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PRESENTACION 

El presente trabajo es parte de los resultados arrojados 

por el proyecto "Mortalidad infantil según grupos sociales", 

realizado en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Uní 

versidad Nacional Autónoma de México durante el año de 1984. 

Este proyecto comprendió una discusi6n te6rico-metodoló

gica y la recopilaci6n y procesamiento de informaci6n, as! como 

su anUisis. 

La información obtenida sirvi6 como fuente para la real~ 

:aci6n de este trabajo, cuyo objetivo primordial es el estimar. 

un modelo para cuantificar la importancia de las variables "ex

plicativas" de la mortalidad infantil, con el fin de buscar maf 

cos de referencia te6ricos que dirijan a la comprensión de las 

determinantes de 'sta. 

Antes de iniciar la exposici6n de este trabajo, deseo 

agradecer al actuario Ren' Jiménez Ornelas la direcci6n del mi! 

mo. Agradezco también su apoyo, su amistad y su crítica. 

TambiEn agradezco al equipo de trabajo que colaboró en 

el proyecto su ayuda y comentarios al mismo. De manera espe· 

cial a los actuario.s Graciela Ruiz y Gabriel Vera por el proce

samiento de la informaci6n en el Banco de México. 



Finalmente agradezco al Instituto de Investigaciones So· 

ciales de la Universidad Nacional AutOnoma de M!xico el mate· 

rial facilitado para la realización de este estudio. 



INTRQDUCCION 

La mortalidad infantil en su fase postneonata1l1 obedece 

a causas que tienen un marcado elemento social y económico, co

mo son las enfermedades originadas por condiciones de vida pre

carias: deficiencias nutricionales, infecciones y anemias. 

Estudiar la fase postneonatal lleva a un acercamiento 

global del fenómeno. Este permite, a su vez, buscar una aprox! 

mación causal que desentrañe las variables claves. La diversa 

naturaleza de estas variables crea mayor complejidad para el es 

tudio del (en6meno, 

Al hablar de su complejidad debemos interrogarnos sobre 

el ¿cómo? y el ¿por qué? de la muerte de un niño. En respuesta a e!_ 

tas interrogantes se puede señalar que la muerte es el resulta

do de una cadena compuesta por eventos. sucesivos, en donde una 

causa provoca enfermedad y múltiples elementos, ast como dife

rentes condiciones conducen a la recuperaci6n o al deceso; de 

aqur que la explicación del fenómeno vaya ligada a la de la mor 

bilidad.Y 

~/ 

La mortalidad infantil se divide en los decesos ocurridos 
en los primeros 28 d!as o un mes (mortalidad neonatal) y en 
los decesos que suceden del primer mes al primer año de vi
da (mortalidad postneonatal). Esta distinción permite sep! 
rar, a grosso modo, los componentes end6genos de los ex6ge
¡enos en la mortalidad. 
Es decir,a los mecanismos que conducen de la salud a la en· 
fermedad. 



El explicar los mecanismos que conducen de la salud a la 

enfermedad permite entender por qué la mortalidad infantil es 

un excelente indicador de las condiciones de desarrollo de un 

pueblo. Estos mecanismos son expresi6n de múltiples elementos 

que interactúan simultáneamente y se puede pensar en condicio· 

nes propias de ocupaci6n, nivel de instrucci6n alcanzado, nutr~ 

ci6n, vivienda, etc. Ello origina que la mortalidad infantil 

sufra una influencia diferencial de las condiciones sociales ma 

yor a la que sufre la mortalidad en general, ya que, durante los 

primeros meses de edad la salud de un individuo es muy vulnera

ble a la acción de factores patol6gicos de la madre y del medio 

externo (higiene, alimentaci6n, cuidados maternos, asistencia 

m~dica, etc.), los cuales van asociados al nivel cultural y s~ 

cial de la familia. La mortalidad infantil funciona entonces 

como un excelente indicador de la calidad de vida y condiciones 

de salud de una población. 

Como ejemplo de la aparición de riesgos t1picos origina

dos por la calidad de vida y condiciones de salud está la desnu 

trici6n, la cual incrementa las enfermedades infecciosas y par! 

sitarias, pues el organismo no cuenta con defensas suficientes. 

La dimensi6n del problema de desnutrici6n a nivel nacio

nal es la siguiente: el 30\ de la poblaci6n, el sector mds po

bre, dispone del 10\ de los productos agrfcolas; el 31\ de los 

~abitantes reciben i~gresos inferiores al costo de la ali11enta

ci6n mfnima balanceada, y aunque hay producci6n de leche para 



medio litro diario por cada menor de 15 años, cuatro millones de 

niños menores de 5 años nunca la han probado.11 

A nivel nacional se encuentran también diferencias impar· 

tantes en los niveles de mortalidad, que dependen del desarrollo 

social y económico desigual en cada región. Así, el estado de 

Chiapas presenta una esperanza de vida (c.: ) masculina de 52 .3 

años y femenina de 53.79 años, mientras que ~uevo León registra 

una c..: de 64,75 y 68.SJ años, masculina y femenina respecti· 

vamente, para 1970,!/ Esta distancia de más de JO años entre 

dos entidades federativas del pats depende del grupo social que 

se está estudiando y es, en este sentido, que "la posibilidad 

de supervivencia de los individuos está íntimamente vinculada 

a su ubicación dentro de los distintos grupos sociales".V 

Con lo anterior se busca hacer ver la necesidad de pro· 

fundizar en el análisis cualitativo de la mortalidad infantil, 

como reflejo de las condiciones socioecon6micas, politicas, cul 

turales y médicas en que vive cada grupo social, y a través de 

él adquirir otra dimensión en la explicación del fen6meno. 

Ast pues. el' objetivo de este trabajo es realizar el es

tudio de la mortalidad infantil de dos grupos sociales con sus 

í/ 

L5pez Acufta, Uan1el. La salud desigual en México. Siglo XXI 
Editores. 1981. 
Jiménez, Ren6 y Alberto Minujtn, "Características y evolu
ci6n de la mortalidad en México", en Los factores del cam
bio demográfico en México. Si~lo XXI Editores. 1984, 
Op cit. p. 21. 



diferencias y similitudes, a través de las relaciones que hay e~ 

tre las variables que los caracterizan, 

De e$ta manera no s6lo interesa saber o confirmar los ni· 

veles de mortalidad existentes, sino explicar por qué se presen· 

tan. As1, la hip6tesis general de este trabajo se plantea como 

la diferente determinación en las condiciones de existencia de 

los individuos que componen cada grupo social, diferencia que se 

refleja en las variables que determinan a cada grupo. 

Para lograr este objetivo se han elegido dentro del esta· 

Jo de Guanajuato un grupo social marginal y un grupo social cam· 

pesino. El primero situado en una colonia ubicada en la perife· 

ria de la ciudad de Le6n y el segundo en el Municipio de San 

Luis de la Paz, al norte del estado. 

Cabe seftalar la importancia en el estudio del uso adecua 

do de la tfcnica estadtstica seleccionada, donde se han discutí· 

do las ventajas de su aplicaci6n, las limitantes de su uso y c6· 

mo salvarlas, así como su alcance en la interpretaci6n de los re 

sultados en las relaciones de las variables consideradas, que 

con ésta se obten¡an. 

Para una mejor comprensi6n del trabajo, su estructuraci6n 

es la si¡uiente: 

El apartado I pre5enta una revisi6n critica de algunos de 



los estudios sobre mortalidad-mQrtalidad infantil que profundi

zan en la explicaci6n del fenómeno. 

En el apartado II se describe la metodologia utilizada, 

sus ventajas y limitantes, el modelo y se describen las varia

bles a utilizar y su construcción. 

Dentro del apartado 111 se caracterizan los grupos socia 

les en estudio; para ello se describe su localización, medio a~ 

biente, relaciones de producción y la forma en que éstas se di

ferencian en cada grupo. 

Una vez caracterizados los grupos en estudio y descrita 

la metodología aplicada, se presentan los resultados obtenidos 

en el cap!tulo IV. 

En el apartado V se presentan las conclusiones obtenidas 

en este trabajo. 

Por dltimo, se desea aclarar que la metodología utiliza

da da pie a estudios paralelos en dos líneas principales: la 

primera profundizando en consideraciones numérico-estadtsticas 

del método en st, y la segunda sobre la interpretaci6n desde pua 

tos de vista antropológicos, sociales y epidemiológicos de los 

resultados obtenidos. Estos análisis quedan fuera del per!metro 

de estudio del presente trabajo.· 



I. REVISION DE ESTUDIOS RECIENTES Y SUS APORTACIONES 

En este apartado se analizan algunos de los estudios so

bre mortalidad-mortalidad infantil y su aportaci6n al conoci

miento del fen6meno. A tal efecto, la revisi6n se estructura 

de acuerdo a la explicaci6n que cada estudio ha logrado ofrecer, 

desde la descripci6n de niveles y tendencias generales hasta· e! 

tudios cualitativos desde el punto de vista de diferentes disci 

plinas (epidemiologia, antropologla, economfa). 

Finalmente se analizan estudios de caricter multidisci-

plinario donde la coabinaci6n'de distintos puntos de vista pro

fundiza en el nivel de conoci•iento. 

El primer acercamiento al fend•eno de la mortalidad en 

Mfxico est! inicialmente basado en dos indicadores: la tasa br~ 

ta de mortalidad y la esperanza de vida al nacer.~/ Su medi

ci6n es un primer paso hacia la búsqueda de anilisis cualitati

vos sobre la mortalidad. 

Actualmente se cuenta con mediciones de la mortalidad 1~ 

neral, específica e infantil y con tablas de mortalidad para el 

!7 Dinlmica 4c la poblaciAn de Mf1íco,.Centro de Estudios Eco· 
nómicos y Deaoar•ficos, El Colegio de M!1ico, 1981. 



total nacional, así como para cada entidad federativa.~/ 

La elaboración de tablas de mortalidad para el pais ha 

permitido el desarrollo de investigaciones en mortalidad gene

ral, mortalidad infantil y en las causas que producen dicha mor 

talidad a nivel nacional, mientras que las tablas por entidades 

federativas proporcionan estos indicadores a ese nivel y son un 

primer paso para la búsqueda de análisis cualitativos sobre el 

proceso de mortalidad según grupos sociales. 

Mortalidad urbano-rural 

En cuanto a la mortalidad urbana y rural, "el problema 

central reside en saber si existe o no mortalidad diferencial 

rural-urbana",!/ El principal obst!culo que se presenta para 

investigar sobre este diferencial es la necesidad de coatar con 

informaci6n estadlstica de calidad. 

Hasta 1950 se lleg6 a afirmar que la mortalidad rural 

era menor que la urbana "pese a la casi total carencia de 

!/ 

Para el total nacional: Benltez Zenteno, Raúl y Gustavo Ca
brera A. Tablas abreviadas de mortalidad de la~oblaci6n de 
Mbico 1930 1940, 1950 1960. El colegio de M xico, 1967 • 

. Por enlidad tederativa: torona, Rodolfo, Renf Jimlnez y Al
berto Minujln. La mortalidad en Mfxico. Tablas abreviadas 
de mortalidad Tara las entidades federativas y el total de 
ia Repd6i1ca,94o, 195oó 196of 1970, 1980. Instituto de I!! 
vesti,aciones Sociales, N.r\M, §so. 
Din•1111ca de la poblaci6n de México, Centro de Estudios Eco
nómicos y Demogrlficos, El Coleg10 de Mlxico, 1981. 



servicios médicos que se observó hasta fechas recientes'' .Y 

Sin embargo, "al examinar las tasas brutas de 11ortalidad 

en el período 1959-1961, en algunas entidades se descubren dos 

hechos que hacen dudar de la confiabilidad de los valores con-

si;nado3: por una parte, las tasas de mortalidad de las entida

des seleccionadas son muy inferiores a la tasa rural general p~ 

ra el país y, por otra, la diferencia entre la tasa rural y ur· 

bana, respecto a la misma entidad, es sumamente amplia. Ast, 

entre 1959 y 1961 las tasas rural y urbana fueron respectivame~ 

te 5,1 y 11 .2 en el estado de Tamaulipas, y 7.4 y 3.0 en Duran-

50" ,.!...Q/ 

En este período de estudio (1950-1960) la causa princi

pal de las bajas tasas rurales es el subregistro de las defun· 

ciones en las áreas rurales. 

Actualmente, las concentraciones urbanas han superado 

las posibilidades del aparato productivo de ofrecer empleos per 

manentes y remunerados en el número demandado, cre4ndose condi· 

ciones de marginalidad que presionan al sistema de servicios. 

Si se aftade a esto que la economf a rural no ha recibido los 

"beneficio!i" del desarrollo industrial de una manera equitativa, 

!Q/ 

De la Pefia, Mo 1 sl!s T. "El pueblo y su tierra, mi to y rea 1 i 
dad de la Reforma A'raria en M~xico", citado en Dinámica de 
la población de Mfx1co, Centro de Estudios Econ6micos y De· 
mo¡rU1cos, El Cole¡io de México, 1981. 
lbid,p.21 .. 



el estudio de grupos sociales es necesario para la corrección y 

análisis de información sobre el diferencial urbano·rura1 . .!l/ 

~lortalidad resional 

El desarrollo desigual en diferentes regiones del pafs 

se refleja en las grandes disparidades que existen en los nive

les de mortalidad. La distribución inequitativa del ingreso 

origina fuertes desigualdades a nivel regional. Ast, por ejem

plo, solamente en diez estados el SO\ de las viviendas cuenta 

con servicios de drenaje, lo que revela que ZZ entidades prese~ 

tan todavía problemas crfticos en cuanto a condiciones salubres 

de vivienda, que a su vez propician el surgimiento de enfermeda

des infecciosas .. !l/ 

El estudio de esta relación entre el medio y las "condi

ciones en que se desarrollan enfermedades aporta elementos para 

asociar la incidencia de ciertas causas de muerte con los cam

bios en factores sociales y culturales" ).Y 

Se considera que entre más desarrollado es un pats exis

te mayor equidad en la distribuci6n del ingreso; luego entonces, 

117 

ll/ 
!.Y 

Sobre este punto abundaremos en el inciso referente a gru
pos sociales. 
Uno mas uno, ·12 de agosto de 1984, p. 13. 

Morelos, Josf B. "Diferencias re$ionales del crecimiento 
econdmico y la mortalidad en México, 1940-1960". Revista 
Demoarafta y Economfa, Vol. 7, No.3, 1973, pp.281·311. 



las variables que explican la tendencia a la i¡ualdad en la di! 

tribuci6n del ingreso sen las aismas que explican el descenso 

de la mortalidad,1!_/ 

Al respecto, _se ha investi1ado·a1 considerar el in¡reso 

y la tasa de mortalidad por re1iones, Al construir Indices de 

desi¡ualdad por re¡iones se ha encontrado evidencia de los fac

tores econ6mico•sociales como determinantes de la mortalidad, 

con lo que se ha avanzado en el nivel de conoci•iento,.!1/ 

Mortalidad y variables socioecon6aicas 

Entre los estudios efectuados sobre el tema se pueden di! 

tin¡uir tres arupos: las investi¡aciones que se centran en rela

ciones ¡enerales entre el nivel 1eneral de aortalidad y la re

¡i6n del pals; aqufllos que diferencian el co•portamiento de la 

·mortalidad en distintos arupos sociales (atendidos en distintos 

hospitales), y los estudios que analizan directa•ente a arupos 

predeterainados con objetivos deliaitados, coao correcci6n y an~ 

lisis de inforaacidn. 

10 
Tri 

bp cu. p. i81 
Op cit. Cuadro 9 p, 305, utilhando siluiente re1ionaliza
ci6n: Re1i6n J ('aja California Norte, aja California Sur, 
Nayarit, Sinaloa, Sonora); Re1idn 2 (Coahuila, Chihuahua, 
Duran10 y Nuevo Leen); Re1iOn 3 (Taaaulipas y Veracruz); 
Reli6n 4 (A¡uascalientes, San Luis Potosi y Zacatecas); Re-

f i ri 5 (Coliu, Jalisco, Guanajuato y Nichoadn) ; Regi6n 6 
Hidalfo, More101, Puebla, Querfta'ro y Tlaxcala) ; Re¡i6n 7 · 

(J)htr to Federal y Estado efe Jllfxico; Resten a (CHpeche, 
Chiapas, GUerréro, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucat&n). 



La falta de correspondencia entre las tasas de mortali

dad infantil y otros indicadores de mortalidad por edad, en es

pecial la probabilidad de muerte de uno a cuatr ~ños, motiv6 

un análisis detallado de las tasas registradas, a fin de descu

brir posibles errores u omisiones.12./ Por medio de estimacio· 

nes se pone en relieve una gran subestimaci6n de la mortalidad 

infantil debida a la omisi6n en el registro de las defunciones 

correspondientes. "La subestimaci6n en los años de 1930 y 1940 

se calcula en un 40\, La tasa de 1930 era de 147 y se estima en 

244; la de 1940 se estima en 207 y no en 125 como se registr6. 

Para 1950 la subestimacidn se calcula en un 35\ ,. lo que hace su 

birla tasa de 101 a 155, y en 1960 y 1965 fue todavla de 16\, 

lo que da tasas de 88 y 78 defunciones de menores de un afto por 

cada mil nacidos vivos.11/ 

Diferentes factores son causa de la enfermedad-mortali· 

dad de los niños. Investigaciones explicativas aisladas han e~ 

puesto al¡unas de las variables que se relacionan con el deceso 

de un niño e intentan aproximarse a la relacidn que existe en

tre la mortalidad infantil y factores socioecon6micos, Sin etmargo, 

se sabe que "ni siquiera es f4cil enumerar todos los factores 

que se mencionan como posibles determinantes de la mortalidad 

167 Cordero, Eduardo, 11La subestimaci6n de la mortalidad infan 
t il en Mfxico". Revista Demoara fía y Economla, Vol. 11 , -
No. 1, 1968, pp. 44-62, Citado en La d1nlm1ca de la pobla• 
ci6n de Mfxico, p. Z5, 
Ibid, 



infantil" . .!..~/ Se ha eiplorado la asociaci~n entre la condici6n 

de supervivencia y algunas variables como la edad, el orden de 

nacimiento, la lactancia, las pfrdidas y la escolaridad, Den

tro de las variables, para que un nifto logre alcanzar su primer 

año de vida !IOn condiciones óptimas; la edad de la •adre, mayor a 

19 y menor a 35 años; el intervalo entre un nacimiento y otro, 

mayor a doce meses; el nifto debe ser alimentado con leche mate~ 

na, y la madre debe tener escolaridad, 

La selección adecuada de variables no correlacionadas 

permite determinar el peso de cada una de ellas como "causa" de 

1.a aortalidad; pero esta seleccidn es tambifn una li•i tinte, ya 

que otras variables influyen y no pueden ser incorporadas debi

do a su correlación. Ello ori¡ina que estudios explicativos c~ 

mo el anterior no puedan incluir nuevas variables que adicionen 

elementos explicativos para un análisis causal. 

Salud-mortalidad 

Entre los estudios que diferencian el comportamiento de 

la morbilidad se ha exhibido el diferencial que existe entre 

las morbilidades que afectan a los pacientes del Hospital General 

1!7 Gard..i y Garma, Irma 0, "Deterainantes de la mortalidad in
fantil en Mhico", en las Memorias de la Seaunda Reunión Na
cional sobre la fnvestigac1dn Demo1rlf1ca en Mfuco, 1983. 
El trabaJO es U basado en la Encuesta Mexicana de Fecundidad. 



y a los pacientes de hospitales de consulta privada y de las 
19/ compañías de seguros,~ Los primeros (~OS?ital General), sue• 

len ser trabajadores de campo, desemple1dos ~ subempleados y 

trabajadores eventuales no asegurados. Los segundos pertenecen 

a la clase media o a la alta burguesía; tienen capacidad de co~ 

pra de servicios médicos de altos precios y un nivel de vida 
~01 muy superior a los pacientes del Hospital General,=-

La caracteri:ación de los dos tipos de pacientes establ~ 

ce dos tipos diferentes de patolo¡las; dos formas de enfermar. 

Las caracterist icas presentes en la "Patolo¡ta de la pobreza" 

son la desnutrición, la 110rtalidad a edades tempranas, una alta 

frecuencia en padecimientos infecto-contaRiosos, cirrosis hep&

tica, alteraciones severas de la piel, complicaciones de parto 

y aborto provocado, as! como la acumulación en un mismo indivi

duo de varios padecimientos, Adem&s, las cifras de p:idecimien· 

tos crónico-degenerativos y de muerte por senilidad son mlnimas. 

En contraposici6n a lo anterior, en la "Patolo¡la de la 

abundancia" se revelaron promedios de vida mh altos, un predo

minio de padecimientos de la edad madura y la vejez, padecimien 

tos de¡enerativos, c4ncer en estados poco avan:ados, enfermeda

des detectadas tempranamente y baja frecuencia de enfermedades 

~/ 

CeÍl s, A. y J. !ilava "Patologla de la pobreza", Revista M~
dica del Hospital General, Vol. 33, J9i0, Citado en La 3a~ 
lud desigual en México, de Daniel L6pe: Acufta, p,42. 
Op • c it • p • 3 7 1. 



infecciosas, "Las causas de muerte en esta pohlaci6n fueron 

principalmente arterioesclerosis, padecimientos vasculares cer~ 

brales. hipertensien, c4ncer, accidentes y diabetes. En suma, 

las causas de muerte por enfermedades infecciosas fueron de cu! 

tro a cinco veces m4s frecuentes entre los pacientes del Hospi

tal General". 

Los recursos existentes para la atenci6n afdica son un 

factor importante en la aort~lidad, aunque no deterainante de 

fsta. Existe una correlación inversa entre la aortalidad infa! 

til y preescolar y el nivel de vida. aas no hay relaci6n al1una 

entre la aortalidad en esos ¡rupos de edad y los indicadores de 

atencidn -'dica.1L1 

Con indicadores un tanto ¡ruesos y ¡eneralizados, 

se ha correlacionado a la aortalidad infantil con condicio

nes econ6mico•sociales, asl coao con recursos de atención afdi· 

ca en diversas re¡iones del pals. Se seftale un increaento en la 

aortalidad infantil, asf coao un deterioro aeneral de la salud 

del pueblo aexicano en 1965·1970~ZZ/ 

Un factor importante de ries,¡o de mortalidad infantil es 

la preaaturez, definida como bajo peso al nacer. "Los estudios 

ll/ Aeredia Düarte. "El increaento en la aortalidad infantil 
en México". Gaceta Mfdica. Vol. Jt, No,6, junio de 1972. 
Citado en La salud deugual en Mbico. 
Op cit. p,42, 



realizados por la investigaci~n intera.mericana de la mortalidad 

en la niñez revelaron que más del 75\ de las muertes neonatales 

ocurren en niños con bajo peso al nacer.~/ 

Sobre este problema y la relaci~n con sus determinantes 

sociales se han estudiado algunas variables epidemiol6gicas 24 / 

asociadas al bajo peso al nacer en dos fracciones de clase en 

la ciudad de Mfxico. En un estudio con un grupo de 

mujeres de obreros que tuvieron atenci6n en una institu-

cidn pdblica de salud y un 1rupo de eabarazadas de la clase me

dia y la bur¡uesla con atencidn en una instituci6n privada. En 

un an4lisis descriptivo del probleaa encuentra que el bajo pe

so al nacer es de 4 a 6 veces ~s frecuente en las mujeres del 

¡rupo obrero, as( como una serie de factores desventajosos para 

un buen embarazo, coao son la estatura y la edad de la madre. 

Para el ¡rupo obrero, el 74\ era •enor de 1.74 m., aientras que 

para el ¡rupo de clase 91dia el porcentaje era sólo del 12\. En 

cuanto a la edad, el 45\ de las mujeres de la clase obrera era 

aenor de 21 aftos, situaci6n que s&lo se presentaba con el 21\ 

de la clase media. De este anU is is se concluyó que "los 

perfiles epide•iol6¡icos ail constituidos permiten observar que 

los dos ¡rupos se coaportan co•o poblaciones bio16¡icamente 

%37 tl!pez Acuna, Daniel. La salud duiaual en México. Siglo XXI 
Editores, St1unda edicl&n, )gi], p. 79. 
Koif11an, S. "Bajo peso al nacer y estructura social en Me
xico". Tesis de Maestrfa. UAM Xochimilco, 1978. Citado en 
La salud desi1ual en Mfxico, 



distintas". Aunque la afirmaci6n es inconsistente con el alca!! 

ce del análisis, éste muestra el diferencial que hay en distin-

tos grupos sociales. 

F. l d b . l b . . ZSI ina mente e en citarse os tra aJOS recientes~ 

que mediante tasas de morbilidad describen la situa· 

ci6n de salud en grupos rurales, encontrando que los asalaria· 

ios enferman un 50\ más que los pequeftos productores y que los 

jornaleros agrícolas están entre la gente con mayor mortalidad, 

Grupos sociales 

El estudio en ¡rupos sociales es necesario no solamente 

para la correcci6n y análisis de informaci6n sobre el diferen

cial urbano-rural (como se vio en ese apartado), sino también 

porque permite el conocimiento de las causas econ6mico·sociales 

que provocan el fen6meno. 

Para la profundizaci6n, an4lisis y explicaci6n de la mor 

talidad se¡dn ¡rupos sociales, un paso previo y necesario fue 

la elaboraci6n de análisis cuantitativos. Al respecto, las ta• 

blas de mortalidad por entidad federativa 261 satisfacen esta ne 

cesidad. 

zsl 
~/ 

Laurell, A.c. et al. "Disease and rural development". Inter· 
national Journal of Health, Vol, 7, No.3, 1979, ~ 
Corona, Rodolfo, René J1minez, Alberto Minujln, "La mortali 
dad en México. Tablas abreviadas de mortalidad para entida~ 
des federativas. y el total de la Reptlblica 0 1940, 1950, · · 
1960, 1970, 1980•, Instituto de Investigaciones Sociales, 
UNAM, 1981. (•Mimeo¡rafiado.) 
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En pequeños grupos sociales es posible aplicar diferentes 

técnicas para medir el niv~l de mortalidad;mediante la compara

ción de los distintos resultados obtenidos se logra dar "guías 

de investigación que~adicionadas a otras, permiten avanzar en 

el campo de lo explicativo y posibilitan el cambio de la situa

ción actual.~ 71 

La elección de grupos adecuados y el buen diseno de las 

encuestas permiten recolectar la información que sei\ale las 

"causas del subre¡istro y, en consecuencia, lograr una estima

ción de la omisión en las defunciones principalmente.~/ 

En ¡rupos sociales, el disefto apropiado de la estrategia 

de andlisis permite no s6Io la descripci6n y estimación de la 

mortalidad~ posibilita, adem!s, el an!lisis en profundidad que 

mediante el uso de "nuevas" variables expliquen las causas que 

provocan la mortalidad infantil, asi como las diferencias en 

distintos grupos. 

La estrategia de an4lisis de los ¡rupos sociales permite, 

por ejemplo, la utilización de caractertsticas de hogar dentro 

de diversos estudios sobre mortalidad y fecundidad.t!/ 

27/ 

28/ 
'PI! 

J1mifoez o., Renl. "Mortalidad infantil en dos zonas agrí
colas: Bl Carmen, Tlaxcala y Rafael Delr,ado, Veracruz, en 
las Memorias de la Segunda Reuni6n Nacional de Actuarios, 
19so. PP· º -•n. 
Op cit. p. 29. 
Jimfnez O., René y Alberto Minujln. "Mortalidad infantil y 
clases sociales", en las Memorias de la Se!!unda Reunión Na
cional sobre Investisación Demogr:ihca en ,Ciex1co, 1983, 
pp.U-U. 



Entre las diferencias significativas encontradas en este 

estudio es de resaltarse la estructura por edad de la pobla· 

ci6n femenina. En El Carmen, Tlaxcala (campesinos con a¡ricul

tura de autoconsumo), la mayor concentraci6n de mujeres se da 

entre los 20 y los 24 anos, mientras que en Ciudad Sahagún (obr~ 

ros con condiciones laborales y asistencia adecuadas) la mayor 

concentraci6n se da en edades superiores. Este envejecimiento 

en la población femenina habla del control anterior en su fecu~ 

di dad por parte del grupo obr.ero. 

Las mujeres alguna vez unidas presentan taabi6n diferen· 

cías en edad. En El Carmen el 37\ de las mujeres entre 15 y 19 

aftos y el ssi de las mujeres entre 20 y 24 aftos pertenecen a es 

ta categoría; en Ciudad Sahagún los porcentajes son de 6 y 35\, 

respectivamente. 

Era de esperarse que esta diferencia en la estructura 

por edad de la poblaci6n femenina repercutiera en la mortalidad 

infantil; la probabilidad de muerte entre O y 5 anos, de 3 a 4 

veces mayor en El Carmen, corrobora lo anterior. 

Los resultados encontrados seftalan hasta quf punto la 

pertenencia a grupos sociales distintos marca "el enoJ'lle desni • 

vel que presenta la experiencia en la mortalidad en un grupo y 

otro", lo cual "da una clara evidencia del efecto que el des

arrollo desigual tr•e sobre el comportamiento demo1rlfico de la 

poblaci6n" .~1 

![/ Óp cit. 



La necesidad de explicar el diferencial en mortalidad 

"no como un elemento aislado, sino con un enfoque a partir de 

una teoría general de la sociedad que ponga en relaci6n a fen~ 

menos demográficos con procesos de mayor capacidad explicati

va",~/ ha llevado a efectuar investigaciones de carácter mul-

tidisciplinario. 

En éstas, mediante un principio teórico unificador que 

asocie a variables de diferentes disciplinas (epidemiología, 

antropologia, economía) se muestra la existencia de una liga 

causal entre los hechos y se sugiere algún mecanismo que los 

une. 

En una investigaci6n de car4cter multidisciplina-

rio32/ se ha logrado , "mediante un principio te~ 

rico unificador de análisis multivariado" determinar las varia 

bles que más afectan los niveles de mortalidad infantil. 

El método aplicado a las variables demogr4ficas, socia

les y del esposo en tres grupos sociales (un grupo marginal, 

un grupo campesino y uno obrero) examina la manera como disti~ 

tos factores interactaan afectando los niveles de mortalidad 

infantil. 

317 J1minu, Ren~. Estructura general del proyecto "Mortalidad 
infantil y grupos sociales". IISUNAM, Mime o. 
Jimfnez, Ren6, Alberto Minujtn, Graciela Ruiz y Gabriel Ve 
ra. "Factores sociodemogr4ficos asociados a la mortalidad
infantil". Investigación publicada en las Memorias del Con
greso Latinoamericano de Poblaci6n y Desarrollo. coLMtX
UNAM-PISPAL, 1983. 



Al examinar la interacci6n de los distintos conjuntos de 

variables y los diferentes grupos se obtiene una clasificaci6n, 

en orden de importancia, de las condiciones que afectan a la• 

mortalidad, así como una comparaci6n de éstas y su interdepen

dencia. 

Cabe notar que los distintos factores se explican par

cialmente unos a otros; ello origina estadlsticamente corre.¡;i

ciones. Estas correlaciones no permiten que técnicas tradicio

nales de regresi6n múltiple sean aplicadas, pues al aftadir "nut 

vos" factores, éstos aparecen como redundantes. Este proble111a 

no se presenta con la técnica aqur utilizada. 

De esta manera se puede determinar, por ejemplo, la rel! 

ci6n entre el número de miembros del hogar, el nivel escolar de 

la mujer, los recursos m~dicos habituales, la actividad e ingrt 

so del esposo y el grupo social a que pertenecen. 

Los autores logran la construcción de cuadros anallticos 

que describen y explican la cadena de eventos sucesivos que co~ 

ducen a la muerte en niftos menores de un ano. 

Al profundizar en el an4lisis causal del fendmeno, el e! 

tudio marca las pautas para encontrar .modelos eipl icati vos que 

jerarquicen y ponderen, precisando rigurosa•entte las circuns~ 

tancias de aplicaci6n, los diferentes tipos de determinantes de 

la mortalidad infantil. · 



En resumen, diferentes estudios han avanzado en el esta

do de conocimiento del·fen6meno mortalidad infantil, pasando de 

análisis cuantitativos, de la calidad de información, a análi

sis cualitativos descriptivos y explicativos, los que muestran 

el diferencial existente y su relación con la distribución de 

la riqueza. 

Las investigaciones en grupos sociales abundan en el di

ferencial, asr como en las relaciones de causa efecto, buscando 

mecanismos que los expliquen y los liguen. En este estudio se 

pretente continuar buscando, a partir de grupos sociales, los 

mecanismos .de interacción en el proceso salud-enfermedad-muerte 

y el contexto socioeconómico. 



II. METODOLOGIA 

Las técnicas de análisis multivariado han hecho posible 

el llevar a cabo complicados estudios con conjuntos grandes de 

datos de manera simplificada; de aqu( la importancia creciente 

de esta rama de la Estadistica. 

Esta importancia creciente se ha reflejado en la apari

ción de nuevas t~cnicas; sin embargo, de esta gran variedad, 

escoger la más adecuada a un problema especifico depende de: 

el tipo de datos que se tenaan (variables en escalas nominal, 

ordinal, de intervalos), la clase de problema (si las varia

bles caen en grupos, o si al¡unas variables dependen de otras 

o son mis importantes) y de los objetivos fijados en el anlli

sis, El resumir un gran cuerpo de datos en pocos parlmetros 

requiere de una selecci6n adecuada de la tfcnica a utilizarse; 

por ello es importante estudiar con detenimiento las posibles 

t6cnicas, sus caracter[sticas, as1 como las ventajas y limitan 

tes que se tendrán al aplicarlas. 

La mayorla de los problemas en anllisis envuelven a di

versas variables explicativas (es decir independientes) y su 

relaci6n con una variable dependiente. Frecuentemente se quie 

re saber qui tanto todas las variables explican el co•porta

aiento y variaci6n de la dependiente¡ .otras veces es necesario 

aislar a cada una de las variables y observar su relaci6n con 

la variable dependiente, considerando la presencia o ausencia 



de otras variables explicativas. El criterio utilizado genera! 

mente es la contribución o reducción de la varianza no explica

da (el error); otro es observar la diferencia de medias. 

Otro problema relacionado, pero diferente, al cual es

ta técnica puede también responder, es la relaci6n que existe 

entre las variables explicativas. En este caso no se pregunta 

qué tan bien explican las variables independientes a las depen

dientes, sino a qué nivel (es decir con qué valor) una variable 

explicativa influye. 

El problema al analizar encuestas est4 caraterizado 

por el aran nOmero de casos a los que estAn asociadas muchas va 

riables. En esta investigación se tuvieron 1 ,115 mujeres entre 

15 y SS anos y 90 variables asociadas. Se tiene una variable 

dependiente, la "mortalidad infantil" y se buscan "nuev:u" vari! 

bles que ayuden a la formulación de hipótesis que permitan ex

plicar las diferencias y similitudes entr~ grupos sociales. 

Las metodologtas de regresión no son las apropiadas ya 

que, por la gran cantidad de variables que se tienen, la posib! 

lidad de multicolinealidad entre ellas es alta, lo que dificul· 

ta la interpretacidn de resultados. Adem4s, por el tipo de prC?_ 

blema, la probabilidad de que haya interacciones es muy alta. 

Finalmente, al tener una aran cantidaú de observaciones y vari~ 

bles el proble•a tfcnico y numfrico de computacidn es consider~ 

ble. 



El Análisis Múltiple de Clasificaciones (AMC), junto 

con el Detector Automático de Interacciones, puede abordar es

tos problemas con ventajas considerables sobre otras tfcnicas 

tradicionales. Su diseno permite ser utilizado con variables 

que presentan "obstáculos" como: una medici6n en escala categ6-

rica o nominal, al hablar por ejemplo de la variable grupo so

cial: marginal o campesino, o bien de la variable estado civil: 

soltera, casada, viuda, etc.; de la correlaci6n entre ellas, 

por ejemplo con la ocupaci6n y escolaridad, o bien de relacio

nes no lineales. 

Ventajas del An!lisis Mliltiple de Clasificaciones (AMC) 

El disefto de esta tfcnica resuelve problemas con vari! 

bles predictivas correlacionadas y puede ser utilizado inclusi

ve con variables que no sean numéricas sino categóricas, fre

cuentemente con escalas nominales. 

El problema de predictores correlacionados no se puede 

resolver con un control experimental que logre que las variables 

explicativas no estln correlacionadas, pues nuestras observacio

nes no est!n sujetas al control humano. 

EsquemAticamente el problema es el siauiente: 



El área total del ~ectángulo representa la variaci6n 

de l~ variable dependiente. Se tienen dos variables explicati

vas A y B; cada una por separado explica una parte de la varia

ci6n representada por su circulo, Los círculos se intersectan, 

por lo que una parte de la variación que explica A (B) es tam· 

bién explicada por B (A). Debido a esta intersecci6n el lrea 

total (la proporci6n de varianza que explican juntas) es menor 

a la suma de las 4reas (lo que cada una explica por separado). 

Ya que los círculos se traslapan, las variables explicativas 

están correlacionadas. 

Con el AMC es posible mostrar el efecto de cada varia· 

ble explicativa antes y después de tomar en cuenta a las otras 

variables. 

La otra caractertstica notable de la técnica es la li· 

bertad que tiene para la inclusi6n de variables explicativas, 

medidas en escala nominal. Como las categorlas en una escala 

nominal no pueden colocarse en ningQn orden, no se puede hablar 

de la dirección o el signo de la relación con la variable depe~ 

diente o de su relación con otra~ escalas. En el caso de la 

aortalidad infantil se desea medir el efecto de variables del 



hogar, como las excretas, con categorías: drenaje, fosa sépti· 

ca; o como los desechos, con categorías: enterrados, quemados, 

basurero. Estas categorías no pueden ser ordenadas. 

La forma usual de tratar estos proble•as en regresi6n 

es convertirlos en una serie de variables •udas dicotómicas, 

con valor uno si la variable dependiente cae en una cate¡or{a 

en particular y cero si no. Se ver& posterior•ente el inconve· 

niente de aplicar esta tfcnica. 

Datos apropiados 

Los datos apropiados para el AMC son una variable de• 

pendiente que debe ser medida en escala de intervalos o ser di· 

cot6mica. El ran10 de valores que fsta puede toaar no es •UY 

limitado, pues puede to .. r valores tanto positivos coao neaati· 

vos, hasta siete dl1ito1 y cualquier nGaero de deci•ales. 

En cuanto a las variables explicativas (o predictivas) 

puede haber de 2 a 200 de ellas; es ideal para la interpreta· 

cidn de resultados tener de 3 a 10 de ellai. Puede haber cual~ 

quier nivel de medici6n,. incluyendo el noainal y cada variable 

puede estar representada hasta por 32 cate1orla1. En el pre••! 

te estudio, el anUisis liis extenso coaprendi6 a 9 variables e~ 

plicativas y 10 cate1orh1 en la variable explicativa ab aa• . 

plia. (Capftulo IV.) 

.·r. 



Estas variables pueden estar correlacionadas (de hecho 

es sabido que lo están); sin embargo, una correlación extremad! 

mente alta puede originar problemas. 

Para este caso la variable dependiente es el "porcent!_ 

je de muertes" (PORl-nJ). Esta variable se calcul6, para cada •!:!. 

jer, como el cociente número de hijos nacidos vivos y falleci· 

dos, entre el total de hijos nacidos vivos, multiplicado por 100. 

PORMU • HF 
X 100 Av 

De esta Hnera, la aortalidad infantil se estudia a tra· 

vfs del ries10 qut tiene cada aujer de sufrir tl fen6atno una 

ve: que ha tenido un hijo nacido vivo. El cociente HF/HV 

puede ser visto como una frecuencia de ocurrencia dtl suceso y 

al ser multiplicado por 100 o< PORMU 11 oo. Por lo anterior, 

se hablarl de un Indice de ries¡o. 

Caracterlsticas de la informaci6n 

La informaci6n proviene de una encuesta reali:ada du· 

rante 1983 en las localidades habitadas por los ¡rupos en estu· 

dio. 

Los cuestionarios comprendhn distintos m6dulos y fue. 

ron: de vivienda·ho¡ar; uno individual para cada mujer .entre 



15 y SS años, y otro por cada hijo de esa mujer, La informaci6n 

fue sometida a un exhaustivo proceso de control y correcci6n. El 

resultado de este proceso fueron cuatro archivos, los cuales fa

cilitaron el análisis de los datos. 

Las variables que explican a la mortalidad infantil fue 

ron analizadas con la informaci6n contenida en el archivo de mu

jeres. En él, cada re¡istro corresponde a una •ujer y contiene 

las ii¡uientes variables: 

~de variable N6meros de variables Total de variables 

Identi ficaci6n 01 a 04 ' 
Caracterhticas de: 

- la vivienda os a 16 12 

- el hoaar 17 a Z1 s 
la •ujer 22 a 72 51 

• el compaftero 73 a 90 18 

Limitantes del proara•a. El probleaa de interacci6n 

La primera liaitaci6n se debe a que el .. todo supone 

que los datos son interpretables en tfrainos de un 110delo adit! 

vo, donde el valor que tome la variable dependiente es resulta· 

do de la suma de la media (y) mAs el coeficiente de la cateao· 

rla de la variable explicativa en que la unidad de anllisis (la 



mujer) caiga. Sobre este modelo se hablar& en la siguiente sec· 

ci6n. 

Una implicaci6n importante es que el programa no es muy 

sensible a problemas de interacción, En otras palabras, el mod~ 

lo supone que el promedio de la variable dependiente es predeci· 

ble, ai\adiendo conjuntamente los "efectos" de diversas variables 

predictoras. 

El probleaa de interacci6n se expone ~on los 1i1uientes 

ejemplos: 

IJ c. I 

'1·2 
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En la figura 1 se considera una variable dependiente Y 
con media 10 y dos variables predictivas A y B, a•bas divididas 

en Z cate¡ortas. Estas subclases ori¡inan valores de y en ca· 

da una de ellas. As!, cuando las variables explicativas est&n 

en la cate¡or!a 1, la variable dependiente tiene como media 15 

( ~" • 1 S ) ¡ en cada rengl6n, columna· y celda un valor medio de 

la variable dependiente es alcanzado. Ast, el efecto de caer· 

tn la cate¡orta 1 de la variable A es rebasar en dos unidades 



promedio obtenido con la gran media (desviaci6n de Yt• •Y). 

De manera an!loga, el efecto de caer en la categoría 1 de la va 

;n 1ble B es rebasar en tres unidades la gran media Y Ahora 

.b1!n, si se est! en la categor1a 1 de ambas variables explicat~ 

vc1:; (A=B•l) entonces Yw rebasa i por S (•2+3) unidades, lo 

~~al es la adición de los efectos separados de las variables ex 

1 piicativas en esas categorías. Lo mismo ocurre en cualquier 

:otra celda: el valor que toma la media de la variable dependie~ 

· t~ es resultado de la suma del efecto separado de las variables 

explicativas; de aqu1 que un modelo aditivo que estime el valor 

de la variable dependiente en cada celda collO el valor de la 

gran media mls el efecto de la variable A, ais el efecto de la 

variable explicativa B, será un modelo que se ajuste a los datos. 

En la figura 2 se considera taabifn una variable depe~ 

diente V , explicada por dos variables A y B con iaual n611ero 

de casos en cada categoría. Figura 
8•1 

2 
6•2 
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En este caso el efecto de estar en la cateaorla 1 de la 

variable A es igual obtenido con la ¡ran media (pues f.-~ •O ) • 

La misma desviaci6n tenemos si se cae en la categorla 1 de B; 



;, 
~· 

~ n embargo, cuando se está en la categoría 1 de ambas varia

~-es explicativas, la media de la variable dependiente ( Y11) 

rebasa en dos unidades a la media general ( Y) y ello no es re -

r:ejado en la adición de los efectos obtenidos por separado en 

~ida una de las categorías de las variables explicativas. En 

c~te caso ningún predictor tiene por sí mismo efecto alguno en 

l~ variable dependiente (las desviaciones de las medias margin~ 

les con la gran media son iguales a cero); sin embargo, el va

lor de la media de la variable dependiente varia bajo las com-

h 1naciones de los predictores. En otras palabras, el efecto de 

una variable explicativa en la variable a explicar depende de 

su nivel de acci6n y del nivel de acci6n de las otras variables 

explicativas, 

Resumiendo, las interacciones se caracterizan por un 

comportamiento de la variable dependiente hasta un cierto valor 

o nivel o categorla de la variable explicativa, y otro u.otros 

despu~s de este nivel crítico, 

Como ejemplo de estos problemas, en el caso de la mor

talidad infantil es posible que el intervalo intergenésico de 

las mujeres tenga un efecto diferente sobre la mortalidad infa~ 
·;f1 

~ til si la mujer vive en un grupo marginal, que si vive en uno 
't: 
~~ campesino. 

~t: 

~! 

t La posibilidad de una interacci6n entre las variables l "oxpllcatlvas" que a su vez afectan a la variable dependieftte 



podría ser el siguiente; es posible que una mayor escolaridad e~ 

té asociada a una edad mayor a la primera unión de la mujer, que 

a su vez tiene un efecto sobre la mortalidad infantil. 

La forma de resolver estos problemas es detectar las p~ 

sibles interacciones de las variables "explicativas" con la va

riable dependiente; para detectarlas se aplica el programa de de 

tección automática de interacciones. De esta manera se estable-

ce qué variables y qué valores afectan más a la variable depen

diente. 

La metodolog!a, que básicamente es exploratoria, se si~ 

teti:a en árboles en donde en cada rama se encuentra el promedio 

de la variable dependiente, el criterio con que se formó cada ra 

ma (la variabl.: explicativa que interactúa) y el ntímero de obser

vaciones en cada una de ellas. 

Cada análisis de interacción (cada árbol) dará como re

sultado una nueva variable combinada. Esta nueva variable "VARNU" 

tendrá una categorfa por cada combinación de las categorlas de 

las variables originales. En· el ejemplo de la nueva variable 

AB tendrá cuatro categorlas que serlan: 

variable A Variable B Variable AB 

1 
1 2 2 

z 1. 3 

2 2 4 



La variable V.-\R.'lU estará com~•1esta por las variables 

explicativas que resulten más signifi~ativas en la explicación 

del fenómeno, y que al interactuar provoquen diferencias en su 

efecto en la variable dependiente P·JRNU para algún nivel de ac 

ción. Las categorías de VARNU serán t:rntas como ramas termina 

les tenga cada frbol. En el capítulo \' se verá a detalle la 

composición <le VAR~U. 

Descripción estadtstica del programa 

A ~ontinuación se presentan el modelo y las fórmulas 

básicas utilizadas, así como su interpretación. 

Media de 

N 

e 

p 

Desvhci6n esUndar 
de 

Promedio individual en la k'ésima 
variable dependiente 

Número de individuos 

Número total de categorías en to
das las variables explicativas 

Número de categorías en la i'ésima 
variable explicativa 

Número de variables explicativas 

Coeficiente estimado para la 
j 'ésima categor{a de la variable 
explicativa i 

! Y. I t4 ( 1) 

/ 
( l ~.l. . i '¡) . "'. (2) 



~ledia de '/ para 
la categoria j de 
la var1aol~ ~xplicativa 

Suma de cuadrados basada 
en desviaciones no ajus. 
tadas para el predictor i 

Suma de cuadrados basada 
en los coeficientes ajus. 
tados para el predictor i 

Suma de cuadrados 
explicada 

Suma total de cuadrados 

Eta para la variable 
explicativa i 

Beta para la variable 
explicativa i 

Coeficiente de correlaci6n 
múltiple (al cuadrado) 

Ajuste por grados de 
libertad 

Coeficiente de correlación 
múltiple (al cuadrado y 
ajustado por grados de 
libertad) 

Eta al cuadrado y ajustada 
por grados de libertad 

( 3) 

l(J • 

a. 
1 I. ('t&j· ~) 
J • 

(4) 

(5) 

~ ~ •lJ (: ~CJ'I} . , (6) 

r • I ('f .. • 't ~a. (7) 

• 
p;7;9 (8) 

~i e fDt/7 ... ( 9) 

( 1 o) 

lt a ( 11) 

( 12) 

c. 
') • I -{¡_-1fc.') ~ ( 13) 
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Interpretaci6n de Eta, Beta, R 

El coeficiente eta considera la suaa de cuadrados para 

el predictor i (4) entre la suaa total de cuadrados (7), por lo 

que estiaa la bondad de 101 coeficientes obtenidos e indica la 

proporci6n de variania que e1to1 coeficientes explicarfan si el 

aodelo fuera apropiado a otro conjunto de datos. Indica la pr~ 

porci~n de varianza pues la suaa de cuadrados en el numerador 

eatt basada en las diferencias eatre el valor ób1erva~o para la 

c:ate1orfa j de la variable explicativa i y la .,dia (elevada al 

cua4raclo). Esto en tocios lOI casos ( 1 ) y para todH laa cate . -
1oda1 ( \ ) • De Hta 11&n•ra •• obtiene una diferencia entre 

101 ca101 afectados por la variable explicativa i y el total de 

casos. 

leta considera la 111111 de los coeficientes obtenido• 
. . 

para toda1 lH cate1orlas cltl predictor i .<} ) con el total de 

CllOI (t.) (txprHi6n (S)) rtftrido a la IUU total de cuadra• • 
dos (.7), por lo que aide la relacidn entre la variable dependit!!, 

te cuando se aantienen conatantes las de.as variables explicat! 

vas, 

Finalaente R~ el coeficiente ele correlaci6n aGltiple 

considera en el nu•rador la suu dt 101 coeficiente~ para to· 

clas las cate1orhs ( f ) (6), ea decir, ·11 suaa explicada en· 

tre la suaa total, por lo que es un coeficiente de exrlic:aci6n 

del aodtlo. 



La construcci6n de estos coeficientes muestra un crit~ 

rio adecuado para decidir sobre la importancia de las variables 

explicativas pero de cualquier forma no dan inforuci6n defin!_ 

tiva sobre prioridades 161icas o cadenas de causalidad, por lo 

que los resultados son interpretados en el contexto de la inve! 

ti¡aci6n que se realiza. 

Los arados .de libertad son la 1uaa del nQ•ero de cate· 

¡orlas para cada variable explicativa .. nos el nGlltro totat de 

variablH explicativas ( C·P ) . Este ndlltro valida los coefi· 

cientes obtenidos para cada cate1orr1 de la• variable• explica· 

tiva1 ya que el nGatro 4e c1101 que cai11 en cada cateaorSa ... 

be ser uyor que '1. 

Modelo estad[stico 

El 11odelo utadhtico utilizado no H nuevo. Especif!_ 

ca que un coeficiente e1 a1i1nado a cada cateaorla de cada va· 

riable explicativa y que cada unidad pro•edio de la variable d!. 

pendiente puede ser expresada co•o la 1ua1 de coeficientes asi¡ 

nado1 a las cateaorSas que la caracterizan, ••s el pro•edio de 

todos 101 casos, .as un drmino de error. En otras palabras: 



donde: 

vas es: 

donde: 

~ij·-" 
Es el promedio en la variable dependien 
te del individuo n, que cae en la i'ésr 
ma categoría de la variable explicativa 
A, en la j 1 és1ma ie la variable a, etc. 

Es !a media de la variable dependiente. 

E.; e: ;iecto de estar en la categoría i 
Je la variable explicativa A. 

Es el efecto de estar en la categoría 
de la variable explicativa B. 

Error del individuo n. 

La solución (•) ilustrada para tres variables explicati· 

8· J 

4i • /1 i • i - ~ üj - ~ c. 
#)· • J· • j - It: - t. 4 
I ~ ' • 

e" • c. · V • Zct• - 1 •: l i • 

Es el valor medio de Y para los casos 
que caen en la categoría i de la vari!, 
ble explicativa A. 

Es el valor medio de Y para los casos 
que caen en la categoría j de la varia· 
ble explicativa B 

Es el valor medio de Y para los casos 
que caen en la categoría 1C de la vari!_ 
ble explicativa e 



CollO puede observarse, los coeficientes de las variables 

explicativas dependen de la aedia de la variable dependiente 

(y), la aedia de la 111isaa para los casos que caen en detenin! 

da catecorla y del valor de los otros coeficientes asociados a 

las dea4s variables explicativas. Sin eabar10 1 el valor de los 

otros coeficientes asociados es taabifn desconocido. 

El aspecto central del procraaa es su habilidad para de

ter•inar los coeficientes as~ciados a las catecorlas de cada V! 

riable explicativa. Estos coeficientes tienen el propG1ito de 

ajustar un· modelo aditivo a 101 datos. Los valores de estos C2_ 

eficientes pueden ser obtenidos resolviendo un.conjunto de ecu! 

ciones lineales. El pro1ra•a estl diseftado para lle1ar a estos 

valores por medio de una serie de aproxiaaciones sucesivas y a! 

tera cada coeficiente a la vez, en base al Gltiao valor obtenido. 

Las f6111ulas utilizadas en este proceso iterativo son: 

Paso 

Paso z Q.i • ti • r..¡ - te~ 
J • 

• . ~· - i:~ 6; • J¡ • ' t 

c. :a - * .. ' ~. - I~· 
1 

Paso R 



.. , • • Paso (R• t) I - ¡ .. i -2. c. Gi. • q; 
I • 

ll/.,. ..;. I ,., Q¡ 
' 

-ic: 
e:·· • t '" I 'º e~ 4; - ~· 1 i J 

En el transcurso de una iteraci6n un coeficiente dado es 

recalculado de la si¡uiente manera: 

i} se toma la diferencia entre la desviación para esa 

cate¡or[a en la variable dependiente y la ¡ran media; 

ii) se ajusta esa de1viaci6n en base al proaedio de los 

dltiaos t1tiaado1 de 101 coeficientes de otras variables txpli· 

c1tiva1¡ 

iii) lt alaacena esta dtaviaci6n ajustada como el 6ltiao 

••tiaado del coeficiente (de1viaci6n) para esta cate¡orta. 

De aquf puede ser visto c6ao el nuevo cSlculo de ~•da 

coeficiente depende de un proaedio de otros coeficientes y al 

final de cada iteraci6n, cada coeficiente ti~ne un valor usual

.. nte distinto de su valor en la iteraci6n previa. Si para un 

coeficiente en particular se traza el cambio en el transcurso 

de las iteraciones, se vera que durante las primeras, fstos 

{los caabios) ocurren usualmente en una sola dirección y se 

vuelven ali pequeftos, hasta conver¡er al valor "verdadero". 

(Fi¡ura 3.) 
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El proceso termina con una prueba de convergencia. Di

cha prueba examina cuánto cambia el coeficiente de una itera

ción a otra, 

Existen tres criterios de convergencia. El primero re

quiere sólo que el cambio en todos los coeficientes de una ite 

ración a la siguiente sea menor que una €, en valor absoluto, 

para una € dada. 

El segundo criterio hace parar las iteraciones cuando el 

cambio es menor que una fracci6n de la gran media 

La attima prueba requiere que el cambio sea menor que 

una fracci6n del radio de la desviaci6n·est4ndar a la aedia de 

la variable dependiente 



Para este análisis interesa la relación con la media de 

la variable dependiente, por lo que se utili!a el criterio de 

la segunda prueba con e: = úOS. De esta manera, al ser PORMU 

un Indice, los coeficientes se ajustarán con una exactitud de 

la mitad del J~, del valor de PQR.\IU. 

Al ser desconocido el número de iteraciones requeridas 

para que todos los coeficientes alcancen la prueba es necesa

rio especificar un número m!~imo de iteraciones. En este caso 

el número máximo de iteraciones se fijó en 25. 



III. LAS COMUNIDADES ESTUDIADAS 

El presente cap!tulo tiene como finalidad ubicar las uni 

dades espaciales donde se localizan los grupos sociales en est~ 

dio.~/ Para ello se describen la localizaci6n del estado den

tro de la Repablica, las distintas regiones y formas de produc

ci6n en que se divide y, finalmente, se analizan las condicio

nes sociales existentes a nivel estatal. Posteriormente, para 

observar el grado de influencia que estos factores ejercen so

bre el comportamiento de los dos grupos, es necesario caracteri 

zar su medio ambiente, sus relaciones de producci6n y la forma 

en que fstas se diferencian en cada ¡rupo. 

GUANAJUATO 

Ubicaci6n 1eo1r4fica 

Guanajuato se encuentra al centro de la RepGblica Mexic! 

na; sus limites son: al Norte los estados de San Luis Potosl y 

Zacatecas; al Sur el estado de Michoac4n; al Este el estado de 

Quer~taro, y al Oeste el estado de Jalisco. Su extensi6n es de 

301 598 k•Z (1.56\ del territorio nacional). 

De acuerdo a sus caracterfsticas flsicas. el estado se 

divide principalaente en dos zonas: la zona norte y noreste y 

Mono¡ralla del ~atado de Guanajuato. Proyecto "Mortalidad 
infantil se1dn 1rupos sociales", 1984. 



la zona sur, suroeste, delimitadas además por la separaci6n de 

la Sierra de Guanajuato. 

La zona norte se caracteriza por ser un 4rea montaftosa, 

con suelos arenosos y poco fértiles, por lo que no es apta para 

actividades agrtcolas. 

Su clima es seco y semi-seco, oscilando entre -11 ,SºC 

en invierno y 44.9°C en época de calor. La precipitaci6n plu

vial es escasa: su media anual está entre 400 y 700 mm. Auna

do a esto existen zonas con ausencia de lluvia, como San Luis 

de la Paz, lugar donde se encuentra uno de los grupos estudia

dos. 

Los recursos hidrol6gicos se localizan en la parte sur; 

en el ~orte las únicas fuentes son algunas Areas reducin3s de 

aguas subterráneas, cuya explotaci6n se realiza mediante pozos 

profundos. 

Como vegetaci6n predominante están las zonas áridas; 

cuenta tambifn con pequeftas 4reas de pastizales destinados a 

una explotaci6n ganadera escasa. 

La re¡i6n sur del estado es una zona predominante en 

planicies irrU11pidas por sierras pertenecientes al eje neovol

c&nico. Entre estas cadenas montaftosas se ubican valles donde 



el tipo de tierra es muy fErtil, con suelos de buena calidad 

muy aptos para las actividades a¡rlcolas. 

El clima diferencia tambi6n a las dos zonas, pues en la 

zona sur dominan climas seai-c4lido y teaplado-hG•edo, con te~ 

peraturas que oscilan entre los 14.SºC y 23.SºC. La preciplt! 

ci6n pluvial es abundante, ya que presenta una media anual de 

400 a 800 mm. 

El sistema del rlo Lerma y sus afluentes, asl como una 

¡ran cantidad de manantiales son excelentes recursos hidrol6¡! 

~os con los que esta zona cuenta. AsiaisllO, el caudal del Let 

aa permite la ¡eneraci6n de energ[a elfctrica que utiliza el 

complejo industrial existente en la regi6n. 

La ve¡etaci6n en esta zona es variable; predominan am

plias zonas de praderas donde se combinan vegetaci6n de zonas 

lridas y al¡unas otras de clima frlo. En las praderas lo más 

abundante es la ve¡etaci6n de productos de cultivo Caranos, hot 

talizas, etc.). 

La diferencia fhica seftaJada da taabifn una pauta dif!. 

rencial en el desarrollo econ6aico de las reaione~, pues las 

pollticas de inversi6n 1uberna .. ntales y privadas condic~onan 

el nivel de desarrollo alcanzado y diferencian blsica11ente a 
la aitad norte de l~ aitad sur.· 



La regi6n norte, donde destacan los municipios de San 

Luis de la Paz, Dolores Hidalgo y San Diego de la Uni6n,se ca· 

racteriza por la aridez del suelo, escasez de recursos natura· 

les explotables, así como poca comunicación. La actividad ec~ 

n6mica principal es la a&ricultura, aunque no existe una infr! 

estructura agrlcola. Debido a las condiciones mencionadas el 

área es poco atractiva para las inversiones; asl, la agricult~ 

ra es predominantemente extensiva y casi no utiliza fertiliza~ 

tes ni maquinaria agrlcola, con lo que la producci6n obtenida 

es primordialmente para la subsistencia, 

La regidn sur, donde est4n los municipios de Le6n, Ma· 

nuel Doblado, Purhima del Rincdn y Silao se caracteriza los r!. 

cursos naturales. Estos han permitido diversas actividades 

econ6micas pues la inversi6n se diversifica en el sector a¡ro• 

pecuario y el industrial y es un polo de atracci6n para la po

blación; de ahl que en esta zona se encuentre m4s del SO\ de 

la poblaci6n. Sin embargo, el desarrollo responde a las nece

sidades del capital y no de la poblaci6n. Los empleos que se 

¡eneran requieren de cierta calificaci6n, por lo que la pobla• 

cidn tiene que emplearse en trabajos' de •enor calificaci6n, e~ 

mo eventuales o coao maquiladores. 

Produccidn 

t. A1ricultura. El estado es considerado den~ro del 



! 
pals como Llna entidad a¡rlcola. Su superficie es heteroaenea y 

las variadas caracter[sticas que se encuentran resaltan los CO! 

trastes socioecon6aicos de las reaiones. 

En el sur del estado la a1ricultura es predoainante11ente 

capitalista coaercial. Diferentes coapaft(as con participaci6n 

de capital tanto nacional coao extranjero (Caapbells, Griffin 

and Brands, Texas Fruit and Denny, etc.) canalizan aran parte 

de la producci6n al extranjer~. El rendiaiento por hect&rea es 

alto pues se utiliza aaquinaria a1rlcola, abonos y fertilizan· 

tes, asl coao tecnolo1la adecuada y rie10 suficiente. 

La a1ricul~ura que se realiza rele1a en iaportancia la 

necesidad de productos ali .. nticios que la poblaci&n local y 

re1ional deaanda. Por el contrario, en el Norte la a1ricultura 

no utiliza fertilizantes ni aaquinaria agrfcola. La producci6n 

ea destinada al autoconsuao bbica•~ie y en las pocas tierras 

de rieao rentables se cultivan productos para su co'11ecializa· 

cidn. 

2. Industria. Coao ya •• 11encion6, es en la zona sur 

donde se concentra la actividad industrial del estado. Existe 

una de las refinerh1 ab iaportantes del pah (.Salaaanca) que 

abastece de aaterias priaa1 a industrias petroqufaicas iaporta!!. 

tea cercanas a Salaaanca. 



Dentro de las industrias aanufactureras destacan las de

dicadas a la transformaci6n de alimentos y bebidas, en el r~bro 

de conservaci6n y eapaque de frutas y le¡umbres, si¡uiendo en 

importancia la industria del curtido de pieles y fabricaci6n del 

calado. 

La industria curtidora canaliza el 90\ de su producci6n 

a la fabricacidn del .calzado. Los estableciaientos productores 

de calzado son aproxiaadamente 1,320, de los cuales 3,6\ tienen 

•fs de 100 trabajador••: 20.7\ re¡istran entre 40 y 100, y 75.S\ 

cuenta con aenos de 40 operarios. 

Esta industria proporciona in1reso1 a la aayorla de los 

habitantes del 1rupo social aarainal dt Santa Clara Lean, ror 
lo que po1terior1MJnte •• abundarf en el teaa. 

Condiciones sociales y aortalidad 

No obstante que la es~ranza de vida al nacer se ha in· 

creaentado en 30 aftos de 1940 a 1970 (c·uadro I), la disainuc:i6n 

en la 110rtalidad en el estado no ha tenido la aisaa intensidad 

para los distintos ¡rupos soéiales ubicados en las re¡iones del 

estado. 

Las condiciones sociales, dadas principalM~te por su s!_ 

tuaci&n laboral, asumen caracterhticas propias H10n .la re1ldn 



de que se trate. Sin eabar¡o, debido a los efectos de la crisis 

que atraviesa el pals, las condiciones •ateriales de estos ¡ru

pos se han visto aer•adas. 

Las condiciones &•llerales de insalubridad, asl c:oao las 

deficiencias en educaci6n y aliaentaci6n se reflejan en los ni

veles de mortalidad infantil y aortalidad en 1eneral que actuat 

Mnte n dan. 

Cuadro 1 

UPUILICA teXICANA Y CUANAJUATO: ESPERANZA DE VIDA AL NACER 
1140·1170 

Aftos Lpdbl lea •dcana Cuanajuato 
Caftos) (aftos) 

1940 39.00 34.lO 

1150 41.56 46.91 

1160 51.93 57.46 

1970 63.95 62.07 

Fuente: flLnofrafta a.i Htado ae GüanaJuato. Proyecto "MOrtait 
dad nfantil se1Gn srupos socialu", 1H4. 

Las tasas de 110rtalidacl infantil que se observan en el 

cuadro 11 presentan una tendencia descendente, aunque para 

1175 fstas continuaban siendo altas. La contribuci6n principal 

a estas tasas la hizo la poblaci6n de las lreas rurales y de 

los con110 .. rados suburbanos con bajos niveles de vida. Estos 

¡1'Upos, dad&I IUI condiciones de trabajo, no tienen acceso a 

ciertos btntficios sociales. 



Así, el acceso al servicio prestado en clínicas del IMSS, 

ISSSTE y hospitales es otorgado solamente a trabajadores con r~ 

laciones de trabajo permanentes, dejando a un lado a la pobla· 

ci6n subocupada y desocupada. 

Cuadro 11 

GUANAJUATO: TASAS DE MORTALIDAD 1·940·1975 

1940 1950 1960 1965 1970 1975 

Tasa bruta de 35.l zo.s 13. 1 10.a 1Z .1 111ortalidad 8.7 

Tasa de 111orta· 119.6 16.4 83. 7 9V.S lidad infantil 66.7 

Fuente: MOnofratia del estado de tuanaJuato, Proyecto 1'MOrtall
dad nfantil se1Cln 1rupos sociales", 1914. 

El desequilibrio econ6aico del estado se aanifiestá en 

la contraccidn de la planta industrial. En el caso de la indu~ 

tria del calzado, la aayorla de 101 e1tableciaiento1 trabajan a 

un 60\ de su capacidad instalada, con lo que el de1eapleo y 1u! 

eapleo se incrementan. 

Por otro lado, la disparidad entre precios y salarios 

ori¡ina que las nece1idacle1 b&sicas 'de aliaentaci6n, habita· 

cidn, vestido y salud no sean cubiertas con 101 in1re1os que 

e1to1 ¡rupos perciben. E1· asl coao la poblaci6n rural que P8t 
aanece en sus lu1ares de ori¡en,. por sus condicione• laborales 

y bajos nivel•• de vida, asl coao por la ausencia de servicios, 



es susceptible en arado aayor a enfel'Jledades y estl expuesta, 

taabifn en arado aayor al riesao de auerte, especialaente en 

edades teapranas. 

En la periferia de 101 principales centro urbanos se han 

conforaado 11entaaientos irre1ulare1 con poblaci6n subocupada y 

desocupada y con poblaci6n rural atralda por la posibilidad de 

obtener in1re101 en las zonas indu1triale1. Estos asentamien

tos carecen de infraestructura y servicios, por lo que no cubren 

111 necesidades alniaa1 de bienestar. Al interior de estos ar~ 

pos, un alto nivel de llOrtalidad infantil e1 la respuesta a las 

~ondicione1 de vida, falta de 1ervicio1 (drenaje, a1ua potable, 

1ervicio1 de salud, educativas, etc.) en que subsisten. 

SAN LUIS DE LA PAZ 

Este auncipio se encuentra en la re1i6n noreste del es· 

tado; el tipo de terreno que la. coapone puede clasificarse en 

tres: la sierra, que abarca un 45\ de la superficie, el pie de 

aonte (10\) y la llanura, que ocupa el 45\ restante. Su supet 

ficie representa una aran liaitante para la explotaci6n 11rlc~ 

la, ya que 1610 el 16\ e1 superficie. de labor y de f1ta el 2\ 

e• de rie10. 

En la superficie de labor los principales cultivos son 

el uh, frijol, chi.le y alfalfa. Los dos priaeros son cul ti· 



vados básicamente para la alimentaci6n de las familias y en tie 

rras de temporal, mientras que el chile y la alfalfa se culti

van en donde hay pozos y se destinan a la venta. 

De la población econ6111icamente activa (24,337 personas) 

el 70.8\ se dedica a actividades a1ropecuarias. 

Medio ambiente 

El clima que caracteriza a este •unicipio es semi-seco, 

con rf1i .. n te•plado. Loa .. ses •4• ctlidos son abril, mayo y 

junio, y hay heladas que ocasionan ta•bifn dificultades a la 

a1ricultura de te•poral de octubre a •arzo; su te•peratura ... 

dia oscila entre 1s•c y 11•c. 

La precipitacidn pluvial es escasa (150 a 200 11111. anua

les) y, a pesar de contar con 119 pozos de extracci6n de a1ua, 

uno de los proble•as •is ¡raves es la carencia de este liquido. 

Existen lu¡ares donde "hace 12 aftos que no llueve". 

Producci6n 

l. A1ricultura. Como ya se .. ncion6, lsta es la acti· 

vidad principal en el •unicipio. En las comunidades que lo co!. 

ponen, las tierras de labor son en su mayorla propiedad priva• 

da. Los propietarios concentran el 87\ de las tierras de temp~ 

ral y el 93\ de las de rie¡o. 



En las tierras de temporal los serios problemas a los 

que la agricultura se enfrenta son originados por la escasez de 

buenos suelos agrícolas, las prácticas de explotaci6n rudiment! 

rias, la incosteabilidad para la utilizaci6n de fertilizantes 

y maquinaria y, sobre todo, por las frecuentes sequías que impt 

den en muchos casos el logro de las cosechas. 

En estas tierras domina la práctica de sembrar maíz y 

frijol. Los rendimientos medios por hect4rea son muy bajos: en 

el maíz el rendimiento medio por hect4rea fue de 631 k¡.; en el 

caso del frijol su rendimiento fue de 243 k¡. Estos bajos ren· 

d1111ientos h·acen incosteable la explotaci6n co11ercial de estos 

cultivos; su destino es el autoconsuao. 

En las tierras de riego se cultivan principalmente pro

ductos destinados a la comercializaci6n, como chile, alfalfa y 

jitoaate. Los rendiaientos que se obtienen son muy superiores; 

coao co•paraci6n, del aarz se obtiene un rendimiento medio de 

1921 ka. por hectarea y del frijol 823 k¡. De los productos 

destinados a la venta, el chile rebasa las 7 toneladas por hes 

tarea. Ello debido tambifn al e11pleo de fertilizantes, insectt 

cidas y se•illas mejoradas. 

La forma de trabajar estas propiedades (.riego y temporal) 

encubre a dueftos de extensiones considerables de tierra. Exis· 

ten aQn foraas de pr.oducci6n ancestrales, donde los anti1uos 



hacendados, ahora convertidos en patrones, dan las tierras a 

sus antiguos peones a cambio de parte del producto de la cose

cha. De esta manera, minimizan trabajo y riesgo de sus cose

chas mediante la explotación de sus jornaleros. 

Los peones o jornaleros, a su vez, reciben la mitad o el 

tercio de la cosecha, pues "los patrones ponen todo". Ellos s2_ 

lo "ponen el trabajo" y son ocupados sólo S aeses al afto (de ju 

nio a octubre). El resto del tieapo salen a otros. lu¡ares del 

estado y del pa(s a eaplearse para nivelar sus in¡resos. 

En cuanto a la co .. rcializaci6n de los productos renta

bles, sus precios son variables. Los pequeftos productores tie· 

nen que venderlos a interaediarios ante los cuales se encuen· 

tran en desventaja. En el caso de los .. dieros y tercieros, f~ 

tos tienen neaociada la cosecha con sus patrones, a ca•bio del 

financiamiento para la producci6n. 

Otras actividades 

Ganaderra e industria. La 1anaderla no es una actividad 

importante en el auncipio, aunque sobre todo en tierras de tea· 

poral es la actividad secundaria a la a¡ricultura. Las espe• 

cies criadas son ¡anado vacuno y ovino¡ •as la falta de a¡ua y 

buenos pastos provocan una alta incidencia de enfermedades en 

el sanado. 



La industria tiene tambi~n poca i•portancia: s6lo en la 

cabecera municipal existen varias industrias que dan ocupaci6n 

a un namero considerable de personas; entre ellas estin las 

deshidratadoras de alfalfa, chile y flor de cempasúchitl. 

Vivienda 

El número de viviendas re¡istradas es de 15,978. De 

ellas 6Z. 1\ tienen piso de tierra; el 56.1\ dispone de agua e~ 

tubada; el 19.Z\ cuenta con drenaje, y en el 75.3\ se usa lefta 

o carb6n para cocinar. 

Poblaci6n 

La densidad de habitantes en el aunicipio es tan sólo 

d• 28 por ka. 2 (1980). Esta es inferior a 1a densidad a nivel 

nacional (34.3) y a nivel estatal (99.5). Nuaerosas localida

des dispersas hacen predominar a las poblaciones rurales, esto 

es pequeftas rancher[as con escaso nOaero de habitantes. La 

Qnica localidad urbana es la cabecera aunicipal. S6lo 11 po

blaciones tienen entre SOO y 1,500 habitantes, con un total d~ 

S,110 habitantes (16.9\ del total). La cabecera aunicipal y 

estas 11 localidades concentran al 53.4\ de la poblaci6n. La 

restante se dispersa en 250 localidades. 

De 700 vivien~as censadas con 4,323 habitantes se pre· 

senta la COllPOSici6n de su poblaei6n de -acuerdo a la __ edad ·Y Hxo. 



Cuadro III 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EDAD Y SEXO 

Edad s e X e Total 
ci rengl6n) ~lascuiino ~e menino (\ total) 

o- 4 457 432 889 
(51 .4) (48.6) (20.6) 

s - 9 383 373 756 
(50.7) (49.3) (17,S) 

10-14 308 272 580 
(53.1) (40.9) (13.4) 

15- t 9 Z38 256 494 
(48.2) ( s 1. 8) (11.4) 

20-24 154 198 352 
(U.9) (51.3) (8. 1) 

25·29 141 IZS 271 
(53.9) ( 46. 1} (6.3) 

30-34 81 gg 180 
(45.0) (SS.O) (4.2} 

35-39 87. 93 180 
(48.3) (51.7) (4.2} 

40-4" 82 68 ISO 
(54. 7) (45.3) (3.S) 

45-49 41 38 79 
(St .9) (48. ') (1. 8) 

50-54 43 39 82 
(SZ.4) (4 7 .1) (t. 9) 

SS-59 36 61 97 
(37.1) (62.9) (Z.2) 

60-64 37, 40 77 
( 48. 1) (51.9) e,, 8) 

65-69 27 20 47 
(59.4) (42.6) (1. 1) 

70-74 21 16 37 
(56.8) (43.2) (.0.9) 

7S y 111h 20 32 52 
(38.5) (61.S) (.t. z l 

Total z, 161 z. J 1 z 4,323 
(\ total) (SO.O)". (SO.O) (100.0) 
Fuente: Encuesta s<0c1odHo¡rlflca apiu;ada en ~an .Luis .de h 

Paz, 19U·U. ' 
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La pir4mide de edad correspondiente presenta una aapli

tud en la base, la cual disainuye al avance en edad de los ar! 

pos. Se observa asl que, del total de la poblaci6n, el 51.S\ 

(2,225) se encuentra entre los O y los 14 aftos de edad; el 31\ 

(1,279) comprende al arupo entre los 15 y los 34 aftos de edad, 

y el 18.S\ restante estl inte1rado por la poblaci6n de a&s de 

35 aftos. 

La distribuci6n anterior auestra que se trata de una es

tructura poblacional joven. El papel que los j6venes tienen en 

la econoala caapesina ea preponderante, ya que el trabajo al 

que ayudan: deahierbar, acarrear a1ua, cosechar, peraite hacer 

al1 rentable el cultivo y ayuda en la reproducci6n del arupo al 

ser aano de obra sin costo. 

El cuadro IV contiene los. valores de loa Indices de 

aa1culinidad obtenidos por 1rupos de edad dentro de la coauni· 

dad. La ¡r&fica donde se presentan e1to1 valores auestra va· 

rio1 picos que hacen suponer la intervenci6n de factores coao 

aala declaraci6n de edad, aortalidad diferencial por sexos y 

•i1racione1. 

A1I, para el 1rupo entre O y 14 afto1 de edad, el aU11tnto 

y di1ainuci6n observado• en la 1rlf ica puede ser causa d1 una 

aala dlclaraci6n de edad, ya que es collCln 1n el ...,lto rural . 

que la• p1r1ona1 no ~•pan con ~actitud la edad de 101 pequefto1. 



Cuadro IV 

INDICE DE MASCULINIDAD SEGUN GRUPO DE EDAD 

Grupo de edad 

o- 4 
5 - 11 

10-14 
15·111 
20-24 
25 -Zll 
30-34 
35·39 
40-44 
45-411 
50·54 
SS ·Sii 
60·6' 
65·69 
70·74 
75 y a&s 

Valor del índice 
de masculinidad 

105,8 
1 o z. 7 
113.2 
93.0 
77.7 

116.1 
81.. 
u.s 

1Z0.6 
107.9 
110.3 
59.0 
92.S 

135.0 
131.3 
62.S 

Fuente: Elaboradlln propu. 
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Las fluctuaciones presentadas en el ¡rupo entre 15 y 34 

aftos de edad no son atribuibles a mala declaraci6n o a morta 

lidad; su causa es la migraci6n temporal a la que la población 

econ6micamente activa es obligada para mantener y reproducir 

las relaciones de producci6n existentes en el interior de la co 

munidad, por medio del empleo de su aano de obra. 

SANTA CLARA LEON 

Medio ambiente 

La ciudad de Le6n se ubica al Sur, en la reai6n de act! 

vidad agrícola e industrial del estado. Esta actividad ha ori· 

¡inado, por un lado, la creaci6n de una infraestructura carrete 

ra, de alcantarillado y de alumbrado; por el otro, la atracci6n 

de ¡ente en busca de mayores oportunidades. Esta gente ha ere! 

do asentamientos en la periferia de la ciudad, donde las condi 

clones de vida son precarias. 

La Colonia de Santa Clara no es la excepci6n. Formada 

en el proceso de urbanizaci6n de la ciudad, sus habitantes son 

¡ente expulsada de sus lu¡ares· dt ori¡en, que atraídos por las 

fuentes de trabajo que ofrece la industria no tienen acceso a 

estas fuentes ni a los servicios que en la ciudad se encuentran. 

Dicha colonia. se encuentra al Oeste de la ciudad Y. consta 



aproximadamente de SO manzanas, 850 viviendas y 7,000 habitan· 

tes. Cuenta con ener¡{a eléctrica, a¡ua potable entubada y drt 

naje, Aquí coexisten el piso de tierra y el televisor, en un 

ambiente de i¡norancia y p~breza. 

Recientemente se construy6 en los límites un centro co· 

mercial, por lo que se paviment6 la colonia; pero ésta carece 

de alumbrado pablico. 

Industria 

Uno de los ejes principales en la econo•{a de la ciudad 

de Le6n es la industria del calzado. Este es el sector econ6-

mico que proporciona in1resos (directos o indirectos) al grupo 

social estudiado. 

Actualmente la producci6n zapatera se esti•a entre 170 

y Z30 mil pares diarios. Sin tomar en cuenta el volumen exacto, 

esto representa el 35\ del total de producci6n nacional. 

Las empresas que fabrican este.producto pueden ser cata· 

losadas en dos tipos: las 1randes empresas con un arado ~11por-· 

·tante de inver1i6n en maquinaria y equipo y las empresas peque

ftas que hacen un uso intensivo de la fuerza laboral. 

La introducci6n de tecnolo1fa en las 1rande1 .. presas ha 



dividido el proceso de producción en varias etapas especialiZ! 

das (corte, pespunte, montado, acabado). Sin e•bar¡o, 1ran 

parte de su producci6n es maquilada. 

Los obreros que trabajan en estas flbricas tienen jorn! 

das mayores a las 8 horas y la forma als usual de remuneraci6n 

es la pa¡a a destajo. 

La fonia de ••quila, tanto en pequeftas co•o en arandes 

fabricas, es a travfs de "pica-a", donde una detenin~da canti

dad de piel es proporcionada • arupo1 faailiares, quienes den· 

tro de sus ho1ares cosen el calzado y lo re1re1an a las picas 

para que ahf sea tenainado el zapato. Se1Gn el nllllero de pares 

cosidos es el pa¡o. 

Se calcula que la contribuci6n de estos pequeftos talle· 

res ("picas") es mayor al SO' de la producci6n total de calza· 

do. Su precio, al no incluir aano de obra, 11 inferior al cot 

to real. El calzado es vendido a 1ranel a las 1rande1 flbri· 

ca1, quienes colocan sus .. reas. 

Esta forma de trabajo ahorra a la industria or1uizada 

el paso dt salarios afnimos, la evasi6n fiscal, JNFOHAVIT y P!. 

ao de cuotas al JMSS. Evita, adtals, el proporcionar todo ti· 

po de prestaciones sociales que 1e1al .. nte se deben dar a los 

trabajadores bajo co~trato. 



IV. CARACTERISTICAS SOCIODEMGGRAFICA.S DE LAS COMUNIDADES 

Resultados senerales en los grupos sociales 

A fin de tener al¡unos puntos de referencia con respecto 

a ambos grupos, se analizan algunas de las características que 

conforman a cada 1rupo. Los cuadros V al VIll presentan estas 

características. 

Nivel de escolaridad 

El cuadro V explica c6110 la escolaridad puede ser un fa~ 

tor que afecte de· aanera distinta a ambos 1rupos, ya que en •1 
se observa cómo el 1rupo caapesino es als homo1fneo (y mis ba· 

jo) en cuanto a su nivel de escolaridad. Para el total de auj! 

res, el 68.4\ tiene e1colaridad menor al tercer afto de primaria 

y el 28.57\ se encuentra con un nivel inferior o i¡ual al de 

primaria co•pleta. Para las aujeres ••n~r•s de 34 aftos esta ca 

racterlstica es auy notoria, pues en estos ¡rupos de edad la •! 

yorta de mujeres campesina• tiene una escolaridad menor a prim! 

ria. 

Para el 1rupo aar1inal la di1tribuci6n de las mujeres •!. 

14n 1u escolaridad es alt hetero¡fnea, ya que para distintos 

¡rupos de edad se observan porcentajes stailares de mujeres con 

priaaria o con secundaria, y para el total de aujeres, el 15\ 



de las que componen el ¡rupo mar¡inal presentan un nivel supe-

rior a primaria. 

Condiciones de salubridad de la viv!!.!!.!!!. 

El cuadro VI presenta esta caracterlstica de la vivien

da. En fl se observa c6ao el 1rupo aar1inal es diferente al 

ca•pesino en este aspecto, pues las aayorla del 1rupo campesi

no se •1rupa en caracterlaticas aalas y •uy aalas, •ientras el 

1rupo aar1inal se concentra en caracterlsticas que pueden con· 

liderarse co•o buenas. El 45' del 1rupo c::a•pesino habita vi· 

\·iendu consideradas •uy ••las y el SU de tite 1rupo las con· 

sideradas malas .. En el 1rupo aar1inal el Z7\ se co11pOne por 

1ente cuya vivienda es re1ular y el 62\ tiene viviendas buenas. 

Para aabos arupos el SS\ se aarupa en caracterlaticas 

.ulas y auy aa111. 

Cuaclro VI 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE Nl~OS DE O A 4 A~OS, POR GRUPO 
SOCIAL Y CONDICIONES DE SALUIRIDAD DE LA VIVIENDA 

Condiciones de Grueo social Total salubridad Airalna! 1 eaapesino 1 

*'Y aalas 2.7 45.2 24.Z 
Malas 7.7 54.2 31. 1 
Re aula res 27.1 0.7 13. 7 
luenas 62.S 31.0 
Total too.o 100.0 100.0 

fuente: cuadro 1.5. Proyecto ''ADriai taaa lnlantli". j§li. 



Grupo de 
edad 

15-19 
20-24 
25-21 
l0-34 
35-lt 

40-44 
45-4Y 
50-54 
Total 

Cuadro V 

COMPARACION DE LA ltfSTlllllCION PORCENTUAL DE LAS NUJf:IUiS 
POR ESCOl.ARJ IJAD PARA CADA GRUPO Dll l!llAD 

l!colaridad J• Priuria 4 •y 5 • y Secundaria inco•pleta 
de eriuria eri•a.,!i• co;e¡leta -f¡¡2re~aratoria l 1141 

ca..,esino Mar1lnal ta•pesino r1lnal ,a.pe sino Mar¡inal 

ll.10 24.02 55.60 16.40 5.6 39.51 
64. 77 41.99 30.57 34.15 .. " 16.16 
10.17 37.53 19.00 31.36 .u 4. 11 

10.11 11. 17 16.16 25.23 3.0l 3.60 
U,17 10.17 16. l l .16.82 2.81 
92.65 15.14 7.15 14.86 1.45 
97 .37 95.65 2.6l 2.90 1. 75 

100.00 92.98 5.27 
68.44 57.0l 21.57 27.75 2.99 1s.22 

19114. 



Conducta de las madres ante la enfermedad 

El cuadro VII presenta la manera de reaccionar de las mu 

jeres aate la morbilidad percibida en sus hijos. En él se ob· 

serva que el grupo marginal es m4s consciente de la necesidad 

de atención que el grupo campesino, ya que el 88\ de las muje· 

res de este grupo (marginal) demandan atenci6n, mientras que en 

el grupo campesino este porcentaje es s6lo del 40\. De las mu

jeres que no demandan atenci6n, las del grupo campesino no to

man medida alguna en un 37%, y se automedica el 21%. 

Cuadro VII 

CONDUCTA DE LAS MADRES ANTE LA ENFERMEDAD 

Gru~o social 
Condu~ta inicial Marginal Campesino Total 

% • • 

Automedicaci6n 7. 1 2 J.1 14.S 
Demanda de 88.8 40.9 63.4 atenci6n 

Ninguna 4.6 37.9 22. J 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Cuadro 7. i. Proyecto "Mortalidad infantil se¡dn grupos 
sociales, 1984. 



Asente de salud solicitado 

El cuadro VIII muestra el agente demandado por las muje· 

res que solicitaron atenci6n al percibir alguna enfermedad en 

sus hijos de O a 4 años de edad. Este agente pudo ser desde 

una instituci6n hasta un curandero. En él se observa c6mo el 

grupo marginal acude mayormente a instituciones que el grupo 

campesino (61\ contra 39\ respectivamente}. Ello en medida del 

acceso que tienen ambos grupos (cercanía). Por el acceso que 

hay, es también notorio el que el grupo marginal acude a farma

cias, con lo que la pr4ctica de automedicación es más frecuen

te (32t para el grupo marginal, 5\ para el grupo campesino). 

Por otro lado, el grupo campesino acude m4s a curanderas o co

madronas que el grupo marginal 

CuadM VIII 

AGENTE DE SALUD SOLICITADO 

Agente de salud 

Profesional institucional 
Profesional privado 
Enfermera 
Co•adrona o curandero 
Familiar y otro 
Faraacia 
Total 

Grupo social 
Mar¡1nai Campesino 

i '¡, 

61.6 

6.2 

o.s 
31. 7 

100.0 

38.9 

34.3 
9.Z 
9.Z 
2.8 
5.6 

100.0 

Total 

54.0 

15.7 
3. 1 

3.1 

1. z 
22.9 

100.0 
Fuente: Cuadro 7. z. Proyecto "~lortahdad 1nfant1l segdn grupos 

sociales", 1984. 



Nivel de mortalidad infantil 

A continuaci6n se presentan las esti•aciones de la mort!. 

lidad en la niftei para aabos sexos en los dos ¡rupos en estudio. 

En· base a los cuadros IX y X se han calculado las probabilida

des de muerte ("''') entre O y 1 aftos y entre O y 2 aftos, para 

las siguientes generaciones: 1942·1959, 1960-1964, 1965-1969, 

1970-1974, 1975-1979 y 1980-1983.~/ El cuadro XI presenta los 

valores obtenidos de estas estimaciones. 

En el arupo caapesino la probabilidad de muerte en meno

r~• de un afto pasa de 131 para 1959 a 79 para 1980. En el ¡ru

po aarainal, él dt1cen10 observado para el •i••o periodo es de 

148 a 48. Ello indica una 1obrt•ortalidad en el grupo marsinal 

para los priaeros aftos, aíentras que para aftos recientes 101 P! 

pele$ se invierten. 

Esto iaplic:a que para 1910 un aieabro del grupo calftped -

no presentaba un 'º' 11&1 de probabilidad de sobrevivir en el 

priaer afto de vida que en 1959, •ientras que en el arupo margi· 

nal esta probabilidad •• ha incr ... ntado en 70\. 

Sin ••bario, el valor tnc:ontrado para el arupo ca•pe~ino 

(79 por ail 1910) es superior al valor que presentaba dicha 

}!/ fuentes a. lo• e11adros 11 y u lltl lnfonie final sobre ... 
tiaaci4n y anlli•i• dt la aortalidid infantil, niftez y fe· 
euildiclad •. Proyec:to ''Mortalidad infantil se,an arupos socia 
lH". USUNAM,' 1914. . . -

r:';1 



Cuadro IX 

NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES DE O A 4 A~OS, SEGUN 
EL ASO DE NACIMIENTO 

GRUPO CAMPESINO 

Fecho. de Número de Edad al mot'i r 
nacimiento nacimientos ~ , 2 ~ 

19H·49 26 8 2 o 

1950·54 78 13 3 3 o 

1955·59 201 19 8 z 3 

1960-64 34l 39 11 8 3 

1965·69 522 31 17 11 s 
1970-71 690 48 15 3 o 
1975·79 84 7 63 8 2 z 
1980·83 733 sz 3 z 
Total 3,440 273 66 32 . 1 s 

~ 

o 
o 

o 
z 

o 
o 
4 

Fuente: Cuadro 11. Proyecto 11MOrta113aa infantil Hadn rupos 
sociales". Informe final sobre e1timaci6n y an4 isis 
de la •ortalidad infantil, nlftez y fecundidacl, 1984. 
Milléoarafiado, IISUNAM. ~ 

"' 



Cuadro X 

NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES DE O A ' A~OS, SEGUN 
EL ARO DE NACIMIENTO 

GRUPO MARGINAL 

Fecha de Nl1Mro de Edad al aori r 
nacimiento naciaiento1 ti , z 3 

1942·U 6 l o o o 
1tU·'9 u IO ' o 2 

ttsO•U 1'6 21 s 6 o 
1tSS·H zu J1 6 6 z 
1'60·6' "' so " s o 
1'65·69 657 ,. 10 1 z 
1910·74 IU 70 11 2 z 
197S·7t ª" sz 6 1 3 

1HO·IJ 619 u l o 
Total· l,llJ. JJ6 u ZI 11 

4 

o 

o 
z 
4 

o 
10 

Puente: Cuadro 14. Proyecto 1'ili0rialliai lnlantli ••adn f'ut:• 
tocillH" •. lnfont final Hbn e1tiHci4Sn y ana 11 1 
.. la mortalidad infantil, nillH y fecun41dad, 1914'. 
llSUNAN. · 

.• 

'>·.;,, :' ·'. 



Cuadro XI 

ESTIMACION DE LA PROBABILIDAD DE MORIR ENTRE EL NACIMIENTO Y 
LAS EDADES 1 Y Z POR GENERACION EN CADA GRUPO 

Afto de . \. ~,. 

1eneraci6n Cupesino Marginal Campesino Marginal 

Antes y en 
1959!/ 111 1'8 170 18Z 

1960 -6.e 113 113 146 1 s.e 

U65·69 59 1U 91 ua 
1!170·1' 69 16 91 100 

1975·19 74 60 83 67 

1980 19 41 89 59 

1942·1910 16 H 97 112 

fuente: Elaboracl!n propia. . 
!I Para 1rupo caape1ino 1942·1959 

Para :'ufo a1r1lna1 1945·1159 
Proba il dad.de auerte por 1000 



Estas t~cnicas exploratorias dieron como resultado árbo· 

les de los cuales se tomaron 4 para estudio con los siguientes 

criterios de selección: 

Los criterios de selección de estos árboles fueron los 

objetivos fijados en el estudio. Como hipótesis central se tie 

ne el que ambos ¡rupos sociales se ven diferenciados por las ca 

racterfsticas que los conforman y uno de los objetivos es resat 

tar la hetero1eneidad que existe al interior de la homogeneidad 

relativa que a•bos arupos presentan, 

Por otro lado, se desea observar y cuantificar la cornpe · 

tencia que existe entre las variables, asl co•o resaltar la ga· 

nanda en explicaci6n que se tiene al adicionarlas. Por ello, 

laa corridas se hicieron adicionando: 

Variables demogrUicas 

Variables deaoar4licas y sociales 

Variables dHoartficas sociales y del compatlero 

Entre la• aujeres que han tenido al 111enos un hijo nacido 

vivo hay auchas que no han perdido al menos uno. Por ello se 

foraaron dos 1rupos ~· aujeres: aqufllas con un hijo nacido vi· 

vo y las aujer•• con al 11enos un hijo fallecido y se adiciona· 

ron los tres tipos de variables en cada caso. 

En cuanto 1 las variables explicativas en algunos •rboles, 

·,¡ 



se control6 su efecto. Su control obedece principalmente a que 

se tr~ta con técnicas exploratorias, donde lo que se desea es 

observar el efecto de diferentes variables. 

El control por edad de la mujer obedece a que "está plen~ 

mente demostrado y documentado que la edad de la mujer es una 

variable íntimamente relacionada con la mortalidad infantil y, 

por lo tanto, es conveniente controlar su efecto en los an~li

sis, de tal forma que las variaciones entre las tasas de morta

lidad infantil de diferentes grupos y las interacciones entre 

las variables no ~e vean afectadas por esta interrelaci6n ya co 

nacida".~/. 

El control por relaci6n de parentesco obedece a que la 

111etodolog(a puede resaltar al¡una variable co1110 importante, pe

ro su interpretaci6n no tiene sentido al¡uno y no adiciona nin

geln ele•ento. 

Despufs de estudiados los Arboles resultantes se encon

tr6 que ambos grupos sociales no presentan diferencias muy sig

nificativas en el nivel de mortalidad y que en esencia las va

riables que 111as afectan a este nivel son las misaas; ademas, 

ª' J1iííined• Renl, Gabriel Vera et al. "Factores sociode11o¡ra 
ficos asociados a la mortalidad infantil". Investigaci6n
presentada en el Congreso Latinoamericano de Poblaci6n y 
Desarrollo, 8·10 de noviembre de 1983, Edici6n COLMEX
PISPAL·UNAM, 1984. 



las variables que diferencian el riesgo son aqyellas que carac

teri:an a cada grupo. 

Como resultado de estas consideraciones se presenta el 

anUisis de 4 árboles que son los siguientes: 

~lujeres con hijos nacidos vivos 

Variables demogrfficas forzando a partici6n 
por grupo social 

Variables demogrfficas 

Variables demoarfficas y sociales 

Mujeres con hijos fallecidos: 

Variables deaogrificas sociales y del esposo 

Presentaci6n de resultados 

A continuaci6n se presentan el anflisis de cada uno de 

101 Arboles, as{ co•o del •odelo esti•ado.para ellos. El resut 

tado de cada lrbol, la variable VARNU, las demis variables ex· 

plicativas y la variable.dependiente PORMU son los datos utili· 

:ados para correr el ACM. En este Glti•o se presentan los cri· 

terios Beta, Eta, R2 y las variables con coeficientes y cate¡o· 

rías que resultan en el 11«>delo aditivo.~/ 
Sobre la compo1lc18n de VARNU y la interpretacidn de los 
coeficientes obtenidos vfase el capitulo anterior. 



Es importante resaltar que algunas variables resultantes 

y algunas categor!as fueron eliminadas dado el n6mero de casos 

en ellas y su interpretación. 

Arbol 1 

Mujeres con hijos nacidos vivos, variables demográficas 

(forzando a partici6n por grupo social y controlando por edad). 

Para este árból se seleccionaron las variables demográfi 

cas de las mujeres con hijos nacidos vivos (1 ,lTS) y con el fin 

de constatar la validez de la hipótesis central se obligó a par 

tici6n por grupos. 

Al forzar esta partici6n el intervalo intergenésico, que 

es la siguiente variable que ·dP.termina distinto grado de exposi 

ci6n al riesgo se diferencia dependiendo del grupo social del 

que se trata: de esta manera tenemos que para el grupo marginal 

el punto crítico es de TS meses (12.27), mientras que para el 

campesino es de ZZ meses (11.76). 

Esta diferencia no es de gran significaci6n. Muestra un 

periodo mayor como punto para grupo camp¿sino; sin embargo, es

tos 4 meses de diferencia no pueden ser considerados como de 

aran sígnificancia. 

•, ·~ 



.• 

y" IU. 1 
n • 1,115 

~rainal 
, = 10,lll 
11 = 5115 

Nll.IHES CON HIJOS NACIPOS VIVOS 
VARIAILES IJl!MOGllAFICAS 
CONl"ROL POR f.DAP 111! l.A MU.11!11 
PARHCION l'Oll GRUPO SOCIAL 

) l!t •ses 
' "9.llti 

11 = t6tl 

'! l3 R'Sl'S 

i = M,4h 
11 = 311 

11 " 2!J 

.. 

, 1 anos 
t = 7.19 
11 = l8 

t 20 alk>s 
i = 14.40 
n = 87 

> 1!1 anos 
.¡ = 9.94 

11 = llZ 

• 111 ¡;¡;;~-
; .. ll. 70 

n ~ 107 



Las siguientes variables explicativas de un nivel de 

riesgo en cada grupo son el estado civil y la edad al primer hi 

jo; la primera s6lo afecta al grupo marginal, presentando una 

mayor mortalidad las mujeres divorciadas o en uni6n libre 

(17.46i) y para el campesino es de 18 aftos (13.70\). 

El estado civil como variable que diferencia s6lo al gr~ 

po marginal muestra la heterogeneidad que existe dentro de la 

experiencia común de ambos grupos y refuerza el que las caracte

risticas de cada grupo son reiteradas por las variables que las 

diferencian. 

El ACM arroja los siguientes resultados: 



Cuadro XII 

ANAL IS IS DE CLASIFICAC!Ol\ ~!ULTIPLE CON "PORMU". COMO 
VARIABLE DEPENDIENTE: VARIABLES DEMOCRAFICAS "VARNU" 

Arbol 

Media .. 1o.1 z 

Desviación estándar• 15.ZO 

Variables explicativas 

VAR.~U 

Edad al primer casamiento (EPC) 

Vive con su compa~ero (VC) 

, 
R" Ajustada .346 

Número de casos .. 1'11 s 

Beta (Eta)" 

.2015 2.20 

• 1284 l. so 

. o 716 .59 

i 

-

La variable nueva VAR.'fü es la de mayor importancia en 

la explicaci6n del fen6meno. La proporción de varianza que ex 

plica a PORMU es del z.zoi. 

Estas variables componen el modelo aditivo hipotetizado 

para la explicación de PORMU: 

PORMU • + VARNU (+) EPC (+) ECA (•) UC 

El coeficiente de cada una de las variables explicati· 

vas se presenta a continuaci6n: 

• 



-VARNU 

C'.ateaorl• Estado civil Edad al prI- Intervalo :~1 Coeficiente NCilliro de 
ll!r hijo intergenfsico casos 

Casada '?, 19 Viuda tikr1inal 
Soltera ieses -1.69 4.JS 

.2 ltti&l libre )¡ 19 
Divorciada ieses tikrginal S.64 25 

3 ~ 21 ~ 18 
ar.os eses "'1rginal -.18 38 

4 ~ 20 ~ 18 
anos 111eses tikrginal 6,01 87 

5 71 23 
meses ca.sino 2.27 311 

6 ), 19 4 22 
ai\os meses r~sino 1. 70 112 

7 ~ 18 f 22 
afios ne ses r~sino S, 13 107 



Categoría 

~ ... 
3 

4 

s 
6 

7 

8 

9 

Categoría 

Si 
2 No 

EDAD AL PRIMER CASAMIENTO (EPC) 

Edad Coeficiente Número de 
casos 

1 s -19 1. óS 235 

20-24 .80 292 

25-29 - . 1 4 154 

30-34 -.61 116 

35-39 • 80 87 

40-44 - 2. 88 SS 
45-49 -3.08 54 

50-54 -.89 58 

55-59 - 1. 39 53 

VIVE CON SU COMPASERO (VC) 

Coeficiente Número de casos 

-3.59 

• 40 

,.· 

• 86 

996 



Arbol 2 

I 

¡ = I0.12 
11 = 1.11~. 

~~-------------..... ·~ Mll.JERI: S CON 111,IOS NAC lllOS \' 1 \'OS 
\'AIUAIU.ES llHIOCRAl'ICAS 
CONTROi.ANUO l'OR IWAll 111: l.i\ ~Kl.lliN 

J9 ii:Sl'S 

' • 9,(11 
n = 914 

18 llJSeS 
; = 12.42 
n • 201 

17 años '= 1l.7h 
11 = 309 

18 anos 
i = 8.SI 
11 "605 

• U anos 
~ = 8.SS 
11 = 42 

• l 1 año~ 
Y = 13.H 
11 ;, IS!I 

23 lllSl'S 
•, = 11. 111 
,, = l.\2 

l!J il 2~ ffl?SCS 

i = 13 .. 1!1 
11 = 77 



Arbol ' 

- Mujeres con hijos nacidos vivos controlando por edad 

de la mujer, variables demográficas 

Las dos variables demográficas que aparecen como deter

minantes de diferenciales son el intervalo intergenésico y la 

edad al primer hijo. 

El intervalo intergenésico es una variable de gran impo! 

tancia, ya que el desgaste que sufre una mujer con cada naci

miento implica un detrimento en sus condiciones para procrear. 

Por otro lado, la atención que se le da a un nifto ya nacido 

disminuye al quedar de nuevo embarazada, con lo que el ya naci

do se ve más expuesto a riesgos. 

La edad al primer hijo marca un grado de madurez para 

su atenci6n; de aqut que mujeres con menos de 17 aftos presenten 

mayor riesgo que otras para las mujeres con intervalo intcgené

sico mayor a 19 meses. 

Finalmente, esta rama se vuelve a diferenciar por el in· 

tervalo intergenésico. 

Para las mujeres con intervalo intergenfsico 18 me· 

ses c••12.40} la edad al primer hijo detel'lllina diferencias, 

au•enta el ries¡o si· se trata de mujeres ~ a Z1 allos (:¡ • 13,44) 

·' .. 

·~:: 



y disminuye si son mujeres mayores a ', años ( ~· t.H). 

Lo último muestra c6mo la atenci6n dada a un hijo está 

{ntimamente ligada a la madurez de la mujer. 

El ACM arroja los siguientes resultados: 

Cuadro XIII 

AX.\LISIS DE CLASIFICACION MUL TIPLE CON "PORMU" COMO 
VARIABLE DEPENDIENTE. VARIABLE DEMOGRAFICA "VARNU" 

~~ 

~ledi a .. 10. 12 R2 Ajustada • .34 7 

Desviación estándar • 15.19 

Variables explicativas 

VARNU 

Edad al primer casamiento 

Estado civil 

Vive con compa~ero 

Grupo social 

Número de casos • 1 '115 

Beta (Eta)' ~ 

. 2080 1. 77 

.0985 1. so 

.0727 1. 19 

.0650 .SS 

.0196 .03 

Los coeficientes de las variables son los siguientes: 

". { .. 



VARNU 

Cateaorfa Intervalo Edad al Intervalo C:oe f i cien te Ntl•e ro de 
intergenhico priiler hijo intergenés ico casos 

19 11eses 17 anos 23 eses - . l2 232 

2 19 eses 17 anos 19-2 2 11eses 4.96 77 

l 19 •eses 18 anos - 2. 15 605 

4 18 11eses 22 anos • l 1 42 

s 18 meses 21 aflos 6. lO 159 



1 

2 
3 

4 

s 

EDAD AL PRIMER CASAMIENTO (EPC) 

Categoría 

Edad 
15-19 

7 20-24 .. 
3 25-29 
4 30-34 

5 35-39 
6 40-44 
7 45-49 
8 50-54 
9 55-59 

Categor!a 

Uni6n libre 

Casada 

Divorciada 

Viuda 

Soltera 

Cate¡ol'[a 

Si 
2 No 

Coeficiente 

. 46 

.70 

.~s 

.03 

.22 
.z. 29 

·2.47 
• 17 

•• 51 

ESTADO CIVIL ACTUAL (ECA) 

Coeficiente 

7.55 
-.Z1 
1.24 

.57 

-.60 

VIVE CON SU COMPA~ERO (VC) 

Coeficiente 

·3.Z7 
.lZ 

~amero de casos 

235 
292 
154 
116 

87 
SS 
54 

58 

53 

Nllmero de casos 

Z2 
1 ,057 

24 
48 
14 

N6mero de casos 

86 
996 



Categoría 

Marginal 
Z Campesino 

GRUPO SOCIAL (GS) 

Coeficiente 

·.28 
•• 31 

Número de casos 

585 
530 

Los coeficientes muestran c6mo el nivel de riesgo aumenta 

o disminuye el nivel de PORMU si la mujer en an4lisis cae en una 

u otra categorta de la misma. As!, por ejemplo, una mujer casa

da, cuyo intervalo intergenfsíco fuera mayor a 19 meses y con 

edad al primer hijo mayor a 18 aftos (cate¡orla 2 de estado civil 

actual y categoría 3 de VARNU). presenta un nivel de riesgo de: 

PORMU • 10.tZ(•) ·Zl(+) -2.18 • 7.73 

mientras que una mujer en uni6n libre, con intervalo inter¡enfst 

co menor a 18 meses y cuya edad al primer hijo fuera menor a 21 

aftos (cate¡orías t de estado civil actual )' S de VARNU), tendría 

el si¡uiente nivel: 

PORMU • 10.lZ(•l 630(•) 7.55 • 23.97 

Ar.bol 3 

Mujeres con hijos nacidos vivos. Variable demogr4fica 

y sociales. Control por número de personas. 

En este •rbol la edad es la pri .. ra variable que aparece; 

su punto de interacci6n son 34 aftos. Para las •ujeres menores 

de 34 aftos la escolaridad marca diferencias: para mujeres con st 

cundaria inco•pleta ·1a edad al primer casaaiento afecta. El PU! 

to critico son los 2Í aftos C4 • 10.40). 



~ =· I0.12 
n = l,llS 

111 JOS NAL: llK>S \'I \OS 
\'AIUAHl:S lll:~MllatAHCAS \' StM:IAUS 
OlNlllOI. l'lll! NmUlll 111: l1UtSt1NAS 

~ tH ases 
'1 = ~3.M 
11 ..... 

• 2Z aftlJS 
(i = 7.f>N 
n • "S5 

1'1'1111i11·ia 
f= IS,70 
A= !75 

1,3,5 
t = n.47 
11 = 112 

}Lir11inal 
., = 17.37 
" = 33 

C¡ .... Jl•siho y = H.41 
u • lS 

19 ·l! lll!SCS 

v = 2L5' 
11 = 3! 

).!~ ta?5eS 

~ = 15.44 
.. = 131 



La Jparici6n de esta variable escolaridad a esa edad 

confirma la hipótesis hecha al Jnali:ar el cuadro referente al 

nivel de escolaridad, en el sentido que el grupo campesino es 

más homogéneo que el marginal. 

ParJ las mujeres mayores de 3~ años el intervalo interg~ 

nésico marca un nivel de mortalidad significativamente mayor, 

pues la media es 23.6~ para las mujeres cuyo intervalo interge

nésico es menor a 18 meses, mientras que para las mujeres con 

intervalo intergenésico mayor a 18 meses la media es 13. Ello 

resalta la importancia que tiene el intervalo intergenésico y 

muestra la competencia que existe entre los diferentes tipos de 

variables en la explicacidn del fenómeno. 

Las mujeres con intervalo mayor a 18 meses presentan un 

nivel diferente de riesgo, que depende de la edad al primer hi

jo; las mujeres mayores a 20 aftos presentan un nivel de riesgo 

menor ci • 9.56), el cual es modificado por la atenci6n médica; 

así, para quienes asisten a una cUnica el nivel de riesgo dis -

minuye (~ • 7.14) y para quienes no utilizan este servicio el 

riesgo aumenta. En esta particidn (quienes no demandan atencidn 

hospitalaria) el grupo social al que pertenezcan marca la Glti

ma partici6n. Para el grupo marginal, el nivel de ries¡o es de 

17.37, mientras que para el ¡rupo campesino es de 8.41 

La conducta ante la morbilidad percibida y el agente de 

salud de•andado (analizado en los cuadros VII y VIII) mostraban 



cómo el grupo marginal era más consciente que el campesino de la 

necesidad de atención médica, y que los agentes solicitados eran 

disüntos. Si se caza lo anterior con los niveles aquí encontr!!_ 

dos se tiene otra característica que marca diferenciales en am

bos grupos. 

En cuanto a las mujeres cuya edad al primer hijo es menor 

a 20 años, la mortalidad aumenta (-1•14.81). Sin embargo, la 

siguiente variable que interactúa, la escolaridad, marca dife· 

rencias notables que dependen de si la mujer cursó o ~o la pri· 

maria ('1 • 15.70 y '1.a 6.02 respectivamente). 

Finalmente, las mujeres que no asistieron a primaria se 

ven afectadas por la interacci6n de dos variables demográficas 

los intervalos protogenésico e intergenfsico. 

El ACM arroja como resultado la importancia de la varia· 

ble compuesta VARNU y la condición de actividad; además, las V! 

riables del hogar aparecen como importantes en la explicaci6n 

del fen6meno (cuadro XIII). 



Cu ad ro XIV 

ACM. VARIABLES DEMOGRAFICAS Y SOCIALE.S 

~ledi:i "' 10. 11 

De~viación estándar z 15. 19 

Variables explicativas 

Condici6n de actividad 

Tipo de excretas 

Estado civil 

Desechos 

Obtención de agua 

Arbol .i 

Beta 

• .i 036 

.1229 

. 1115 

.0963 

,0637 

.0304 

• .-163 

~úmero de casos .. 1'115 

(Eta)~ o 
o 

12. 10 

l. zg 
.so 
.20 

.58 

• 1 5 

Los coeficientes y cate~orlas del modelo aditivo son: 

···::· 



VAllNU 
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ria in· 
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" < ~· aí1115 • Secumla· • 7. ~· IZZ 
ria 111· 
co•plellt 
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CONDICION DE ACTIVIDAD 

Cate gorra Coeficiente Casos 

sr trabaja 2.63 222 

2 No trabaja por escuela • 1 . 60 6 

3 No trabaja por hogar ·.H 861 

4 No trabaja por pensi6n, rentas 3.39 

5 No trabaja por incapacidad ·8.87 24 

6 No trabaja por otros ingresos 16. 32 

TIPO DE EXCRETAS 

Categoría Coeficiente Casos 

Excusado al drenaje · 1. 33 530 

2 Excusado a fosa séptica • 13 26 

3 Excusado a pozo negro .32 34 

.t Letrina de fosa o abanero 5.05 34 

s Letrina a fosa dptica ·4 • 1 l 10 

6 Letrina a pozo negro • 1. 3~ 70 

7 No tiene 1.63 405 

1 ESTADO CIVIL 
,, 
" 

Cate;oria Coeficiente Casos 

Unión libre 3.71 22 
2 Casada .29 1 ,007 
3 Divorciada ·5.SO 24 
.. Viuda ·2.82 49 
s Soltera ·7.96 14 



Categoría 

.l.nimales 
Z Entierra 
3 Quema 
.¡ Tira cerca vivienda 
5 Ti r:i basurero 
tJ Recoge c:imi6n 

Lategorfo 

R!o 
2 Manantial o pozo 
3 Pipa pagando 
.¡ Pipa gratuita 
5 Toma pública 
6 Toma en terreno 

DESECHOS 

OBTENCION DE AGUA 

Coeficiente 

. z 1 

-1 . 04 
-1. 40 

-1. .¡ 1 

,Si 

.92 

Coe fi cien te 

-3.9i 
. 18 

4.00 

-2.95 
-1. 61 

- • 03 

Casos 

346 

~ 

~os 

125 
¡.¡ 

.¡21 

Casos 

s 
2 35 

14 

5 
20 

836 

De los coeficientes obtenidos puede verse la importancia 

por ejemplo de la escolaridad. Una mujer mayor a 34 af\os con 
• 

intervalo intergenésico 18 meses y escolaridad menor a prima-

ria (categor!a Z de VARNU) presentará un nivel (al considerar 

s6lo esa variable) de: 10.11(+)15.20 • ZS.37. 

Una mujer menor a 34 af\os con secundaria tendr4 el grado ,: 



e exposoici6n al riesgo: 10.11( ... )·754=:.57(*1. 

~ 

Por otro lado, el coeficiente R- ~uestra la importancia 

e haber incluido estas variables, ya que el nivel .de explica· 

ión del fenómeno aumenta. 

• Mujeres con hijos fallecidos. Variables demográficas, 

sociales y del esposo (controlando por número de personas). 

Este árbol presenta a las variables demográficas que han 

aparecido en los otros árboles como las principales (intenalo 

intergenésico, edad al primer hijo), Los niveles de riesgo son 

mayores, pues se analiza sólo a mujeres con hijos fallecidos; 

sin embargo, las variables y los puntos de partición son los 

mismos. 

Al tomar a las mujeres con un intervalo intergenésico ma· 

yor a 18 meses (22.93i) se presenta como primera variable expli· 

cativa la edad al primer hijo que tiene un punto critico de 21 

aAos y despufs se observa otra partici6n en las mujeres con una 

edad al primer hijo menor o igual a 21 aftos (22.37%) en la va· 

riable relación de parent~sco, teniendo diferentes ni veles de 

L1 ) Debe recordarse que cada coeficiente indica la importancia 
de una categorla de las variables, manteniendo con~tante 
las otras. 



f• 24.30 
11 = 4114 

18 llll~S 
e 22,93 

11 = 383 

111.lOS J:Aut:ClllOS 
VAlllAlll.f.S ltUH)(:llAJ'H:As SOCIAi.ES Y lllil. liSl'OSO 
CON'l'llOJ. l'Oll NUftlllllO IJli Pl!llSONAS 

~ lt ailos 
'f = 311.SY 
11 = 34 

' 3~ años 
i = 30. 7!1 
11 = •17 

Pozo, !'ira 
lOllll 1lll1l lca, 
u111111tlal 

i\ni11ul 

lltl'O 

v= n1L 
n = S7 

t = 29. 11 
11 = 30 



el nivel de riesgo es menor (21. 721 r se diferencian por la e~ 

colaridad que presentan; así, para las que no fueron a la es-

.:uela POR,\!U tiene un v:ilor de 24.ó4 y para las que ::;í asistie-

ron este valor es Je 19.J2. 

Al aplicar el AC~ se o~t1enen las siguientes variables 

como explicativas del fenómeno: 

Cuadro X\" 

.\01. HIJOS FALLECIDOS. VARfABLES DEMOGRAFICAS 
SOCr..\LES Y DEL ESPOSO, VAR'iU 

Arbo 1 4 

~ledia 24 .30 
? RM 

Desviación estándar • 14.49 ~amero de casos 

. 5 iO 

• 464 

Variables explicativas Beta (Eta)M 

V.\RNU 

Estado civil 

Escolaridad del compdñero 

Vive con su compañera 

Condición de actual compañero 

Edad al primer casamiento 

Tipo de excretas 

.2643 

• 1590 

• 1279 

. 1040 

.0942 

.0925 

.0822 

9. 2 7 

1. 33 

1. 69 

• os 

2. 91 

1. 52 

1. 13 

Los coeficientes de las variables explicativas son los 

siguientes: 
·, 
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Cate go r: a 

Sí 
2 No 

C:ttegoria 

Si trabaja 

~ No trabaja 

3 No trabaja 

.i No trabaja 

Categoría 

1 15-19 

2 20-2.i 
3 25-29 
4 30-34 
5 35-39 
6 40-44 

7 45-49 
8 50-54 
9 55-59 

VI\'E CON SU COMPARERO 

Coeficiente 

.76 
• 24 

CONDICION DE ACTIVIDAD DEL COMPASERO 

Coeficiente 

• 7 3 

por escuela - . 19 
por pensión 8.07 
por otras razones 11. 86 

EDAD AL PRIMER CASA.MIENTO 

Coe fi e i en te 

p . ~ 

1 . 15 

. 71 

.99 
-1 . 93 
-3.40 
-2. 12 

.66 

• 1 . 84 

Casos 

46 
400 

Casos 

6.t 

391 

3 

Casos 

116 

129 

59 
51 
39 
14 
14 

20 
21 



ESTADO CIVIL 

Categoría Coeficiente 

Unión libre 6. 71 

z CasaJa . 5 2 

3 Divorciada - 3. ~ 1 

-1 \'i uda - 7. 1 3 

3 Soltera -5.37 

ESCOLARIDAD DEL COMPANERO 

C:lt L' go ría 

~o fue 

2 Primaria - 1 o a 3º 

j Primaria - 4º a 5º 

4 Primaria completa 

5 Primaria incompleta 

6 No asistió 

TIPO DE EXCRETAS 

Categoría 

1 Excusado al drenaje 

2 Excusado a fosa séptica 

3 Excusado a pozo negro 

4 Letrina a abone ro 

5 Letrina a fosa séptica 

6 Letrina a pozo negro 

7 No tiene 

Coeficiente 

. 91 

. 51 
-3.57 
-4. 76 
-5. 82 

.zs 

Coeficiente 

- • 18 

.59 
-2.34 

-1. 08 

- 7. 13 

-2.55 
1. 04 

Casos 

11 

-106 

12 

' 31 

-1 

Casos 

64 
130 

21 

24 
3 

21 5 

Casos 

220 

11 

1 3 

20 

4 

25 
171 

\ 



Je los coeficientes obtenidos puede verse, por ejemplo, la 

ortancia de la escolaridad del compañero. Para quien no fue 

a 'scuela, el nivel de riesgo sería: 

PORMU = 2~.30(+) .91 = 25.21 

?ara las mujeres cuyo compañero tiene primaria completa: 

PORMU = 2~.30(+) -4. 76 = 19.54 

?or otro lado, la ganancia en explicaci6ndel fen6meno au

ta al incluir variables del esposo (R2 =.570). 

,. 
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V. CONCLUSTONES 

En primer lugar cabe notar la importancia de los métodos 

para la reducción de la cantidad de variables que se relacionan 

con el estudio de la mortalidad infantil. Por un lado se logró 

determinar qué variables no influyen en ésta y, por otro, se lo 

gró la inclusión de variables que técnicas tradicionales no pe! 

mitén anali:ar. Además, el poder cuantificar la importancia de 

cada variable, así como la ganancia en explicación que se logra 

al incluir a estas variables (mediante los criterios de Beta, 
? 

Eta, R- y sus coeficientes), muestran la necesidad de estudiar 

la mortalidad infantil con un carácter multidisciplinario, don

de interpretaciones epidemiológicas y antropológicas permitan 

avanzar en el análisis cualitativo. 

En contraste con lo anterior, si bien la metodología uti 

lizada arrojó resultados satisfactorios, es de resaltarse que 

los métodos estadísticos, por si solos pueden llevar a interpr~ 

taciones equivocadas de los fenómenos. Así, el que una varia

ble esté relacionada con otra no significa que sea cauial. Es 

el caso de la relación de parentesco y sería el caso de lle

gar a conclusiones como "en un grupo social rural al darse un 

menor nivel de escolaridad se da un mayor número de hijos". 

Los estudios de carácter multidisciplinario permiten un 

acercamiento a los enfoques como el d~ la medicina social, con 

,. 



lo que se lo~ra una mejor definici6n de ror qué la gente acude 

a ~n centro de salud o a una farmacia si éstos existen. Por 

otro lado, las variables sociales permiten conocer la influen· 

cia de las características de los hogares (la manera de arrojar 

desechos, el tipo de excretas con que cuentan, la forma en que 

se obtiene el agua), como determinantes de un mayor o menor 

riesgo. 

Con ello se aportan elementos para asociar la incidencia 

de la mortalidad a cambios sociales y culturales. 

Las variables de la mujer hacen ver c6mo un nivel educa· 

tivo bajo se traduce en la temprana edad de cesamiento (17 

años), :isí como en un intervalo intergenésico reducido (19 me

ses). Las mujeres con estas características presentan un mayor 

grado de exposición al riesgo. 

Desde otro ángulo, el compañero juega un rol que aumenta 

o disminuye el riesgo. Este aumento o disminución depende de 

si la mujer vive o no con él, en primera instancia. Si la mu

jer vive con su compañero, la escolaridad y actividad del mismo 

determinan la calidad de su empleo y su ingreso y, por lo tan

to, su calidad de vida. 

Al integrar a cada uno de los ángulos de explicación por 

miedio de esta técnica se obtiene una definición bastante preci -

$a de las características que diferencian a cada ¡rupo social. 



tn cuanto a las caractcrfsticas que conforman y diferen

cian a cada grupo social, la hipótesis central del trabajo que

da dcmostraJa al resumir que por cada grupo se encontraron las 

siguientes características específicas. 

Para el grupo campesino: 

- La edad al primer hijo cuyo punto marca diferencias es 

l<Js 17 años. 

La escolaridad de la mujer es menor al tercer año de 

prima rla. 

- La posibilidad de acceder a servicios médicos es menor. 

Los puntos anteriores originan una conducta diferente an 

te la enfermedad, ya que las mujeres de este grupo presentan 

una conducta mis pasiva ante la morbilidad y acceden m5s a coma 

<lronas o curanderos. 

Hay un aumento en el riesgo debido a las condiciones de 

la vivienda; este grupo arroja los desechos a los animales. 

Para el grupo marginal: 

- La edad al primer hijo que hace al riesgo diferencial 

es 22 años. 

- El estado civil de la mujer y si vive o no con su cam

panero es m4s marcado en este grupo como determinante. 

• El arrojar desechos a un camión de basura en este caso 

disminuye el riesgo, 



,, 

- La mayor disponibilidad de acceso a servicios médicos, 

asi como condiciones mejores de la vivienda han permi

tido a este grupo disminuir sus probabilidades de muer 

te infantil. 

De esta man~ra, un mayor o menor riesgo a sufrir del 

evento en estudio, permite observar lo mucho que hay por hacer 

3Ún en la reducción de muertes infantiles, asi como notar que 

en buena parte se debe a carencias de tipo social y econ6mico. 

Esta técnica exploratoria arroj6 resultados que permiten 

buscar distintos enfoques para la profundización en el nivel de 

:explicación de la mortalidad infantil. En estudios posteriores 

' sería interesante controlar por la relaci6n de parentesco y ca-

tegori:ar a variables como la edad de la mujer no por grupos de 

_ dades, sino de acuerdo a lo que se quiere investigar de una 

dad en especifico. Estos controles podrían mejorar los resul

ados que esta técnica arroja. 

Independientemente de ello, y con los resultados aquí o~ 

,en idos, existen recomendaciones que pueden ya ser implementa

abatir los niveles de ~ortalidad que estos ¡rupos pre· 

En la medida en que estos resultados posibiliten el 

bio de la situaci6n actual, este trabajo cuaple su cometido. 
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