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Í í s í í ?  á e  p r í i p s s i s  c i " í r  c u e a t a  c e  c s í n y i d e r a í z i o n s s  t o S r i c a s  j  m c t « d Q j l % l c c s

c e  'ici 'px-i?^er:tO/ de i s r s í - é e t Á g s c i g n  e a  elabs-raci^iSo Añn cuaaá© s e  r e c e a c x : : e  l a  v a l l d s E  

d e  l e ,  ü l s l i a c i í í í i  d e  c l f c r a a c i a l c s  en ei c e ^ m p e r t a í f s i c a t o  f e j e i x i i S a i c í S i g  d e  a c í c e r S c  « í a  

l a  ñit(¡r¡úXii:;.ai6n  d e  p > x > c e s & B  c a r d i n a l e s  del c a m b i ©  s s c i a l p  s e  d i s c u t e  s u  i n t e r p a a t " . -  

c á S n  h a b i t u a l  a  l a  X x s s  d e l  p a r a d i g m a  de la mederniisacidn^ parílcular« i n t e r e s a , ,  

í;:A e l d e s a r 5 ^ í í l l o  d e  esta iísvestigaciéa,, advertir e l impacto del procesa d e  u r b a n i z a -  

c l i n  d a  l a  a c x i i e c i a d  en e l  surgimiento d e  diferenciales de £ e c v a ' i d i c l á d |  E n  n a  l a t e n t e  

íK)r ©líulan* l©s preblemas íjue se derivan de leí tesis dualista^ se prGp©ne na eaf&c.ntí 

a l t e r n a t i v o  para compreiiclar la  tírbonizacióso Con objeto de trascender la  esfera 

e s í s c L c t s j n e n t e  t s S r i c a  se  forraila v.na categox'.£a susceptible de e m p l e a r s e  a  los f i n e s ;  

d e l  a n - S l i s i ' «  e a p f i - i c © :  pr^pensíSn  a 1©  «rbaja©,:, ■ Se aswr¡e que ésta c e r - r c s ¡ J o n d e  a  la s

c i a n i i ; e s t a c i o n e s  del proceso articuXádor de los Srdenes y  esferas de wna sociedad, y  

q u e  d a  cuenta de las expresiones que asuste la «rbaaicación« ^ítconocieñdo que e s t e  

p-A>ce2.;o> no  incide directamente sobre la fecundidad, sino que lo íaace por l a  v í a  do 

inatasicias - l e  m e d i a c i 6 n g  se t ^ i í u m  en consideración alguzios atributos da oTgm iz& a i& n  

Iseailiar« ter iSltimo» e l enfoqtxe de la  fecundidad se pretende realizar recurriendo 

a  a . l g í . u ' i a í : .  d a  l a s  v a r i a b l e s  i n i n s d i a t a s  de ésta^^

ha  a e y t s i d a  p a r t a  d e l  a r t S c x x l o  c c a í i e a e  a l g u n a s  a p r e c i a c i o n e s  r e l a t i v a s  a l  d i s t i r q  

© p e r a c i c a a l ,  3 e  utilizan, c o m o  f u e n t e  d e  i n f o r m a c i f e ; ,  l a s  t a b u l a c i o n e s  d e l  P i x s g r a a a  

d e  E i 5 C U í ' i í ; t e 3  C o m p a r a t i v a s  d e  F e c u n d i d a d  á e  A m é r i c a  L a t i n a  S d i r a i  ( P E C P A ! j ' t e t e ’' a l ) ¡ j  r e a l i -  

z a í t o  b a j o  l a  c o o r d i n a c i ó n  de  C E L A B B  en  á r e a s  s e l e c c i o n a d a s  d e  c u a t r o  p a í s e s  d e  A m é r i c a  

L a t i n a  ( H é t i c o ,  Costa H t c a ,  C o l o m b i a  y P e r ú )  durante 1969 o  Luego d e  i d e n t i f i c a r  l o s  

i ì ì à i c a d a r e s  e s c o g i d o s  p a r a  e l  a r à l ì s i S s  s e  im m ilrm  a l g u n a s  p r o p o s i c i o n e s  h i p o t é t i c a s  

f o n n a  d e  p r e s i n i t a s  c o m p l e j o s  < i e  v a r i a b i l i d a d »  D e l  K i i s m o  m s á o  s e  s e r í a l a s  l o s  s i í p n a s -  

te s  b á s i í . ; t ; s : s  e n  q u e  s e  a p - o y a  e l  m o d e l o »  F i i s a l i r s e n t e  s e  d i s c u t e n  a l g u n a s  á o  l a s  d e . í ; i -  

c i e n c ; ' . a s  c r a e  p r e s e n t a  im  a n á l i s i s  d e  c o r t e  e c o l 6 g i c o - ’ d e í s o g x ' ' S r i c o - . - ,

líl do>:'r,iynaito se entrega en fonna, de versi&n prelirainar y resistie las elaboraciones 

rsíflisacas durante la  fase de propasicidsa del proyecto» No incluye- en. ccnaectisnciay
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Maco DE HEFEREÜCia

gda de mi paradigma teorico

) li?- »aradàgma ée la riìodgraigaci.6n 2/ log diferenciales de reciigd.ielacl

Uno eie ?i.os tüpicos recurr-eates en el estudio de la feciaididad consiste 
en la det,í2cciüñ de diferenciales estructurales» ̂Eritre ellos suele coaferirse 
particular ;ùnportancia a la distincàtìn entre io urbano 3̂ lo rural» De modo 
reiterado se ha sostenido qua £•. medida que una sociedad tiende a contar con una 
praporciSn vd&yoT de su poblaci6s residiendo ea áreas urbanas, el nivel de 1-?, 
fecí.íitdidad experimenta una proerresiva declinacián^ Corrientemente los estudios 
orientados a distinguir tal diferencial so inscriben dentro do la perspectiva 
teSrica ccnocida como mocielo de transiclán demográfica (ver, por ejemplo,
Thompson.;. 1942 y Notestein, 19S3)., ̂ ^ste modelo postula que csmibios de indole 
€C'onfeict>-social(, cómo la ííiaj'or disponibilidad de alimentos,- al incremento de 
los patrones de convanicaci6n y de intercambio-, adclerntos de tipo sanitario, 
pro;;iovi,erosi lín descenso ele los niveles de mortalidadj primero, y una declinación 
de la fec-undidad más tarde^ Tal sucesión do caffibios habría acontecido en forma 
de etapas o fases graduales concordantes con la consolidación de los Estados 
íîiC:■.o3alí;s europeos y si desarrollo de la industrializaci6n.r

Par-dce Uaxonable aceptar que este r,5odelo de la traìisiciSn demográfica es da 
w t i l i d a d  para d e s c r i b i r  los cambios deiíiográficos ocurridos en Europa Occidental y 
S e p t e . a t r . i o n a l  a  partir dal s í g . l o  dieciocho» S u  iAtilidacl como medio p a r a  i n t e r p r e -  

tííT- y p r e t i , e c i i -  léiS rftodificacioaes del inci'emento pcblacional de los países q u e  

iuítu.a.lrnente exhiben un menor grado da dasarrollo relativo parece, sin embargo, 
u s a '  materia tìiscutifole» Qi.'.e el esqua/íia traniàicio-rial .se preste cojvíC' a-rbiSrio des-- 
c r i p t - x v o  de u n a  d a t e i % i . i , í i a í i s ,  experiencia histórica rso implica, por ciorto, s o s t e n e r  

su contreRleocla p a r a  eitpliear lo que pudiera o  ''debiera” ocurrir en o t r o  marco 
slT.'í;érxor.5\l distáíi'lo» Taaipoco seria propio suponer que las transformaciones 
danográficas de los p a í s e s  de merjar desarrollo sirvan para entender lo q u e  aconte-» 
ciez’a e n  l a . s  riracionea de t®»iprana industr.ialÍEaci6a„



Los supuesto?; er>. qiiQ se íi¡>oya este snoáelo permitea ligarlo a otras postule,’- 
cioues trassicionalas del cambio ' social j, tales como las etapas del crecioieuto 
CCQX-&ÙCO que distisKiue Rostov (l%0), ia secularización (GerKsanig "?9í>9) o la 
occiLPEt’';! isaclBíí poiStica (Miaosíd y Oslemaaj 1Sf50}o Estas slafcoracioaes tefirices 
iiSiCíiís-j:.Ta¡;i m s  precisión sintética ea el paradigma de la snodcríiiaeción.. Seg&< 
esta corveepcioa global¡, las? sociedades experiutentarian vm "necesario" transito 
desfie tul estado tradicional a otro moderno siguiendo un patrón evolutivo pre- 
áeterminado qvte reproduciria Ici experiencia histórica de Xas naciones de mayor- 
desarrollo relativo en el hemisferio occidental {Bernstein, 1971}»

LG’,3 dentistas sociales vinculados a la demografia han sido particularaente 
prollficos en su producción intelectual orienta«ia por el argumento teórico estec- 
zade.. El impulso conferido reeieatemente a los programas destinados al control 
•de la natalidad y la aguda inquietud despertada por los patrones de crscimieato 
pablacioaalj han eatimslado aün más las indagaciones dentro de; -sste caíspOc km. 
cusBdo esta accí.óa investigativa-»o es totalmente ajena a s'otivaciones ideológicasp 
es iBaegaMe que ha habido serios intentos por coastiruir conociMiento ciontí'.flco 
al 'respecto., Sin embargo¡, eKistea indicios pai-a pensar que gran parta de este 
trabaje -vlclcce <ie usía cierta falta de coKsis'Kencia teórica y que la tesis do leí 
!riode:rBÍsaciíS.n presentaría serias limitaciones para dar cuciata de las particulare.3 

C'ouGiclone.s hi-stéricas que definen a las naciones de menor desarrollo relativa.
Las criticas cl-3 Goldscheider (1971)? Hacisco? ¥eller y Bouvicr (1971) y de Zárate 
(lSÍí4)»’ entre otros ̂ avalara 3-a apreciación anterior.-. Desde otro ¡fsn.g'Síioi, iTadie.rr-i 
acTGyíarse qxie ia considerable preocupacidn por* los estudios empíricos y pox‘ los 
casos espee.:ü;ic'03} que sin d'Uda tienen g.rajri valor intriasecOj se ha convertido en 
;.i3i obstáculo para la elaboración de generalizaciones que tengan un sentido •explica--' 
tiVG, Por filtimo. el refí.î '-ñiento aceiatua'',k> de ciertas tócaicas de mediciÓR 
pa?ííc.isrfi haber c-'seedido notablemente la capacidad de obtención de conclus'iories a 
]pa;í'''::ir cíe datos que ranchas veces son deficientes » Probabl ámente estas o'b-seivc-̂  
ciones acf afecta» ciir-ectameate a la vertiente teórica que sirve de substrato a 
tales i:r:-.vestigacioneSt aimqwe si asi fuera ello revelarla cierta falta de coacor- 
doncia. existente entre aquéllas y la formulación global que les serviría ele apoyo,,



3':i toco ee::-,o,, la impreni-Sa ìI'sc rrópor-sioììffia esjtos eataiàios es la de lina tcS.Gesci.à 
jì. fegseapap- o a dasart'icalar eati.daáeí» ?;ociale3 hasta alcaasar \ssi n i v e l  àp parta- 
esilariamo mne aleja las probabilidades de comprensidn da im proceso plobal..

il'oaria em cl parsiàig:sa de la modernizacidn se balla la co2ìsicleracii?m de ’.a,; 
cc;m,;prst:o ea doalis:uos o antiaomias estructurales que corraspofiderian a. les p o la s  

del oopeotro íradicioBaI¿smo«-Koáeraisíao<, IMa de tales d ic o t o m ía s  repreíoeota el 
distJ.mcjo entre lo urbano y lo rural? frente a ésta se producirían cUstiacioaes 
en el coisptrtam,ieato de ciertos fenémenos y procesos o Ea en. este plano donde se 
ubiCciB la-B difarenciaXes urbano«’rtnrales d-e la xecuiididad., La i'eiterada íjiá a g a c iñ s  

de rs.as carrcterl-sticas de lo.s '’opuestos estructiìralos” iva conducido, iEcriuco, a. la 
dcrtej.w.imaciSx'i da ciertos puntos críticos que* a raodO' de "mbrales"s niax'’cariaa el 
írSnsitc de ciertos niveles elevados de fecundidad a otros más ì'educidos (ilaciones 
dridaSf l96fi)o Como se indicara aateriorm,aí¡ite» este ha sido «n tòpico recurrente 
en los estnsáios de población y .hasta comiensoí» de Xa década de loa a&ss 50 la 
ra&yoría de los hallazgos empiriesos parecisn confirmar la tesis dsl origen urbat© 
dei descenso de la fecundidad (Davis, 1951 ;  Combe y Davis, 1951 ?  Styeos, 1953 ?

Heer, 1964? f-Iirds 1964)c Recientemente, sin embargo, se ha» producido ciertas 

àiscrspaìacias que apuntarian, en e l caso de los países meaos industrialisados 

(v r lm 'i iz a d Q ^ jg  hacia una a u s e n c ia  o, aún, xm-& Inversión del diferencial cosjistataéo 

anSemiormanCe (co llver, 1965? Heer y Turner, 1965)» Zárate (l% 7 ) sostiene que 

esta ompaesta ^'divergencia** entre ia  experiencia de las naciones de mayor y meiìxìi- 
dasamralX/s relativo no seria ta l, sino ejue obedecerla a una fa lta  de precá.sióa en 

la aplicccién ée la  teoría de la  1:raasici.6a deít.ográfica:. Es. efecto, no bastarla 

con medir la  fecundidad de las ciudadco, sino que se requeriría tomar en cuanta su 

nive,l. <ie a-nimstrializacidao Siti embaído, las comtataciones efectu-adas por '¿árate 

para M&ico y, sn gran medida, las da. Rico Velase© (1972) para Puerto Pico, tiaudesi 

a ntiijiiniear la  importancia que pudiera tener la  iadustrializacid», al aams cuando 

;':s le mide pxir e.l empleo es e l sector secundario de la  ecom m ia.-.

Po.riscer.'ie, plausible Indagar si las aparentes contreidiccioaes encontradas en 
10í3 ±úl:m:tos de vincular las ĵ nferencias empfiricas co.n el marco da re.fcre?sc;ia te5r.ií;o



cis la  traíKxclCia ¿cs£ogr&£ica se debej'iaar, más a xjry’ deí’xciencia <3s esta Cltima para 
dar era;-;;'';;:' del coiapor-taraieiito feiiorsSnico í»í cd. de l»>s naciones nsenoss desarr-o- 
llaaacj a siteaciones "4ssa?iant€S'‘'o Resulta discutible esperar que las tandeí̂ - 
elaa c?,.:; la  decajaSiáa-d en ostas naciosiec puedan interpretarse directamente a la  l^^z 

da e:q?eyiíííx;iaG tenidas en referentes históricos diferenteSo Esta obsei:'»ac;í6a i'o 
iffipiicaf i>iB embargo» descartar la posible existencia de diferenciales conáicionacloí 
por procesos <pi.e participan del carabio social global, coreo la urbanisaciHxt^ Lo 
que se sostiene es que las extrapolaciones lárdales de la orientaciéa de tales 
Txmce•sô  ̂es cuestionableo

ihia interpretación aXternati^ya

Una interprctacida teSrica del canbio social que puede ccmider.ai’sa ccum 
alternativa al paradigma de la irsodernización es 2.a que .se denomina histórico--̂  
estructural, bsmtro de esta per>spectiva el compiirtamiento demsográfico sí; explic2;rÍ£., 
seguía el grado de dasar-rol2.o da las fuerzas productivas da una sociedad, de acuerdo 
a la iJisturaleza de las relaciones g5¿e se establecen entre los individuo-s y entre 
ílstos y los »tedios coa que se produccí De esta forma, los atributos de f’ecundickd 
de im áeterminado grupo obedecer-lar» a las condiciones ssateriales de su insoteidji 

el coatexto societario, Pero tales coíisideraciones de nivel global sàio adquiri.-- 
r i a a  una condición concretai al estudiar cada sociedad particiúLar concebida como un 

IH’Oductc histérico en ccatin.\ío ca;abio (formación social) y artiax2.ado a. otro.s u«i- 
versos socialeso Esta interpretación Mstdrico~estructural confiere a los'ageates 
«conín-siicos im a  importaxicia tal que ellos serSaa, en Óltima instancia,, les e2.mentos 
a*íplicat.l*/03 ele las tronsf'omaciojaes siás s-ignificativas,- Sin eaba.2̂ o, no se deja ele 
la d o  e l  efecto que p^iáxeras tenor ciertas .ùìstancìas juríd;i.ce=-.polí.ticaiJ e .ideolá-- 
gricas al í^xpresar, de ffiodo man.ifiestO(, oposicionas recíprocas (aproximación dialéctica)

Apareutsnente la vertiente teórica histórico^^estructuxal proporcionarici un 
Kis.rco e>:p.l,icativo va2.ioso para la  comprensión de los macro=>procesos sociales, Ho 

obstante lo anterior, suele sosteoerse que su expresión operacional coa fines de 

m S l S s i s  .víspiriCD e s  ertresnsdssneata d x fic il. Es posible que tal dificultad radique

esi su natvira?i.eza cORips’ehensiva y globalizadcra lo qae isíplicaria rieagee í'\"duccic>yist;a.-s



al isitsiitar si paso rscÌpA®co antro lo toérlco j lo practico = IM esfw.cs'KO ixr̂ or--̂  
no ììb. áesplegaáo recáantísaeata en loa estudios de las sociedades latisoasísoá- 

cams (”<o:ív estro otros® Frisile® 1$S7? Garcia? 1%9; Carekíso y PalettOj, líSDj 
Faoconi* 'íSi59? Stĝ eaitagrea, 1970; dos Santosí 19?0; Siesger® 15̂ 0}=. Estos tra&ajoo 
fcía go:ri.eraíio aportes paz‘a la coiìstmcciòn de modelos ii5terpretati¥OS de la iiisercióa 
cío talos sociedades denti'o del ámbito interíaacioual recurriendo a las categorías 
(Sel materialismo h i s t ó r i c o .

Ceso fruto de esta ox'ieaataciSn iìisiestigativa se ha logrado delinear uu par-adisma 
relati'/aracsite coherente que se halla ea proceso ds afinamiento^ Frente a los esque- 
j?as desars'ollistas y modernisantcs se lia  opsesto la tesis de la dependencia dentro 
dii la c\?al se cosísprenderia la diversidad de las situaciones de clase en función da 
las sjoáificaciones del mercado mundial» las transforíraciones concordantes de los 
sistcitias ñe produccián a nivel intrar-nacional j los ajtistes y reajustes de las 
formas da distribticida y oístrol del podar social. A partir de estas contribucio;oes 
teSricc--cjialiticas se han elaborado formulaciones relativas a procesos más especia-’ 
ficoa clestacán<iose„ ea particular® el estudio de los jnodos concretos de articulación 
de las diversas estnacturas de producción y  las acciones emprendidas por deteraiìuròos 
-".gentes sociales«' En este piano se lìl̂ ican aportes para entsader el rol del EstadOj, 
la iirbcriisacién, la industa'ialisacidn» la marglrialxeació» (ver, por ejsaplo, Cotlesg 
1S57j -Japlaa, 19S9; Gomález Casanova, 1969; fefíoz» 1970; Castells, 19715: Quijg,aOf 
'1973). Da «líSta foma, se lia tratado de su.perar el co’sjxuito de coaceptualizaciones 
des'ivadas de analogías a.-v.h,isí6ricas y que constituían, parte de las inteírprstaciones 
tradicie-i'tales e institucionalizadas.. A lo largo de las expex’iencia-s adqu¿x*ida.E? es 
estcí contexto teórico, se han ido iiî odiAciendo pol-Smicas y debates po-r ejeiíip2,o¡;
k'ioncíífx:} 19S9) que .han dado li^ar a reformulacioues y  mayores especifi,Cciciosa.s.

Ha iparínlcular, clantro del Céimpo de la  fecundidad s e  ha intentado elSiborai’ un 

íTsoáelo :a•t:erpr■2tñ ti '̂0 de Ies procesos de reproducción poblacioaal que, ack-roás de 

considerar categorías sociales diacemibles en e l fcb ito global persíltan dar tmeata 

ds cierto::? canportasaientos áifereaciales. De esta foma, se han raalizsíJo trabajos 

tendientas a identificar instancias que mediarían e n t r e  el c o n t e x t o  de la  eatmctsira



g l o b a l , ,  c o i í i ü r s ^ c l i d a  de acuerdo a  les liresjnientos del p i c r - a c U g i t i a  hisSíJrico . e s t r u c í u -  

r a i s  y  las expresiones de i a  fecundidad .(Al'íunateo 1974; Torrealba¡, 1974 ;  BorsottCs 
13 7 5}:, ?,sitos estudios han enriquecido las descripciones demográficas por l,a áe 
l a  e l a b o r a c i ó n  de hipótesis globales tendientes a la comprensiSia de 1¿í r a c i o n a l i d a d

r S a  im f x j r t a n t c o  s i n  « a b a r c o #  n o  d e s c u i d a r  l a s  p o t e n c i a l i d a d e s  q u e  p r e s e n t a n  a lg u ü ú c

re.icírentes empíricos para orieíitar la itivestigacián futura dentro dé esta lisea»
la co«pre?asi6n de deterniinadas laanifastaciosaes del comportajTiientc reprodsactivOj 

por parte, y  del comportamiento sexual, por otra, requerirían de un cierto nivel 
mayor de especificación de las hipótesis hasta ahora formuladas.- B1 estudio de 
a l g u n o s  da los difereaciaies "clásicos” no tendría, de este modo, que obedecer nece 
sariamentc a  una concepción social de índole dualista, sino que pudiera fundamentarse 
en una noción dialéctica del proceso de Ccimbio¡, distinguiéndose el rol jugado por 
f o r m a s  producti\*-as específicas, coafllctos sociales y  ciertos procesos o dimensionejs 
cardinales, corî  urbanización e industrialización^ Interesa, en consecuencia, supe
r a r  las divergencias, aparentes entre los aportes teóricos y  empíricos comprendiendo 
que, por su propia naturaleza, el conocimiento de la ’’realidad social" es indivisible 
y e x i g e  esjfuerzos combinados.. Con esto no se pretende que la teoría e e  orionte 
h ^ i c i a  detanrdnsdcs ciatecedentes empíricos ni que (.fstos ültimos tiendan a  ser meras 
co:;uítr-.ta.cionas directas ("verificaciones causales”) o cjemplificaciones de las 
p r i m e r a s , ,  si.no que se p,r*oduzca un flujo continuo de alimentación.,

Alclunal'e (1974) ha contribuido a  l a  comprensión ie  diferenciales ea el comporta- 
mieato reproductivo para diversO'S grupos familiares según la pósicióa que éstos 
ccupsa* áa,r<tro de la estruct-ara de clases de la sociedad. Esta enfoque es ssiapliedS 
eu vir tud de], efecto que pudiera tener la intervención d e  determinadas cosdicionac.-- 
tías ac índole ideológica., T o r r e a l b a  ( 1 9 7 4 )  d e s a r r o l l a  un m o d e lo  para comprender 
ct;ia '.’tlfereAcias advertida-s entre áreas de residencia, segün grados de "desa- 
rr.¿j.la'', se manifie.stan en distintos niveles de adopción de ia anticoncepcióa,, Ea 
apsú'ieaciaf entonces, pudiera txnctularsé que, dentro de la perspectl%>-a teórica 
.resciiada de modo tan sumario, l o s  d i f e r e n c i a l e s  m a n i f i e s t o s  d c l  c d a p o r t a ia ia a t o  

reproclactivQ se interpretar’íai'. como xma expre.siSn de l o s  patrones de desarrollo



ít.íüsig'íal y coiribxBado ce la sociedad globale ’desigual^ coao racoi'iocrania.ntn áe las 
d.iferanc5vas entra imtanclas de evoí-ucióri de las ibaerzas productivas- y coirblnackì~ 
adt̂ irtieiilo que estas botinas "arco,leas” y ’'modernas” soa cempartidas por ixaa misma 
sociedadr E:n cate oréen de. ideas., el tradicional distingo entre lo ur2>ano y lo 
rtí-r-alí̂ como sísaple irsiucién del tansaSo poblacio^al o del carácter nucleaéo o disper;;;í> 
ds los asmtaalcntos, piea'de vigencia en tanto categorizacidn significativa 
(cenniiigj 1971).̂  For el contrario, surge la necesidad de elaborar taia concepcidn 
más amplia qî e reconozca el sentid?? pinjcesal de la urbanización.»

Bn tomo a coneepcidn del proceso de urbanización de fer.árica Latina.

o » la volun.tad de decir exactamente lo que se quiera decir cuando 
muchos probleiffias y mediacioaes aún no están resueltos conduce., en 
general coa poca conciencia de ello, a un cierto hersaeti.«!®©”
(Castells, 1974í3)»

F^ooe.go da urbanización y relacioü^s ui‘baa<>»guraies

La urbcUiizaciSn puede concebirse como ua proceso multidijaensioaal de la 
sociedad y  no merai'ae.nte como un fenómeno o anomalia que se expresa a través da la 
CíOKcentración de individuos y actividades en una porción reducida del espacio terres» 
tre» La condición procesal de la lírbanización implica su definición histórica corso 
com'i.xjneì-ìte d.e ios cambios de la arquitectiara s<xiio«=>institucional y como este pai’ti.-- 
cipaxite en la gciieración de oposiciones y cos^ruencias dentrts de xaoa detesciinada 
formación social». Fja la medida qu.e en el seno de esta última .se des.em''a83.ven patronea 
de div:isioaes social y técnica del trabajo, tiende», a reproducirse, en diversa&.s pía- 
aoSf las fíiaaifestacicnas ferjcm&dcas de la urbanisacién, i=e» la sepax'aciárx entre 
el co.np3.ejo industrial y de servicios y las actividades agropecuarias o, riiás. concreta- 
isente, la dicotomización ca»spO“C.iudadc.

Srt tanto proceso rmiltidiraensional, la urbanizacién se liace parte da todas l.as 
Órdene!?. y as.t'e.ri'is ds la aDcieiad global. Es asi posible discernir uru¿ u.rfesnizaci6íi 
de .1?. economia, una urbanización áel aparato politico de adoixiidn de decisiones, usa 
Uí'’baí‘í.iK.GCÍíki ecolápicí>--’d).rT¡og;;'áficeí «na urbanización, en suma, da la sociedad»
Fi.ae«3e sostenerse, de este modo, que el proceso de urbanisacíón. consiste ea la



tT:?^mSc>rmci(jn áe los nodos en í̂ ue so rolscionan los paSronas do orgmiz&ci&ia. social 
esi. tlinsfaios da gesisrar íiíia ag3aitinaci6n de las í«ás vat'iadas iastaaciae de costrolj 
proKcvieSìdi» espocialixèicioses crecientes y diversificando xaterRanente las distíotas 
is~;3t;5da3.ei(ísjes pas'a vertebrarlas dentro <le im sistesaa feico de produccifísj, cojasraao y 
gcstidíi qíie í-lbarga a toda Xa sociedad. El sentido, la oriantaciSn y ios atributos 
partieijtLarea da este proceso articulador dependen ce la naturaleza dei áesarrollí? 
historie» de cada foi'macidn social., Tal concepción del proceso de urbanización pi?.íl:t:?ra 
bacar pensar que iste es sigilar a I.a noción global da cajfibio socialj. conio parsec 
sugerirlo Lefebvre (1970)| sin eiubargo, su alcance teórico r» es tan inclizyente.
En efecto, al caracterizarlo conso vsi modo de articulación se aprecia que 61 e:íhibe 

m% grado áe autonoraía relatá-va más restringido. Si bien puede recurrirse al proceso 

de nTi>m izaci&n en tanto categoría reXevainte para comprender relacicrsar. entre fe,a'h 

inencfS, debe entenderse qite su explicación reqs.ieriria de la  interpretación le otror, 

planos de determinación encarriados en e l devenir histórico,

,U reconocer que urbanización constituye ijia proceso da la sociedad global 

íSiArSí'ci interrogantes respecto de cómo se inscribe dentro de eligí la ruralidad y de 

c6sio se vi-íiculan lo urbauo y lo rural. En u n  sentido clásico puede concebirse lo  

ryral como,un complemento de lo urbano en tainto coristituye no sólo una iXiente de 

¿sprovisionamieato básico, sino una instancia de reproducción ampliadla de las fórmeos 

econ6?ni.cas desplegadas ea e l seno de lo  urbano, Ea efecto, e l '̂ campô ' representa 

un mercado de c;onsamo de los bienes y servicios producidos por la "ciudad” que, en 

el decurso de la expas-isión de las fuerzas productivas a nivel nacional e interaacio» 

nal, so vertebra dentro de un. sistema finico de prodiicción y de consumo. La socializa

ción creciente dei consumo y la incentivación da los niveles de producción y de pro

ductividad,, i.niplicados por la urbanización, hacen íiecesario e l progresivo fortalecí.- 

miento de mc-canismos de control y gestión (dominación). Esta complejización de las 

relaciones sociales se ve represeíitada por la diversificación y ampliación del 

-nSmero y niveles de'roles,^sí;atus en la sociedad" (Ouijano, '!970s103).-. Da esta .forma,, 

él proceso de urbanización se genera conyaixtaxaente  con traasfomacioaes operadas en 

tm .SnVbxto rurax y,, paulati-usiraente, estas alteraciones modifican la.s condiciones de
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b) Proceso de wbanización de América Latina: dependencia y relaciones tarbani>»
rurales

Cerno se aenalas’a ariteriorraante„ las características particulares eie! preceso 
de uríJojiisaciSa dependen del desarrollo histórico ás cada sociedad,, í\e í¡, la lírLani - 
zación latinosraericana» como indica Quijaao se hace parte de la £csmui de
rlnserción de estas sociedades en el patrón de interdependencia definido por e3. sisi-- 
te«na de producción y mercado del capitalismo.-. En este sentido^ tales sociedades,, 
asurasn i,m carácter subordinado en sus relaciones con los intereses de los grai'ide.s 
coíitros de decisión metropolitanos,. Esta subordinación e.s coífipartida también i>o>t  las 
estructura-^ de poder internase. En su expx-esión reciente, la urbanización latino- 
£V';ie'c;lcana está periT..eada ix>r la amplificación y diversificación de las economias 
metropolitanas con las que se establecen ligazones fiii3nciero-.=ssercaatiles j cié 
depesdenoia dJ.recta en relación con-el control de los medios de pixidiicción-c Preva
lecer., en estas vlncn.ilacioaes, los intereses de consorcios interna.cionaies que 
ti.«nden a pToáacir tres impactos en la estructura productiva de las sü-ciedesdes 
l.atiroamarica,nasí a) una expansión de las actividades comerciales, conjuntameate 
COB ia introducción y/o ampliación y diversificación de la producción industrial y 
de servicios^ b) una mayor pa.i’ticipación en el seno de la producción industi’-icil 
íiiXeriiaciúsalt y, c) u.«£i geiiaralizaclón desnivelada del proceso de ináustrializaeid,ri 
que supone, en el caso de las economías, más «avanzadas” (Brasil, Argentina, México, 
C.hile, Cülorabxa) el paso de una fase de substitución de bienes intermedios de capital 
a. ol;.ra de geriáració.n de bienes da capital básico., 0e este modo, un atributo esen
cial las sociedades latinoamericanas es su ubicación en un contexto histórico 
depaniiesrte que conf.igura un. sello di.stintivo a su proceso de ui-baed.KaciÓ.n.

Interesa destacar que lo que parece importante e n  el esUidio de la dependctacia 
no e.s la. mera constatación de .la assjnetria de ia.s vinculaciones, sino su reproduc
ción líu el plano de la estructura productiva y en las relaciones socia2.es (con toda 
su expresión, política e ideológica) de las sociedades, subordinadas (poulaatsass 1969).,

la ruralidasJ;̂  La presencia da lo rsirale en un sei>tido ampliô  representa un?;, afirniâ
ci6n de lo turbano cottso frato -de su condición opuesta..̂
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Por lo tîomâs, la dependeacia no es astática ni sns casnbios obedecenj forsìosaiaeal:©;, 
a Ics iiitareses donj?,Eantes internos, ni taraipoco las sociedades depandies-tes reo'',-- 
cionan coíño reflejos condicionados^

Las trpmsí-ormaciones operadas en las relaciones de dependencia conlle'y’an lo 
que Ouijano (i970:11 3) denoinina proceso de urbanización <ie la aconoralas

qíie iiínplica el crecimiento y la modificación de los sectores urbaivjs ce la 
estinsctura ecoriómica de la sociedad que tiene lugar en diversos niveles y en. 
ritmos desiguales, en todos 3.os países de la r'ígión, como consecueacia de la.s 
nuevas tendencias concretas que orientan la expansión y cívabio de las relacio«- 
îles económicas de dependencia,

De modo complementarlo a la urbanización de la economia se incentiva el rlesarr-oll« 
tecnològico de las commiicaeiones y de los medios de transporte. Esta evolución 
responde a 3.as demandas de la estructura económica en vías de remozarse y ampliarse 
y al consecuente reque.rimiento de acentuar la penetración mercantil. Tales expansio-» 
aes en las comunicaciones y el transporte no sólo comportan m m  reciproca vinoí-lacisln 
COR cambios lírbaíios internos, sino también con modificaciones ea la red de ralacioiaes 
iater--u.rbarsa.s y en las viíxculaciones coa los medios rurales (layser, 1973), Los 
cambios en los patrones de interacción urbano-rurales alcanzan no sólo manifesta-- 
clonas en términos de infraestructura fisica y de adscripción a las transaccio¡ae.s 
mercan.tiles, sino tambié-a transformaciones de la propia estructura productiva agraria» 
I.a r-’onetx’ación y dominación «rb-anas estimulan la operación de fuerzas modificatorias 
tfac se expresan por la t'ía de la í?íOvilización Ccunpasina y ?or medio de p,resiones 
para odoptar decisiones "modernizantes" como la refoi-ma agraria,

Pero la condición del medio rural, en este proceso, no es la de \m luei'o receptor 
áe cambios gen.erados en forma alóctoivs» Por el contrario, se desarrolla ima síntesis 
astructural. en o^yo seno se definen tensiones tendientes a un reajuste de las rela
ciones mcrcantileíi y financieras: df̂ rsiandas por precios agrícolas más elevados y por
una amplicición de las di.spoaibílidades de recursos de inversión, Del propio ámbito 
rural se desprenden grupos poblaciomlea que van a engrosar las filas de los cc.nti30» 
gentes laborales urbano.s, Es decir, si bien ea el sentido de las relaciones urbano-- 
¿’•Urales tienden a predoiniaar los sellos de lo 'aiSbcLUO,, existe algón grado dto recipro
cidad que puede comprenderse en el contexto del descirrollo desigual y combinado.
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Fltdiera poíjtulai’aey entcjacaí5¡, que lusa de Xas claves áe Xa urbasúsaclfia de la 
î :cm¡ida está dada por- las coad?Lcionas de desi|jvaldad con q'ae se proílsícc la parí;:'.- 
cipacXda de Xas sstructxinaa productivas agrarias dentro del sistassa nacional.. En 
sE>a::P:c> lo advierte Stavenhagen (l970)s los sectores rurales se integran a
aquél mediante la remesa de excedentes hacia los sectores "modernos" de la economia.-. 
Dentro del proceso da acuraulacián que caracteriza a las sociedades depeíidientesj 
esta tranamisidn de excedentes se virtualiza mediante la mantención de bajos pr’ecicís 
para los prc-esuctos agrícolas de coirsuiso intei'no y a través de la proviai6n de u-na 
.fuerza laboral nijraerosa que puede asegurarse a bajo costo (migi-aci8n rural-urbenajo 
De este modo-, la "dualidad urbatio---̂ rural" y la "niargiiialiflad" son manifesta.cioae£ <Ik 
un solo pmeeso global...

El patrón da vinculación urbano^rural» como se aa se-iHaiacIOs no sólo se expresa
a nivel de la estructiara econànica« sino que^ enraizado en ella» trasciende hacia
lc\s ests’ucturas jarídico-polítics. e ideológica.^ En estos pianos también «e avideiicia
que el jiiego de interacciones es lo suficientemente complejo como para poner en tela
de juicio el supuesto segán el cî al el medio rural se considera cojíso una .suerte de
resabi,o ai’caico frente a la "rmsdernidad" urbana® En efecto» dependiendo ele los
tipos ele aliai'izas de clases y fracciones de ciase que se producen en cada país
Pürticularj los grupos terratenientes tx'adicionales tienden a costar con una parti--
cipación ii)iport,ante dentro da los dispositivos de poder e ¿ncideíi directaraente es
:i.i\ definici-Sn del modelo vertebrado!* representado por la urbanización de la ecordmlao
L¡:is bases de sustentación de estos grupos radican en el hecho que detentan un cuasi---reffluaerados
■,n’n;-o|XíIio ta3.ito de la tierra productiva como de la provisión de emplecs/eri el medio 
.rural,, .ás£» a su poderío económico se liga su capacidad de contz*©! social de uaa 
fracción importante de la población®

Por ot!'a parte, ha de advertirse que en el seno del medio rural, se desemiíelven 
r*elt̂ ci0íT,es sociales que contribuyen a preci.sar a&i más el carácter -unitario del prc- 
ceíjo articu-ladxKr a s m^baaización® Los sectores de pequeítos propietarios, a pesar de  

su apar.iesK'ia autónoma, constituyen \m respaldo funclaineatal para los elementos 
«antes. En rigor, ellos representan un contingent-e laboral que puede aseguTcirse a
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ca':;b?,o de ?.a •p'mvi^iñn de uà salario reducido a rais da qua el px'oducto que pueden
obte'jer- de la. expíotaci6n de sua predj-os suele ser rr.enguado o se halla en Ics
mivgexiSíí de los mecaniSRios da comercialisaatéao De este nodo» el csspleo ocasioml
cd'reci'io por Ics predios ’’■’comer-cíalas’' suele ser la ̂ aica fuente de ingrese msnstsrio
■qu.e está dispoKiblG para los minifundistas Oj al menosj representa porcina
riubst¡£,-íc:5al de aquil>. Luego, la e'xistenda del minifundio surge como un ele-meate-í
altamente .sbx'Cional para los intereses da quienes controlan el latifundio^ La
persiste-'S-cis de sectores de subsistencia relativamente importantes permite a los
ter-ratsnserftes masimisar sus ^^tilidades y generar excedentes con los cuales tiende.«
a afi€i».Ke.r su posición dentro de la estructura global de poder<, La reproduccién de
la condicida dominante de estos grupos latifunáistas se materializa por la v£a de
tr.-msf‘erir parte de los excedentes obtenidos en el medio rural hacia actividades del
sector urbaJH>-'inéustrial=-coffiercial con lo cual diversifican su radio de áccién^
Por lo d&i'síáSo esta misma situación les permite fcrt¿alecer su posición frente a ios
medios e in,3tn?meníos crediticios institucionales ?j.Xegajado a controlar gran pair-te de

a tenerlos recursos áe inversión disponibles a nivel fiscaif asi come/tas acceso directo a 
Icis in;<T!.o’/aciones tecnológicas = Todo lo anterior les garantisa m a  conclición sólida 
respecto de los otros grupos con los que comparten las esferas de las decisienes 
,yiiriclicí>--pt"slitica3 y el dominio áe los agentes ideológicos (particalameate la 
prensa y la educación)«

S in  mihargoc  la situación descrita no es estàtica? T>or el contrario« se halla 
í?i.s,icta a modifiCacionss que sxirgen de la acentuaedón de las contradicciones sociales 
y cccnánsicaS’. internasi asi como de las altex^'aciones que experimentan las relacicriss 
áe deperidexí.cia« Con la caracterización efectuada sólo se ha pretendido ríiostrar cómo 
las- rslsiciones sociales ’’rurales” aparecen fuertemente imbricadas y configuran ua 
estrecho patrón de vinculación con las "urbanas”’<, Sin descox-socer las paínxliaridadexx 
de cada sit?aacidn particular^ la condición general es la de vm solo rsodo dominante 
de estructuración social que confiere un. caráctex-' globalizadox- unitario al proceso 
ai-trLculaosi' de xxrbanizaciónc, En otros términoseste proceso se desenvuelve ex). el 
intei-’io.r* de ima sola entirlaá societaria diverr.ificada= Dentro del desarx'ollo
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lîlstÔFÎco de ésta ko producen agudisacìones en las deslgiîaldadcs expresadas en o?!. 
plsxm á& la est;racl:ura economica cano fruto da las presicaes de los sectores ílorfi- 
nastes por pTñt-Qr'Tax sus pííslelonas do controle En este sentido el proceso de 
tírfe'ííiViización participa dír-ectsjneiite, c o ír o  parece o3wio, de los mecanismos de 
reprociiícciSn de la doraiíie.ci6n social o

Ko existen» en consecuencia» dos sub-sociedad.es diferenciadas, sin» ura socle-=’ 
dad global en cayo interior se virtualisa» distingos debidos al grado de diversi-’ 
ficacíén y complejidad da las relaciones sociales básicaso Luego, la separación 
conceptual entre lo urbaato ÿ lo rural obedece más a un reconocimiento de exprèsiones
i-enoíííéaicass particularmente en el plano ecolôgico-danogrâfico, que a la existencia 
de u m  aritimonia real^ Cemo sáfele Raposo (I373í8l) interpretando a Quijano?

Esta caracterixaciâa implícita, antitética y polarisacla, de lo urbano y lo 
rural» no constituye» sin embargo, en Quijam>, vai dualismo en la estru.ctui’a 
de una sociedad» Por el contrario* si Quijano señala qiíe ”lo rural y lo 
íirbanc se diferencian ante todo como dos modos de oïganizaciôn ecológica y 
económico-social de la vida humana", indica también que tales modos "no sola- 
mente coe-xisten y se yusetaponen, sino interdependea e» ua proceso permanèîit©-- 
mente", de tal. manera que "expansión y cambios en uno de estos modos de 
oTgsxiizaciézi de la vida hurísana son al mismo tiempo reducción y cambios en el 
otro‘'» Esto es* lo urbano y lo rural se interpenetran e interdependea en lar 
proceso perrrianente»

Castells (lS7l), |Xir su parte* destaca que la creciente dominación urbana en 
sus relacicnes con el ámbito rural genera dos tendencias contrapuestas y complemen
tarias cB. este último? racionalisaclón capitalista de ciertos factores y crisis y 
áescompQsición da las estructura.-s tradicionales» Por una parte* el cém¡x) ranite 
esæecleates a la ciudad y, por otra, experimenta la quiebra de su raofe orgaaizacioiial 
para sex* suístituido* en algurios casos, por estructuras de mercado similares a las 
de la ciudad en las que se fiVideKci.ar-ía una sobre-oferta relativa de fuerza de 
trabajo (Singer, 1973bs7&).,

Bsta siiriïaciôn que combina la "racionalisacián" y la "crisis” debe entenderse* 
como ŝí.’ ha xadiCcíde* a la luz de la;3 eilteraciones ds la condición de dependencia ?/ 
del î’eî-tlîasta consecuente de las relaciones da producción iziteraas» Mientra.« las 
ecenorriias de las naciones latinoamericanas experm entan  el impacto de tm :lnterca)'Rbic
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desigual que les resulta adversoo los sectores dominantes tvimBiieTen estosj efec:t:c-;3 
hacia los grupos laborales amj,nora2ido ios costos iaternos de producciéa, Ukc ele 
los mecanismos a los que se recurre es al de la reducción de los px-ecios de los 
?>icmes Giseuciales para la reproducción de la fuerza de tx-'a-feajos asi como a la 
mantesciSn de áreas de subsistejacia en el medio rural^ En virtud de la cleclixiucî s 
de la ’’rentabilidad” de la producción alimenticia, los fltjijos de iavei‘si6.n diri.gidoG 
al secjtar agropecuario se reorientan hacia la generacióix de bienes tiue pudieran 
tener precio más alto en el mercado interno o que sean susceptibles áe exportarse. 
En este proceso participan sectores de terratenientes tradicionales y miembros de 
los grupos industriales nacionales que,, por esta v£a, amplían sus actividades y 
rearticulan sus posiciones de poder.. Uno da los efectos de estas transformaciones 
consiste en la acentuación de los llamados ’’desequilibrios regionales”, dado que 
las inversiones ’’modernizantes” se manifiestan con mayor fuerza en las áreas mejor 
localizadas dentro del espacio ecoíjiSaíico nacional (cercanía a vías de corm,inicaci6i;.s5 
grandes ciudades, fuentes de posibles insumos, puertos), en desmedro de las regiones 
más remotas qua pudieran permanecer escasamente utilizadas. La acentuaciSn de astas 
disparidades corí’esponde a u m  de los signos más notorios de lo que se ha dado en 
denomirar si “colonial i siso interno" (%'er González Casanova, 1969)., Paralelanieate, 
los grandes predios "modernizados” tiisnden a aminorai’ la magnitud del empleo estacio
nal da fuerza de trabajo y a convertir, a quienes tx-abajan en forma "permanente”,, 
a.n \5a franco px'oletariado xnaral con lo que se restx'ingen iax̂  posibilidades ocapaci-c- 
nales de los pequeSos propietarioso Estos áltisíoo acentüan la presión sobre el 
recurso stielo de modo t:au intenso que ocasioxxati su deterioro dando lugar a una 
pragresiva disminución de su potencial de productividad.

Todo e i complejo de modificaciones, taxx sumariamente presentado, da lugas* al 

deseneactenaiaieiito de presiones para emigrar hacia los centros urbanos donde la  

of'cs'‘ta de empleo que puede brindar e l sector industriai^comercial exhibe mía notable 

rigidez® listas limitaciones se desprenden de la  c r is is  del modelo substitutivo 

á °  impci'tacioíies aixte la  inexistcjicia de un max'cado interno suficientemente 

ia  pa:ulati;'xa obsolescencia cíe los procesos tecmiógicos aplicados por las
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snaiiufacturas ri-ativas y la incapacidad de coìnp<2tix'’, ea el. terreno internacioix̂ .!, 
con Ics productos elaborados por las grandes crApresas traasmcioaaleso La s‘aL*si,S'' 
teificia de patronea regresivos de distribución de ingreso, con el objeto de jneuitener 
bajos los costos que demanda la reproducción de la fuersa de trabajo, promueven 
ana reoricntación de las actividades fabriles hacia la gensx“'aci6a de algtuios bienesg 
particularmente de tipo suntuario, lo que redunda en una restricción da la demanda. 
interne^ Al stibstituir los procesos tecnológicos anticxiados por otros que se 
caracterizan por su "eficiencia”, definida a nivel de la racionalidad capitalistva, 
sa tiende a aminorar el grado de intensidad en el uso de la fu.erza de trabaje»
Por último, la reproducción ampliada del capital, en el plano de las grandes coi'̂ P'© ■ 
.raciones m-ultiaacionales, promueve la concentración de la propiedad de los medios 
d'2 p'roducción dcndo lugar a un mercado laboral aón más constreñido.,

Dadíí la limitación generalizada que presenta el sistema, en térainos de su 
incapacidad da absorción de £iiarza da trabajo, tanto en el áínbito rural como en el 
urbano, se tiende a generar una masa creciente de población siá>»proletarizada 
("marginalizada” ) que no dispona de un empleo relativaiaente e.stable y que const.itv¡.ye 
una -Pií.ente de tensiones que resultan atentatorias contra la mantenciÓ.a del statt,xs 
qu.o» Por otra parte, en virtud de las condiciones de intercambio desigual a nivel 
interno, la producción de alimentos ejíperimenta un franco estancamiento o, incluso, 
tmíi decli;̂ ac5.v5n, haciéndose necesario recurrir a la importación de este tipo de 
bielle,'!; para satisfacer los requerimientos mínimos de la poblacións esta situación 
repercv-té eñ el ampeorajaiento de la'balanza de pagos deteriorándose la posición 
acosyjmiea internacional de los paiseSc Además, los minifundistas trata», de alimentar 
su producción para así paliar las adversidades que enfreJiitaa pero, como m  di-spcnen 
del respaldo crediticio ni tacnol.ógico requerido, acentúan la sobre--utilización del 
suelo con lo qtie se agu.dizan los niveles de degradación ecológica haciixidose aún 
más notoria la aineíiaza de agotamiento de los recursos íkj renovables^ Eírte coajunto 
de condiciones, que caracteriza la naturaleza subdesarroliada y depeadiefite del 
procer,o de uu-banisación lati«oa>aericano, da lugar a si'tixaciones de desaj-uste en las 
esfei'as de la alianza que domixaa la estructura de poder » En ocasiones, éstos adquie
ran ol carácter de conflictos de cierta gravedad; algunos de aquellos sectores
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propician ’“.■ísáidaB que t?lEsden a obviai' el stirginiicato de sxpresiones suln?ersivs,:r. 
pc>r- parte áe la masa proletaria y s».ib«-proietax'ia„ Tales i n i c i a s i  bien s'uelei" 
asujnir la coadicién de paliativos, sr^elcn ser resistidas por los clsTiás grapt:)s que 
conferoitTei la alianza, particularmente por los terratenientes y la oligarquía 
indi;istriaI---comercial-bancarlac Planteados estos roces y fricciones, puede ocssJ.Oi'iarse 
uisa ruptura, de la institucionalldad vigente, una modificacidn en la composición ác 
los grupos concertados o \¿na eventual dislocación general del sistema... 'D(ít-’ctq de 
este contexto de desajustes y i-eajwstes de la estructura de poder suelen formularse 
politica.3 reformistas dirigidas tanto al agro como a las áreas urbanas 5 e». las 
primareis se promueve un cambio en los patrones de tenencia de algunos sectores y cr
ias segiasjdas se realizan actividades tales como' la auto-construcciduc. Como lo señala, 
de Jsarvry (1974) estas medidas tienen un contenido básicamente '*iatesracioni.sta'% 
as decir tienden a adscribir dentro de las normas dsl sisteiaa a los sectores que 
constituyen una asieaaza potencial para su subsistencia^

Bn siBria, el proceso de urbanización, tal como aquí se le ha intentado describir, 
constituye una múltiple dxmeasién del cambio global de m a  saciedad y, su desenvolví- 
mieíito., a lo largo de la historia, trasunta modos do articiilacién de los diversos 
draeses y esferas institucionales., Su carácter centralizador, evidenciado ba.jo cort- 
diciones especificas de dependencia y de escaso de.sarrollo de las fuerzas prí^ducti- 
vas, prorraneve la conforíriacifin de ím sistema vertebral ú?¡iico dentro de cada sociedad 
naciona.S... Las 3?«3d.Lficaciosies experimentadas por las relaciones de depeKidímcia y los 
consigtíisrstes Cc«nbios a nivel de las estruc'turas internáis se expresaat en las divex-sas 
foi'mas que aquella vertebracién» En tanto componente del devenir .societario,
el proceso de u.rbanizaci6ñ exhibe los atributos de .desigv.aldad que definexi a los 
diversos rectores involucrados en el desarrollo combinado.-. Es en este marco q'ue se 
imeribea las relac.loses urbano-rurales y, en nivel distinto de abstracción, leis 
ii-xte-racciojies cividad-campOo Da igual modo, bajo tales condiciones se despliegan los 
*'.de;sequil5.brios” de tipo regional^ Aquellas relaciones, asi como estas "disparidades'*, 
SG ccrixjrizaa, a través de la inserción del espacio, y de los patrones de apropiación 
de éste- dentro del ár¡iblto de cada formación social concreta.. La especificidad que 
asume; la u,rbani2aci6a en tanto fenúrseao, no excluye su naturaleza genérica c o m
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c) Propensión a lo urbam conto categoria aiialitica .

E3. eaxatisar el car&cter global del p3roceso de urbanrlsación e.u el marco del 
desarrollo desigual y ccímbinado no implica desconocer sus especificidades dentro ds; 
Ursa cleteKiúruida fo.rrftación social; parecería razonables entonces» esperar que su 
expresión manifiesta exhiba formas diferenciales» De este modo» al menos en mi plaac 
ecológico™daiiogi’áficOf pudieran discernirse niveles de propensión a lo urbano 5 en 
tanto ésto se conciba como una tendencia a la adopción de patrones socio-organiza- 
cloaales derivados de una aiuplí«i«̂ iÓn de la división técnica y social del trabajo»
Uaa íímpliacíón de esta Índole puede producirse tanto mediante la reproducción de la*; 
foritas dorainsates de producción, cuanto a través del desarrollo de políticas ii;itegra=- 
cionistas (reforma agraria, raclotíalisación de las estructuras agropecuarias) o por
3.a vía de p.resionas reinvidicativas de los sectores laborales (proletardo.s y sub- 
px*c3.etarios)o Cualesquiera de estas modalidades presvipone la definición de formas 
particulares de articulación»

Este modo de adscripción a lo urbano adquiriría vigencia también en otíos pXexit>s 
da la "realidad” social» En efecto, la eventual disrrupción del supuesto "equilibrio 
estru.ctur'ai''' de lo rural, como fiuto de la penetración m*bana, se virtualizaria por 
la sTscdiacida de aparatos ideológico-políticos e instnufteato© institucionales teadie'fiF» 
tes al afianzamiento del sistena vertebrador» De allí, entonces, que destj-'o de las 
áreas qu-a, dest’a tma perspectiva meramente cuantitativa (námero de personas que 
habita», uvi determinado lugar) serian consideradas como rurales, sea factible censtatía* 
algán grado de propensión a lo urbano»

». » ai forta?..ecerEe el proceso (de urbanización) y al predominar dafiaitivamento 
la economía xarbana, emerge y .se con,solida un sistema económico turbano, dentro 
del cual va siendo ¿.ncorporado el propio rural a medida qu.e lo penetra
la m'toanización económica» El proceso ocurre, mrmalmente, da ffj-úveva desígxíaj. 
entra países y entre regiones dentro de un mismo país, y puede .incluso ser dis- 
contxrAio »»» Al expasidirse la economía lírbana -lo que implica la lirbanizacióa 
da la propia ecox»niia de las localidades y zoms rm'a.les».el relativo aísla- 
ndento entre ciudad y campo en las lalaciones económicas cotidianas tiende a 
reducir^3e y acaba siendo cancelado (Quijano, 19ó8!25)»

ps“oce¿?o de Xa socie-ladj íivideRciado por modcís àe articaú-ación que sor¿ coiìgruesiten
COSI Io. l%ica de geaeraciérij apx'opiacifej trasisferoeacia y acumulivcidn ée Ioi> e>xc--»
deatess caracte.ris.an a ca<ia sistema global de produccifins coBsmo y gest;l6ri„



Se eiitiea¿!e por propersiSni a urbano la tendencia a la irxt.-:orp0Taci5n da 
contenititos poblacior;ales y territoriales dentro del sistema articuladoi' ya maacionado, 
Tal tendencia se desine a través de los procesos sociales de produccidn-s conscio 3 
intcrcsiTìbio y gestiSn» Ssta aglvitimci6n de contenidos pcblacionales y espacia3.es 
ivfiplica ss.'i reordeneaniento dentro de una. ratriz compleja de interacciones» Seria 
pl.au.si,blei entonces, sostener qua, en una instalada superior de evolucidn, el prc-=- 
ceso de urbitnisacién se raani-fiesta corno una ruptura de las ' relaciones sociale:;; bási-- 
'cas del àmbito rural para promover la inserción de su población, y el espacio qu© 
ella babita y utiliza corno medio de producción, ea. ita contexto de mercado d.omiK,:ii3o 
por la economia urbanat- Las formias concretas que asume tal doniinación tejí de 
coKiprsndcrse» por cierto, a la lus de la posición que los individuos detentan dentro 
do la estructura de clases de la sociedad globale De esta manera, la propsns.íósi a 
lo vu-baso representa una resialtante de la reproducción de los modos organizacionales 
articulados a través de las relaciones de producción, consumo, intercambio y gestión» 
En sinte.siss const;ltuye una expi-es-ión de los efectos niímifiestos del pi*oceso de 
’j,.rbsn¿.zacl6tXo Propemíidn a lo ui-bano es, asi,, tan sólo una categoría analítica 
'-pojrads pciT vo:í substrato teórico que se ubica dentro de una concepción del caísbio 
globed de la sociefed» Constiti:^©, entonces, una abstracción que sc.realisa coti al 
propòsito de dricx'ibi);' atributos discornlbles en el plano empirico» Su co-mpreasiós 
y expl.lcaciv.T; requieren del esímcUo de relaciaiies sociales dentro de otm nivel ae 
idealidad. Después de todo, lasa sociedad deviene urbana y no propensa a lo urbano«.

3‘' Prcpe-iaidn a lo urbano, estructía*a familiar y fecundidad

¿ ( ■ f i m o  esta1>3.eccr iie vinculo entre e l  "estado” jaeiiificst© de propensión a l o  

n r b a r o  y ¿ ' e c i a a d i d a d ? »  Si la f e c u n d i d a d  se cosaprende eos© prceeso de reproducción 
ele 3. a  r o b l a c i d r ,  an geser*al, aparece siempre determinada por las condiciones m a t e r i a -  

Íes e n  que e l 3. a  se d s o e s r A i e l v e  (Wrigley, 1 %7)j de esta manera, 3,as condiciones 
© í f l . í - i e n t í i l e ñ  j u e g a n  ur. rol .fundamiental cuando se pretende caracteriastr l e .  n a t u r a l e z a  

de3. preces© reproductivo»

E:ü  e l  caso de las scciedsceo' humanas, las condiciones nusteriales de e:ci,stencia 
f;n>y;.T<eii ur. C2'X-SGte:r de suyo complejo» Ellas surgen desde las demandas ííisioldgic&.s 
ele'.;i;er.tala3 i?asta alcsnsaí' patrones de cc»p.portam3.en.to en que intervie».ea tisxíto la
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isíses'ciéíx ií.xcdvácl'sial erx e l cozitexto de las relaciones de prodacci6a y coriS'atao, así 

corno la  pe-rcejp«c;i6ía de esta pertescncia» Este corodicienaríieato, o forma da pre--- 

deíer; Í̂K..eci¿sE de les ij?dit'iduos, está er.ma.rca*io por e l grado ¿e difereaciacifia sJ.csú:if= 

sacio pc;r la  sociedad a lo  lai'go del desarrollo de los elemeatos que le  sirvrsn de 

basa para su srabsisteaciac

iiJ, m,ergeii de c5.ertas determirsantes biológicas (Sayoioa, 1975) «jue sen evifirntes» 
la reproducción liUjBam está afectada por el gx'&ño de implementacida dal aperí-ato 
productiYO de la sociedad en la que tiene lt¿gar^ Sin embas'gOf esta afirmaniéa es ás 
tips' tGB geasral que carece da valor explicativo cuando interesa dastacas'* la difererp- 
ciacidri interna da cada sociedad particular» Surge» asi, la interrogante de cuál 
es lai ffiaaifsstacióñ de esta dlfír-renc5.aci5a en términos concretos» Dado que se sos-» 
tiene cua los comportamientos de los individuos aparecen moldeados por los tipos áe 
tidíícripciéa que ellos asumen dentro de la sociedad, parecería plausible sostener qua 
el carácter o ;natm‘'alesex da las actividades y orga/iisaciones que coafor trian. » sctfìâ ì 
corno instancias ísiediatlKaáoras» Es probable» dentro de esta linea <le raxoriit̂ ieatOp 
que 1-a isastitucién que más directamente incida sobre el compojí'taíaieato repTQúXJXitiyo 
saa¡, e.utonceri5 el grupo primario»

íii biíjB. puede argítirse que la familia representa el orden imtitucional (Gerth 
j Mili.«» 1967} rnSs inmediatamente vinculado a le. fecundidad, esto ao significa cue 
Iniívfe c:Oíic.idG.?árEcle como un ente aitt6notr.Oo Fo.r el contrario» la familia, ba expe.ri- 
Híantado cambios orgítaisacioaales como fruto de las transformaciones q\5.e, histórica-» 

ha derivado la sociedad (illiiunate’» IST/d» esp» pp»28~73)c. La inexistencia «te 
tal autonomía, sk el sentido rS.o amplio, permite sostener que hay detcrminacioaes 
de csráen supes'ior q'ce, por mediación del givipo primario» inciden sobre la fec?.«iéiílad„ 
B.Ì.1 tal£s> coíidicií>ae.i;s sil cossidorar tusa sociedad particular, deberías resosocarse 
tipos o j?orSí3s de aste orden de mediación, de íííocIo simálar a les que distisüjue 
Aldmxate (l&74:7d-“92)» T m h x f m parecjiara válido comiderar cómo la organiaaciéi'i 
.fam.iliai' resulta condicionada (altera.da) por procesos qixs llevan en su sano el sello 
del desarrollo desigual de esa sociedad particular.
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}  P j i i . r r ^ ^ p c i g a  l a  y  c a i r b i c s  à a  l a  f a m i l i a

où M  q u s  : ; o  s o s t i e r : s  ipie x̂ 'x p r o p e n s i ó n  a  l o  s e r b a n o  r o  o s  ¡ s á s  q ? , . « ;  l o  d l s n o ^ n p - »  

■xtSn d . e  4 . a  e i o t i a a t u r a  r x i r a l  c o s o '  r a s u l ' l a d o  d e  l a  r o p l c d u c c i f i n  a K ì p l i a d à  d e l  c : ' O c ; o e ì >  l e  

a o l o ' a i a o . e i o n ,  p s r e c e x - l a  razQiam^.e  p o s  t a l a r  f  a l  h ' o b d :.*  d o  h i p o t S t i c o , .  i r a : -  d o  

Í O S  e l ! O K o : o i ; o 3  d a  l a  a r t i < r x l a c ò 6 n  o r g a n i s a t i v a  r a . r a 2 . ¡ .  i „ e ^  l a  f a n d l i a -  e x p o r l r - o n t a o ' S a  

' i r : .  S a p o ' i ' t o  d o  r a t u r a l s s a  s i r r d l a r .  A l  c o i e s i é e r a r  q i i e  l a  i r i r ; . p c i 6 s  i i e  f t o n a a a  l e  p r o i l o c o .  

c : ; ’ A n  y  d o  ò n l e r c i s e J j i o  d e r i v a d a s  á e  l a  © c o n o s i a  ' u r b a a a  s e  b a c e n  d o m i n a n t e s ^  e o  e s p c v r o l l e  

• p i o  s o  ' K i e a d a  a  ü i a a  r e s t r i c c i è n  d e  l a  c v s p l i t v E à  d e l  g x i . t p o  f a m i l i a r . ,  L a s  xorixxs  e c o a r o . -  

l a s  Q v e  a s a m o  t a l  d o i n i n a c i d x » .  c o r r e s p o n a e r i a n  a  l a  g a i i e r a l i s a c i i 3s  c r e c i e n t e  d o  l a s  

t r s s ' í s í x r c i o n e s  m e r c í a i t i l e S f  t a n t o  p o r  l a  v i a  d e  l a  p r o l a t a r i s a c i S n  d a l  c a ? a p e s i s a à o  

o a p l e a à o  o : a  l o s  p r e d i o s  f r i c ó l a s  c o m e r c i a l e s ¡  c o m o  p o r  m e d i , o  d s  l a  ^ m a r g i n a l r i s a c i L l d ' '  

d e  l o s  s e c t o r e s  &?. p e q u e r o s  p r o d u e t e s ' e S i ,  . 5 e  e s t a  f b r i A a  t i e n d e n  s  p r o d ? x c i r s s  a l t e s a s -  

c ; l o r . a o  d e  l a  i s s t i t i x c i o n a l i d a d  v i g e n t e  d e n t r o  ú e l  m a r c o  r a r a ! . .  E s t o  e c 5 . ; i v a l s '  a  s o g - >  

t c n s í : ' '  l a  í > » O i a . c i 6 n  d e  u n a  t í s i d s a c i a  a  l a  p a a l a t i n a  í l é J 3 3 . r t i c n X a . c i 6 i í .  áe la s  aelacioxax i 

x a x d lia ra s  y ; . e  s e  a d s e r f i a n  a  l a  p r á c t i c a  d e  l a b s r e s  r í r o d u c t i r s i S  d e  s u b s i o ' t e n c i a  e r .

: ; r e  c o ; s l ; s ; d : o  í . s c í i s a s i e a t e  •‘fdsxxjilaáo a la s  t r g s i s a c c i o s e s  d a l  m e r c a d o . .  E s t a  dassx'tiaxXs"-^ 

a lila  s e  Cin'pxa-isaTÍa  a  ' t r a v á s  ó , c  u n a  s a r i e  d e  f ' o r j r s a s . ,  ü a a  d s  e l l c i s  e s ' t a r l a  c i a d o  p a r  

x j .  i i x c x x r - x x i l o  d e  x a s  t e n d e a n i a s  m i g r a t o r i a s  de  l o s  c o i ; i p o s i e M t : e s  ” e u t r . s i = . s 3 x c l . e a : n ; s ”  d e l  

g r n p c y  ' c : s . v 3  . i r e t o  e l e  l a  p r o g x ' e s á v a  r o r o v a c i á s  ' t a c E o l d g i c s  f i e  l a  e i j r i c u l t e r a  q u e  c o ' c s -  

s ' i c r t ; :  ■:;■•, o b s c l e t n  i ™  c r o M l c l d n  s r t o n g i v a  q u e  a s ' í s s o  e l  u so  d a  l a a s o  d e  o b r e :  r a j o  l o s  

S O & 3  d e  s . í i q j ' s e é e - 3 s ; i á s  p r o e b s e t i v a  p r s c e c l e n t e s  ( S i i i q a x a  1973 a } .  O t r a  £ t » n q a  ó . c  d e o s r t i -  

x x ils c iú r  d e l  p a t r á n  i d o i i l i a r  ’ o s r a l .  c3; i c e  r e J . a G i 5 n  c o a  e l  a r l m e r c  d a  ì l i  j o s  Tsqxi&rído 
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c r e c i e s t . a  t s ; : i d e R C Í 5i  î s i g r a t o r i a *  acentuada por las condiciones descritas,, p ^ ? d i e r a  

raanif es taras e». requsrirai satos mayores ele capacitación de los áesceridientes p ccítío 

v.na forma ds incx’cnentar s î̂s posibilidades de integración a las formas de producciS 

qae proporcionan ingreso ísoaetario (lo  cuál pudiera redundar en benefició de la  fe- 

." l l ia  ya que los M jos  rem itirían parte de gxís salarios a l graapc- original).. Estas

c® oaes lncidiri.-»n '  eapecto de adoptar formas de control ds la
N° :  . - r - ^  ZfŸ.û/
Autor: l/ilU, ̂ tptera de los modos organisacionales de la f'a:ni-’
Titulo, nuí0̂ i^ ^ !q Uét04Cî  .Cfpû to -

^ ít ^c. 4 ¿ ĵ gjjgg para el consumo farisiliara para asuisdr
nombre firm a

atre estas respOK.sabilÍQades cabe mencionar' zu
VENCE

..... Lmque tal p a r t i c i p a c i ó n  se vea constreñida a

trador de las actividades econ6mica.s y se re.?.- 
e aquí importa destacar ao es la ifsiplicarcia 
.no la modificación cualitativa que presupone su 
toméstico a la condición de asalariadav- No se 
'ticipación en la generación de bienes .sólo para 
liar̂  pueda constituir una cantidad isKportaute 
social que asuma su prodracto. Por lo tiemáSí. ®1 
económicamente activa parece seguir tuui toad^scia 
lio de las fuersas productivas (ilacioaas Unidrií; ̂ 
tanto e>'3 los países de mayor .subdesarrollo rela

tivo coro en aqtiSlloa que integran ex grupo económico dominante a escala internacional} 
paro, mientras en los primeros esta participación se distingue por su escasa prodao» 
cividadg aa los .segi-mrlos &s%m;¡ una condición opuesta,. Añora bien» en aquellas nacio
nes de ecmiofflias dependientes «Ss directamente vinculadas al mercado intcnaacionals 
el empleo de la ¡iTa.jer suele asmir la condición de uk.íí reserva laboral que contribuye 
e s’/áisorar los costos globales de la f».aersa de trabajOo La vij-’tual integración i-ejis- 
nina al empleo reirojaerado fue.ra dol liogar» en estas circunstancias ̂ padiera supones* 
ciertos re;raeríJTtientos qoie afectan su comjiort̂ añiento reproductivo. Ellos corr.t'Spos:id&-'
' i** ^  OjV*, •'* 1 r:aitaciones rrt.ayores a las oportisiidadea áe ocupación o aumentos ew eí. grado

iaestabiliclad. laboral para quienes estSn casadas o tengan im cierto n&iero de hijos.
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Da este modo^ la*, ven ta , del trabajo feisenino se \?aria af’ecta-da ì̂ or su situaci:5s rcpro-^^ 

ductiva jij eveKtualn'‘.entaj por su estado aaritalc laversarsieatet estas coriiS'i.e:iOiì.es 

pud.iera'i ser áaiterpretadas conio agestes que estintuXaría» (forzarás») a la  laujer a 

l;acf>s‘pGí;’aj['3e a tareas extra--c!os';éBticase ea cuyo caso ta l participación se realissrSa 

ea actividades áe escasa pz’odactii/idad qus re p o r ta n  ¿rgreaos sieuíraaéos pero »luc, ele 

cualípi--r forisaí, se hacen indispensables para la subsistencia del grapo j>r:lr.iario.,

®5 Diaensionas cstgucturoles y vat^iables intermedias de la fecn.aidid3.d

áhora hien^ si la  se concibe oojso nzm mediación entre las diaensioaes

macro -̂e ŝtruc-ixroales de la  sociedad y  sus patrones de reproduccións ello no supone ima 

iatervei’ci6n absoluta/siente dire-í t̂a;, En efecto, se sostiene que todo el rico jiiego cíe 

i.iíiteracc5,ones sociales atraviesaii por el marco familiar^ para alcanzar a. i«i fecsAndidad;; 

ca su e:ípi'’esi6n más concreta (nivel);, por la  via de las llasaadas scariablec iatermedias 

identificadas por Davis y Blake en su ya clSsico trabajo sobre fecuadidad y estructiéva 

soc3.al (lS56)„ Estas variáosles proporcionan un referente ansiHtico para estudiar cí%ío 

las acciones Irdiviclualcs cosiforrtiazi pautas de comportamiento frente a la rsprocucciía,. 

Cov,o el propio Devis (l% 3 ) lo reconoces estas variables pamiten disponer de v.n juego 

d e  opci<5tí.es para com prender c Ú 2C lem individuosj s?egñn su p¡as;ici6& dentro de la  estruc

ture dci Í3. s>v.:ied3.d (nivel macr-c—analitico) desarrollan, es'cretegias raferridas a la  

conotitueidn del matrinicnio y a le formeciÓa de la  familia (nivel micro-analitico )c,

Sil ült.iiRa i,íx.3tancias se trata de aprecia;.' cómo las condiciovies de indole estr’uctural. 

a.í-eataa la exposición ai coito^ mediante la  r-figulación del ingreso a las «nioaesj la  

■'lureciSn del celibato y le. e s p e c i f ic a c ió n  de periodos de inactividad scjíivíI.:. asi coso 

a tra v é s  de la  px'áctica de nvedios s>ara limitar la  e x p o s ic ió n  a la  co n ce p c ió n  y/o la  

\ulrt;ual'lcaci3a dei parto..

El m3.rco analítico provisto por Davis y Blalse iJUdiera concebirse, <sn «n nivel 

mayos* de abslrraccióng como un in'jtrumento para interpretar si efecto que t ie n e n  las 

ar-ticiilaciones de las relacio-ues sociales en  ciertas decisiones que inciden en el n iv e l  

de fecrmáxá&d de una determinada población.. En este sentido parece conveniente ÍR.r»3..3- 

t ir  133 que las acciones que se adopten no  corresponden iiacesariacRante a respo.cstas 

mecl-aicas da ios individuos .frente a ciertos supuestos estltiuloSp por ”miiltifásicas'’
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que se les costcibaìSi, &itio a opcàoaes socialmente còndicionadnso Algunas decisic-ueSi 
.-;o'so cl 'tóso de medios an,ticonceptivos5 la regi,?3.aci6n del '‘riesgo” de la concepción o 
le prSctica del aborto iridiK’.idO(, no cbsdscm siffiplenentc a expresiones volitj,vas inibì- 
viduales.;, sia descax'tar la iìuportnacia que ellas pudieran taaer,, sino a la cosrsagra- 
c:l&ì ClegitimaciQa social) de estas prácticas y al ejeircicio de presiones de naturiìlesa 
ec’onfeicof, ideolfigica, etc„ , El recurso de la anticoacepei8a, por ejemplo¡, pudiera 
interpretarse como un resultado complejo de la operación de las instancias señaladas., 
.iñSs 1.:.̂ disponibilidad de tales medios tenderá a relacionarse positivamente coa el 
g r a d o  de penetraciSn que alcance la economia urbana en términos de acentuación de la 

social del trabajo y socialisaciáa del consuono,,
Pero la  disponibilidad no es condicifin suficiente para e l uso del recurso| es ncce- 

sariog además a qiie s e  rsadecó.e la estructura perceptiva de ios potenciales cons«rai<k:sre.n., 

&i lí> creación de esta actitud fa '̂0^abic intervienen agentes notivadores destinados a 

b-'icer resaltar Xas relaciones extra-primarias, a promover la  incentivación del coasimio 

de bienes dei' v ie rca d o , a la construcción de arquetipos para los futuros roles de los 

hijoso Estas presiones ideológicas0 combinadas con el reconociraieato institucional cis 

las prácticas pertinetites y la  disponibilidad de ellas, acentüan las tendencias a la  

limitación del tamaiao i?5Siiliar„ Es probable que ta l materialización reqtiieras sin 

■::vbargOj í'k; otrcs agentes de nsotivaciSn que opera:á más directamente sobre e l proceso de 

j,r.cc'i'Sia.lií:aci6.':i del conocimiento de lás técBÍce\s y de au empleo» como serían, e l grado de 

adscrlpcife. religiosa» e l nivel de participación de la  mujez“ en las decisiones familia,, 

Vi-ís» o'.l t i p o  áe eáxzca.ci6n alcojazado,. De esta fo'-'ffiag se pi'Oduciria toda usa gasia de 

coKiportcrnj.ento.s que coKprenderf.aíi e l sux'yimieÉito de una actitud favorable hacia la 

a.ntxGCíiccpci6n, la  íidopción de un conocimiento iastrumental y la  decisión de emplear 

,a l « f i n ,  recurso ad hoc«.

En sv.ísa., la  propensión a lo  urbanog como expresión de los signos manifiestos del 

proces-c; de u-rbcmizaciéa de unn  sociedad dependiente» coaporta uria coraplejizaciña ere«- 

cieiite de roles» aparejada por especialización de funciones productivaSs usía aimpliíV 

ciíéi de io s  mecanismos transaccioaales del m-ereado» ».Ana accntración de lo s  aparatos de 

;jesti6n (en sus dima-asiones politico-díurídicas e ideolSgicas)f condiciones todas que 

a.?ectan la  o s t m e t u r a  (composicida) áe ia  tviidad familiar y» por esta vía» inciden ea
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l a s  ■ v a r i a b l e s  iatemedias às la Jíecimdidad (ver Gráfico i ).- Liienop d e  s e r  f a c t i b l e  

l a  í ? . i a t 5.n c i.6 n  de grados de propensión a lo nrlianog tasibiln s e r i a  p r o b a b l e  l a  e n a s - g e s - -  

c i a  d e  nitrales difer'entes d s  fect,mdìàad o„ en isn sentido teS.3 a ® p l i o ¡ ,  d a  d i s t i n t o s  

piatrones reproductivos,»

Ilo DiSEiiio m  mmi.o de aiìalisis
•> Universo de contenidos; indicadores y su foraulacifín hipotética

Este estudio se desenvuelve en el ámbito de la categoria teórica ’’proceso de 
urbar*is;acidíi” representada (en otro plano de abstracción) por sus asanifestaclo'nas 
fenoaésica.« insaedxatas» A fin de dax’ cuenta de estas expresiones se ha construido 
la categoria analítica "propensión a lo urbano” definidaj, para fines cperacionsleSf 
;por interrelaciones de algunos indicadores contextúales» El análisis tiene una pers
pectiva áí».inentemente ecológica y en su desari'ollo se consultan dos irsstanciass 
a) deteminaclóa de dimensiones estructural es ̂ en las cue se liallarian insertas las 
manifestaciones del proceso de urbanizaciónj b) detección de diferenciáis.«,? en la 
expres'.lóa de algunas de las var'iables intermedias de la fecundidad... El refex'ente 
CTp£i'’ico corresponde a áreas "ruralLes” seleccionaclas de cuatro países ds América 
Latin.a (ver Comiagp lS73)f teniei'ido como basa teasporal el aíl> 1969»

ludicadorea de px-opensi6a a lo urbano
L o s  áidicadores escogidos p a r a  dar cue.ntaj a n ivel operacional^, de l a  proper,.» 

si6a a l o  - u r b a n o  y discernir las dimensiones e.stxn,T,ct-urale3,, p a e r l e n  agru'parse en s t ; i . s  

variables básicasí i )  aití-sl educacional; i i )  30ci,ali2aci6n anticipatoria; i i i )  coicf.' 

tacto c;on madios de comunicacidn de masas; iv )  fóripleo y  percepción de in.gre,í5o; 

v )  equipaa'.iíSi-ito fís ico ; y ^ v i )  migración y movilidad espacial (ver Cuadi’O 1 Todos 

l o s  i n d i c a d o r e s s  dieciocho en total® se expresan en términos de frecuencias .relativas 

y  e s tñ n  refa:ridos a las unidades prijnarias de muestreo ( I I P M )  d i s t i n g u i c l e . s  <b i  la  apli-» 

c a c i ó n  ¿ t í  l o s  cuestionarios deX f i ' O g i ' ' B i a i a  da iíncuestas Compa.vativa.s de Fecundidad e n  

Ansérica Latina Hural { P . S G F á L — H u : c a l ) o  La operacionalización, de l.os ?jadi.cado,res ol̂ eí-ieci 

tambiíin s. los; criterios de ordenación y madicién utilÍ£ado.s por estas exícuesta-s»

En vm plasxo opei’acionale proparisióia, a lo vachsxio se postaxla® hipotéticasnente» 
como x-ura inter/inculación de al'fco.s valores relativos en térmixios del 'nivel de
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eduGaciêa adquirido (y su opuestos '»ajos niveles de cjnalfafectismcí ítracional);, de lectura 
da diarios y revistas » de socialización anticipatoria» de percep̂ cj-Ôu de ingreso ̂ ríe 
partlcipacián m  actividades productivas no agrícolas y de equipamientoo Estos iadi- 
cadores reflejariar. un grade alto de písaeti-'ación da la econoroía y "cuítura” «rfeanas 
en loa Im’oitos rurales y confi-gurarían coüRplejos de variaciidad..

La existencia de niveles relativamente altos expresaría no sólo la dispisnibilidad 
cié los servicios pertinentes^ sino su utilisación cano fruto de los requea'imieatos de 
capacitación establecidos por el grado de especialización del proceso productivo y 

la consecuente división técnica del trabajOo Se estima que aquellos niveles educado-- 
nales estarán positivamente asociados con una definida tendencia a la sc/cializacidn 
anticipatoria que se entiende como una vinculación con centros pobíacíosg que son con- 
sideradoso desde un punto de vista eviantitativo, como ’’urbaíoos" (más de 20 COO habí-» 
tarîtes)- Esta asociación se deriva de los pati"ones de localización de los estableci
mientos educacionales y del rol de caatros da servicio y mercado que jiigarîëiu tales 
entidades pobladas- Niveles de capacitación formal elevados9 asociados con socializa- 
ciÓK anticipatoriaj, tendrán su correlato en la lectura frecuente de diarios y revistas- 
Este contacto con medios de commicación de masas reflejaría la penetración de los 
contenidos "culturales urbanos"^que son proíncvldos por medio de la educación y la 
socialización anticipatoria- Estas tres variables se conciben, entonces, como un 
complejo que expresaría uno de los plësnos de operación del sistema vertebrador urbano 
cil proporcionar indicios básicos de la inserción de los residentes de cada l?PM en ’un 
g-i’-ado cíe propt’nsión a lo urbasio (Corning, 1971. esp« pp„297--2S8)o

2 /  Conviene aquí señalar que el enfoque d,e "cultura urbana" «o es ajeno a, las esbserva- 
clones que realiza Castells (I974s7?<"7f5}- "La hipótesis simplista, que íiace de la 
penetración de la sociedad rural por los medios de conaunicación de masas un factor 
decisivo, olvida q'ae la teoría de la información parte de una cierta correspondes^cia 
entre el código del "esaisor" y el oSdicjo del "receptor" con respecto a un mensaje- 
Quiere esto decir que los mensajes son percibidos y seleccionados en virtud del 
sistema cultviral del agente, el cual está siendo deteminado por el lugar que ocupa 
en la estruí-tura social- Por consiguiente, si en ciertas zonas rurales hay 
sión urbana", se debe a que las bases estructurales de la nueva situación han 
desorganizado los sistemas culturales tradicionales"..
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ü» seguìido complejo d» interacción estaría coRstituitìo por l o s  i R . d i c a d o r e s  de 
e m p i c o  e ingresOc. La propensión a lo urbano implicax'ia proix>rci6n r e l a t i v a - - - '

S K - n t e  i m p o r f i a n t e  de los iiiaridos (coaipañeros ) de las entrevistadas se d e s e « r p e f i a . n  e n  

7iafc'Ores ocaíp-scj-onales no agropecuarias-, E;-;ts «upuesto descansa en el heclKi que Is 
disrn’.pcién de la estructura productiva lural Úaria lugar a  un aiamento d e  l a s  t í s i ' - e a s  

e s p e c i a l i z a d a s  y aemi-espacializadas que conIlei?a la adscripción a Ioíj m e í : a a i s 3 ' , o s  d e -  

intercambio propios de la economia de mercado, Complemeatariamente-^ pudiera e s p e r a r s e  

que una rríayar propensión a lo ui'bano origi».iaria un proceso de reclutajaiento d e  I n d i " -  

viduos a nivel de cada localidad para incorporarlos a los Bíecanismos áe gestión p o r 

la v í a  del apai'ato del Estado o a la designación de otros de procedencia e3ttr&--local 
como agentes de representación.

De esta forsnao el Estado reforzaría la  acción de las presiones del mer-cado en 

térrísinos da ü-itegrar» da modo virtual o potencial, a los Ijésbitantes "rurales” dentro 

del sistema de articulacióia urbano,-, Esto implica;?ia usía expansión creciente de la  

Kasti coiisufflidorao Por ello es que seria esperable que cuanto itiáa acentuada sea la  

prcpcaasiím a lo urbano mayores sean las propox-ciones de activos que perciban ingresess 

monetarios. Así, empleo no agrícola y pago en dinero constituirían dos atributos 

iaterccnectados que sewirian de base para precisar, afin más, el alcance operacioral 

tìs la  Roción de propensión a lo urbano.

Una indicación adicional de la  socialización del constano estaría dada por la  dis

ponibilidad de equipamiento físico que, en el contexto del mecanismo social de ai’ticu- 

lación urbana., asume básicamente el cai'ácter de UR.a mercancía que se transa de confox’-  

ffiidc'.d coa cánones de mercado. Este equipamiento se compoíie de elementos de  infra---- 

eatrv.ctvjT:-! fís ica  ("servicios de utilidad pfifolica") y  áe bienes de tipo ¿.nterstedio 

para el 'mgar ("confort"). Para su sstimcióa se ha elaborado un índice qxie permite 

discx'imi.neir grados de disponibilidad y/o viso. El equip-araiento representaría los atri-= 

butos de io qua suele denomiswse la  "uxitaaizaciÓn. física" y se le entien-de corflo laria 

de las expresiones manifiestas de las relaciones entre sociedad y espacio.

Los conjuntos de indicadores me,ncionados con£igu,ran complejos de relaciones 

■sup-aestaKente asociados a la  concepción operacional de propensión a lo urbano,. Asi., 

la. educación formal se advierte profundansente ligada a la  lectura de diarios y revistas
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y al hecha de haber persaaíiccido parte importante de la vida,, antes de los quince affcs 
de edad, «n centros poblados de 20 (XX) o más habitantes.^ Este complejo pudiera 
comprenderse, a nivel hipotético, como ?an medio en que se desenvuelven los procesos 
de especializacidn y entrenamientc de la fuerza de trabajo potaücial acorde con las 
demandas de expansién del sistema de produccióiSf-consumo-intercarabio-gestién., De este 
modo, su impacto no sólo es de corte ideológico, en términos de waa "adecuación" de 
los contenidos valóricos según los requerimiaatos del sistana, sino tasnbién de natura
leza productiva^ El sistema redeJfine los modos articuladores de la sociedad en tér- 
miiíjos de las relaciones de los individuos según su posición dentro de la estructura 
general de pi-oducclón y también incide en las formas de vinculación y aprfípiación del 
espacio» Luego, puede entenderse este primer cwnplejo de variabilidad ccwsío un nivel 
de reproducción del sistema en el plano de la capacitación de la fuerza de trabaijo «ai 
mi sentido amplio y de ampliación del consumo material e ideológico» Un rol compie-- 
mentario es jugado por la participación de "rurales" en actividades productivas extra» 
agrarifiis» Esta pudiera cowiprendersa como una forma de expansión de la fuerza de trabajo 
"urbana" que, operando como una suerte de dispositivo laboral de reserva, contribuiría 
a incrmentar la tasa de ganancia de los sectores dominantes dentro de la estructura 
de producción industrial y de servicios» De este modo, la articulación de un sistema 
Único da produccióiv-consumo-intercambio^gestión representada por el proceso de urba
nización en su penetración del émbito "rural", conformarla un modo de asegurar la 
acumulación requerida para afianzar la reproducción ampliada del capital» Un medio 
para fortalecer otro de los componentes de este proceso, i»eo, la socialización del 
constjBBO, seria la generalización de una foimsa de pago monetario de la fuerza de tra
bajo (auménto de la proletarización rural)» El equipamiento físico, oxso ya se ha 
apuntado, constituirla un instrumento de articulación material de espacios y de sus 
contenidos societarios dentro tíel patrón dominante del sistanta» Es decir, la dota
ción de infraestructura básica sería una instancia utilizada para incranentar la 
accesibilidad de los diversos sectores, incluidos sus habitantes, respecto de los 
elementos que priman en las relaciones de mercado» Ckmvo sa^la Sfekyser (1973), los 
indicadores de equipamiento físico proporcionarían un indicio de la reducción, y 
eventual desaparición, del alslssBisnto relativo da los sectores rui’ales al integrarse 
éstos a. los mecanismos de csminicación e interp<aietración que supone la pi'ogresiva
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coas tí tue i6a de ’an sistrgiia urbano a nivel nacional. Además^ desde el punto de vista 
■iíistitTAci.tfnal,, la px'esericia de fomaa de aquipaíP-íento pudiera iaterpretars-e coso ísn 
fortalfícdisiento de la estructura organizativa del sistema,

Tradicioraljaente, los estudios de la "urbaBisaciÓn'% en su acepción íícoIÓgicc-» 
dosaográ-ficaa iian identificado dos características q>.ie serian relativamente consubstgív- 
ciñles a los centros "urbanos'*! elevación de los indices de movilidad espacial da la 
poblsciórA y iiaa tendencia a atraer inmigrantes.. Es probable que la mayo-r raovilidcsd 
espacial m  sea sino u m  de loa frutos directos de la separación entre lugar de tra
bajo y de reaideiaciai en ccnsacueaacia# sería plausible sostener que tal frecuencia 
de ctesplasíaisientos no resulte fácilmente constatable a nivel de las uaiéacles territc-, 
viales (üPíí) para las que se dispone de informaciónp Por otra parte„ tambiSa es 
pi^obable que en áreas donde predonúnan las formas productivas de subsistenciaa los 
viajes sean uno de los escasos medios de relación externa (ioec^ vinculación con el 
mercíido)., Altemativasnenttír, en aqisellos .sectores donde se registran p»porciones 
elevada.^ de trabajadores no agrícolas se apreciaría una cierta intensidad de de.spla2a-' 
inientos,, El grado de “atracción" migratoria de xin área^ a su vez¡. se concibe coiso un 
.fruto del desarrollo desigual y combinado.. Aquellos lugares donde se emeentran las 
actlvidíidcs qi.ie de-Tsandan fuerza de trabajo tienden a prttvover un avariente de .la itsmigra=
c.iSn como un medio para Jjacr^neatar las reservas laboralea» Paralelamente^ estos 
stíctoras suelea ser sedes de dispositivos institucionales y centros de educación.. En 
gener.Bl,, pudiera esperarse que las áreas rurales donde se ha virtualizado ussa mayor 
penetración del sistema, vertobrador constituyém focos de inmxgracióno LxiegOo la 
pivipensión a lo urbano comportaría, en un sentido menos manifiesto que en el caso de 
los tres cofflplejo.t de variacida previ-amente descritos, niveles relativamente altos 
de migración yy prob.ablefficaataf, exhibiría al.gÓJi grado, no tauy clarasnente determinado;, 
de frecueiicia de viajes y de movii’aientos con destino "urbano”..

Se estima que una combinacién de valores elevados en las asociaciones de las 
variables deassritas propox'cionaria un nivel elevado de. propensión a lo urbano^ Fuedc! 
apreciarse que estas consideraciones coinciden, en general« con la concapcién que 
Connlncf ('! 971 ) ha der.ívado para distinguir sectores con atributos urbanos dentro de 
un contexto rural,.
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La difcresiciaclón da la comunidad puede definirse como el grado en qxís ésta 
se halla inserta en el sistema nacional por medio de instituciones tales como 
aquellas que implican los subsistemas educacionales, económicos y i'f-:15.gicsos 
del país o La definición que aquí se bx'inda sugiere que los íteanc a usar en 
las escalas empíricas debieran ser roles o dispositivos existentes er las 
coíironidades rurales y que son parte de las instituciones nacionales de una 
sola sociedad (p<>297)-

En las observaciones efectuadas anteriormente puede apreciarse la omisión siste- 
mitica de dos variables que han sido seleccionadas: trabajo de la mujex- y audiencia,
de radio» En el caso de la incorporación femenina al proceso productivo, la relación 
con propensión a la urbanización es algo obscura» En efecto, ami cuando es plausib3.e 
el supuesto formulado por de Jong (l973), en cuanto a que la adscripción a las acti
vidades económicas por parte de la mujer de áreas rurales corresponde a una sues’te 
de "valor" urbano, cuyas implicancias se registran en el ámbito de la ampliación de 
rsus roles (más allá de los de esposa=4Radre) y de su posición frente al hombre, su 
validez general no se reproduce necesariamente en el nivel de propensión a lo urbano 
de cada área particular. Pudiera intentarse, entonces, una calificación del argumento 
lógico en términos de asumir dos formas de participación laboral» La primera de ellas 
corresponde a los sectores de subsistencia donde la mujer constituye, junto con sus 
hijos, un aporte de trabajo fundamental para la mantención del grupo primario» Una 
segunda forma de incorporación de la mujer a la actividad económica está representada 
por .los requerimientos derivados de una economía de ./.ercado en que se acentúa el grado 
de desarrollo de las fuerzas productivas y la división técnica y social del trabajo..
En una perspectiva de cambio, como la representada en un plano analítico por la pro
pensión a lo urbano, es probable que el reclutamiento femenino dentro de la población 
eco.nómicameate activa sea más bien reducido, al menos a nivel de colectivos ai'eales, 
que en las dos situaciones extremas (mera subsistencia=mercado de consumo masivo) 
planteadas anteriormente» Esta observación no supone un estado t.raK.sicional, sino 
una condición específica dentro de un contexto global en que intervienen los casos 
aparentemente "polares'% que no son sino opuestos que se combinan dentro de las 
desigualdades de cada sociedad part5.cular a lo largo de su proceso de cambio.

Audiencia de noticias es un indicador definido en términos relativamente impre
cisos pues incorpora, en la práctica, la observación de televisión y/o la sintonía 
de radio. Es probable que este tipo de medios de comunicación alcance en el plano
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global de la sociedad una dispersión de tal luagnitucl qus no constituya un instri.aieat > 
ótil para discriminar niveles de prc>pensi6n a lo urbanoc Fon otra pairta,, le, forisa 
en qua se operacionaliza el i!̂ tìicador en la encuesta no permite distinguir gradaci©- 
ne,s da audiencia de infomiación propiamente talo Sin erAbargOp se le ha iKcluÌdo como 
un modo de advertir fonaas primarias de socialización del consusKo y de "difusión” de 

la "cultura urbana" (ver nota 1)«

b) Indicadores de estructura familiar
Tres juegos de indicadores han sido seleccionados como vm nK)áo de aproxima-- 

ción a la estructura de la familia (ver Cuadro 2)o Ellos sons i) roles faneninos 
extra-domésticos; ii) institucionalxzación ("legitimación") de las uniones; y iii) astpli- 
tud del grupo primario,. Como se indicara anteriormente# la fairdlia se concibe coiti© 
una instancia de mediación a través de la cual se virtualiza el impacto de coMicion,»- 
tes y detersiinaciones de orden estructural« Al distinguir ciertos atributos de su 
organización# se posibilita la identificación de diversas unidades familiares cuyos 
comportamientos reproductivos# expresactos en términos de algunas de las "variables 
iiiteraiediais de la fecundidad”# serít;an también distintos« Estos tres juegos de indi
cadores de estin-ictura familiai’ derivan su imidad conceptual del supuesto de que 
función del grado de propensión a lo urbano se scatarí-aa las bases pcira una diversi
ficación de los roles femeninos# se ejercería una mayor presión para la concertación 
da unionas coaj-ugales de acuerdo a normas instituidas por el aparato j^3r£dico político 
y se establecerían restricciones a la existencia de entidades familiares ampliadas.,
Todos ellos operarían respecto del nómero de descendientes considerado "apropiado”# 
asi coiTíO también incidirían en los valores de las variables inmediatas de la fecundidad.,

i) La participación da la mujer en actividades productivas pudiera considerarse 
como un indicio de un caitibio en las condiciones del grupo primario datto que Implicaría 
que el foco de roles se tiende a ceatrair fuera del hogar« Goldborg (l95S) sostiene 
que en tales condiciones el costo de introdticir uno o mis niños adicionales seri mayo.r 
que cuando priman los roles domé-sticos« En su análisis de actitudes respecto de la 
posición de la mujer, de Jong (l973) señala que cuando se produce una situación de 
equilibrio entre la pareja# expresado en términos de compartir la adopción de decisio
nes c.n matei’ias que a.?ectan al hogar# auraenta la probabilidad que surja lina disposición
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favorable a la familia pequeña, Ser£a razonable esperar aiaaás de iríiplicar v.n 
Ceimbia en la focalización de los roles ¡j el trabajo fanenino» particuiarir.ente curtido 
éste 36 desempeñe fuera del hogai* y sea remunerados contribuya a minimizar las dife
rencias de posición del hombre y de la m\ijer ea el contexto de la familia y con elle 
se haga factible la adopción conjunta de decisiones respecto de la anticoncapciónt,

Sin embargo* la relación entre el trabajo de la mujer y las vairiables intermedias 
de la fecundidad requiere de algunas calificaciones adicionales. Un número elei?ado de 
hijos pudiera motivar la necesidad de inersnentar el nivel de ingreso del hogar y» 
por esta via, pi'omover ei acceso de la madre a la vida laboral« Por el contrario* pa?-a 
laaa mujer que participe en las actividades económicas antes de constituir tana faísilia* 
un n&nei’o alto de hijos pudiera representar un obstáculo para su desenpeño laboral. 
Estas consideraciones aparentemente contradictorias afectan la natviraleza del tamaño 
del hogar que actúa, entonces, como resultante y condicionante, a la vez, de la parti
cipación de la mujer en tareas productivas extradomésticas. En general, sin embargo, 
una vez asujnidos estos roles alimentaria la propensión al conocimiento y al uso de 
revcUTños que contribuyan a limitar la magnitud de la familia dados l.os requerimientos 
ée continuidad laboral. Es importante recalcar una observación efectuada anterior- 
mente. Bajo condiciones de subsistencia acentuada, la mujer constituye un importante 
agente de producción y no sólo comparte con el marido la responsabilidad de generar 
los bienes 'requeridos para la mantención y supervivencia del grupo familiar, además 
de desempeñar las tareas domésticas, sino que también juegan un rol reproductor que 
pudiera ser esencial para esta supervivencia^ Sn efecto, siendo los hijos práctica
mente el único recurso disponible para incresnentar los bienes requeridos, el signifi
cado de la mujer como agente reproductor es de gran significación, Lamentablemente, 
la forma en que el indicador pertinente aparece en la encuesta PECFAL-Rural hace difí
cil precisar este tipo de situaciones,,

ii) Aún cuando pudiera postularse que toda sociedad dispone de normas para con
sagrar la legitimidad de la relación sexual con carácter continuo por parte de una 
pareja, es factible advertir que la sanción pautada por las,instancias jur£dxco-pol£- 
ticas e ideológicas imperantes tenga un variado grado de aceptación y aplicabilidad,, 
Pudiera, entonces, concebirse a la variabilidad respecto de la norma corno una manifes
tación de las desigualdades que se dan a lo largo de un proceso de desarrollo
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socialmente casnb.ÌKa<ìo.. De esta fonila, la existencia de altas proporciones de parejas 
laiidas por consenso representaría un indicador de un bajo nivel de presi¿»a por pax-te 
del sistema dominante o„ al menos, un grado menor de internali zac de la 
con que aquSl opera.. Si^ entonces, se interpreta al matrimonio instituido por medio 
da una sanción lc?gal ccsno una forma de sujeción del grupo primario a las ralaciorcs 
sociales que caracterizan al sistema, ello implicaría que tal foma fuese consubataii- 
ciéil al modelo vertebrado.? que se deriva de aquÓl., A su vez¡, e.l acatamiento de e.ste 
tipi» de normas pudiera ser un indicador de la disposición a aceptar otros elementos 
que pudieran, penetrar por la vía de la daniaación jur'idico-.-=polática e ideológica, 
como io seria la configtrracíón de deterriiinados valores referidos a algunas de las 
variables intermedias de la fecimdidad„

Entendida la unión conyugal cois» mxa expresión de las modalidades de crgaJiización 
de ia .familia, piidiera apreciarse que el grado de aplicación de las nornas instituidas 
a nivel del sistema domínaíite estará condicionado por los atributos del gn^po primario 
dentro de la estinactura productiva.. Según Meusel (l93S) la faínilia tiene dos atributos 
feconómicos básicos; ” .,...0 I) (es) una institución que transmite la propiedad privada 
(y)fi 2 ) (es) un sistema de relaciones de prodíicciÓn dirigido por la autoridad patriar
cal” (p.o167).̂  En la. medida en que se reconozca vigencia a esta aseveración de Meusei., 
se apreciará que ia definición del orden familiar está dada por la posición qiie cada 
unidad o<rapa dentro de la estructura de clases de la sociedad y que, si ásta está 
düfflin.ada ix>r las relaciones de intercambio de corte capitalista, tenderá a disminuir 
su carácter de unidad de producción y consumo relativamente autónoma.,. En este sentida 
es; que pudiera reconocerse que el matrimonio instituido por medio de una sanción legal 
constituiría uno de los indicadoreSe aun cua.ndo de recor-ocida debilidad, de ánsercidn 
del gxrapo ftisailiar a la.s relaciones sociales; que definen al modelo articul,ador del 
si-steí’a.-, De lo anterior se derivaría que una mayor propensión a lo urbano estaría 
asociada co.n una más alta proporción de uniones instituidas por vía legal o religiosa.,

ili) Un tercer juego de indicadores se refiere a la amplitud del grupo familiar,-. 
Suele sostenerse que la complejidad de roles, la movilidad espacial y oirupaci-onal 
imp?LÍcadas por las interacciones sociales tirbazias y las reistricciones del taraam de 
las viviendas, ijnponen limitantes a la amplitud de la familia.. Se afirma, dentro de
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este contextop que la ”mo<ScrniEaci6a" «ia lugar a la destrucciSn de la forrea fars.13.lai' 
ampliada para ser sustituida por la de tipo nuclear (AldouSe 1%2? Burch;, 196?).. 
Rí^cim.temente3 sin embargOj se ha cuestionada esta perspectiva. Los estudio-s de 
t?.oode (l9é3f 1954) y Winch (l967¡, 1968} hati disputado el argumento de la .su.puesta 
desaparición de las relaciones familiares ampliadas como j?ruío de la urbanizacida 
postulaíido quCj en la práctica, tales contactos subsistan aun cuando las unidades 
conyugales estén espacialmente separadas entre si. De este modo, se estiaia que la 
distancia física de los hogares no comporta, nescesariameate, el aislamiento de las 
unidades,; aunque el alejamiento y la migración pudieran incidir en una atenuación ae 
los lazos primarios de vinculación (Bultena, 1959).,

En atención a estas observaciones se ha acuñado la expresión "familia extendida^ 
modificada" con la que se designa a "unidades nucleares que establecen viviendas 
separadas, peres mamteniendo fuertes vinculaciones con los grupos de parientes” (Bock 
et al,p I974¡63)v Sin embargo, estas aseveraciones no excluyen de modo definitivo, 
la posibilidad que la desarticulación del grupo familiar ampliado, como producto de 
los modos de interacción representados por el proceso de urbanización, pudiera dar 
lugas' a un patrón da relaciones primarias favos'able a la restricción del tamaño da l a  

smidad ps'j-maria., En afecto, los elementos r,¡anifiest03 de la urbanización de la s&cic*>' 
dad, en sus raÓ3.tiples dimensiones (económicas, socio-políticas e institucioitaies, 
ecológico-demográficas), incidirían sobre la amplitud del grupo primario y ei "fami- 
liamo” promoviendo una declinación de la importancia de los lazos domésticos en la 
adopció-u de deedsiones que involiicran a los hijoso Estos óltimos adquieren una signi
ficación diferente cuaxido el proceso productivo pasa de una fase en que el grupo fajai.- 
liar tiende a satisfacer directamente st«s propios requerimientos a una ir;stawcia en 
que prámaji 3.as relaciones da intercambio.. Cuando éstas se hacen dominantes comienza 
a carecer de viabilidad el gran grupo prijaario ampliado y se torna esencial la venta 
del trabesjo en el contexto de un mercado estructurado por la "economía urbana". La 
generalización del dinero como imagen de valor absoluto restringe la cuasi-autonomía 
da 3.a familia para reemplazarla por la provisión de empleos extra-domésticos qxua san 
ocupados por los individuos sin mayor consideración de la entidad primaria a la que 
pertenezcauc En otros términos, la familia ampliada experimentetría una pérdida de
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v/igeaciaf, como gran unidad á& producciSn-íreproducclíSn, en el ámbito de las traasíar: - 
ciísnes wercafitiles.: Es probable^ acísmáŝ  qv.ê  bajo estas condicionas $ los nlr¿3S
señores m  puedan asimilarse a la rar.presa familiar y que al crecer sa incor'porea al 
eapieo eíí otros lugares... El eSecto conjunto de estas coMiciones es xma disminución 
de la importancia de la familia ampliada,.

'̂̂ tlmero deseado de hijos
Be las apreciaciones anteriores se desprende qu.e las libadas variables de la 

ests'uctura familiar se hallan iadisolubleamente ligadas al deseo de tener un cierto 
Kwi'ftero de hijos.. Aunque es obvio que tal ligazón se produce í»r la vía ds condiciO" 
nantes sico-.sociales adicionaleSg donde intervienen juegos de actitudes y de aspira
ciones,, pudiera postularse que en la conformación del ideal¡, en tanto valor esperados 
desempeñe un rol medular el conjunto de situaciones evidenciadas por la propensión a 
lo ur'osnOo En este sentido se enfatiza la raayor dependencia que la fsjailia tiene en 
una "economía urbana’%  respecto del ingreso monetario} en este marco cobra vig»-sacia 
el hecho qus los niik>s sólo proporcionan ingreso cuando son mayores y haí.i recibido 
algún grado de capacitación (coales 1%7} Robinson y Horlacker, 1971? Blake¡, I965t'’̂.. 
Adesíiá-S;, al disminuir la importancia de los lazos familiares cotRO medio de distribuc.i«5n 
de las oportimidades de empleo (lo que hace declinar la significación de los gi'*upos 
prJjííísrios aí«plia<':k>s)í las tmidadas conyugales han de hacerse cargo del costo crecie.nte

2/de los hi jos“̂  en desmsds'o de la obtenci.ón de bienes que pudieran ser deseados 
(Lsibensteiiaj ,1957» Becfíers 19'50).. La incorpoi'ación de los hijos al trabajOy .por 
otra parte» puede implicar su alejajaiento respecto del hogar familiar como resultado 
de la existencia de ofertas ocupacionales en otros sectores del territorio y tambiói-i 
pudiera coincidir con la constitución!, por parte de ellos» de grupos .familiares nue'rosj 
yp por ende» distintos a los de sias padreSo Afin más, la participación ás la niadre 
en la generación del ingreso familiar pudiera exigir que ésta límite las probabilida
des de cüíicepción,,

Pas'alelamente a todos estos cambios debe reiterarse el efecto de aquel complejo 
de presiones ideológicas ̂ a las que ya se ha aludido» y que e,jercen impacto en témlncs

Costo creciente en la medid»?, que .se hace necesario mantenerles durante un pei'iodo 
prcoloagado en el que no son productores » sino que estai'ian capacitáneSose para co.o- 
vertirse en tales».
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de imíentur y p3̂ oflmdi2aì', por medio do íonnas de aocializacidn-iater-aalisaciÒTi,, valo
res favoì'ables a la restricción del nùmero de descendieateso Es probable qaeg como 
estas presiones se materializan o se hé'.cen aantir difereacialiuente sobre las unidades 
familiar es c obedeciesido a las condiciones de desigualdad y a los modos de cfflabiììacié» 
da cada sociede^d particular* la adopción de un valor aimérico representativo para la 
ftxpectati^”a de hijos no sea muy claramente dxscernible y tenga una apariencia ambigua 
(SifflKíonSg 1973)0 Tssmbién as probable que la manifiesta ambigüedad sea iTiás aparente 
que efsctiva* dado que su verificación empírica se habría registrado en madio de un 
pí'cceso global de cambioAdemás9 su constatación requeriría precisar la forma en que 
las faiailias so insertan dentro de la astructvira de clases de la sociedad. En efecto0 

dado un marco productivo de st¿bsistencia es probable que uno de los escasos medios 
disponibles (quizás el único) para la ampliación de la producción sea el empleo de los 
ni&íSc Luego» es factible que bajo tales condiciones el ideal de tamaHo familiatr sea 
considerablemente amplio; pero, supuesto un deterioro del recurso tierra, como fruto 
de s\j sobre-explotación, pudiera surgir, en este mismo medio, una concepcJ.ón más res
tringida del gmpo primario en atención a que ésta obedecería a mía percepción de las 
posibilidades de supervivencia de quienes integran la familia« La omisión de considere.- 
ciones de esta índole, limitación que es también compartida por este estudio, sa halla
afectada ix>r la nattxraleza do la información proporcionada por el refereíite empírico 
(Corning y de Jong, 1975)0

Adentás de las modificaciones producidas a nivel de la estructura de la familia y 

del conjunto de presiones de orden político-ideológico a que ésta se ve sometida, otro 
de los atr-ife.tos básicos del proceso de urbanización dependiente de América Latina 
parece incid:¿r con fuerza sobre 3.a confosmiación del ideal reproductivo. En efecto, el 
modelo de oferta de annpleo que le distingue está directamente afectado por las tenden
cias liscia la concentración que manifiesta la. estructura productiva (oligopolio-mono
polio) 3’ por la búsqueda de medios para asegtirar una mayor prodiictividad de la fuerza 
de trabajo. La operación de este mode3.o se traduce en iwja restricción de las oportimi- 
dades de iicorporación al trabajo, altos niveles de inestabiliá3.d laboral, un contin--- 
geate creciente de trabajadores desísapleados o sub-desempleaítos, asi como en demandas 
específá.cas de capacitación. Todo este conjuiíto de situaciones da lugar a riesgos de 
paiïperizaciôn creciente, a dificultades para el desesnpaño ocupacional de las generaci.Oís.es
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Variables intermedias de la fecundidad
Se ha sostenido reiteradamente que la inserción de la fecundidad dentro del 

msidelo de articulación representado por la ui^banización y los atributes estructurales 
d e -  l a  institución familiar no corresponde a tm patrón mecánico de causalidad,. La 
fec«n.didad|; en tanto proceso de reproducción s'lobal de la poblacidn, se hace parta 
■de las tendencias de cambio ds la sociedad y no es necesariamente un efecto iniaediato 
de tales alteracicnes.. Con fine* de análisisg sin embargo<, puede concebirse a  la 
fecundidad como us'ia variable dependiente., Sn estas condiciones debe aprecictrse quc's 
dado un proceso expresado a  través de propensión a lo urbano¡, los atributos de l a  

■familia experimentarán modificaciones que incidirían sobi'e el nivel da la feci,uididad ■ 
Ko obstante las limitacíoiaes metodológicas que encierra esta obsei“Vaci6n¡, cabe desta-̂ - 
car qxie la incidencia aludida ss produciría por la vía de una serie de elementos de 
mediación que actóan como un prisma manifiesto de actitudes y "factores" corvespon-- 
dientes a  cic-cisiones. En este plario de análisis se inscriben las llamadas variables 
intersr.edias derivadas por Davis y-Blake (1936).,’̂  Para este estudio se han selec
cionado sólo algunas de estas variables de conformidad con la información disponible 
(ver Cuadj'o 3}.-,

i) Los factores que afectan la exposición al coitOg particularmente los que rigen 
la formación y disolución de las uniones durante el período rep-teductivOg han sido 
empleados reiteradamente como un medio para estudiar cambios en el nivel de la fecun
didad (ver por ejemplo, E'ajnalg 1953; Leasure, 19S3; ilenryn 1969),, La edad al unirse 
y 'Oíia aproximacióii al grado da estabilidad y duración de las uniones se distinguen 
aquí como indicadores relevantes para el análisis. Sus efectos iBar!ed.iatos S'Obre la, 
fecundidad parecen ser bastante evidenteSg aunque las circonstancias que operan en 
su Variación difieren de acuerdo al contexto societario en que se materializan. En

jóvenes y p-uedea valorarse cchíío «ststSculos par;s la dinámica de f&'̂ ndida.i(i dando
lugar a ií.iágeiae-3 del tannano de fa;ai3.i.B que scm r..,enores a las q»-ie piidieran emerger-
íiaje condiciones pr̂ Muctivas del tip© de subsistencia.,

De esta formag el modelo de análisis que se propone intenta ser congruente con las 
sugerencias metodológicas formuladas por Yaukey (1969) en cuanto a no establecer 
U4ia correlación directa entre variables estructurales de la sociedad y la fecundi- 
dadp sino que apreciar tales vinculaciones por la vía ds las variables intermedias..
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generai^ come? lo señalan Davis y Blaìee ('?%7:1o3 y siguientes) "por mucho que estas 
variables favorezca» la fecundidad^ pueden sei' contrarrestadas en la práctica par 
otros factores que rigen la concepcién y la gestacidn”.. De allí que pareciera carecer 
de sentido el análisis de estas VísríaDlcs ai margen de otras con las vque están asocia
das.; Además* e» probable que el inicio de las uniones de carácter continuo está ante
cedido por la práctica de relaciones sexuales que, aun cuando pudieran no contar con 
la sanción social de legitimacián, tendrían algíln tipo de incidencia en la gestación; 
es por ello que se incluye, como un indicador de exposición al riesgo de embarazo« 
la edad de la mujer al primer coito,.

Da conformidad con Davis y Blake (p.,164) al ocuparnos de la edad en que se
inicia la participación en uniones sexuales, separaremos las uniones en que los hiJo,s 
se presentan normalmente (incluyendo tanto las de tipo marital como las no maritales) 
da aquéllas en que la reproducción es condenada con tal vehemencia que sucede rara 
vez".. La temprana edad al unirse suele interpretarse como una reacción consciente 
ante ia prevalaricia de niveles elevados de mortalidad en una determinada sociedad y 
constituiría un medio para garantizar el reemplazo poblacional tanto por parte cía la 
pareja en cuestión cuanto por parte de sus hijos, Sin ©.ibarge, la unión tanprana no 
5Upo?se necesariamente un tamaño fésniliar grande porque es probable que una vez consa
grada, y virtualizrvio un cierto efecto reproductivo* la pareja rectirra a medios para 
reducir la fecundidad (abstinencia, anticoneepción, aborto, infanticidio);, Si í>or 
otra parte, la edad en que se inician las uniones sexuales es tardía, la fecundidad 
potencial que se pierde no puede recuperarse jamás^

La edad en que se inician las uniones pudiera estar afectada por el nivel de pro
pensión a. lo urbana y ;por los patrones de estructura familiar,. Dado que mayor 
propensión a lo urbiino implica una acentiiada división del trabajo y requeríjsientos de 
capacitación, es probable que la incorporación a empleos reinunerados se prod».ízca a 
edadvss más avanzadas que lo que sucede en el ambiente rural,. kásaS.&, el modelo ocupa- 
cional asociado con el proceso productivo urbanO'-»industrial y de servicios 1 atinoañ'.e- 
i'icanc se distingue por su atributo restrictivo en términos da uso de fuerza de trabajo 
lo cuál puede redundar en una mayor selectividad e inestabilidad laborales» Así mismo, 
el circuito de produceí6n»consunio definido por la economía urbana puede originar formas
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0.a comstsricciôn de los Ingresoîüp haciendo difStcii el acceso a la vivienda y a les 
medios de subsistenclac Todas estas condiciones pre-menferSan una ¡¡ostergación del 
inicio de las xmiones maritales.. La eventual participación de la mujer en el proceso 
productivo ¡sudiera también incidir en tai .forma de retraso. Por otra parte., el 
predomini© de la racfdalidad nuclear de la fcvniiia pudiera implicar la modificacióíi c’e 
ciertos prccedimíentos pjropios de ia estructura primaria compuesta¿como la práctica 
de matrimonios concertados a edades muy jóvenes« Con el reemplazo de los lasos filia
les por los de t.ipo conyugal se perderían algunas mecanismos de sostén tales come la 
dote? la herencia o el goce común de los biene.s del hogar paterno. De este modo,, la 
orgaaisación fíímiliar nuclear favorecería el matrimonio (o unión consensual) a edades 
má.s elevadas en las que se contaría coa un patrimonio elemental como para iniciar 
tai unión...

Una sproximación al grado de est-abilidad y duración da las uniones se obtiene a 
través del nümcr® de orden que tiene la unión actual y la duración total de ellas..
Con estos i-ndicadores se coiisigue tina imagíai adicional de la exposición al coito..

y Blake advierten que si las uniones son estables 5 o inestablesp pero no se 
pierde tiempo entre ellas» no í'ia.bx’’ia influencia adversa sobre la fecundidad.. Los 
íidsmos autores argumentan qi.ie las uniones consensúales, cuya importancia reconocen 
en teérica Latisia., representan vm indicio de inestabilidad y que, ”en tales casos 
puede .la mû jer esperar algún, tiempo antes de inicial' unsi mieva unidn» en consccuenciap 
ia péí.'<iida de fecu.ndidad puede ser importante” (p.,l82)« Pudiera disputarse este 
supuesto argumentando que la alta proporción de xmiones conse.nsuales registradas en
a3.gxmas área.s de la región es un atributo cultural de estas sociedades como fruto da 
su desenvol\’'imianto histó'rico y que» por lo tanto» no debe.ria interpretárseles como 
símbolo.« de inastabil:,.dad (sin discutir al problema de la infidelidad dentro de la 
pareja}... Además» es probable que, como ya se ha sostenido,, ei aumento de las tasas 
de matrimonios instituidos no revele más que un incremento y generalización de las 
relaciones de cosisunio (mate,í'iales e ideológicas) derivadas de la ur-banización de la 
economídí.:, Aün más» pudiera ocurrir que^dentro de este contexto global de urbanización 
aumenten las condiciones de inestabilidad en relación con las múltiples formas de 
alienación que él implica (separación entre lugar de resid-sneia y de trabajo, alta
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cspeciali5;aci6» laboral« presiones restrictivas en torno al tamai» de Xa etc.).
En cíaalquies* caso« la duración total de las uniones coiistituy« uíi importante antece-» 
dente para el conocimiento del tiempo de exposición al coito.

ii) Un segundo grupo de variables cori'esponde a ia ídentiricacií-n de agentes- que 
regulan la exposición al coito y que afectan el riesgo de la conceijción dentro de lass 
uniones. Para estos efectos se consideran la frecuencia del coito« el conocimiaito 
y uso de anticonceptivos y la diiración de la lactancia^ Estos cuatro indicadores 
tienen una componente volitiva que es díficil de evaluar con propiedad; sin embargo,, 
se estima factible asimilar algunos de los agentes motivadores dentro de las nociones 
de propensión a lo urbano y de estructura familiar,,

Es probable que la frecuencia coital no sólo sea una función de la edad sino que 
también sea afectada por el número de hijos tenidos« la duración de la unión y pol
si grado de empatia al interior de la pareja., Sin desconocer la importancia de cada 
una de estas condicionantes y de otras muchas de tipo síquico y orgánico no especifi - 
cada.Sj pudiera considerarse que tm cierto grado de información sobre la reproducción 
permitiria regular la actividad copulativa de conformidad con ?.as expectativas de 
t.a!naiio familiar.. Sin embargo, esta postulación hipotética parece bastante débil y 
quisás sea razonable convenir con Davis y Blalce en elianto a que una intensidad coital 
mayor o .menor no proporciona prueba alguna "que indique que sea un factor Imjxjrtante 
de las Vciriacion.es de la fecundidad" (p.,‘i94}<.

Respecto de la duración de la lactancia» indicador considerado en el clásic® 
císquema de las variables intermedias dentro de la abstinencia yoluntar.ia de las 
imiones, suele ostimársele como «íí atribfuto cultural asociado a la abstinencia poot-. 
pa.r-£On Guando este periodo tiene xma longitud considerable puede tener un impacto 
sobre la fecandida.d que en el cuadro biométrico de Leridoa (1973) se designa como 
parte del tieispo muerte fisiológico,. Este efecto parece ser importante pues» como 
seSala Ooale (19655 247), "..d, las variaciones en la extensión de los i&ter'/g.los ga*é--
53.COS entre las sociedades que no practicaxi control de Xa natalidad» o que lo hacen 
en pequeiía medida» se deberían a diferencias «asa la longitud de la amemrrea post-pai’to. 
Tales diferericias ocurrirían en gran medida» a raíz de distintos patrones de lactímcáa”-
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fcst-sr y sus asociados (l$65) r-ca£irmaxi Xas aprecíacioMes da Henry (1961) en 
cuanto a que la extí^nsiéa de la amenorrea pos t»> parto suele obedecer a «na prolongada 
lactavicia y ñd%'ifcrten que estas circunstancias ’’ayxsdan a explicar poí’ qtó la anticor.- 
cepcl-Sn y el aborto tieaen^ a veces« xm impacto limitado” (p.394).- Apareaitemente, 
entosccs« existiría cierto consenso en considerar a la lactancia como im medio para 
limitar la f'ecundidad sin que ello suponga un intento necesariamente deliberado y 
claramente consciente de las mujeres qisie prolongan el periodo de amamantamiento» Sin 
embargOj pudiera sostenerse qvie esta práctica tenderla a declinar a medida que auraentE?n 
las disponibilidades de medios de substitución de la leche materna por otros tipes de 
al3,raentaci6a de los Infantes» Es también probable que esta substitución se haga aün 
ffiis evidente cuando la mujer desempeña otros i*oles además de los de madre y dü̂ atía de 
casa,, ?or otra parte, Cosío suele adjudicau’se a la duración de la lactan<.:ia un condì- 
ciemamieato socic->nultural, es factible esperar que al producirse una disrrupcióa del 
ámbito 'iwal por efecto de la penetración económica urbana se desarrolle un contexto 
\jal6rico diverso que sea más propicio a afsinorar la extensión del periodo en cuestión.
En esta modificación intervendrían agentes de socialización tales cc-mo la compiei iza- 
c:i6n de. las interacciones« la masificac:i6n de las instancias educacionales« la generali- 

de las relaciones de consumo,,

Culaqjr̂ sici (i973) ha propuesto vina aproximación tetr»-etápica a la ’’estructv.ra de 
1-̂  conducta da pl.anificaci6n familiar”.. Los elenentos inicial y final de esta cadena 
direccional corresponden al conocimiento y ijso de métodos anticonceptivos y las etapas 
ánteraedla.Sj, comunicación entre esposos y percepción que la mujer tiene de la opinión 
de su marido, i*epr€3cntaria?i ''estaciones" en que se producirán demoras o detenciones 
an el c.aíiiro aue va desde el conocimiento al uso (p,.9)o Sin perjuicio de concordar cen 
este mcdelo, aquí se sustente que el conocimiento y la decisión de emplear procedimier-’ 
tos anticonceptivos pudieran comprenderse a la luz del juego de presiones sico-sociales 
concomitantes con la properuiión a lo urbano (ver sección 3 del capítulo l),» En otros 
térmiros, se intenta vincular los niveles inacrc y micro-analitlcos para el estudio dé
la "conducta de pl«':i¡riificacióa familiar'!, Gomo se señalara aateriomentef. se estiiaa. 
qtie es prc-bable que la práctica de la anticoncepciórts como iiostancia superior de 
proesKO de cocialización-iriternalización,, obedezca a .formas ¿e legitimación valóriea 
propi«y de la penetración cultviral urbana (ver nota 1 ).,
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Desde la perspectiva señalada pudiera sostenerse que 3.a adopción de decisiones 
relativas al uso de la anticoncepción obedecería a un conjunto de condiciones que le 
son í?avorables., SI empleo de imagines y de medios de publicidad pTOpicios al tasiaHo 
reducido de la familia, 3.a eventual implementaciSn de prografflái.s de planificación 
familiar y el uso de loa mecanismes de educación formal y de salud con tales propÓ>'- 
sitos(, generarían todo un complejo de presiones tendientes a legitiitiar el coaoclslcntOg 
primerOj, y la adopción,, más tarde.-. Aun cuando la mera disponibilidad de lo.s medios 
de sntiGOncepcióa no parece ser suficiente para su ©npleOc el hecl.» de saber de su 
eAistencia pudiera contribui-r a que las parejas que ya han considerado que i.m 
reducido de hijos es un valor deseado, resuelve recurrir a ellos.. El contexto ai?, 
qiie se inscribe esta presión en favor de la práctica anticonceptiva refleja el con« 
Junto de contradicciones y disparidades del sistema dominante pues se ve inmerso 
las pugnas ideolÓgico^religlosas,, A pesar de las complejidades involucradas en la 
deci-sión de la práctica anticonceptiva, pudiera señalarse que con la acentuación de 
la prcpemiéíi a lo T,irbano tiende a adquirir legitimidad el conocimiento de las técnicas 
pertinentes.. Una ves legitimado este primer contacto y agudizada la perce,pci6n de
3.as limitaciones que la estructura productiva íinpone a las familias de gran magnitud, 
se originaría, la deci.si6n sn tomo a poner en práctica los instrumentos conocidos..- 
Esto supero, s.in embargo, que existiría un cierto nivel de convicción de la pareja 
como tal (Culagovski y Simmons, 1973),.

2... Relacione.g hipotéticas generales del modelo de análisis

Una voz precisado el alcance de los indicadores que se hacen parte del univer.«50 
íie contenidos, so requiere delinear los tipos de relaciones que se e.speraria que 
existieran entre e3.Ios,. Para estos efectos se presenta un diagrama esquemático ele« 
mental (ver Gráfico 1) de tres segmsnto.sí el contexto a.structural repre.sentado por 
la p’í'Opensián a lo urbano^ los patrones de organización o estructura .familiar y las 
v,ariabie.s intermedias de la fecimciidad que se han seleccionado.. La relación básica 
l»stulada eati'e estos segmento-s e.s la dependencia del último respecto del primero por 
mediación del segundo, Übviar»ente esto e.s iroa lisnitación del análisis pues es espe- 
rabie que el comportamiento fccyndatorio, expresado a través de las variables Ínter«- 
m<5di.as, '̂s-r/ierta hacia la orgatázacíór del yru.po prÍ3nario y no sólo se restrirga a la 
coaiiciór. de r.-srí* ’■ 'esultadc o efecto.-
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En Xiaeas muy gx^aesas puede resusnirse el marco hipotético en que se eEiCUiidra 
este trabajo en los siguientes términoss "la eventual existencíji de difereitciaies ia , 
fecundidad para áreas territoriales de mxa sociedad obedece a ios patrones de dscarrív- 
lio desigual y ccaubinado que la identifican históricamente? la condicidn especifica 
de lo s  individuos frente a estos diferenciales está moldeada por la posici/Sn que e llo s  

ocupan dentro de la estr*uctura de clases que caracteriza a tal sociedad"o Sn urs pladuq 
distinto de abstracción esta forsmilación se oparacionaliza en los siguientes térmijrios i; 
"la identificación de diferenciales de fecundidad obedece a la forma en que las expj'o-' 
sion.es de los cambios on los jaodcs de articulación de la socisdadj, propestsión a lo ii
m'banop rinciden sobre las variables intermedias por la vía del condicionamiento «ie 
la organización famillar"o Dada la naturaleza de la información tttilizadaj, propensión 
,5. lo isrbano se distingue a través de vari corte temporal arbitrariOj, esto ss^ constituye» 
para los afectos del análisis,-, un "estado de si’fcuacidn",.

Aclarando aón más las características del anélisiSs debe reiterarse que la cate- , 

gorSa o ’̂construcción" operacional de propens5,6n a lo urbano corresponde a ana asocia--- 

ción de valores de los indicadores de educacióne socialisación.9 contacto con medios 
de co?n«r?.icaciéR de masas, «npleo e iugresOf, equipamiento fisicOj migración y movilidg 
espacial (ver Cuadro 1 )c-. En consecueiicia, pueden distinguirse niveles o patrones de
ascciación qise permitirían discríBiiíxar entre las diversas unidades espaciales,^ ASÍv:
seria factible reconocer áreas con. ntayoi’ o menor propensié» a lo urbaxiOo Ksta dife=-- 
renciaciÓa podrií̂  interf>retar3e como xana expresión del grado de inserción de tales 
uaicades en el íi-odelo articula<ior propio de cada sociedad nacional =- Un nivel dado c!e 
prí>pea.sióa a lo urbano para un área tambi&!. dada pudiera interpretarse cotíio un siarco 
de referencia específico para los individuos que residen eri ella.:, Luego, "a mayor 
propensión a lo urbano, como contexto de referencia(, correspondería xm auisento de la  

ts-íidencia nuc3.ear de la farai3.ia, así como un más elevado grado de institucio-nalizacián 
de las vtiioaes y <ie incorporación de la mujer a tarcas pro&xctivas extra^dcmésticas 
a catnbi-o de la percepción de ingreso nionetario"..- Dada una situación de esta nalaira- 
lesa, "enmantarian también las posibilidades del surgimiento de im tipo deseado de* 
fa tr ilia  que sea favorable a la restricción del n&nero de deacendieates"» Bajo tales 
condiciones "sería esperablc qtie el comportaiTRiento orieatadcí ixacia la fecundidad ;tiavie--- 
ra xm sentido negativo respecto de ésta"»
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Corno p3f«pens5.da a lo urbano corresponde a m  atributo de la poblacida y el 
comportamiento expresado por las variables intermedias se comprende a nivel indivi'àialc 
puede sostenerse que el primero representa una categoria referencia! o de contexto.
Para obviar el problema de una supuesta homogeneidad interna de las unidades de estu
dio (riesgo de falacia ecològica) se consideran dos etapas do análisis» La primara 
tiende a la identificación de niveles de propensión a lo urbano dentro de cada país 
usando como referente a conjuntos de individuos que residen en determinados sectores 
del territorio.. La segunda corresponde a la asignación de coeficientes a los valoras 
individuales de cada luia de las variables de contexto (usadas para establecer los 
Síidices de propensión a lo urbano).. De este modo* en la primera fase del análisis 
se obtiene una perspectiva ecológica de las dimensiones de variabi3.idad contextual 
(propensión a lo urbano) y en la segunda» éstas se prt^ectan a nivel de los individuos 
recurriáadose a un modo de agrupación en tramos.. Estos tramos* a sta vezp se emplean 
como elementos de '»predicción” respecto de los patrones de organización fajftiliar y 
de comportamiento frente a las variables intermedias de la fecundidad y al "nómero 
deseado de hijos”»

Convifíae efectuar algoma discusión sobre las implicancias de las relaciones 
insex'tas en el modelo de análisis# particulamante en lo que concierne a los riesgos 
teóricí>-conceptuales que comporta «na. perspectiva ecológica.. Aunque se ha reiterado 
que la operacionalización de la categoría analítica propensión a lo urbano sub.suEíe 
contenidos sminentcmejite aparenciales# i»e.,, manifestaciones o evidencias externas¡, 
parecería innegable que ellas se hallan intrínsecamente vinculadas a situaciones de 
carácter más profunafes« Es decir* la "sintomología” o "síndrome” de lo urbano repre
senta una xi/áicación del proceso articulador debatido en el marco de referencia.,
ÜB supuesto de esta naturaleza no exluye la advertencia que realiza Castell,« (l974: 
128-129}»

Si descendemos de la filosofía de la historia a la investigación social» las 
tesis de la cviltura urbana pasan a ser operatorias? intentan mostrar la conexión 
existen.te entre determinados modos da comportamiento y el contexto ecológico que» 
se;já,n las hipótesis culturalistas# está en la base da aquéllas» Este tipo de 
investigación time una larga historia y continóa siendo van experimento privi
legiado de "explicación por la co-vai^iaclÓn”» ves’dadaro subterfugio de la buena 
conciencia del sociólogo empírico (subraj-ado de INB)..
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Sin 'fflnbcírgOo para obviar el retSuccionismo albergado por al riesgo de la Falacia 
ecológica» se sostiene que a lo largo del estudio no existe pretensión alguna (S'¡ <ruantí> 
a que el lugar de residencias como tal» constitxiya una foma de predetemínacitón del 
cos!p!57.’tamiento de los individuos o de los grupos sociaieso Más» por el contrarioy s<,; 
adopta, el .supuesto que los atributos del lugar de residencia representaui una .suerte 
de ir.ai*co de referencia espacial» un iaodo de condicionaaiient® («no entre otms) que 
expresaría algiaios atributos de la posición que ios i.ndividii05 tiaacn dentro de la 
estructura de una socieiiad históricamente determinada.. Gemo señala el propio 
Castells (l974*132-133)» las advertencias realizadas no quieren decir que ”la concentra 
ciÓn de determinadas características sociales sobre un espacio no piroduzca ningún 
efecto y que no pueda haber ligazón entre «n determinado asiento ecológico y uoa espe-’ 
cificidad cultural c.>n‘’'6 es claro, en todo caso» que cada vez que tma Idgaztln dci 
este ordéri giiecla comprobaida pasa a ser 'punto de partida de una investigación más que 
xm argtfflieato explicativo”. Adatós» ai se reconoce que el espacio habilitado coriStiUiye 
Itti prodAícto .soci.als que asume la condición de valor de uso y/o valor de camb.lo» 
ces puede sostenerse qu.c es válido considerarlo como objeto de estudio., /«tmque jít’diera 
arQ-uifiei.tarse que representa un ente determinado socialmente ello no invalida el hecho 
que se le pueda e.stiiaar como roateria de análisis» especial.mente si se advierte que él 
reingresa en la matriz histórica de determinación social en calidad de coadic-ionante.-. 
Bescle esta jwaito de vista restilta también claro que el reconocerle al espacic-ps'odtacto- 
social la calidad de objeto de estudio no implica q’ue se le asigne el rol de eje expli
cativo de i a diversidad que exhibe la vida social.,

minimizarse
Aunque en iir> plano concepteal pareciera el i-iesgo de incurrir en una falacia 

ecológica a 3.0 largo del aJ-Jálisiŝ  subsisten» en cambio las dificultades planteadas 
por v .,S . ,  Robinson (l950}r Ctomo lo señala este autor, mieatras en la correlación indi- 
vi&al las v*'ariables son propiedades descriptivas de los individuos y-no constante.? 
estadísticas (tasas o medias)» «u la correlación ecológica el objeto eEtadí.stic© es 
in gi”upo d.e personas que es descrito como tal mediante prísmedios.. E.sta obnej-nracióa 

no invalida» necesarianente» a la totalidad de los estudios que enplean correlacio.ne.:; 
ecológicas coa el .fin de describir propiedades de áreas pero s£ pudiera hacerlo res- 
•poeto de aq'ul-llos que infiei'en de allí comportamientos individuales sin explicitaj’ 
los e.?ectos de subsiítuir la correlación individual por la 'Me índole ecológica",-, E.l



pr*>bleí'.a i'adica en qjue ambos tipos do i'claci6n sor funciones de las correlaciones 
individuales intra--áreaSe pa?.'0 de nodo diferente; ea efecto^ la correlacids indi'/iáua?. 
es dependiente ele las .grocuencias iiitemas de act^illaa ea tanto que la ecológica lo 
es Z’espscto de las frecueacias raarginal'es de las correlaciones individuales intra-- 
íiraas..- Nás aún.̂  como las frecuencias niarginales de una tabla de .dos por ttos pueden 
corr-GSPüiider a diversos coa juntos de frecuencias internas, una deteiTnrlnada correJ.aciS'S 
ecol6gica (para un conjunto dado de frecuencias ¡aarginales) puede representar diversas 
cOi’'relac;i.on.K3 individualeso Robinson ilustra también la rclaci6a matatótica entre 
affibas formas de correlación destacando que eaa la de naturaleza ecológica interviene una 
"N.:'ar-ioil>le adicional (área) que es, en rigor» un atributo» Concluye el autor seSalai'ido 
que la ciiscusióa. presentada **pix»porcioaa una respuesta definitiva sobre' si se pxieden 
con va^lideZj i.»saí’ las correlaciones ecológicas como substitutos para las correlacione?; 
individiiales., No se puede” (p.-SS?)»

uix geaei'alj, dada la orientación que preside al modelo de análisis, esto es« si 
interés por ádscornír £>sociaciones areales más que individuales» al menos para detectar 
ciiíseai'íionciE est3.nictaraJ.es do yai-iaciÓBp no se pretende que Xa correlación ecológica sea 
un sub.'stifc-ito de la de tiíx> individualo Por lo desiás» como lia señalado Timas (l97l)s 
igtialsvn'ite peligrosa que la falacia ecológica lo es la de corte indiviclwaliste., Frettín-- 
des* tp-ie ciertas categorías asjalíticas da la estructura ' social» propeasidn a lo urbano 
es ujia de ellas» sean el resultado de comportamientos estrictamente individuales» es 
equivalente a confei’ir a cada persona igual nivel de generalización qu,e a todo el 
complejo .societario» o» en el mejor de los casos» imaginar a la-sociedad como 
aimpJve o.gregacíBi'i. áe individuos que no son a.?ectad03 por sus iateracciores (Galtungf 
19'SS)., Desde este àsìgtilo pudiera i^econocerse que, a pesar de sus condicion.‘.ís eminènte'- 
niente fecomeaológicac, el enfoque ecológico pentito desarrollar la investigación social 
empírica sin las licitaciones representadas por las ’*abstraceiones aaespacialcs y 
atemporaisí; de la teca'ia de la ailtura y la presei’va del eiipiri-saio dQ.senf'rsnaclo aííf>- 
ciado a.l detalle multit^^áinaric^ de las complejidades conductuales en las relacioaas 
iaterpeivíonales” (Duacan y Sebaore» I959i’45)..>
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ladisaáores y v s tis h lc e básicas pars estiísar pvQpen.. tén & Is  urbsíss

Cuadro I
«/

e/
Cêàic.0 Peeísl

ISaïcaSoF gr
Nmbre Dafisiicién dei ladicador

B0Ô5
B06Ô

B07Ô

B065

BO?ó

Î» Hí v qI Edueseieaal

ÂEnalfebstîsa^ de 
B»£rsvÍKtsdas
Aaaífabetisaas 
da cœnpafîcros

Educación de 
Entrevis'tedas

Educación da 
cotapañaros

% de entravirtedas qtse tienen menos de 
tres años de instrucción forael básica

% d® maridos y cossvivienten que tienen
lueno. ds tres afios de instrueclÓn tormal 
básica

X de entrevistadas q«s lian completado 
la instrucción básica o que tienen mayor 
educación

X de maridos y convivientes con in;:trucciÓn 
básica coQipleta o mis

líe Socialtgación Aatictpatoria

B060

BÔ74

Soeislisaclón de 
Entrevistadas

Ecciailcaeión de 
CíKjqiaasros

X de entrevi, tedas que residió durante 
gran parte de su vida antes de cumplir 
15 aüo:. ds edad en "p*̂ 2blef; y ciudade *'

% de íttarides y eonvivieates que resldiós 
durante gran parte de su vida ant®g de 
cumplir 15 afíos de sdad^ en "pueblos o 
ciudades"

B026

ÎÏÎ, Medios de CcauaicacKfat ds Masas 

Lectura da Diarios % de entrcvlfíteásí: quo declara laer diarios 
do vez en cuando o cotidianamente



M i ì ì a e r o Cfidigo Pocfi fìosabre

B02'/

B023

DefLnici^a d e l  Indicador

Lactisra de Revista.'.

AüdiaEujia dü Roticíafj

IV< Esapleo y Parcepcide de Ingroso

% de eíitravij;tsdsíi qae 
declara leer revistar, de vea 
en cuas'jáo seiBisr,«lítente

% de entrcvirtada.'í que deciaraii 
escuchar radio (ver televisión) 
do ves en cuando o diariamente

10

ll

12

13

14

B07S

BOBI

B067

B092/

B095/
B096/
E097/
B099

Esupleo no Agropecuario % de maridos y cempafieros que se
desempeñan en ocupaciones no 
agrícolas

Percepción do Ingreso

Empico Femenino

F, Equtpaniíeoto Físico
Znfrecstructura

Confort del Hogar

% de maridos y coiapasieros qtis 
perciben ingreso monetario a cambio 
de su trabajo
% de entrevistadas que declara 
trabajar roerá del hogar

Indice que senaXa el porcentaje 
da viviendas que cuentan cor. alguna 
forma de infraestructura,, dir.po- 
niendOj> al aano-vj de tmo de los si
guientes; lus eldctfica¿i agua de 
csfíer£a¡, servicio higiénico
Indice que seflaia el po ceataje 
de viviendas qua cuantsa con algdn 
medio da "fonfort”-̂ disponlendoj 
al ftieno-Tj de uno de lo‘: siguientes: 
cocina a kerosenes gas o aleetriel- 
dadj plancha eláctricaj radio



Nfiaiaro Código Pecfál ííosbra Definicidn dol Indicador

VI, Migrscida y Meviliésâ Espacial

15 B061 Migrantes Féaíeníuos % d® entrevistadas qua ha cembiade 
de lugar de residencia incluyendo^, 
al isenos una localidad de 20.000 
0 ¡bSb habitantes o que se ha tras> 
ladada tres o snés veces

16 BG75 Migrantes Masculinos % de mstidos v convivientes que 
SK> sicajpre ha vivido en la local i» 
dad donde se réalisé la entrevista

17 B053 Viajes a Blstsncls % de entrevistadas que viaja coa 
mayor frecuencia a I c c s l i à s à e s  
ubicadas aa divisiones administra
tivas no contiguas

18 B05A laten;: ídad de 
Viajes

% de entrevistadas que viaja dos 
o máí- veces al alio

a/ La sxpresléa variable se utiliza para identificar grupc;; ds indicadorer de un bíIbco ordenj Iok indicadoves 
corresponden a esda Ítem específico, 

b/ L©;' valoras se refieren a unidades primarías ds muestveo,
e/ Beaignscidn de lo;; Í»íleadores en el l i s t a d o  a l f a b d t i c G  ds variables (wr Gcnalngs 19?3).



ladicadarac de eíitrustura facssiliar y atísicrs? deseado ds hijos

Cuadro I I

líúiaero
IfKlicadorcc a/

Cddißo Pesfai

E0Ó7
BÖ68

B387

B4Í7
miB
B4I9
1420
B421
B422
M23
BOlO

Notabi'S

K o ls : ;  f í 3® is n iu o s

l e f i c i c i d a  d e i  l a d ic a d o r

Entreviatadaa qua trabajen £ucta 
de un hoj-ar (o cotubinando labores 
dentro y fuara de la ca a)g a eambio 
de lo cual percibe una recsunersclda 
Bíonstsria (o una coasbiaacl6n de 
dinero y especies)

Institucicnalisac idn 
de las uniones

ikiqtlieud del c^upo 
primario

Nfeero deseado ám 
hijos

Agrupacldn de las entrevistadas 
segdn la naturalesa de su unidn 
actual: casadas (segác nomas civiles 
o religiosas) o convivientes
Dlsticcidn de dos tipos da orgaoiKa” 
cidn familiar a que pertenece la 
entrevistada: nuclear <la pareja 
vive sdlo con hijos solteros) e 
ampliada ( l a  pareja vive con hijos 
casados o con otros parientes; padres, 
hermanos^ suegrosj cuScdos)«
S s p e c l f t c a c l á a  d e l  a & a a r o  d e  h i j o s  
q u e  l a  e n t r e v i s t a d a  s o a a i d e r a  m ás 

c o n v e n ie n t e

£/ Referidos a siojeres ssi edad fásrtíl (15 a 49 años) que ectuale^nte participan de alguna uniás (easafcd.asto o 
convlvéseila).



'Isiálc&úoT&ñ relativas a Ian ‘Vsriafel.es iatcrajedisíi” ds Is fecmctdarj

Guedr© III
a/

Hdbsro
Xr^dicadaras h/ 

Ctfdigo ?eci!aJL N«ist>ri5 Dafisicida del Issdieadcr

1« ggggores que afectsa la exposicife al eot£o

B5S3 Edad de inicio de
«nife

B338 Satabllidsd
de las unioaes

B594 Biviíiiéa
de las uniones

Edad de la eatrevlstada con 
Qc&sióa de is  co m e r tacíéa de 
su priKSra unida coayagal

Indieasidn de si las ueioues 
persiste» a lo largo del tlesnpo 
o hsa asperiBuantsdo rupturas

Deteiuiinacida del tiempo total 
da perstai^neia ®a uaidn conjrugal

II. Agentes oue regulaa la ascposletéa s la ccnsepcida 

B3il Frecuaxfcaia coital

B U 7

B30S

B449

Conos iislento de 
aaticos^eptlvos

Uso de aaticaneaptivos

Duración de liKStaaeia

Ktgsgjgro de relaciones sexuales 
declaradas por la ©ntrevlrtads 
para el di titeo mes

Hi&^rs total de osátodos et'iti'- 
eonseptivos (de tipo ciantffloo) 
eoKoeidos

ladisaeldn del uso ds adtodos 
ssticoneeptivea (científico« o 
una cos^inaciéa de adtodos de 
este tipo y m  slontífleos)

Satcminscián dsl aássro ds 
ESQses íle «íBissísatáRaiento da les 
JíM se. á« la entrevi.stoda

a/ Bas^©¡3 en la ospeeilicacMn de Baviec y Blska (196?)
új l?aferld©s a ©«Jaree ea edad fértil (15 a 49 aííos) í|u© aetualsaanta psrtisipsn d@ alguísa laíicfsi
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