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1, El razón de la escasa información disponible ̂ acerca de la relación 
estadística actual entre la educación y la fecundidad en loa países latinoame-
ricanos, se utilizó un enfoque esencialmente cualitativo en este dociamento. Se 
examinó la literatura relativa a la disminución de la fecvindidad en los países 
con una fecundidad ya reducida desde un pxmto de vista sociológico con miras a 
especificar la significación funcional del papel importante que en forma casi 
universal se asigna a la educación como factor determinante de esa disminución, 
A continuación se intenta esbozar la aplicabilidad de estas relaciones a las ten-
dencias de fecundidad futuras en el panorama social y económico de la última par-
te del siglo XX en la América Latina, 
2, Es una hipótesis genoralmente aceptada por los investigadores en el terre-
no de fecundidad que son muchos los factores, más bien que un sólo factor como 
la educación los responsables de la disminución histórica de la fecundidad. Tam-
bién se ha observado frecuentemente que estos factores causales presuntos están 
generalmente relacionados no sólo con la fecundidad sino que entre olios mismos, 
Sau"vy, por ejemplo, señala que dentro de la bien establecida "relación general 
entre el desarrollo (económico) y la limitación de la familia ... os mtiy difícil 
conocer el factor predominante porque son conjuntos muy ligados ,.," ̂ , Du Bois 
sostiene que ningún factor considerado en forma aislada es la variante más signi-
ficativa, sino que más bien el acceso a algo que ella denomina el complejo de mo-
dernización, el complejo de la modernización, la revolución de aspiracio-
nes, el desarrollo económico y un sistema político que permito tjna dis"tri"bución 
de bienes más equitativa están intrínsecamente entrelazados .,," 
3, En ol análisis do las tendencias pasadas de la fectmdidad basta, a veces, i-
dentificar a los diversos factoros pertinentes y observar simplemente cuán com-
pleja es su interrelación. El examen del efecto de estos factores sobre las ten-
dencias futuras exige, no obstantu, que so especifiquen con más claridad las inter-
relacionos. Esto os lo quo ha hecho Jaffe al considerar'las tendencias futuras 
do la fecundidad en Puerto Pdco.^ Observa que l) la práctica de la planificación 
do la familia exige que a) los individuos estén motivados para tenor menos hijos, 
b) los natorialus anticonceptivos estén a su disposición, y c) tengan una educa-
ción formal adecuada que los permita hacer uso del material en forma eficiente 
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Señala además que 2) "la educación formal, la vida tixbana y otros factores se 
oombinan con las crecientes oportimidades oconómicas" para producir "aspiracio-
nes elevadas", lo que motiva a los individuos para reducir el tamaño de sus fa-
milias ̂  , 
4, En el perceptivo análisis funcional que hace do esta serio de factores, 
Jaffo maneja do manera implícita algunos tipos do interrelaoionea diferentes y, 
que son de una importancia tal que requieren un tratamiento formal en este docu-
mento, Es posible distinguir tros tipos de relaciones: 

Tipo As Factores que actúan do manera aimada para producir un efecto con-
junto, o interdopendiente. 

Tipo. Bs Factores que actúan en forma independiente pero simultánea y que 
son funcionalmonte interrolacionados, sea entre ellos mismos o con. 
un tercer factor de mr.ncra tal que la presencia de uno de estos fac-
tores esté condicionada por la presencia del otro. 

Tipo C; Factores no relacionados funcionalmonte y que actúan para producir 
un efecto independiente, aunque simultaneo. 

La importancia de esta tipología desde el punto de vista do \xna considera-
ción del efecto futuro del robusteoimiento do uno de los factores -la educación, 
por ejemplo- exige ser clarificada. Sólo si la interrelación entre la educación 
y los demás.factores que afectan,a la fecundidad es del cipo C, tiene utilidad 
práctica el abocarse a un programo- de expa,nsión educacional con la intención de 
que el efecto pleno de este factor sobre la fecundidad se concrete. Si la educa-

• • ^ 

ción tiene una. relación del tipo A con uno o más de.los factores de tal.suerte que 
el efecto sea conjunto, entonces, el efecto de la educación se sentirá sólo si es-
tos otros factores también actúan. Por último, si prevalece una relación del ti-
po B entre la educación y otros factores, v.g,, si una expansión en gran escala 
do la educación fuera posible sólo en condiciones do urbanización concomitante y/o 
de un desarrollo económico intonso, entonces sólo en forma limitada podría la edu-
cación ejercer su efecto independiente a monos que estos otros factores también 
estuvieran presentes ^ , 
6, Volviendo, ahora, a la serio de factores tomados de Jaffo, el primero do es-
tos os un ejemplo del tipo A, pues-cada uno de los factores -motivación, disponi-
bilidad do material anticonceptivo y educación formal- están interrelc.cionadps 
en el sentido de. que , la pro.sencia de los tres factores en forma conjimta os in-,, 
dispensable para que se produzca el,efecto de uno cualquiera do ellos. El efecto 
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que pueda producir uno .de estos factores sin mediar la acción conjunta de los de-
más factores es muy limitada.^ En fimción de las categorías de la estructxira 
de la acción social -fines, medios, normas y condiciones- las motivaciones modi-' 
dificadas corresponden a los fines, los materiales anticonceptivos a los medios, 
y la ignorancia de las personas analfabetas constituyen las condiciones que la 
educación formal puede superar y transformar en medios. Enfocados desde este 
punto de vista, los tres factores tomados de Jaffe serían la condición necesaria 
pero no suficiente para la práctica de la planificación de la familia. Deben 
prevalecer también las normas que permitan la utilización de medios efectivos y 
del mismo modo, como se verá más adelante (párrafo 13), es posible que existan 
otras condiciones desfavorables para la práctica de la planificación de la fa-
milia. 

7. En la segimda serie de factores indicados por Jaffe, las crecientes oportu-
nidades económicas parecen ser una condición necesaria para la elevación de las 
espiraciones. Su efecto, sea que actúe conjttntamente con la educación o con la 
vida urbana, es en gran medida, un efecto conjunto y, en consecuencia, co3:respon-
de al tipo No se puede esperar que los mejoramientos educacionales, por ejem-
plo, graviten en gran medida sobre el nivel', de las aspiracicm.es efectivas (vale 
decir, las aspiraciones que los individuos se esfuerzan por lograr) a menos que 
las crecientes oportunidades económicas permitan que las aspiraciones más eleva-
das puedan tomarse en consideración seriamente, 

0. Los otros dos factores de esta serie -educación y vida urbana- sirven conve-
nientemente para ilustrar la diferencia entre el tipo B y el tipo C. El efecto 
independiente de estos factores sé demuestra en función de la evidencia citada'^^ 
jOT Jaffe y que indica que en Puerto Rico un nivel más alto de educación está aso-
ciado con una fecundidad más baja, incluso entre mujeres rurales. El que la rela-
ción sea del tipo B o del tipo C depende de si se considera su acción simultánea 
(observada históricamente en el caso de los países que ya han alcanzado una fecun-
didad reducida) como ftmcionaliEente necesaria (tipo B) O sólo como el fruto del 
azar (tipo C). iun cuando, con frecuencie., se dice que la urbanización progresa 
a -un ritmo más acelerado que el desarrollo económico y la expansión educacional en 
los países subdesarroliados de la actimlidad, hay razones importantes para creer 
que, como lo indica Jaffe, ni la educación ni la urbanización pueden, de ordinario, 
alcanzar un nivel muy elevado sin que antes se produzca un desarrollo de la base 
económica. Además, la gran diferencia entre los costos riírales y urbanos de la 
educación abonan la probabilidad de que un progreso educacional substancial depen-
de de la medida en que progrese la urbanización» . 
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9. Hasta este momento .se han considerado dos series de factores que a juicio 
•de Jaffe son-deqisivos-para•la orientación futura de .la fecundidad en un país 
en desarrollo, QOEID en el caso de Puerto RicOj y se ha formalizado su método de 
análisis-, Huestro interés, a diferencia del de Jaffe, ha sido el efecto do 
un solo factor aislado, el do la educación. A manera do resumen^ se. puede de-
cir quo el papel do la educación considerada aisladamente en estas-dos serios 
de factures dehe. de sor do escasa importancia, üi la educación os un factor 
• importante on la inducción de aspiraciones elevadas que motivan tamaños' de 
familias más reducidos, otroS factores, -algunos en una.relación de tipo B con 
la educación (vida urbana) y otros en una relación de. tipo A (oportunidades 
económicas crecientes)- son condiciones necesarias pára que la educación tenga 
un ofücto Liás que nudcsto sohre las aspiraciones. Aún más, la motivación por 
sí sulr no basta y os' necesario que actúen otros factores además de la educa-
ción si se pretende algún cambia en los patronos de fecundidad. 
10. En consonancia con el interés más específico de esto documento en rela-
ción con los efectos de la educación, se efectuó un análisis de la literatiira 
en tornJ a la disminución histórica de la fecundidad en los países de fecxmdi-
dad reducida a fin de deterrainar la forma en que el efecto de la educación ha 
sido considerado por diversos autores e investigadores. Se detertiinó que ha-
bía un número muy amplio do diversas clases de efectos. Aún cuando estas 
relaciones -como es el caso frecuente de los factoires deterioinantes de la fe-
cundidad- han sido tedas planteadas a manera de hipótesis no verificadas, ara 
ovid.ente la. utilidoxl .de considerar a cada, uno de estos factores con respecto 
a su tibicacióh en núostrn, tipología de intorrclacionos, a. fin de evaluar en 
forma má@'-adecuada su posi"blo eféct., sobre las • tendencias futieras de fecundidad. 
• En Conjunto, so especifican diez efectos hipotéticos diferentes que relacionan 
a la educación con la fecundidad. Todos, con excepción de los últimos tres, 
inciden sobre las motivaciones y, en consecuencia, se refieren a la categoría 
•de "fines" en la estructura de la acción social. . . . 
11. Las" páginas restantes de e.ste documento constituyen una relación de los 
efectos, y: un examen muy suscinto., tentativo-y muy esquemático de la relación 
tipológica de cada uno de éstos con los demás factores (de índole no-educacio-
nal) que inciden sobre la fecundidads 
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La educación como factor que afecta a los FINES de la acción social 

a) La educación como estimulo de las aspiraciones de movilidad social. 
b) La educación como un conducto de movilidad social. 
c) La educación como un estímulo de las aspiraciones de consumo, 
d) La educación como iin estímulo de la puericultura. 
e) Valores Diferenciales de Clases en educación. 
f) Costo de la educación para los padres como un estímulo negativo en 

la práctica de familias nvanerosas. 
g) La educación religiosa (Católica) que concede un valor elevado a la 

meta de una familia numerosa. 

La educación como factor que afecta las HQUfíAS de la acción social. 

h) La educación (Católica) inculca normas que prohiben el uso de anticon-
ceptivos. 

La educación como factor que gravita sobre las CONDICIONES que operan en 
contra de los fines relativos al tamaño de las familias. 

i) La educación transformo, la condición de las mentes ignorantes en tm 
medio capaz de usar anticonceptivos con eficacia. 

ó) La educación, al articular al marido y a la mujer̂  transforma la 
condición de la "ignorancia pluralística" en medio que hace posible 
el compartir los fines. 

12. El ítem i) de Ir. lista coincide con el tercero de la primera serie indi-
cada por Jaffei su interrolación con otros .factores ya ha sido indicada. Del 
mismo modo, puode suponerse que los itoms a y c -la educación como estímulo 
de las aspiraciones de movilidad social y como estímulo de las aspiraciones 
de consumo corresponden a las "aspiraciones elevadas" de Jaffe. Aunque estas 
dos clasüs de aspiraciones a menudo pueden fusionarse (como especialmente on 
ol caso do los países hoy día on proceso do desarrollo), han tenido un desa-
rrollo muy distinto en los primeros países en alcanzar un determinado nivel 
do industrialización en los cua.lus la atracción ejercida por los bienes de 
consumo ora do importancia secttndaria como fuente de motivación para empresa-
rios (y onpresarios en ciernes también) emprendedores, ascéticos, y dispuestos 
a amasar capitales. 
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13» El ítem b), la ediaccición como conducto para lo, movilidnd social, se 
DiGnciom con más frecuencia en la literatura en torno a la estratificación 
socio-l quo en la relativa a la fecimdidad. Pertenece a la segimda serie de 
factores propuesta por Jaffo, conjuntamente con las oportunidades económicas 
crecientcsj en el sentido de que confiere visos de realismo a las aspiraciones 
que los padres puedan formular para sus hijos como respuesta a su contacto 
con la vida \u?bana y a su propia educación, que por lo general es de xm nivel 
inferior. Al iguo,l qi.ie el ítem a, corresponde en mayor medida al Tipo A puesto 
que os poco probo-blc que las aspiraciones efectivas sean generadas por las 
oportunidades educacionales a monos que conciarra el otro factor mas indispen-
sable, el de las oportunidades económicas crecientes,"-^ 
1 4 , E l í t e m d ) , l a p u e r i c u l t u r a , para h a c e r u s o de l a e x p r e s i ó n p o p u l a r i z a d a 

12/ 

p o r S a u v y , — ' s o r e f i e r e a l cambio en l a a c t i t u d de c a n t i d a d a c a l i d a d en l a 

c r i a n z a de l o s h i j o s . M i e n t r a s q u e . s i n l u g a r a dudas-, l a e d u c a c i ó n f o r m a l 

e s una c o n d i c i ó n , n e c e s a r i a p '"ra e l d e s a r r o l l o do una, p u e r i c u l t u r o - f l o r e c i e n t e , 

( c a p a c i t a a l o s p a d r e s para e n t e n d e r l a s p o t e n c i a l i d a d e s de s u s h i j o s y l e s 

p r o p o r c i o n a un i m p o r t a n t e medio que l o s e s de ajruda e n e l c u l t i v o do d i c h a s 

p o t e n c i a l i d a d e s ) es p o s i b l e d i s t i n g u i r p o r l o n o n o s o t r o s d o s p r e r e q u i s i t o s 

f u n c i o n a l e s a p a r e n t e s que t i e n e n una r e l a c i ó n c o n j u n t a do T i p o 1 c o n l a e d u -

c a c i ó n : a ) una e c o n o m í a d i n á m i c a en l a que l a s h a b i l i d a d e s de l a t r a d i c i ó n 

y d o l a e x p e r i e n c i a p i e r d e n v i g e n c i a en f o r u a ráp ida , de s u e r t e que se subra3''a 

l a i m p o r t a n c i a do l a j u v e n t u d , y b ) une. e s t r u c t u r a f a m i l i a r en l a que l a r e s -

p o n s a b i l i d a d p o r l a c r i a n z a de l o s h i j o s e s t á c l a r a n e n t e e s p e c i f i c a d a en l u -

g a r , de' e s t a r d i f u s a m e n t e l o c a l i z a d o - on la. f a m i l i a e x t e n d i d a ( c o s a b a s t a n t e 

f r e c u e n t o , en l a i lmer i ca L a t i n a ) , E l n e j o r a n i o n t o e d u c a c i o n a l en s í no e s 

p r o b a b l e que t o n g a un e f e c t o marcado s o b r e l a f e c u n d i d a d en o s e s e n t i d o . 

1 5 . . E l í t e a . e ) , e d u c a c i ó n d i f e r e n c i a l de c l a s e s , h a s i d o tomado de S a u v y ^ - ^ 

q u i e n o b s e r v a que o l . c o m i e n z o do l a d i s m i n u c i ó n h i s t ó r i c a do l a f e c u n d i d a d 

- a l n o n o s en F r a n c i a - e s t a b a a s o c i a d o c o n c a r a c t e r í s t i c a s t a l o s c o n o lo. c l a s e 

y t e n í c . un c a r á c t e r marcadamente n o - e c o n ó m i c o on c u a n t o a m o t i v a c i ó n , y s e 

o r i g i n a b a do c o n s i d e r a c i o n e s t a l o s como e l d e s e o do un t a l l e e s b e l t o y e v i t a r 

p a r t o s l a r g o s y d o l o r o s o s , b i l o s v a l o r e s do l a s c l a s e s a l t a y n o d i a en 

L a t i n o a m é r i c a d e f i e n d e n l a f e c u n d i d a d c c n t r o l a d a en l a a c t u a l i d a d , ^ ^ e n t o n -

c e s uzi programa e d u c a c i o n a l e x p a n d i d o c o n un?, o r i e n t a c i ó n netamente de c l a s e 
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nedic, podría toner on apariencia algún efocto sobre las motivaciones do la 
fecundidad indepondientoacntG de los cambios estructurales en la economía. 
Esto efocto independiente es on su mayor parte irrealizable debido a la 
interrolación funcional de Tipo B entro el desarrollo econónico y el fincm-
ciaaionto de m a expfJisión substancial de los nodios educacionales, 
16, EL costo de la educación para los padres (ítem f), conjuntamen-
te con otros factores (V.rx., la residencia no-agrícola y la legislación con-
traria, al trabajo do nonores) que convierten a los niños en una car,<?a econó-
mica en lugar do una ventaja,ha sido señalado en forma amplia como imo do 
los factores responsables do la fecmdidad reducida en las scciedades moder-
nas. . En esto sentido, los ncjoramiontos oducacionalos, así cono otras medi-
das quo sancionan a los padros con familias numerosas, tenderían a inducir 
motivaciones orientadas a la planifico-ción de la familia entre aquellos cuyas 
clases sociales son lo suficientemente acomodadas como para tener algo en 
función de lo cual al monos pueden ser sancionados. La extensión de la edu-
cación en los países sutdesarrollados de Ir. actualid.ad requiere, no obs-
tante, que por lo general esta sanción sea atenuada por medidas tales cono 
educación, transportes,, almuorzos etc. gratuitas o parcialmente subvencio-
nadas. El elevado costo de oste tipo de programa educacional subraya una 
voz más la interrolación funcional do Tipo B entre unr. expansión educacional 
en gran escala y una base económica en expansión, 
17. Desdo la disminución de la fecundidad en la Europa Meridional (Católica) 
después de la Segunda Guerra Mundial, se atribuye menos importancia a los 
valores y normas de fecundidad elevada inculcadas por la educación religiosa 
Católica (ítems g y h). Esta tendencia adquiere evidentemente mayor robustez 
en virtud do los cambios de actitud manifestados en el Concilio Ecuménico. 
Sin embargo, do las tres regiones con los índices más altos de fecundidad 
en el mundo (Africa, üsia y Latinoamérica), -Anérica Latina os aquélla en que 
el papel de la Iglesia Católica no puedo sor desestimado sin riesgos, Al 
monos uno debe plantear el problema do si "el mejoramiento educacional" se, 
refiere exclusivamente a la educación secular o si implica una expansión i-
gual de los medios educacionales seculares y Católicos. EL efecto posible 
de una expô nsión de la educación Católica os un terreno traicionero en lo que 
se refiere a la formulación de hipótesis. La experiencia de postguerra de 
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la Europa Meridional, supere empero, quo el desarrollo econÓEiico y social no. 
constituyen -un canpo muy fértil para oí cultivo de los valores y normas tradi-
cionales Católicas con respecto a la fecundidad. Por esta razón estos facto-
res SG clasifican do manera tentativa cono factores que tienen una relación 
conjunta de Tipo A inversa con el desarrollo económico. 
18, EL ítem i), el efecto de la educación para superar la condic_:̂ ón de inca-
pacidad para emplear anticonceptivos con eficiencia, ha sido ya analizado. Se se-
ñaló más arriba (párrafo-6) que podrían existir otras condiciones desfavorables 
para la práctica do la planificación de la familia. Uno de ellos es el ítem j), la. 
ooñdición de igio-rcn-cia pluralística observada por Styco^^ que, en su muestra do ma-
trimonios con poca educación, en Puerto Rico, estableció que muchos maridos y , 
mujeres querían realmente tener monos hijos, poro que no adoptaban medida algu-
na debido a la creoncia errónea de que el otro cónyuge se opondría tenazmente. 
Estos matrimonios no solían discutir sios puntos de vista sobre tin asionto tan 
delicado, tal vez porque su falta de educación los despojaba de articulación 
en ese sentido. Este hallazgo implica que el mejoramiento educacional supera-
ría esta condición merced al mejoramiento de la comunicación entre marido y mu-
jer. A fin de evaluar la importancia de este hecho, sería necesario saber; 
r) si el proceso de desarrollo económico y otros factores relacionados habían 
alcanzado un grado tal en Puerto Rico en los primeros años de la década de 1950 
como para haber provocado una modificación en las motivaciones de fecundidad 
(Relación de Tipo A entre la educación y el desarrollo económico) o 2) si los 
sentimientos y tabúes relativos a la potencia sexual son relativamente acen -
tuados en los países subdosarrollados, con el resultado de que la ignorancig. 
pluralística es una condición general porque nadie so atreve a formular su o-
pinión (e inclúso a pensar) sobre el tema (Relación funcional de Tipo B entre 
la expansión, educacional y el desarrollo económico). 

inclusiones 

19» ^ La c o n c l u s i ó n más i m p o r t a n t e o s que n inguna , de l a s d i v e r s a s f o r m a s en q.ue 

l a e d u c a c i ó n - p u e d e a f e c t a r a l a f e c u n d i d a d e s c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e d e l 

p r o g r e s o d e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o ( T i p o - C ) . A l g u n o s de l o s e f e c t o s s o n d e l T i -

p o A ( a c t ú a n de manera c o n j u n t a c o n e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o ) y o t r o s s o n d e Ti-

po B ( e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o e s n e c e s a r i o p a r a f i n a n c i a r c u a l q u i e r p r o g r a m a d e 
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mejoramiento educacional de envergadura). En relpción con los efectos que 
pertenecen al tipo B, hay que señalar que los cambios económicos estructura-
les no son necesario3 en sí mismos. Una posible alternativa la constituiría 
un programa acelerado de expansión educacional (que haga caso omiso del desa-
rrollo económico en esa etapa) y financiado con recursos extranjeros bajo el 
patrocinio de la ÜKBSCÔ  por ejemplo. 



R E F E H E H C I A S 

l/ Aparte de una encuesta sobre fecundidad realizada por el CEI-ADE y otros 
organismos en el Gran Santiago en 1959̂  la única evidencia directa de que 
se dispone acerca de los diferenciales según la educación se refiere a 
Puerto Rico. En la i-Jncuesta de Santiago se estableció que el número pro-
medio de niños nacidos de mujeres casadas entre las edades de 35 y 50 años 
con cuatro años de educación universitaria por lo menos, era un 46^ infe-
rior que el que correspondía a las mujeres con no más de un año de educa-
ción primo.ria, esto es 2.56 niños contra 4.4I (Tabah, León and Samuel, 
Raúl, Preliminar - Findings of a Survey on Fertility and Attitudes towards 
Family Formation in Santiagô  Chile. En Research in Family Planning. 
Kiser, Clyde V., Ed., Princeton "(1962)5 p. 20Ó)ría~información del Censo 
de 1950 en Puerto Rico (ü.S. Department of Commerce, Biareau of the Census, 
Fertility by Social and Economic Status, for Puerto Ricos 1950. Series 
PC - I 4 , N° 21, Table 2) sobre niños nacidos de las mujeres tabidadas si-
multáneamente por edades, 3,ños do educación aprobados y residencia urbana 
o rural, so cita con preferencia n Ir. información del Censo do 196O, de-
bido a su m.ayor abundancia do detalles. 

Las característico.s del esquema muy claro que evidencia esta informa-
ción son las siguientes; a) Los diferenciales entre los grupos educacio-
nales más altos y los más bajos son muy marcados y pronunciados. Los di-
fcrencialos so estabilizan después do los 25 años de edad en que las 
mujeres con \an mínimo de educación universitaria tienen por lo general 
un 75^ menos de niños que las mujeres sin ninguna educación, b) Estos 
diferenciales son realmente diferenciales debidos a la educación y no 
simplemente diferenciales urbanos-rurales enmascarados por la mayor pro-
porción de mujeres rurales (con su 'fecundidad más alta) en los grupos 
educacionales más bajos.. Los diferenciales son casi tan grandes en las 
zonas in?banas y rurales tomadas en forma separado, como entre la totalidad 
de las mujeres. En el caso de las mujeres urbanas y las rurales con \ma 
educación superior, la fecvmdldad es casi un JOfo mas baja que la de las 
sin educación, c) el hecho de que casi no se produce un cambio en la 
fecundidad ya sea en los siete primeros años de educación o en la educa-
ción superior es potencialmente de gran significación. En la mayoría 
de los grupos de edades,̂  casi tres cuartos de los diferencia"les se pro-
ducen en el paso del grupo de 4 a 7 años de educación, al de 12 años de 
educación completa. 

Para determinar si existen diferenciales_de fecundidad debidos a la edu-
cación en los 19 países pr̂ ra los cuales no existe información directa, 
fue necesario recurrir a medios indirectos. Si hay una correlación ne-
gativa entre el .nivel de fecundidad de. un país y 'su nivel de educación 
(es decir, si la correlación existe entre países), hay fundamento para-
estimar que esta asociación también se produce dentro de los países. 

Las estimaciones de la CEPAL de las tasas brutas de natalidad del período 
I945-I95O se ordenaron según el porcentaje (Centro Latinoamericano de 
Demografía ̂  Análisis Demográfico de la situación educativa en América 
Latina. . Documento preparado para la Conferencia sobre Educación y Desa-
rrollo Económico y Social en América Latina realizada en Santiago, Chile 
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I f c r z o 1 9 6 2 ) , d e l a p o b l a c i ó n n d u l t a c o n menos de xm a ñ o e f e c t i v o de 
e d u c a c i ó n d e Ir.s 18 r e p ú b l i c a s que h a b í a n tomado c e n s o s do p o b l a c i ó n 
a l r e d e d o r do 1 9 5 0 . D e l o r d e n a m i e n t o s e puedo a p r e c i a r c l a r a m e n t e que 
l o s p a í s e s c o n l a más b d j a f e c u n d i d a d s o n l o s que t i e n e n l a más b a j a 
p r o p o r c i ó n de su p o b l a c i ó n s i n e d u c a c i ó n , y a l a i n v e r s a que l o s p a í s e s 
c o n l a s t a s a s b r u t a s d e n a t a l i d a d nás a l t a s s o n a q u e l l a s que t i e n e n 
una e l e v a d a p r o p o r c i ó n de i n d i v i d u o s s i n e d u c a c i ó n . V a r i o s p a í s e s 
i n t e r m e d i o s ( B o l i v i a , C o s t a R i c a y P a r a g u a y ) no c a l z a n , e m p e r o , a d e -
cuadamente en e s t e esquema. Es d i f í c i l d e t e r n i n a r s i e s t o s e d e b e a 
l o i n a d e c u a d o do l a s e s t i m a c i o n e s de f e c u n d i d a d , a l o i n a p r o p i a d o de 
l o s í n d i c e s e d u c a c i o n a l e s e s c o g i d o s , o a una c o r r e l a c i ó n e s e n c i a l m e n t e 
i m p e r f e c t a . 

2j Sauvy, Alfred, %éorÍ3 Genérale de la Population, Vol. I I , Paris, (l954), 
p . 2 2 6 . 

'¡J Du B o i s , Cora A . , S o c i o - C u l t u r a l A s p e c t s o f P o p u l a t i o n G r o w t h . I n 
Human F e r t i l i t y and P o p u l a t i o n P r p b l e g s ^ Gree-p, S o y 0 . , E d . , C a m b r i d g e , 
I f e s s . , { 1 9 6 3 ) , p p . 2 5 8 - 6 0 " 

4/ Jaffe, A.J., People, Jobs and Economic Development, New York, (1959) 

5 / I b i d . , p . 1 1 . 

^ I b i d . , p . 1 0 . 

2 / La t i p o l o g í a o f r e c i d a no p r e t e n d e s e r e x h a u s t i v a . En p r i m e r t é r n i n o , 
s e r e f i e r e s ó l o a l a s r e l a c i o n e s e n t r e l o s c o n j u n t o s do d o s f a c t o r e s . 
S i s e i n c l u y e n más f a c t o r e s , e l número p o s i b l e de t i p o s d i f e r e n t e s s e 
m u l t i p l i c a r á de a c u e r d o c o n e l número de p o s i b l e s c o m b i n a c i o n e s d i f e -
r e n t e s de c a d a c o n j u n t o de f a c t o r e s c o n o t r o f a c t o r . También r e s u l t a -
r á n n u e v o s c a s o s a l h a c e r \ma d i s t i n c i ó n e n t r e l o s f a c t o r e s r e l a c i o -
n a d o s de a c u e r d o a l h e c h o de s i uno o ambos do e l l o s s o n r e e m p l a z a b l e s 
p o r f a c t o r e s f u n c i o n a l m e n t e e q u i v a l e n t e s . 

8 / Hay que t e n e r p r e s e n t o que e s t o s c a s o s s o n t i p o s l i m i t a n t e s . En e l 
h e c h o , no e s p o s i b l e h a c e r una d i s t i n c i ó n c l a r a y n e t a e n t r e f a c t o r e s 
f u n c i o n a l m e n t e r o l a c i o n a d o s y f a c t o r e s f u n c i o n a l m e n t e no r e l a c i o n a d o s | 
c o n f r e c u e n c i a l a d i s t i n c i ó n s e r á , e n g r a n m e d i d a , una c u e s t i ó n de 
g r a d o . De l mismo modo , l a d i s t i n c i ó n e n t r e e f e c t o s i n d e p e n d i e n t e s y 
c o n j u n t o s s e r á a menudo a r b i t r a r i a y a que l o s f a c t o r e s p u e d e n t e n e r 
un e f e c t o que e s p a r c i a l m e n t e c o n j u n t o y p a r c i a l m e n t e i n d e p e n d i e n t e , 
y l a p r o p o r c i ó n en que c u r r e s p u n d a a uno u o t r o s e r á v a r i a b l e . 

2 / E l a n á l i s i s e s f o r z o s a m e n t e e x t r e m a d a m e n t e s i m p l i f i c a d o d e b i d o a l a s 
l i m i t a c i o n e s de e s p a c i o . En l a medida e n que l a s m o t i v a c i o n e s s o n 
muy i n t o n s a s , s o n p o s i b l e s o t r o s m é t o d o s p e r a l a r e g u l a c i ó n d e l a n a t a -
l i d a d , Como p o r e j e m p l o l o s a b o r t o s p r o v o c a d o s y l o s m a t r i m o n i o s d i f e -
r i d o s . Aún más , cun a l g u n a s de l o s mecan i smos do c o n t r o l más r e c i e n -
t e s , e l r e q u e r i m i e n t o do una e d u c a c i ó n f o r m l r e v i s t e una i m p o r t a n c i a 
mucho m e n o r . 
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1 0 / J a f f o ^ 2 2 . c i t . . p . 1 8 1 o t seq> 

1 1 / ite p o s i b l e f u r m u l n r l a h i p ó t e s i s do que s e e n c o n t r a r í a m a f e c u n d i d a d 
menor a n t r o l o s c a s o s r e p r e s e n t a d o s t a n t o p o r e l é x o d o de l o s e s p e -
c i a l i s t a s y e x p e r t o s a l t a n o n t e c a l i f i c a d o s de Araér ica L a t i n a como p o r 
l a s a s p i r a c i o n e s f r u s t r a d a s d e l " b u r ó c r a t a o n l a I n d i a de i n d i v i d u o s 
e d u c a d o s p a r a a s u m i r f u n c i o n e s ' c u y a o f e r t a e s muy b a j a e n r e l a c i ó n 
a l a demanda. S o n , e m p e r o , una f r a c c i ó n d e m a s i a d o r e d u c i d a de l a p o -
b l a c i ó n t o t a l p a r a t e n e r un e f e c t o s o b r e l a s t e n d e n c i a s g e n e r a l e s 
de l a f e c u n d i d a d . 

1 2 / S a u v y , c i t . , p . 125 

12/ Ibid, p. 122 
1 4 / H a s t a que p u n t o s e a e s t e e l c a s u j e s una c u e s t i ó n de una i n v e s t i g a c i ó n 

e m p í r i c a en c a d a p a í s , 

1 ¿ / S t y c o s , J . I f c y o n e , The F a m i l y g-nd F e r t i l i t y i n P u e r t o R i c o ^ New Y o r k , 
( 1 9 5 5 ) , C h a p t e r V I , 






