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PRÓLOGO

Una de las principales preocupaciones de la Encuesta Mundial de Fecundidad
ha sido el análisis de la información recolectada por los países participantes.
Se decidió desde el principio que para obtener rápidamente algunos resultados
básicos comparables, cada país inmediatamente después de concluido el trabajo
de campo, procedería a elaborar un Primer Reporte Nacional que contendría
un gran número de cuadros acompañados por un breve texto explicativo. Se
formularon lineamientos precisos para la elaboración de los cuadros y se pusieron
a la disposición de los países participantes.

Sin embargo, se tomó en cuenta que en etapas posteriores seguramente
muchos países desearían analizar con mayor grado de. detalle alguno de los tópi
cos tratados en sus primeros reportes o, tal vez, temas nuevos pero relacionados
utilizando técnicas analíticas más sofisticadas. Se elaboró una "Estrategia para
el análisis de la información de la Encuesta Mundial de Fecundidad" para aseso

rar a los países en esa etapa y se inició la publicación de una serie de "Boletines

técnicos", que trataban temas metodológicos específicos surgidos del análisis,
además se preparó una lista de "TeIIl8.8 selectos para el análisis de la infor
mación de la EMP''' que pudiese servir como base en la investigación de temas

específicos para determinar prioridades. Muy pronto fue evidente que muchos
de los países participantes requerirían asistencia técnica e indicaciones más de

talladas para el análisis posterior de su información. Para dar cumplimiento
a la recomendación del Comité Directivo del Programa, la Encuesta Mundial
de Fecundidad puso en marcha la presente serie de "Análisis ilustrativos" sobre
temas específicos. Su objetivo principal es ejemplificar la aplicación de ciertas
técnicas demográficas y estadísticas para analizar la información de la EMF y, en
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esa forma, alentar a otros investigadores y a otros países a emprender trabajos
similares.

En vista de la gran cantidad de tópicos de investigación que podían
emprenderse fue necesario hacer una selección. Después de consultar con los

países participantes se seleccionaron doce temas que se. consideraron de interés

y de alta prioridad para los mismos. Los seleccionados para la serie cubren las
áreas de: estimación de la fecundidad, niveles, tendencias y determinantes; for
mación y disolución de uniones; lactancia, esterilización, uso de anticonceptivos,
estructura familiar y mortalidad infantil.

Se consideró que cada estudio debería incluir: una breve revisión de la
literatura que resumiese los desarrollos importantes de la materia bajo estudio;
establecer claramente la metodología adoptada para el aná.lisis y una explicación
detallada de su' aplicación" a los datos de alguno de los países participantes pero
enfatizando la posibilidad de su generalización. Estos estudios se han realizado
en estrecha colaboración con los países involucrados y, cuando fue posible, con

la participación activa del personal nacional.

Es preciso señalar que los estudios' de la serie"Análisis ilustrativo" inten
tan ser ejemplos didácticos más que modelos obligatorios de investigación y por
10 tanto no deben tomarse como "recetas de cocina" que deban seguirse indis
criminadamente. En muchos casos los investigadores tuvieron que escoger una

línea de acción entre varias metodologías igualmente válidas. La selección fue

difícil, en algunos casos, debido a que los demógrafos y matemáticos no logra
ban llegar a un consenso respecto al enfoque más apropiado para tratar algún
problema particular. En la presente serie, intencionalmente hemos eludido la
tentación de profundizar en los debates sobre tales cuestiones. En cambio y, en

vista de la urgencia con la que los países requerían lineamientos para el análisis,
se procedió a presentar lo que consideramos el enfoque más adecuado para cada

problema, señalando claramente sus ventajas y limitaciones.

En esta difícil tarea, la EMP recibió ayuda del comité asesor ad hoc, que
le estableció en consulta con la Unión Internacional para el Estudio Científico
de la Población (IUSSP), el que estuvo formado por Ansley Coale (Director),
Mercedes Concepción, Gwendolyn Johnson Ascadi y Henri Leridon, a quienes
expresamos nuestra gratitud. Tambien agradecemos a los dictaminadores que

generosamente donaron su tiempo para revisar el manuscrito ya los consultores'

que contribuyeron con la serie.

Muchos miembros del personal de la EMF hicieron valiosas contribuciones

al proyecto que fue coordinado por V.C. Chidambaram y Germá.n Rodríguez.

Sir Maurice Kendall
Director del proyecto de la EMF
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1. INTRODUCCIÓN

El propósito de este estudio es ilustrar la aplicación de la técnica de tablas de vida
en el análisis de los intervalos entre nacimientos utilizando datos de la Encuesta
Colombiana de Fecundidad realizada en 1916, como parte del programa de la
Encuesta Mundial de Fecundidad (EMF).
1.1 El análi8i. de intervalo. entre nacinlÍento.

El enfoque básico subyacente en el análisis de los intervalos entre nacimientos
es observar el proceso de formación de las familias como una serie de etapas en

las que las mujeres pasan del matrimonio al primer nacimiento, del primero al

segundo y así sucesivamente hasta alcanzar el tamaño completo de la familia.
Esto es, consideramos por separado la transición de cada paridad a la siguiente
considerando al matrimonio como el punto de partida o de paridad cero.

En ese proceso hay dos aspectos de interés para el demógrafo. El primero
es la proporción de mujeres en cada paridad que eventualmenté se mueven a la

siguiente o la probabilidad de crecimiento de las familias que se relaciona con

la cantidad o "intensidad" de la fecundidad. El segundo, es el tiempo que toma

la transición de una paridad a la siguiente para las mujeres que continúan su

reproducción, esto es la distribución de los intervalos entre nacimientos, que
se relaciona con el espaciamiento o "calendario" de la fecundidad. Para una

discusión sobre los conceptos de intensidad y calendario véase Ryder (1980).
Uno de los principales conocimientos que se obtienen del análisis de lbs

intervalos entre nacimientos se relaciona precisamente con la inseparabilidad de

estos dos componentes del proceso de formación de las familias. Es un hecho
conocido que Colombia experiment6 una disminuci6n importante de la fecundi
dad en años recientes, véase por ejemplo, Hobcraft (1980) y las referencias que
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ahí se mencionan. Uno de los objetivos del presente análisis es dilucidar hasta

qué punto tal disminución afectó a las mujeres en diferentes etapas de su vida

reproductiva, tanto en términos de la proporción de las que tuvieron otro hijo,
como respecto al espaciamiento del nacimiento subsecuente.

El análisis de esos dos componentes del proceso de formación de las Ia
milias es relativamente simple cuando se cuenta con la información completa
sobre la historia de embarazos de las cohortes de mujeres que han llegado al
final de su vida reproductiva. En tal caso las probabilidades de crecimiento de
las familias pueden calcularse directamente a partir de la distribución observada
de los intervalos entre nacimientos de diferentes órdenes. Más aún, los deter
minantes de la intensidad y del calendario de la fecundidad pueden analizarse
mediante la aplicación de técnicas tales como cuadros de doble entrada o análisis
de regresión.

La situación se complica un poco más cuando se cuenta con información
de corte transversal del tipo de la que se recaba en la mayoría de las encuestas

de fecundidad, en las que los datos se refieren a las cohortes de mujeres que
aún están en el periodo reproductivo en la fecha de la entrevista. En tal caso

el analista se enfrenta a una serie de historias de embarazos incompletas y, con

excepción de las cohortes de mayor edad, no puede proceder directamente al
cálculo de la probabilidad de crecimiento de las familias o de la distribución de
los intervalos entre nacimientos. Resulta conveniente distinguir los dos tipos de

problemas que se presentan debido ne lo anterior, éstos son el de la selectividad

y el truncamiento.

La selectividad se refiere al hecho de que la transición de la paridad i a

la i + 1 sólo puede estudiarse para las mujeres que alcanzaron la paridad i o una

de orden superior a la fecha de la encuesta, quienes tienden a ser seleccionadas
con base en una serie de características y por lo tanto no son representativas
del total de la población. La transicion de la segunda a la tercera paridad, por

ejemplo, puede estudiarse sólo para aquéllas que tienen dos o más hijos en la
fecha de la encuesta. Para la cohorte de 20-24 años el subconjunto con dos o más
niños se integra con las que se casaron a edades tempranas y que tuvieron dos

hijos en una sucesión relativamente rápida. Ellas tenderán a ser más fecundas

y, por lo tanto, con menor escolaridad y menos modernas, que el promedio de
las participantes en la cohorte de 20-24 años.

El truncamiento se refiere al hecho de que algunas de las mujeres que
han alcanzado la paridad i a la fecha de la encuesta y, por lo tanto, resultan

�eleccionadas para el análisis, no han alcanzado aún la i + 1. En este caso todo
lo que podernos saber de estas mujeres es, ya sea que permanecen en la i o que
el intervalo entre nacimientos excederá el tiempo transcurrido desde el último

nacimiento. El truncamiento denota esencialmente un corte de la exposición al

riesgo en la fecha de la entrevista e introduce ambigüedad en la definición de
la probabilidad de crecimiento de la familia y en el tamaño del intervalo entre
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nacimientos.

Afortunadamente, estos problemas metodol6gicos no son irresolubles. El
truncamiento puede subsanarse utilizando la técnica de tablas de vida diseñadas
para tomar en cuenta la exposición incompleta y así poder obtener estimaciones
de la proporci6n de mujeres que se moverán de una paridad a la siguiente según
duraciones de exposición. La selectividad puede manejarse introduciendo con

troles adecuados en el análisis, básicamente, mediante la construcción de tablas
de vida por separado para mujeres que alcanzan cada paridad a diferentes eda
des. Uno de los objetivos primordiales de este estudio es ilustrar la aplicaci6n de
estas técnicas con una cuidadosa consideración del tipo de sesgos que se acaban
de discutir.

En este punto es conveniente aclarar que diferimos de otros analistas
que estudian en forma separada el intervalo cerrado, definido como el que se

da entre nacimientos sucesivos y el abierto, definido como el que se presenta'
entre el nacimiento más reciente y la fecha de la entrevista. El análisis de los
intervalos abiertos y cerrados es bastante apropiado para las mujeres que han
terminado su vida reproductiva, pero conduce a sesgos importantes en datos
de corte transversal. Véanse por ejemplo el estudio de Srinivasan (1967) y el
comentario de Leridon (1969).
1.� Deacripci6n del e.tudio

El estudio está organizado en siete capítulos incluyendo la introducción. En el

capítulo 2 se hace referencia a la base metodol6gica mediante la revisi6n de los

procedimientos seguidos en la construcción de las tablas de vida por orden de

nacimientos, se describe la estrategia que se siguió para la presentación de los

resultados, incluyendo la elección de los-indicadores que resumen la intensidad

y el calendario de la fecundidad y se ilustran los problemas de la selectividad y
el truncamiento.

En el capítulo 3 se concentra la atenci6n en los resultados relevantes
al considerarse los efectos de la edad, la cohorte y el periodo .de los intervalos
entre nacimientos. En el estudio de la transición de la paridad i a la i + 1,
"edad "

representa la edad de la entrevistada al momento de la encuesta y per
mite analizar tendencias al comparar la conducta de diferentes generaciones de

mujeres. El periodo representa el periodo-calendario en que ocurre el nacimiento
i y permite situar el estudio del intervalo al i + 1ésimo nacimiento aproxima
damente en la época correcta, 10 que posibilita un análisis más refinado de las

tendencias en el tiempo.
En el capítulo 4 se consideran los diferenciales socio-econémicos en el

proceso de formación de las familias al construir tablas de vida por orden de

nacimiento de subgrupos seleccionados de la población. Las variables que se

analizan incluyen: tipo de lugar de socializaci6n, escolaridad -medida por el
número de años de asistencia a la escuela- y participaci6n en la fuerza de tra-
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bajo. Entre estas variables, la escolaridad se perfila como la determinante más

importante para la fecundidad, por lo que se observan sus efectos en el tiempo
considerando las tendencias por grupos de años completos de estudio.

En el capítulo 5 se enfoca la atención sobre un conjunto diferente de
variables al tomar en cuenta los efectos de la mortalidad infantil, la lactancia y
las prácticas anticonceptivas sobre la fecundidad. No fue sorprendente encontrar

que la sobrevivencia al menos de un año del i-ésimo niño, tiene un efecto impor
tante en la proporción de mujeres que tienen otro hijo y en el espaciamiento del

siguiente nacimiento. El análisis de la práctica anticonceptiva y de la lactancia
se complicó un poco porque sólo se disponía de información de estas dos varia
bles para los dos últimos nacimientos. Se demuestra que al utilizar información

para éstos se introducen sesgos importantes aun cuando se establezcan controles
en el análisis.

.

En el capítulo 6 se discuten brevemente algunos modelos matemáticos

que pueden utilizarse para ajustar la distribución del intervalo entre nacimientos.
Ellos tienen al menos dos aplicaciones: una es para mejorar nuestro conocimiento
acerca del proceso de formación de las familias al utilizar mecanismos simples
que conducen a distribuciones congruentes con la información. La otra, es de
índole más pragmática, ya que permite homogeneizar 108 datos cuando éstos
muestren irregularidades y también permite la descripción del proceso cuando
las observaciones son incompletas. Sin embargo, como la discusión es bastante
breve se mencionan algunas referencias bibliográ.ficas para la mejor comprensión
del tema.

Finalmente, en el capítulo 7 se presenta un resumen de los principales
hallazgos del estudio.

.

1.3 La Encue.ta Colombiana de Fecundidad

La Encuesta Colombiana de Fecundidad se realizó conjuntamente en 1976 por
la Corporación Centro Regional de Población (CCRP) una institución privada
no lucrativa dedicada a la investigación de la población y por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) organismo estatal responsable
de recabar, procesar y publicar los datos estadísticos, con la colaboración de

la División 'de Sistemas de Información del Ministerio de Salud en el diseño y

manejo de la muestra.

La encuesta utilizó una muestra estratificada regional en dos etapas de

5 378 mujeres entre 15 y 49 años de edad, seleccionadas con una probabilidad
•

igual, a fin de obtener una muestra autoponderada. La muestra comprendía 3

481 mujeres alguna vez casadas o que habían tenido al menos un hijo y, por

tanto, fueron seleccionadas para el estudio.
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Los datos sobre las historias de embarazos aparentemente son exactos por
lo menos para los últimos 15 o 20 años. Las tasas de fecundidad que se obtuvieron
de la encuesta de 1976 para periodos anteriores fueron comparadas con las que
se obtuvieron a partir del censo de 1973 y con las de la encuesta realizada en

1969 y se encontró que eran muy parecidas. Varios estudios han constatado la
exactitud de los datos de las historias de embarazos y de matrimonios (véanse
Hobcraft, 1980; Somoza, 1980; y Flórez y Foldman, 1980).

Se encontró que laa fechas de nacimientos eran razonablemente correctas,
,el 01% de las fechas indicaban el mes y el año; 2% indicaban el año calendario
sin mencionar el mes y 7% mencionaban "hace n años". Se imputaron los meses

faltantes y las fechas reportadas como "hace Ji años" se convirtieron a la forma
de mes y año imputando el mes. Nótese que la imputación afecta únicamente al
0% de las fechas de nacimiento.

Los resultados de la encuesta indican una notable disminución de la
fecundidad durante los últimos 10 o 15 años, ya que la tasa general de fecundidad

que en 1960-1004 era ligeramente mayor a siete niños por mujer descendió a 4.2
en 1976. La disminución de la fecundidad se observa en todos los grupos de

edad, pero es particularmente relevante, en las edades de' 25-34 años, grupo de

primordial importancia para le procreación. En el resumen publicado por la
EMF pueden encontrarse 108 principales resultados de la encuesta. Para mayores
detalles el lector puede recurrir al Primer Reporte Nacional presentado por la
CCRP y DANE (1976).
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2. METODOLOGfA DE LAS TABLAS DE VIDA

En este capítulo se describen, detalladamente, los procedimientos seguidos para
la construcción de las tablas de vida por orden de nacimiento, asimismo, se

discute el enfoque adoptado para la presentación de 108 resultados, en particular
la selección de índices-resumen de la intensidad y el calendario de la fecundidad

y se ilustran 108 problemas de la selectividad y del truncamiento, así como la
elección de los controles adecuados.

2.1 Tablas de vida por orden de nacitnlento

La metodología para construir tablas a. partir de la información de la EMF se

publicó por separado en el Boletín Técnico de Smith (1980). En esta sección se

describe el método de construcción de tablas de vida resumidas para el intervalo

que va del matrimonio al primer nacimiento para mujeres alguna vez casadas.
Por supuesto que los mismos procedimientos son susceptibles de aplicarse para
los nacimientos de orden sucesivo.

La informacion básica que se requiere para construir las tablas de vida
consiste en cuadros de doble entrada para todas las mujeres alguna vez casadas

por duración de exposición y su condición terminal. Por duración de exposición
se entiende el intervalo entre el matrimonio y el primer nacimiento o la fecha
de la entrevista, 10 que ocurra primero. Por condición terminal se entiende una

variable que indica que la exposición termin6 ya sea por la entrevista o por el

primer nacimiento. En las columnas 3-5 del cuadro 3.1 puede encontrarse un

f'jemplo del tipo de tabulación requerida.
Con propósitos ilustrativos las duraciones de exposición que aparecen en

la primera columna se agruparon en intervalos de tres meses, a pesar de que
todas las otras tablas de vida que se presentan en este estudio se calcularon
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utilizando la. duración de un mes para efectos de mayor detalle y exactitud.
No obstante, la cuestión de la agrupación no es de gran importancia y, ya que
los cálculos requeridos se tenían que hacer manualmente, se prefirió utilizar
intervalos de tres meses para ahorrar trabajo. Con los primeros nacimientos se

presenta un problema particular ya que los que ocurren en periodos premaritales,
que son muy frecuentes en Colombia, ocurren en duraciones negativas. En lugar
de omitir estos eventos todos los nacimientos premaritales se clasificaron como

ocurridos en la duración cero. Siguiendo la notación utilizada comúnmente en

las tablas de vida se empleó el símbolo x para referirse a la duración en meses

exactos y n para referirse al tamaño de los intervalos de exposición.
Por lo que se refiere a la condición terminal se establecieron tres cate

gorías que se muestran en las columnas 3 a 5, a) casos interrumpidos, es decir,
mujeres que a la-fecha de'Ia entrevista no habían tenido un primer nacimiento;
b) eventos interrumpidos, es decir mujeres que tuvieron el primer nacimiento y
la entrevista en el mismo intervalo de exposición y c) eventos, es decir mujeres
que tuvieron el primer nacimiento en un intervalo de exposición previo a la en

trevista. Se denota como "Cz al total de mujeres entrevistadas en el intervalo
z al x + n, es decir las categorías a) y b) y como "Ez el número de eventos en

el intervalo x al x + n para las mujeres que alcanzaron la entrevista después,
es decir la categoría c). El cálculo de las tablas de vida involucra una serie de

pasos que se ejemplifican en las columnas 2 y 6-10 del cuadro 2.1. En primer
lugar se calcula el número de mujeres en observación al inicio de cada intervalo
de exposición, al cual denotamos Nz como se muestra en la columna 2. Para
el intervalo de exposición la cifra que se anota es simplemente el número total
de mujeres alguna vez casadas. Para cada intervalo subsecuente se calcula el
número observado en la. duración z + n como el número observado en la du
ración x menos los casos censados o que tuvieron su primer nacimiento entre x

y x + n, es decir:

(1)

Después se estima el número de mujeres expuestas al riesgo de tener un

primer nacimiento en cada intervalo de exposición, que se denota N; y que se

apunta en la. columna 6. Esta cifra es simplemente el número de mujeres bajo
observación al principio del intervalo menos aquellas entrevistadas durante el

intervalo y que por tanto no están totalmente expuestas al riesgo, es decir:

(2)

Ahora ya es posible estimar la proporción de mujeres que tienen un

primer nacimiento en el intervalo x al x + n, del total de mujeres sin hijos que
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había al inicio del intervalo denotada comúnmente como "q% en la notación
de tablas de vida y que aparece en la columna 7. Esta proporción se estima

simplemente como la relación entre el número de nacimientos en el intervalo con

respecto al número de mujeres expuestas en el intervalo, es decir,

(3)

Es preciso subrayar que al estimar "q% se ignoran eventos que ocurren en la
misma categoría de duración de la exposición como la entrevista, práctica que
es preferible porque permite obtener estimadores sin sesgo, sin embargo, esto

no es generalmente reconocido en la literatura. Para una discusión sobre este

tópico, se remite al lecto� a Smith (1980).
Todas las funciories restantes de las tablas de vida estándar pueden de

rivarse fácilmente de "q%. Estamos interesados en estimar la proporción de

mujeres que tienen un primer' nacimiento en el intervalo x al x + n, al que deno
taremos como ,,6% y se muestra en la columna 8, y en la proporción acumulada
de mujeres que tienen un primer nacimiento en la duración x la que denotamos
como B% y que se muestra en la columna 9. Ya que se estableció como supuesto
que ninguna mujer tenía hijos en la duración 0, estas proporciones serán iguales
a "qo para la categoría de exposición que se inicia en la duración O, es decir,

(4)
Para las subsiguientes categorías de duración se estimó la proporción de mujeres
que tuvieron un primer nacimiento en el intervalo x al x + n respecto al total de

mujeres, como el producto de la proporción de mujeres que no habían tenido un

hijo en la duración x por la proporción de las que tuvieron un primer nacimiento
entre x y en x + n y que no tuvieron hijos en x, esto es,

(5)
La proporción acumulada de las que tuvieron un primer nacimiento en la

duración x + n respecto al total de mujeres se calcula, entonces, muy fácilmente
como la suma de la proporción de las que tuvieron un primer nacimiento en la
duracion x más la proporción de las que tuvieron su primer nacimiento entre las
duraciones x y x + n, por ejemplo,

(6)

Para aplicaciones en el análisis de la mortalidad generalmente el interés se enfoca
en las probabilidades de sobrevivencia. Por lo tanto, es costumbre definir una

proporción de sobrevivientes hasta la edad x que se denota como 1%. Por defi

nición lo = 1 y la proporción de sobrevivientes en la edad x + n se estima como
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el producto de la proporción de sobrevivientes en la edad % por la proporción
de aquellos vivos en % que sobreviven en % + n, o

(7)

En este caso, estamos interesados en la proporción de las mujeres que
tienen un primer hijo más que en la. proporción que permanece sin hijos (que
serían equivalentes a los sobrevivientes) y por lo tanto se trabajó con B,; más que

.
con 1,;. Por supuesto, estas dos proporciones son complementarias y el lector
puede verificar que las expresiones (5) y (6) se logran al sustituir 1 - B% por 1%
en la expresión más conocida (7). Por conveniencia nos referimos a B% como

la función de nacimientos, que es análoga al término función de sobrevivencia
utilizado para la 1,;.

Por último, realizamos una pequeña corrección de nuestra estimación de
B% para incluir el hecho de que cuando las duraciones se calculan con base en

meses y años calendario, el tamaño real de la primera duración es n - 1/2 Y
no n meses (véase Smith, 1980). La corrección aparece en la columna 10 y se

calculó mediante interpolación lineal simple,
.

(8)

Se pueden obtener estimadores revisados en nb% y de nq% simplemente
revirtiendo el proceso seguido en (5) y (6), sin embargo, la corrección es menor

y la estimación revisada de B% se puede aplicar para la mayor parte de los casos.

Los mismos procedimientos que se acaban de describir pueden aplicarse
a nacimientos de orden sucesivo. Para estudiar el intervalo del segundo naci

miento, por ejemplo, se empieza a partir de un cuadró de doble entrada de todas
las mujeres que han tenido al menos un nacimiento por duración de exposición,
esta vez definido como el intervalo que va del primer nacimiento' al segundo o a

la fecha de la entrevista, 10 que ocurra primero, y la terminación se define como

si la mujer tuvo o no un segundo nacimiento antes de la entrevista.

La única complicación que surge en el análisis de nacimientos de orden
sucesivo es el tratamiento de naclmíentos múltiples. La estrategia para enfren
tarlos es manejar los embarazos fecundos, esto es, considerar por separado a

cada hijo. Por ejemplo, una mujer que tiene gemelos y después un solo hijo,
contribuiría a los intervalos desde el matrimonio al primer parto y de éste al se

gundo parto (el tercer niño). Sin embargo, se prefirió trabajar con el número real
de nacimientos ignorando los intervalos de tamaño cero. Por lo tanto, la mujer
del ejemplo contribuiría al tamaño de los intervalos, del matrimonio al primer
nacimiento y del segundo al tercer nacimiento. Este enfoque tiene la ventaja de
utilizar el tamaño real de la familia para definir el orden de nacimientos.
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Todas las tablas que se construyeron para el presente estudio son de
decremento simple, que considera únicamente un tipo de evento es decir, un

nacimiento sucesivo. La metodología básica puede extenderse fácilmente para
calcular tablas de decremento múltiple mediante la definición de varios tipos
de riesgos, tales como la disolución marital. Para mayores detalles véase Smith

(1980).

2.2 :fndicea-reaumen

En el curso del presente estudio se calcularon tablas de vida por orden de naci
mientos utilizando duraciones de un mes lo que nos conduce a obtener cuadros
bastante grandes y detallados. Se generaron por separado tablas de la primera
a la sexta paridad que cubren la mayor parte de la experiencia de la muestra

colombiana. Como nuestro interés se enfoca al estudio de los diferenciales de la
intensidad y el calendario de la fecundidad también se generaron, por separado,
tablas para muchos subgrupos de la población que se definieron en términos de:

edad, cohorte, periodo, lugar de socialización, escolaridad, condición de acti

vidad, mortalidad infantil, lactancia, práctica anticonceptiva y diversas combi
naciones de estas variables. En total se calcularon más de 800 tablas de vida.
Por tal motivo, el prOblema de resumir y presentar los resultados del análisis
mereció una cuidadosa atención.

El primer paso para reducir el volumen de los datos fue presentar todos
los resultados en términos de la función de nacimientos B% es decir, la proporción
acumulada de mujeres que tuvieron un nacimiento subsecuente según duración
de exposición en cada mes, desde el nacimiento anterior (o matrimonio). Esta
forma de presentar los resultados no ocasiona ninguna pérdida de información ya
que todas las otras funciones de las tablas de vida pueden derivarse de B%. Para

propósitos de la presentación se recurrió ampliamente a las gráficas (diseñadas
por computadora) de la función de nacimientos con duración de un mes.

Con el objeto de mantener un tamaño aceptable en la presentación de
los cuadros se muestran 108 valores de la funci6n de nacimientos por duraciones
seleccionadas. Se adopt61a estrategia de presentar la función b% para la duración

1, que es importante para medir los nacimientos premaritales; después para las

duraciones 9· a 24 en periodos de tres meses; las duraciones 30 a 48 en periodos
de seis meses y finalmente las duraciones 60 y 72. Esto reduce las tablas de
vida aproximadamente a una docena de cifras con escasa pérdida relativa de
información. Este tipo de material se presenta en el Anexo para una amplia
selección de las tablas de vida.

El siguiente paso fue buscar dos o tres índices que resumieran la mayor

parte de la información contenida en la tabla de vida y que fuesen representativos
de la intensidad y el calendario de la fecundidad. La probabilidad de crecimiento
de la familia no podía calcularse a partir de datos de corte transversal incom

pletos, pero la proporción de mujeres que tuviese un nacimiento subsecuente
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después de una duración razonablemente larga proporciona un dato análogo. Se
tomaron los valores de la función de nacimientos en cuatro, cinco y seis años,
es decir, B48, B60 y B72 como sustitutos adecuados. Debido a las experiencias
incompletas de las mujeres dichas cantidades no están disponibles para todas las
tablas, contando con 91% para B48; 80% para B60 y 74% para B12' Encontramos

que B48 no era suficiente, ya que muchas mujeres tenían intervalos entre naci
mientos mayores de cuatro años, mientras que B60 incluía en promedio 97% de
las mujeres que tenían un nacimiento subsecuente en el término de cinco años y
por lo tanto cubría a un número mayor de mujeres que las tablas para B72. Por
lo tanto se seleccionó a B60 como el indicador más adecuado de la intensidad de
la fecundidad. Como este indicador se basa en. la experiencia de cinco años nos

referiremos a ella como el quintum de la fecundidad, denotado como Q.
La selección de 108 índices que reflejaran la distribución de los inter

valos entre nacimientos y que pudiesen interpretarse como el calendario de la
fecundidad no se derivaron tan directamente. El procedimiento adoptado fue
estandarizar la función de nacimientos para hacer B60 = 1, en forma de obtener

proporciones de mujeres que tienen un nacimiento subsecuente por duraciones
de un mes entre las mujeres que tuvieron otro hijo dentro de un periodo de cinco
años. Posteriormente se calcularon los cuartiles de la distribución estandarizada,
a los que se denotó como q1, q2 Y q3 Y que se definen como las duraciones en

las que el 25, 50 y 75% de las mujeres que tendrán un nacimiento subsecuente
dentro de los siguientes cinco años realmente lo tendrán. Con los cuartiles se

pueden calcular diversas medidas de ubicación y dispersión, tales como la me

diana M = q2 Y la dispersión S = q3 - q1' Encontramos que' un indicador de
ubicación sensible es la trimedia de Tukey (1978):

T =
(q1 +'2Q2 + q3)

4

que además proporciona información sobre la forma de la distribución.

Por lo tanto, se utilizará como indicador del espaciamiento de la fecun
didad la trimedia denotada como T y, ocasionalmente, se complementará con la

dispersi6n denotada como S.

Para los primeros nacimientos la trimedia y el quintum se complemen
tarán con la proporción de mujeres que han tenido un primer nacimiento antes

del noveno mes del matrimonio, B9, como estimador de los embarazos prernari
tales. Por supuesto, los índices utilizados hasta el momento no son los únicos que

pueden utilizarse, otras opciones son los subconjuntos de valores de la función

de nacimientos tales como B15, B30 Y B60 o los cuartiles sin estandarizar Q 1, Q2
Y Q3 que se definen como las duraciones en las que el 25, 50 y 75% del total de

mujeres tuvieron un nacimiento subsecuente. Los índices se seleccionaron con

base en un amplio ejercicio exploratorio de análisis de los datos que se explican
en Hobcraft y Rodríguez (1980).
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Para ejemplificar el cálculo de estos índices regresemos al cuadro 2.1.

Leyendo hacia abajo en la columna 10 del cuadro encontramos el quintum, Deo
que es q = .9464. Para calcular los cuartiles estandarizados requerimos las
duraciones para las que las proporciones acumuladas de mujeres que tuvieron
un primer nacimiento sean .2366, .4732 y .7098 (estos valores son el 25, 50 y
75% de .9464). El primer cuartil se determina por interpolación lineal entre

las duraciones 6 y 9 y resulta ser q1 = 19.08. La trimedia es, por lo tanto,
T = 12.60 meses y la dispersión es S = 11.07. Es decir que, el 95% de las

mujeres colombianas tienen su primer hijo dentro de los primeros cinco años de

matrimonio, con un intervalo promedio del primer nacimiento de poco más de
un año y una dispersión un poco menor a un año.

En la gráfica 2.1 y en el cuadro 3.1 del Anexo se presentan las tablas
de vida por orden de nacimiento de la primera a la sexta. paridad para. toda
la. muestra.. Los resultados del primer nacimiento difieren muy poco de 108

que acabamos de presentar, ya que todas las tablas de vida están calculadas
utilizando la duración de un mes.

Las tablas pueden resumirse en la siguiente forma:

Ínc:lices-resumen para loa intervalos entre nacimientos

Orden de nacimientoe
Índices-
resumen 1 2 3 4 5 e

B9 .274

Bu .618 .328 .188 .172 .192 .171

B30 .859 .&70 .&53 .614 .&12 .610

860 Quintum (Q) .946 .879 .849 .821 .818 .807
Trimedia (T) 12.6 21.3 21.8 22.6 22.9 22.5

Dispersión (S) 10.6 14.6 U.5 14.0 14.8 14.3

Núm. de cuoe 3296 3202 2644 2085 1613 1 266

Como puede observarse en la grá.fica 2.1, la proporción de mujeres que
tienen un nacimiento subsecuente por cada duración disminuye con la paridad.
La mayoría de las diferencias son captadas por el quintum, que va de 95% en

los primeros nacimientos a un poco más de SOO(¡ en los nacimientos de sexto

orden. El intervalo promedio entre nacimientos es aproximadamente de un año

• para los primeros nacimientos y de cerca de dos años para los nacimientos de
orden sucesivo, con una ligera tendencia a incrementarse de la segunda a la

sexta paridad. La dispersión es menor a un año para los primeros nacimientos

y ligeramente superior a. un año para los nacimientos posteriores.
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Estos resultados ilustran las diferencias existentes en la distribución de
los intervalos de los primeros nacimientos en comparación con los subsecuentes:
los primeros intervalos son más pequeños y homogéneos que los otros intervalos.
Los resultados también indican que después del nacimiento del primer hijo, el
tamaño de la familia afecta la probabilidad de tener un nacimiento subsecuente,
no así su calendario (para las mujeres que tienen otro hijo en los siguientes cinco

años).

2.3 Selectividad y truncamiento

Como ya se señaló en la introducción, la naturaleza incumpleta de los datos de
corte transversal acerca del intervalo entre nacimientos introduce dos tipos de

sesgo denominados selectividad y truncamiento. Pensamos que resulta conve

niente ilustrarlos utilizando los datos de Colombia. Con este propósito utiliza
mos datos del tercer intervalo entre nacimientos para la cohorte de 40-49 años
a la fecha de la entrevista. Para efectos prácticos se considera que esta cohorte
ha completado su vida reproductiva especialmente para el orden de nacimientos
menor a seis. Para introducir la selectividad y el truntamiento interrumpimos
artificialmente la experiencia de esta cohorte al mover la fecha de la entrevista
veinte años hacia atrás. Excepto por los errores de respuesta, la experiencia
retrospectiva muestra los resultados que habríamos obtenido si se hubiese entre

vistado a esta cohorte hace 20 años cuando tenían 20-29 años.

La selectividad surge del hecho de que la transición de la segunda a la
tercera paridad puede estudiarse únicamente para las mujeres que tengan dos o

más niños en la fecha de la entrevista. En la cohorte de 40-49 años, 757 mujeres
en total tenían dos o más niños a la fecha de la entrevista en 1976, y 94% de
ellas estaban en el proceso de tener un tercer hijo con un intervalo promedio de
31 meses. Si hubiesemos entrevistado a esta cohorte hace 20 años, habríamos
encontrado sólo 424 mujeres con dos o más niños. Éste es un grupo selecionado

que se deriva del hecho de que 98% de estas mujeres iban a tener un tercer hijo
con un intervalo promed la de 29 meses.

El truncamiento resulta del hecho de que en la fecha de la entrevista

alguna.'! mujeres que tenían dos o más niños y que fueron seleccionadas para el

análisis aún no habían alcanzado la paridad de orden tres, pero probablemente la

alcanzarían. El he! ha de ignorar que alguno de estos intervalos abiertos pcdría
cerrarse conduce a un sesgo importante. Para ilustrar f"!lte plinto consideremos
nuevamente a las 424 mujeres de la cohorte de 40-49 años que habían tenido dos

o más niños veinte años antes de la fecha de la. encuesta. Sabemos, gracias a la

retrospección, que el 98% tuvo otro hijo con un intervalo promedio de 29 meses.

Si las hubiésemos entrevistado veinte años antes habríamos encontrado que s610

73% había tenido un tercer hijo en esa fecha, con un intervalo promedio de 1'1610

23 meses.
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Las tablas de vida nos permiten controlar los sesgos ocasionados por el
efecto censal al tomar en cuenta la duración de la exposición en la forma. que se

indicó en la sección 2.1. A pesar de que no es posible estimar la probabilidad
de crecimiento de la familia, si se pueden obtener estimadores correctos de la

proporción de mujeres que tuvo nacimientos subsecuentes en duraciones suce

sivas de exposición. Consideremos nuevamente a las 424 mujeres de la cohorte
4Q..49 años que tuvieron dos o más niños veinte años antes de la encuesta. La

proporción real que tuvo un tercer niño dentro de los siguientes cinco años al

segundo nacimiento, fue de 92 por ciento. Si hubiésemos entrevistado a esas

mujeres 20 años antes habríamos encontrado una proporción observada de sólo
71 %, pero con las tablas de vida habríamos obtenido una estimación de 93%,
que si refleja la experiencia observada. Estas comparaciones se presentan por
duraciones seleceionadaa'en el cuadro de la siguiente página.

El sesgo que ocasiona la· selectividad puede controlarse mediante la cons

trucción de tablas de vida por categorías de edad al inicio del intervalo. Como
esta categorización se basa en la edad relativa. de la entrevistada con respecto
a otras mujeres en la misma etapa de la vida reproductiva, también puede de
nominarse edad relativa (véase Ryder, 1973). Los límites de las categorías de
edad fueron seleccionados para formar cuatro grupos mú o menos del mismo
tamaño y que corresponden aproximadamente a los cuartiles de la distribución
de edades al inicio del intervalo. Esta definición de la edad relativa fue utilizada

por Vaughan y otros (1977) y por Stoto y Menken (1977).
Para ilustrar el efecto del control de la edad relativa, regresemos a la

cohorte de 4Q..49 años en- la fecha de la entrevista y procedamos a construir
tablas de vida para el intervalo del segundo al tercer nacimiento para cada una

de las cuatro categorías de edad en el segundo nacimiento: menos de 20, 21, 22

a 24 y 25 y más. Estas tablas se calculan utilizando la experiencia completa
de la cohorte y la información seleccionada artificialmente y la que tiene el

sesgo censal obtenida al retroceder veinte años la entrevista. Los resultados se

muestran en las gráficas 2.2 - 2.3 Y en los cuadros 2.2 - 2.3 del Anexo (que
también contienen información de los nacimientos de segundo y cuarto orden).
Notamos que para toda la cohorte, las' experiencias actuales y las retrospectivas
difieren sustancialmente, lo que indica el efecto de selectividad. Sin embargo,
para las categorías de edad relativa, las experiencias actuales y las obtenidas
con fecha retrospectiva son prácticamente idénticas. (La curva con la fecha

retrospectiva para las edades de 25 años y más se omitió ya que sólo hubo 35
casos en esa categoría.)

Por lo tanto, al analizar 108 datos de las cohortes, la edad relativa o edad
al inicio del intervalo, sirve para controlar el sesgo producido por la selectivi
dad. Otras formas de control del efecto de la selectividad son: la duración del
matrimonio al inicio del intervalo, el tamaño del periodo reproductivo definido
como la duración del primer nacimiento al inicio del intervalo, o el tamaño del
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Ilustraclál da la selectividad y aspecto censal utilizando la �rlencla real y retrocedllll'lOO

fecha: Tercer Intervalo entre oacl.lentos para la cdlorte 40-49 I la fecha da la entrevista

ProporclOrl (JJ8 tiene in tercer hiJo
ItJDero por Intervalo del � oacl.lento Intervalo promedio

Tipo de exPeriencia da casos T1--
--

24
- -- -

36
---- -

48"--
- -

-so-- ·ÁI�.nawi (Eses)

ExPeriencia real de toda
cororte 757 .06 .52 .78 .83 .88 .94

�9)ExPeriencia real del S4b- . Selectividad

CC1IJUlto selecc lmado 20
aros antes 424 .07 .55 .81 .88 .92 .98 29.3

Tabla de vida para el Slb-

CC1IJlI1tO se Ieee I criado 20
aros antes 424 .09 .57 .84 .90 .91

["<per I ere I a censada del I Interrux;lál

sltlconjll1to selec:c lonaoo

20 anos antes 424 .06 .48 .67 .70 .71 .73 22.9
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Gráfica 2.1

Función de nacimientos de las tablas de vida según
orden de nacimientos
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Gráfica 2.3
Tercer nacimiento por edad al inicio del in tcrvalo retrocediendo

la fecha de la entrevista para la cohorte de 40 años o más
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Gráfica 2.2
Tablas de vida por orden de nacim icntos retrocediendo la fecha

de la entrevista para la cohorte de 40 años o más
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3. EFECTOS DE EDAD. COHORTE y PERIODO

Nos ocuparemos ahora del examen de los intervalos entre nacimientos en relación
con la edad, la cohorte y el periodo. En este contexto, edad se refiere a la edad de
las mujeres al inicio del intervalo, la cohorte a la edad de las mujeres en la fecha
de la entrevista y el periodo-calendario a la fecha en que se inicia el intervalo.
Para una discusión general sobre los efectos de la edad, cohorte y periodo en los
análisis demográficos remitimos al lector a Hobcraft, Menken y Presten (197!)).
3.1 Edad al inicio del intervalo

Dada la importancia de controlar la edad para examinar los efectos de la cohorte

y el periodo parece conveniente empezar' el análisis considerando únicamente el
efecto de la edad sobre la intensidad y el calendario de la fecundidad. Con este

propósito construimos, por separado, tablas de vida por orden de nacimiento

para cuatro categorías de edad que se determinan con los cuartiles de la distri
bución de la edad al inicio del intervalo para toda la muestra. Con el objeto de

simplificar se marcaron los cuartiles en el año completo más cercano; aun cuando
resulta una distribución ligeramente irregular de la muestra. Los cuartiles que
se emplearon son los siguientes:

Evento anterior

Matri-
Cuartil monio lro 2do 3ro 4to 5to

Ql 17 18 20 22 23 25

Q2 19 20 22 24 26 28

Q3 22 23 25 27 29 31
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Los resultados para los nacimientos del primero al sexto orden se pre
sentan en la gráfica 3.1 y en el cuadro 3.1 del Anexo; a continuación se presenta
un resumen por orden de nacimientos seleccionados.

Intervalos entre nacimientos seleccionados por edad al inicio del intervalo

Edad al inicio del intervalo
Orden de Índices-
nacimiento resumen < Ql Ql-QZ QZ-Q3 > Q3

1 Edadea < 17 17-18 19-21 22+
B,. .192 .284 .311 .344

Quintum .928 .963 .969 .92&
'li-imeClia 14.8 12.4 11.5 10.5

Edadea < 20 20-21 22-24 25+

Quintum .920 .867 .829 .748
Trimedia 20.9 21.3 22.2 22.8

6 Edades < 25 25-27 28-30 31+

Quintum .853 .850 .797 .&77
Trimedia 19.8 23.6 24.2 25.9

Se considera en primer término el intervalo del matrimonio al primer
nacimiento, que se muestra en la primera figura de la gráfica 3.1. Las cuatro

categorías de edad al inicio del intervalo corresponden a la edad al matrimonio:
menor de 17, 17-18,19-21 y 22 y más. Se observa que la primera prácticamente
no tiene efecto en la proporción de mujeres que tuvieron su primer hijo al final
de los cinco años siguientes al matrimonio, el quintum es siempre alrededor del
95 por ciento.

En cambio, la edad al matrimonio tiene un efecto considerable sobre el

espaciamiento del primer nacimiento, por ejemplo, la trimedia es cercana a los

15 meses para mujeres que se casaron antes de los 17 años comparada con los
diez meses y medio de las mujeres que se casaron después de su vigésimo segundo
cumpleaños. •

Esta diferencia se explica casi totalmente por la prevalencia de naci

mientos y embarazos premaritales: la proporción de mujeres que concibieron su

primer hijo antes del matrimonio oscila de menos de 20%, para aquellas mujeres
que contrajeron matrimonio a una edad relativamente temprana, hasta cerca de

35% para las que lo hicieron más tarde. Bajo estas circunstancias la fecha del

primer matrimonio no es un buen indicador del inicio de la exposición al riesgo
de concebir y no puede establecerse inequívocamente el verdadero efecto de la

edad al matrimonio sobre el tamaño del intervalo.
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Gráfica 3.1
Tablas de vida por orden de nacimientos y edad al inicio

del intervalo
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A medida que no!'! mOVf'IDOS hacia órdenes superiores de paridad el efecto
de la edad en la intensidad y el calendario de la fecundidad es más claro.

Consideremos, por ejemplo, el intervalo del segundo nacimiento. Aquí las cate

gorías de edad corresponden a mujeres que tuvieron su segundo hijo de: menos

de 20 años, 20-21, 22-24 y 25 y más. Encontramos que el quintum de la fe
cundidad para el tercer nacimiento oscila de 92% para las mujeres que tuvieron
su segundo hijo mientras estaban en la adolescencia a sólo 15% para las que lo
tuvieron después de su vigésimo quinto aniversario. El efecto de la edad en el
tamaño del intervalo es menos pronunciado, ya que la trimedia va de 21 meses

para las mujeres que tuvieron su segundo hijo cuando eran relativamente jóvenes
a 23 meses para las que 10 tuvieron más tarde.

Consideremos aho¡a el intervalo entre el quinto y sexto nacimiento.

Aquí las categorías de edad relativa corresponden a las edades al quinto na

cimiento y van de menos de 25, 25-27, 28-30 y 31 y más. Encontramos que el

quintum de la fecundidad para el sexto nacimiento va del 85 al 67% de acuerdo
con la edad relativa y la trimedia varía desde 20 meses, para las que tuvieron el

quinto nacimiento a edades relativamente tempranas, a 26 meses para aquellas
que lo tuvieron más tarde. Es evidente que el efecto de la edad relativa sobre el

espaciamiento del siguiente nacimiento se incrementa con la paridad.
En el contexto de los análisis sobre el fracaso de los anticonceptivos en

Estados Unidos, Ryder (1913) y Vaughan d al. (1971) utilizan la edad relativa.
como variable de control que resume el efecto de la. paridad y el de la edad. Sin

embargo, nuestros resultados indican que en Colombia la edad relativa no es

responsable de todo el efecto de la paridad en la fecundidad subsecuente y que
es necesario utilizar ambas variables para. efectos de control.

3.2 Efecto de laa cohortea

Comparamos la experiencia de paridad, para diferentes generaciones de mujeres,
utilizando tablas de vida por orden de nacimientos construidas para cinco cate

gorías de edad a la fecha de la encuesta, éstas son: 15-24, 25-29, 30-34, 35-39 y
40-49. Los resultados se muestran en la gráfica 3.2 y en el cuadro 3.2 del Anexo

y, en seguida, se resumen para algunos .intervalos seleccionados.

Si se �xamina el intervalo que va del matrimonio al primer nacimiento se

nota que las cohortes más jóvenes muestran una menor incidencia de embarazos

premaritales y consecuentemente un mayor intervalo al primer nacimiento. Sin

embargo, las cohortes más jóvenes están seleccionadas con base en una edad
r�lativamente temprana al matrimonio y, como ya vimos en la sección anterior,
las mujeres que se casan más jóvenes tienen menos probabilidades de embarazos

prernaritales y, por lo tanto, tienden a mostrar intervalos más amplios al primer
nacimiento. Si establecemos algún tipo de control sobre la edad al matrimonio
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las diferencias observadas desaparecen, como puede observarse en el cuadro 3.3
del Anexo. Por lo tanto, la tendencia aparentemente es un resultado espurio del
efecto de selectividad.

Intervalos entre nacimientos aeleccicnados por cohortes

e

Cohorte
Índices-
resumen 15-2. 25-29 W-S4 35-:19 (0-49

Be .2« .277 .2M .277 .30.

Q .964 .934 .967 .936 .938
T 13.3 12.e 12.1 12.7 12.0

Q .8S! .819 .851 .869 .86S
T 23.8 23.3 21.0 20.8 21.1

Q .721 .82e .825
T 22.9 21.9 22.4

T = Trimedia

Orden de
nacimil'ntos

Q = Quintum

Consideremos ahora el tercer intervalo. Notamos que las cohortes más jóvenes
tienen una proporción menor que va del segundo al tercer nacimiento dentro de
los cinco años subsiguientes y un intervalo un poco más grande que el de las
cohortes más viejas, este resultado nos sugiere un cambio reciente en la fecundi
dad en etapas tempranas del proceso de formación de las familias. Las cohortes
más jóvenes se seleccionaron, por supuesto, para edades relativamente jóvenes al

segundo nacimiento, pero justamente acabamos de ver que las mujeres que tie
nen su segundo parto a edades relativamente tempranas tienen una probabilidad
más alta de tener un tercer hijo y tienden a tener un intervalo entre nacimientos
más pequeño. Por 10 tanto, en este caso, el efecto de la selectividad atenúa las
diferencias entre las cohortes. Esto se confirma si controlamos la edad relativa
como se observa en la gráfica 3.3 y en el cuadro 3.3 del Anexo. Los resultados
se resumen en seguida.

Tercer intervalo entre nacimientos por cohorte, controlando la edad relativa

Edad al Cohorte

segundo índices-
nacimiento resumen 15-2. 25-29 30-3. S5-39 40..9

< 20 Q .859 .948 .938 .922 .924

T 22.7 21.9 19.5 19.9 20.0

20-21 Q .777 .899 .899 .951

T 22.9 19.2 19.9 20.7
22-2. Q .823 .897 .879

T 21.e 20.5 22.0

25+ Q .728 .746 .772
T 24.8 24.1 21.5
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Gráfica 3.2
Tablas de vida por orden de nacimientos y edad a la fecha

de la entrevista
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urallca J.J
Tercer nacimiento por edad al inicio del intervalo y edad a la

fecha de la entrevista
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Para cada categoría de edad al segundo nacimiento notamos que la ce>

horte más joven, para la que existen datos disponibles, muestra una proporción
más baja de pasar hacia el tercer nacimiento dentro de los siguientes cinco años

y, en algunos casos, un intervalo más amplio al tercer nacimiento que las cohor
tes más viejas. Esto es particularmente notorio entre mujeres que tuvieron el

segundo nacimiento antes de los 22 años, en donde las cohortes de 15-24 y 25-29

presentaron claramente intervalos más amplios que las cohortes más viejas.
El mismo patrón de resultados es válido para nacimientos de orden su

perior. Si se considera el intervalo en el sexto nacimiento, por ejemplo, encon

tramos que la proporción que se mueve de la paridad cinco a las seis dentro de
los siguientes cinco años, va del 72% para la cohorte de 30-34 años al 82% para
la cohorte de 40-49, sin diferencias entre las cohortes en el espaciamiento del
sexto nacimiento. Estas diferencias en el quintum de la fecundidad permanecen
aún después de controlar la edad relativa, como se muestra en el cuadro 3.3 del
Anexo.

3.3 Efectoa del periodo

Estudiamos las tendencias en el tiempo utilizando tablas de vida por orden
de nacimientos y por periodo-calendario al inicio del intervalo. Los periodos
calendario se clasificaron en cinco categorías: antes de 1955, 1955-1959, 1960-

1964, 1965-1969 y de 1970 a la fecha de la entrevista. Como la encuesta tuvo

lugar en 1976, las mujeres que inician un intervalo en el periodo más reciente
han estado expuestas al riesgo de tener otro hijo durante un periodo promedio
menor de cuatro años. Esto da como resultado un número de muestra pequeño
y experiencias incompletas para el periodo más reciente. Los resultados totales
se muestran en la gráfica 3.4 y en el cuadro 3.4 del Anexo, y podrían resumirse

para algunos intervalos seleccionados como sigue:

Intervalos entre nacimientos seleccionados según periodo-calendario

Periodo-calendario
Orden de fndice..

nacimientos resumen <1955 1955-1959 1960-1964 1965-1969 1910 +

1 . B9 .262 .21:1 .258 .297 .275

Q .9-41 .948 .949 .948 .944
T U.l 12.5 12.1 12.2 12.8

:1 Q .917 .819 .890 .832 .743

T 21.1 20.2 20.1 22.0 24.0

8 Q .929 .908 .857 .757 .898
T 21.2 22.1 2U 22.4 25.8

No encontramos ningún tipo de tendencias en el tiempo en la transición
del matrimonio al primer nacimiento. La proporción de embarazos premarita-
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. .

les fluctúa por debajo del 30% y el quintum y la trimedia prácticamente son

constantes, 95% y poco más de un año respectivamente. Como se muestra en

el cuadro 3.5 del Anexo el control de la edad al matrimonio no cambia esta

conclusión.

A medida que nos movemos hacia nacimientos de orden superior en

contramos evidencia de efectos importantes de los periodos en la intensidad y
espaciamiento de la fecundidad. Como se observa en la gráfica 3.4 la tendencia
se inicia durante la transición del segundo al tercer nacimiento. La proporción
de mujeres que pasaron de la segunda a la tercera paridad dentro de los siguien-

. tes cinco años disminuyó del 90% antes de 1964 al 83% en el periodo 1965-1969

y a sólo el 74% a partir de 1970. El tamaño promedio del tercer intervalo no

cambió mucho hasta 1965, pero existen evidencias de que se incrementó aproxi
madamente en tres meses desde esa fecha.

En este punto es preciso hacer notar el efecto de la selectividad en los
datos del periodo retrospectivo. A medida que retrocedemos en el tiempo esta

mos manejando un grupo progresivamente más joven de mujeres. Por lo tanto

los intervalos entre nacimientos para periodos anteriores se basan en mujeres
que, en promedio, eran relativamente más jóvenes al inicio del intervalo. Como
presentan relativamente una mayor probabilidad de tener otro niño y además
tienden a tener intervalos más cortos, la selec tividad puede causar una tenden
cia espuria en el iiempo. Para controlar este sesgo se construyeron tablas de
vida por orden de nacimientos para categorías de periodo y edad relativa. Los
resultados de la primera a la sexta paridad se dan en el cuadro 3.5 del Anexo.
Los resultados para el tercer intervalo se ilustran en la gráfica 3.5 y se resumen

en seguida. Cabe señalar que el tamaño de la muestra es muy pequeño para el

periodo anterior a 1955 y que el tiempo de exposición es demasiado corto para
el periodo de 1970 en adelante, por estos motivos ambos fueron omitidos en el
resumen.

Tercer intervalo entre nacimientos por periodo controlando la edad relativa

Edad al Periodo-calendario
segundo índices-

naeimientc resumen 1955-1959 1960-1964 1965-1969

<20 Q .91S .947 .935

T 19.2 19.0 22.2

20.21 Q .884 .931 .832
T 19.3 20.8 20.7

22-24 Q .897 .896 .810
T 22.1 20.9 21.S

25+ Q .801 .775 .728

T 21.1 20.5 23.8
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Gráfica. 3.4
Tablas de vida por orden de nacimientos y periodo-calendario
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Gráfica 3.5
Tercer nacimiento por edad al inicio del intervalo

y periodo-calendario
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Se encontró que Uf> las ro ... "rl � m�f" tuvieren su 5.'; 'ldO 1 ijn rit-s t11' l s

20 años, ld pro!'( rción que tendría un Lerr ei o dc.rtro de los :,;�u't-' :.� rinr'1 .m, s

perrr am.c i i ,.l uncún caiubio hasta !J71 (pf'ro aparei-ternente d<minuyó al ar

trr 1t. es' m, nc; u), mientras que p'U'd. las 41 e t ivieron b.l '-I't: u.do hijo entre

¡LS:¿I :! .. '10"1 el qumtu I "'L>Illinllio ,111' me-id.:mente LI fiual ... e l • .'j dJ1C!) S _ p.f'."',
ot-''i le apr c x • ..llidiUllt-' ¡tI" UJ d. 8. L l por l.1t-'x.lo. Apar nternente ocurr-o un r xm

b.o iunilar 1- ,Ha las U!llJ('rp'l que t UV It ron su • g und II'J D a los �') afius (1 m rÍ.!1 ['f'ro
la natural, za abierta 'erra la de t'b.u. cat b"¡ la no 1 f -rnitp un riguroso 1 I '1trol
de la selectrv idad. En con. .usiún, el c arubio : bSI nado hacia el final de 11)8 años
sesenta en la proporción de mujeres que pasa de la primera a la segunda pandad
dentro de los siguientes cinco años, no puede atribuirse al efecto de selectividad

por la edad al segundo nacimiento.

Mientras nos movemos del tercero al cuarto y al quinto nacimiento son

más evidentes los efecto; del periodo como se demuestra en la gráfica 3.4. La

proporción de mujeres que pasan de la quinta a la sexta paridad dentro de los

siguientes cinco años disminuye de 90% en la década de los afios cincuenta a

85% al principio de la de los sesenta; 75 por ciento al final de la misma y 70r;r
al inicio de la de los setenta. Al mismo tiempo el intervalo promedio del quinto
al sexto nacimiento parecería haberse incrementado aproximadamente en tres

meses en la década de los setenta. Como puede observarse en el cuadro 3.5
del Anexo no puede atribuirse esta tendencia al control de la edad al quinto
nacimiento¡ a pesar de que el tamaño de la muestra se vuelve más pequeño,
existe evidencia de una disminución en el tiempo de la proporción de mujeres
que tienen un sexto nacimiento dentro de los tres, cuatro y cinco años siguientes
al quinto nacimiento, para todas las categorías de edad.

Estos cambios son consistentes con la noción de que el cambio en la fe
cundidad se origina en la disminución de las probabilidades de transición de la

paridad de orden superior y va filtrándose gradualmente hacia. las de orden infe
rior. En Colombia el quintum de la. fecundidad empezó a disminuir al principio
de la década de los años sesenta para los nacimientos de orden sexto, quinto y

cuarto¡ al final de la de los sesenta para nacimientos del tercer orden y posible
mente también al inicio de los años setenta para nacimientos de segundo orden.
Por supuesto, el quintum indica solamente la probabilidad de tener un hijo sub
secuente dentro de los siguientes cinco años. Por lo tanto, una disminución en

el quintum, a pesar de que probablemente refleje un cambio en la probabilidad
de crecimiento de la familia, puede también corresponder a un cambio en el

espaciamiento de los nacimientos, lo que conduce a intervalos mayores de cinco

p.ños. Consideramos que esta última posibilidad es bastante improbable para la

paridad de orden mayor, pero al mismo tiempo ofrece una explicación bastante

plausible para la paridad de orden menor.

El análisis de la fecundidad por orden de nacimientos para el conjunto
de variables edad, periodo y cohorte demuestra los problemas que se presentan
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en el análisis por cohortes cuando pc¡le roincíde con elperiodo 1e e ambios en la
fecun. ¡ ida.d. Esencialmente lo que hemos demootrad Q es que r i 10<.; f'fl'ctos d--l
periodo ni los de la cohorte pueden eliminarse sin ut ilirar algún tipo de control
en la edad, Es evid ....nte que al introducir tal control en la edad, 1... 15 tende -

e.as observadas en la.'! cohortes pueden obtenerse solamente para un periodo df'
cambios de la fecundidad, a pesar de que d.rhu periodo afl-'rtp a difer entes CC11,of
tes en diferentes �pOI as Como los cawbios pueden eutcn derse más fácilmente
y tarubi, n punrl�n idvnt íficarse más claramente utiliran lo los periodos cr no

marco de anausis, en nuestro anéliv's posterior ya no considerarem. '1 la (. '<pe
rienda de las cohortes cuando tratemos de idenufiear cambios de la fl-'cundidad
en Colombia.
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". LUGAR DE SOCIALIZACIÓN, ESCOLARIDAD

Y CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

Pasaremos ahora a considerar el efecto de algunas variables socioecon6micas
sobre la intensidad y el espaciamiento de la fecundidad. Seleccionamos tres

variables para el análisis: lugar de socializaci6n, escolaridad -medida en años
de asistencia a la escuela- y condici6n de actividad antes del matrimonio y
entre éste y el primer nacimiento. Posiblemente estas variables determinan en

forma importante la fecundidad y todas tienen la característica de referirse a un

periodo anterior al de los intervalos entre nacimientos que nos interesan lo que
nos permite hacer inferencias causales. .

No puede afirmarse lo mismo de otras variables socioeconómicas tales
como el lugar de residencia actual o la ocupaci6n, que reflejan la situaci6n pre
sente y sólo pueden relacionarse con la experiencia de las entrevistadas en térmi
nos muy frágiles.

".1 Lugar de .ocialiaaci6n

Para analizar el efecto del tipo de lugar de socialización sobre la fecundidad
construimos tablas de vida por orden de nacimientos para mujeres que crecie
ron en áreas rurales, en pueblos y ciudades, por separado. A pesar de que los

conceptos de pueblo y ciudad son bastante ambiguos esta clasificación propor
cionará algún indicio del tipo de ambiente en el que la entrevistada pasó sus

años formativos y por lo tanto podrá esperarse que tenga algún efecto sobre su

conducta reproductiva posterior. Los resultados que aparecen en la gráfica 4.1 y
en el cuadro 4.1 del Anexo, así como el resumen que se presenta a continuaci6n

apoyan claramente estas expectativas.
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Intervalos entre nacimientos seleccionados según lugar de socialización

Lugar de soci&li¡ación
Orden de Índices-

nacimientos resumen Rural Pueblo Ciudad

1 Bg .291 .266 .253

Q .947 .941 .950
T 12.8 12.4 12.6

:1 Q .882 .843 .791
T 21.3 22.2 21.9

6 Q .8M .794 .658
T 23.0 22.5 20.9

En los nacimientos de primer orden encontramos una mayor incidencia
de embarazos, especialmente nacimientos premaritales, de mujeres que crecieron
en áreas rurales, pero los diferenciales desaparecen al final del primer año de

matrimonio, cuando aproximadamente la mitad han tenido su primer hijo.
A medida que avanzamos en el orden de paridad encontramos un efecto

creciente del lugar de socialización sobre la fecundidad. La menor fecundidad de
las mujeres que pasaron su infancia en ciudades empieza a hacerse evidente en la
transición del primero al segundo nacimiento. La diferencia se hace más notoria
en la transición del segundo al tercero, en donde el quintum de la fecundidad
va del 88% para las mujeres de origen rural al 79% para las urbanas y las que

pasaron su infancia en pueblos mostraron un valor intermedio de 84 por ciento.
Sin embargo, en esta etapa no se observan diferencias en el espaciamiento de los
nacimientos al mediria con la trimedia.

Se observa el mismo patrón de resultados para los órdenes de paridad
mayor, con los diferenciales en continuo incremento, así, por ejemplo, del quinto
al sexto nacimiento el quintum de la fecundidad varía del 85% para las mujeres
de origen rural a sólo 66% para las urbanas. El intervalo entre nacimientos

promedio no sigue un patrón consistente según el tipo de lugar de socialización.
En conclusión, el tipo de lugar en el que la entrevistada pasó sus años formativos
tiene un efecto sustancial de orden cero en la intensidad de la fecundidad, mismo

que se incrementa con la paridad.
4.2 Nivel de escolaridad

Analizamos el efecto de la escolaridad sobre los intervalos entre nacimientos

.rnediante la construcción de tablas de vida por orden de nacimiento para tres

grandes grupos: sin escolaridad, de 1 a 4 años y 5 o más años. Nos restringi
mos a s610 tres grandes categorías para poder manejar un tamaño de muestra

conveniente para el análisis detallado. Se seleccionó el punto divisorio en cinco

años porque en Colombia éstos representan la primaria completa y permite una

división adecuada de la muestra. Los resultados se presentan en la gráfica 4.2 y
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en el cuadro 4.2 del Anexo y pueden resumirse para intervalos seleccionados en

la siguiente forma.

Intervalos entre nacimientos seleccionados según nivel de escolaridad

Nivel de eseolarided

1-4 5+
Orden de tndicea- Sin Primaria Primaria

nacimientos resumen escolaridad incompleta completa

1 Bg .335 .285 .233

Q .940 .945 .951
T 12.4 12.2 12.8

3 Q .89G .868 .783
T 21.8 21.2 22.8

8 Q .874 .833 .671
T 23.4 22.0 23.3

Las mujeres en la categoría sin escolaridad muestran una incidencia de
nacimientos y embarazos premaritales sustancialmente más alta que las que tie
nen alguna, pero estas últimas tienen mayor probabilidad de tener un hijo entre

los nueve y doce meses posteriores al matrimonio, por lo tanto, las diferencias
en la función de nacimientos desaparecen al final del primer año de matrimonio.

Sin embargo, después del nacimiento del primer hijo, las mujeres con

primaria completa o mayor escolaridad empiezan a mostrar menor fecundidad

que las que alcanzaron menos de cinco años. Los diferenciales surgen en la
transición del primero al segundo nacimiento y se separan totalmente en la
transición del segundo al tercero. En verdad, la proporción que tiene dos hijos
y van en camino de tener un tercero dentro de los siguientes cinco años es 78%
para aquellas con mayor escolaridad comparado con 90% para las que no tienen

ninguna.
La diferencia en el quintum de fecundidad se incrementa a medida que

nos movemos hacia órdenes de paridad mayor, como puede verse claramente en

la gráfica 4.2. En el momento en que la mujer alcanza el quinto nacimiento,
encontramos que la proporción que tiene otro hijo dentro de los siguientes cinco

años tiene una variación del 67% para las que tienen mayor escolaridad y 87%

para las que no la tienen. El grupo con primaria incompleta se comporta en

forma similar al que no tiene, lo que indica que pocos años de escolaridad tienen

escaso efecto en la fecundidad subsecuente. El examen de las trimedias indica

que no existen diferenciales sistemáticos en el espaciamiento de la fecundidad
debidos a la escolaridad.
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Gráfica 4.1
Tablas de vida por orden de nacimientos y tipo de residencia

en la infancia
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Gráfica 4.2
Tablas d, \ ida por orden de nacimientos y nivel de escolaridad
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Podría cuestionarse si los diferenciales del quintum de la fecundidad ob
servados en la escolaridad pueden explicarse, parcialmente, por la edad de las
mujeres al inicio del intervalo. Sabemos, por ejemplo, que las que tienen ma

yor escolaridad tienden a casarse más tarde y, por 10 tanto, serán relativamente

mayores que las que tienen menor para el momento en que lleguen al segundo na

cimiento, este hecho conducirá a que disminuya la proporción de las que tendrán
un tercer hijo dentro de los siguientes cinco años. Para examinar este fenómeno
se repitió el análisis controlando la edad relativa. Los resultados para los na

cimientos del primero al sexto orden se dan en el cuadro 4.3 del Anexo. En
la gráfica 4.3 se presentan los resultados para los nacimientos de tercer orden,
mismos que se resumen enseguida .

.

Efectos del nivel de escolaridad sobre el tercer intervalo entre nacimientos controlando
la edad relativa

Nivel de escolaridad
Edad al

segundo índices- SiA Primaria Primaria
nacimient.o resumen escolaridad incompleta complet.a

<19 Q .928 .9:18 .874
T 20.8 21.0 20.7

20-21 Q .907 .879 .818
T 21.5 20.8 21.9

22-24 Q .885 .85:1 .774
T 21.5 21.5 2:1.4

25 + Q .858 .780 .871
T 2:1.4 21.4 24.9

Los resultados indican que los diferenciales de escolaridad en la tran
sición de la segunda a la tercera paridad no se explican por la edad al segundo
nacimiento. El quintum de la fecundidad es considerablemente menor entre

quienes tienen mayor escolaridad aun cuando se comparen con mujeres en la
misma categoría de edad relativa. Más aún, encontramos que 108 diferencia
les en escolaridad aumentan con la: edad relativa: mientras se alcance a mayor
edad la segunda paridad, es más fuerte el efecto del nivel de escolaridad en la

probabilidad de que tenga otro nacimiento dentro de los siguientes cinco años.
Como puede constatarse en el cuadro 4.3 del Anexo, se observa el mismo patrón
de diferenciales ampliados que entre grupos de escolaridad por edad para las

• paridades de orden mayor.

4.8 Tendenclaa del periodo entre los grupos de escolaridad

El análisis de intervalos entre nacimientos por periodos-calendario indicó cam

bios recientes en la intensidad y espaciamiento de la fecundidad en Colombia,
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Gráfica 4.3
Tercer nacimiento por edad al inicio del intervalo

y nivel de escolaridad
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mientras que el análisis previo mostró diferenciales importantes de escolaridad.
Combinaremos ahora ambas variables: escolaridad y periodo. El propósito de
este ejercicio es determinar en qué medida los grupos de escolaridad experim-n
taron un cambio diferencial en la conducta reproductiva y si así fuese, cuándo

y en qué etapas del proceso de formación de las familias se produjeron. Los
resultados se presentan con detalle en la gráfica 4.4 yen el cuadro 4.4 del Anexo

y se resumen a continuación.

Cabe hacer notar que los datos incompletos imponen limitaciones al
análisis. En particular, porque los que se refieren a los periodos iniciales reflejan
sólo la experiencia de mujeres relativamente jóvenes y la duración de exposición
es más corta para los periodos más recientes, particularmente, para el grupo
proporcionalmente pequeño, sin escolaridad. Esto explica los espacios vacíos en

el cuadro. Además sería -deseable introducir un control en la edad relativa para

superar los efectos de selección en los periodos iniciales, pero el escaso número de
casos impide llegar a ese nivel de desglose. Sin embargo, probablemente cualquier
diferencia que surgiera en el análisis al controlar la edad sería insignificante
porque, como ya se demostró, la edad relativa no explica los efectos ni del

periodo, ni de la escolaridad.

Si se observa en primer lugar el intervalo que va del matrimonio al pri
mer nacimiento no encontramos diferencias en el tiempo para ningún grupo de
escolaridad. Podría afirmarse con seguridad, que la mayoría de las mujeres co

lombianas de todos los estratos sociales tienen su primer hijo antes del final del

quinto año posterior al matrimonio, con un intervalo promedio de un año y que
esta situación no ha cambiado con el tiempo.

Sin embargo, después del nacimiento del primer hijo se observa el inicio
de una tendencia: la proporción de mujeres que tienen su segundo hijo dentro
de los siguientes cinco años es aproximadamente 90% para todos los estratos

de escolaridad y las de menor escolaridad continúan en ese nivel, pero dismi

nuyó hasta 80% para las que tienen la primaria completa o más escolaridad a

fines de los sesenta y principios de los setenta. Por lo tanto, existe evidencia de
un cambio reciente en la conducta reproductiva en una etapa muy temprana del

proceso de formación de familias en lasmujeres con mayor grado de escolaridad.
Sin embargo, el cambio en el quintum puede reflejar un cambio en la probabilidad
de crecimiento de la familia o exclusivamente un efecto del espaciamiento.

Después del nacimiento del segundo hijo se observa una tendencia más
clara. La proporción que tiene un tercer hijo dentro de los cinco años siguientes,
disminuyó sustancialmente para las de mayor escolaridad, de un nivel tradicional
del 90% a menos del 80% al final de la década de 108 sesenta y, aproximadamente,
a 60% al inicio de los setenta. El grupo con primaria incompleta también
muestra algún cambio, el quintum disminuyó al 80% a partir de 1970, pero el
cambio es de menor magnitud y más reciente. El grupo sin escolaridad continúa
teniendo una gran proporción de mujeres que se dirigen hacia la tercera paridad,
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trdrcaoores para los Intervalos entre naclllentos sel1n nivel de escolaridad y perlcxb-calendarlo.

OJlntlJl TrliDedla
Orden de Nivel de
Me 111 len- escola-
tos rldad 1955-1959 1960-1964 1965-1969 1970+ 1955-1959 1960-196-4 19� 1969 1970+

O .929 .924 .936 12.9 11.7 11.6
1-4 .957 .950 .943 .934 12.4 11.7 12.1 11.8

54- .948 .961 .955 .940 12.3 12.6 12.3 13.2
2 O .sso .881 .870 22 .1 21.7 23.3

1-4 .863 .897 .913 .880 20.2 21.0 19.7 23.1
54- .902 .871 .816 .7Bl 19.4 lB.5 21.2 23.5

3 O .889 .935 .855 21.4 20.1 22.0
1-4 .892 .874 .SS5 .812 19.4 19.9 22.0 23.8

54- .851 .sso .no .606 21.8 21.0 22.2 27.4
4 O .899 .849 .845 22.3 24.9 22.2

1-4 .914 .B76 .822 .n2 21.4 20.8 21.8 23.6
54- .907 .826 .637 23.6 23.4 21.8

5 O .902 .940 .SS1 22.7 20.0 24.4
1-4 .923 .892 .803 .756 20.9 22.9 21.3 23.2

54- .810 .730 .644 21.0 21.0 21.3
6 O .875 .�5 21.6 21.8

1.4 .srt .809 .741 20.4 22.3 25.2
54- .800 .487 22.8 24.1
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Gráfica 4.4

Tablas de vida por orden de nacimientos, nivel de escolaridad

y periodo-calendario
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Gráfica 4A. (Continúa)
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aparentemente, sin ningún cambio en el tiempo. Por lo tanto, existe evidencia
de que en una etapa posterior del proceso de formación de familias, la transición
de la fecundidad empieza a afectar al estrato de escolaridad intermedia.

Después del nacimiento del tercer hijo la tendencia se pronuncia más
entre las mujeres con mayor escolaridad y empieza a delinearse entre las de
menor. La proporción que tiene un cuarto hijo dentro de los siguientes cinco
años disminuye de su nivel tradicional cercano al 00%, a d.ferentes niveles de
acuer.lo con los estratos. Entre aquellas mujeres que completaron la primaria
o más, alcanzó 80% en algún año a mediados de la década de los sesenta, y
alcanzaron el nivel de 60% al inicio de la de los setenta. Entre las que tienen la
primaria incompleta alcanzó el nivel de 80% en 1970, mientras que entre las que
no tienen escolaridad, bite se redujo un 85% en 1970. Por lo tanto, encontramos

que en esta etapa más avanzada del proceso de formación de las familias la
transición de la fecundidad probablemente ha empezado a afectar aun al estrato
con menor grado de escolaridad.

Luego del nacimiento del cuarto hijo se observa el mismo patrón a pesar
de que los datos son más incompletos, Sin embargo, cualquiera que sea la
evidencia de que se disponga, ésta indica que para las mujeres con mayor grado
de escolaridad el inicio del descenso de su fecundidad ocurre en un periodo
anterior al de los otros estratos de escolaridad y además se presenta a un ritmo
más acelerado.

Por lo que se refiere al calendario de la fecundidad los resultados son

menos concluyentes y no surge un patrón tan claro. La impresión general es que
prácticamente no se presentaron cambios en el tamaño del intervalo para todos
los estratos de escolaridad durante la década de los años sesenta. Los resultados

para el periodo de 1970 en adelante s0!l bastante incompletos debido a la natu

raleza interrumpida de la experiencia y a que el tamaño de la muestra disponible
es pequeña, aún así, sugiere un incremento de la amplitud de los intervalos para
los estratos de escolaridad más alta. Si se hubiese presentado un cambio SUB

tancial en el calendario de la fecundidad, probablemente, es demasiado reciente
como para poder comprobarlo claramente en esta etapa.

Los resultados anteriores son consistentes con el enfoque que sostiene que
la transición de la fecundidad es un proceso que se inicia afectando las probabi
lidades de transición en los nacimientos de orden mayor y para los estratos altos
de la sociedad y gradualmente se filtra a los órdenes inferiores de nacimiento y
a los estratos más bajos de la sociedad con retrasos significativos en el tiempo y
con efectos atenuados.

Una consecuencia interesante de este proceso es que mientras la socie
dad está atravesando la transición, los diferenciales entre los estratos se amplían.
Este efecto puede observarse claramente en el cuadro resumen. Mientras que
al principio de la década de los años sesenta prácticamente no se presentaban
diferenciales debidos a la escolaridad en 108 quintum" de fecundidad de los nací-
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mientos de orden inferior, hacia el final de la. de los Sf'Renta y, particularmente
al inicio de la de los setenta, habían surgido diferencias sustanciales mientras

que, por otra parte, para los nacimientos de orden superior los diferenciales mo

derados que existían previamente alcanzaron una magnitud considerable. La
experiencia del mundo desarrollado sugiere que 108 diferenciales se reducen nue

vamente en las etapas finales de la transición.

Otro aspecto que merece destacarse es que la disminución de la fecun
dida.d parece haberse iniciado para los grupos con mayor grado de escolaridad

por lo menos al principio de la década de los años sesenta sin ningún diferencial
anterior aparente. Por 10 tanto, es posible mediante estos datos identificar el
inicio del proceso de cambio en Colombia, lo que no era posible con la estadística

agregada del país hasta después de 1965. La sensibilidad del análisis por orden
de nacimiento (y escolaridad] parece justificar la mayor complejidad de nuestro

análisis en relación con otros enfoques convencionales.

4.4 Condici6n laboral '

La participación en la fuerza de trabajo está altamente relacionada con la fe
cundidad. Sin embargo, para poder realizar un examen adecuado de la relación
entre la participación económica y la intensidad y calendario de la fecundidad,
se requiere de la historia laboral completa de cada mujer, en tal forma que cada
intervalo de interés pueda relacionarse con la condición laboral de ese momento.

La naturaleza de 108 datos disponibles obliga a restringir nuestra atención a las
transiciones del matrimonio al primer nacimiento y de éste al segundo, rela
cionándolas con la condición laboral de la mujer antes del matrimonio y entre

éste y el primer nacimiento. Los resultados se presentan en la gráfica 4.5 y en

el cuadro 4.5 del Anexo y pueden resumirse en la siguiente forma:

Primer y segundo intervalos entre nacimientos según condición de activida.d

Trabaj6 ante. Trabaj6 durante el primer
del matrimonio intervalo entre nacimiento.

Orden de índices-
nacimientOl " resumen No S( No S(

1 Bg .251 .291 .280 .1S5

Q .�8 .944 .97& .961
T 12.8 12.1 12.S 12,2

2 Q .909 .885 .905 .801
T 20.& 21.& 20.8 22.1
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Gráfica 4.5
Tablas de vida por orden de nacimientos y condición de actividad

durante el primer intervalo

Condición de actividad antes del
matrimonio

Primer nacimiento

.8

.6

.4

.2

o+---�----__--�----__--__

O
1

.8

.6

4

Primer nacimiento

.4

.2

No trabajó

Condición de actividad durante el

primer in tervalo

1

.8

.6

Segundo nacimiento
__

..
_
...�.,:'-.r:--

.4

.2

0+-------------------------
O

1

.8

'.6

.4

2 4

Segundo nacimiento

5

.2

• • •• • •• • •• Trabajó

- es -



Se encontró que las mujeres que trabajaban antes del matrimonio tienen
una mayor probabilidad de tener u I embarazo premarital que las que no 10
hacían. Parte de la diferencia se d ..be, sin lugar a dudas, a un efecto de la
edad j a que en Colomlna las muje: es que son mayores al iniciar una unión,
geuer-slmente, tienen mayor inci iencia de embarazos premaritales y, también,
mayor pruhabilidad lE' haber trabajado autcs ele unirse. Por otra parte, esta

diferencia no afecta el calendario del primer matrimonio y 108 dos grupos no

muestran difere rcias en la transición del primero al segundo nacimiento.

Igualmente se encontró que las mujeres que trabajaron inmediatamente

después de casarse tienen mayor probabilidad de tener un nacimiento en los

primeros nueve meses siguientes que las que no trabajaban, pero la diferencia.
es bastante pequeña y no afecta el espaciamiento del primer nacimiento. Sin

embargo, estos dos grupos si presentan una pequeña diferencia en la transición
del primero al segundo nacimien Lo. Las mujeres que trabajaban antes del pri
mer nacimiento tienen menor. probabilidad de tener un segundo hijo dentro de
los siguientes cinco años y muestran un espaciamiento un poro mayor entre

nacimientos.

La falta de diferencias sustanciales por condición laboral no es sorpren
dente si se considera la homogeneidad del primero y segundo intervalos entre

nacimientos que se observa en Colombia.



5. MORTALIDAD, LACTANCIA

Y PRÁCTICA ANTICONCEPTIVA

En este capítulo nuestra atención se enfocará sobre un conjunto de variables más

próximas a la fecundidad en un sentido causal éstas son: mortalidad infantil,
lactancia y uso de anticonceptivos. En primer término se presentan los resulta
dos sobre mortalidad infantil para, posteriormente, pasar a considerar algunos
problemas metodológicos que plantean la lactancia y el uso de anticonceptivos,
antes de presentar los resultados respectivos.

6.1 Mortalidad infantil

Frecuentemente se ha postulado que la mortalidad infantil tiene un efecto directo
sobre la fecundidad ya sea porque las madres tienden a reemplazar a 1011 niños

que fallecen o porque las mujeres cuyos niños murieron tuvieron periodoe cortos

de lactancia y amenorrea, lo que daría por resultado intervalos entre nacimientos
más cortos. Véase en Presten (1978) una revísión de los estudios sobre el tema.

Para medir el efecto de la mortalidad infantil sobre la fpcundidad se

construyeron tablas de vida por orden de nacimientos de acuerdo al criterio de
si el niño nacido con anterioridad sobrevivió o no al primer año de vida. Por lo

tanto, se analizó el intervalo del primer al segundo nacimiento de acuerdo con la

sobrevivencia del primer hijo. Los resultados para los nacimientos del segundo
al sexto orden se presentan en la gráfica 5.1 y en el cuadro 5.1 del Anexo y se

resumen de la siguiente forma:
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Intervaloe entre nacimientos según sobrevivencia del hijo anterior

Condición de scbrevivencia

Orden de Índice.. Muerto durante
nacimientos relumen Sobrevivi6 el primer año

2 Q .877 .908
T 21.5 19.0

S Q .84S .901
T 22.2 18.1

, Q .818 .861

T 22.9 17.8
5 Q .815 .862

T 22.' 17.S
e Q .804 .843

T 2S.1 UI.7

Para cada orden de nacimientos estudiado se encontró que el falleci

miento, durante el primer año de vida, del niño que nació con anterioridad,
incrementa la proporción de mujeres que continúan al siguiente nacimiento y re

duce el tiempo de espera entre los eventos. Ambos efectos, pero particularmente,
la diferencia en el espaciamiento del siguiente nacimiento, son más notorios para
las paridades de orden mayor.

La muerte del primer niño durante el primer año de vida incrementa,
de 88 a 91 %, la proporción de mujeres que tendrán un segundo dentro de los

siguientes cinco años y reduce el intervalo promedio de 21.5 a 19 meses. La
muerte del tercero incrementa la proporción de las que tendrán un cuarto hijo
dentro de los siguientes cinco años de 82 a 86% y reduce el intervalo promedio
de 23 a 18 meses. La muerte del quinto incrementa el quintum del 80 al 84 por
ciento. Los resultados no sólo indican que las mujeres tienden a reemplazar al

niño fallecido en la infancia, sino que además lo hacen rápidamente; para todos

los órdenes de paridad y para cualquier duración la proporción que tiene un

nacimiento subsiguiente es mayor cuando el hijo anterior murió durante el primer
año de vida: Estos resultados merecen atención porque representan el impacto
de una sola muerte infantil en el intervalo inmediato. Sólo puede especularse que
el efecto acumulativo de varias muertes infantiles sobre la conducta reproductiva
subsecuente sería aún mayor .

.

Tal vez surgiría la pregunta acerca de si esta diferencia podría ser ex-

plicada por algunas variables que omitimos controlar. La variable demográfica
más obvia sería la edad al inicio del intervalo, que tiende a reducir la proporción
de mujeres que tendrían un nacimiento subsecuente. En un estudio sobre la

mortalidad infantil en Colombia que utilizó estos mismos datos, Somoza (1980)



Gráfica 5.1
Tablas de vida por orden de nacimientos según condición de

sobrcvivencia del hijo anterior
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demostró que, u -epto para T' a Ir � m. J j 'Jvl!nes que están sujetas a un gran
riesgo, la mortalidad mfa.ntil tu'nde a' ::r( ruentarxe con la edad de la madre al
momento del narimiento del niuo. [.:0 I¡lpll<.,l que },,'1 niños quP murieren rn

la infancia habrían tenido madres de mayor f'dc4J relativa, lo 4.11e nos eonduciria
a esperar un intervalo subsecuente más amplie que el promedio Por lo tanto, si
se controla la edad, el diferencial sería mayor.

No puede afirmarse lo mismo en relación con las variables soe io-económi
cas tales como 11\ escolaridad y el tipo de lugar de residencia. Somoza (1980) ha
demostrado que la mortalidad infantil en Culombia es más alta para las muj ... res

del medio rural y sin escolaridad. Por nuestra parte, hemos demostrado que la
escolaridad y el lugar de residencia tienen un efecto significativo en el quintum
de la fecundidad pero no en el tamaño promedio del intervalo. Por lo tanto, el
hecho de que las mujeres que han sufrido la muerte de un infante tienden a tener

periodos de espera más cortos para el siguiente nacimiento no podría atribuirse
a su nivel de escolaridad o al tipo de lugar de residencia.

Por último, sólo podernos especular sobre 109 mecanismos que causan

este diferencial. Seguramente el término de la lactancia asociado a la muerte de
un infante es un factor relevante, el uso de anticonceptivos puede ser otro. Nos
dedicaremos ahora al examen de estas variables.

5.2 Análiaw d. lo. do. últUno. hijo.
En el estudio de la lactancia y la anticoncepción surge un problema metodológico
debido a que los datos sobre estas dos variables que están presentes en la ma

yoría de las encuestas de fecundidad, incluyendo la EMF, únicamente se obtienen

para el último y penúltimo nacimientos, es decir, los últimos intervalos, cerrado

y abierto. El problema es que para cada orden de nacimientos el último inter

valo cerrado tiende a ser más amplio que el intervalo cerrado promedio, lo que
conduce a una subestimación de la funci6n de nacimientos para cada duración.

Para visualizar esta dificultad considérese el análisis del intervalo del se

gundo nacimiento para una. cohorte de mujeres de 20 a 24 años en el momento

de la en!', esta. Las que se casaron jóvenes son las más fecundas de esta co

horte, tendrán el primer y segundo intervalos entre nacimientos cortos y muy
bien podrían haber alcanzado la tercera paridad o una mayor al momento de la
encuesta. Como resultado de ello, el intervalo del sr gundo nar imiento no habría
sido captado por las preguntas s .•bre los dU8 últimos nacimientos. Las que se

casaron más tarde, las menos fecundas de la cohorte, tendrán intervalos más

grandes y r odrían estar aún en la primera o segunda paridad a la fecha de la
encuesta. Por lo tanto la experiencia de estas mujeres con respecto al segundo
intervalo de nacimientos sí habría sido capt ado por las preguntas sobre los dos
últimos nacimientos. En este ejemplo, Mí como en general, el resultado sería que
la experiencia de las mujeres más fecundas estaría subrepresentada en el análisis

que se basa sólo en los dos últimos niños. Nótese que ese sesgo pertenece al aná-
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lisis del orden de nacimientos y puede ofrecer menor claridad cuando se analizan
los intervalos entre nacimientos sin tomar en cuenta la paridad.

Tal vez la mejor forma de ilustrar la magnitud de este sesgo es utilizando
los datos de Colombia. En el cuadro 5.2 presentamos tablas de vida para el se

gundo, tercero y cuarto orden de nacimientos con base en: a) todos los intervalos
se inician en 1965 o después, y b) el último intervalo abierto y el último cerrado.
Nos restringimos al uso de los intervalos que se inician a partir de 1965 para
eliminar el efecto de periodo. Los resultados para nacimientos del tercer orden
se presentan en la gráfica 5.2 y se resumen en el siguiente cuadro.

Comparación de las estimaciones para el tercer intervalo entre nacimientos con base
en todos los hijos y en los dos últimos

Índices.- Periodo 1965 o mA. Periodo 1970 o mA. Periodo 1973 o mA.
resumen

Bu .151 .068 .119 .072 .105 .08&

B30 .571 .S42 .520 .S74 .480 .42&

B60 o Q .793 .566 .743 .616
T 2S.1 27.4 24.0 27.8

Nótese que la proporción que va de la segunda a la tercera parida.d dentro
de los siguientes cinco años es del 79%, pero la estimación que se basó en los
dos últimos hijos es de sólo 57 por ciento. El intervalo promedio es de 23 meses

y, sin embargo, el que se estimó con base en los dos últimos niños es de 21. El

sesgo tiene la dirección esperada pero es de una magnitud sorprendente.
El control convencional para este tipo de sesgo es el de restringir el análi

sis a intervalos que se iniciaron en el pasado reciente, la regla usual es tomar loa
últimos cinco años. Para asegurar esta práctica repetimos nuestra comparación
restringiendo el análiais a intervalos que se inician en 1970 o después. Como se

muestra en la gráfica 5.2 yen el cuadro resumen de arriba, persiste un sesgo muy
sustancial aun después de introducir este control. Para el periodo que se inicia a

partir de 1970 la proporción de mujeres que va de la segunda a la. tercera paridad
dentro de los siguientes cinco años es 74%, mientras que el estimado con base
únicamente en los dos últimos niños es de 62 por ciento. El intervalo promedio
es de 24 meses pero el estimado con base en los dos últimos niños es de 28.

En realidad, nuestra experiencia nos indica que aun si restringimos la
atención a intervalos que se inicien en los últimos tres años, es decir, en 1973
o después aún persiste un pequeño sesgo, como puede observarse en la gráfica
5.2 y en el cuadro resumen. Aún más si tomamos los últimos tres años ya no

estamos en posibilidad de estimar la proporción que pasa de una paridad a la
subsecuente dentro de los siguientes cinco años ni tampoco el intervalo promedio.
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Granea 5.2
Ter cer nacirmcnro por periodo de restricción y subconjunto
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Como se muestra en el cuadro 5.2 del Anexo, se obtiene el mismo patrón de
resultados para intervalos entre el segundo y cuarto nacimientos.

Pensamos que estos resultados arrojan serias dudas sobre cualquier análi
sis que se base únicamente en los últimos intervalos, cerrado y abierto, ya que
la única forma de reducir el sesgo es restringir el periodo de observación hasta
un punto tal que llega a perd ..r utilidad. Podría argumentarse que la existencia
de este sesgo afectará sobre todo a los niveles y no a los diferenciales, ya que pI
efecto de selectividad podría ser más o menos el mismo para diferentes subgru
pos. Estamos convencidos que éste no es el caso, porque el sesgo está fuertemente

.

relacionado con el tamaño del intervalo, que a su vez depende de factores tales
como, la lactancia y la práctica anticonceptiva. Sin embargo, en el breve análisis

que se presenta a continuación optamos por un periodo de observación de cinco
años con la esperanza de que nos proporcione al menos una indicación de la
existencia y naturaleza de los diferenciales.

6.3 Lactancia

Estudiaremos el efecto de la lactancia utilizando tablas de vida por orden de
nacimientos basadas en el último intervalo cerrado y en el último abierto iniciado
a partir de 1910 o para una fecha posterior, para dos categorías de lactancia que
se determinaron con base en si al último niño se le amamantó o no durante su

primer año de vida. Los resultados del segundo al sexto orden de nacimientos,
se presentan en la gráfica 5.3 y en el cuadro 5.3 del Anexo y se resumen, para
órdenes de nacimientos seleccionados, en el siguiente cuadro. Utilizamos como

indicadores los valores de la función de nacimientos en las duraciones 15, 30 y
42 ya que la falta de datos nos impiden utilizar Q y T.

Intervalo entre nacimientos seleccionados según condición de lactancia

Dura.ci6n de la lactancia
Orden de fndice..

nacimiento. resumen <12 mese. 12 y mú mese.

2 B15 .131 .010

BJIJ .468 .35G

B.., .G32 .U7

B15 .083 .019

BJIJ .326 .274

B42 .406 .472

B15 .071 .021

BJIJ .225 .267

B42 .357 (.396 en 36)
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El efecto total de la lactancia es el de retrasar sustancialmente pere
no impedir el nacimiento del siguiente niño, por el contrario, las mujeres qur
amamantan a bUS hil'j'3 ti nen en el largo plazo una mayor probabilidad de tenei

otro. Por ejemplo, la probabilidad acumulada de tf'ner un segundo hijo es meno]

para las mujeres que amamantaron al primero durante un año, que para las que
no lo hicieron para cada duración hasta de tres años; sin embargo, para los tres

años y medio la función de nacimientos es aproximadamente de 65% para ambo!

grupos.

En el tercer orden de paridad o más el efecto total es bastante claro. LI

probabilidad acumulada de tener un cuarto niño al alcanzar la duración de 3(
meses es 27% para las mujeres que amamantaron al tercer niño durante un año

comparado con 33% para aquellas que no lo hicieron, pero para la duración d.
42 meses las probabilidades respectivas son de 47 y 41 por ciento. Se observi
un efecto similar para el nacimiento del sexto orden excepto que el punto di
intersección se presenta aún antes. Estos resultados implican que las mujere
que amamantaron a su hijo durante un año son más fecundas que las que no l.

hicieron, pero experimentan una disminución temporal de la fecundidad durant
el periodo de lactancia.

Cabe destacar que en nuestro análisis no controlamos la sobrevivencia de

niño, por lo tanto la categoría de mujeres que no amamantaron al niño durant
su primer año de vida incluye la mortalidad infantil. No se hizo ningún intent

para separar los efectos de la mortalidad infantil y de la lactancia. Tampoco s

controlaron otras variables que pudiesen estar asociadas con la práctica de 1
lactancia y que se sabe están relacionadas con la fecundidad, tales como la eda

y la escolaridad. Para, una discusión más completa sobre temas relacionado
con el análisis de la lactancia utilizando los datos de la EMP se remite al lector

Lestaeghe y Page (1980).
6.4 U.o de anticonceptivo.
Para el estudio del efecto del uso de anticonceptivos sobre los intervalos d

nacimiento se construyeron tablas de vida por orden de nacimientos con base e

los últimos intervalos, cerrados y abiertos, que se iniciaron a partir de 1970 o e

fechas posteriores, para mujeres clasificadas en dos categorías de acuerdo al us

o no de anticonceptivos en cualquier momento del intervalo. Los resultados par
los nacimientos del segundo al sexto orden se presentan en la gráfica 5.4 y en •

cuadro 5.4 del Anexo y se resumen para órdenes de nacimiento seleccionado!
en el siguiente cuadro.

En el intervalo encontramos diferenciales claramente definidos de acuerd
al uso de anticonceptivos. Treinta meses después del nacimiento del primer niñ:
la proporción de mujeres que habían tenido un segundo es 54% entre las no U8Ul

rias comparado con 38% entre las usuarias, esta diferencia se mantiene para dr

raciones de orden mayor. Para la cuarta paridad, la proporción de mujeres qu
habían tenido un cuarto hijo durante los treinta meses posteriores al nacimient
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Intervalos entre nacimientos seleccionados según uso de anticonceptivos

Uso de antieonceptivoe

Orden de lndiee.. No Us6 en

D ILC imientoe resumen us6 el intervalo

2 Bu .1"5 .075

B'J{J .541 .378

B42 .740 .589

Bu .088 .015

B3G .398 .148

B42 .500 .301

del tercero es 40% entre las no usuarias, comparado con 15% entre las usuariu, a

pesar de que la diferencia disminuye en 20 puntos porcentuales en laa duraciones

posteriores.
Sin embargo, existe un elemento tautol6gico en estos resultados que surge

del hecho de que a intervalos mayores, es mayor el riesgo de que lu mujeres em

piecen a utilizar anticonceptivos. En vista de esta situación y de los sesgos que
se discutieron en la sección 5.2, los resultados que se presentan aquí tienen un

valor muy limitado. Un análisis más riguroso del efecto del uso de anticoncep
tivos sobre los intervalos entre nacimientos requiere que se tenga información
sobre cada periodo de uso de anticonceptivos -información que generalmente no

se recaba en encuestas retrospectivas por su sensibilidad a errores de memoria

y la aplicación de tablas de vida de incremento y decremento. Para un examen

de este tipo se remite al lector a Vaughan et al. (1977).
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Gráfica S.3
Tablas de vida por orden de nacimientos y condición de lactancia
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Gráfica 5.4
Tablas de vida por orden de nacimientos según

uso de anticonceptivos
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6. EL USO DE MODELOS MATEMÁTICOS

El enfoque que se adoptó en este estudio se basó principalmente en el cálculo
de tablas de vida por orden de nacimientos para subgrupos de la población.
Procederemos ahora a resumir algunos otros enfoques que involucran la utili
zación de modelos y se proporcionan las referencias bibliográficas acerca de la
literatura existente.

6.1 Modelo. para Intervalo. entre nacimientoa

Existen al menos dos razones por las qu� resulta interesante desarrollar modelos
matemáticos para los intervalos entre nacimientos. La primera de ellas tendría

que ver con la posibilidad de lograr un entendimiento acerca del proceso de
formación de las familias al considerar mecanismos SImples que sean congruentes
con las observaciones. La segunda es la homogeneización de los datos cuando
éstos muestran irregularidades y/o reducir los datos a dos o tres parámetros que

proporcionen una descripción más concisa de las observaciones .

. Sheps y Menken (1973) consideran una serie de modelos estocásticos

para el proceso reproductivo. El modelo más simple supone que las mujeres
están sujetas al riesgo constante de tener un nacimiento subsiguiente, lo que
conduce a una distribución exponencial del periodo de ocurrencia del siguiente.
Este modelo simple sirve como base para el desarrollo de otros más complicados
pero más realistas. Los autores demuestran, por ejemplo, que si el riesgo para
cada mujer es constante en el tiempo pero la población es heterogénea, en el

sentido de que el nivel de riesgo es diferente para cada mujer, el riesgo promedio
para la población disminuirá. en el tiempo a medida que la más fértil conciba y

por lo tanto no esté sujeta ya al riesgo.
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D'Souza (1974) desarro1l6 un modelo para intervalos entre nacimientos
cerrados que divide el tiempo de espera al siguiente nacimiento en dos com

ponentes: la duración de la anovulación que se supone tiene una distribución
normal y el tiempo que tarda la concepción una vez que la mujer es susceptible
de embarazarse que, se supone, sigue una distribución exponencial. Al modelo
resultante se le denomina de "convolución" y tiene tres parámetros que corres

ponden a la media y la varianza del periodo anovulatorio y el periodo medio de

espera hasta la concepción. Lee y Lin (1976) y Stoto y Menken (1977) añadie
ron un cuarto parámetro que corresponde a la probabilidad de rrecimiento de
la familia y desarrollaron procedimientos para ajustar el modelo a información
transversal.

Braun (1977) y Braun y Hoem (197g) desarrollaron un modelo más com

plejo en el que el riesgo de tener un nacimiento subsecuente en un tiempo de
terminado se representa mediante una función gamma dependiendo de varios

parámetros entre los que se incluyen la edad y el tamaño del periodo reproduc
tivo.

Realizamos algunos ejercicios exploratorios para ajustar los datos de
Colombia a varios modelos. Se encontró que el riesgo de tener un nacimiento
subsecuente se incrementa rápidamente entre los 9 meses y un año o dos de du
ración -cuando las mujeres salen de su estado no susceptible- alcanza un nivel
y después disminuye lentamente debido, tal vez, a que las mujeres más fecundas
tienen un hijo y por lo tanto ya no están expuestas. Para observar el riesgo
en el tiempo propusimos dos familias de modelos denominadas: multilineales

y gamma. Se encontró que ambas se ajustaban bastante bien a los datos de

Colombia, no sólo en términos del riesgo de tener un nacimiento subsecuente,
sino también en términos de la función de nacimientos implícita. Para una

revisión de estos modelos se remite al lector a Hobcraft y Rodríguez (1gS0).
Otro enfoque para encontrar el modelo que siguen los datos del orden

de nacimientos es trabajar con tablas de vida por edad en lugar de por duración
a partir del nacimiento anterior. Coale (1971), véase también CoaIe y McNeil

(1972), propusieron un modelo para la distribución de la edad a la primera
unión que esencialmente corresponde a la suma de una normal y tres variables
aleatorias exponenciales. Trussel, Menken y Coale (1979) han considerado la

posibilidad de añadir un cuarto componente exponencial para el tiempo de es

pera del primer nacimiento, pero algunos análisis previos han demostrado que
el parámetro adicional no era necesario y que el modelo de matrimonios por
'Si solo podía ajustar la edad al primer (y aun al segundo o tercero) nacimiento.

Rodríguez y Trussel (1980) ajustaron el modelo de la distribución de la edad
al primer nacimiento para los datos de Colombia con resultados prometedores.
Casterline y Trussel (1980) probaron el modelo de la edad al primer nacimiento

en varios países con diversos resultados. Hobcraft y Trussel (1980) han llevado a

cabo algunos ajustes exploratorios al modelo de la distribución de la edad para
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108 órdenes de nacimiento hasta. el quinto orden para
.

los datoe de Colombia,
también con éxito limitado.

6.2 Modelo. de riesgo. proporcionalea

Los diferenciales en la intensidad y calendario de la fecundidad se han estudiado
utilizando tablas de vida por orden de nacimientos por separado para diversas
variables de interés. Este enfoque permite un examen detallado de las diferencias
y da cabida a los efectos de interacción, cuando estos existen, pero restringen
severamente el número de variables y categorías dentro de las variables que

. pueden examinarse simultáneamente.

En años recientes se ha desarrollado una metodología para el análisis
multivariado de información interrumpida que combina las ideas básicas que
subyacen en el análisis de las tablas de vida y del de regresión con un nuevo

enfoque que se conoce como modelos de riesgos proporcionales o tablas de vida
con regresión. El método se basa en suponer que para cada individuo el riesgo
(en nuestro caso la fuerza de la fecundidad) es proporcional a uno estándar que

puede o no tener forma paramétrica. El factor de probabilidad, a su vez depende
de un número de covariables o variables explicativas a través de un modelo lineal.

Se obtienen modelos no paramétricos cuando el riesgo estándar no se

especifica. Cabe mencionar el estudio pionero de Cox (1972) que estableció las
ideas básicas de las tablas de vida con el método de regresión, lo que estimuló la
realización de estudios posteriores en el área. Para algunas contribuciones recien
tes véanse Kay (1977), Prentice y Gloeckler (1978) y Duckley y James (1979).

Los modelos paramétricos se obtienen cuando se especifica la forma de la
función del riesgo estándar. El riesgo constante conduce al modelo exponencial
propuesto por Glasser (1967) y estudiado con más profundidad por Prentice

(1973) y Dreslow (1974), pero también se han propuesto muchas otras funciones

véase, por ejemplo, Prentice (1973). A pesar de .que los modelos de riesgos
proporcionales se han utilizado extensamente en la ciencia biomédica ha habido

pocas aplicaciones en el análisis demográfico; algunas excepciones han sido los
estudios recientes de Vaupel, Manton y Stallard (1979) que básicamente utilizan
el enfoque de riesgos proporcionales en el estudio del impacto de la heterogenei
dad sobre la mortalidad y por Mcnken et al. (1980) que aplican las tablas de
vida con el método de regresión al estudio de la disolución marital.

Con referencia a nuestro propio trabajo, las familias mult ilinealcs y

gamma proporcionan una forma paramétrica básica para una aproximación de

los riesgos proporcionales al estudio de los intervalos entre nacimientos y consi

deramos que representa una línea investigación que debería profundizarse.
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7. CONCLUSIONES

El enfoque adoptado en este estudio divide el proceso de formación de las familias
en una serie de etapas que incluyen el matrimonio y los nacimientos de orden
subsecuente y estudia por separado la transición de una etapa a la siguiente, En
Colombia el ingreso a la primera unión es un indicador deficiente del comienzo
del riesgo a la concepción y por lo tanto incluirla como la primera etapa del

proceso es de dudosa validez. En forma retrospectiva, pensamos que un análisis
de la edad al primer nacimiento hubiese permitido mayor claridad que el del
intervalo entre el matrimonio y el primer nacimiento.

El proceso de transición a cada. paridad se estudió en términos de la
función de nacimientos o de la proporción acumulada de mujeres que tiene un

parto de cierto orden por duraciones sucesivas desde el nacimiento anterior (o
matrimonio), que se estima utilizando la técnica de las tablas de vida. Una

concepción abreviada del proceso se basa en índices-resumen de la intensidad

y el calendario de la fecundidad. Para la información transversal incompleta
propusimos el quintum o la proporción de mujeres que tuvieron un nacimiento
subsecuente dentro de los siguientes cinco años al anterior y la trimedia, un esti
mador del intervalo promedio entre nacimientos, para las mujeres que tuvieron
un parto subsecuente dentro de los siguientes c-inco años.

La mayor sensibilidad del análisis del intervalo entre nacimientos compa
rado con métodos más convencionales en el estudio de la fecundidad se ejempli
fica mejor mediante nuestro examen de las tendencias en el tiempo por grupos
de escolaridad. Tuvimos la posibilidad de identificar los inicios de la disminución
de la fecundidad en Colombia al principio de la década de los años sesenta para
las mujeres con primaria incompleta y al final de la de 108 setenta para aquellas
sin escolaridad.
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Adem.;.."!, demostrare 4 u.1 pr, .L las q n n) tienen e.... , claridad la JIs-
minu-ión no sólo p� rpcil'T'.' c:" f) f,o ta úniramente las probabilidades de
transición hacia 1:1!; randdJL..'i de rlrl r m-iyor: rn.ontra; que para ld..'1 que tieru-u

mayor ecolarrdari la .1:Jwi! � '.n O) h ace 1,a...taJ tI' tiempo para h." arr

eh, -s de ord« .w ror y rrl-¡ r 1 rnr nte ha .,fn tad .is f'h' 1I� In í.s trL..rpranas Jo

11 forman, 11,1 lus rdlllllas T'u lo '1 t Id. 11 minn "In ne la fl cundida d PTI

':olom lid. se 11'1 ", .,,1 pi rllJH dI-' 1, S .iHl ¡ PI, o t " I, <; r st r .os 'i )I"J()-f'rnn 1T"

cos altos y en los ndl in puto .. (lf' orden mayor r H' ha jlt ta lr I�ra
í ualrn- It·

haci 1 lile¡ f'"trato., mr' '1 1 dj" Y a las lJ a .ladr,a rl, nr1 11 menor,

La may ir pdl'lf> dc l trab·'!. L) quP se pr- . nnta n f>�tf' est u 11,) dvrnuestra

q.ie 1-' l.,l cIPrL '1 d'l 1 idr'onl-''' f J trc vanabl- � pero c¡w no pu- 1 n interprr tar-e

en términos rtl-' (,d.u�a-('tl'rtl) r ría. J .... , able rpcuizar un anal! is m.is sofist ir a d«,
por ejemplo, exaiuinar 'li· el lugar de socializ ació-i está todav la asociad s a la
intensidad y al calendar.o de la fecundi dad por orden de nacimi: nto ur a 'H'Z

que 'iP. cnntrolan las dJI reucias en C�COJ.IIIU,' J :) !jP toman en cuenta lo., ca.m

hms tI mp orales por nn-dio del conti )1 del ppr' ido. No 1-'1'\ posibl .. lograr t'!>Lp

�rn.'o de control utilizando el f'nfoque de la r� n: t ruccion de tablas dI' vida Jara
r a.la subgrupo de la población. Creernos, r omo ..... sur,lriú prev iameutr-, !1l1' el
d-sarrollo de un enfoque (le rir'ign'i proporcion ales permi tlrá un an álisis rnulti
variado C¡Uf' mejore nuestro C"'nnorimi. nto de los dr-terrmnantes de l..L intensidad

y el r alendarro de la fecundidad.
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ANEXO



 



OJadro 2.2
·FlrIClm de naclllentos sel1Jl C1Jraclm desde el naclllento anterior

Por : Orden de naclllentos
y : Retrocedlenoo la fecha de la cororte de 40 anos o ES

D.1rac I m en teSas Indicas..:aero
de casos 1 9 12 15 18 21 24 30 as 42 48 60 72 TrlDBdla DlsPers.

Segundo naclllento
Fecha retro-
cedida 578. .(0) .003 .082 .205 .352 .466 .542 .6$ .769 .832 .868 .910 .925 21.5 14.0Fecha real 799. .(0) .003 .075 .212 .353 .460 .531 .668 .738 .790 .832 .877 .900 21.3 14.3

Tercer naclllento
Fecha retro-
cedida 424. .(0) .008 .085 .210 .351 .474 .sn .755 .839 .880 .898 .914 .930 20.9 11.8Fecha real 158. .(0) .005 .073 .199 .328 .440 .542 .691 .765 .805 .830 .863 .8!X1 21.1 12.1

Cuarto naclllento
Fecha retro-
cedida Xl1. .(0) .004 .019 .219 .341 .462 .563 .134 .811 .878 .004 .004 21.0 12.4Fecha real 701. .(0) .002 .069 .176 .290 .405 .5Il3 .648 .121 .185 .822 .841 .866 22.1 13.4

�



aacro 2.3
·flllClOO de naclllentos segj1l1JraclOO desde el oacl.lento anterior

Por : Orden de nac III entos

y : Entrevista retrocediendo la fecha de la cohorte de 40 anos o .as

Controlando: Edad al Inicio del Intervalo
Tabla 1 : Edad' < 1

üirac loo en lleSes Indlces

�ro
de casos 1 9 12 15 18 21 23 30 36 42 48 60 72 Trl.edla Dlspers.

,

·c
o

"

Segundo naclllento
fecha retrocedida 162. .000 .003 .086 .210 .340 .469 .556 .n2 .804 .856 .878 .915 .923 21.4 13.3

Fecha real 162. .000 .003 .086 .210 .340 .469 .556 .m .800 .868 sn .914 .932 21.4 13.2

Tercer nac II lento
Fecha retrocedida 165. .000 .009 .124 .271 .398 .488 .571 .n3 .855 .889 .913 .934 20.3 .12.3
fecha real 165. .000 .009 .121 .279 .409 .491 .578 .764 .839 .879 .903 .924 .939 20.0 12.4

CUarto naclllento
Fecha retrocedida 144. .000 .007 .128 .268 .3n .510 .624 .151 .821 .895 .926 .926 20.2 12.2
Fecha real 159. .000 .()); • 157 .280 .393 .528 .642 .767 .824 .899 .934 .940 .958 19.9 12.4

--------



OJadro 2.3
1fU'lC10n de naelllentos seg(rI c1Jrael(n desde el naelllento anterior

Por: Orden de Me III entos

y: Entrevista retrocedlerdo I1 fecha de I1 cohorte de 40 aros o lAs
Controlando: Edad al Inicio del Intervalo

Tabll 2: edad 01-02

Segundo naelllento
fecha retrocedida 158. .000 .003 .059 .174 .325 .453 .525 .697 .770 .850 .903 .923 .935 22.1 13.8
fecha real 158. .000 .003 .057 .174 .323 .446 .535 .684 .766 .832 .886 .935 .930 22.0 13.9

Tercer Me II lento
fecha retrocedida 101. .000 .012 .047 .168 .348 .493 .626 .790 .898
Fecha real 123. .000 .008 .049 .195 .366 .500 .638 .785 .882 .911 .931 .951 .959 20.7 10.4

cuarto Me IIIanto
Fecha retrocedida 75. .000 .000 .031 .204 .362 .470 .541'
Fecha real 118. .000 .(XX) .034 .182 .339 .445 .SSI .725 .&6 .852 .890 .907 .915 21.8 13.2



OJadro 2.3
eFlJlClál de nacl.lentos se� ClJraclál desde el nacl.llrlto anterior

Por: OrdEr! de nacl.llrltos
y: Entrevista retrocedleról la fecna de la cdlOrte de 40 aros o ús

Controlaról: Edad·al Inicio del Intervalo
Tabla 3: Edad 02-03

D.Jraclál en aeses Ind I ces
tt:mero
de casos 1 9 12 15 18 21 24 30 36 42 48 60 72 Trlledla DlsPers.

Segundo nacl.llrlto
Fecha retro-
cedida 170. .000 .000 .088 .222 .410 .490 .546 .688 .743 .811 .854 .910 20.9 14.7
Fecha real 208. .000 .005 .079 .231 .m .454 .524 .656 .721 .n4 .832 .885 .918 21.8 15.7

Tercer nacl.lento
Fecha retro-
cedida 123. .000 .005 .076 .156 .286 .441 .535 .701 .759 .8'5
fecha real 199. .000 .003 .073 .173 .278 .430 .533 .691 .754 .809 .842 .879 .910 .22.0 11.9

Cuarto nacl.lento
Fecha retro-
cedida 75. .000 .000 .020
Fecha real 178. .000 .000 .034 .138 .270 .399 .486 .671 .762 .820 .871 .902 .913 23.0 13.2



Cuadro 2.3
·fll'lCIOn de naclllentos � áJraclOn desde el naclllento anterior

Por: Orden de nae I1I entos

y: Entrevista retrocedl8'lá:J la fedla de la cdlorte de 40 af'w:)s o lAs
Controlando: Edad al Inicio del Intervalo

Tabla 4 : Edad:. 03

Segundo naclllento
Fecha retro-
cedida 86. .(0) .007 .108 .m .318
Fecha real 271. .(0) .002 .076 .220 .359 .467 .538 .637 .693 .737 .ns .833 .867 20.7 14.3

Tercer naclllento
Fecha retro-
cedida 35.
Fecha real 271 .(0) .004 .055 .172 .298 .391 .483 .603 .674 .708 .731 .n2 .813 21.5 13.4

Cuarto naCI.lento
Fecha retro
cedida
Fecha real

13.
252.. (0) .002 .058 .135 .216 .313 .413 .520 .605 .655 .683 .no .752 23.2 13.5



QJadro 3.1

"Ftrelál � na.clllentos se� clJraclOn desde el naclllento anterior (latrlUllo para prll8ros ,..Clllentos)
Por: Oroen de ,..clllentos

y: Edad al Inicio del IntervalO·

It:IDero

decasoa

[MaclOn en eeses

9 12 15 18 21 24 30 36 42 48 60 72 Trl!edla u.soers.

?rlcer naClllento
E:3ad < 01 970.
E::lad 01-02 708.
E:3ad 02-03 842.
�::1ad ,. 03 n6.
tctal 2298.

s� naClllento

E�ad < 01 9:Xl.

�1ad Cl-�2 765.
��3d �-C3 827.
E��d > 03 710.
t:�al 3202.

·er�r �¿c:.lento
E�ad < 01 821.
E��':l 01-02 562.
E�ad 02-<l3 661.
Edad. 03 600.
total 2644.

Cuarto naclllanto

E�ad e 01 704.
Edad 01-02 428.
E1ad 02-03 477.
E1a':l • 03 476.
total 2085.

QUinto r�cl.lento
Edad e 01 441.
Edad 01-02 476.
f':lad 02-03 345.
Edad> 03 351.

total 1�13.

Sexto naclllento
Edad e 01 387.
Edad 01-02 360.
Edad 02-03 281.
Edad> 03 258.
total 1268.

l!'dlces

.061 .192 .395 .511 .587 .658 .731 .797 .843 .873 .835 .928 .943 14.8

.075 .264 .519 .633 .720 .tu .832 .800 .923 .941 .949 .ssa .970 12.4

.122 .311 .578 .689 .754 .810 .861 .904 .930 .950 964 .969 .974 11.5

.189 .344 .5n .668 .731 .n2 .812 .863 .S97 .904 911 .926 .940 10.5

.110 .274 .511 .618 .691 .748 .805 .859 .895 .914 .928 .948 .�7 12.6
.

.000 .(0) .081 .229 .353 .459 .549 .705 .782 .829 .e54 .002 .926 21.3

.COO .003 .C84 227 .343 .455 .548 .672 .772 .832 .864 .905 .926 21.8

.000 .006 .087 .240 .3€0 .457 .542 .676 .759 .805 .839 .eB8 .917 21.2

.000 .001 .074 .215 .339 .442 .511 .610 .670 .722 .7'.a .810 .839 21.0

.COO .004 .082 .228 .349 .454 .539 .670 .750 .801 .832 .879 .905 21.3

.000 .008 .C84 .227 .359 .481 .575 .721 .803 .850 .eB8 .920 .941 20.9

.COO .005 .045 .180 .330 .440 .544 .690 .755 .804 .832 .867 .e93 21.3
000 .006 072 .183 .276 .390 .488 .634 .693 .733 .769 .829 .a� 22.2

.000 .004 .046 .147 .250 .341 .421 .542 .618 .653 .698 .748 .733 22.8

.000 .006 .064 .188 .311 .418 .512 .653 .724 .768 .805 .849 .879 21.8

.000 .005 :'078 .218 .331 .443 .545 .696 .768 .830 .884 .002 .919 21.7

.000 .003 .067 .187 .308 .407 .507 .655 .742 .795 .829 .862 .883 22.3

.000 .002 .040 .144 .268 .378 .460 .611 .680 .741 .184 .832 .843 23.1

.000 002 .048 .115 .185 .258 .342 .450 .522 .564 .SOI .645 .692 24.0

.000 .004 .060 .172 .279 .379 .472 .614 .688 .744 .781 .821 .845 226

.000 .005 .090 .218 .338 .438 .520 .638 .732 .795 .828 .881 .884 21.7

.000 .002 .066 .210 .319 .440 .526 .657 .760 .801 .835 .861 .879 21 5

.000 .000 .061 .174 .2eO .377 .469 .640 .697 .739 .785 .824 .866 22.3

.000 .006 .039 .151 .256 .319 383 .483 .556 .614 .651 .688 .727 23.3

.000 .003 .066 .192 .303 .401 .. 482 .612 .696 .748 .785 .818 .847 22.0

.000 .005 .117 .252 .396 .504 564 .704 .774 .798 .806 .853 sn 19.8

.000 .006 .065 .164 .251 .357 .464 .622 714 .188 .814 .850 .882 236

.000 .010 .056 .142 .217 .329 .402 .549 .648 .683 .742 .797 .828 24.2

.000 .000 .023 .081 .161 .251 .317 .461 .509 .577 .619 .677 .690 25 9

.000 .005 .071 .171 .273 .377 .454 .601 .679 .729 .759 .807 .832 22 S

- 94 ,.

12.7
9.4
8.6

11.0
10.6

14.0
15.3
14.7

15.0

14.6

125
12.1
13 4

14 9
13 5

13.9
14.0
14.4

14.7
14.0

15 S
14 2
13.0
17 3

14.�

12 9
14 4

14.6
17.5
14.3



�dro 3.2
aFlI'lClOI'I di! oacl.ientos sep OJraclOI'I desda el oacl.lento anterior (aatrlacnlo para los prlaeros oacl.lentos)

por: orden da oaci. lento

y: edad a la tacha dII la encuesta

DuraclOl'l en leSas IrwllC8S

I(Dero
di! casos 9 12 15 18 21 24 30 38 42 48 60 72 Trlaedla Olscers.

�-ll8r naclI.ento
1>-24 798. .076 .244 .483 .598 .678 .740 .813 .855 .898 .918 .9-41 .9&4 sn 13 3 11.3
2�29 654. .1� .m .500 .611 .680 .n8 .78.4 .848 sn .9:Xl .916 .934 .950 12.6 10.8
»-34 531. .108 .266 .561 .663 .731 .7al .8Z1 .879 .917 .928 .941 .967 .974 12.1 9 2
J�39 ses. .118 .278 .495 .586 .669 .740 .794 .8� . sao .Di .917 .936 .947 12.7 10.9
40 '1 .as aos. .142 .304 .523 .635 .704 .754 .ees .860 .902 .920 .928 .938 .945 12.0 10 4

<;�'.rá:I rae I1I Erlto
1>-24 no. .000 .00; .065 .179 .318 .403 .492 .631 .723 .792 .819 .894 .913 23.3 16 3
2>-29 €37. .000 .005 .074 218 .319 .4J8 .532 .656 .7ES .802 .835 .868 .893 21.6 1. 8
�34 538. .000 .002 .108 .276 .389 .483 .564 .701 .763 .821 .8.42 .887 .913 20.2 13 8
3>-33 508. .000 .005 .094 .274 .375 .489 .576 .635 .760 .810 .833 .884 .!n3 20.3 14 5
40 Y lIas 799. .000 .003 .075 .212 .3S3 .460 .537 .663 .738 .790 .832 sn .sos 21.3 14.3

Tercer oacl.lento
1>-24 405. .000 .002 .036 .127 .265 .355 .428 .583 .656 . 716 .m .831 23.8 15.0
2>-29 518. .000 .005 .057 .ISO .261 .355 .441 .584 .6n .719 .767 .819 .853 23.3 15.0
3�34 495. .000 .eos .071 .215 .330 .443 .547 .654 .721 .760 .800 .851 . sao 21.0 13.2
3>-39 4S8. .000 .011 .068 .220 .345 .457 .S4S .68.4 .746 .788 .829 .869 .895 20.8 13.1
40 Y .as 758. .000 .005 .073 .199 .3� .440 .542 .691 .765 .805 .8:1) .863 .800 21.1 12.1

CLarto oaclllento
1>-24 168. .000 .000 .037 .117 .216 .294 .385 .569
2>-29 367. .000 .003 .056 .177 .288 .364 .437 .582 .668 .712 .740 .819 .846 23.3 15 8
�34 422. .000 .00; .048 . ISO .265 :379 .458 .598 .670 .no .747 .792 .819 22.4 13.4
3>-39 421. .000 .007 .068 .196 .284 .367 .478 .608 .665 .ns .no .818 .842 22.7 15.4
40 Y las 707. .000 .002 .069 .176 .290 .4� .500 .648 .727 .785 .822 .847 .866 22.1 13.4

Quinto oacl.lento
1>-24 57.
2>-29 236. .000 .000 .047 .160 .241 .333 .422 .567 .635 .745 .761 .807 .839 24.0 17.4
3�34 321. .000 .003 .081 .194 .301 .405 .474 .sn .664 .701 .732 .n9 .822 21.6 15 4

3>-39 362. .000 . ro; .079 .215 .328 .417 .485 .521 .697 .743 .787 .819 .835 21.5 14 a
40 'lilas 637. .000 .003 .059 .192 .310 .411 .504 .640 733 .780 .818 .844 . 871 21.9

.

14 3

jp.xto oaclllento

1>-24 17.
2>-29 141. .000 .000 .053 .165 .255 .368 .454 .544 .632 .730 .749
3�34 241. .000 .009 .082 .196 .275 .340 .393 .496 .588 .649 .683 .nl .746 22.9 18.9
3>-39 301. .000 .002 .061 .169 .295 .413 .480 .622 .7� .755 .n7 .826 .836 21. 9 14 1

40 Y .as 566. .000 .007 .076 .165 .265 .378 .468 .642 .708 .746 .780 .825 .855 22.4 12.4
----------- -----------
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Cuadro 3.3
-FlflCICIl de MCI.lentos seQJl (i¡raclCIl deSda el nacl.lento anterior (lDatrllCl1lo para los prlEros nacl.lentos)

Por : Orden de naCI.lentos

'f : Edad a la entrevista
Cootrolanál : Edad al Inicio del Intervalo·

Tabla 1 . Edad < 01

DJrac I CIl en 1118S8S Ird,ces

It'JIIero
de casos 9 12 15 18 21 24 30 36 42 48 60 n Tr Iedla OISPers.

Prl=er racl.,ento

1),-24 323 .059 .207 .400 .524 .608 .674 .7� .320 .8� .815 .'007 .948 .966 14.7 12.7
2),-29 189. .on .196 .402 .513 .593 .651 .722 .775 .a33 .868 .886 .915 .937 14.7 13.1

�34 137. .015 .131 .401: 547 .613 .597 .748 .828 .881 .883 .sos .949 .960 14.6 11 2
35-39 145. .002 .1� .383 .476 .555 .652 .728 .786 .817 .859 .8n .917 .924 15.2 12.5

40'f aas 171. .C82 .211 .386 .485 .553 .611 .693 .768 .842 sn .892 .004 .918 15.0 14.0

Segundo nacl.lento
1),-24 304. .000 .007 .067 .192 .352 .439 .530 .680 .747 .797 .821 .800 .911 21.9 13.8

25-29 172. .000 .OCS .070 .Z35 .349 .465 .561 .709 .802 .823 .852 .8'35 .919 21.2 14.1

30-34 133. .000 .004 .132 .331 .414 .500 .500 .718 .789 .881 .883 .921 .947 20.3 15.4
35-39 129. .000 .004 .070 217 .318 .438 .550 .709 .779 .822 .853 .839 .930 21.7 13.5
40 Y las 162. .000 .003 .086 .2iO .340 .459 .556 .n2 .806 .858 .877 .914 .932 21.4 13.2

Tercer nacll'ento

15-24 226. .000 .003 .054 .152 .307 .402 .470 .618 .692 .748 .812 .859 .867 22.7 14.8
25-29 172. .000 .009 .000 .206 .343 .468 .561 .712 .817 .869 .916 .948 .865 21.9 14.3
�34 1/3 .000 .015 .097 .252 .411 .558 .663 .779 .829 .876 .915 .938 .953 19.5 10.6
35-39 129. .000 .004 .058 .267 .399 .512 .638 .744 .833 .868 .888 .922 .928 19.9 11.7

40'f 145 165. .000 .009 .. 121 .279 .409 .491 .576 .764 .839 .819 .003 .924 .939 20.0 12.4

Cuarto nac,.lento
15-24 120. .000 .000 .026 .113 .230 .296 .300 .579
25-29 158. .000 .000 .038 .196 .332 .411 .500 .658 .759 .791 .807 .878 .896 22.4 14.4
3�34 138. .000 .011 .065 .199 .308 .464 .565 .703 .764 .830 .848 .884 .008 21.4 13.1
35-39 129. .000 .008 .081 .264 .357 .453 .558 .721 .779 .845 .899 .938 .946 21.7 14 7

40'f .as 1�. .000 .008 .157 .280 .393 .528 .642 .767 .824 .899 .934 .940 .956 19.9 12.4

Oulnto nacl.lento

15-24 49.
25-29 104. .000 .000 .058 .154 .207 .284 .385 .538 .618 .734 .754 .784 820 25 O 17.8
3�34 82. .000 .006 .116 .232 .335 :409 .470 .573 6'35 .720 .756 .839 .866 223 17.2
35-39 89. .000 .017 .112 .236 .382 .500 .596 .702 .803 .854 .888 .8'J9 899 207 14 O
40 Y las 117 . .000 .000 .103 .278 .432 .556 .628 .744 .833 .889 .923 .940 .957 19.9 13.3

Sexto nacl.lento
15-24 17.
25-29 88. .000 .000 .059 .213 .283 .3'30 .474 .573 .664 .731
3(}'34 76. .000 .013 .145 .276 .467 .579 .618 .711 .750 .176 .776 .816 843 17.6 10.5
35-39 88. .000 .000 .074 .210 .426 .523 .591 .727 .824 .830 .830 .841 841 18.9 9 9
40 'f las 118. .000 .008 .174 .309 .432 .551 .602 .792 .839 .847 .860 .915 .941 19 3 14.3

---------------------------------------------------------------
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OJadro 3.3 Contlru
Tabla 2: Edad 01-02

D.lrac 1m en IeSBS IrolC8S
IliIBro

I:ilJcaSOl 9 12 15 18 21 24 30 38 .2 48 El) 72 Trlladl.Olsoers.

Primer naclllento
15-24 232. .OSO .247 .515 .635 .m .784 .853 .897 .933 .950
25-29 \20. .100 .321 .508 .667 .717 .758 .8\7 .888 .908 .929 .950
30-34 109. .101 .266 .628 .725 .812 .830 .ees .931
35-39 103. .073 .267 .515 .592 .689 .757 .786 .3SO .879 .913 .922 .942 12.4 10.2

4() Y IÚS 144. .076 .243 .•55 .563 .67• . 743 .813 .saz .917 .924 .924 .944 .951 13.2 10.4

S� naclllento

15-24 236. .000 .005 .068 .178 .299 .392 .•73 .570 .707 .797 .830
25-29 148. .000 .000 .098 .250 .342 .468 .568 .688 .808 .842 .810 .!90 .902 21.1 14.3
30-34 119. .000 .000 .092 .248 .361 .468 .584 .731 .807 .857 .868 .916 .924 20.9 13.1
35-39 108. . 000 .ocs .127 . 34• .439 .557 .627 .722 .792 . es• .m .934 19.5 1 •. 8

4() Y ús 158. .(0) .003 .057 .174 .323 .446 .535 .634 .766 .832 .886 .905 .9:1) 22.0 13.9

Tercer naclllento

15-24 112. .000 .000 . ore .000 .191 .258 .343
25-29 119. .000 .004 .021 .143 .m .361 .433 .559 .613 .674 .123 .m .800 22.9 15.8
'30-34 109. .000 .000 .078 .252 .395 .523 .670 .789 .817 .835 .853 .899 .940 19.2 9.5
35-39 99. .000 .010 .066 .222 .384 .435 .556 .727 .793 .874 .894 .899 .9CS 19.9 11.5

4() Y IÚS 123. .(0) .008 .049 .195 .366 .500 .638 .185 .882 .911 .931 .951 .959 20.7 10.4

Cuarto naClllento
15-24 44.
25-29 94. .000 .eos .098 .181 .288 .364 .431 .512 .640 .702 .730
30-34 87. .000 .011 .069 .184 .318 .397 .468 .580 .724 .759 .793 .810 .839 22.3 15.4
35-39 85. .000 .012 .078 .218 .D) .435 .594 .741 .794 .859 .888 .935 21.9 13 1

4() Y IÚS 118. .000 .000 .034 .182 .339 .445 .551 .125 .� .852 .890 .907 .915 21.8 13 2

Oulnto naclllento
15-24 8.
25-29 97. .000 .000 .045 .188 .299 .415 .495 .629 .688
30-34 108. .000 .005 .069 .190 .315 .458 .556 .634 .722 .764 .787 .815 .829 20.5 11.4

35-39 117. .000 .004 .103 .265 .342 .462 .530 .658 .756 .791 .829 .846 .855 20.7 14.7
40 y IÚS 146. .(0) .000 .048 .195 .318 .428 .521 .�88 .818 .849 .890 .911 .938 22.4 14.1

Sexto naclllento
15-24 O.
25-29 48.
30-34 95. .000 .011 .068 .195 .218 .258 .332 .453 .589 .652 .687 .701 24.5 198
35-39 93. .000 . (Xli .097 .231 .339 .468 .538 .688 .769 .849 .882 .935 .946 22.5 18 2

4() '1 !las 128. .(0) .004 .052 .119 .230 .361 .520 .728 .794 .849 .865 .897 940 23.0 103
�---------------- ------------------
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Cuadro 3.3 oontllÚ
Tabla 3: 02-03

�raclál en lI8S8I Indlcae
�ro

oe C4SOI 9 12 15 18 21 24 30 38 42 48 eo n TrllBdla Dlspers.

flrílllr Meílíento

1>24 21)). .124 .299 .579 .678 .741 • SOS sn .914 .938
2>29 1�. .128 .334 .582 .679 .753 . SOS .850 .889 .Q .929 .S37 .942 .958 11.0 8.4
30-34 124. .089 .270 .813 .694 .750 .819 .871 .915 .940 .944
3>39 119. .139 .315 .525 .&43 .744 .811 .866 .912 .9!7 .958

40 Y IIU 203. .128 .325 .588 .734 .773 .813 .855 .899 .936 .958 .968 .970 .975 10.9 7.3

Segundo naclllento
1>24 169. .000 .008 .059 .158 .265 .331 .428 .810
2>29 185. .000 .008 .068 .208 .311 .424 .530 .648 .718 .812 .848 .871 .897 22.0 15.1
30-34 132. .000 .004 .133 .295 .417 .515 .602 .723 .780 .811 .833 .894 .943 19.5 13.4
3>39 133. .000 .008 .1� .316 .m .�1 .613 .752 .820 .861 .865 .910 .911 19.5 13.8

40 y .as 208. .(0) .0C6 .079 .231 .zn .454 .524 .656 .721 .n4 .832 .885 .918 21.8 15.7

Tercer naclllento
1>24 87.
2>29 154. .000 .003 .058 .108 .194 .268 .357 .502 .578 .587 .813
30-34 124. .000 .004 .on .238 .319 .403 .488 .617 .669 .722 .750 .823 .835 21.8 18.1
3>39 117. .000 .017 .103 .248 .359 .483 .590 .735 .T13 .791 .833 .897 .932 20.5 13.3

40 y.as 199. .(0) .003 .073 .173 .276 .430 .533 .691 .754 .sos .842 .879 .910 22.0 11.9

Cuarto naclllento
1>24 4.
2>29 91. .000 . !XII .045 .138 .209 .259 .298
30-34 98. .000 .000 .031 .117 .260 .398 .459 .597 .843 .694 .704 .765 .783 21.7 11.7
3>39 106. .000 .00) .057 .184 .307 .392 .5C6 .632 .689 .759 .� .849 .849 22.8 15.3

40 y .as 178. .000 .000 .034 .138 .270 .399 .488 .871 .781 .820 .871 .002 .913 23.0 13.2

Quinto naclllanto
1>24 o.
2>29 32.
30-34 78. .000 .000 .083 .199 .271 .388 .447 .5n .621 .657 .891
3>39 88. .000 .000 .052 .174 .320 .395 .430 .628 .674 .715 .758 .797 .828 22.2 13.2

40 Y .as 149. .000 .000 .060 .174 .272· .378 .520 .698 .765 .809 .859 .896 .919 22.7 12.1

Sexto naclllento .'

1>24 O.
2>29 7.
30-34 50.
3>39 84. .000 .000 .023 .078 .125 .268 .338 .523 .609 .648 .680 .750 .768 28.0 12.8

40, ús 140. .000 .018 .082 .189 .293 .414 .500 .843 .750 .771 .825 .861 .8S3 22.3 13.9
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Cuadro 3.3 caltllÚ
Tabla 4: Edad .. 03

tu le 1m In MS8I Indlcee
�o
di CISOI 9 12 15 18 21 24 30 38 42 48 ea n Trllldll Olscerl.

Prl.r naclllento
1>-24 32.
2>-29 155. .119 .273 .512 . ti)4 .655 .699 .747 .881 .858 .866 .887
3G-34 161. .208 .378 .612 .697 .763 .198 .821 .858 .905 .912 .912 .952 10.2 11.7
3>-39 141. .191 .337 .573 .648 .709 .757 .8C6 .849 .897 .D .D .D .927 10.3 12.5

40 y IMS 287. .221 .375 .594 .692 .760 .802 .844 .878 .� .915 .925 .931 .9311 9.3 13.0

S� naclllln'to
1>24 11.
2>29 134. .00) .00) .00) .159 .250 .373 .4aI .488
3G-34 154. .00) .00) .on .231 .�7 .452 .!l18 .638 .702 .781 .7'90 .815 .826 20.0 13.1
3>-39 140. .00) .00) .081 .232 .335 .432 .521 .600 .652 .mI .743 .797 .819 21.0 15.7

40 Y IMS 271. . too .002 .078 .221) .359 .467 .538 .637 .693 .7'$1 .m .833 .867 20.7 14.3

Tercer naclllanto
1>24 O.
2>-29 73. .00) • !XX) .cn
30-34 133. .00) .00) .032 .120 .197 .288 .368 .465 .563 .597 .673 .n8 24.1 17.0
3>-39 123. • !XX) .012 .046 .138 .240 .339 .388 .525 .573 .812 .684 .748 .787 24.1 17.8

40 y .as 271. .00) .004 .055 .In .298 .391 .483 .603 .674 .708 .731 .m .813 21.5 13.4

Cuarto naclllanto
1>24 O.
2>29 24.
30-34 99. .00) .00) .017 .072 .143 .179 .247 .404 .440
3>-39 101. . too • ()(!i .058 .102 .143 .164 :m .304 .382 .388 .431 .479 .571 25.5 19.0

40 '1 Úl 252. .on .002 .056 .135 .218 .313 .413 .520 .ses .655 .883 .no .752 23.2 13.5

OUlnto naclllanto
1>24 O.
2>-29 3.
30-34 53.
3>-39 70. .000 .00) .030 .151 .228 .252 .319 .418 .438 • SOS

40 y ÚS 225. .000 .009 .043 .156 .267 .348 •. 417 .513 .599 .654 .681 .ros .742 22.3 15.7

Sexto naclllento
1>-24 O.
2>-29 O.
30-34 20.
3>-39 58.

40 yau 182. . too .(XX) .025 .084 .157 .247 .317 .481 .527 .585 .828 .683 .697 25.3 14.7
--
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Cuadro 3.4
ef..n:I(In di nacll:entos � c1Jraclon desdI 1I naclllanto anterior (aatrla'llo para 101 grlEros naclllentos)

Por : Orden di nac I1I entos

y : PerlQd(H;alandarlO

[)Jr IC I On an 18Ses IrdlC8S

l(aero

di casos 9 12 15 18 21 24 30 38 42 � 60 72 Tr IEdla Ciscara.

¡Ir II!r nac Illento
e 1955 637. .100 .282 .475 .583 .882 .n4 .735 .840 .889 .911 .922 .941 .9� 13.1 11.8

19S-59 483. .ICS .273 .512 .623 .E96 .757 .800 .858 .889 .914 .931 .948 .957 12.5 10.3
1900-64 554. .111 .258 .542 .645 .715 .nI .B30 .BS4 .913 .930 .935 .949 .957 12.1 9.2
1�69 651. .121 :m .S25 .634 .697 .750 .83) .B� .882 .9:)5 .!n2 .948 .962 12.2 11.0

1370 Y ÚS 971. .108 .275 .� .613 .6!n .743 .Bl0 .872 .9:X) .913 .933 .944 12.6 10.6

Se;undO r�Clllento
e 1955 548. .000 .0C3 .084 .204 .344 .459 .541 .694 .769 .830 .870 .910 .931 21.7 14.1

19S-59 481. 000 .WI .085 .270 .388 .495 .573 .692 .758 .798 .831 .880 .917 20.2 14.1
ISt»-64 534. .000 .004 .loa .287 .390 .489 .579 .692 .m .828 .842 .887 .913 20.3 14.8
1'365-69 615. .000 .005 .079 .237 .360 .464 .562 .701 .764 .798 .e28 .872 .aes 20.5 12.8

1970 Y ús 1023. .000 .004 .005 .178 .297 .� .471 .� .698 .769 .803 .853 .887 23.2 18.7

·ercer naClllento
e '955 368. .000 . coa .087 .213 .358 .470 . ses .735 .814 .855 .878 .917 .948 21.1 12.3

1'.?S-59 408. .000 .004 .069 .228 .358 .482 .587 .718 .tes .838 .859 .879 .897 20.2 11.4
1�64 4'31. .000 .010 .087 .229 .�8 .492 .598 .725 .tn .815 .8-49 .890 .914 20.1 11.4
196>69 548. .(0) .eos .059 .190 .314 .401 .487 .628 .698 .742 .784 .832 .855 22.0 14.5

1970 Y ús 830. .000 .D.:l3 .037 .119 .218 .303 .382 .520 .599 .635 .689 .743 24.0 14.9

Cuarto naclllento
e 1955 227. .000 .004 .088 .227 .350 .471 .573 .751 .824 .874 .910 .927 .938 21.1 12.7

195>59 345. .000 .004 .078 .207 .314 .441 .557 .891 .767 .838 .881 .009 .928 22.0 14.0
1900-64 438. .000 .008 .058 .179 .293 .396 .510 .645 .728 .787 .818 .855 .870 22.4 13.7
195>69 477. .000 .003 .062 .164 .278 .378 .452 .591 .655 .698 .m .m .801 22.1 13.S

1970 y ÚS 597. .000 .001 .037 .123 .207 .270 .338 .467 .539 .582 .623 .689 24.8 18.9

CUlnto naclllento
• 1955 143. .(0) .000 .052 .231 .374 .514 .601 .752 .829 .860 .� .923 .944 20.3 12.0

195>59 250. .000 .000 .086 .232 .352 .450 .5� .688 .784 .828 .872 .892 .912 21.4 14.3
19f,(}.64 389. .000 .ooa .089 .224 .337 .432 .522 .645 .748 .788 .825 .857 .879 2l.8 15.1
19!:>69 382. .000 . DOS .064 .173 .283 .382 .453 .581 .660 .719 .742 .nI .793 21.9 14.4

1970 Y II!S 448. .000 .000 .037 .138 .224 .305 .374 .488 .539 .609 .6� .717 24.5 19.5

S��to oaclllento
< rl� 84. .000 .001 .119 .238 .369 .458 .571 .798 .857 .875 .881 .929 .940 21.2 12.4

1'3�>59 171. .000 .cos .108 .193 .:JJ4 .438 .523 .718 .775 .818 .857 .D .921 22.1 12.5
1',;!t-64 315. .000 .005 .062 .188 .314 .429 .525 .695 .783 .803 .822 .857 .887 21.3 11.7
1%>69 331. .(0) .WI .079 .178 .279 .382 .429 .541 .609 681 .714 .757 .778 22.4 17.2

1970 Y 145 364. .(0) .003 .041 .119 .In .261 .331 .431 .528 .589 .629 .698 25.8 18 O

------------------------------------------------------
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OJadro 3.5
afl.TCl(r. da naclllantos � c1Jraclm dasde el naclllento anterior (aatrlllla'110 para los prl.ros oacl.lentos)

Por : Oroan da naclllantos

'1 : PeriodO callrdarlo
Cootrolard) : Edad al Inicio dal IntervalO-

Tabla 1: Edad e 01

[)Jrac I <'rI en l8S8S Indicas
l(aero

da casos 1 9 12 15 18 21 24 30 38 42 48 ro 12 Trll8dla Dlspers.

Primer naelllento
-e 1955 258. .081 .202 .378 .471 .548 .625 .703 .7fr1 .831 .862 .878 .�S .919 .15.2 13.3

19S.59 138. .038 .149 .391 .500 .572 .&49 .717 .786 819 .855 880 .928 .938 .15.1 12.8
1960-&4 183. .033 .161 .391 .511 .587 .658 .727 .an .842 .874 .891 .913 .9'29 .14.8 12.4
1955-69 185. .097 .241 .435 .559 .616 .689 .762 .� .8.a .876 .sn .946 .968 .14.0 : 12.8

'970 '1 lAs 21l!. .044 .193 .391 .519 .626 .679 .756 .839 .879 • !XX) .S36

Se<;¡II'.oo oac 111 ento
e 1955 219. .000 002 .084 .203 .324 .454 .548 .726 .811 .858 .881 .920 .S36 . 21.7 13.1

19S.59 121. .000 .004 .095 .273 .364 .463 .558 .711 .769 .814 .835 .872 .917 20.8 14.4

19�64 159. .000 .0CJ3 .101 .292 .396 491 .575 .711 .814 .868 .800 ,928 .950 21.0 15.2
1�69 170. .000 .012 .059 .194 .341 .450 .553 .71E .771 .791 .829 .894 .91.2- 21.8 13.4

1970 Y .aS 231. .518
"

21.7 14.8.000 .005 .074 .210 .356 .445 .664 .731 .801 .818 .882

Tercer oaClllentO
e 1955 169. .000 009 .118 .268 .388 .478 .562 .748 .825 .858 .888 .920 .947 20.5 12.7

19S.59 127. .000 .004 .067 .291 .429 .539 .650 .756 .839 .882 .894 .913 .913 19.2 11.2
1960-&4 132. .000 .015 .098 .258 .443 .595 .705 .814 .871 .� .947
1965-69 168. .000 .009 .086 .202 321 .432 .527 .702 .801 .868 .�8 .935 .958 22.2 14.2

1970 '1I4S 225. .000 .003 .051 .145 .300 .402 .474 .005 .SS3 .803

Cuarto naclllento
e 1955 123. .000 .008 .134 .264 .374 .520 .630 .756 .821 .894 .931 .939 .951 20.3 12.4

19S.59 121. .000 .004 .120 .281 .388 .496 .603 .740 .78l .868 .917 .942 .959 20.5 13.7
1960-&4 135. .000 .015 .093 .244 .359 .452 .556 .704 .796 .844 .859 .896 .911 21.3 14.2
1�69 157. .000 .000 .038 .175 .299 .439 .529 .697 .764 .818 .844 .898 .911 22.1 13.0

1970 '1 I4s 168. .000 .000 .024 .148 .252 .320 .420 .587 .675 .7Il! .750

Quinto oaelllento
e 1955 82. .000 .000 .067 .250 .409 .555 .628 .750 .835 .884 .927 .939 20.0 12.7

I!}S>59 69. .000 .000 .145 .333 .457 :507 .sn .703 .804 .862 .899 .913 .928 19.7 15.8
1960-64 93. .000 .022 .134 .231 .398 .532 .629 .710 .800 .849 .882 .914 .935 20.4 13.2
196>69 92. .000 .000 .087 .174 .223 .293 .364 .489 .620 .707 .739 .783 .799 25.' 19.0

1970 '1 és 105. .000 .000 .027 .134 .239 .324 .426 .563 .600 .677 .693

Sexto naelllento
e 1955 60. .000 .008 .150 .300 .442 .517 .567 .800 .858 .867 .867 .917 20.0 13.9

19S.59 60. .000 .008 .175 .283 .408 .550 .608 .m .817 .833 .858 .917 19.2 13.8
1960-64 98. .000 .000 .083 .229 .417 .531 .589 .740 .813 .823 .823 .844 .854 19.0 10.4

1965-69 72. .000 .014 .146 .299 .528 .632 .674 .722 .778 .813 .819 .847 .875 18.7 8.1
1970 '1 las 99. .000 . rol .073 .189 .233 .335 .418 .517 .625 .678

-------------
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CUadro 3.5 continúa
Tabla 2 : Edad 01-02

D.Jrac I (rl en IleSas lrélees

lúlero
decasoa 9 12 15 18 21 24 30 36 42 � ro 72 Tr IEdla Dlsper,.

Pr IEr nae II lento
e 1955 153. .on .242 .464 .575 .693 .7S8 .824 .889 .922 .928 .928 .948 .954 13.0 9.7

1955--59 103. .083 .293 .544 .612 .699 .762 .786 .850 .879 .913 .322 .942 12.0 10.3
1900-64 114. .114 .2n .627 .719 .803 .825 890 .934 .969
1965-69 128. .082 .285 .488 .648 .699 .7S8 .813 .887 .914 • Sol 1 .�I

1970 Y .as 210. .O� .249 .� .630 .719 .774 .845 .889 .930 .943

SegundO naclllento
< 1955 143. • !XX) .004 .003 .175 .325 .451 .528 .685 .762 .843 .895 .918 .944 22.1 14.1

1955--59 108. .000 .OCS .125 :343 .449 .556 .648 .738 .800 .838 .870 .917 .944 18.9 12.9
1360-64 112. .000 .000 .107 .Z59 .353 .478 .580 .688 .786 .848 .8048 .902 .920 21.0 15.1
i96>69 143. .000 .000 .063 .Zl.7 .343 .465 .584 .731 .815 .853 .881 .009 .913 20.9 12.0

1970 Y .as 259. • (XX) .004 .078 .188 .299 .388 .455 .569 .n5 .an .837

Tercer naclllento
e 1955 81. • !XX) .012 .049 .160 .340 .488 .617 .m .883 .914 .932

1955--59 88. .!XX) .001 .047 .250 .395 .512 .618 .756 .831 .8€0 .872 .884 .895 19.3 10.7
1 gro.64 102. .000 .005 .088 . Zl.1 .373 .500 .608 .7SO .7804 .868 .897 .931 .951 20.8 12.0
19€5-69 119. .000 .004 . OSO .193 .345 .429 .546 .672 .731 .769 .790 .832 .870 20.7 11.'

1970 Y .as 174. . !XX) .000 .007 .110 .240 .327 .393 .556 .601 .650 .712

Cuarto oaclllento
e 1955 57. .(XX) .000 .035 .219 .377 .482 .553 .807 .912

1955--59 87. .000 .015 '.060 .179 .328 .455 .604 .694 .746 .791 .838 .851 .888 20.4 10.2
1900-64 91. .000 .000 .049 .203 .302 .407 .555 .692 .753 .824 .863 .907 .934 22.3 13.8
1�69 88. .000 .017 .11ll .192 .314 .407 .483 .599 .733 .767 .802 .820 .849 22.1 15.3

1970 Y .aS 127. .000 .000 .075 .157 .257 .328 .378 .537 .616 .691

Quinto naclllento
e 1955 51. .000 .000 .039 .245 .373 .411 .578 .784 .863 .873 .902

1955--59 78. .000 .000 .077 .192 .314 .455 .519 .854 .763 .801 .859 .885 .923 22.1 15.8
196G-64 108. .000 .000 .088 .264 .338 .421 .509 .630 .773 .801 .843 .881 .870 21.9 18.7
196>89 112. .000 .009 .078 .179 .31� .469 .SS8 .874 .759 .813 .817 .830 .844 20.5 10.5

1970 Y .a, 127. .000 .tXXl .040 .185 .286 .es .488 .597 .674 .742 .780
"

Sexto naclllento
< 1955 24.

1955--59 55. .000 .000 .055 .145 .264 .364 .482 .745 .791 .882 .009
19�64 75. • !XXI .007 .060 .187 .m .407 .547 .700 .787 .800 .813 .853 .913 21.4 10.2
19€�69 101. • !XXI .00) .089 .203 .282 .411 .446 .549 .639 .752 .792 .822 .842 23.1 20.3

19io y .as tes. .000 .011 .1ll4 .133 .187 .256 .362 .S03 .651 .718
----------
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CUadro 3 S ccntllUl
T411la 3: Edad 02-03

[Mael{n en 88S8S Ircllces
....ro

de casos 9 12 15 18 21 24 30 ss 42 48 60 n TrllSdla Dlspers.

Prl.r naclllanto
e 1955 151. .138 .344 .1Dl .732 .768 .808 .844 .891 /127 .9504 .960 .�7 10.7 7.8

1955-59 121. .138 .302 .525 .sso .m .818 . aso .9)5 .948 .971
1900-&4 123. .ro4 .278 .598 .687 .7� .821 .888 .939 .955 .959 .959
196>69 165. .106 .308 .1Dl .691 .701 .sos .839 .879 .sn .9'24 .952 .958 .$4 11.3 8.0

1970 Y .as 282. .129 .317 .559 .681 .737 .805 .819 .912 .931 .949 .962 .$2 11.7 9.3

SegtI1(l) nae Illanto
< 1955 133. • (XX) • (XX) .086 .226 .406 .es .549 .684 .744 .816 .857 .902 .9'25 20.9 14.7

1355-59 127. • (XX) .012 .063 .2S0 .3$ .465 .528 .661 .m .776 .827 .800 .921 21.4 18.1
15�&4 138. . (XX) .CXJ7 .141 .337 .448 .536 .618 .nI .197 .e22 .841 .891 .924 19.0 13.9
1965-69 141. .(XXJ .CXJ7 .110 .262 .348 .468 .585 .709 .780 .809 .837 .878 .008 20.2 13.0

1970 Y .as 288. .on .006 .055 .168 .288 .380 .474 .631 .758 .816 .848 .871 23.1 15.2

Tercer naellianto
e 1955 97. • (XX) .005 .082 .165 .294 .443 .538 .708 .753 .8(5 .814 .8S6 .918 21.5 11.7

195>59 107. .(XXJ .005 .089 .182 .271 .439 .551 .701 .na .827 .889 .897 .918 22.1 12.0
1960-&4 115. .000 .013 .087 .239 .343 .465 .561 .722 .no .787 .843 .896 .922 20.9 13.4
1�69 124. .(XXJ .004 .000 .234 .327 .399 .492 .621 .653 .7e1! .734 .810 .823 21.3 15.0

1970 Y .as 218. .cn .003 .054 .122 .190 .269 .358 .484 .574 .585 .612

Cuarto naeillanto
e 1955 44.

1955-59 95. • (XX) • (XX) .053 .163 .268 .432 .500 .689 .789 .863 .918 .942 23.2 13.8
1960-&4 101. .000 .005 .035 .168 .317 .411 .520 .639 .708 .m .812 .842 .842 22.0 13.8
196>69 109. • (XX) .(XXJ .050 .142 .307 .413 .488 .651 .688 .743 .780 .839 .844 22.2 12.7

1970 y .a. 128. .on .004 .032 .1t4 .182 .274 .325 .392 .481 .509

Oulnto nacillento
e 1955 10.

1955-59 72. • (XX) • (XX) .003 .194 .306 .389 .542 .738 .819 .881 .903 .931 22.4 12.2
1960-64 88. • (XX) .(XXJ .068 .193 .29S .375 .483 .665 .m .778 .8� .886 .898 22.7 13.8
196>69 82. .(XXJ .(XXJ .oss .201 .J41 .439 .478 .652 .683 .713 .744 .768 .817 20.0 12.0

1970 Y .as 93. .on .000 .064 .125 .190 .294 .362 .489 .549 .598

Sexto naellianto
e 1955 O.

195>59 49.
1960-&4 81. • (XX) .012 .062 ,191 .315 .432 .525 .660 .765 .700 .833 sn .926 22.1 13.7
196>69 66. • (XX) .008 .053 .129 .152 .265 .328 .500 .621 .659 .689 .750 .nJ 26.1 13.1

1970 '1 .as 65. .on .000 .019 .085 .133 .202
------- -------
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DJadro 3.5 Calt IrtIa
Tabla 4: Edad > 03

()Jr ac lI:n � '�bS 1nr11 ces

IbIero ------

di casos 9 12 15 18 21 24 :lJ :JI �2 48 60 n Tr I liad I a O I spers

Pr IlIIer nac 1I I anta
< 1955 75. .147 .347 .!i73 .667 .780 .820 867 .887

m�.. 59 121 .186 .368 .612 .701 .752 .814 847 .�l1 .921 .918 .934 .S34 .938 10.1 9.7
19ro-64 134. 231 .362 .623 .728 .802 .832 869 903 .925 .� .933 .940 .948 9.0 12.4
196>69 173. .. 188 .358 572 .650 .717 .757 .792 .827 .879 .8!Il .800 .913 .942 10.5 12.7

1910 Y .as 273. .181 312 .539 .621 673 .707 .756 .843 .859 .859 .1374 .. &92 11.2 11.6

Segundo naCIII�to
< 195!l 53. .1))) .009 132 .216 .3:1 .434 .5.38 .613 .679 .717 .7en .868 .Ba7 22.5 19.0

1355-f.9 '25. . (Xl() .000 .004 .216 .380 .504 .568 .668 .732 .764 .. 715 .848 . sea 20.2 12.8
��64 125. .000 .1))) .080 .248 352 .444 .540 .640 .70� .756 .778 .816 .848 20.3 13.7
19�59 161. .000 .000 .087 .270 .407 475 .531 .661 .699 .748 .770 .811 .826 19.2 12.9

1970 y .as 245. .1))) .000 .052 138 246 .370 .423 .486 .557 .635 .695 .748 23.9 20.1

Tercar nacl.l�to
e i955 22.

1955-59 88. 000 .000 .008 .170 .324 .420 .511 .638 .593 .756 .784 .801 .852 21.1 13.2
1S00-64 142. .000 .oor .074 .201 .282 .�12 .521 .627 .690 .718 .729 .m .817 20.5 11.8
196>69 135. .000 .004 .030 .130 .267 .341 .381 .498 .574 .596 .670 .728 .7�4 23.8 18.1

1970 Y .as 213. .1))) .005 .031 .096 .1-44 .219 .304 .437 .535 .562 .614

Cuarto naclllento
< 1955 3.

1955-59 62. • (XX) .000 .058 .161 .226 .331 .500 .597 .na .700 .&6 .855 .887 23.8 13.4
1900-64 111. .000 .009 .045 .oso .185 .300 .410 .541 .635 .694 .739 .m .793 23.9 13.8
196>69 125. .000 .000 .072 .148 .200 .252 .304 .400 .438 .460 .484 .524 .592 21.8 15.4

1970 Y .as 174. .1))) .000 .027 .083 .145 .174 .235 .343 .397 .424 .487

Quinto naclllento
e 1955 O.

1955-59 31.
1960-64 100. .000 .010 .005 .200 .315 .400 .470 .sas .685 .725 .750 .m .820 21.4 14.9
1965-69 96. .000 .010 .036 .141 .2� .318 .:?36 .500 .563 .625 .656 .693 .708 23.2 16.8

1970 Y IÚ 123. .000 .000 .020 .098 .185 .177. .196 .283 .316
.

Sexto naclllento
e 1955 O.

1955-59 7.
198)...64 64. • !XX) • (XX) .031 .109 .180 .289 .398 .656 .742 .797 .820 .859 .859 24.5 10.8
1�69 92. • (XX) • (XX) .033 .092 .174 .239 .293 .418 .435 .518 .565 .620 .630 25.9 20.4

1970 y.a. 95. .000 .000 .000 .038 .124 .215 .246 .312 .357
----- ---------
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ClIadro 4.1
-fll"lClOO di naclllentos sal))"! <1JraclOr'l dIIsdI el naclelento anterior (l4trllClllo para los prl.ros recllllntos)

Por : Orden di oaclllento

'1 • Tipo di resldarcla en la Infarela

[).Jrac 101'1 en l8S8S Indicas

�ro

decaSOl 9 12 15 18 21 24 Xl 3f.i 42 48 60 n Trlladl. Dlspers.

Pr '::Ier Me II lento
RlIal 1419. .140 .291 • SOS .610 .678 .738 .803 .. 85-4 .891 .914 .93> .947 .sss 12.1 11.8

P1..eblo 987. .094 .258 .518 .U1 .702 .755 .BaI .861 .894 .!Q .919 .941 .950 12.4 9.8
Clujad 880. .080 .253 .511 .618 .702 .758 .807 .867 .003 .922 .934 .950 .sss 12.1 9.8

S�JndO naclelanto

Rural 1429. . (XXI .005 .078 .226 .352 .467 .549 .682 .760 .812 .840 .891 .918 21.2 :1403
Pl.á>lo 942. • (XXI .006 .092 .238 .365 .468 .559 .682 .761 .808 .838 .888 .912 21.1 14.8
Clwad 824. .000 .002 .075 .221 .326 .413 .495 .632 .719 .rn .810 .8046 .875 22.0 15.3

Tercer nac I1 ¡anto

Rural 1229. • (XXI .004 .004 .198 .329 .448 .547 .689 .760 . so. .8046 .882 .910 21.3 12.2
P1..eblo 788. • (XXI .009 .008 .180 .287 . 394 .48 • .641 .720 .760 .798 .8� .872 22.2 13.7
Ch..dad 623. . !XXI .004 .19 .vn .307 .392 .481 .598 .662 .71» .734 .791 .830 2\.9 14.4

cuarto oaclllento
Rural gg). • (XXI .005 .008 .189 .301 .4tlS .512 .657 .735 .794 .833 .868 .892 22.3 14.0

Pl.á>lo 626. • (XXI .002 .059 .159 .284 .sn .0464 .625 .100 .742 .781 .814 .831 22.5 13.1
CIt..Dad 465. • (XXI .008 .051 .151 .224 .322 .3:97 • SOS .572 .838 .665 .731 .759 24.1 17.5

Quinto oaclllanto
Rural 819. • (XXI .003 .071 .201 .311 .420 .498 .649 .739 .802 .834 . seo .897 22.0 14.5

PueblO 4n. .000 .003 .007 .200 .322 .415 •. 510 .633 .727 .781 .792 .823 .8-45 21.5 14.0
CIt..Dad 314. .000 .003 .051 .159 .253 .330 .408 .485 .540 .500 .649 .7tlS .722 23.3 17.7

Sexto naclllanto
RIsa I 662. • (XXI .008 .009 .169 .278 .391 .478 .632 .711 .nt .807 .864 .888 23.0 14.9

Pueblo 379. • (XXI .003 .009 .179 .264 .387 .438 .588 .877 .713 .748 .794 .817 22.5 14.7
CllIlad 222. • (XXI .005 .079 .162 .268 .349 .411 .534 .587 .828 .635 .658 .696 20.9 12.'

--
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Q¡adro 4.2
8fll'Clon de nac 1I lentos � clJraclon dBS()e 1I nac Illento antar lor (utr IIalIQ par, los prl.ros recllllfltos)

Por : Orden de naclllentos

y : Nivel de escolaridad

D.Jr ac Ion en le$8I loo ces

..:.ero

de C&SOI 9 12 15 18 21 24 3J 36 42 48 60 rz Tr 188dla O S()8rs.

Prllll8r naclllanto
Sin escolaridad 538. .1SS .335 .503 .5� .848 .699 .758 .812 .861 893 .912 .940 .955 12.4 15.7

< 5 at'os 1500. .124 .285 .532 633 .700 .754 .815 .867 898 915 .928 .9-45 .954 12.2 10.2
5 y _ aI'IoI 1195. .066 .233 .489 .614 .702 765 .818 .873 .909 .925 .937 .951 .900 12 8 9.4

Segundo naclllento
Sin escolaridad 543. • !XX) .007 .076 .220 .3:1) .435 .57.5 .652 .743 .803 .839 .892 .919 22.2 15 9

e 5 aros 1558. !XX) .004 .075 .225 .357 .400 .!¡54 .689 .no .819 .848 .8� .918 21.2 14.0

5 y mas aI\os Iros. .000 .003 .O� .238 .348 .448 .523 .649 .723 .no .&,)1 .8-45 .873 20.9 14.8

Tercer rae Illento

Sin escolaridad 491. • !XX) .008 .006 .165 .340 .4SO .545 .682 .780 .813 .&59 .896 .918 21.1 13.8
e 5 at'os 1313. .000 .008 .075 .212 .3:1) .439 .533 .687 .757 .799 .838 .868 .898 21.2 12.8

5 Y .as aI'toI 828. .000 .eos .044 .149 .261 .363 .457 .579 .634 .ert .718 .783 .821 22.8 14.2

Cuarto naclllento
Sin escolaridad 426. • (XX) .004 .080 .188 .287 .385 .478 .642 .732 .795 .839 .869 .888 23.0 14.5

e 5 at'os 1071. .000 .002 .059 .178 .301 .414 .514 .657 .717 .tn .800 .849 .870 21.9 ¡3.0
5 y .as aI'toI 5d5. .000 .007' .048 .146 .132 .325 .393 .512 .600 .651 .680 .732 .765 21.7 15.9

QUinto nací.lento
Sin escolaridad 359. .on .003 .070 .204 .327 .433 .S03 .659 .754 .826 .8SO .88-4 .�7 22.1 14.8

< 5 arm 8SO. .on .002 .008 .192 .307 .404 .495 .638 .n4 .m .820 .846 .880 22.1 14.4

5 y .as aI\os 402. .on .ns .062 .182 .270 .363 .438 .517 .588 .626 .654 .704 .727 21.7 15.8

Sexto naclllento
Sin escolaridad 310. .roo .007 .081 .181 .297 .403 .470 .625 .709 .m .816 .874 .892 23.4 17.0

e 5 aI'Klt 810. .eco .005 .075 .18-4 .288 .403 .489 .637 .713 .759 .7� .833 .860 22.0 13.7
5 y .a. anos 285. .000 .004 .051 .127 .211 .288 .352 .491 .567 .flO9 .622 .571 .700 23.3 14.4

..,._

.
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OJadro 4.3
·rtrelon � naclllantos se<Pl c1Jraclon deSál el naclllanto anterior (lIatrllOllo para 101 prl.ros naclll ...tes)

Por : ardan � nacllltrltOl

y : NI .... I di escolaridad
Controlará): Edad al Inicio del IntervalO-

Tabla 1 : Edad e 01

D.nc I en tri l8S88 IndlOll
It)Iero
(la casos 9 12 15 18 21 24. 30 38 42 48 III n TrlEdla OISDIfS.

Pr leer naclllanto
S n e<::'":Olarldad m. .095 .228 .388 .E7 .526 .579 .652 .707 .778 .820 .848 .002 .sn 15.7 16.8

• 5 aros �92. .070 .208 .�:. .523 .592 .659 .733 .� .847 .871 .e93 .920 .933 14.3 12.8
5 y r.1s afias 256. .014 .128 .347 .528 .635 .719 .800 .865 .897 .928 .942 .968 .973 15.0 10.4

��'rloo nac�lento
S n esee I ar I dad 204. .(0) .010 .070 .208 .306 .418 .535 .694 .ees .846 .874 .922 .948 22.S 14.3

< 5 a/\os 456. .(0) .004 .073 .2�2 .382 .487 .578 .725 .791 .833 .860 .911 .934 20.7 13.2
5 y laS anos 240. .(0) .004 .108 .221 .337 .442 .see .673 .740 804 .820 .881 .887 21.3 14.5

¡ercer naclllanto
Sin e$colarldad 186. .000 .008 .035 .224 .373 .495 .592 .719 .810 .852 .� .928 .952 20.8 12.3

< S a""s 434. .(0) .005 089 .227 .364 .473 .sn .751 .834 .879 .9J8 .938 .953 21.0 11.9
5 y I13s anos 201. .000 .011 .072 .230 .sn .485 .565 .660 .m .783 .826 .874 .932 20.7 14.8

SJarto naclllento
S In escotar I dad 164. .000 .005 .101 .231 .346 .442 .587 .729 .810 .872 .892 .940 .957 21.7 13.5

< 5 anos 384. .000 .003 .074 .221 .338 .E4 .565 .726 .780 .847 .882 .!Il3 .926 21.2 13.1
S y .as anos

.

156. .000 .010 .002 .196 .299 .395 .455 .594 .693 .745 .793 .8tlO .888 23.7 17.2

Quinto naclllento
Sin escolaridad 117. .000 .004 .078 .'204 .344 .476 .5&4 .701 .é23 .sos .927 .936 .945 21.8 14.5

< 5 al'a:ls 234. .000 .004 .089 .207 .330 .407 .503 .635 .723 .791 .838 .880 .918 22.5 18.3
5 y I13s anos oo. .000 .005 .107 .265 .350 .464 .S04 .567 .638 .659 .684 .720 .734 19.4 14.5

Sexto naclllanto
Sin escolaridad 1t3. .000 .009 .ISO .279 .425 .497 .537 .675 .788 .828 .838 .875 .898 20.0 15.4

e 5 a""s 203. .(0) .005 .122 .269 .415 .557 .630 .768 .815 .833 .844 .898 .917 19.2 11.1
5 y llas aI\os 71. .000 .000 .049 .162 .300 .373 .424 .581 .641 .658 .658 .718 .753 21.1 12.1

--
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Cuadro 4.3 Cuntlnáa
Tabla 2 : Edad 01-02

CU"aclá1 ... l8S8S Indicas

traaro
di C4SOI 9 12 15 18 21 24 30 36 42 48 m 72 TrllBdla Dlsper•.

Pr I.r rec II lento

Sin escolaridad 103. .138 .307 . ses .612 .695 .735 .794 .8n .002 .921 .!Dl .951 12.8 12.1
<5 al\os 372. .005 .265 .540 .�O .718 .759 .838 .898 .929 .948 .953 .$S .968 12.4 9.8

S y .as al\os 231. .1E5 .247 .494 .638 .740 .802 .843 ..893 .928 .948 .955

Segundo naclllento
Sin escolaridad 127. • !XX) .012 .Im .198 .342 .427 .513 .817 .res .785 .823 .892 .937 23.0 17.1

<5 al\os 410. .!XX) .001 .001 '.205 .327 .458 .547 sn .786 .847 .818 .915 .932 22.0 15.0
5 Y .as at\os 227. .!XX) .002 .118 .282 .373 . .4S6 .572 .696 .784 .835 .854 .891 .899 20.8 14.8

Tercer naclltento
Sin escolaridad 98. • !XX) .(0) .oso .170 .368 .489 .sn .618 .818 .869 .878 .�7 .� 21.5 14.2

<5 anos 297. . !XX) .002 .040 .207 .345 .4S3 .564 .719 .767 .813 .849 .819 .910 20.8 11.8
5 y .as aIIos 167 .000 .010 .045 .139 .282 .385 .490 .648 .693 .746 .m .818 .848 21.9 11.5

Cuarto naclltento
Sin escolaridad 75. .000 .007 .085 .197 .310 .368 .483 .7� .792 .878 .928

eS anos 228. .000 .002 .064 .190 .323 .440 .535 .684 .tn .813 .839 sn .�1 21.8 13.1
S Y .as aI\os 127 • (XX) .013 .004 .178 .280 .371 .470 .567 .656 .707 .744 .m .809 22.4 IS.0

Quinto nactllento
Sin escolaridad 96. .000 .000 '.032 .158 .289 .424 .468 .837 .739 .793 .828 .897 .910 23.5 IS.4

<S al\os 260. .000 .000 .081 .239 .355 .481 .S75 . 70s .802 .852 .889 .894 .91S 20.7 13.3
S y .as al\os 120. • (XX) .009 .001 .189 .263 .364 .466 .569 .688 .703 .727 .763 .719 22.1 15.1

Sexto naclllento
Sin escolaridad n. .000 .000 .028 .168 .284 .393 .488 .820 .704 .833 .878 .911 24.8 18.11

<5 anos 207. .000 .007 .080 .168 .239 .360 .488 .849 .742 .795 .823 .1163 .882 23.3 12.11
5 y lAS aIIos 78. .!XX) .007 .001 .ISO .253 .315 .379 .553 .648 .122 .722 .754 .828 23.8 14.4
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()Jadro 4.3 CCI'ltlríla
Tabla 3: Edad 02-03

I>.Jrar..lM en lI8S8S Imlcel
tt:.ro
d8� 9 12 15 18 21 24 Xl 36 42 48 60 72 Trll8dla Olsoers.

Pr IIlIar Me II lento
Sin escolaridad 103. .218 .468 600 .708 .nl .783 .840 .892 .913

c S aros 365. .134 .308 .591 .718 .783 .838 .888 .916 .932 .950 .959 .972 .978 11.2 7.S
5 y .as aros 373. .0e3 .�73 .559 .655 .733 .700 .839 S95 .m .944 .957 .957 961 11.9 8.3

Segundo nacl.lento
Sin escolaridad 102. .on .005 .045 .242 .374 .m .523 .659 .7'12 .m .837 .888 .!k)4 21.3 18.4

e S aros 385. .on .008 .095 .231 .358 .455 .545 .694 .m .82& .858 .898 .9Xl 21.4 14.1

5 Y .as aIIos' 338. • (XX) .005 .092 .253 .360 .457 .549 .664 .751 .788 .81S .888 .�)I 20.7 14.7

Tercer naclllento
Sin escclarldad 106. .003 .005 .070 .173 .332 .446 .529 .669 .725 .m .788 .865 .U 21.5 12.9

c 5 al'1os 317. .000 .010 .094 .225 .Xl4 .421 .520 .658 .723 .709 .811 .853 .8&5 21.5 14.8
5 y .as a/'1os 237. .000 • (XX) .036 .125 .zcs .318 .418 .582 .&34 .661 .701 .n4 .1Kl7 23.4 12.4

Cuarto nacl.lento
S In 8SOO lar 1(1Id 87. .000 .000 .062 .187 .318 .388 .464 .614 .729 .na .864 .895 .895 23.8 17.1

c 5 al'1os 249. .000 .002 .037 .147 .295 .423 .518 .658 .713 .m .825 .872 .8e8 '12.4 13.1
S Y las anos 140. • (XX) .004 .033 .115 .191 .295 .357 .525 .587 .649 .649 .7m .719 23.9 13.1

Quinto nactllento
Sin escolaridad 70. .000 .000 .087 .261 .391 .464 .551 .768 .798 .845 .860 .884 20.2 12.9

c 5 aros 182. .000 .000 . oso .154 .257 .361 .400 .664 .736 .na .830 .853 .888 23.1 11.1
S Y .as anos 92. • (XX) • (XX) .062 .147 .240 .345 .425 .498 .�7 .591 .650 .734 .na 24.4 22.5

Sexto naclllento
Sin escolaridad 60. .000 .017 .078 .139 .127 .359 .421 .847 .710 .na .837 .891 .909 24.8 13.8

c S at'cls 138. .000 .008 .038 .142 .227 .328 .411 .563 sn .730 .765 .824 .878 24.3 14.5
S y as aI'Ios 65. • (XX) .008 .073 .147 .188 .303 .384 .428 .528 .�7 .598 .648 .6-43 23.2 16.4
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Cuadro 4.4 Galt I rúa
TaDla 2: < S ano.

DJrac I en en l8S8IS Ird I C8!'!

""ro ---

da casos 1 9 12 15 18 21 24 30 35 42 48 00 72 Tr IEdla Olsoers

Pr IDer nac Illento
<1955 299. .100 .259 .482 .580 .re7 :712 .TT9 .838 .883 .9J3 .913 .935 .940 13.0 11. 1

195>59 230. .122 .257 .528 .650 .no .778 .822 .sas .911 .930 939 .�7 .963 12.4 9.2
1�64 280. .134 .282 .568 .668 .m .m .838 .880 .907 .925 .934 .950 .957 11.7 8.9
1965-� 349. .122 .sos .539 .628 .685 .745 808 .854 .883 .004 .921 .943 .957 12.1 11.8

1970 Y l4S 402. .137 .302 .542 .644 .710 .761 .1!35 .887 .910 .917 .934 .934 11.8 9.5

Segundo nacr'lanto
< 1'355 258. .000 .004 .087 .207 .343 .459 .545 .703 .762 .841 .878 .915 .93:1 21.7 13.8

195>59 238. .000 .r03 .007 .248 .384 487 .563 .685 .m .769 .819 .863 .008 20.2 13.4
1960-64 273. .000 .005 .099 .271 .358 .469 .566 .696 .788 .841 .853 .897 .923 21.0 14.9
1�69 306. .000 .005 .083 .263 .410 .523 .629 .768 824 .843 .869 .913 .925 19.7 11.1

1970 Y .as 482. 000 .001 .049 .162 .302 .4(9 .41l8 .611 .744 .807 .827 • SilO 23.1 16.1

Tercer oacl.lento
< 1955 166. .000 .005 .111 .256 .373 .485 .568 .747 .822 .873 .895 .934 .952 20.8 13.2

195>59 194. .000 . ca; .080 .255 .359 .536 .655 .781 .835 .866 .884 .892 .923 19.4 10.1
1900-64 262. .000 .008 .088 .248 .378 .-492 .599 .723 .769 .802 .838 .874 .sos 19.9 11.8
136>69 285. .000 .005 .074 .205 .330 .407 .4� .663 .740 .793 .835 .865 .889 22.0 lU

1970 y lAs 416. .000 .005 .048 .147 .251 .344 .419 .583 .674 .709 .m .812 23.8 14 5

Cuarto naclllento

<1955 96. .000 .000 .073 .193 .271 .401 .518 .734 .81:t .854 .898 .911 .932 22.5 11.8
195>59 175. .000 .000 .on .211 .343 .469 .574 .723 .788 .851 .891 .914 .928 21.4 13.3
1900-84 213. .000 .005 .054 .211 .338 .455 .592 .711 .758 .815 .850 .878 .897 20.8 10.8
1965-69 253. .000 .000 .057 .146 .298 .415 .494 .638 .698 .743 .m .822 .842 21.8 12.5

1970 Y a.1, 334. .000 .002 .049 .158 .262 .347 .423 .S44 .009 .658 .6� .m 23.8 17.1

Quinto nacl.lento

<1955 65. .000 .000 .048 .208 .369 .485 .585 .700 .792 .831 .892 .a 21.2 13.9
195>59 130. .000 .000 .088 .254 .385 .477 sn .7V .808 .862 .915 .923 .938 20.9 13.8
1960-84 186. .000 .008 .088 .218 .325 .392 .495 .634 .768 .815 .871 .892 .930 22.8 18.1
196>-69 201. .000 .00: .067 .162 .274 .405 .4� .649 .709 .748 .na .803 .828 21.3 11.7

1970 Y a.1. 267. .000 .000 .041 .158 .258· .341 .417 .S41 .002 .662 .704 .758 23.2 18.8

Sexto naclltento
Cl�5 35.

195>59 89. .000 .011 .118 .213 .331 .444 .582 .784 .848 .. 871 .a99 .921 .938 21.1 12.5
196G-84 155. .000 .000 .048 .210 .339 .471 .574 .735 .819 .839 .852 .877 .913 20.4 10.7
1�69 181. .000 .008 .094 .182 .287 .417 .470 .575 .648 .732 .762 .809 .829 22.3 18 .•

1970 Y a.1s 210. .000 .005 .041 .137 .205 .291 .367 .498 .568 .1103 .670 .741 25.2 18.0
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CUadro 4.4 cmtlriJa
Tabla 3: 5 y MS aI\os

DsaclCl'len .... Iré I cee

�ro

casos 9 12 15 la 21 24 30 38 42 48 60 72 Trllldll Dlspers.

?r I8r nac liento
e 1955 157. .013 .172 .455 .sos .704 .m .804. .9J.4 .90C8 .9!";5 .962 .962 13.3 9.1

1S5>-59 15-4. .ose .253 .508 .643 .731 .802 .844 .�3 .9)8 .919 .sss .948 .955 12 3 a.4
1900-64 181. . (SI .202 .517 .635 .715 .796 851 .920 .938 .S50 .S50 .961 .967 12.6 8.9
1�69 223. .085 .249 .511 .652 .738 .na .8� .859 .9:6 .926 .937 .955 .� 12.3 8.5

1370 Y .as 4BO. .083 .251 .468 .571 .663 .nt .775 .842 .882 .�1 .921 .se 13.2 11.3

SegundO naclllento
< 19'iS 134. • (XX) .004 .093 .235 .3$ .493 .575 .n4 .799 836 .873 .910 .918 20.8 13.9

19:'S-� 143. .000 .004 .108 .332 .430 .542 .622 .738 .797 .8-48 .853 .� .930 19.4 '13.9
';;60-� 159. . COl . COl .135 .336 .465 S53 .629 .717 .788 .811 .830 .871 .003 18.5 13.2
9ES-E9 228. • (XX) .002 .088 .215 .307 .410 .500 .643 .704 .7-43 .781 .818 .844 21.2 13.7

'370 Y II.1s 432. . (XX) .004 . aBO .171 .�7 .358 .418 .538 .626 .702 .748 .781 23.5 17 1

Tercer naclllento
e 1955 88. .COl .012 .(8.4 .203 .378 .512 . fI3.4 .7-4-4 .779 .802 .814 .872 .�7 19.8 9.8

1355-59 124. • COl .004 .005 .218 .339 .411 . SOS .649 .734 .7!IJ .815 .851 .863 21.8 14.7
191)()..64 138. .(0) .015 .003 .176 .287 .47a .592 .na .n2 .801 .842 .8!IJ .912 21.0 10.3
19�69 178. .(0) .003 .037 .169 .295 .379 .458 .562 .607 .6-49 .691 .770 .795 22.2 15.7

1970'1 IIás 302. .000 .(0) .021 .003 .134 .192 .267 .378 .432 .481 .531 .008 27.4 20.2

Cuarto neclllento
e 1955 .9.

1955-59 91. .(0) .005 .oss .170 .21$ .•29 . seo .843 .72S .802 .857 .'X17 .923 23.8 15.5
19�84 132. • !XX) .011 .Q.49 .1-4-4 .258 .36-4 .451 .591 .701 .750 .769 .828 .841 23.4 14.8
196&-69 139. .(0) .007 .(l)8 .169 .237 .317 '.358 .-475 .550 .579 .590 .837 .891 21.1 15.4

1970 Y IIás 174. .000 .(0) .011 .054 .101 .138 .178 .268 .3«J .380 .-437

�Into neclllento
e 1955 28.

1955-59 58. .000 .000 .103 .250 .319 .448 .528 .603 .724 .741 .778 .810 .8.5 21.1 16.4
1960-64 111. .000 .009 .068 .167 .2804 .387 .477 .568 .831 .871 .894 .730 .739 21.0 13.0
1�69 101. .000 .010 .(l)-4 .193 .287 .351 .391 .-460 .5-49 .599 .604 .8-4-4 .668 21.3 18.1

1970 Y a6I lflS. .000 .(0) .O«J .099 .148 .199 .258 .317 .348 .398

Sexto naclllento
e 1955 18.

1955-59 35.
19�&4 SO. .(0) .012 .009 .131 .238 .319 .425 .638 .7.4 .783 .775 .800 .825 22.8 11.4
196>89 78. .IXXJ .IXXJ .053 .105 .145 .204 .243 .355 . «JI ••47 .461 .487 .513 2•. 1 18.0

1970 '1 lIáa 78. .000 .IXXJ .000 .055 .112 .163 .1!IJ

»,

- 113 -



I,;lIaoro 4.::1

-FlflCIOIl de naclllentos � ciJraclOll desde el naclllento anterior (matrlmoolo para los pr leeros naclllento

Por: OrdM de naclllentos

y : CondlclOll de actividad antes del aatrlDOnlo

().¡raclOll en leses Indlces

ttaero ---

de casos 1 9 12 15 18 21 24 30 36 42 48 60 72 Tlledla Dlspers.

.

Primer naclllento
No trabajO 1601. .101 .253 .504 .608 .686 .752 .817 .869 .898 .922 .931 .948 .957 12.8 10.5

TrabajO 1694. .117 .293 .518 .628 .696 .743 .792 .849 .891 .007 .926 .944 .956 12.3 10.6

... SegundO naclllento

.... No trabajO 1503. '.000 .003 .000 .247 .381 .493 .587 .718 .796 .839 .866 .009 .932 20.6 13.5
�

-l TrabajO 1523. .000 .005 .081 .228 .346 .450 .532 .665 .750 .805 .841 .885 .913 21.6 15.1

Por: Orden de nacl.lentos

y : CondlclOll de actividad en el primer Intervalo

Prll8r oaci. lento
No trabajO 2408. .117 .280 .542 .653 .727 .786 .846 .897 .929 .949 .960 .976 .983 12.3 9.8

TrabajO 638. .123 .335 .524 .631 .7()) .754 .803 .867 .912 .szs .945 .963 .977 12.2 11.6

Seg.n1) naclllento
No trabajO 2394. .000 .004 .089 .243 .372 .481 .572 .708 .7S2 .834 .864 .005 .930 20.8 13.9
TrabajO 632. .000 .005 .070 .214 .325 .432 .507 .627 .700 .n6 .812 .867 .896 22.1 16.3



Cuadro 5.1
-t"\I1Clm de naclllentos segJ't I1.Iraclón desde el naelllento anterior

Por: Orden de naclllentos
y : SOOrevlvencla del naelllento anterior

Duraelm en aeses Indlces
tünero
de casos 1 9 12 15 18 21 24 30 36 42 48 60 72 Trlmedla Dlspers.

Seglrldo Me I1I ento
VlvlO 2980. .000 .004 .078 .220 .342 .447 .533 .663 .744 .796 .828 sn .904 21.5 14.7
.u10 222. .000 .009 .127 .332 .451 .543 .619 .756 .821 .860 sn .908 .921 19.0 12.9

Tercer naclllento
VlvlO 2412. .000 .004 .1li7 .173 .291 .399 .498 .643 .717 .762 .799 .843 .874 22.2 13.4
.u10 232. .000 .020 .134 .348 .516 .612 .658 .754 .801 .830 .867 .901 .929 18.1 11.8

cuarto Me II lento
VlvlO 1927. .000 .003 .049 .155 .262' .365 .462 .606 .683 .738 .775 .818 .842 22.9 13.9
.u10 158. .000 .016 .195 .362 .418 .548 .591 .711 .753 .810 .850 .SSI .879 11.8 13.3

.

QJlnto Me II lento
VlvlO 1511. .000 .003 .059 .178 .288 .387 .472 .600 .688 .742 .780 .815 .845 22.4 15.1
.u10 102. .000 .000 .163 .397 .508 .500 .622 .782 .&15 .826 .850 .862 .875 17.3 12.3

Sexto Me I1I ento
VlvlO 1173. .000 .005 .003 .153 .257 .360 .438 .588 .670 .no .753 .804 .829 23.1 14.4
iliriO 93. .000 .005 .174 .397 .467 .582 .641 .768 .793 .830 .830 .843 .863 16.7 10.7



aJAOOO 5.2
F\l"Clál de n.aclllentos S8Q)1 C1lraclál cIBsde 1I naclllento

Por : Orden de naclllentus

y 5W::onjlSlto de rae 1118!'t06 rec lentes

Caltro I aró): Perloál de restrlcclál

Tabla 1 : 1965 y .as

[).Jnc I ál en 19S8S lrolcss

ItJEro
dEl castlI 9 12 15 18 21 24 30 38 42 48 60 72 Tr�medla DI�rs.

Segundo naclllento

UltllCS oos lm. .00) • COl .022 .092 .158 .248 .303 .408 .SOl .579 .623 .682 .714 26.7 18.9
TOCIOS los nacl- 1638. .(0) .004 .0(1 .202 .324 .425 .511 .&42 .728 .n9 .811 .860 .881 21 9 14.8
lientos

Tercer naClllento

UltllOS Ckl8 828. .(0) .(0) .017 .008 .132 .171 .235 .�2 .407 .«9 .497 .566 .638 27.4 19.7
TodOII los nac 1- 1378. .(0) .:xl4 .047 .151 252 .348 .431 .571 .646 .630 .739 .793 .829 23.1 15.0
IlentOl

Cuarto naclllanto
UltllOS cm 655. .(0) .(XXn .020 .060 .111 .152 .188 .287 .344 .380 .419 .48" .540 28.2 21.7
tocos los raer- 1074. .000 .002 .049 .143 .242 .326 .397 .533 .601 .648 .680 .734 .768 23.4 15.0
lientos

I).¡lnto nac Illanto
UltllOS Ckl8 49... .(0) .003 .022 .008 .105 .161 .2a! .285 .341 .407 .445 .497 .568 27.9 20.0
TOCIOS lOS nacl- 830. .000 .003 • OSO .156 .254 .345 .415 .538 .W7 .871 .701 .743 .779 22.9 lS.7
IlantOl

Sexto naclllanto
Ultl_ Ckl8 398. .(0) .(0) .018 .osc .008 .109 .147 .218 .285 .�8 .394 .<450 .495 30.7 19.5
TodOI los nacl- 695. .(0) .005 .oeo .ISO .231 .325 .382 .4� .570 .&41 .877 .728 .7S1 24.0 18.3
IlantOl
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Cuadro 5.2 Cont lnúa
Tabla 2: 1970 y más

D..Irac I ál en llElSes lrdlces
�ro
de casos 1 9 12 15 18 21 24 30 36 42 48 60 72 Trlmedla Dlspers.

SBgI.I'lQ) nac III anta
UltllOS 00s 763. .000 .001 .025 .104 .188 .267 .331 .439 .545 .636 .687 .�9 27.3 20.2
Todos los racl- 1023. .000 .004 .065 .176 .'1S7 .395 .471 .592 .698 .769 .803 .853 .887 23.2 16.7
lientos

Tercer nac Illento
UltllOS 00s 659. .000 .000 .020 .072 .138 .180 .250 .374 .438 .484 .546 .616 27.8 19.9
Todos los nacl- 830. .000 .003 .037 .l19 .218 .303 .382 .520 .599 .635 .689 .743 24.0 14.9
lientos

Cuarto nac II lento
UltlllOS ooS 483. .000 .000 .021 .061 .120 .151 .195 .308 .376 .425 .482 .564 29.5 22.1
Todos los raer- 597. .000 .001 .037 .123 .207 .270 .338 .467 .539 .582 .623 .689 24.8 16.9
lientos

Quinto naclliento
UltlllOS 00s 339. .000 .000 .011 .050 .088 . 145 .zs .2� .352 .431 .476 .561 29.7 20.5
Todos los nacl- 448. .000 .000 .037 .138 .224 .305 .374 .488 .539 .609 .650 .717 24.5 19.5
lientos

Sexto naclllento
UltllOS 00s 280. .000 .000 .019 .049 .068 .110 .159 .240 .336 .406 .459 .556 32.6 20.1
Todos los nacl- 364. .000 .003 .041 .119 .177 .261 .331 .431 .526 .589 .629 .698 25.8 18.0
lientos



CUadro 5.2 contlróa

Tabla 3: 1973 y .as

Durac Ion en seses

�ro
de casos 1 9 12 15 18 21 24 30 36

SegundO nacimiento
U It IIIXlS OOS 539. .000 .001 .031 .129 .233 .341 .412 .559 .617
Todos los nacimientos 577. .000 .004 .048 .167 .293 .404 .472 .600 .661

,_' Tercer nacimiento
,_ Ult 1a>S OOS 436. .COO .000 .032 .086 .147 .189 .301 .426
OD

. Taoos los nacl.lentos 458. .000 .000 .037 .105 .185 .255 .367 .480 .563
·1

Cuarto nacl_lento

Ultllllls dos 315. .000 .000 .026 .070 .121 .174 .218 .404
Todos los nacl.lentos �7. .000 .000 .031 .088 .163 .224 .266 .440

CUlnto nacimiento
Ultla>S OOS 209. .000 .000 .007 .055 .114 .156 .224 .349
Todos los nacimientos 227. .000 .000 .009 .089 .193 .259 .321 .440

Sexto nacl.lento
UltlllDs OOS 172. .000 .000 .016 .056 .071 .142 .203 .303
Todos los oacl.lentos 186. .000 .000 .029 .100 .143 .220 .290 .391



OJadro 5.3
eFlrClOn de nac'.'entos se� por áJraclOn desde el nacl.lento anterior

Por : Orden de nacl.'entos
y : CcmlclOn de tactercta

-

Durac IOn en leSes Indlces
ItInero
de casos 1 9 12 15 18 21 24 30 36 42 48 60 TrlmedllolSPers.

Segundo nacimiento
e 12 leses 525. .000 .001 .034 .137 .239 .313 .365 468 .558 .632 .687 .739 25.1 19.4

12 y �s lleses 238. .000 .000 .000 .010 .040 .134 .234 .356 .505 .647

Tercer nac ,. lento
e 12 seses 442. .000 .000 .028 .091 .168 .211 .262 .373 .432 .458 .512 .587 26.8 21.5

12 Y �s lleses 217. .000 .000 .000 .023 .052 .096 .219 .378 .453 .542

Cuarto nacl.lento
e 12 aeses 298. .000 .000 .020 .083 .153 .192 .230 .328 .358 .400 .469

12 y .as lleses lBS. .000 .000 .007 .019 .053 .007 .126 .274 .421 .472

Quinto nacl.'ento
e 12 aeses 194. .000 .000 .017 .051 .092 .146 .203 .262 .318 .368 .409

12 y más lleses 145. .000 .000 .000 .048 .081 .145 .209 .354 .408 .530

Sexto nacl.'ento
e 12 leSes 148. .000 .000 .027 .071 .095 .143 .180 .225 .299 .357 .420

12 y .as 19S8S 132. .000 .000 .010 .021 .032 .007 .132 .267 .396



- ---- - -- -

·F�IOn de naclllentos selJ)n c1JraclOn desde el naclllanto anterior
Por: Orden de naclllantos

y : Uso de ant lcoeceot I 'JOS

--

DJraclOO en aeses lrdlces
l(aero
decesos 1 9 12 15 18 21 24 30 36 42 .� 60 TrlDedla Dlspers.

Segu'lOO naclllento
No usuaria .353. .000 .002 .0« .145 .247 .357 .454 .541 .644 .740 .781
Usuaria 308. .000 .000 .00::1 .075 .155 .204 .241 .376 .483 .569 .634

...,
N
o

Tercer nae II lento-

l'
No usuaria 352. .000 .000 .031 .099 .186 .231 .299 .444 .505 .536 .593 .628 24.4 14.7
Usuaria 267. .000 .000 .005 .039 .065 .111 .198 .300 .369 .438 .513

cuarto naclllento
No usuaria 2n. .000 .000 .033 .088 .154 .191 .255 .398 .468 .500 .541
Usuaria 194. .000 .000 .004 .015 .059 .082 .092 .148 .217 .301

Quinto naclllento
No usuaria 196. .000 .000 .011 .062 .114 .175 .231 .344 .401 .493 .518
Usuaria 137. .000 .000 .010 .028 .040 .092 .162 .215

Sexto naclllento
No usuaria 167. .000 .000 .0031 .062 .085 .134 .191 .294 .393 .458 .481
Usuaria 110. .000 .000 .000 .027 .040 .071 .089 .125
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