de vivienda, de ocupaciSn y de ingresos, y en jGn{;r 

asiPiilaciSn al medio, son presumiblerante más intonsos y os mayor la concentración de inmigrantes. Tal 

sector es el Integrado por los estratos (|) y ( l l ) que tambiln fueron muestreados en la Encuesta ! . Los 

datos concernientes a la fecundidad de las mujeres de esta segunda encuesta son el objeto del prorjr.te 

estudio. 

2. Definición del ñrca de ostydio de la encuesta 11 

l o s estratos i y 11 que intervienen en esta encuesta están definidos como sigue: 

- Estrato 1: Distr i tos de Comas, El Agustino, Independencia, Rímac y San Martin de Porres. 

- Estrato 11: Distr i tos de La Victoria, Santiago da Surco y Surquillo, 

El estrato 1 ostá integrado por las llamadas "barriadas", mientras que el estrato 11 reflne distr i tos 

altamente poblados por gonte de medianos recursos económicos. Tales d is t r i tos no están ubicados ô  U 

peri fer ia de la ciudad como lo pstán las barriadas. La población que vivía en estos estratos a la f j c i i i 

c'el Censo de 1961 era de 635 45J ,3sto es el 37 por ciento de toda la población de Lima ñe t ropc l i 'M: 

(1 71d 846). En lo sucesivo tomaremos los datos de la Encuesta 11 como representativos de ios e s t n t r s 

sociales bajos de Lima Metropolitana. 

Los resultados de esto trabajo tendrán especial relevancia dado el sector que se estudia, P̂  -.u-

miblemente los fenómenos caracter ís t icos de tal sector de Lima Metropolitana estarán ligados a ) • i;. 

se ha dado en llamar "raarginalidad", y no sólo desde el punto de vista ecológico, sino tanbión iVl 

-gran parto de la población, que vive aquí no se ha integrado aún a los sistemas de producción in^irantos 

en la ciudad capital del P e r í - , La marginalidad constituye actualmente un problema de gran interdi, 

principalmente desde al punto de vista pol í t i co . En algunos países latinoamericanos ha significado 1 i 

clave del poder de la nación, gracias al apoyo mayoritario de esta población. 

Debe entenderse bien que no representarán directamente el sector marginal, pero muchas de Irs carac-

t e r í s t i c a s le podrían ser aplicadas mientras no exista un diseñe de investigación quo enfcque especial-

mente el problema. 

• Cono se ha señalado, las barriadas constituyen una parte de les estratos sociales bajos du Lina 

Metropolitana. 
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Hatos l i a r , de f ine una ba r r i ada marginal "como un conglomerado soc ia l c o n s t i t u i d o por un grupo de 

f a m i l i a s que v iven en te r renos ba ld íos generalmente de propiedad del Estado y en menor escala de l a bene-

f i c e n c i a púb l i ca , de l a s mun ic ipa l idades o de p r o p i e t a r i o s p a r t i c u l a r e s que no l o s u t i l i z a n , te r renos que 

GstSn.: ubisados en ía p e r i f e r i a de l a c iudad" . Luego agrega: "p rev ia i n s c r i p c i 6 n de l as f a m i l i a s que i n -

vaden el t e r r e n o , lo d i v i d e n en l o t e s y se l o r e p a r t e n . Cada f a m i l i a procede a e d i f i c a r su ' v i v i e n d a ! 

para l o cual u t i l i z a n todo t i p o de mater ia les de cons t r ucc i ón : maderas, l a t a s , car tones, es te ras , .a f i n 

de asegurar con su presenc ia un derecho. El deseo fundamental de esta^ gente es conseguir l a propiedad-

del GSpQCÍO p0 rr^ar.inte para su v i v i e n d a , 

16' ' 
O i e t z , — ' ba-.Sndose en un punto de v i s t a in icroscSpico, dado que su a n á l i s i s y conclusiones provienen 

do l a h i s t o r i a de l a v i da de un i n d i v i d u o espec í f i co de una bar r iada ( r c a l i z í o l es tud io en 1967), r e f i e r e 

que l a s bar r iadas de L ima, especialmentB--Tas'-raSs 'grafl4e«~j/-rw^w^^ considerarse como " b a r r i o s 

b a j o s " . En miichas c iudades, en muchas áreas, este t i p o de es tab lec imien tos provee una'mejor so luc iSn 

a l a s v i v iendas dt bajo costo que l a s que el gobierno o e l sector pr ivado pudo s u m i n i s t r a r . AdemSs, 

p resc ind iendo de que algunos observadores pueden cons iderar su pobreza extrema y sus condiciones oubhamanas, 

l a gran, r a y c í a de pobladores de esta zona ve l a c iudad como l o fínico que o f rece esperanzas y al t e r n a t ' v a s 

y , por ':o t a ' i t o . p r e f e r i b l e a su s i t u a i i í n p rev ia ci; l a s áreas r u r a l e s , "Esto podr ía hacer pensar 

- d i c e el a u t o r - que l a s ba r r i adas no han creado problomas; pero, dadas l a s condic iones de las ciudades y 

de l a s areas ru ra l es del Perf i . y dada l a carencia do persona l , de c a p i t a l , y muchas veces de con t ro l sobre • 

l a s i t u a c i ó n s j c i a K l o s hab i t an tes de "terrenos ba ld íos of recen frecuentemente una respuesta s a t i s f a c t o r i a 

y v i a b l e a u i problena extremadamente d i f í c i l y comp le jo " . 

Tanbiér' acroca: "S i b ien es c i e r t o que l os que v i ven en esto lugares t ienen pretensiones muy modestas 

para s í , s-;n errbéi'-go. t i enen metas elevadas ; ara sus h i j o s " . 
• 3 . D e f i n i c i ó n de i nm ig ran te . y de na t i vo 

Fue considerado como inm ig ran te en l a Encuesta I I toda persona no nacida en el Srea de f i n i da como 

Lima Hotropo I i tana, l l e g a d a de H años y más de edad en e l período 1956-19B5. • 

l'Jada so sabe sobre l a s mujeres inmigrantes que antes de v i v i r en l a s barrriadas tuv ie ron su v i v i enda en 

o t r o s .sectores de Lima M e t r o p o l i t a n a o bien de na t i vas de Lima Me t ropo l i t ana que pasaron luego a v i v i r a l a s 

bar-riadas» Cono es f S c i l de imag inar , el patrSn de fecundidad de este grupo de mujeres puede es ta r d i s t o r -

s ionado, así como aquSl de l a s que l l e g a n a v i v i r d i rectamente a l o s e s t r a t o s I y I I o nacieron a l l í , por l o 

1_5/ Matos Mar; José, Urban izac ión y bar r iadas en América del Sur , I n s t i t u t o de Estudios Peruanos, Lima, 
Perf l , 1958, p5g. 19. 

1_6/ D i e t z , Henry, "-Urban Squat te r Sett lements i n Per i l " , Journal o f In teramer tcan Stud ies , V o l . X I , 3, 
J u l i o do 1969, p5gs, 353-370. 
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quj su prcscncia en la muestra subcstinarfa c1 nival ycrcla.icro .de l a fccuncliJad de las inni j rar tcs y las 

nativas de estos estratos de l a ciudad. Es decir, deberfa considerarse l a novilidad residencial hrcia l as 

e s t r a t ; s 1 y 11 desde el resto de Lina Metropolitana. Es importante anotar tarabifn que para el estudie 

que se desarrollará se han exclu'ic!" los inmigrantes de procedencia ex t ran je ra . 

En este estudio, cuando nos refiramos a nativas hay que entender por esto concepto a toda pcrsrna 

nacida en el área deliíüitada' cono Lima Metropolitana. 

111. EL PROCESO t'llGRATORlC A LCS ESTRATOS SOCIALES BAJOS DE LIHA HETROPCLITANA 
• ' • ^ (Estratos I y I I ) 

Él 
1 • Edad de.'llGciada de los inmigrantes 

Por lo general, ]os movimientos migratorios tienen lugar a edades tempranas. .En el caso especí f ico 

de los inmiGrantes a los es t ra tos sociales bajos de Lima Metropolitana tambiín so cumple esta c a r a c t e r í s -

t i c a . Los datos de la Encuesta II muestran que alrededor del 62 por ciento do hombres y mujeres llecjS muy 

joven: entre U y 24 años de edad. La'migraciSn de personas adultas es menos frecuente. S51o el 13,G 

y el 15,1 por ciento de hombres y mujeres, respectivamente, llegaron do mSs de 40 años de edad. El hecho 

do quo los inmigrantes lleguen muy j5v.enes a le ciudad en un porcentaje considerablemente alto (62 ,;cr 

c iento) tendrá, desde luego, una gran s igni f icac i5n en el anál is i s poster ior . Estos jSveneo han pascdc 

relativamente poco tiempo en ambientes de ciudades menores, pueblos pequeños o lugares rurales, es ducir, 

on sus lugares do origen, lo quo influye en la detcrminaci5n de su fecundidad, entre otros. 

En el cuadro 1 puede comprobarse que el 12,6 por ciento de las mujeres l l e g 5 con edades entre 35 y 40 

años, os d®cir, en edades en que especialmente la fecundidad tiene que ser un r e f l e j o de aquéllos patrones 

vigentes en los lugares de procedencia donde, por lo general, predominan las farailias grandes. 

2. Tamaño del lugar de emigración 

El lugar do oraigraciSn, en este caso debe entenderse como ol lugar inmediato anterior a su residencia 

en Lima Hctropolitana, es decir , no es precisamente ol lugar de nacimiento del inmigrante, aunque rn 

cuchos casos cc incidirS . El 65 por ciento do los hombres y el 63 por ciento de las mujeres, que vivían 

en los estratos I y II al momento de la encuesta, manifestaríPn haber emigrado de núcleos do monos de 5 000 

habitantes (incluyendo lugares r u r a l e s ) ; de ciudades intermedias, entre 5 000 y menos de 20 000 habitantes 

s i l o provenía el 10,5 por ciento de los hombros y el 10,0 por ciento de las mujeres. Un considerablo 

porcentaje de hombres y mujeres procedía de ciudades relativamente "grandes": 23,5 por ciento y 26,4 

por c iento, rsspcctivanants (váase el cuadro ? ) . 

ú re fer ido sfilo a los que llegaron do 14 años y^mSs do edad en al período 1955-1965. 
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Aquí. SG pone en juego nuevamente l a (iiovilrdad res idenc ia l desde el res to de Lima Metropol i tana hacia 

l o s es t ra tos I y I I . Un ejemplo podría ac larar mejor l o que se está advirt iendí),í, s i Una.persona proce-

dente de un ndcleo de 1 000 a 999 habitantes l legf i , a v i v i r a un es t ra to de Lf i i ia.Metropol i tana d i f e ren te de los 

es t ra tos l y I I , aparecerá en el cuadro 2 como que su l uga r de emigraci ín fue el nficleo de 1 000 a 'f 999 

hab i tan tes y no un nficleo de 20 000 y más habi tantes como se r ía en rea l idad por el hecho de haber v i v i d o 

temporalmente en Lima Met ropo l i tana antes de pa'sar- a r e s i d i r en el es t ra to s o c i í l bajo de esta c iudad. Sin 

embargo, esta r e s t r i c c i 6 n , que podría tener ser ias consecuencias en el a n á l i s i s de l a fecuniíñ'&dj se obvia 

en par te porque el período de l legada de los inmigrantes está re fe r f Jo s51o a una década: 1955-1965. 

Dicho da o t ro modo: s i algunos inmigrantes tuv ieron su pr imera res idencia en un sector de l a ciudad d i f e -

rente do los es t ra tos 1 y 11, permanecieron aquí en promedio por un período no inayor de t res años antes de 

irasladarso a l os es t ra tos soc ia l es bajos de Lima Me t ropo l i t ana . So t iene especia l cuidado en señalar este . 

í,specto por l a gran i n f l u e n c i a que ejerce el medio ambiente en que reside l a persona sobre sus decisiones 

en el tamaño de l a f a m i l i a . 

Cuadro 1 

EDAO A LA LLEGADA DE LOS IflMlORANTES DE LOS ESTRATOS I Y [ í , EN EL 
, PERIODO 1956-1965, POR SEXO 

(Por c i en to ) 

Gr'ipo de cdade.; 
Inmigrantes del período 195G-1965 

al l l e g a r Ambos sexos Hombres Mujeres 

14 años 7,0 5,7 0,2 

15 " 19 . 35,4 36,3 34,5 

20 - 24 19,0 , 20,4 19,3 

25 - 29 10,7 11,7 . • • 9,9 

30 - 34 7,0 6,3 7.7 • 

35 - 39 5,6- 6,0 5,3 

40 - 49 . 7,0 6,6 • 7,3 
50 y más 7,5 7,0 • . 7,0 

Tota l • . 100,0 " 100,0' 100,0 
de casos (1 461) • (682) (779) 

F j 'ente; Encuesta de fn ra igrac i ín a Lima Metropo l i tana, D i recc i i ín Nacional de Es tad í s t i ca y Censos del 
Perú-Centro Latinoamericano de Demografía, 1965-1966. 

Nota: tío inc luye los casos de edad no p rec isa . 
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Cuadre 2 

iHHlGRANTES DE ICS ESTRATOS 1 Y i ! LLEGADOS Dt 14 AílOS Y HAS 3E EDAD Ef! EL 
PERIODO 1956-1965, SEGUÍ! TAi'AÍlC DEL LUGAR DE EniGRACIGM, PCR SEXO 

(Por ciento) 

Tsnaro -'el :u<33r 

ílJcLios .'c GCC habitantes y más 

''Ccleos ; CGO 3 19 990 habitantes 

•lícloos de 1 ÜOO a ¿f 999 habitantes 

d í c l c j s j j nenes do 1 000 habitantes 
y lugares rurales 

Tedas las zcnss 

(fJtíinoro da casos) 

Inmiarantcs Período IDSG-IS&S 

Ambos sexos 

25,0 

10,6 
30,5 

33,0 

(1 MO)' 

Hombres 

23,5 

10,5 

31.2 

34.3 

•-- teOíG 
(676) 

nuj 

¿ • j -
J-.L 

T, , • r ¡u 

Fuente; Encuesta de InmigraciSn a Lima Metropolitana, DirecciSn fíacional do Estadíst ica y Censos • 
Perí-Cantro Latinoamericano de Oernografía, 1965-19G6, 

2̂ 1 Lujar residencia inGcdia to anterior a Lima He tropo! i tana. 
ikt- ; : Excluye extranjc.'os e inmigrantes de procedencia desconocida. 

Para tener Una cstimaciSn de los inmigrantes que cambiaron de residencia desde los estratos ru^tant.s 

do Licia Metropolitana hacia los estratos l y 11, so han tomado como refot'cncia los datos de la Ereuact-, 1 

dü inciigraciSn a Lima Hetropol i tana.—'' Tal como puede verse en el cuadro 3, de los 17C hoiabroT mcuj^ta-

dos r;uo vivían en la Spoca de la encuesta en k s estratos 1 y I I , alrededor del 79 por ciento tuvo ?u . r i r , 

ra vivienda en este sector de la ciudad al l legar a Lima Metropolitana y s61o un 21 por ciento provenía 

de los estratos restantes (principalmente del estrato V, de nivel socio-econSmico medio). En el caeo Je 

las nujcros, '̂ uo os el que más interesa para rste trabajo , de las 153 inmigrantes que en la 6poca d: la 

oncuest?, estaban viviendo en los estratos I y i ! , el 84 por ciento llog5 a vivir directamente a este misrio 

sector , en ianto que aproximadamente un 16 por ciento había tenido su primera residencia en los c s t r i t s 

restantes (preferentemente en el estrato V). 

n / Infcrnie 3 de la Encuesta de jnmigraciín a Lima Metropolitana, Dirección llacional de Est- í^'•;c:. 
y Censos, Lima, Perú, 1S60, pSg. 34, 
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Cuadro 3 

IfffllGRf'-NTES DE LOS ESTRATOS 1 Y 11 LLEGADOS DE 14 AÑOS Y HAS DE EOAD EN EL PERIODO 
1956-1965 SEGUN LA UBICACION DE LA PRIMERA VIVIENDA, POR SEXO 

Inmigrantes do l^s Estratos I ; II 
Ubicación do lc?s priinera , 

vivienda al Hogar a nombres Mujeres 
Lima Metropolitana 

do casos Porcentaje fP de casos Porcentaje 

Es tra tos 1 y II U1 70,8 129 G4,3 

Restos de estratos de 30 21 ,2' 24 15,7 
Lima Metropolitana . • . 

lo ta l 179 100,0 . 1 5 3 ' lOC.C 

Fuente: informo 3 do l a Encuesta de InmigraciSn a Lima Metropolitana, Direcci ín Nacional de Es tadís t i ca 
y Censos, Lima, PerÚ, 1960, pSg. 34. 

3 . . Nfiriiero de-ítiovimientos migratorios 

Es preciso indicar que el níraero de movimientos mfgratorfos c las i f icados en al cuadro 4, en.üno, Oos, 

Tres y raSs, correspondo a los efectuados por el inmigrante después "de cumplir los 14 años de edad. Más 

del 8C por ciento de hombres y mujeres rea l iz5 un solo movimiento migratorio con posterioridad a su 14° 

cumpleaños, cüalquiera que sea el tamaño del lugar de emigraciSn. 

IV. PRUEBA DE HIPOTESIS 

Come se recordará, los datos básicos para este estudio corresponden a ios proporcionados por la 

Encuesta 11. Jo Inraigracián a Lima Metropolitana, real izada a fines de 1965 y comienzos de 1966. Se 

l i m i t s l a investigación a todos aquellos inmigrantes que llegaron de 14 años y aSs de edad en el período 

1956-1965. 

1 . Fecundidad y iüiqra.ci6n 

Se creo que la fecundidad de las mujeres nativas muy jívenes es mayor que la fecundidad de las 

mujeres inmigrantes do l a misma edad, en tanto que las mujeres nativas adultas tienen menor fecundidad que 

el conjunto de inmigrantes de edades similares. El a n á l i s i s se harS cDn respecto a las mujeres no sol-

t e r a s ; casadas, convivientes, viudas, separadas o divorciadas. El nivel de fecundidad será medido por 

l a siguiente relaciSn, en cada grupo de edades de l a mujer: 
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Hi jos nacidos vivos tenidos sor las Rujepos no so l t e ras 

Total de nujares no so l teras 

Se encontré que para l as mujeres no so l te ras de 15 años y más de edad el promedio dC h i j os nac i c i s 

VÍVC3 fuG do 3,29 para inmigrantes comparado con el 3,37 para aquellas c l a s i f i c a d a s cono na t i vas . 3 i ' i 

cmbcrgo, l a d i fe renc ia parece ser muy pequeña. 

Cuadro k 

INMIGRANTES DE LOS ESTRATOS I H ! OE U AÑOS Y HAS OE EOAO, SEGUN EL TAMA,̂  
DEL LUGAR DE EMIGRACION Y NUÜERC DE HOVIHIENTOS [-IIGR;,TOR 1035' LLEGADOS 

EN EL PERIODO 1955-1965, POR SEXO 

(Por c i en to ) 

¡n 

NCraero do Hov in ientos Minra tor ios 

emigraci5n y sexo 
NlJmero da casos Tota l Uno Dos Tres y nás 

Hombres 

Nficleos de 20 UGO. habi tantes y mSs 15C 1C0,0 74,7 15,0 0 r 

NlJcleos de 5 000 a 19 999 habi tantes 70 100,0 0ü,0 • 10,0 10,0 

Núcleos de menos de 5 000 habi tantes 
y lugares ru ra les 100,0 09.2 6,8 4,0 

Tota l (674) 

Muicres 

100,0 04,9 9,2 5,0 

Niel sos ds 20 000 habi tantes y más 200 100,0 02,0 13,0 5 j 0 

i l í c l co - do 5 000 a 19 999 hab i tantes 01 100,0 03,9 11,2 . 4,2 

i l í o loos do cienos de 5 000 hab i tantes 
y lugares ru ra les 479 100,0 90,0 5,0 • 3 ,8 

Tóta l - (75C) 100,0 37,5 3,2 

i'.sibos sexos • (1 434) 100,0 36,3 • 3,7 

Fuente; Encuesta de Inmigraci f ln a Lima Met ropc l i tana , 0 i r occ i 5n Nacional de Es tad í s t i ca y Censos del 
PerC-Centro Lai.inoaineri cano de Oemo-r^-fía, 1955-196G. 

a/ Incluye el niovimiento m ig ra to r i o hacia Lina H e t r o p o l i t a n a . 
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Cuadro 3 

NUMERO HEDIO OE HIJOS NACIOOS VIVOS TENIDOS POR MUJERES NO SOLTERAS OE LOS ESTRATOS 1 Y 
Y LAS NATIVAS DE LIMA METROPOLITANA, POR EDAD PRESENTE: 1956-1965. 

Edad presente 
de las 

mujeres 

Nativas Inmigrantes de los Estratos 1 y 11 
Edad presente 

de las 
mujeres 

Kajsres no 
sol toras 

Promedio de' 
h i jos por mujer 

Mujeres no so l te ras Promedio 
de h i j os 

por mujer 

1 5 - 2 4 79 1,72 141 1,40 

25 - 3h 200 3,02 225 3,00 

35 - H 197 4,21 97 4,99 

45 - 54 121 3,67 59 5,59 

Tota l (15 - 54) 605 •3,37 • 522 3,29 

(3,99)^^ 

f j M L k ' » Encucsta do Inrai s rac i í n a Lima Mctrupol i tana, j í r e c c i í n Nacional do Es tad ís t i ca y Censos dol 
ForG-Centro Latinoamericano de Oemcgrafía, 1965-1956. 

_a/ Promedio estandarizado, usando como es t ruc tura por edad estándar la^de las nat ivas no so l teras de 
Lifiia Hot ropo l i tana. Para una descr ipc i fn mSs deta l lada dol iii5todo de cs tandar izac i ín d i rec ta 
empleado, víase la ta!:la- del' anaxo. 

Los resultados del cuadro 5 podrían ser in terpretados a l a luz de los d i fe renc ia les en las es t ruc tu -

ras por edad de los dos subgrupos considerados. El cuadro 6 ind ica la d i s t r i buc iSn por edad do las 

mujeres inmigrantes y nat ivas no so l t e ras . Como puede verse aquí, l a migraciSn es se lec t iva de las raís 

jóvenes. La edad mediana de las inmigrantes no so l te ras os de 29,2 años comparada con 35,0 años de las 

na t i vas ; esto j u s t i f i c a el anS l i s i s por edad. 

Los promedios de h i j o s nacidos v ivos en cada grupo de edades presentados en el cuadro 5 muestran, -

en efecto que las inmigrantes más jSvenes t ienen fecundidad m§s baja que las nat ivas de l a misma edad: 

15 a 2̂1- años y l a fecundidad de las inmigrantes de 25 a 3Vaños de edad es prácticamente l a misma que 

observan las nat ivas de edades s im i l a res . En las edades más avanzadas (35 años y raSs) se i n v i e r t e n los 

d i f e renc ia l es en fecundidad: l a fecundidad es más a l t a para las inmigrantes que para las na t i vas . Esta 

conducta en fecundidad en l as (IItimas edades podría ser expl icada por el hecho de que las mujeres inmigran-

, tes pasaron gran parte de su período reproduct ivo en ambientes rura les o pueblos pequeños, donde los patro-

nes t rad ic iona les de fecundidad han sido siempre do f a m i l i a s grandes. 
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Sfn embargo, cuando se In t roduce l a odad cono c o n t r o l , tomando cono e s t r u c t u r a cstSn^'ar l a qu; 

observan l a s nat ivas no s o l t e r a s , se obtiene un promedio estandarizado de 3,00 h i j o s para todo G1 ..rupc 

do l a s mujeres i nn íg ran tes no s o l t e r a s , f r en te a 3,37 h i j o s para el conjunto de rüujorcs n a t i v a s . A pesar 

de que se ha i n v e r t i d o el sen t i do di; l a d i f e r e n c i a , ahora l a s inmlGrantes t i enen un promedio inSs bajo 

lUG l a s n a t i v a s . Tal ev idenc ia no tendr ía el peso s u f i c i e n t e para con t radec i r l a h i p í t e s i s p lan teada , 

flás adalante se tendrá l a opor tun idad de considerar una v a r i a b l e ad ic iona l - e l n i v e l de educaciSn- para 

ver s i a posar de e l l a p e r s i s t e n l os d i f e r e n c i a l e s encontrados hasta os ts par te del t r a b a j j . 

Cuadro 6 

DtSTRiBUCION DE MATIV/iS E IfJIilGRAfJTES (DE LOS ESTRATOS 1 y I ! : 135&-19G5} 
POR EDAD DE LAS MUJERES NC SOLTERAS 

ü t i v a s 
Edad presente de 

l a s nujores 
Nfliporo de casos Por c i e n t o 

Inmigrantes de l o s Es t r a t os 
I y 1! (1955-1965) 

t'lQnoro do casos Per c i en to 

15 - 24 79 13,0 141 •7,r, 

25 - 34 200 34,4 225- •3 ,2 

35 - H 197 32, G 97 • 1C,5 

45 - 54 121 20,0 59 11,3 

To ta l 605 1GC,0 522 Id ' ^C 

EdaJ nediana 35,0 29,2 

Fuojrte: Encuesta da I n f n i g r a c i f n a L ina [ ' i e t r r r c l i tana, D i rccc iSn fiacicna-1 i!s E s t a d í s t i c a y Censes d.;l 
i i r í - C c n t r o La í i n ramor i csnc do Oof ícgraf ía, -]9&5-19f)6. 

Z. Nivel _de educación y fecundidad 

Ahora so t r a t a r á de ver s i a un mayor n i ve l de i n s t r u c c i S n corresponde efcct ivaf f icnte un menor n i v o l 

de fecund idad. Esta r e l a c i ó n inve rsa está respaldada por numerosas i n v e s t i g a c i o n e s . Tanto aouí coiuc on 

G1 res to del t raba jo so l i m i t a r á el a n á l i s i s l as mujeres no so l te ras y , en l o p o s i b l o , por CDF! p resen te , 

- H ive l de I n s t r u c c i ó n : al ^ ín ano do es tud io aprobado dent ro del n i ve l más aid.: :!2l 

s istema educat ivo del Peril ( p r i m a r i a , sccun ' . : r ia y u n i v e r s i t a r i a ) , 

- ih 'vel de Fecundidad: ¡iCmero medio de h i j o s ten idos , nacidos v i v o s , por mujeres no 

sol t o r a s , 

- Edad p resen te : edad al momento de l a encuesta. 
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La informadfin exis tente mostrS para ambos grupos de mujeres no s o l t e r a s , inmigrantes y nativas, la 

r e l a c i í n inversa planteada-en l a hipótesis en cada grupo, de edades, como puede verse en el cuadro 0. Por 

ejeiiiplo, entre las inmigrantes con edades de 35 a años que no teníw instrucción, el promedio de h i jos 

nacidos vivos fue de 4,50 comparado con 3,91 para las que tenían algín año de instrucción secundaria o 

u n i v e r s i t a r i a . El mismo patrón fue notado para las nat ivas : 5,70 para aquellas sin instrucción coijparado 

con 3,21 para aquéllas que tenían al gCin año do instrucción secundaria o u n i v e r s i t a r i a . Los resultados 

demostraron entonces que cuando el nivel de instrucción de l a mujer se incrementa, su fecundidad decl ina. 

Cabe señalar que el número de mujeres no so l teras inmigrantes dado por la muestra fue insuf ic iente ^ 

para hacer un estudio di ferencia l más detallado. Este factor obligó a agrupar tanto el nivel secundario 

como el universi tario en uno so lo . Para referencia , vóase la tabla '2 del anexo que nuestra que alrededor del 

00 por ciento de estas mujeres tenía primaria o ningún nivel de instrucción y solamente un 12 por ciento 

declaró alg.n año do instrucción secundaria o u n i v e r s i t a r i a . Desde luego que esta es una l imitación 

impuesta por el tamaño de l a muestra. Un estudio diferencial por nivel de instrucción en Lstos sectores 

de la ciudad requerirá por lo tanto una muestra más grande. 

2 . 1 . Migración y nivel de educación 

En si párrafo anterior se mencionó la inconveniencia de hacer un a n á l i s i s considerando grandes n i y j l e s , 

sólo porque el número de casos no permite mayores d e t a l l e s . Habría sido, de gran uti l idad disponer de 

datos no por niveles únicamente sino por años aprobados dentro de cada n ive l ; esto habría conducido a 

determinar cuando menos l a mediana dol grado de instrucción, tanto para nativas como para inmigrantes. 

2 . 2 , Migración, educación y fecundidad 

"Las mujeres inmigrantes tienen fecundidad más baja que las nativas en las edades más jóvenes, cual-

quiera sea el nivel de i n s t r u c c i ó n " . 

Aun cuando no se tienen evidencias de que existen diferenciales en l o s grados de educación alcan-

zados en cada grupo de edades de la mujer, se ha podido comprobar que l a fo.cundidad está asociada separada-

mente con l a migración desde el in ter ior del país-y con el nivel de educación. So ver¿ ahora si los 

d i ferenc ia les en fecundidad para inmigrantes y nativas persisten despuós de ser controlado el nivel de 

educación. 

Cono so ha visto en el cuadro 6, las inmigrantes son relativamente más jóvenes que las nativas 

(15-24 años). Aquí hace f a l t a conocer la mediana del nivel de instrucción para los dos subgrupos de pobla-

ción, para saber si l a migración es o no se lect iva de las más educadas. En el cuadro 7 las mujeres están 

diviuicks en cuatro grandes grupos de edades: 15 a 24, 25 a 34, 35 a 44, 45 a 54 años de edad. Se da 

además l a distribución r e l a t i v a según el nivel de instrucción dentro de cada uno de esto-grupos^ 
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Cuadro 3 

N I V E L JE 1 N S T Í ! U C C ! 3 U D E M U J E R E S 
S T H T U S iilGRATCRIO 

S O L T E R A S V 

Edad y nívfl de 
instrucciSn de 
las 151) j.'. res 

Mativaŝ  

Mujeres Por cicnto 

tftfflsrantcs '.c les Estr̂ t s I y 1 J 

Mujeres Tcr ciont: 

15 - 2¿̂  
Sin instrucciSn 
Primaria 
Secundaria y 
Universitaria 
Total 

25 -
Sin instrucciSn 
Priman a 
Secundaria y 
Universitaria 
Total 

35 » H 
Sin ínstrucci6n 
Primaria 
Secundaria y 
Universitaria 
Total 

k5 -

Sin instriicciSn 
Primaria 
Secundaria y 
Universitaria 
Total 

3 
46 
29 

3 
94 

100 

205 

4 
104 
OG 

194 

61 
5 0 

119 

3.0 
59,0 
37.2 

100.0 

1,5 
45,.D 
52,7 

1 0 0 , 0 

2.1 
53,6 
44.3 

100,0 

51,3 
40,7 

100.0 

31 
91 
19 

ill 

47 
149 
29 

225 

19 
67 
n 
^ 

22 

32 
5 

59 

22.( 

13,5 

20,9 

1?,9 

ICJ.O 

GO.C 
11,4 

ICG.G 

37,3 
54,2 

Fuente; Encuesta de lnniic;ric?5n a Lima íljtrcpclitsna, jirocciSn üacicnal dp. Estadística y Ccnsrs Jal 
Perd-Centra Latinoamíricano de ücmoriraffa, 1965-1966. 

a/ Excluye los casos de "otro nivel do instrucciSn" y nivel de instruccifn "no declarado". 



' Cuadro u 

iiUHERG MEOIQ DE HIJnS NACIOOS VIVOS, TENIDOS POR MUJERES NO SOI TERAS 
NATIVAS E Ifii'l!ORANTES, POR EDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION DE LA MUJER 

Promedio de hi jos nacidos vivos y edades de la mujer 

Nivel do instrucción 
de las mujeres 

no solteras 

Nativas Iniiiigrantes de los Estratos 
(1950..1965) 

1 y 11 Nivel do instrucción 
de las mujeres 

no solteras Total 
15 y más 15-24 25-34 35-44 45-54 

Total 
15 y mSs 15-24 25-34 35-44 45-54 

Sin instrucción 2,00" 5,00^ 5,78* - 3,50 1 

i W 

1,55 3,32 4,50 • 6,00 

Primaria 3,93 1,85 3,53 5,0-3 4,26 3,33 1 
(4 ,00) - ' 

1,43 3,15 5,20 5,47 

Secundaria y ' 
Universitaria 

2,11 1,52 2,66 3,21 2,95 2.5a , 
( 3 , 3 8 p 

2,20 3,91 5,50 

Todos los , 
niveles 

3,37 1,75 3,Cíf 4,31 4,0-1 3,29 , 
(3,99)2/ 

u 
(1,45)^' 

3,03 , 
( 4 , 6 6 ) ^ 

5,59 
(5,51)^' 

Fuente; Encu3st3.de Inmigracií5n a Lima Metropolitana, Dirección Nacional de Estadíst ica y Censes del Perí-Cantro Latinoamericano de 'Jemocraffá, 1305-1966. 
a/ Promedio de hijos estandarizado tomando como estándar la estructura por edad de las nativas de Lima Metropolitana, dentro de cada nivel de 

instrucción, 
^ Controlando el nivel de instrucción en cada grupo de edades. 
k Pequeño, nísnero <ie casos. 
Nota: Es conveniente ceñalar que estos proiaedios han sido calculados a base de un pequeño número de casos y, por lo tanto, podrían estar afectados 

por errores de niuestreo. Aquí, coció en otros cuadros, se-ha marcado ccn un (ft) cuando el nfimero de casos es menor de 30, El cálculo de los 
errores 'de muestreo es un problema nue excede .loa propósitos de este trabajo, pues ol proncipal interés no es mostrar l a magnitud do los 
pf-o.-aedfos do hijos nacidos vivos, sino simplemente la dirección de los mismos. . • 
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En g1 cuadro G puede verse que las mujeres inmigrantes no so l te ras de 15 a 24 años de edad han t e n i -

do' fecundidad nSs baja, consistentemente, cua lqu iera que sea el n ive l do i n s t r u c c i ó n . Centro!ando el 

n i ve l de ins t rucc iSn , l os d i f e renc ia l es en fecundidad pers is ten : las inmigrantes t ienen menor fecun-

didad' en este grupo. 

En el grupo de 25 a años de edad las mujeres no so l teras inmigrantes raostrarcn nuevamente fecundidad 

inSs baja quo las nat ivas del mismo grupo de edades en todos los n ive les de i ns t rucc iSn . Aquí tamh' ín 

p c r s i s t i S el d i f e renc i a l luego de contro larse el n ive l de ins t rucc iSn . 

En l os grupos de 35 a y 45 a 54 años do edad so i n v i e r t e el p a t r í n do fecundidad do las inreigran-

t o s : r esu l t a laSs a l t s que l a ds l a s na t ivas , Al e l im ina r las d i fe renc ias por n ive l de i n s t r u c c i f n , esta 

s i t u a c i ó n se mantovo. liSs claramente, las inmigrantes observan una fecundidad mayor que l a de las nat ivas 

en l a s edades adul tas de 35 a 54 años cualquiera que sea su n ive l de ins tpucc iSn . Se ha doEOstradc por l o 

tan to que la fecundidad de l as mujeres inmigrantes iii5s jóvenes (de 15 a 34 años) os menor que l a fecun-

didad de las nat ivas del mismo grupo de edades y que en las edades adul tas {do 35 a 49 añcs) l as d i f e r e n -

c ias cambian de sen t ido : son ahora las inmigrantes l as que observan una fecundidad mayor que las n a t i -

vas . El n ive l do ins t^ucc iSn no afecta el sent ido do estos d i f e r e n c i a l e s . 

Sin embargo, no se puede conc lu i r afirmando que l a roigraciSn sea s e l e c t i v a de los nSs i n s t r u i d o s 

en l a s edades raSs jóvenes para exp l i ca r los d i f e r e n c i a l e s de fecundidad por edad y n ive les de i n s t r u c c i 6 n , 

comparado con las na t i vas . Tampoco se podría a rgü i r en este caso que l a migraciSn no es s e l e c t i v a de 

l os n5s ins t ru idos en l a s edades de 35 a 54 años. Para este f i n es ind ispensable disponer de l a mediana 

de l os años de i ns t rucc iSn er cada grupo de edades. 

3 . Tamaño del lugar de procedencia y fecundidad 

Se presume que l a fecundidad de las mujeres que vienen desdo lugares r u r a l e s o pueblos pequeños 

presenten patrones más elevados do fecundidad que aquél las que proceden de ciudades in termedias. El 

hecho que mSs riel 00 por c ien to de estas p.ujeres vengan sin-hacer escalas en otros lugares es una venta ja 

para e l a n á l i s i s . 

- Tamaño del lugar de procedencia o do emigración 

Categoría 1. f l í c leos de 20 000 habita. i tcs y ci&s. 

Categoría 2. Níc leos de 1 000 a menos de 20 GOO habi tantes. 

Categoría 3. Núcleos de menos de 1 GOO habi tantes y lugares r u r a l e s . 

- Hivel de fecundidad 

Nímcre inedio de h i j o s nacidos v ivos, tenidos por mujeres no s o l t e r a s , por grupos de edades de l a s 

mujeres. 



) 673 ( 

El cuadro 9 liiuestra que cuanto mSs rural es el lugar de procedencia de las inmigrantes mSs alto 

es ol patrfin de fecundidad en cada grupo de edades. Esto se puede observar con mayor claridad al com-

parar las categorías extremas .1 y 3. Eliminando el efecto diferencial de la estructura por edad de 

las tres categorías, se acentCan un tanto las diferencias de fecundidad ya señaladas: 3,20 hi jos nacidos 

vivos para las procedentes de ciudades de más de 20 000 habitantes, 3,23 hi jos nacidos vivos para las 

procedentes de nficleos de 1 COO y menos de 20 0 00 habitantes y 3,50 hi jos nacidos vivos para aquéllas que 

vienen de lugares mSs rurales . 

Esta fecundidad más alta se explicaría por ur inicio más temprano en la vida matrimonial en los 

medios rurales o^pueblos pequeños que en las ciudades más grandes. Estas últimas ofrecen mayores opor-

tunidades para a s i s t i r a centros educacionales, con lo que se postergaría la edad al matrimonio (unián). 

Tamb f̂n el uso o no uso de medios anticonceptivos es otro factor explicativo. Es sabido que en 

los lugares menos urbanizados se tiene poco o ningfin conocimiento sobre las formas de evitar los emba-

razos, S :n embargo, no es posible respal dar con datos estas presunciones, pero son factores que 

deberían tenerse en consideraciín en investigaciones futuras. 

k. La fecundidad por edad de llegada 

Las mujorcs que migran en edades adultas probablemente traigan consigo los patrones altos de fecun-

didad vigentes en sus lugares de origen, mientras que las que llegan más jávenes tienen oportunidad de 

a s i s t i r a la escuela; por consiguiente, postergarán la edad del matrimonio y'reducirán el período de 

exposfciín a"' riesgo del embarazo. Además,'las mujeres que llegan muy jóvenes serán más susceptibles 

de as'imilar "-as influencias del medio receptor ( la gran ciudad) en el sentido de motivarlas ;;ara que 

tengan famil-ias más pequeñas. 

Para ol anális is , se ha considerado a todas las mujeres inmigrantes.de los estratos I y II que l lega-

ron entre les 15 y S'f años de edad en el período 1956-1965, sin especif icar el estado c i v i l . Se considero 

adecuado agruparlas en dos categorías amplias: las que llegaron entre 15 y 24 anos de edad y aquéllas 

que lo hicieron de 25 años y más. Además, fue necesario discriminarlas por edad presente, de tal forma 

que fueran cciiiparablcs entre s í . El cuadro 10 muestra los grupos de edades presentes, comunes a arabas 

categorías ds edad de l legada. 

Solamente so pudo probar la hipótesis planteada entro las mujeres que al momento de la encuesta' 

tenían entre 30 y 34 aoos de edad. En efecto, las mujeres que llegaron más jávenes a los estratos 

i y ü mostraron un promedio de hi jos nacidos vivos menor que el do las que llegaron de 25 años y más 

do edads 2,33 y 3, 17 respectivamente, en el grupo de edades presente señalado. 

El pequeño nflmero de casos de mujeres que llegaron de 25 años y más de edad y que al momento de la 

encuesta ten'ían de 25 a 29 años no permitid comprobar la hipótesis. 
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(irurs 
de .cc'at'es 

.le las 
"eres 

.'JUIiERC KiEDlG HE HUGS TEilUCo PCR I'.UJERES JNHIGRANTES iJC SOLTERAS DE ICS 
EoTRATCS I Y 11, SEGUH EL TAh.v: ,EL LUGAR JE FROCEDENCl/̂  Y E.-AD :E LA hWER 

Tatnaño del lugar de procedencia y número medio Je 

hi jos nacidos vivos 

Total 

De 2G OGG. 
habi tantos 

y mSs 

Do 1 GCO a 
ID C99 habi-

tantes 

Henos Jg 1 OGG haîi-
•tant's y ".ûnrcs 

rural->3 
Muje-

res 
Hijos 

per 
muier 

[•luje-
res 

Hijos 
por 

mujer 

Hu je-
res 

h i j cs 
P'Or 

nuje: 

15-24 1,40 35 1,51 50 1,33 47 1,50 

25-34 • 3,00 50 2,91 90 3,10 74 3,20 

35^44 4,99 30 5,03 40 4,90 24 5,30 

45-54 5,59 13 5,00 21 5,52 23 • 5,3G 

Todas 
1 as 

edades 
3,99^^ 137 3,24 209 3,20 163 3,44 

Promedios estandarizados^^ (3,2C) (3 ,23) (3 ,50) 

ÍMPUtíl- Encucisía do l.;nÍGracÍL> a Linn ilctí'c,.rl! tana, nirGcci5n Nacional de Ertadí~ ' ! c . y Consfs ''.-I 
í rrC-Gontr'' Latinrarocricaric -Je Dcnorrafí:'.-, 1965-1956. 

^ Se usó la estructura por edad de las naiivas para estandarizar este promedio. 
h/ Ce,-no las tres categorías adoptadas para el lugar de procedencia presentaban diferenciales per edad, 

se prefirió eliminar este factor de perturbaci5n, tomando la distribuciín por edad de las inmigran-
tes no solteras en total como estándar. 

Cuadro 10 

HEDIO OE HIJOS NACIOO-S VIVOS, TENIDOS POR MUJERES liiFlIGRANTES DE LOS 
ESTRATCS l V !1 , FCR jE LLEBADA Y EDA:1 PRESEÍÍTE: 195;...19F:5 

Edad al 
l legar y edad 

presente de 
las mujeres 

Mujeres inmigrantes de los Estratos \ y 

Mujeres Hijos Hijos ,.or 
."lUjer 

Llegaron de 15-2^ años de edad 

30-34 
LLegaron de 25 años y más do edad 
25-23 
30-3V 

1« 
41 

22~ 
54 

35 C 
116 

3 f 
171 

J 

2 . 4 : 
2,33 

1,47 
3,17 

Fuente; 'e In^igraci'^n Lina Ketropulitana, Dirección Macional de Estadíst ica y Censos cel 
! T . ' C ' r : L-.tircamericano de ÜGiiiogi-:.fía, 1965-1936. 

J i -'IUJC i 'uVr: ú.. casos. 
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. y . CONCLUSIONES 

En cstG trabajo se planteS l a hipfitesis de que la fecundidad de las inmigrantes más jdvenes serfa 

nenor que la fecundidad de las nativas de la misma edad y que el pair6n se invert ía en las edades mSs 

avanzadas. Les resultados del anál is i s mostraron, en e fec to , las expectat ivas. Se encontré que las 

inmigrantes no sol teras más jSvenes, de 15 a 34 años, tenían fecundidad más baja ,que las nativas no 

so l te ras de edades s imi lares ; en tanto que l a fecundidad en las edades mSs adultas, de 35 a 54 años, 

se presenta mayor para las inmigrantes que para las nat ivas . También so ha demostrado que al introducir 

• una tercera variable, el nivel de 'instrucci6n, l a situaciSn descrita anteriormente pers is te . Tales 

resultados apoyan las conclusiones de Macisco, Bouvier, y Renzi en si casode San Juan de Puerto Rico 

(1960) en cuanto a la fecundidad diferencial por grupos de edades de Inríigríntes y nativas, cualquiera 

• qua sea el nivel de instruc.cií5n: las mismas c'je han sido mencionadas en la primera parte de este t raba je . 

Sin embargo, al considerar l a fecundidad global de las inmigrantes y nativas no sol teras , no es posi-

ble tener una idea raSso menos precisa de lo que ocurre en torno a la fecundidad de estos dos grupos de 

-mujeres, puesto que el promedio de hi jos nacidos vivos (estandarizado) es de 3,99 para las inmigrates 

y 3,37 para las nat ivas . Esto está indicando la convsniencia de hacer el a n á l i s i s específ ico por edad,< 

Por otra parte, haciendo referencia a l a hipótesis sobre la menor fecundidad de las inmigrantes 

que arriban más jSvenes respecto de las que.lo hacen a edades más adultas, se l legS a la conclusion de 

quo las mujeres que arribaron muy-jóvenes -.de 15 a 24 años de edad y que al momento de la encuesta 

tenían entxe 30 y 34 años de edad- tenían un promedio menor de hi jos nacidos vivos (2 ,03) que las mujeres 

que llegaron adul+as -de 25 años y más- y qts al momento de la encuesta también tenían de 30 a 34 años 

de edad ( 3 , 1 7 ) . El sentido de estos patrones está en concordancia, coiao se recordará, con el hallado 

por Gámez en San Josá de Costa Rica (1964) y por Acosta en Caracas (1954) , en relacián con la fecundi-

dad y la edad de llegada a la gran ciudad. 

Con respecto al tamaño del lugar de procedencia de las inmigrantes y su nivel de fecundidad, se 

supuso que habría una relación inversa entre el nivel de fecundidad y el tamaño del núcleo de procedencia. 

Los datos de la encuesta mostraren que las mujeres provenientes de nflcleos de menos de 1 COO habitantes 

y lugares rurales tenían en promedio mayor nCmero de hi jos que lás provenientes de centros de 20 000 

habitantes y más: 3,50 y 3 ,20 , respectivamente. 

Gómez encontró tambiín la misma relación inversa para.l.as mujeres inmigrantes de San'Josá de Costa 

Rica (1964) y Acosta para l a s inmigrantes de l a ciudad do Caracas (1954) . 

Una pregunta de fondo que surge de todo el anál is is , precedente e s : ¿Cómo explicar esta fecundidad 

diferencial de las mujeres inmigrantes en comparación con las nativaSj menor en las edades más jóvenes 

y mayor en las edades más v i e j a s ? Al respecto sólo se pueden hacer especjjlaciones de carácter teórico ya • 

que' no se cuenta con otro tipo de datos adicionales que justif iquen de manera fidedigna este conportamianto 

en fecundidad. Podrían señalarse los-s iguientes f a c t o r e s : 
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1. lina oda:! más temprana al raatn'mom'o C3 l a s na t i vas respecto áo l a s inr i i igrant . -s. En e s t : ur . t : 

hscc falta un tabulado que cruce s i n i ve l de cducaciSn con l a edad al na t r imon i c y el nl!í"Gro ¡ie!;-. 'o 

hi jos nacidos v ivos ten idos por l a s mujeres nc s o l t e r a s . 

?. Tal como se ha v i s t e , l a s mujeres i n n i g r a n t e s l l e g a n muy j í v cnes a Lima H e t r e o c l i t a n a . F:.;" l o 

t a n t i j j su exper ionc ia en l os ambientes menos urbanos o r u ra l es no ha s ido s u f i c i e n t e coir.c p a r : i n f l u i r 

j n su conducta on fecund idad . 

3 . Tal vez su presenc ia en l a ciudad rove la e l deseo do una mevIHdad s o c i a l i n d i v i d u a l en ascc-iso. 

A s p i r a r í a n primero a a lcanzar un n i ve l re la t i vamen te a l t o do i n s t r u c c i f i n , para luego competir mejor 

dentro del mercado de t r a b a j o que les ofrece l a c i udad . Lograr estas metas requ ie re tiempo, cimo ya 

so a n t i c i f ¡ 5 . Posiblemente en su afán de l o g r a r estos dos ob je t i vos posterguen l a edad al nn t r i r ron !o 

(un iSn) l o cual redundaría d i rectamente en un menor n i ve l de fecundidad. 

k . Hayor p o s i b i l i d a d de que l os medios da ant iconcepciSn modernos estén a su a lcance. 

5, Las mujeres inmig ran tes qua l l egan en jdaclcs adu l tas han ten ido que pasar oran par te -'o ^u 

período reproduc t i vo en medios en que l os patronos de fecundidad son r e l a t i vamen te al t o s , y , por l o 

t a n t o , e l n i ve l que observan en l a ciudad nc os mSs que un r e f l e j o del de si:s lugares de procedenc ia . 
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T a l l a 1 

ESTAI .OARlZAClGM D E L P K O M E D I O G E N E R A L 3E H I J O S HACPGS V I V O S T E Í J I 3 C S P:,R L A S ¡NíílGRAínES 
S O L T E R A S DE 1 5 A 5h- A Ñ O S DE E D A D . EiJ L O S E S T R A T O S 1 Y I I DE LLF-iA Í Í E T : > G P G L 1 T A I 1 A 

Grupos de 
edades 

Distribución por edad de 
l a s nativas no sol teras 
de Lima Metropolitana 

Hijos por mujer inmigrante 
Estratos 1 y I ! de Lina 

iiotropolitana 

Cn] urina 1 
X 

( 1 ) (2) (3) 
15 - 24 13,0 1 ,W 1C,24C 

25 ~ 3h 3k,k 3,CD 1C5,952 

35 - 32,G 4,99 1G2, -•7'. 

- 54 20 ,0 ' 5,59 • 111. 

Tota! 100,0 3,29 399,G.i: 

F i c n t o r Encuosta de Inmi j rn c i ín a Lima ÍÍC1TÍ;--1 i ":irecci6p Nacional rlc Es íac ís ; i fa •• Ctn -cs -Jol 
Porfi-Cc-ntrc Latinoamericano do Dc:-; ; ,raffa, 1SG5-1965. 

Mota: Dividiendo c1 total .de l a columna ( 3 ) por ICO sa obtiene el promedio estandarizado de h i jos 
nacidos vivos por mujer inmigrante ontrc 15 y S'i- años de edad ( 3 , 9 9 ) , usando como estructura 
estándar l a observada por l as nativas no so l te ras de Lima Metropolitana. 

Tabla 2 

NIVEL DE IHSTRUCOIOÎ  DE LAS MUJERES IIJHIGRANTES DE LOS ESTRATOS I f ! I D ! 
15 AfeS Y MAS DE EDAD, NO SOLTERAS 

(Por c iento) 

iiivel de instrucción 
Mujeres inmigrantes 

no so l te ras dc'15 
años y más de edad 

Por ciento 

Sin instrucci ín 119 22,3 

Primaria 339 

Secundaria 60 11,5 

Universitaria 4 C.C 

Todos los niveles 522 1C9,L 

Fuente; tncucstr. InRigraci 'n a Lis-a Ü ' : r c ; c l i tana, Dirccci'r, fíacicna] do E s t a d f s t j - y C'^nars del 
! crí-Centro Latinoamericano de •^jpcjrafí'a, IsGS-lDGB. 

Hota: So excluyeron los casos de nivel do i i ,strucci6n no especificado y "otra r.ivcl do instrucción" 
(1 y 3 casos, respectivamente). 



) 32 ( 

Tab la 3 

D]STRIB'JC,C;i PORCEflTUM DE LOS M|VELES DE EuUCAClOt" DE LAS l'.UJERES SOLTERAS 
MATIVAS E IWMIGRANTES, POR GRUl'OS DE EDADES 

Status migra-
Hivel de it.stru:ci6n 

tor 10 y 
grupos de 
edades 

Sin instrucción Primaria Secundaria y universitaria 

fíuj:res Por ciento Mujer : s Por ciento Mujeres Por ciento 

/ 

Nativas 

1 5 - 2 ^ 
/ 

12,0 40 29 10,3 

25 •• 34 

f 

34,5 94 30,0' lOB 3G,4 

35 •• i-ik 
f 

32,4 104 34,1 35 30,6 

45 54 
Zí 

ro,3 61 20,0 50 20,7 

Todas las eda aes JO ICO.O 305 100,0 201 100,0 

Inmigrantes de los.estratos 1 V 11 

15 .. 24 31 16,G 91 26; 0 •'l9 29,7 

25 - 34 47 39,5 149 44, u 29 45,3 

35 .. 44 i s 15,0 67 19,0 11 17,2 

45 " 54 22 10,5 , 32 ' 5 7,0 

Todas las edades lj_9 - ¡00,0 339 100,0 100,0 

FiiontG; :;'"/.)„•;•( 
Torí-Cc 

de In-f-Ví^ecif-n - Lírs ílv tr ¡ c l i t . ' i . ; ú-sccifíi flacicn.:! da Estadística y Censos dol 
'..'O I8ifno3«¿r1c-no de jcKoyraft'a, 1DS5-1966, 

fl/ La d i s t r i b u c i 6 n p o r c e n t u a l de "las mujeres nativas sin icstrucciori cor responde a la de las mujeres 
nativas con instrucción primar-ia, secundaria y ¡¡niversitaria en conjünto. Se prefiriS adoptar 
esta estructuf-a debido al pequeño nfocro de casus registrados entre las nativas (lO). • 



Tab la if 

HIJOS NACIDOS VIVOS DE MUJERES MTIVAS NO SOLTERAS OE LIRA METROPOLITANA E HffllGRAilTES DE LOS 
ESTRATOS I Y II (1956 - 1965) SE6UN GRUPOS DE EDAüES PRESENTE DE LAS MUJERES 

Hivel do insLrucc^Sn Nativas Inmigrantes-Bstratos 1 y 11 

ae las n iu je rp 
no so l te ras - 15 y más 15.2'f 25.3íf 35-•H 15 y mis 15-24 25-34 35-44 45-54 

M H M H M H H H H H M H M H H H M H N H 
Ca3 

Sin ins t rucc iSn 10 kk 3 6 3 15 k 23 - 119 426 31 51 47 156 19 07 22 132 
CO 

Pr iua r i a 305 1 200 85 332 1C4 523 51 260 339 1 129 91 130 149 470 67 554 32 175 

Secundaria y 281 770 29 H 100 207 06 276 50 171 64 160 19 28 29 66 n 43 5 23 
U n i v e r s i t a r i a 

Todos l os n ive les 596 2 C22 78 135 205 194 022 110 M I 522 1 715 U 1 209 225 592 97 « ¡ t 59 330 

Fuente; Encuesta da Inüi igrr .c i ín a Liraa Met ropo l i tana, Oirccci^ín Nacional de Es tad ís t i ca y Censos del Porií-Contro Latin-^anoricnno do 
OoDograffa, 19^5-1956, 

a/ Excluye ® o t n n i ve l de ins t rucc i i ín " y " n i ve l de ins t rucc i i í n no espec i f i cado" . 
Hota; II = Hiujeros 

H s h i j o s nacidos v ivos 
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