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Resumen 
 
El objetivo de este estudio es evidenciar los factores que determinan el número de hijos que 
procrean las mujeres en su periodo fértil. Para ello se estimó un modelo de regresión lineal 
múltiple con variables explicativas categóricas utilizando los datos de la encuesta de condiciones 
de vida ECV_2018 para buscar la relación entre estas y el número de hijos que tienen las mujeres 
en su periodo fértil. La principal conclusión de este trabajo es que el haber alcanzado un 
complicado nivel de vida, sobre todo en términos de pobreza y falta de educación, se puede 
asociar a un número de hijos más allá del promedio; mientras que el haber alcanzado condiciones 
de vida más favorables que el promedio poblacional NO se ha podido asociar estadísticamente a 
un número de hijos menor al promedio. 
 
Palabras Clave: Población – Fecundidad – Fertilidad – Procreación - Nivel de vida – Estándar de 
vida. 
 
Abstract 
 
The objective of this study is to show the factors that determine the number of children that the 
women procreate in their fertile period. For this, a multiple linear regression model with categorical 
explanatory variables was estimated using data from the ECV_2018 living  conditions survey to 
find the relationship between these and the number of children that women have in their fertile 
period. The main conclusion of this work is that having reached a complicated level of life, 
especially in terms of poverty and lack of education, can be associated with a number of children 
beyond the average; while having reached more favorable living conditions than the population 
mean could NOT be statistically associated with a number of children below the average. 
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1. Introducción 
 
La educación representa un rol muy determinante en la vida de una mujer, pues mientras mayor 
es su nivel de educación, la posibilidad de acceder a mejores puestos de trabajo aumenta, al ser 
madre ella se ve condicionada, pues este hecho no le permite alcanzar el nivel más alto de 
educación, esto debido a que son las mujeres quienes dedican más tiempo a las labores 
domésticas dentro del hogar y a criar sus hijos, esto no contribuye a su preparación académica y 
a la inclusión en el mercado de trabajo (Bastidas & Medina , 2011, págs. 93-119). Además el nivel 
de educación influye en  la intervención de las mujeres en el ámbito económico y en su capacidad 
de compra, así como también en los hijos que decide procrear, pero este no es el único factor que 
influyente , podríamos decir que el comportamiento procreador de una mujer en edad fértil (15-49 
años) depende de las circunstancias que vive actualmente como de las vivencias pasadas y 
además de su visión de futuro, la conducta reproductora de una mujer se debe a causas 
integradas por diversos factores como: el nivel de educación, edad a la que tuvo relaciones 
sexuales por primera vez, edad a la que tuvo su primer hijo, factores sociales, sus creencias 
religiosas, preferencias personales, estado civil, factores económicos, actitudes, factores que 
afectan el riesgo de concebir, el número de hijos que hubiese querido tener, región en la que vive, 
si vive en un sector urbano o rural, percepción de pobreza, conocimiento sobre el control de la 
natalidad, etc. (Bremner, Bilsborrow, & Feldacker , 2009, págs. 93-113). 
 
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dice que: “El promedio de hijos de las mujeres en 
edad fértil tiene una tendencia decreciente, al pasar de 2. 59 en el período comprendido entre el 
2010 al 2015 a 2.45 hijos por mujer en el periodo comprendido entre los años 2015-2020 (Instituto 
Nacional de Estadística y Censos, 2018)”.  
 
En os últimos años en nuestro país se evidencia una baja en la tasa de fecundidad “En el año 
2010, la Tasa Global de Fecundidad en Ecuador es de 2,4 nacidos vivos, es decir una mujer 
durante su vida fértil tendría en promedio 2 hijos (Censo de Población y Vivienda., 2019, pág. 7)”.  
 

Los valores del factor de crecimiento transformante, TGF, en el Ecuador 
han disminuido a lo largo del tiempo, debido a influencias de índole 
cultural, económica y política como los planes de salud y educación 
sexual. El factor de crecimiento transformante, TGF,  es mayor en las 
zonas rurales que en las urbanas esta diferencia disminuye a medida que 
se elevan los niveles de desarrollo económico y social (Censo de 
Población y Vivienda., 2019, pág. 7).  

 
El objetivo de este estudio es analizar si los factores expuestos anteriormente influyen o 
condicionan la decisión de cuantos tienen las mujeres durante su etapa fértil y como lo hacen. 
 

2. Marco Teórico 
 
Las relaciones establecidas en la literatura revisada los hijos que procrea una mujer durante su 
vida fértil y los distintos factores que influyen, tales como edad en la que tuvo su primer hijo vivo, 
constituyen la base teórica de este estudio y nos permitirán definir la forma funcional de las 
variables que aparecen en nuestro modelo (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 
2014) (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2018). 
 
En lo subsiguiente se fundamenta este estudio, por lo cual se detallan algunos conceptos que serán 
de gran utilidad durante el desarrollo del mismo (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo., 
2018). 
 

3. Descripción de las Variables 
 

3.1. Edad a la que tuvo el primer hijo 
 
En un estudio realizado por la CEPAL en el año 2015, se menciona que “En varios países tuvo 
lugar una disminución de la edad al primer hijo durante los últimos años, al mismo tiempo que se 
registró un fuerte descenso de los niveles de fecundidad de la población (Calderón Hoffmann & 
Stumpo, 2017, págs. 11-58)”.  
 
 
 



3.2. Nivel de Educación 
 
Entre los factores que influyen en la decisión de una mujer de retardar su maternidad está el nivel 
de instrucción, lo que les ha permitido mejorar su situación económica. 
“La educación juega un papel importante en la vida de una mujer, especialmente cuando ésta es 
madre, a medida que el nivel de instrucción aumenta permite acceder en mejores condiciones al 
mercado laboral (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2018, pág. 7)”.  
 
 



 



 





 



3.3. Nivel de Pobreza 
 

Hay evidencia que mientras mayor es la pobreza en la que viven las  mujeres,  más  hijos tienen, 
esto puede deberse a diversos hechos como el que una mujer pobre tiene menos acceso a 
información, es decir desconocimiento sobre el control de natalidad o no posee dinero para 
utilización de métodos anticonceptivos. 
 
En un estudio realizado por SENPLADES se menciona que a “Niveles elevados de mortalidad y 
fecundidad se asocian con mayores niveles de pobreza y, por tanto, con una menor equidad y 
una mayor exclusión social (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo., 2018)”. 
 
También los datos de dicho estudio muestran, que las mujeres en la actualidad en Ecuador 
procrean menos hijos durante su etapa reproductiva. 
 

 
 

3.4. Estado Civil 
 
El estado civil influye en la decisión de procrear hijos, y cuantos, pues es evidente que una gran 
parte de los nacimientos, por no decir la mayor parte, ocurren dentro de una familia constituida 
legalmente por el matrimonio, aunque también hay un incremento en los últimos años en el 
número de hijos que nacen fuera del seno familiar, es por ello que el matrimonio es considerado 
“como un indicador básico de la exposición al riesgo de embarazo y cuyas características tienen 
implicaciones sobre el curso de la fecundidad (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2018)”. 
 

La tasa bruta de nupcialidad ha tenido una tendencia a la baja en los 
últimos 25 años, donde se puede constatar una tendencia similar a la 
seguida por la tasa de fecundidad, lo que pone de manifiesto la relación 
entre ambas variables, sin que el descenso de la nupcialidad pueda 
considerarse la causa de mayor peso en la caída de la natalidad (Muñoz & 
Mideros, 2017, págs. 98-106). 



 



3.5. Hijos que Hubiese Querido Tener 
 
Esta variable se puede considerar como un indicador del tamaño de familia que desea tener una 
mujer, sin embargo estudios sobre la heterogeneidad en la edad a la una mujer empieza a tener 
hijos en “muestran que para casi un quinto de las mujeres que culminaron el ciclo reproductivo, la 
fecundidad efectiva supera al número de hijos que hubieran deseado tener (Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, 2018) (Fernández , Martínez, Crrasco, & Palma, 2017)”. 
 

 
 
 

3.6. Autodeterminación Étnica 
 
En un estudio se evidencia “que si bien la disminución de la fecundidad ha sido generalizada, su 
intensidad y oportunidad ha sido distinta, lo que se refleja en la persistencia de niveles de 
fecundidad diferentes entre los grupos étnicos, estratos socioeconómicos, niveles de instrucción y 
área de residencia de las madres (Gando, 2019, págs. 49-54) (Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, 2018) (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014)”. 
 

 



 
Es decir, que la etnia de la que una mujer se considere influye en la decisión de cuantos hijos 
tiene a lo largo de su vida fértil. 
 

4. Metodología 
 

4.1. Datos y Variables 
 

Se utilizan los datos de la encuesta de condiciones de vida ECV_2014 para buscar la relación 
entre estas y el número de hijos que tienen las mujeres en su periodo fértil. En la base inicial de la 
encuesta se presenta la información de 109 694 personas, pertenecientes a 28 970 hogares 
encuestados y representando a 15 952 442 ecuatorianos. Existen 24 526 mujeres encuestadas 
entre 15 y 44 años, que representan a 3 664 052 ecuatorianas en edad fértil. Se considera en 
este estudio la información de 2 762 mujeres encuestadas entre 45 y 49 años que representan a 
las 422 910 ecuatorianas que han superado recientemente su edad fértil y de las cuales ya se 

conoce con suficiente certeza el número de hijos que tendrán en su vida, así ́como las 
condiciones en que viven luego de haber superado esta etapa (Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, 2018) (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo., 2018). Existen 141 
observaciones con valor nulo en la pregunta total de hijos nacidos vivos, que corresponden a las 
mujeres que no han tenido hijos, junto con los 14 casos adicionales en los que la respuesta se 
registró con el valor de 0, mismo valor que será asignado a los nulos mencionados anteriormente. 
Se presenta el resumen de la variable respuesta, número de hijos que procrea una mujer durante 
su etapa fértil: 
 

 
 

A continuación se visualizan las variables que se considera pueden explicarla. Consideremos 
finalmente que el número promedio de hijos que han tenido las mujeres en la base final es de 
3.00,  
valor que nos servirá para analizar las variables explicativas. 
 

4.2. Especificación 
 
La variable que va analizarse es: 

 
Y: Número de hijos que procrea una mujer durante su etapa fértil 

 
Las variables que influyen en el número de hijos que procrea una mujer durante su periodo 
reproductivo se detallan a continuación: 
 

4.2.1. Edad en la que tuvo su Primer Hijo Vivo 
 



 
 

• Es de esperar que el número de hijos que procrea una mujer dependa de qué tan 
temprano tiene a su primer hijo, así, esta variable está relacionada de manera inversa 
con la respuesta. 
 

• Aparecen 155 observaciones con valor nulo, correspondientes a las mujeres que no han 
tenido hijos. 

 
 

• El número de hijos que tuvieron las mujeres entre 20 y 24 años es el más cercano al 
promedio de la población. 
 
 

4.2.2. Número de Hijos que Hubiese Querido Tener 
 

 



 
 
 

• Esta variable representa el deseo de una mujer por tener más o menos hijos de los que 
realmente tuvo y tiene relación directa con la variable respuesta. 
 

• En este caso asignamos a los valores nulos el de -1 que tienen quienes no responden. 

• El valor de 3 tres hijos es el más común y es también el de promedio más cercano al 
de la población. 
 

• Llama la atención el alto promedio de quienes reportan no haber querido tener hijos. 
 

 
 

4.2.3. Nivel de Estudios 
 
 



 
 

 

• Es conocido que el número de hijos que procrea una mujer se relaciona de manera 
inversa con el nivel de estudios que tiene. 
 

• Se reagrupan las categorías de nivel similar para llegar a los 5 grupos usuales. 
 

 

• Secundaria es la categoría que más se acerca al promedio de la población. 
 

 
4.2.4. Estado Civil 

 
 

 
 
 

• Podemos interpretar esta variable mencionando que el número de hijos disminuye con 
el grado de formalidad que las mujeres hayan dado a la ruptura de sus relaciones, y 
que además es algo mayor cuando establece una unión libre o se ha quedado viuda. 



• La mayoría de mujeres llegaron a la etapa de estudio casadas y con un número 
promedio de hijos cercano al de la población. 

•  
 

4.2.5. Auto identificación Cultural 
 
 

 
 
 

• Respondiendo a la pregunta Cómo se identifica según su cultura y costumbres, las 
mujeres se auto identifican en alguno de los grupos étnico-culturales que también 
influyen en su comportamiento reproductivo. 
 

• La gran mayoría de las mujeres se consideran mestizas. 
 

 

• Las mujeres indígenas y negras son quienes más hijos tienen. 
 
 

4.2.6. Percepción de Pobreza 
 
 

 
 
 

• Las mujeres con mayor percepción de pobreza tiene un mayor número de hijos a lo 



largo de su etapa fértil. 
 

• La categoría Más o menos pobre es la más común y es también la que presenta el 
promedio de hijos más cercano al de la población. 

 
 

4.2.7. Urbanidad 
 
 

 
 
 

• Las mujeres que viven en áreas rurales tienen más hijos que aquellas de las áreas 
urbanas. 

• La categoría Urbano es la más común y es también la que presenta el promedio de 
hijos más cercano al de la población. 

 
 

4.2.8. Región 
 
 

 
 
 

• Las mujeres que viven en la Amazonía tienen más hijos que en las demás regiones. 



 

• Las categorías Costa y Sierra tienen similar participación y también coinciden en el 
promedio de hijos que es el más cercano al de la población. 

 
 

• Galápagos tiene una muy baja participación y además su promedio de hijos no es 
mucho menor al de la población. 

 
 

5. El Modelo 
 

El número de hijos vivos se analizará en función de las siguientes variables: 
 

𝑵𝑯𝑽 = 𝒇(𝑬𝑷𝑯, 𝑯𝑸𝑻, 𝑵𝑬, 𝑬𝑪, 𝑨𝑬, 𝑵𝑷) 
 

Donde: 
 
EPH: Edad a la que tuvo el primer hijo. HQT: Hijos que hubiese querido tener. NE: Nivel de 
educación. 
 
EC: Estado Civil. 
 
AE: Auto denominación Étnica 
 
NP: Nivel de Pobreza. 
 
R: Región 
 

Hemos utilizado variables de carácter cualitativo que pueden ser importantes para explicar el 
comportamiento de la variable endógena, como la etnia, estado civil, nivel de educación, edad a la 
que tuvo el primer hijo, hijos que hubiese querido tener, etc. Cada categoría de los factores 
cualitativos, se presentan en forma de información binaria, en este caso debemos decidir a qué 
caso se le asigna el valor 1 y a cual se le asigna el valor 0. 
 
Se ajusta una regresión lineal múltiple con variables explicativas categóricas. Las variables 
continuas también se han ingresado en las categorías descritas anteriormente. A continuación se 
muestra el comando ingresado al software R para ajustar la regresión final de la cual 
analizaremos los resultados: 
 
 

 
6. Resultados 

 
6.1. Validación del Modelo 

 
Para validar el modelo que se estimó realizamos el test de significancia individual, test de 
significancia conjunta, verificamos la correcta especificación del modelo estimado, verificamos la 
presencia de homoscedasticidad, la no presencia de multicolinealidad (Calderon Hoffmann, Dini, 
& Stumpo, 2017). 
 
 
 
 

6.2. Test de Significancia Individual 
 



 

 
 

• Los coeficientes tienen los signos esperados y dimensiones coherentes. Todas la las 
variables pasan con holgura las pruebas de significancia individual 
 

• El R2 superior al 50% indica que se ha explicado parte importante de la variabilidad, 
aunque se puede mejorar el entendimiento del fenómeno con variables adicionales que 
no recoge la encuesta utilizada. 

 
6.3. Test de Significancia Conjunta 

 
También pasa la prueba de significancia global pues el estadístico F es un valor alto, esto quiere 
decir que las variables están conjuntamente significativas. 
 
El modelo ajustado pasa también las pruebas de validación usuales en una regresión múltiple. 
 

6.4. Heterocedasticidad 
 

Se quiere verificar que las variables cumplan la condición de homocedasticidad, es decir que la 
varianza sea contante, para realizar esta prueba se usa el test de Brush Pagan (Jiménez, 2015), 
donde se obtiene el siguiente resultado: 
 

 
 

 
No existe presencia de Heterocedasticidad, en otras palabras que se cumple el supuesto de 
homocedasticidad. 
 



6.5. Forma Funcional 
 
 

 
 
Existe una correcta forma funcional en el modelo que se ha estimado. 
 

6.6. Multicolinealidad 
 
Para determinar si existe o no Multicolinealidad entre variables se usó el criterio del VIF. 
 
 

 
 
Mediante el cual se puede constatar que no existe problema de Multicolinealidad. 
 
 
Conclusiones y Recomendaciones 
 
 

 
 
La principal conclusión de este trabajo es que el haber alcanzado un complicado nivel de vida, 
sobre todo en términos de pobreza y falta de educación, se puede asociar a un número de hijos 
más allá del promedio cercano a los 3; mientras que el haber alcanzado condiciones de vida 
más favorables que el promedio poblacional NO se ha podido asociar estadísticamente a un 
número de hijos menor al promedio, como se puede apreciar con la baja significancia de las 
variables asociadas a estos temas. 



 
 

 
 

 

• La edad a la que se tiene el primer hijo presenta la relación lógica con el número final 
de hijos al contar con una mayor o menor ventana de tiempo con actividad 
reproductiva. Es decir si tuvo su primer hijo antes de los 19 años tiene una relación 
positiva con el número de hijos que tuvo una mujer en edad fértil, aumenta el número 
de hijos pues incrementa en 0.86 el número de hijos. 
 

• El deseo de tener un gran número de hijos obviamente influye también en la 
consecución de este fin. El que haya querido tener 4 5 y 6 hijos influyen positivamente 
en el número de hijos que tuvieron pues en el primer caso incrementa en 0.40 en el 
segundo en 0.76 y en el tercero en 1.80 el número de hijos que tuvo. 

 
 

• Asimismo el estado civil presenta la relación lógica disminuyendo el número de hijos en 
las situaciones que la mujer pasa menos tiempo en una relación formal. El que una 
mujer sea soltera, separada, divorciada o separada afectan negativamente al número 
de hijos que tuvo pues en el primer caso disminuye en 0.73, en el segundo en 0.54 y 
en el tercero en 0.85. 
 

• Algunos marcados factores culturales, como la pertenencia a los grupos descritos por 
las variables Negra, Indígena, Rural y Amazonía, influyen claramente en un número de 
hijos mayor al promedio. 
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