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Resumen 

Utilizando datos derivados de una encuesta realizada en 1980 a nivel nacional. se ponen 
a prueba hipotesis rivales derivadas de la teoria de la modernization y la teoria de la hetero 
geneidad estructural. El proposito de esta contestation es determinar cual de estos enfoques 
es mas valido para explicar el descenso que se dio en los niveles de fecundidad en Costa 
Rica a partir de la decada de 1960. Despues de revisar la literatura pertinente, se construye 
un modelo explicativo que se fundamenta en la teoria de la heterogeneidad estructural y 
la teoria microeconomica de la toma de decisiones en fecundidad. Los resultados del analisis 
son mas congruentes con esta interpretation del descenso y tambien permiten apreciar la 
importancia que tiene el estudio de la fecundidad masculina. 

Abstract 

Data derived from a national survey carried out in 1980 are used to test rival hypotheses 
derived from the theory of modernization and the theory of structural heterogeneity. The 

purpose is to determine which of these approaches is more valid for explaining the decrease 
in fertility levels in Costa Rica from the 1960's onwards. After a revision of the pertinent 
literature, an explanatory model is constructed based on the theory of structural heteroge 
neity and the micro-economic theory of fertility decision-making. The results of the analysis 
are more congruent with this interpretation of the decrease, and also underline the impor 
tance of studying masculine fertility. 

* Los datos que aparecen en este articulo han sido 
tornados del proyecto de investigation No.796060, "El 

desarrollo, la fecundidad y el hombre costarricense", reali 
zado por los autores en el Instituto de Estudios Sociales 
en Poblacion, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica. 

En el presente articulo se presentan datos referen 
tes unicamente a la hipotesis principal del estudio. En un 

informe mas amplio de la presente investigation (39), se 

plantean hipotesis secundarias referentes a las diferencias 
en fecundidad, segun sector de actividad economica; las 
diferencias en la valoracion economica de los hijos en fun 
cion de la condition ocupacional; comparacion de las va 
loraciones que hacen las mujeres respecto a los hombres; 

cqmparacion del numero ideal de hijos entre los hombres 

y las mujeres; e interaction entre el nivel de escolaridad y 
el rol ocupacional en la valoracion de los hijos en hombres 

y mujeres. En esc informe sc presentan, tambien, los res 

pectivos datos para la prueba de las hipotesis. 

I. EL ESTUDIO DE LA FECUNDIDAD ? SUS 
CAMBIOS EN COSTA RICA. 

Es un acuerdo general que las grandes transfor 
maciones en la fecundidad de la poblacion costarri 
cense se desencadenaron a partir de la decada del 
sesenta. Se ha indicado (1) que fueron los estratos 
altos y medios de las zonas urbanas los que inicia 
ron el descenso en los primeros anos de esa decada 
y que, posteriormente, el descenso se propago a los 
sectores rurales del pais y a los de menor condi 
tion socioeconomica. Tambien se ha establecido 
que fueron estos ultimos grupos socioeconomics 
los que mas contribuyeron al descenso y que, en 

particular, apenas una tercera parte del descenso se 
habn'a producido si estos grupos no se hubieran in 

corporado al proceso (2). 
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Al intentar proporcionar una explication de es 
te proceso y de sus factores determinantes, la in 

vestigacion realizada hasta el momento ha tendido 
a adoptar un enfoque socioeconomic, ya sea a un 

nivel de analisis microsocial, considerando factores 

especificos, o macrosocial. 

Como ha sido frecuente en este tipo de estu 

dios, empleando diferentes niveles de agregacion 
de los datos, se propone explicar o describir los 
factores socioeconomicos asociados al descenso de 
la fecundidad. Cuando el pais como una totalidad 
ha sido la unidad de analisis, se han intentado esta 
blecer cuales son las condiciones socioeconomicas 

que han precedido o acompanado al descenso, ta 
les como las caracteristicas y cambios en la distri 
bution del ingreso, el acceso a las medidas anticon 

ceptivas, el ingreso per capita, el consumo per capi 
ta de energia, el crecimiento urbano y otras mas. 

En otro nivel de agregacion de los datos, em 

pleando a la familia como unidad de analisis, la 

explication del comportamiento reproductive y su 
descenso se ha buscado a traves de la aplicacion de 
las tecnicas del analisis multivariado, de correla 
tion y de regresion. Asi, las tasas de fecundidad se 
han correlacionado con variables tales como el ni 

vel de education de las mujeres, la insertion ocupa 
cional de los jefes de familia, las tasas de participa 
tion de la mujer en el mercado laboral y otros mas. 

Uno de los ejemplos mas acabados de este tipo 
de investigaciones es la aplicacion de la teoria de 
los umbrales. La teoria toma en cuenta tres com 

ponentes principales, a saber: 

a) Una serie de indicadores socioeconomicos que 
discriminan entre paises desarrollados y subde 
sarrollados. 

b) Varios supuestos, entre los cuales el mas rele 
vante para nuestro caso es el de que los factores 

socioeconomcos que se asociaron y determina 

ron el descenso de la fecundidad en los paises 
ya desarrollados habrian de operar y han actua 
do de un modo semejante sobre el comporta 
miento demografico en los paises en desarrollo. 

c) La enumeration de varias condiciones socioeco 

nomicas, producto del desarrollo, y no necesa 

riamente implicadas en la magnitud de los indi 
cadores socioeconomicos, y sin los cuales no 

habrfa sido posible el descenso de la fecundidad 
en el pafs (3). 

En el caso de Costa Rica, tanto los niveles um 
brales de los indicadores socioeconomicos, como 
las situaciones concomitantes, han alcanzado du 

rante el perfodo 1950-1970 la magnitud y las ca 

racteristicas a partir de las cuales se desencadena el 
descenso. 

En general, los estudios de ambos niveles de 
agregacion de los datos han contribuido a fortale 
cer el punto de vista de que se ha dado y se da una 
relacion inversa entre el desarrollo socioeconomic? 
y la fecundidad. Asi, Denton y Acuna concluyen 
que "... el cambio marcado que ocurrio en la fe 
cundidad de la poblacion costarricense, realmente 
no puede considerarse fuera de lugar, sino como 
algo que era de esperar y que es coherente con el 
avance que logro el proceso de modernization" 
(4). 

Sin embargo, los resultados de diferentes inves 
tigaciones no siempre han sido coincidentes entre 
si. Otros autores (5) han encontrado que la rela 
cion inversa entre modernization y descenso de la 
fecundidad solo se conflrma para analisis que em 

plean datos agregados de alto nivel, por ejemplo, 
los que toman al pais como unidad de analisis, 
pero que cuando la investigation se realiza correla 
cionando fecundidad e indicadores particulares de 

modernization, no siempre se alcanza el resultado 
previsto (la correlation inversa entre fecundidad y 

modernization). 
A pesar de las diferencias que existen entre los 

autores, en cuanto al peso que la modernization y 
sus indicadores tienen en el descenso de la fecundi 
dad y en el comportamiento reproductive en gene 
ral, existe acuerdo en que la explication del des 
censo de la fecundidad fracasa si se intenta la bus 
queda o se postula la existencia de un solo factor o 
causa principal. 

Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, si bien 
diferencias socioeconomicas tales como las indica 

das por el nivel de escolaridad y la zona de residen 
cia, junto con la insertion ocupacional, fueron los 
principales factores determinantes al principio del 
descenso, lo cierto es que se produjo una homoge 
nizacion en las tasas y en los ideales de fecundidad 
entre los diferentes sectores sociales y conforme 
avanzaba el descenso (6). 

En el mismo sentido, la education por si sola y 
el mejoramiento del nivel de instruction como fe 
nomeno propio de la modernization del pais a par 
tir de la decada del cincuenta, son insuficientes 
para explicar, al menos, un porcentaje significativo 
de este descenso (7). 

Ademas de la diflcultad o imposibilidad de en 
contrar factores especificos (v.gr. la education) 
que por si solos expliquen un alto porcentaje del 
descenso, los estudios de correlation entre la fe 
cundidad e indicadores especificos de moderniza 



BRENES et al.: La fecundidad masculina en Costa Rica 113 

cion encuentran su mayor limitation en el hecho 
de que no proporcionan modelos explicativos de 
cuales son los mecanismos o la dinamica entre la 
fecundidad y tales indicadores. 

Sin embargo, aunque ha resultado infructuoso 
el intento de determinar factores causales aislados 

que expliquen un alto porcentaje del descenso, si 
se ha logrado poner de relieve una serie de factores 

que han influido en la fecundidad y en su descen 
so. Asi, J.M. Stycos (8) ha resaltado la exposition 
e influencia de los medios de comunicacion de ma 
sas como una condition necesaria para la difusion 
de las practicas anticonceptivas y de las ideas mo 
de rnizantes acerca del comportamiento reproduc 
tive, Myaing y Reynolds (9) han destacado el pa 
pel de las medidas anticonceptivas y su amplia di 
fusion y consumo a partir de la decada del sesenta. 

Por otra parte, una exception notable en la in 

vestigation demografica que hasta el momento se 
ha realizado, la constituye el trabajo de L. Rosero 

(10), tanto por el nivel de analisis que realiza como 

por su pretension explicativa. Este trabajo esta 
constituido por un modelo demografico en el cual 
Rosero busca integrar los datos existentes y los 
diferentes tipos de determinantes de la fecundidad 
y su descenso. El modelo ha sido disenado con 
cuatro grandes componentes; 
a) Los determinantes basicos en los que el autor 

incluye: los individuos (ciclo vital del individuo 
y su familia), los estructurales (valor y costo de 
los hijos, education, ingresos, clase social, urba 
nization, consumo, mortalidad y otros) y los 
intencionales (programa de planificacion fami 

liar). 
b) Los condicionantes del control que abarcan: la 

motivation (demanda de hijos, ideal de familia 
y aspiraciones para iniciar, espaciar y cesar la 

procreation) y el costo del control de la fecun 
didad (conocimiento y disponibilidad de los an 

ticonceptivos y aceptabilidad del control). 
c) Los componentes intermedios en que se inclu 

yen : el control natal (anticoncepcion y su efica 
cia, esterilizacion y aborto inducido) y poten 
tial reproductivo (nupcialidad, fertilidad perma 
nente y temporal, lactancia, aborto espontaneo, 
fecundabilidad y otros). 

A partir de la aplicacion de su modelo, Rosero 

concluye que: 

"Una explication satisfactoria de la transition demografi 
ca costarricense, dificilmente podria encontrarse en las 

teorias que centran su atencion en la demanda de hijos... 
Mas bien parece necesario centrar la atencion en el lado de 

la oferta: mayor disponibilidad de me todos, servicios e 

information anticonceptiva y reduction de los costos y 

objetivos psiquicos de la prevention de embarazos. Con 

viene advertir, empero, que estas afirmaciones se refieren 

unicamente a los "factores que precipitaron la baja" (11). 

En conclusion, el estado actual de la investiga 
tion demografica de la fecundidad y su descenso 

parece estar afectada y caracterizada por: 

a) La existencia de un abundante conjunto de ha 

llazgos empfricos sobre los factores y variables 

que han incidido en la fecundidad y su descen 
so, sin que se haya llegado aun a una visualiza 
tion armoniosa de estos hallazgos y sus relacio 
nes mutuas. Tampoco se dispone de modelos 

explicativos que establezcan cuales habrian de 
ser los dinamismos existentes entre los factores 

que precipitaron la baja y aquellos otros que la 
man tuvieron. 

En efecto, ademas de los factores anteriormente 

citados, diferentes autores han puesto de relieve 
el papel que jugara en el descenso de la fecundi 
dad el Estado como un impulsor de las medidas 

anticonceptivas, el descenso de la mortalidad 

(con la consiguiente disminucion de la demanda 
de los hijos), el espaciamiento de los embarazos 

(practica introducida y estimulada por los pro 
gramas de salud matern o-infan tiles), el aumento 
en los costos de los hijos, junto con la introduc 
tion de nuevos patrones de consumo, la disfun 
cionalidad de la familia extensa en las nuevas 
condiciones de produccion y otros hallazgos y 
factores mas. 

b) La ausencia casi total de estudios que tomen en 
cuenta variables y determinantes que no sean 
los previamente enumerados. Asi, en una ex 

haustiva clasificacion de las investigaciones so 
bre los determinantes de la fecundidad, el 
"Council for Population Research" (12), distin 

gue cuatro grandes tipos de estudios: estudios 
socioeconomics generales (macro-nivel), inves 

tigaciones que emplean los modelos de la mi 
croeconomia para representar y explicar la to 
ma de decisiones sobre el comportamiento re 

productive, los estudios psicosociales (13) y los 

etnologicos que buscan los determinantes insti 
tucionales y culturales de la fecundidad a traves 
del analisis antropologico de comunidades espe 
cificas. 

En el caso de Costa Rica, adoptando esta clasifi 
cacion, se encuentra una abundancia de estu 

dios en la primera categorfa; sin embargo, hay 
carestfa en cuanto a estudios que apliquen un 
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enfoque sistematico psicosocial o de modelos 
de la microeconomia. 

Del anterior recuento de los principales aportes 
de la investigacion de la fecundidad en Costa Rica, 
se derivan una serie de preguntas que, en calidad 
de problemas de investigacion, son las que articu 
lan este estudio, a saber: 

a) Dado que la investigacion hasta ahora existente 
ha tornado preferentemente a muestras de mu 

jeres como su fuente de information, surge la 
cuestion de cual es la contribucion del hombre 
a la toma de decisiones acerca de la fecundidad 
y, en particular, se plantea la pregunta de cual 
ha sido su participation y papel en el descenso 
de la fecundidad de Costa Rica en las ultimas 
decadas. 

b) Tomando como punto de referenda las princi 
pales transformaciones socioeconomicas del 

pais, a las cuales se alude de un modo u otro en 
las investigaciones previamente citadas, nace el 

interrogante de cuales transformaciones en es 

pecial, entre todas las que se han dado, contri 

buyen con un mayor impacto a afectar el proce 
so de toma de decisiones que subyace en el 

comportamiento reproductivo. 

c) Seleccionados estos cambios fundamentals, se 

plantea la cuestion de cuales son las principales 
variables que han sido afectadas en este proceso 
de toma de decisiones. 

d) En realidad, las respuestas a los dos puntos pre 
vios deben establecerse (ya sea a traves de la 

prueba de hipotesis o de la fundamentacion de 

supuestos) en orden a esclarecer cuales son los 
mecanismos causales que relacionan la fecundi 

dad con el desarrollo social. 

En consecuencia, esta investigacion se propone 
contribuir a una mayor comprension de la fecundi 
dad y su descenso en Costa Rica en las ultimas 
decadas, para lo cual proporciona supuestos, hipo 
tesis, analisis y datos, en un enfoque de la fecundi 
dad que emplea los conceptos de la toma de deci 
siones de la microeconomia, variables psicosociales 
asociadas al comportamiento reproductivo y consi 
deraciones acerca del desarrollo social de Costa Ri 
ca en el periodo en mention. En la section siguien 
te, se inicia la construction de este enfoque. 

H. ALGUNOS MODELOS DE ANALISIS DEL 
COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO. 

I. La teoria de los factores intermedios. 

Davis y Blake (14) fueron unos de los primeros 
autores en observar que la modernization socio 

economica posee un impacto indirecto en el com 

portamiento reproductive, mas que directo. Esto 

quiere decir que el influjo de la modernization en 
otras variables relacionadas con la fecundidad es el 

que en ultima instancia produce los cambios en el 

comportamiento reproductivo, tal como estos se 
observan durante los periodos de transition demo 

grafica. 
El modelo de variables intermedias propuesto 

por estos autores es como sigue: (15) 
I. Factores que afectan la exposition a las relacio 
nes sexuales: 

A. Los que gobiernan la formation y disolucion de 
las uniones durante el periodo reproductivo. 
1. La edad de inicio de las relaciones sexuales. 
2. El celibato permanente: la proportion de 

mujeres que nunca tienen relaciones sexua 

les. 

3. La extension del periodo reproductivo que 
media o sigue a las uniones: cuando las unio 
nes se rompen por divorcio, separation o de 
sertion y cuando las uniones se terminan por 
la muerte del esposo. 

B. Los que gobiernan la exposition a las relaciones 
sexuales dentro de las uniones constituidas. 
1. Abstinencia voluntaria 

2. Abstinencia involuntaria (por impotencia, 
enfermedad, separaciones temporales e inevi 

tables) 
3. La frecuencia de las relaciones (excluyendo 

los periodos de abstinencia) 
//. Los factores que afectan la exposition a la con 

ception: 

A. Fertilidad o infertilidad, tal como es determina 
da por causas involuntarias. 

B. Uso o no de la contraception 
1. Por medios quimicos o mecanicos 
2. Por otros medios 

C. Fertilidad o infertilidad, tal como es determina 
da por causas voluntarias (esterilizacion, subin 

cision, tratamiento medico, etc.). 
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777. Factores que afectan la gestation y un parto 
saludable: 

A. Mortalidad fetal determinada por causas invo 
luntarias 

B. Mortalidad fetal por causas voluntarias. 

En el caso de Costa Rica, por ejemplo, el inicio 
del uso difundido y consciente de las medidas anti 

conceptivas a partir de mediados de la decada de 
1960, el aumento de la edad promedio a partir de 
la cual la mujer inicia sus relaciones y uniones se 

xuales, el mejoramiento de los servicios de salud 
materno-infantil y otros, son algunos de los cam 
bios en estas variables intermedias que, definitiva 
mente, han incidido en el descenso de la fecundi 
dad. 

El concepto de variables intermedias esta solida 
mente fundamentado empirica y teoricamente, 
aunque hay diferencias de conceptualization. Asi, 
Easterlin (16) propone que los determinantes de la 

fecundidad actuan a traves de tres canales, ya sea 

por su influencia en: 

a) La demanda de hijos 
b) La oferta de hijos 
c) El costo de la regulation de la fecundidad 

Por ejemplo, como se menciono previamente, es 

un punto de vista comunmente aceptado que la 
modernization, en general, aumenta el costo de los 
hijos y reduce los costos de la regulation. 

Empleando estas tres vias o canales, Moni Nag 
(17) indica las siguientes variables en cada uno de 
ellos: 

A. Demanda de los hijos 
1. Valor de la fuerza laboral de los hijos 

Valor de los hijos como fuentes de apoyo en 
la vejez y como protection en situaciones de 

peligro. 
3. Costos economicos de los hijos 
4. Mortalidad infantil y neonatal 

B. Oferta de hijos 
1. Edad de inicio del matrimonio o union y 

proportion que nunca se casa. 

2. Abstinencia despues del parto y viudez 
3. Infertilidad debida al amamantamiento, mala 

nutrition o enfermedad 

Ademas, entre los costos de la regulation de la 
fecundidad se puede distinguir entre los materiales 

o economicos y, por otra parte, los psicologicos. 
En conclusion, los procesos sociales de moder 

nization no poseen una influencia directa sobre el 

comportamiento reproductivo, mas bien es su im 

pacto sobre las variables intermedias el que afecta 
finalmente a la fecundidad. Una vez esclarecido 
este punto, que luego retomaremos mas amplia 

mente, queda la cuestion de cual es la relacion 
entre estas variables intermedias y, por otra parte, 
el comportamiento reproductivo como tal. La res 

puesta a la pregunta sobre como las variables inter 
medias se expresan en este comportamiento sera el 

objeto de estudio de la proxima section. 

2. La teorfa microeconomica de la toma de deci 
siones: un modelo para el comportamiento repro 
ductivo 

Las variables intermedias pueden ser clasificadas 
en su mayoria como pertenecientes a la demanda o 

a la oferta de los hijos. Otro modo de decir esto, es 
clasificadas segun su relacion con el comporta 
miento reproductivo, considerado este como una 
conducta de toma de decisiones que realiza el indi 
viduo, la familia o el grupo social. Entonces, pode 
mos observar que las variables relativas a la deman 
da de hijos son las que mas relacion directa guar 
dan con las decisiones de fecundidad, son aquellas 
variables que expresan las consideraciones que 
tienen lugar en el comportamiento reproductivo. 
Por otra parte, las variables que constituyen la 
oferta de hijos expresan mas bien las condiciones 
sociales y culturales en las cuales tiene lugar este 

comportamiento. 
Por consiguiente, al considerar el comporta 

miento reproductivo como un proceso de toma de 
decisiones y en el que tiene lugar un calculo social 
de costos y beneficios, se esta vinculando directa 
mente a las variables intermedias de la demanda de 
hijos con los modelos de la teorfa microeconomica 
de la fecundidad. En lo sucesivo, desarrollamos los 
aspectos y conceptos mas relevantes de esta teoria. 

De acuerdo a W.C. Sanderson (18) existen basi 
camente dos aproximaciones en la aplicacion de la 
teoria microeconomica del consumidor a la con 

ducta reproductiva. La primera de elias ha sido 
expuesta por G.S. Becker (19) y se caracteriza por 
la aceptacion de los dos supuestos de la teorfa mi 
croeconomica, tal cual si el comportamiento repro 
ductivo fuera uno mas de los que presenta el sujeto 
economico (las unidades de consumo). Estos dos 
supuestos son los siguientes: 
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a) Los hogares se conducen racionalmente sobre la 
base de gustos y preferencias que se mantienen 
estables. Aqui, la racionalidad del comporta 
miento se define en terminos de un comporta 
miento que se lleva a cabo maximizando los 
beneficios que acarrea su ejecucion para la per 
sona o unidad social. La racionalidad es relativa 
a una funcion de utilidad en la que intervienen 
los diferentes costos y beneficios que involucra 
tomar tal o cual decision (en este caso, la con 
ducta reproductiva). 

b) El precio de los bienes y comodidades que los 

hogares desean alcanzar o disfrutar no se modi 
fican sustancialmente por las decisiones de con 
sumo que adoptan los hogares. 

Es decir, para un periodo de tiempo determina 

do, este enfoque supone que el calculo economico 
se basa en preferencias y gustos estables de parte 
de la familia hacia los hijos y, ademas, supone que 
el precio de los hijos, determinado en terminos de 
costos y beneficios, asf como de otros bienes, se 
mantiene igualmente estable, sea cual sea la deci 
sion que finalmente tome la familia o el individuo. 

La otra aproximacion esta representada por 
R.A. Easterlin (20) quien, en base a consideracio 
nes sociologicas, rechaza uno de los supuestos que 
acepta Becker, fundamentandose para ello en la 

particularidad del comportamiento reproductivo. 
Easterlin acepta el supuesto traditional de la teoria 
economica de que los precios de las comodidades y 

mercancias deseadas se mantienen estables pese a 

las decisiones de consumo de los hogares, pero re 
chaza la idea de que las preferencias y gustos de las 
familias acerca de los hijos se mantengan estables. 
El rechazo de este supuesto, mas precisamente, se 

basa en consideraciones acerca del impacto en la 
economia domestica y en el bienestar de la pareja 
que significa el advenimiento de un primer hijo o 
de uno nuevo, cuando se compara el nivel de bie 
nestar de la pareja con el que tenia cada uno de sus 

integrantes cuando salio de su hogar paterno. 
D. Freedman (21) ha aclarado aun mas las im 

plicaciones de ambas aproximaciones y lo que es 

posible predecir a partir de cada una de ellas. 
De acuerdo a los supuestos que plantea G.S. 

Becker, aquellas parejas con mayores ingresos eco 
nomicos tenderan a poseer mas hijos que las pare 
jas que disponen de menos recursos economicos, 
puesto que, al mantenerse constantes las preferen 
cias y gustos de la familia y al no actuar el factor 
economico como una limitation de sus posibilida 
des de consumo (reproduction) no habra impedi 

mento alguno que haga que estas parejas de mayo 
res recursos tengan tantos hijos como sus posibili 
dades les permitan. Asi, la prediction realizada a 
partir de estos dos supuestos, se muestra incompa 
tible con la evidencia empirica disponible (22), se 
gun la cual la relacion entre fecundidad e ingresos 
se invierte usualmente al aumentar los ingresos. 
Por ello, Easterlin no solo enfoca el punto de que 
la disponibilidad de recursos afecta la conducta re 
productiva sino, tambien, el de que las preferencias 
y gustos de la familia hacia los hijos se modifican 
por las decisiones que la familia toma respecto a la 
fecundidad. 

Este ultimo aspecto se relaciona directamente 
con el costo y valor de los hijos, pues de acuerdo a 
Easterlin cada familia realiza una distribution in 
terna de sus recursos de subsistencia de acuerdo a 
dos criterios basicos: 

a) Segun el estandar de vida que desea mantener. 

b) Segun si puede o no permitirse la completa per 
manencia de la madre en la casa para atender 
todas las necesidades de crianza de los hijos 
(23). 

El calculo que lleva a cabo cada familia y que 
forma parte central de la toma de decisiones, Inte 
gra diferentes elementos a considerar (24): 
a) El ingreso potential que podrfan obtener con 

juntamente cada uno de los conyuges si se dedi 
caran tiempo completo a actividades remunera 
das. 

El calculo de este ingreso potential general 
mente se ve disminuido si se toma la decision de 
tener o aumentar el numero de hijos, dado el 
costo de tiempo que requiere su crianza. 

b) Los precios relativos de todos los bienes y servi 
cios que demanda la crianza de los hijos, com 

parado con los precios de otros bienes y servi 
cios que la familia podrfa disfrutar si no dedica 

parte de sus recursos a los primeros. 

c) Los gustos y preferencias relativos de los padres 
hacia los hijos, comparados con los gustos y 
preferencias por otros bienes que podrfan susti 
tuir las satisfacciones no-economicas que apor 
tan los primeros. 

d) Los costos que acarrea el control de la fecundi 
dad cuando se comparan con los que producirfa 
una pregnancia indeseada; si estos ultimos son 

superiores a los primeros, posiblemente se incre 
mente el uso de metodos anticonceptivos. 

A estos cuatro elementos intervinientes en el 
calculo de los costos y beneficios del comporta 
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miento reproductivo y de los hijos, Hoffman y 
Hoffman (25) han agregado dos elementos mas y 
una perspectiva psicologica de los ya citados. Sena 
Ian estos autores que tambien se encuentran invo 

lucrados en el calculo los facilitadores y los obs 

taculos, que son aquellas situaciones, personas o 

influencias que los progenitores potenciales consi 
deran que intervienen favorable o negativamente 
para que los padres alcancen los objetivos y benefi 
cios que ellos asocian al comportamiento repro 
ductivo. Ademas, indican que los costos y benefi 
cios que intervienen en el calculo reproductivo po 
seen sentido y pertinencia solo en razon de quienes 
participan en el, es decir, que se trata en todo caso 
de los costos y beneficios percibidos y de como lo 
son, no tanto en el presente, sino en una perspec 
tiva futura. Por ello es que posee poco valor inda 

gar las motivaciones del comportamiento repro 
ductivo, cuando los valores y beneficios son mas 
bien hipoteticos y no aquellos que realmente ex 

presan los sujetos comprometidos en el comporta 
miento reproductivo. Por esta misma circunstan 

cia, posee escasa utilidad indagar los valores de los 

hijos tal como ellos son declarados en una perspec 
tiva presente, sin tomar en cuenta que la conducta 

reproductiva tiene lugar como parte de la confec 
tion de estrategias de sobrevivencia de la familia. 

El modelo de calculo economico para explicar y 
describir la toma de decisiones que tiene lugar en 
el comportamiento reproductivo ha sido perfeccio 
nado desde sus formulaciones iniciales, sobre todo 
en el sentido de ajustarlo a las caracteristicas de 
este tipo de comportamiento y decisiones que di 
fieran de las que tienen lugar en el comportamien 
to de consumo de mercancias, para el cual fueron 

ideados los modelos de la microeconomia. 
Asf, Leibentsein (26) ha observado que tanto 

los elementos intervinientes en la realization de la 
decision, asf como los costos a ella asociados, son 
tantos y tan complejos, que diffcilmente pueden 
ser aceptable que todos ellos tengan lugar en el 

comportamiento reproductivo, tal como acontece 

en su contexto natural. Este autor sugiere conside 

rar el comportamiento reproductivo mas bien co 
mo una conducta compleja rutinizada, fuertemen 

te determinada por patrones y expectativas socia 
les que ope ran en el sujeto para que llegue a op tar 

por una u otra alternativa en cuanto a la fecundi 

dad. Leibenstsein prefiere por ello la terminologfa 
de election, mas que la de una toma de decisiones. 
Los sujetos seleccionarfan rutinariamente que con 

ducta reproductiva seguir en funcion, ya fuera de 
una etica o moral sancionada ampliamente, de al 

gun tipo de comportamiento conventional o de un 
calculo partial. Solo en ultima instancia, dice Lei 

bentsein, el comportamiento reproductivo estan'a 

bajo el control de un calculo total; antes de este, 
agrega, los sujetos intentaran una election sobre 

alguna de las tres bases citadas previamente. 
El enfoque de Leibenstein va mas alia al afirmar 

que el comportamiento reproductivo puede ser vi 
sualizado como una situacion social tipo dilema 
del prisionero (27) en la que el sujeto puede tener 

que sacrificar las decisiones que toma sobre la base 
de un calculo economico ante las presiones sociales 

y culturales. 

Sin embargo, no existen necesariamente, como 

pudiera pensarse a partir de los anteriores puntos 
de vista, dos enfoques incompatibles acerca del 
comportamiento reproductivo, uno centrado en 
los determinantes culturales, institucionales y con 
textuales y, otro, en los modelos economicos de la 
fecundidad. 

En este sentido, R. Lestaeghe (28) ha puntuali 
zado que la mayor limitation en el empleo de los 

modelos economicos de la fecundidad consiste en 
su aplicacion ahi donde no se dan las condiciones 
sociales y culturales que implican sus supuestos. 
En efecto, estos modelos, agrega, suponen que las 
decisiones acerca del comportamiento reproducti 
vo son tomadas de acuerdo a principios logicos y 
rationales y por individuos que gozan de un alto 

grado de privacidad en la realization de elias. 
Lestaeghe subraya como estos modelos son cada 
vez mas apropiados para describir y predecir el 
comportamiento reproductivo en los paises de Eu 
ropa Occidental, donde el individuo actua logica y 
racionalmente y decide con independencia de los 
criterios de otros cual ha de ser su conducta repro 
ductiva. 

La aplicacion de los modelos economicos a la 
fecundidad en Costa Rica no se ha llevado a cabo 
hasta el momento y, de serlo, habn'a que ajustarse 
a las caracteristicas de esta sociedad. La aplicacion 
queda restringida puesto que el sujeto que toma 
decisiones, segun estos modelos, se encontraria so 

lo ocasionalmente. 

Sin embargo, uno de los aspectos mas valiosos 
de la teoria economica de la fecundidad es la idea 
de que la conducta reproductiva esta basada en un 
calculo social de costos y beneficios. Esta idea cen 
tral es independiente de la consideration de quie 
nes y bajo que circunstancias llevan a cabo dicho 
calculo. Que en las mas variadas situaciones existe 
y que frecuentemente se expresa en costumbres y 



118 ANUARIO DE ESTUDIOS CENTROAMERICANOS 

normas, parece incuestionable, independientemen 
te de la cultura o sociedad en estudio. 

Bajo este supuesto, en la presente investigacion 
se considera que efectivamente la fecundidad resul 
ta de un calculo socialmente llevado a cabo y en el 

cual, para el caso concreto de Costa Rica, intervie 
ne el individuo que finalmente se reproduce, asf 
como su entorno social inmediato (su conyuge, la 
familia que ambos han formado, las familias de las 

que provienen y otras instancias sociales). 
Establecido que el comportamiento reproduc 

tivo puede ser enfocado como el resultado de un 
calculo social de costos y beneficios, en la section 

siguiente se indaga acerca de cuales serfan teorica 
mente tales costos y beneficios y, para efectos de 

mayor comprension, en lo sucesivo los beneficios 
de los hijos seran reflejados en los valores a ellos 
asociados. 

HI. FECUNDIDAD Y DESARROLLO EN 
AMERICA LATINA 

Los modelos teorico-conceptuales que se revisa 

ron en la section anterior, poseen un caracter bas 

tante general y abstracto en el sentido de que no 
hacen referenda a ninguna situacion historica par 
ticular. Por otra parte, en la revision bibliografica 
referente al caso de Costa Rica no se encontro 

ninguna aplicacion sistematica de estos modelos y 
menos aun en el caso de la fecundidad masculina. 
Esto hizo que se indagara en las principales co 
rrientes que han aportado a la explication de la 
fecundidad y el desarrollo en America Latina, en 
un intento de busqueda de apoyo historico-empfri 
co para el marco conceptual que se busca desarro 

llar para la presente investigacion. 

1. Aportes recientes en el estudio de la relation 
fecundidad-desarrollo social. 

La relation que existe entre el comportamiento 
reproductivo y el desarrollo social ha sido enfoca 
da en America Latina (29) desde tres perspectivas 
teorico-metodologicas: 

a) El enfoque estructural-funcionalista, el cual po 
ne el acento en los procesos de modernization. 

b) El punto de vista estructural-historico, que en 
fatiza la incorporation diferencial en el aparato 
productivo de los distintos grupos sociales e in 
dividuos. 

c) La perspectiva de la heterogeneidad estructural 

que, sin identificarse plenamente con ninguna 
de las dos anteriores aproximaciones, adopta 
elementos de una y de otra. 

a) La aproximacion estructural-funcionalista. 

La tesis fundamental de este enfoque es la de 
que el crecimiento socioeconomico se relaciona ne 

gativamente con la fecundidad, sobre la cual, en 
ultima instancia, posee un efecto depresor: 

"El desarrollo socioeconomico aparece como la causa cen 
tral del descenso de la natalidad: la urbanization, el au 

mento de los niveles educacionales, la mayor participation 
de la mujer en la actividad economica, el predominio de 
relaciones no familiares y los mejores niveles de vida, faci 
litan la modification de las conductas individuates por 

mecanismos economicos, sociales y psicologicas, influyen 
do sobre el tamano ideal de la familia y determinando la 
existencia de algun tipo de control de la natalidad" (30). 

Dentro de esta linea de investigation se inscri 
ben los intentos de aplicar a la realidad latinoame 
ricana (y costarricense) los modelos de la transi 
tion demografica surgidos de la experiencia histori 
ca de los paises europeos. La aplicacion de la teo 
ria de la transition demografica ha seguido la linea 
de estudio desarrollada por F.W. Oechslit y D. 
Kirk (31) y en la cual se emplean diferentes indica 
dores socioeconomics y su evolution para pre de 
cir el initio del declive de la fecundidad. La aplica 
cion de la teoria ha sido fructuosa y se ha encon 
trado que el initio de la transition demografica y 
del descenso sostenido de la fecundidad en los paf 
ses de America Latina, comporta caracteristicas un 

poco diferentes de las que presentaran los paises 
europeos del siglo pasado (las diferencias giran al 
rededor de la velocidad del descenso que ha sido 

mas acelerado en America Latina y en relacion a la 
interaction entre las tasas de natalidad y mortali 
dad. En Latinoamerica, las tasas de natalidad em 

piezan a descender una vez que las de mortalidad 
han alcanzado un punto bajo, esto no sucede asi 
en la Europa del siglo pasado). 

b) El enfoque historico-estructural. 

La mayoria de los autores que se ubican en esta 

perspectiva estan de acuerdo de que en la deter 
mination de la fecundidad como hecho social inci 
den factores que configuran pautas particulares de 
comportamiento reproductivo segun el tipo de in 
sertion de los sujetos y grupos en el aparato repro 
ductivo de la sociedad. Sin embargo, tambien acep 
tan que el afecto que posee sobre el comporta 

miento reproductivo la insertion diferencial en el 
aparato reproductivo interactua con los cambios 
estructurales que, a traves de una ideologia domi 
nante, tiende a configurar un comportamiento re 
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productivo homogeneo entre los individuos y dife 
rentes clases sociales. En particular, esta ideologia 
dominante apuntala un estilo de vida diferente e 

incompatible con una familia numerosa y en con 
cordancia con las necesidades de reproduction del 

capital. 
En esta linea de investigacion, A. Aldunate (32) 

ha desarrollado un estudio interesante y poco co 
nocido acerca de Costa Rica. Aldunate parte de 

que el proceso de reproduction de la sociedad po 
see un aspecto social (material) y otro biologico. 
La reproduction biologica corresponde a la de la 
fuerza de trabajo y de la poblacion en general, en 
el grado en que el sistema social requiere la reposi 
tion de la fuerza de trabajo en el proceso de crea 
tion del capital social. 

Por su parte, la reproduction social corresponde 
al proceso de acumulacion y los procesos a el rela 
cionados (circulation de capital, formation de la 
tasa media de ganancia, aumento de la composi 
tion organica del capital y otros). Al buscar las 
relaciones que median entre ambos tipos de repro 
duction, en un esfuerzo por explicar su mutua in 
teraction. Aldunate concluye (resumido por Moli 
na, M. y Ladser, LL.): 

"...postula la existencia de un comportamiento reproduc 
tivo extensivo vinculado a la etapa expansiva del capital, 
que se caracteriza por uniones tempranas, consensuales, la 
ausencia de control , alta fecundidad y mortalidad infan 

til; de un comportamiento reproductivo intensivo, vincu 
lado a la elevation de la composition organica del capital, 
en donde el ciclo de reposition de la fuerza de trabajo es 
mas largo y mejor por la postergacion de las uniones, la 
difusion del control y la baja de la fecundidad, en una 

economia domestica organizada que permite una mayor 
calificacion de la fuerza de trabajo" (33). 

Los conceptos de comportamiento reproducti 
vo intensivo y extensivo son propios de Aldunate y 
significan lo siguiente: se dice que un comporta 

miento reproductivo es intensivo cuando la unidad 

reproductora (la familia en este caso) concentra 

gran parte de sus esfuerzos y recursos en satisfacer 

las necesidades de la prole y en proveerla del mas 
alto nivel de capacitacion posible dentro de sus 
limites y las exigencias del mercado de trabajo; al 
ser esto asi, el tamano de la prole tiende a ser 

pequeno, puesto que cada hijo requiere un alto 

grado de inversion de tiempo y recursos si se quie 
re que sea un miembro competitivo en el mercado 
de la fuerza laboral. Este tipo de comportamiento 
predomina en las sociedades en las que se ha con 
solidado un mercado de trabajo de la fuerza labo 

ral, es decir, donde el proceso de proietarizacion 
hace desaparecer paulatina y tendencialmente la 

produccion economica familiar. 
El comportamiento reproductivo extensivo se 

da en la situacion inversa. La unidad reproductora 
no requiere de un alto grado de inversion de recur 
sos y tiempo para convertir al hijo en un productor 
(creador de valor) competente y, a la vez, la repro 
duction misma de la familia requiere de una prole 
grande para atender las actividades economicas que 
le son propias. 

Por ultimo, en la cita anterior puede ocasionar 

alguna confusion la expresion de "economia do 
mestica organizada" con la cual Aldunate no se 
refiere a la economia familiar de autosubsistencia 

tipica de algunas zonas rurales, sino mas bien a la 
unidad familiar en la que existe una clara distribu 
tion de tareas domesticas y economicas en funcion 
del sexo de cada miembro y en la que, ademas, 
existiria complementariedad de roles y funciones, 
todo destinado a satisfacer las demandas que re 

quiere una alta capacitacion de la prole en cuanto 
fuerza lab oral. 

Siguiendo esta distincion entre comportamiento 
reproductivo extensivo e intensivo, Aldunate en 
cuentra que en las areas rurales de Costa Rica pre 
domina un comportamiento reproductivo extensi 
vo, siendo este hallazgo paralelo al que se da en 
otros contextos latinoamericanos. Esto sucede por 

que algunos factores como la movilidad social, la 
escolarizacion y el acceso a los medios anticoncep 
tivos tiende a propiciar la reduction de la fecundi 
dad mientras que, en los mismos sectores no capi 
talistas, otros factores como el bajo nivel de vida, 
el trabajo infantil y el aun prevaleciente predomi 
nio del valor economico de los hijos, tiende a apo 
yar, mas bien, el ascenso de la fecundidad. 

Los autores tambien constatan que existe una 

tendencia a la baja fecundidad entre asalariados 

(clase media, proletariados urbanos y rurales) y 
una tendencia a la fecundidad mas alta entre los 
sectores de no asalariados (campesino, campesinos 
proletarizados, sectores marginados urbanos y 

otros). 
Se puede observar que es el enfoque de la hete 

rogeneidad estructural el que permite una mayor 
articulation con los modelos de la microeconomia 
de la toma de decisiones sobre la fecundidad y con 
los sistemas de clasificacion de los valores de los 

hijos. De hecho, los autores que han llevado a cabo 
las investigaciones segun este enfoque proponen 
que esa articulation debe darse a objeto de expli 
car el descenso de la fecundidad en Costa Rica. 
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Por consiguiente, la presente investigacion se di 

rige mas que a repetir el enfoque de la heterogenei 
dad estructural y sus hallazgos, a una profundiza 
cion de los modelos de toma de decisiones y de los 
sistemas de valores de los hijos, tal como es posible 
postular que fueron influenciados por el desarrollo 
social y, mas especfficamente, por el proceso de 

proletarizacion del pais en las ultimas tres decadas. 
En la explication de esta influencia, la investiga 
cion presenta mayor acento en los aspectos propia 

mente psicosociales de la estructura de la unidad 

reproductora (unidad familiar). Por ultimo, la in 

vestigation parte de que, tal como lo demuestran 
los estudios de la heterogeneidad estructural, a la 

explication del descenso de la fecundidad contri 

buye en gran medida el papel desempenado por el 
Estado en este periodo. 

c) El enfoque de la heterogeneidad estructural 

Este ha sido uno de los enfoques mas sobresa 
lientes y prolijos del descenso de la fecundidad en 
Costa Rica. Parte de una conception teorica segun 
la cual los paises latinoamericanos, incluido Costa 

Rica, se caracterizan por una alta heterogeneidad 
estructural como parte de su subdesarrollo. Esta 

heterogeneidad determina patrones de comporta 
miento reproductivo diferenciales para los grupos, 
estratos y clases sociales que forman la poblacion 
total. Sin embargo, el grado de integration espacial 
y social de la poblacion ?lograda por la prestation 
de servicios sociales e infraestructurales por parte 
del Estado?, asi como la difusion y extension de 
la cultura urbana, harian en su conjunto que se 

produjese la homogeneizacion de los patrones rea 

les e ideales del comportamiento reproductivo 

(34). 
Una de las conclusiones generales de estos auto 

res es la de que: 

"La hipotesis de una mayor fecundidad en los sectores 

rurales y no-capitalistas y de una menor fecundidad en 

sectores urbanos y capitalistas se cumple parcialmente y la 

evidencia lleva a los autores a plantear una explication 

global para la homogeneizacion demografica en terminos 

de la integration socio-espacial y el acceso a servicios co 

mo los procesos que permean a todos los sectores sociales 

por igual" (35). 

Por una parte, el efecto redistributivo del Esta 

do que tiende a producir la integration espacial y 
social de la poblacion y, por otra, los procesos de 

modernization que conducen a la disminucion de 

las actividades economicas domesticas y agricolas 
y al aumento de las de los servicios e industriales, 

habrian de tener el efecto de reducir la familia 
numerosa al aumentar el costo de los hijos. 

Los autores concluyen, ademas, que el desarro 

llo de la sociedad costarricense tiende a favorecer 

patrones reproductivos segun el modelo de la fami 
lia nuclear entre los sectores propiamente capitalis 
tas de la economia, mientras que el mismo proceso 
de modernization favorece una disminucion mas 
lenta de la fecundidad entre los sectores no-capita 
listas. 

IV. SUPUESTOS E HIPOTESIS DEL ESTUDIO. 

1. Dificultades de un modelo explicativo de la fe 
cundidad masculina. 

En el estado actual de la investigation sobre la 
fecundidad en Costa Rica, existen por lo menos 
dos aproximaciones o enfoques que deben de con 

verger en un modelo de analisis a objeto de ofrecer 
una explication mas cabal de lo que ha sido el 

comportamiento reproductivo en el pai's. 
Por una parte se encuentran las tendencias teo 

ricas, las investigaciones y hallazgos empiricos que 
corresponden a un nivel de analisis macrosocial o 

que emplean un alto grado de agregacion de los 
datos. A este conjunto pertenecen los estudios ya 
citados y referentes a la relacion entre fecundidad 
y desarrollo social, a la evolution de la composi 
tion de la fuerza asalariada del pais durante el pe 
riodo de interes, a los analisis psicoculturales de la 
fecundidad y a otros. 

Ademas se presentan las tendencias teoricas, las 

investigaciones y hallazgos que corresponden a un 
nivel microsocial, cuales son, por ejemplo, los dife 
rentes modelos de la microeconomia. El reto esta, 

entonces, en elaborar un modelo de analisis que se 
encuentre en un punto intermedio entre ambos ni 

veles de analisis y que refleje, a la vez, los hallazgos 
mas sobresalientes de uno y de otro. Sin embargo, 
esta elaboration presenta algunas dificultades y li 
mitaciones en el estado actual de la investigation 
sobre la fecundidad en Costa Rica. 

Por una parte, en cuanto al analisis microsocial 

de la fecundidad, no se dispone aun de informa 
tion amplia y de documentation sistematica sobre 
el papel y la contribution de los principales agen 
tes (actores sociales) que intervienen en las unida 
des reproductoras. Efectivamente, el recuento su 

mario muestra que las investigaciones disponibles 
no han abordado expresamente el papel y funcio 
nes que el hombre juega en las unidades reproduc 
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toras y en las decisiones conducentes a la fecundi 
dad en dichas unidades. 

De este modo, en el intento de proporcionar un 
modelo explicativo de la fecundidad en Costa Rica 

y en el que se busque integrar el analisis microso 
cial con el macrosocial, la primera tarea consiste en 

proveer la information sistematica acerca del com 

portamiento reproductivo del hombre. Como lo 

sugiere lo anteriormente expresado, esto requiere 
avanzar en dos direcciones. La primera enfocaria el 

papel y funciones del hombre en las decisiones so 
bre fecundidad en la unidad reproductora. La se 

gunda ahondaria en el piano macrosocial. 

Con lo anterior es posible empezar a establecer 
los supuestos e hipotesis de la presente investiga 

tion. 

Supuesto 1: 

El comportamiento reproductivo del hombre tal como se 
observa y acontece en las unidades reproductoras se asocia 
estrechamente con los cambios que tienen lugar a nivel 
macrosocial y de mayor agregacion de los datos. 

El supuesto indica que efectivamente existe una 

correspondencia entre ambos conjuntos de cam 

bios y, por ende, que la explication y comprension 
del comportamiento reproductivo del hombre, tal 
como se registra a nivel microsocial, requiere de 
una consideration de los procesos sociales de or 
den mayor y que se expresan en el. En todo caso, 
las unidades de analisis del modelo explicativo han 
de estar relacionadas de modo tal que expresen tal 
relation e interaction entre ambos niveles de feno 

menos. 

Una segunda dificultad que se agrega a la ante 
rior y en torno a la elaboration de un modelo 
como el sugerido, es la de las caracteristicas de la 
observation y datos disponibles relacionados con 
la fecundidad. La dificultad que enfrenta esta in 

vestigacion, a diferencia de los estudios que versan 
sobre la mujer, es la de que no se dispone de obser 
vaciones periodicas sobre el comportamiento mas 

culino reproductivo. De hecho, esta es una de las 
pocas investigaciones sobre el tema en Costa Rica. 

Esto representa un vacio de datos formidable, 
porque mientras se poseen abundantes datos para 
documentar la evolution de la relation entre la 
fecundidad femenina y variables socioeconomicas 
y geograficas de relevancia, no se poseen del todo 
o existen escasas referencias del comportamiento 

reproductivo del hombre a nivel nacional y para 
los mismos perfodos para los que existe el primer 
tipo de information. 

Por tanto, si se quisiera establecer la relacion 
entre el comportamiento reproductivo del hombre 
y las principales variables socioeconomicas y de 

mograficas en un determinado periodo, habria que 
partir de la escasa information disponible y, sobre 

todo, de los datos que brinda esta investigation. 
Puesto que esta carencia de information consti 

tuye un obstaculo insalvable, la presente investiga 
tion procede con el siguiente supuesto epistemolo 
gico y metodologico. 

Supuesto 2. 

A partir de los datos recolectados sistematicamente sobre 
el comportamiento reproductivo del hombre y en un cor 
te transversal, disponiendo de information periodica sobre 
determinadas variables socio-demograficas, es posible ha 
cer una extrapolation de la relacion que habria existido 
entre ambos conjuntos de fenomenos en el lapso de tiem 

po que cubre dicha information periodica. 

Por consiguiente, el supuesto establece que la 
relacion actual entre fecundidad masculina y tales 
variables socio-demograficas permite derivar una 

retroproyeccion de esa relacion en un perfodo pre 
determinado, dado que el vinculo actual entre la 
fecundidad y las variables socio-demograficas de 

pende de lo que haya acontecido en el perfodo 
seleccionado. Por lo tanto, el supuesto permite de 
rivar hipotesis en torno a dicha relacion. Esto lo 
haremos en la section siguiente. 

Por ultimo, una tercera dificultad derivada de 
las dos previas es la de que no se dispone de infor 

mation sobre el comportamiento reproductivo del 
hombre y de la mujer que tome como unidad de 
analisis la pareja en su calidad de unidad reproduc 
tora. Datos de esta naturaleza se requieren en una 

explication de la fecundidad y en funcion del ter 
cer supuesto de esta investigation. 

Supuesto 3. 

El papel y funciones del hombre en la fecundidad en las 
unidades reproductoras, se relaciona estructuralmente e 
interactua con el papel y las funciones que asume la mu 

jer. 

Para suplir la defieiencia mencionada y que 
tambien es insalvable, la presente investigation, te 
niendo conciencia de las limitaciones metodologi 
cas que ello conlleva, emplea en un analisis compa 
rative sus propios datos y los provenientes de otras 

investigaciones y referentes a la fecundidad feme 
nina. 

Por ultimo, hay que tener presente el hecho de 

que estos supuestos epistemologicos, metodologi 
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cos y teoricos, se expresan en otros supuestos 
cuando se aplican a datos concretos historico-de 

mograficos. Estos otros tendran las caracteristicas 

que distinguen a los datos de los que se parte. 

2. Supuestos e hipotesis sociodemograficos. 

Cuando se considera el periodo entre 1950 y 
1980, como se ha indicado, se dan grandes trans 
formaciones sociales. Solo en el sector publico se 
observa que en 1960 los empleados eran alrededor 
de 35.000 y aumentan a 100.000 en 1975. Esto ha 

significado, entre otras cosas, un aumento del sec 

tor terciario de la economia, de modo que si en 
1963 representaba el 32.2 por ciento de la fuerza 
laboral, ya para 1973 constituye el 41.4 por cien 
to. Igualmente, si en 1961 el 70 por ciento de las 
familias de ingresos medios absorbia el 48 por 
ciento del ingreso nacional para 1971 la cifra au 
menta al 60.2 por ciento. Esto sucedio primordial 
mente a expensas del ingreso de las familias en 
estratos altos. En 1961, el 10 por ciento de las 
familias con ingresos mas altos absorb ia el 46 por 
ciento del ingreso nacional, mientras que para 
1971 este mismo 10 por ciento absorb ia solo el 
34.4 por ciento (36). O sea, que en el periodo 
indicado se produjo una real redistribution del in 
greso nacional entre los diferentes sectores socia 
les. 

Hay que tener presente que esta serie de cam 
bios tienen lugar en un contexto de desarrollo eco 
nomico que posee varias caracteristicas relevantes. 

Por una parte, en Costa Rica, al igual que en varios 

paises subdesarrollados, el incremento de los nive 
les educativos de la poblacion, los procesos de ur 
banization acelerada y las pautas de consumo di 
fundidas por los medios de comunicacion de ma 
sas, han acarreado una "revolution de las expecta 
tivas crecientes". No solo ha aumentado la canti 

dad de demandas que la poblacion hace de bienes 
tar social, sino que tambien lo han hecho los tipos 
y clases de demandas elevadas a los gobiernos y a 
diferentes entes de toma de decisiones poli 
tico-economicas. 

Por otra parte, esto se da en el caso de Costa 
Rica conjuntamente con el desarrollo de un Estado 
benefactor que, en parte, es respuesta a tales de 

mandas poblacionales. Producto de esta correspon 
dencia entre las demandas crecientes, la consolida 

tion del Estado benefactor y el engrandecimiento 
del aparato burocratico gubernamental es que tie 
ne lugar la emergencia y consolidation de las capas 
medias de la poblacion costarricense (37). 

Con esto se puede formular el cuarto supuesto: 
Supuesto 4: 

El desarrollo socioeconomico registrado en el periodo 
1950-1980 ha afectado los principales componentes que 
intervienen en el calculo de costos y beneficios asociado al 
comportamiento reproductivo y que, tal como lo mues 
tran las tasas de fecundidad de estas fechas, esta influencia 
se expresa en una disminucion de estas tasas. 

Ahora bien, el supuesto es muy general en el 
grado en que no establece cuales cambios en parti 
cular son los que han tenido mas relevancia en la 
reduction de la fecundidad y cuales menos. Especi 
ficar cuales habrian sido los principales factores 
que conlleva una option teorica fundamentada en 
los datos disponibles. La alternativa se establece 
entre, por una parte, la teoria de la modernization 
que enfatiza los procesos psicosociales, producto 
principalmente del incremento de los niveles de 
education de la poblacion y, por otra parte, la 
teoria de la heterogeneidad estructural que conce 
de el papel central a los cambios estructurales (ta 
les como los que se registran en la composition de 
la PEA, como en las diferentes actividades por sec 
tor economico). 

La presente investigation parte del punto de vis 
ta e intenta confirmarlo aun mas, de que son los 
cambios estructurales de este desarrollo socioeco 
nomico los que principalmente se deben rescatar 
para la explication del descenso de la fecundidad y 
sus diferenciales por grupo y clase social segun se 
observa en el periodo 1950-1980. 

Son los cambios en la estructura del empleo, en 
la composition de la PEA y otros mas, los que 
directamente se relacionan con y determinan los 
factores intervinientes en el calculo de costos y 
beneficios de la fecundidad. Ciertamente el desa 
rrollo economico ha acarreado otras transforma 

tions importantes, como el aumento del nivel de 
escolaridad de la poblacion en general y asociadas 
a la conducta reproductiva. 

Sin embargo, la investigation se dirige a demos 
trar que son estos mismos cambios y variables es 
tructurales las que determinan incluso las valora 
ciones no-economicas de los hijos. En particular, la 
investigation sostiene que el impacto de la educa 

tion sobre las valoraciones psicosociales de la fe 
cundidad y los hijos, asf como sobre la fecundidad, 
es mucho menor que el que tienen estos otros cam 
bios y variables estructurales. Sin embargo, para 
dar una formulation mas clara a estos puntos de 
vista, se procede a continuation a una derivation 
mas detallada de los supuestos e hipotesis mencio 
nadas en los parrafos precedentes. 
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La tarea de decidir por uno u otro de los polos 
de esta alternativa, o de conjugarlos, se facilita si se 
considera cual es el impacto del desarrollo socio 
economic? sobre los componentes que intervienen 
en el calculo que determina el comportamiento re 

productivo. Veamos esto tomando como punto de 

partida los elementos mas relevantes que apunta 
R.A. Easterlin. 

Supuesto 5: 

El desarrollo socioeconomic? durante estas tres decadas 
ha afectado al primer componente del calculo social de 
costos y beneficios con el resultado de apoyar la participa 
tion de la mujer en el mercado de la fuerza laboral del 

pais. Como se recuerda, este primer elemento es el calculo 
del ingreso potential que tendria cada unidad familiar si 

trabajasen tanto el padre como la madre de tal unidad. 

En este primer componente lo que priva es un 
factor material y economico, en el sentido de que 
la unidad reproductora calcula los recursos de que 
dispone para mantener a la unidad reproductora 
dentro de determinados patrones de consumo y, a 
la vez, el calculo se realiza para una situacion hipo 
tetica en la que ambos progenitores contribuyen al 

ingreso familiar. El desarrollo economico lo que ha 
favorecido es la consideration de este segundo as 

pecto del calculo, sobre todo, en razon de lo que 
indica el supuesto sexto: el aumento de los costos 

materiales y economicos de los hijos. El resultado 
final ha sido la creciente incorporation de la mujer 
al mercado de trabajo y, en estos casos, la depre 
sion de la fecundidad. 

Supuesto 6: 

Correspondiendo el segundo componente a todos los bie 
nes y servicios que demanda la crianza de los hijos, el 
desarrollo socioeconomic? del pais ha resultado en un 
aumento de los costos economicos y materiales de los 

hijos, lo que en repercusion ha determinado una propen 
sion a la disminucion de la fecundidad. 

Tambien en este segundo componente del 
calculo de costos y beneficios, el aspecto primor 
dial es de orden economico y material, mas que 
motivacional o valorativo. 

Supuesto 7: 

Tomando cn cuenta que los gustos y preferencias de los 

progenitores hacia sus hijos (comparados con los que tie 
nen hacia otros bienes y comodidades) son el tercer com 

ponente que interviene en el calculo del comportamiento 
reproductivo, el desarrollo economico social en este perio 
do sc ha caracterizado por una "revolution de las expec 
tativas crecientes". 

Esta "revolucion de las expectativas crecientes" 

acompana al engrandecimiento y consolidation de 
la clase media, principalmente urbana y es reforza 
da por la orientation benefactora que asume el 
Estado costarricense durante este periodo. Las de 
mandas y satisfacciones que involucra esta "revolu 
tion" son independientes de los hijos y no podrian 
plantearse y obtenerse si la unidad reproductora 
incurre en un aumento de su prole. 

De aqui el efecto depresor que poseen estas ex 

pectativas crecientes sobre la fecundidad. 

Supuesto 8: 

El incremento del nivel educativo de la poblacion produce 
una mayor sensibilization y acogida de valores y metas 

(personales y familiares) independientes y hasta opuestos 
a los involucrados en las altas tasas de fecundidad propias 
de las familias extensas. 

El supuesto establece que es la education y el 
incremento del nivel educativo, junto con otros 
factores, los que incentivan las expectativas y de 

mandas involucradas en la citada "revolucion". Sin 

embargo, se debe retener el hecho de que este cam 
bio a nivel ideologic y valorativo solo posee un 
efecto depresor de la fecundidad en tanto que es 
tan involucradas en un calculo de costos y benefi 
cios las expectativas y demandas de diferente indo 
le, tanto aquellas asociadas a los hijos como las 
relacionadas con los patrones de consumo y aspira 
ciones sociales. 

En consecuencia, las expectativas y demandas 
que incentiva la escolarizacion no actuan por si 
solas sobre la fecundidad, dependen para su reali 
zation, tanto como la fecundidad, de un determi 
nado nivel de recursos en la unidad reproductora y 
del destino economico de los hijos (concepto que 
se aclara mas adelante). Veamos el ultimo compo 
nente que cita Easterlin. 

Supuesto 9: 

Los costos del control de la fecundidad comparados con 
los que acarrearia una preganancia, ha disminuido nota 
blemente a consecuencia de la action del Estado en el 
campo de la salud materno-infantil. 

Sin embargo, enunciados estos supuestos, aun 
no es posible derivar la principal hipotesis de esta 
investigation. El enfoque de Easterlin y las anterio 
res interpretaciones acerca de como han afectado 
los cambios socioeconomics a los componentes 
participantes en el ca'lculo subyacente a la fecundi 
dad, permiten visualizar que ha sucedido con los 
costos de los hijos y la depresion de la fecundidad, 
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pero no facilitan la apreciacion de lo acontecido 
con los beneficios asociados a la fecundidad. 

Se sabe, despues de los estudios de la heteroge 
neidad estructural, que persisten diferenciales de 
fecundidad por sector y clase social en Costa Rica 
en las decadas de interes. Esta investigacion plan 
tea que estas diferencias persisten y que originan lo 

que podriamos llamar los "destinos economicos" 
de los hijos. 

La valoracion economica de los hijos ha sido 
una cita frecuente en los estudios dedicados a la 
fecundidad en la familia tradicional y extensa. Sin 

embargo, Ta revision bibliografica sugiere que esta 
valoracion economica puede persistir bajo determi 
nadas circunstancias aunque deje de prevalecer (al 
menos en un sentido ffsico) la familia extensa co 
mo ha sucedido en Costa Rica. La valoracion eco 
nomica del hijo se observa en aquellas familias se 
riament^ vinculadas a las tareas agricolas y tradi 

cionales. i:,s el caso, por ejemplo, de las amplias 
redes fami iares en las zonas urbanas dedicadas a 
actividades de subsistencia y, en la mayoria de los 
casos, insertas en formas de produccion no-capita 
listas (38). Para estas familias, en particular, los 
costos de crianza y manutencion del hijo, pese a 
ser altos, se compensan por los beneficios econo 

micos que aporta este. 

Otra situacion en la cual los hijos aun poseen un 
valor economico o en que la fecundidad es deter 
minada fundamentalmente pox consideraciones de 
este tipo, es el caso en que la familia, por su alto 
nivel economico y polftico, encuentra en el hijo 
una prolongation y sustento futuro del patrimonio 
familiar acumulado durante generaciones. 

De acuerdo a lo anterior, es en el estrato medio 
de los empleados y asalariados, permanentes y oca 

sionales, donde mas podra encontrarse una tasa de 

fecundidad inferior a la de otros grupos sociales. 
Para estos, el destino economico del hijo tal vez ni 

siquiera se plantee, porque sus condiciones objeti 
vas no permiten insertar al hijo dentro de un pro 
yecto economico-familiar. Por el contrario, para 
los grupos sociales constituidos por trabajadores 
independientes, la tasa de fecundidad se espera que 
sea mayor que en el grupo de empleados y asalaria 
dos, porque aun para este grupo posee sentido la 
valoracion economica de los hijos. Los patrones 
tambien habran de presentar una mayor tasa de 
fecundidad que el primer grupo de entrevistados. 

Estas diferencias se pueden sintetizar, diciendo 
que lo que determina en gran parte una alta tasa de 
fecundidad es el destino economico del hijo. Si es 

posible involucrarlo en un proyecto economico-fa 

miliar, la fecundidad tendera a ser alta. De otro 
modo no. Con los elementos anteriores, procede 
mos a la formulation de la principal hipotesis de 
la investigation. 

Hipotesis 

Las diferencias en la fecundidad masculina son una fun 
cion de los distintos tipos de actividad ocupacional del 

hombre, mas que de los diferentes grados de education 
formal alcanzada *. 

(Por actividad ocupacional se entienden las siguien 
tes categorfas: empleado permanente, empleado 
ocasional, patrono, trabajador familiar no remune 

rado, pensionado y rentista). 

Esta hipotesis es consistente no solo con los 
supuestos, sino tambien con los datos disponibles. 
Como ya se indico, cuando se correlaciona la educa 
tion con las tasas de fecundidad durante los anos 
crfticos del descenso de la fecundidad en Costa 
Rica, se encuentra que esta variable permite expli 
car solo un bajo porcentaje del descenso ocurrido. 
Este hallazgo sugiere que las caracteristicas y trans 
formaciones psicosociales impulsadas por el incre 

mento de los niveles educativos de la poblacion 
durante el perfodo del descenso son insuficientes 
para explicarlo y que, por tanto, se requieren de 
otras variables explicativas de mayor potencia, co 
mo la sugerida en la hipotesis anterior. 

De acuerdo a esta hipotesis, la observation que 
se esperarfa serfa la de que los empleados perma 
nentes, sobre todo, y en menor grado los ocasiona 

les, tengan tasas de fecundidad inferiores a las de 
los entrevistados pertenecientes a categorfas tales 
como patrono, trabajador por cuenta propia, pen 
sionado y rentista. Estos ultimos grupos son menos 
sensibles al aumento de los costos materiales y eco 
nomicos de los hijos, y, como se dijo, en el caso de 
los trabajadores por cuenta propia que generalmen 
te se vinculan a familias como unidades economi 

* En el presente articulo se presentan datos referentes 
unicamente a la hipotesis principal del estudio. En un 

informe mas amplio de la presente investigation (39), se 

plantean hipotesis secundarias referentes a las diferencias 
en fecundidad segun sector de actividad economica; las 
diferencias en la valoracion economica de los hijos 
en funcion de la condition ocupacional; comparacion 
de las valoracioncs que hacen las mujeres respecto a los 

hombres, comparacion del numero ideal dc hijos entre 
los hombres y las mujeres; e interaction entre el nivel 
de escolaridad y el rol ocupacional en la valoracion de 
los hijos en hombres y mujeres. En esc informe se pre 
sentan, tambien los respectivos datos para la prueba de 

las hipotesis. 
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cas, las valoraciones economicas de los hijos aun 
son altamente prevalecientes. 

Queda claro, ademas, que con esta hipotesis no 
se descarta el papel que ha jugado la education y el 
incremento de la escolarizacion. Simplemente la 

hipotesis refleja una decision de los autores en fa 
vor de la teoria de la heterogeneidad estructural, 

mas que un acuerdo con la teoria de la moderniza 

tion como elemento explicativo del descenso de la 
fecundidad. Mas adelante se retoma lo relacionado 
con la education. 

V. METODOLOGIA 

Ambito del estudio: 

Esta encuesta fue planeada para ser llevada a 
cabo en todo el pais, sin embargo, por razones de 

tipo economico se excluyeron 25 distritos que 
eran de muy dificil acceso y de una baja densidad 

demografica (40). 
Se utilizo como marco muestral los mapas de la 

Direction General de Estadistica y Censos que se 
usaron para el levantamiento de los Censos Nacio 

nales de 1973, actualizados a 1976 (41). 

Poblacion de estudio. 

El grupo estudiado estuvo formado por todos 
los hombres con edades entre 18 y 55 afios cumpli 
dos, incluyendo ademas los menores de 18 anos 

que estuvieran casados o unidos al momento de la 
encuesta y que residieran habitualmente en hoga 
res particulares en el ambito del estudio. 

El cuestionario 

Se obtuvo la information por medio de un cues 
tionario precodificado que comprende 118 pregun 
tas, algunas de ellas con varias subdivisiones; sin 

embargo, el numero de preguntas hechas a cada 
entrevistado fue variable y estuvo determinado por 
factores tales como su estado civil, el numero de 
uniones o matrimonios efectuados, grado de cono 

cimiento y uso de anticonceptivos, etc. 

Para facilitar el establecimiento y el manteni 
miento de un nivel adecuado de confianza entre el 
entrevistador y el informante, el orden de los te 
mas y de las preguntas fue cuidadosamente gradua 
do. El cuestionario se inicia con preguntas sobre 
caracteristicas personales tales como: edad, estado 

civil, education, ocupacion, etc.; luego unas pocas 

preguntas sobre migration. 

A partir de este momento se espera haber esta 
blecido un grado de confianza que permite seguir 
con preguntas sobre su matrimonio(s) o union(es) 
y opiniones sobre temas relacionados con la fecun 
didad. 

La duration de la entrevista vario entre 12 y 30 

minutos, en funcion principalmente del estado ci 
vil y de la historia conyugal del entrevistado; la 
duration promedio fue de aproximadamente 25 
minutos. La confection del primer borrador del 
cuestionario se llevo a cabo con aseson'a de tecni 
cos que fueron consultados oportunamente, poste 
riormente se analizo con el grupo de profesionales 
del IDESPO, se realizaron las modificaciones perti 
nentes y se llevo al campo para su prueba. Luego 
de las pruebas y las correcciones del caso se con 
fecciono el cuestionario definitivo. 

La muestra 

El diseno de la muestra es basicamente el mis 
mo utilizado en la Encuesta Nacional de Fecundi 
dad 1976 de la Direction General de Estadistica y 
Censos; con la diferencia de que el total de vivien 
das seleccionadas es cuatro veces menor que las 

seleccionadas en dicha encuesta. 

El diseno muestral se puede definir como un 
muestreo estratificado, de varias etapas, autopon 
derado y con probabilidad de 1/300 

= 
.00333, la 

selection se realizo en forma sistematica con arran 

que en todas las etapas. 
Los cinco estratos en que se dividio el pais para 

efectos del estudio fueron: 
1. Area Metropolitana de San Jose (42) 
2. Valle Central, parte urbana 
3. Valle Central, parte rural 
4. Resto del pais, parte urbana 
5. Resto del pais, parte rural 

En los primeros cuatro estratos la primera etapa 
consistio en seleccionar segmentos censales con 

probabilidad proporcional al tamano (P.P.T.). En 
la segunda etapa se seleccionaron viviendas, apli 
cando un intervalo directamente proporcional a la 
probabilidad con que se eligio el segmento. 

En el estrato "Resto del pais rural" se realizo 
una etapa adicional, con el proposito de que la 
muestra no quedara tan dispersa. En la primera 

etapa se formaron 58 Unidades Primarias de Mues 
treo (U.P.M.), que por lo general fueron can tones, 
seleccionandose 25 de ellos. En una segunda etapa 
se eligieron dos segmentos por U.P.M. selecciona 

dos, con probabilidad proporcional al tamano. En 
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CUADRO 1 

LAS BASES DE LA MUESTRA Y LAS ESPERANZAS MUESTRALES DE LA MISMA 

BASES 

a. Total de viviendas particulares, segun Censo 1973 . 353052 
b. Total de viviendas particulares ocupadas, segun censo de 1973 . 330857 
c. Tasa de ocupacion (b/a) en 1973. 93.7% 
d. Viviendas excluidas del marco muestral. 10897 
e. Viviendas incluidas en el marco muestral (a-d), 1973. 342155 
f. Tasa de crecimiento anual de las viviendas. 2.2 % 
g. Viviendas incluidas en el marco muestral, 1976 . 365238 

ESPERANZAS MUESTRALES 

h. Viviendas esperadas en la muestra (365238 + 300). 1217 
i. Viviendas que se esperaba encontrar ocupadas (1217 x .937). 1140 

j. Viviendas que se esperaba lograr entrevistar (95 %). 1083 
k. No. de hombres (18-55) que se esperaba encontrar en estas viviendas (1.14 x 1083) (*). 1234 
1. No. dc hombres (18-55) que se esperaba entrevistar con exito (1234 x .90). 1110 

(*) Total de hombres elegibles por vivienda en 1973 fue aproximadamente 1.14. 

la tercera etapa, se seleccionaron viviendas aplican 
do un intervalo directamente proporcional a la 

probabilidad incondicional con que se selecciono 
el segmento. 

Finalmente, en cada vivienda seleccionada se 

pregunto por todos los hombres "elegibles, a los 
cuales se les entrevisto. Para que un hombre fuera 

"elegible" debia tener entre 18 y 55 anos cumpli 
dos; se aceptaron como elegibles aquellos hombres 
menores de 17 anos que estaban casados (o uni 

dos), al momento de la encuesta y que residian 
habitualmente en el hogar seleccionado. 

El trabajo de campo transcurrio segun lo pla 
neado salvo las dificultades administrativas que son 
frecuentes durante esta fase de las encuestas socia 

les. 

La recoleccion de la information concluyo el 
25 de abril de 1980. 

Analisis de la information 

El analisis de la information siguio la siguiente 
secuencia: 

1. Analisis descriptivo empleando tabulaciones 

simples. 
2. Analisis comparativo en el que se realizaron di 

ferentes cruces de variables y se compararon 
con information y analisis de otros estudios so 
bre la fecundidad. En este analisis comparativo 
se construyo una escala de modernidad en la 
toma de decisiones y se comparo con una seme 

jante creada en estudios previos del Instituto. 
3. El analisis multivariado, disenado para probar y 

sustentar las hipotesis, supuestos y marcos de 
referenda. 

VI. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

La hipotesis principal del estudio fue puesta a 

prueba por medio de un analisis de varianza multi 
variado. La variable dependiente ha sido definida 
como el numero de hijos vivos; el nivel de instruc 

tion, la zona de residencia y la condition ocupa 
cional fueron las variables independientes y, como 
variables de control se utilizaron los anos transcu 

rridos desde la primera union y un indicador de 
modernismo. El numero total de casos que se utili 
zo en el analisis fue de 518, puesto que se excluye 
ron aquellos respondientes que no hubieran sido 
casados o convivientes en alguna etapa de su vida. 

La estrategia del analisis es la siguiente: 
El numero de hijos vivos es la variable depen 

diente cuya variancia se intenta explicar a partir de 
las variables independientes. En un primer momen 

to del analisis se investiga el efecto sobre la fecun 
didad de variables tales como el nivel de instruc 
tion, la zona de residencia y la condition ocupa 
cional. Este primer paso se encuentra en estrecha 

relation con las consideraciones previas, pues se 

espera que el nivel de instruction posea en primera 
instancia un efecto depresor sobre la fecundidad 
conforme aumenta el numero de anos de instruc 

tion. 
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Por otra parte, al evaluar el efecto de la condi 
tion ocupacional sobre la fecundidad, se espera po 
ner de relieve el grado en el cual el comporta 
miento reproductivo queda restringido (en un 
calculo de costos y beneficios) por la disponibi 
lidad de recursos economicos de cada grupo ocupa 
cional y por las posibilidades de utilizar al hijo en 
tanto bien economico dentro de un proyecto de 
subsistencia familiar. 

Ambos analisis se complementan en una segun 
da etapa con la introduction del numero de anos 
transcurridos desde la primera union, la cual es una 
variable que se emplea como variante. El empleo 
de esta variable tiene el proposito de permitir la 

comparacion de grupos de hombres pertenecientes 
a cohortes comparables de anos de union. Tambien 
se introduce como variable covariante una escala 

de modernismo psicologico referente al demo 
cratismo en la toma de decisiones de la pareja, la 
cual se explicara en detalle mas adelante. 

Lo que quedarfa por ver es si el efecto depresor 
de las dos variables independientes principales (ni 
vel de instruction-condition ocupacional) desapa 
rece o no por la introduction de las variables cova 
riantes. 

A la vez, los resultados que emplean el nivel de 
instruction pueden ser inscritos en un enfoque de 
calculo social de costos y beneficios. Este enfoque 
recibe sustento por el hecho de que una mayoria 
significativa de los respondientes manifesto desear 

para sus hijos un nivel igual o superior de educa 
tion que el que ellos recibieron; entonces, al au 
mentar el nivel de instruction se observara un de 
cremento de la fecundidad, no necesariamente co 

mo un resultado del efecto de la education sobre 
las actitudes y conductas acerca de la fecundidad, 
sino mas bien como una consecuencia del deseo de 
los padres de proveer a sus hijos con los beneficios 

que tambien le brindaron sus padres cuando ellos 
estaban en edades de escolarizacion. A la par de la 
influencia de la education sobre estas actitudes y 
comportamientos se puede postular que los costos 

y beneficios que los hijos tienen para sus padres 
estan bajo la influencia de la socialization y de las 

presiones culturales. De modo que si los entrevista 

dos aprendieron de sus padres que parte del costo 
de los hijos era la education, en un grado o en 

otro, su comportamiento reproductivo incluira la 
consideration de los costos educativos de los hijos. 

Por consiguiente, en su conjunto, las variables 

mencionadas y los analisis respectivos pueden ser 
inscritos en un enfoque social de costos y benefi 
cios. La variancia total de estas variables debiera 

explicar un porcentaje significativo de la variancia 
en la fecundidad. Un supuesto epistemologico basi 
co que subyace a este analisis, es que la considera 
tion de los diferenciales y las interacciones entre 
estas variables que se puede realizar en un analisis 
sincronico, como el que aqui se presente, permite 
obtener inferencias que, aplicadas a un enfoque 
diacronico sobre la evolution de estos factores, 
ayuden a obtener una mejor explication sobre el 
descenso de la fecundidad. 

2. La Escala Dec-Masc. (Toma de decisiones en la 

pareja). 

En funcion de la hipotesis y supuestos formula 
dos, la importancia del analisis consiste en determi 
nar si los efectos depresores que tenga la education 
sobre la fecundidad se mantienen una vez controla 
do el efecto de las variables covariantes. Si efecti 
vamente este efecto depresor se man tiene, enton 

ces el nivel de education, tal como lo predice la 
teoria de la modernization es uno de los principa 
les factores en la explication de los diferenciales de 
la fecundidad. Por otra parte, si el efecto desapare 
ce habra que indagar si ocurre igualmente asi para 
el caso de las otras variables y categorias involucra 
das en el analisis de varianza. En particular, se con 

siderara la variable "eategoria ocupacional", que es 
el factor explicativo alternativo y que se ha intro 
ducido en consonancia con el enfoque de la teoria 
de la heterogeneidad estructural. 

Ahora bien, antes de pasar al analisis propia 
mente dicho, se requiere explicar en extenso una 
de las variables covariantes que se ha empleado, a 
saber, el puntaje en la escala Dec-Masc. 

La escala consta de once itemes o preguntas, 
cada una de las cuales tiene tres alternativas de 
respuesta. Los once itemes son parte de la pregun 
ta 48 del cuestionario y se transcriben a continua 
tion con las respectivas alternativas: 

En la familia se toman diferentes decisiones, ya sea por 
el esposo, la esposa o ambos. Le voy a leer algunos casos y 
usted me indicara que ocurre (ocurria) con mas frecuencia 
en su familia. 

Usted la esposa ambos 

(1) (2) (3) 
- 
Escoger el lugar donde 
vivir. - - - 

- 
Comprar cosas de valor. - - ? 

- Distribuir el dinero. - - - 
- Decidir donde trabaja 
usted. - - - 
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- 
Escoger escuela o colegio 
de los hijos. 

- - - 
- Dar permiso a los hijos. 

- - - 
- Tener o no tener hijos. 

- - - 
- 
Castigar y/o premiar a 
los hijos. 

- - - 
- Visitar parientes y 

amigo s. - - - 
- Invitar gente a la casa. - - - 

La escala fue planeada para medir el nivel de 
modernismo en la toma de decisiones en la familia 

(pareja) del entrevistado. De modo que el puntaje 
maximo en modernismo es de 33 y corresponde al 
mas alto nivel de democratismo en la toma de deci 
siones. El mas alto nivel de autoritarismo o centra 
lismo en la toma de decisiones corresponde al caso 
en donde el entrevistado contesta en la primera 
alternativa para todas las 11 situaciones, lo que 
equivaldria a 11 puntos. 

La escala se aplico a 518 entrevistados y se en 
contro que tiene una media de 23.5714 y una des 
viacion estandar de 5.3113. Como se observa, en 

promedio los 518 sujetos se encuentran en un pun 
to intermedio entre el democratismo y el centralis 

mo en la toma de decisiones. A continuation se 
indica para cada item o pregunta la media y la 
desviacion estandar: 

Facilmente se puede apreciar que el nivel de 
democratismo en la toma de decisiones de la pare 
ja, segun lo manifiestan los entrevistados, prevalece 
en aquellas areas no directamente relacionadas con 

los aspectos economicos, materiales y de subsisten 
cia de la familia como unidad grupal. Los mayores 
niveles de democratismo se observan, asi, en aque 

Has areas relacionadas directamente con la interac 
tion cotidiana y el establecimiento de pautas para 
la mutua convivencia, incluidas las decisiones refe 
rentes a la fecundidad. 

Como lo muestra la siguiente matriz de correla 
ciones, parece que se trata de dos grandes conjun 
tos de decisiones relativamente independientes en 
tre si, independencia indicada en este caso por el 
bajo valor positivo de la correlation. (Para efectos 
de simplificar la presentation se han numerado las 
preguntas): 

Una area de toma de decisiones es la que esta 
constituida por los itemes 1, 2, 3, 4 y 5. Otra es la 
constituida por los itemes 8, 9, 10 y 11. Una area 
es de decisiones economicas, materiales y de cues 
tiones relacionadas con la sobrevivencia de la fami 
lia (por ejemplo: el lugar donde vivir). La otra, 
constituida por los itemes finales, esta relacionada 
con aspectos normativos de las relaciones pa 

dres-hijos y de las relaciones de la familia con su 
entorno social. En la primera area el nivel de cen 
tralismo o autoritarismo es mas evidente, lo con 

trario sucede en la otra area. 

Por ultimo, se establecio la confiabilidad de la 
escala Dec-Masc. El coeficiente de confiabilidad es 
de Alpha 

= 
0.819, lo que es bastante aceptable y, 

ademas, este nivel de confiabilidad no aumenta si 
se eliminara algun item de los que ya constituyen 
la escala (algunas veces, no es este el caso, la elimi 
nation de un item de la escala mejora su confiabili 
dad). 

Ahora bien, el sentido que tiene la construction 
de esta escala en este analisis multivariado es el 

CUADRO 2 

Media y desviacion estandar de los item de la Escala Dec-Ma sc. 

Pregunta Media Desviacion estandar 

1. Escoger el lugar donde vivir 1.7567 0.9426 

2. Comprar cosas de valor 1.8822 0.9492 

3. Distribuir el dinero 1.7084 0.9172 

4. Decidir donde trabaja usted 1.1602 0.5416 

5. Escoger escuela o colegio de los hijos 2.2200 0.8784 

6. Decidir si su esposa puede o no trabajar 1.7355 0.9000 

7. Dar permiso a los hijos 2.4845 0.8244 

8. Tener o no tener hijos 2.6988 0.6742 

9. Castigar y/o premiar a los hijos 2.6834 0.6728 

10. Visitar parientes o amigos 2.6351 0.7227 

11. Invitar gente a la casa 2.6061 0.7689 
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CUADRO 3 

Matriz de correlaciones para los itemes de la Escala Dec-Masc. 

12 345 678 9 10 11 
__ _ 

2 0.57 1.0 

3 0.50 0.64 1.0 
4 0.28 0.26 0.34 1.0 
5 0.43 0.46 0.41 0.24 1.0 
6 0.29 0.32 0.33 0.24 0.39 1.0 

7 0.25 0.24 0.23 0.15 0.48 0.35 1.0 

8 0.20 0.21 0.15 0.12 0.32 0.24 0.46 1.0 

9 0.14 0.13 0.13 0.05 0.26 0.21 0.39 0.52 1.0 

10 0.14 0.10 0.11 0.05 0.19 0.20 0.32 0.52 0.46 1.0 

11 0.17 0.11 0.10 0.04 0.17 0.20 0.29 0.44 0.48 0.77 1.0 

siguiente: si el nivel educativo tiene un efecto de 

presor en la fecundidad, como de hecho lo tiene, 
en primera instancia, segun se observara en los ana 

lisis siguientes, se penso en la posibilidad de que en 
un momento ulterior del analisis tal efecto desapa 
reciera. Se planteo entonces la necesidad de tener 
un nivel de medicion del modernismo mas directo 

que la education y que en este caso fuera el demo 
cratismo en la toma de decisiones. Este otro indi 
cador de modernismo se planeo como un factor 

explicativo adicional de la variabilidad de la fecun 
didad, de modo que si el efecto depresor en la 
fecundidad del nivel de education desapareciese, 
aun quedara la posibilidad de explicar la variabili 
dad por otro indicador de la modernization en su 

expresion psicosocial. Por supuesto que esto da 
tambien la oportunidad de probar si efectivamente 
este segundo indicador (factor explicativo) tiene la 

potencia que se le atribuye inicialmente. 

3. El analisis multivariado y sus resultados. 

A continuation se presentan los resultados del 
analisis de variancia en el cual, entre las variables 
covariantes, se ha incluido el numero de anos 
transcurridos desde la primera union y el puntaje 
en la Escala Dec-Masc, la cual es vista como una 

variable psicosocial que ha sido considerada clave 
como indicador de modernidad (en cuanto sindro 
me psicosocial del modernismo). 

Para apreciar mejor el significado de los anterio 
res resultados, se ha construido el siguiente cuadro, 
donde se muestran las medias ajustadas y sus dife 
rencias tal como resultan del estudio de las varia 
bles independientes y covariantes. 

De los anteriores cuadros se puede concluir lo 

siguiente: 

a) Inicialmente, para las desviaciones no ajusta 
das, se puede observar que el valor de ETA es 0.37, 
0.13 y 0.28 respectivamente para las variables es 

colaridad, zona de residencia y condition ocupa 
cional. Estos valores de ETA pueden ser interpreta 
dos como la proportion de la fecundidad que que 
da explicada por la variabilidad de cada una de las 
anteriores variables y sus categorias. Por ejemplo, 
0.37 es la proportion de la variabilidad de la fe 
cundidad que se explica por los diferentes grados 
de instruction de los entrevistados. Considerando 

que ETA oscila entre 0 y 1, el valor 0.37 es una 

proportion significativa. 
Sin embargo,, estos valores de ETA no toman 

en cuenta la influencia de los efectos de las restan 
tes variables independientes (zona residencial y 
condition ocupacional) y de las covariantes sobre 
los valores de la fecundidad. 

b) En general, el valor de BETA disminuye 
cuando se realiza el control de los efectos de las 
variables independientes restantes (zona residencial 

y condition ocupacional). BETA, que es un coefi 
ciente de regresion partial, posee un sentido seme 

jante a ETA, siendo la diferencia entre ambos que 
ETA no considera, como si lo hace BETA, los 
efectos de estas variables adicionales. 

La disminucion es, sin embargo, poco significa 
tiva en dos de los casos: de 0.37 a 0.35 para la 
escolaridad y de 0.28 a 0.24 para la condition ocu 

pacional. La exception la constituye la zona resi 

dencial, en donde la disminucion es de mas de 10 

puntos, de 0.13 hasta 0.01. 
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CUADRO 4 

Analisis de variancia de la fecundidad masculina 

empleando variables estructurales y de covariation 

Desviacion Ajustada para Ajustada para 
no ajus- desviaciones desv. indepen. 

Variable tada ETA independien. BETA y covariant. BETA 

Gran Media: X =4.5 (hijos) 

Escolaridad 
-3 anos 2.06 1.97 0.75 
3a5anos 0.36 0.28 -0.13 
6 a 10 anos -0.84 -0.78 -0.16 
11 y mas anos -1.42 -1.27 -0.36 

0.37 0.35 0.12 

Zona de residencia 
Area urbana -0.53 0.06 -0.16 
Area rural 0.34 -0.04 -0.10 

0.13 0.01 0.04 

Condition ocupacion 
Emp. permanente -0.57 -0.37 -0.07 
Em. ocasional -1.05 -1.35 -0.96 
Cuenta propia 1.31 1.00 0.45 
Patrono 1.08 0.86 0.05 
Fam. sin salario 4.50 5.32 1.94 
Otro -3.50 -2.68 1.94 

0.28 0.24 0.11 

Ra multiple 
= 0.194 0.461 

R multiple 
= 0.441 0.679 

CUADRO 5 

Medias de fecundidad sin ajustar y ajustadas 
segun los niveles de education 

Media ajustada a los Media ajustada a los 
efectos de las varia- efectos de las varia 

Media sin bles indepen- bles independientes y 
Variable ajustar dientes de covariation 

Escolaridad 
-3 anos 6.56 6.47 5.25 

6a5anos 4.86 4.78 4.37 

llymasanos 3.08 3.23 4.14 
Gran media 
X = 4.5 (hijos) 

Lo anterior significa que la proportion de la 
variation de la variable fecundidad explicable por 
la zona de residencia es muy baja. La fecundidad 

masculina es poco influida por la ubicacion urba 
no-rural de los entrevistados. 

c) El resultado mas sorprendente se obtiene 
cuando se evalua el efecto de las dos variables de 
covariancia (aflos transcurridos desde la primera 
union y puntuacion en la Escala Dec-Masc). Se 

observa que el valor de BETA tiende a descender, 
excepto para la zona residencial. Las diferencias 
son de 0.25 (0.37 

- 
0.12) y de 0.17 (0.28 

- 
0.11) 

para las variables escolaridad y condition ocupa 
cional, respectivamente. 

El efecto de este descenso en los valores de BE 
TA se puede observar en el cuadro anterior y, espe 
cificamente, en las diferencias entre las medias de 
las categorias de las variables en cuestion. De este 
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CUADRO 6 

Analisis de covariancia empleando el puntaje en la Escala Dec-Masc y el numero de anos transcurridos 
desde la primera relation como variables de covariation (la fecundidad como variable dependiente). 

Media ajustada a 
Media ajustada a los efectos de 
los efectos de las las variables in 

Variable : Media sin variables indepen- dependientes y de 
Condition ocupacional ajustar dientes covariation 

Empleado permanente 3.93 4.13 4.43 

Empleado ocasional 3.45 3.15 3.54 

Cuenta propia 5.81 5.50 4.95 

Patrono 5.58 5.36 4.55 

Trabajo familiar sin sueldo 9.00 9.82 6.44 

Otro 1.00 1.82 6.44 

Gran media X = 4.5 hijos 

modo, el valor de las medias, cuando las desviacio 
nes no estan ajustadas entre, por ejemplo, los en 
trevistados con menos de tres anos de escolaridad 
y los entrevistados con 11 y mas anos, es de 6,56 y 
3.08 respectivamente (con una diferencia de 3.48 

hijos). En contraste, cuando los valores de las me 
dias han sido ajustados a los efectos de las variables 
de covariation y a las independientes, se puede 
observar que para estas dos categorfas de la varia 
ble escolaridad las medias son respectivamente 
5.25 y 4.14, con una diferencia de 1.11 hijos. 

En este caso, puesto que la disminucion princi 
pal de BETA se da cuando se consideran tanto los 
efectos de las restantes variables independientes y 
las de covariancia y no cuando solo se consideran 
las primeras, se puede concluir que son estas varia 

bles covariantes las que mas estan influyendo en la 
determination del numero de hijos tenidos. En 
otras palabras, de ser significativo el factor de mo 
dernismo en la disminucion de la fecundidad, es 
mas determinante su expresion como igualdad en 
la toma de decisiones en la pareja, lo cual no es 
necesariamente asegurado por niveles mas altos de 
education. 

d) Lo anterior es coincidente con los valores de 
R. En efecto, la R2 cuando se calculan los efectos 
aditivos de las tres variables independientes sobre 
la fecundidad es de 0.194 y aumenta a 0.461 cuan 
do se calcula considerando tambien los efectos de 
las variables de covariancia. Los efectos aditivos de 
ambos grupos de variables explican 0.461 de la 

proportion total de variation de la fecundidad 
masculina, pero los efectos de las variables conside 

radas independientes solo tienen lugar a traves de 
los de las variables de covariancia. 

Sin embargo, al considerar los valores de F para 
cada una de las variables independientes y cova 

riantes, se observa que la variable zona de residen 
cia es significativa solo al nivel de 0.712, mientras 
que la Escala Dec-Mas, lo es solo al nivel de 0.16. 
Puestos que ambos niveles de signification impli 
can un alto margen de error, las F calculadas 
(0.137 y 1.981, respectivamente) no son significa 
tivas. Con lo cual se concluye que: 

e) El nivel de modernidad medido por la Escala 
Dec (alto, bajo o medio) posee relativo valor esta 
distico en la explication del numero de hijos de los 
entrevistados. El principal efecto de covariation lo 
proporciona la variabilidad en el numero de anos 
transcurridos desde la primera union. 

f) Tambien se puede observar que una vez que 
las desviaciones han sido ajustadas tanto para las 
variables independientes como para las covariantes, 
tiende a desaparecer el efecto del nivel de instruc 
tion sobre el numero de hijos vivos. Solo aquellos 
entrevistados con menos de tres anos de instruc 
tion presentan una media superior a la gran media 
(5.25 y 4.5, respectivamente). 

g) Ademas, cuando se ha realizado el mismo 
ajuste se puede observar en el Cuadro 6 que la 
media en el numero de hijos tiende a variar segun 
la condition ocupacional del entrevistado. Mien 
tras el grupo de empleados, tanto el permanente 
como el ocasional, presentan medias inferiores a la 
gran media (4.43 permanentes y 3.5 ocasional, 
gran media = 

4.5), se nota que los restantes grupos 
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ocupacionales presentan medias superiores (4.95, 
4.55, 6.44 y 6.44 respectivamente). 

Por otra parte, el efecto de la categon'a ocupa 
cional sobre el numero de hijos vivos parece ser 

independiente del nivel de instruction (ETA=0.28 
y BETA=0.24, sin ajustar covariantes), aunque no 
asi del numero de anos transcurridos desde la pri 

mera union. 

En general, los resultados de este analisis son 

compatibles con los supuestos e hipotesis estableci 
dos en el marco de referencia de este estudio. Co 
mo se sugirio inicialmente, el nivel de instruction y 
su incremento como un indicador de la moderniza 
tion social, junto con la modernidad (Escala 
DEC-MASC) no permiten explicar en un porcenta 
je significativo la variabilidad de la fecundidad 
masculina ni poseen un efecto directo sobre el 

comportamiento reproductivo. Lo que resulta mas 
relevante es el hallazgo de que la categon'a ocupa 
cional, conjuntamente con el numero de anos 
transcurridos desde la primera union, poseen o no 
un efecto depresor de la fecundidad, segun se trate 
de empleados permanentes, ocasionales, de patro 
nes, etc. Esto puede interpretarse tanto en el sen 
tido de que la dependencia de un salario limita los 
recursos de consumo de la familia, como en el de 

que al transcurrir los anos y aumentar el tamano 
de la familia, un nuevo hijo potential representara 
un desmejoramiento o limitation de la familia en 
sus patrones de consumo, siempre que no sea posi 
ble incluir al hijo en una empresa economica fami 
liar. La fecundidad tendera a descender mientras 

prevalezca la dependencia del salario, un alto costo 
en el valor social de los hijos y el deseo de la 
familia de mantener sus patrones de consumo. 

Aquellos que poseen fuentes adicionales de re 
cursos materiales o en los cuales al ser duenos de 
medios de produccion agricola, industrial o de ser 
vicios, puedan utilizar la fuerza de trabajo de sus 

hijos, tenderan a tener mas hijos que los que no 
tienen esta posibilidad, sin que esto signifique que 
tendran tantos hijos como recursos disponibles. 

Como conclusion general, este analisis al poner 
a prueba las hipotesis alternativas del descenso de 
la fecundidad derivadas ya sea de la teoria de la 

modernization o de la teoria de la heterogeneidad 
estructural, tiende a favorecer a la segunda en 
cuanto a su capacidad de explicar las diferencias de 
fecundidad encontradas en la presente muestra. 
Hechas las inferencias plausibles dentro de un en 

foque diacronico, esto indicaria que las transfor 
mations que se han dado en la estructura produc 
tiva del pais parecen ser los factores fundamentals 

que han condicionado el descenso en la fecundi 
dad. Los factores de modernization sin duda han 
jugado un papel importante en este proceso, si 
bien no parece probable que hayan sido tan deter 
minantes como pretenden algunos autores. 

NOTAS 

(1) Behm, H. y Guzman, J.M. Diferencias socioeco 
nomicas del descenso de la fecundidad en Costa Rica: 
1960-1970. Setimo Seminario Nacional de Demografia. 

Asociacion Demografica Costarricense, San Jose, 1979. 

(2) Ibid. 
(3) Cfr.: Denton, C. y Acuna, O. Poblacion, fecun 

didad y desarrollo en Costa Rica: 1950-1970. IDESPO, 
Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 1984. 
Para una description de estas situaciones sociales, sin las 
cuales no se produce el descenso (aparicion de nuevas 

aspiraciones parentales de consumo, debilitamiento de los 
lazos de la familia extensa, exposition a nuevas ideas, ac 
titudes y patrones de comportamiento, impacto de la 

mortalidad en el ideal de la familia extensa y otros), vea 
se: The Determinants and Consequences of Population 
Trends. Vol.1, United Nations, New York, 1973, pp. 
95-96. 

(4) Denton, C. y Acuna, O. Op. cit., p.51. 
(5) Aun el punto de vista comunmente aceptado de 

que la modernization como proceso global, tecnologico y 
economico ha sido el principal factor explicativo del des 
censo de la fecundidad en los paises en desarrollo, ha sido 
severamente criticado. El cuestionamiento parte de la con 
sideration de que ni el desarrollo economico, ni los cam 
bios tecnologicos, son suficientes por si solos para expli 
car el descenso y que este es mas el resultado de la "occi 
dentalizacion de los paises en desarrollo" que "han asimi 
lado" los estandares de vida occidentales y, en especial, las 

concepciones familiares propias de ellos. En este proceso 
de occidentalizacion, este enfoque concede la mayor im 

portancia a la escolarizacion. CFR.: Cadwell, J.C. A Res 
tatement of Demographic Transition Theory. Population 
and Development Review. Vol.2, No. 3-4, p. 358. 

(5) Graff, H.J. Literacy, education and fertility, past 
and present: A critical review. Population and Develop 
ment Review, Vol.5, No.l, 1979, pp. 105-140. Standing, 
G. Labour Force Participation and Development. Geneva: 
International Labour Office, 1978. 

(6) Rosero, L., Gomez, M. y Rodriguez, V. Deter 
minantes de la fecundidad en Costa Rica: analisis longitu 
dinal de tres encuestas. Direction General de Estadistica y 
Censos y World Fertility Survey, San Jose, Costa Rica. 

(7) Ibid. 
(8) Stycos, J.M. Education, Modernity and Fertility 

in Costa Rica. Setimo Seminario Nacional de Demografia, 
Asociacion Demografica Costarricense, San Jose, Costa 
Rica, 1979. 

(9) Tin Mayaing y Reynolds, J .Contraception en 
Costa Rica: el papel del sector privado, 1969-1979, Aso 
ciacion Demografica Costarricense, San Jose, Costa Rica, 
1978. 

(10) Rosero B., L. Determinantes de la fecundidad 
costarricense. Octavo Seminario Nacional de Demografia. 
Asociacion Demografica Costarricense, San Jose, Costa 
Rica, 1983. 



BRENES et al.: La fecundidad masculina en Costa Rica 133 

(11) Ibid., pp. 11-12. 

(12) Research on the Determinants of Fertility: A 
Note on Priorities. Population and Development Review, 
Vol. 7, No.2, 1981, pp. 325-334. 

(13) Los estudios psicosociales acerca de los determi 
nantes de la fecundidad cubren una gran gama de temas: 
actitudes y preferencias hacia los metodos anticoncepti 
vos, estimaciones de la demanda latente de hijos y temas 
relacionados con el tamano ideal de la familia y el numero 
de hijos deseados, relacion entre fecundidad y atributos 
de la personalidad (v.gr. modernization o modernidad), 
comunicacion entre los esposos y adoption de practicas 
anticonceptivos, perception de los costos y beneficios de 
los hijos y otros mas. En Costa Rica se han realizado 

pocos estudios de este tipo, por ejemplo: Acuna, O. La 

mujer y el valor de los hijos, IDESPO, Universidad Nacio 

nal, 1981. 

Brenes, A. Dimensiones psicosociales de la mujer convi 

viente, IDESPO, Universidad Nacional, 1980. 

(14) Davis, K. y Blake, J. Social Structure and Ferti 

lity: An Analytical Framework, Economic Development 
and Cultural Change, Voi.IV, 1956, pp. 211-235. 

(15) Citado en: The Determinants and Consequences 
of Population Trends, United Nations, New York, Vol.1, 
pp. 77-78. 

(16) Easterlin, R.A. The Economics and Sociology 
of Fertility. En: C. Tilly (ed.), Historical Studies of Chan 

ging Fertility. Princeton: Princeton University Press, 
1978. 

(17) Moni Nag. Modernization Affects Fertility. 
Journal of the United Nations Funds for Population Acti 

vities, Vol.10, No.l, pp. 56-77. 

(18) Sanderson, W.C. On two Schools of the Econo 
mics Fertility. Population and Development Review, 
Vol.2, No.3-4, pp. 469-477. 

(19) Becker, G.S. An Economic Analysis of Fertili 

ty. En: Demographic and Economic Change in Developed 
Countries. Universities National Bureau Committee for 
Economic Research, Conference Series 11, Princeton: 
Princeton University Press, 1960, pp. 209-231. 

(20) Easterlin, R.A. Relative Economic Status and 
the American Fertility Swings. En: Sheldon, B. (ed.). Fa 

mily Economic Behaviour. Philadelphia: Lippinoott, 
1973, pp. 170-223. 

(21) Freedman, D. Fertility, Aspirations and Resour 
ces: A Symposium on the Easterlin Hypothesis. Popula 
tion and Development Review, Vol. 2, No.3-4, 1976, pp. 
411-415. 

(22) Repetto, R. Economic Equality and Fertility in 

Developing Countries. Baltimore: John Hopkins Universi 
ty Press, 1979. 

(23) La hipotesis original de R.A. Easterlin puede 
consultarse en: D. Freedman, Op. cit., p.412. 

(24) Para un analisis detallado de los componentes 
del calculo economico aqui descrito, cfr.: Easterlin, R.A. 
Towards a Socioeconomic Theory of Fertility: A Survey 
of Recent Research on Economic Factors in American 

Fertility. En: Behrman, S.J.; Corsa, L. Jr.; Freedman, R. 

(eds.). Fertility and Family Planning: A World View. Ann 
Arbor. University of Michigan Press, 1969, pp. 127-156. 

(25) Hoffman, L.W. y Hoffman, M.L. The Value of 
Children to Parents. En: Fawcett, J.W. (ed.). Psychologi 
cal Perspectives en Population. New York: Basic Books, 
1973. 

(26) Leibentsein, Harvey. Economic Decision Theo 

ry and Fertility Behaviour. Population and Development 
Review, Vol.7, No.3, 1981, pp. 381400. Al considerar los 

aspectos o elementos que intervienen en un calculo ideal 
del valor del comportamiento reproductivo, el autor sena 
la: 1. Obtener la information que sea correcta hasta el 

punto en que obtener information adicional represente un 
costo mas alto que el beneficio que acarrearia la nueva 
information que se adquiriria con el esfuerzo adicional. 2. 

Analizar la particularidad de la situacion en la cual se ha 
de tomar la decision. 3. Determinar en base a la informa 
tion procedente de fuentes externas, cuales son las alter 
nativas disponibles. 4. Determinar sobre la base de las 
fuentes internas todas las alternativas disponibles y adicio 
nales. 5. Establecer un ordenamiento de todas las alterna 
tivas relevantes de acuerdo a las propias preferencias o a 
las utilidades asociadas a cada alternativa. 6. Realizareva 
luaciones de estas alternativas sobre principios logicos o 

matematicos adecuados y otros mas (el autor cita en total 
13 aspectos o elementos para que el calculo sea realmente 

logico o racional). 

(27) Insko, Ch. A. y Schopler, J. Psicologia social 

experimental. Mexico: Trillas, 1980. 
(28) Lestaeghe, R. A Century of Demographic and 

Cultural Change in Western Europe: An Exploration of 

Underlying Dimensions. Population and Development Re 
view, Vol.9, No.3, 1983, pp. 411-435. 

(29) En caso de que sea necesario y no excesivamen 
te repetitivo se daran ejemplos concretos de investigacio 
nes que se ubican en uno u otro enfoque para el caso de 
Costa Rica. Ademas, la exposition de estos enfoques se 
basa extensamente en: Molina M., Gloria y Ladser LL., 
Teresa. Relaciones entre poblacion y desarrollo en Ameri 
ca Latina y el Caribe, 1974-1979. Congreso Latinoameri 
cano de Poblacion y Desarrollo, Mexico, 1983, pp. 1-337. 

(30) Ibid., p.70. 
(31) Oechsli, F.W. y Kirk, D. Modernization and the 

Demographic Transition in Latin America and the Ca 
ribbean. Economic Development and Cultural Change Re 
view, Vol.23, No.3, 1975, pp. 391-419. 

(32) Aldunate, A. Estudio comparativo del compor 
tamiento reproductivo en algunas areas rurales y urbanas 
de America Latina. Santiago: Programa de Actividades 
Conjuntas ELAS-CELADE, 1976, p.222. 

(33) Molina M., Gloria y Ladser LL., Teresa. Op. 
cit., p. 1, ss. 

(34) Campanario, P. y Segovia, M.C. Las clases socia 
les y el comportamiento reproductivo en Costa Rica. San 
Jose, CELADE, 1978, p.78. Gonzalez-Cortes, G.; Opazo 
Bernales, A.; Campanario, P. y Carcanholo, R. Estrategia 
de desarrollo y transition demografica: el caso de Costa 
Rica. Santiago, CELADE, 1978, Serie A. 164, p. 278. 

(35) Molina M., G. y Ladser LL., T. Op. cit., p.107. 
(36) Vega Carballo, J. Costa Rica: coyunturas, clases 

sociales y Estado en su desarrollo reciente, 1930-1975. 
En: Gonzalez Casanova, P. (Coordinador). America Lati 
na: Historia de Medio Siglo. Tomo 2. Mexico: Siglo Vein 
tiuno Editores, 1981. 

(37) Vega Carballo, J.L. Op. cit. Hansen, R.D. La 
politico del desarrollo mexicano. Mexico: Siglo Veintiuno 
Editores, 1981, pp. 225. (Ofrece una introduction al con 
cepto de la "revolution de las expectativas en aumento" 
cn los paises subdesarrollados). 



134 ANUARIO DE ESTUDIOS CENTROAMERICANOS 

(38) Quijano, A. y Weffort, F.C. Populismo, margi 
nalizacion y dependencia. San Jose: EDUCA, 1976. 

(39) Brenes Castro, A., Gonzalez Ortega, A. y San 
doval Aguilar, G. El desarrollo costarricense y la fecundi 
dad del hombre. Heredia, IDESPO, 1985. 

(40) De acuerdo al Censo de Vivienda de 1973, estos 
distritos contenian unicamente un 3 por ciento del total 
de viviendas particulares del pais. 

(41) Los mapas no fue posible actualizarlos a la fe 
cha de la encuesta, debido principalmente a factores pre 

supuestarios, lo cual constituye una limitation en el dise 
no de la muestra. 

(42) Para efectos de esta encuesta, el Area Metropo 
litana se considero como un estrato urbano en su totali 

dad, sin hacer distincion entre la parte rural y la parte 
urbana. 


	Article Contents
	p. [111]
	p. 112
	p. 113
	p. 114
	p. 115
	p. 116
	p. 117
	p. 118
	p. 119
	p. 120
	p. 121
	p. 122
	p. 123
	p. 124
	p. 125
	p. 126
	p. 127
	p. 128
	p. 129
	p. 130
	p. 131
	p. 132
	p. 133
	p. 134

	Issue Table of Contents
	Anuario de Estudios Centroamericanos, Vol. 12, No. 2 (1986), pp. 1-166
	Front Matter
	ARTICULOS Y ENSAYOS
	TIERRA Y TRABAJO EN GUATEMALA: LA ECUACION DESEQUILIBRADA [pp. 5-34]
	PANAMA Y EL CANAL: EVOLUCION Y PROGRESO DESDE LOS TRATADOS DE 1977 [pp. 35-43]
	LA CONTROVERSIA DE LIMITES ENTRE COSTA RICA Y NICARAGUA. EL LAUDO CLEVELAND Y LOS DERECHOS CANALEROS 1821–1903 [pp. 45-58]
	SIETE TESIS SOBRE LA CRISIS ECONOMICA DE CENTROAMERICA [pp. 59-74]
	REFLEXIONES SOBRE LA ECONOMIA Y LA GUERRA EN CENTROAMERICA [pp. 75-88]
	LA POLITICA EXTERIOR NORTEAMERICANA EN LA DECADA DEL OCHENTA Y LOS PROCESOS ELECTORALES EN CENTROAMERICA Y EL CARIBE: HACIA UN PROCESO DE RECOMPOSICION POLITICA [pp. 89-97]
	PERFIL POLITICO Y COMPORTAMIENTO ELECTORAL ANALISIS DE UNA MUESTRA DE VOTANTES COSTARRICENSES ANTE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1986 [pp. 99-110]
	DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD MASCULINA EN COSTA RICA [pp. 111-134]

	INFORME DE INVESTIGACION: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES
	DESARROLLO CAPITALISTA Y PROCESOS DE REPRODUCCION DE LA FUERZA DE TRABAJO: ALGUNOS RESULTADOS GENERALES [pp. 137-144]

	DOCUMENTOS
	CORRESPONDENCIA COMERCIAL DEL SIGLO XVIII EN EL "REYNO DE GUATEMALA" [pp. 147-157]

	RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS
	Review: untitled [pp. 161-163]
	Review: untitled [pp. 163-164]
	Review: untitled [pp. 164-165]

	Back Matter





