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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Un común denominador en la vida cotidiana de la población mundial, es la 

violencia en sus múltiples manifestaciones. Encontramos desde situaciones 

ampliamente difundidas como la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva 

York, hasta casos particulares de victimas de la violencia intrafamiliar . 

. A pesar de; que la violencia se puede encontrar a lo largo de Ja historia de la 

, h¿rrianÍdad;8~8;es sino hasta a hora que se ha convertido en una preocupación 

C:allst~~t~ ~·r;·,·~Í~¿nos. sectores de la población. En México, es hasta el final del 

· ;1iaÍri~cid de~~r~Óll~ económico, de los años 70's que los actos violentos dentro de 

,,·ª so~i~dád!-~~i~lcana alcanza niveles que afectan a toda la población y que 

• r~sultan'Cié la mayor visibilidad de la violencia en la vida individual y familiar 
-¡ 

La< délincuenéla'' y criminalidad, al ser las principales manifestaciones de la 

violencia s~bi~Í:;hanadqulrido relevancia partlcular por afectar a amplios sectores 

de I~' p~bladón;: . En este sentido, la sociedad experimenta una sensación 

dencimin~c:i~i'l~~eguridad pública, es decir el temor a ser victima de algún delito. 
,- - - .' -• ·;-0:- ·,o•.:, e:;;---=,~-.' 

·SI bien las condiciones de inseguridad por la proliferación de la delincuencia y los 

nfvelesde impunidad son circunstancias innegables, hay que tornar en cuenta que 

para muchos la sensación de inseguridad está relacionada con percepciones 

·.derivadas de un clima de opinión. 

El presente trabajo se desarrolla a lo largo de cuatro capitulas y tiene corno 

objetivo identificar factores alternos a la incidencia delictiva que estén asociados 

con la percepción de inseguridad 



INTRODUCCIÓN 

El capitulo 1, da un marco conceptual, partiendo de la presentación de los 

términos violencia, delincuencia y criminalidad. Se bosquejan las diversas teorfas 

sociológicas que han tratado de explicar el fenómeno criminal y se describe a 

través de un perspectiva mundial el panorama delictivo de los últimos años en 

México. 

En ei1 capitulo 2, se:~stablece la inseguridad pública. como uHa. ~e J¡:¡s principales 

preocupaciones de Ja soc.lédad. Además plantea aspectos relacionados al proceso 

·•. d~·~~st~~bi<'>r;.~~i~6íó~ica de Ja percepción.de 1~i~g~~ici~cÍ~~~a·~5¡ plantear fa 

hipÓÍe~Í~ ~~~~~'t;ast~r ~I sugerir que algunas caracterÍsii'c~~ éi~ J~s·fndivlduos y del 

Jug~~ qüe'(íi~t:íÍtan, son factores que inciden de. forrriá ';dÍferen~fal sobre su 

percepció~·(¡ei insegu~ldad. 

El. capitulo 3, contiene consideraciones metodológiÍ:as sobre las herramientas 

·· estadfsticas ·. empleadas para esta Investigación y que son: el análisis de 

correspondencias, Ja prueba Ji-cuadrada para independencia u homogeneidad y 

Ja regresión foglstica. Estas técnicas son parte fundamental y sustento de Ja 

Investigación. 

En ·el capitulo 4 se efectúa un análisis estadistico de Jos datos recolectados a 

.•. través de Ja Encuesta Nacional sobre Inseguridad Pública 2002. En primera 

instancia haciendo un análisis descriptivo. A partir de éste, se analiza Ja influencia 

de un conjunto de variables independientes sobre el estatus de percepción de Ja 

Inseguridad a través de las relaciones bivariadas. Finalmente se utilizan modelos 

muftivariados para explicar Ja percepción de inseguridad a través de un modelo 

que explique más con el menor número de variables. 
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CAPITUl.0 1 OELINCUENCIA Y CRIMINALIDAD, COMO AC'ERlAMIENTO AL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA SOCIAi. 

1. DELINCUENCIA Y CRIMINALIDAD, COMO ACERCAMIENTO 

AL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA SOCIAL 

1.1 GENERALIDADES SOBRE VIOLENCIA 

1.1.1 ANTECEDENTES 

Desde sociedades primitivas el instinto de sobrevivencia gestó los primeros actos 

violentos, ya que la búsqueda de alimento y lugares seguros que protegieran al 

hombre de la naturaleza que lo rodeaban, lo llevaron a defender sus recursos o 

buscar alternativas a través de la violencia, sin embargo, las mismas formas de 

organización social, polltica y económica de esas comunidades, estableclan un 

orden que reflejaba, justificaba y fortalecla el equilibrio. Sin embargo, siglos más 

tarde, el periodo medieval rompió ese equilibrio al traer consigo la desigualdad 

económica, polltica y religiosa, que llevó al dominio de unos hombres sobre otros 

y concentró el poder en pequeños grupos de la sociedad (señores feudales, reyes 

y papas), quienes a través de la guerra buscaban defender o extender sus 

dominios. Este afán de poder basaba sus estrategias en las más terribles formas 

de explotación, dominio y enajenación humana. De este modo, la violencia estuvo 

presente como causa y como factor fundamental al mantenimiento del orden 

histórico, ausente de reconocimiento del valor y dignidad humana. 

En el mundo moderno, la aparición de una nueva organización marcó en forma 

definitiva fa relación Poder-Estado. La violencia adquirió su categorla propiamente 

como expresión de orden social, con caracterlsticas bien definidas basadas en la 

norma y la fuerza. 

Para la etapa contemporánea, la violencia se ha tornado multifacética, pues 

abarca desde problemáticas familiares, hasta conflictos internacionales, 

ocasionadas en muchos de los casos por diferencias politicas, económicas y 

religiosas. Sus formas clásicas de organización y expresión han cambiado 

3 



CAPITULO 1 DELINCUENCIA Y CRIMINALIDAD, COMO ACERCAMIENTO AL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA SOCIAL 

radicalmente. A hora se tiene desde individuos que ejercen violencia de manera 

individual, hasta grandes organizaciones que dentro o fuera de los gobiernos 

cuentan con soporte económico y loglstico. 

1.1.2 CONCEPTO DE VIOLENCIA 

Hemos descrito brevemente la aparición del fenómeno de la violencia a través del 

tiempo, sin saber a ciencia cierta a qué nos referimos. Este tém1ino es utilizado a 

diario para describir gran parte de nuestra.realldad'porlo'tjue·~~e~ent~dlversos 
enfoques. En este sentido es Importante delimitar que sé eri'ti'ende en· este trabajo 

por violencia partiendo del estudio de sus ~¿;,'c;~~tg~' bé~i66g;<ic > · ·· 
· ,--, ... r}'':,· ·:·:.:..r :~.~~~ {~}?·: .::i\r:::· 

La palabra violencia proviene del. laÍln .~.~io/:~tf;~:q&~ ~i~nifi,~a fuerza y poder, y 
·. :. '. . . ,. '~ ;-.~·, ' ;; ; .. -~~.:,,-~'. .. : Jl ~, .. ~.:~·: .. f·' '· ... '.'·. 

aparece en el diccionario de la -Real Acáéiemiá de' la' Lengua Española como 

''Fuerza intensa, Impetuosa". Ambo~ co~ce~tos no dicen mucho del problema que 

deseamos abordar, ya que al hablar de fuerza lo mismo puede referirse a fuerzas 

naturales que a acciones humanas; por eso es necesario restringir la cobertura de 

este término a su carácter social. Para esto será definida de la siguiente forma: 

"violencia es todo acto de agresión, ejercido por medio de 1 a fuerza o e 1 

poder que amenace la Integridad flslca o moral de la persona, o que tenga 

como propósito someterla u obligarla a efectuar algo en contra de su 

voluntad" 

Es importante considerar esta definición ya que nos ayudará a detectar y 

entender aquellos incidentes que deterioran o impiden el desarrollo de los 

individuos y las sociedades. 

4 



CAPITULO 1 DELINCUENCIA V CRIMINALIOAD, COMO ACERCAMIENTO AL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA SOCIAL 

1.1.3 TIPOS DE VIOLENCIA 

Como hemos visto la violencia es un concepto complejo y multifacético, por lo que 

una de las tareas mas diflciles es desglosar las diferentes formas de violencia que 

existen, para así entender mejor sus caracterlstlcas, causas y consecuencias. 

La vfolencla, dadas sus múltiples y diversas manifestaciones, se puede categorizar 

según distintas variables, no siempre excluyentes:. 

;.. Las victimas de la vfolencla . 

;.. Los agentes violentos 

;.. Ef lugar (urbano o rural). 

;.. La naturaleza del acto violento (física o psl~ológlca) 

:>- La relación entre Ja victima y el agresor 

¡;.. La Intención (instrumental o emocional) 

¡;.. Si la violencia es instrumental, ef motivo por el cual se ejerce (político, 

económico, social, étnico, racfal, etc)3 

Dos variables a destacar por sus implicaciones para el diseño de las políticas, son 

las relaciones entre la victima y el agresor, y Ja intención del acto violento. Dado 

que tanto su etiología como las estrategias para combinarla varían, resulta 

especialmente útil categorizar la violencia de acuerdo a la relación entre Ja 

victima y el agresor en dos grandes tipos: 

:>- Violencia doméstica, aquella violencia entre personas que tienen, o 

tuvieron, una relación consanguínea, o de unión formal o consensual. 

:>- Violencia social, aquella violencia que ocurre entre individuos que no 

tienen relación consanguínea, ni de unión consensual o formal. 

3 llaneo lnleramcricano de Desarrollo. Departamenlo de desarrollo sostenible. 1999. Nota técnica 1. 
Caracteristicas de la Violencia. pp. (2,3) 
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Emplricamente se ha demostrado que la violencia doméstica puede ser 

transmitida entre generaciones, ya que la primera oportunidad se presenta 

observando patrones de comportamiento agresivo dentro del hogar, tales como: 

maltrato de los padres a menores, discusiones entre ellos, premios a conductas 

agresivas, etc.4 Tanto Jos niños que son abusados, como los que observan abuso 

crónico son propensos a comportarse violentamente. 

La viol.encia ~6cl~I es una forma de agresión material dolosa, individual o colectiva, 

eJer2ida ·~b~t~~ u~ Jn~lviduo, un grupo, un sector, una clase o la sociedad en su 

conjunto; ~i:í~cie s~r:~oi'acción u omisión, física o moral y para realizarla el sujeto 

acti~o ':PLJ~~~{utlll~a~'.arinas, amenazas o torturas para obtener confesiones o 

l~f~r~adón'. ~;¡~~~iÓ~;llegal de la libertad, secuestro, lesiones u homicidios en sus 

modalldadés;; etc., es decir, conductas antisociales o tipificadas como 

La. rei~clón entre· Ja violencia social y el aumento en la violencia doméstica no se 

ha establecido. Sin embargo, es razonable pensar que los modelos de 

comportamiento violento en Ja sociedad, someten al individuo a un estrés 

adicional, el cual se convierte en un factor importante que desencadena 

conductas agresivas dentro del hogar.6 

Muchas formas de violencia doméstica o intra-familiar son todavla aceptadas 

socialmente. Su medición es muy inadecuada (en parte porque ocurre en el 

mundo privado del hogar) y existen escasas acciones diseñadas para combatirla. 

Esto no significa que haya grandes avances en el combate a la violencia social, 

pero, esta última, por ocurrir mayoritariamente en el ámbito público, en Ja calle, es 

•Bandera. 1973. Oerkowitz 1993 
' Galindo, L. 1983. 
6 Banco lnleramericano de Desarrollo. 1998. Violencia en América Latina y el Caribe: Un marco de 
referencia para la acción. pp. (2,3) 
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más reconocida, y ha sido objeto de más legislación y de acción y sufre menos 

problemas de medición. 

1.2 DELINCUENCIA Y CRIMINALIDAD 

Crimen es toda conducta antisocial, entendiéndose esta como todo 

comportamiento humano que va contra el bien común (el bien común lo es en 

cuanto a que sirve a la m ayoria de 1 as personas), mientras que el delito es 1 a 

acción u omisión que castigan las leyes penales. 7 

A este respecto es necesario observar que existen crimenes que no se encuentran 

descritos en la legislación penal, es decir crlmenes que no son considerados como 

·delitos, como por ejemplo la discriminación, y a su vez, existen delitos que no son 

'crimelnes, como es el caso de la portación ilegal de armas de fuego. 
::·· ·.·._: .. '.:·- :-·_ ::· 

ú1"delincuencia suele entenderse como el conjunto de delitos observables en un 

grúpo d~t~rminado y en un momento histórico dado. A la delincuencia al igual que 

al delincuente se le entiende en función de la existencia previa de la ley penal, su 

violación y la reacción social que dicha transgresión se genera al margen de las 

leyes penales. 

La criminalidad fue definida como el fenómeno de masas constituido por el 

conjunto de las conductas antisociales que se comenten en un tiempo y lugar 

dados y que de a cuerdo a la concepción común de valores ponen en riesgo la 

estabilidad social. 

Sin embargo, a pesar de haber marcado la diferencia entre crimen y delito, dentro 

de este trabajo utilizamos las voces de delito y delincuencia o crimen y 

7 Rodríguez Ma=ncra, Luis.1979.Criminologla. México. p(2 l) 
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CAPITULO 1 DELINCUENCIA Y CRIMINALIDAD. COMO ACERCAMIENTO AL ESTUDIO DI! LA VIOLENCIA SOCIAL 

criminalidad, para aludir básicamente a las transgresiones humanas que van en 

contra del bien común y/o que además se hayan descritos en Ja legislación 

penal.8 Esto se debe, a que gran parte de esta investigación se apoyará en la 

opinión pública, en Ja que por Jo general de manifiesta un desconocimiento de Ja 

diferencia entre ambos conceptos. 

1.2.1 TIPOS DE DELINCUENCIA 

La delincuencia puede ofender Ja seguridad particular de un ciudadano en su vida,' 

en sus bienes o en su honor; puede implicar acciones contrarias al bien público, 

es decir, puede afectar a la sociedad de formas muy variadas. Por ello, para 

comprender más claramente cómo afecta cada variante delictiva a Jos individuos y 

dado que estas variantes se han transformado a la par en el desarrollo social, es 

necesario realizar una tipificación de una forma conveniente. 

Esta división comprenderá dos grandes grupos. El primero de ellos integrado por 

Ja llamada criminalidad convencional, que es aquella que se percibe sin 

esfuerzo, la que comete el pueblo ordinariamente. Por otro lado, la criminalidad 

no convencional, que es aquella cometida por grupos de personas (y aun cuando 

pueda ser obra de una sola persona, normalmente poderosas económicamente 

y/o politicamente) en forma de entes jurldicos estatales o privados, nacionales o 

transnacionales. La violencia no convencional se caracteriza por generar mucho 

más daño que la convencional, victimizar colectivamente, a partir y tender a Jo 

politico-económico (poder), entrañar distanciamiento entre autor y victima.9 

'Reyes Rodrlguez, Aarón Vlctor.2002.Las victimas de Ja delincuencia urbana. p(8) 

9 Pérez Pinzó~ Álvaro O. Curso de Criminolog!a, tercera edición Editorial Temis. Colombia, 1991. p. 11 
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CAPITULO 1 DELINCUENCIA Y C"RIMINALIDAO, COMO ACERCAMU:NTO AL ES11JDIO DE LA VIOLENCIA SOCIAL 

1.2.2 CLASIFICACIÓN DEL DELITO 

El delito es una construcción legal. La sociedad ha singularizado y clasificado 

ciertos comportamientos, estipulando castigos para quienes se comprueba que 

cometen estos actos. 

El código penal establece ciertas clasificaciones y distinciones sobre los delitos. 

Por ejemplo, dependiendo de la gravedad de la ofensa se. determinará si es un 

. delito mayor (cuyo castigo es el encarcelamiento) o una :falta leve (que amerita un 

pago de multa o encarcelamiento por menos de un af'lo). Los delitos se agrupan .. 
> en. 'ra parte; especial de los códigos penales de acuerdo al bien jurldico que 

-·. ofe~den, esto es al correspondiente interés de la vida colectiva protegida por la ley 

\pena1'¡<. 

D~do que: los tipos penales cambian, se modifican y derogan por obra de un 

proceso de tipificación y destipificación de las conductas que la ley considera 

illcltas. 10 A continuación se especifica en q ue consiste c ada u no de 1 os d elites 

más Importantes: 

1. Abuso de autoridad. Acto que excede la competencia de un funcionario, 

realizado intencionalmente en perjuicio de personas determinadas. 

2. Abuso de confianza. Acto delictivo mediante el cual una persona en 

perjuicio de alguien dispone para si o para otra de cualquier cosa ajena, de 

la que se le ha transmitido la simple tenencia. 

3. Abuso sexual. Son aquellos actos sexuales en los cuales el delincuente no 

10 García. Ramfrez. "Criminologfa y criminalidad a fines del siglo XIX". Revista Ciudades 40. Octubre· 
diciembre de 1998; Puebla, México .pp. 9-15. 

9 
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CAPITULO 1 DELINCUENCIA Y CRIMINALIDAD, COMO ACERCAMIENTO Al. ESTUDIO DE l.A VIOLENCIA SOCIAL 

tiene la intención de llegar a la cópula y que se realizan sin el 

consentimiento de la persona afectada. 

4. Amenaza. Manifestación verbal o escrita, o expresada de cualquier 

manera, directa o encubierta de causa, a una persona. 

5. Asalto. Acto realizado en un lugar desprotegido haciendo uso de la 

violencia sobre una o más personas con el Propó,sifo de causarles un mal, 

obtener lucro o exigir su asentimiento para cualquier fin. 

6. Daño en propiedad ajena. Acciones intencionales o no intencionales que 

afectan propiedades ajenas, como filtraciones de agua en partes de la casa 

en frontera con otra, quebramiento de vidrios por vecinos (intencionales o 

no), etc. 

7. Estupro. Es la obtención de relaciones sexuales por medio del engaño, por 

ejemplo, de promesa de matrimonio. 

8. Fraude. Es el acto por el cual una persona engañando a otra obtiene 

ilfcitamente alguna cosa. 

9. Homicidio. Privación de la vida de una o varias personas por otra u otras. 

1 O. Hostigamiento sexual. Acto en el que incurra el que con fines lascivos 

asedie reiteradamente a personas de cualquier sexo valiéndose de sus 

relaciones laborales, docentes, domésticas, o de cualquier otra relación que 

implique subordinación. 

11.Lesiones. Es toda alteración de la salud o daño que deje huella fisica en el 

cuerpo humano, producidos por una causa externa. 

JO 
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CAPITULO 1 DELINCUENCIA Y CRIMINALIDAD. COMO AC'ERCAMIENTO AL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA SOCIAL 

12. Robo. Apoderarse de las pertenencias materiales de uno o más individuos, 

sin el consentimiento o presencia de la persona afectada. 

13. Secuestro o plagio. Sustraer o retener por medio de la violencia flsica o 

moral a una persona sin su consentimiento. 

14. Violación. Es el acceso carnal obtenido con violencia, física o moral, con 

personas de cualquier sexo y sin su voluntad. 

1.2.3 DISTINTAS ESCUELAS TEÓRICAS DE LA CRIMINALIDAD 

Las dificultades para teorizar el delito se ejemplifica claramente a partir de los 

estudios históricos de la criminologla. 

La criminologia positivista del siglo XIX y principalmente del XX, consideró al delito 

como un hecho universal y explicó sus causas. La etiologla del crimen se atribuyó 

primero a factores biológicos y más tarde a fenómenos sociales. Se advirtió la 

ventaja de prevenir la delincuencia antes que curarla como enfermedad. "Ello 

implica la ejecución de una gran polltica de defensa social, que en realidad se 

identifica con el conjunto de la polltica social". 11 

Las siguientes escuelas se caracterizan por la búsqueda y empleo de indicadores 

cuantitativos que permitan la interpretación de la variabilidad en los Indices de 

criminalidad para zonas geográficas determinadas. 

a) La Escuela Cartográfica. Proliferó a mediados del siglo X IX, encabezada 

por Guerry y Quettlet quienes afirmaban que el delito tiene orlgenes de tipo 

físico y social, utilizaron mapas y datos estadisticos. Para intentar medir las 

variaciones en el indice de criminalidad en diferentes áreas. Al correlacionar 

11 Padilla, A., 1998, p. 9. 
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CAPITULO 1 DELINCUENCIA Y CRIMINALIDAD, COMO ACERCAMIENTO AL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA SOCIAL 

los datos criminales como el delito de robo encontraron una estrecha 

asociación con la pobreza. Esta escuela no ha rechazado la 

responsabilidad Individual por el delito, pero busca entender las condiciones 

que, en parte, podrlan ser responsables. Una de las aportaciones de esta 

teoria. Son las bases para la cuantificación de la conducta criminal, sus 

tendencias y la búsqueda de los .factores que pudiesen proporcionarla. Sin 

embargo, no consideraron la información sobre las victimas. 

b) La teoría general de Marx. Donde la clase trabajadora era sobreexplotada 

por el sistema de producción capitalista; fue la base de la Escuela Socialista 

cuya teoría sostiene que el desarrollo capitalista creaba la pobreza y un 

sentido de impotencia ante ella que resultaba en delito. Los Socialistas 

afirmaban que los Indices de criminalidad fluctuaban con las condiciones 

económicas. 

c) Las perspectivas cartográficas y socialistas con respecto a la sociedad, 

fueron los antecedentes para el auge del moderno énfasis criminalista 

sobre las causas sociales del delito. Gabriel Tarde, sociólogo francés 

consideraba que la conducta criminal era aprendida. Este autor encontró 

que el ejemplo constituye un hecho elemental de la vida social y que la 

limitación de otros era el método primario de aprendizaje en la sociedad. 

Hasta cierto grado, la teorla sociológica moderna se ha basado en la teoría 

de Tarde. 

Estas tres escuelas aportan elementos conceptuales importantes que ayudarán a 

la interpretación y análisis de diversas variables sociales y demográficas que se 

presentarán en los siguientes capitules y que buscan al igual que estas 

corrientes, encontrar factores que expliquen y combatan el fenómeno criminal. 
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1.3 MÉXICO EN EL PANORAMA DELICTIVO. 

En 2000 ocurrieron en el mundo 7. 365. 27012 delitos de acuerdo a cifras oficiales. 

Si se considera que por cada delito reportado, dos no se reportan, es muy 

probable que en el mundo se cometan en realidad poco más de 200 millones de 

crlmenes por año. De los 157 paises y jurisdicciones 13 . 3 en 20 de ellos se 

concentra el 80% de los crlmenes (y de esa veintena. México forma parte en el 

lugar 16). 

Delitos cometidos en el mundo durante el 2000 
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Fuente: Elaboración propia con los datos del Consejo Ciudadano para la Inseguridad Pública la Justicia Penal. 
Confederación Patronal de la República Mexicana. Instituto Mexicano de Estudios de la criminalidad 
organizada. A. C. (IMECO) 

t2 México en el panorama delictivo mundial. Octubre de 2002.Consejo ciudadano para lo inseguridad pública 
la justicia penal. Confederación patronal de la República Mexicana. Instituto Mexicano' de Estudios de .la 
criminalidad organizada .A. C.(IMECO) 
13 El termino jurisdicción es más genérico, pues incluye entidades que en realidad no_ son Estados 

independientes. 
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Si se considera la totalidad de delitos en términos relativos (tasa por 100 mil 

habitantes), elJugar de México en el panorama criminal mundial no parece dar 

niotivosde preocupación. 

Enla list~'d~:'!mnaclones de la ONU, México aparece más abajo de media tabla 

en' el iug~~ 3~.Y en la lista de 1 NTERPOL y otras fuentes tiene el lugar 78 de un 

i~tal .1 sfj~;l~di~cÍones: Asimismo México ocupa el lugar 28 de 30, considerando 

los pai'ses~i~iilbros;dci¡á:organlzación para la Cooperación Económica y el 

· .. Des.arrc'>11o:''p6·~;~ 16':qJ~\t,;,f ie fo¡ Jénero de crimen más extendido (el robo), la 

situaciÓ~ p;.li~6~ ib;cia~f~ .. r;;á; ~¿sahogada pues de un total de 151 países, México 
' ', ,.,.-,. ".,,. '·-·· ~·· ") -;;; .. >, -~ ·~.· -.-;-,.-«,'-:;:>.. - ' 

.. ·ocupa el lugar,80.' Sin ~rnb'argo, frente a determinados delitos patrimoniales y los 

.• vlcilen~os;·~a·~;es~·~ta.'1fk~lle:1co. Además de ser el octavo país con el mayor 

. 'número'd~ ;o•ti~.d~··v~hí~~IÓs:~ncifras absolutas (158 mil vehículos robados en 

2000), .. Mé~l~o ·~~1.Íp~ ~j'l~~~r'.~1 en I~ lista de la ONU que agrupa a los paises 

> según¡ la .tasa de delitos' por cada 100 mil habitantes, lista que Incluye a 59 

·. naciories>:.\~1ri1Í~~~ 't1g~r~ en~ 1 lugar 31 en la 1 isla más de INTERPOL y otras 
' - ·- . - - . -~·~ . -'·-' ·- . - . " 

fuentes, la cual Incluye a 135 jurisdicciones. 

La ·tasa por 100 mil habitantes no es el mejor instrumento para mostrar la 

Importancia de este delito, el cual presenta ciertas singularidades. Si, por ejemplo, 

cualquier persona es susceptible sufrir un robo, pues prácticamente toda persona 

tiene algún bien, para sufrir el robo de un vehículo se requiere tener uno y en 

realidad solamente el 10% de los habitantes del planeta dispone de uno o más de 

estos bienes. De esta cifra el número de robos esta relacionado con el número de 

habitantes sino con el número de vehículos (parque vehicular). Cuando se 

considera el parque vehicular, México se eleva al lugar 18 de robos de vehículos 

(de una lista de 99 paises), con 1,088 casos por cada 100 mil vehlculos. De este 

modo, México presenta una Incidencia de este delito que está más de un 28 % por 

arriba de la incidencia que padece Estados Unidos (551 por cada 100 mil 

habitantes), que es la nación con el parque vehicular más grande del planeta 

14 
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(211, 432, 000 unidades) y con la mayor incidencia de este crimen en términos 

absolutos ( 1, 165, 560 casos en el año 2000). 

México ocupa el lugar 14, como una de las naciones con el mayor número de 

robos de vehlculos en todo el mundo. En la lista de 30 naciones de la OECD, 

México figura en el lugar 6. Además habrla que considerar que en México el 40% 

de los robos de vehlculos se hace con violencia.· Aunque no hay información 

detallada de la mayorla de las n~clones, s~su~on~.q~e algo asl n.o ocurre en el 

resto del mundo. Si en el resto del rnS~d~'óciJ~~i~r~'''ío;;q~~·~n. México, entonces 

casi el 100 % de todos los robó; é6~~i'di~~61a ·~~-bÍ~r~n ~Ido de vehlculos, lo cual 
'-· ... ;',:<· 

no es posible. •: ·: .. x · 

. . . . . . 

En efecto, el delito en el que México destaca por encima de cualquier otro (con la 

sola ~xcep~ión d~I secuestro) es el robo con violencia con una incidencia de 220 

'casos ·p~r cada 100 mil habitantes. En la lista de 58 paises de la ONU, México 

figura en tercer lugar; en la lista que incluye a 140 jurisdicciones y cuyas fuentes 

son INTERPOL, ONU y otras, México figura en quinto lugar. En la lista de 30 

·miembros de la OCED, México aparece como el llder indiscutible en este delito. El 

robo con violencia en México es tal magnitud que representa el 10.87% de la 

incidencia de todo el mundo. Además en México el robo con violencia representa 

el 42% de todos los robos, mientras que a escala mundial el robo con violencia 

representa casi diez veces menos: el 4.82% de todos los robos. En un ejercicio 

para establecer que porcentaje representa el robo con violencia dentro del total de 

robos en cada pals, queda claro que de 126 jurisdicciones en 111 (el porcentaje 

del total) el robo con violencia representa menos del 20% de todos los robos. En la 

tabla se incluyen 1 O naciones que supuestamente presentan una proporción 

mayor a la de México, por lo que hace al robo con violencia como parte del robo 

en todas sus modalidades. Sin embargo 1 a información de e sos paises es muy 

dudosa y hasta inverosimil. Por ejemplo en tres paises el número de robos con 

violencia supera el de robos en general. 

15 
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CAPITULO 1 DELINCUENCIA V CRIMINALIDAD, COMO ACERCAMIENTO AL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA SOCIAL 

De este modo México aparece como e 1 p afs que en todo e 1 mundo presenta la 

más alta proporción de robos con violencia. Pero este no es el único delito en el 

qUe México tiene preeminencia. 

P.o'r lo que hace a violación .• con una tasa de 13 casos por cada 100 mil habitantes, 

·México ocupa el lugar 15,en la lista de la ONU (que Incluye a 64 países); el 33 en 

la )~1ai:ióf( de INTERPOL y .. otras fuentes. (relación que incluye a 136 

jurisdiC:ci~n~~)' y el l~g~r? en la J.ist~ dé miembros de la OCED. No se trata de una 

• ' situációri tan E!'xtrerlja comb C!e(robo con violencia, pero la posición de México en 

el ~undo ~esp~C:t;J~';est::i ri~imen es preocupante. Con 260 casos por cada 100 mil 

·. hélbita~tes(Mé~Íc~··6d~;a ~! lugar 18 de la lista de la ONU (que incluye a 56 

~~rses)'po~:1a~~~'tiac~.~·1esÍ~nes intencionales y el lugar 12 en la lista de la 

OCED:Re~pe()16ai~sidnes Intencionales graves, en la lista de INTERPOL y otras 
, -. ' • , .. :., -., . «~· ":- ,., . '·" . 

. ,fuentes Méxlcofigü,/a.en el lugar 13, con 185 casos por cada 100 mil habitantes. 

La lista lnclÍiye' a :114 jurisdicciones. 
;_,;-- º. .e;.•., . 

. - - ·. :.<' ~~.·;~? } .. :· .. :.:~· . .--
. -,•:: J 

En lo que ·se ·refiere ·a homicidio doloso, con 14.11 casos por cada 100 mil 

habitantes, México 'ocupa el lugar 6 en la lista de fa ONU (que considera a 60 

naciones); el fugar 22 eri la lista de INTERPOL y otras fuentes (que incluye a 147 

jurisdicciones) y el primer lugar en la lista de la OCED. Además en la menos 

extensa lista de la ONU (36 países) por lo que hace a incidencia de homicidio 

doloso cometido con arma de fuego, México sube al cuarto lugar con 4 casos por 

cada 100 mil habitantes, por encima de naciones como Estados Unidos con una 

larga t radlción de posesión de armas de fuego. Par otro 1 ado y pese a que 1 os 

informes de la ONU y de INTERPOL no incluyen datos sobre secuestro, se 

confeccionó una tabla sobre la incidencia de este 30 crimen en distintas naciones, 

a partir de diversas fuentes gubernamentales y no gubernamentales. La 

información se refiere exclusivamente a plagios denunciados u oficialmente 

registrados por la policia. 
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México figura como el segundo pals con mayor número de secuestros, pero en 

primer lugar de las naciones que no padecen guerra civil. Además solamente 

Colombia, México, Brasil y El Salvador son los únicos paises en que los plagios 

pueden contarse por cientos, pues en el resto estos delitos "se cuentan por 

decenas o unidades. En suma, el gran problema .de la criminalidad en México, 

visto desde la panorámica mundial como desde la nacional, es la violencia y no las 

cifras absolutas o relativas del delito en general. 

Cuando se trata de buscar una explicación a la gran Irritación que los habitantes 

de México tene~cisánte la Inseguridad .es Indispensable considerar el problema 

de la violencia. Ta.~bién ~~le la pena tomar en cu~nta el ritmo en que e 1 delito 

. creció. Por desgl"~cl~:enMéxi~C> ho existe Información suficiente acerca de la 

· Incidencia criminal de; Eintes'de'19g~; Pero si se compara la incidencia de ese año 
--.~' '::· '-. -:> •' -, ".;f;,; '- ::<,;;:. '· :;'<·":\'~::,:;,.-::'.}.'.. ";>·-~·'· ~:_-:':<~ :.:.:.:..;.,,:; ->. :_ '; :_.~- -.· .. - " .. '-~ . 

con la .de 1997; .año en que e¡número_de delitos denunciados llegó a una mayor 

· f ¡;~til~lli~li~tll~~~~I~~f :JI~~~~ 
en 1994, a 1,659 en 1997). 

Aunque no hay datos oficiales, insistimos, de antes de 1994, hay estimaciones 

sobre el número de delitos en 1990.14 Si en ese año hubo aproximadamente 970 

mil delitos, para 1997 el crimen ya se habla elevado en 61.32% en términos 

absolutos y 38.94% considerando la tasa de 100 mil habitantes. No es frecuente 

que los paises experimenten ritmos tan acelerados de incidencia delictiva. Ahl 

está parte de la explicación del malestar, pero no la más determinante. 

14 Balley, John y Godson, Roy (editores). Crimen organizado y gobernabllidad democrática. 

Grljalbo. México. 2000. p. 27 y Manzanera Rodrlguez, Luis Crimlnologla. Porrúa. México. 2000. p. 

501 31 
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Como ya se indicó, en el mundo aproximadamente el 12% de todos los delitos son 

violentos (homicidios dolosos, violaciones, lesiones dolosas, robos con violencia y 

secuestros). Sin embargo en México los delitos violentos constituyeron el 36% del 

total en 2000. Es decir, en 2000 la proporción de delitos violentos en México fue 

· ·de_· 200% arriba del promedio mundial. En otras palabras: la delincuencia en 

Méxi~o es más del doble de violenta que en el mundo en promedio. 

. . . ' 

Ahora bien ¿qué tan atlpico es. que un pals presente una' proporción tan alta de 

v101enc1a? ·Muy at1p1co;''corn ... º.rª.· v;;1i1~ tat:i1~número 28 en 1a que se presenta un ., . ' . ,. ~- '· .. .. . . 

ejercicio respecto a la proporción-que el delito violento en 53 paises. La lista no es 
' . : "'' .. - •'" "<-:' • 

•-más extensa pues por'desgraciá sola111ente respecto a esas naciones se 

-obtÚvieron datos d~ d~lifos'';~h· toda~ las categorlas . 
. · ·~ "' \' : '· ;- : '. '.•. ; ~ 

''«· ".:::-·: 
,:··· 

De 53 paises ~ol~~~ñiXe~ 7 liproporción de los delitos violentos fue superior al 

30% del· tot~l)y, e~t~~·'.es~~ paises está México en el quinto lugar. apenas por 

_ d~b~jo el~ 6~1ri;;í;,~?. > -
. ··.. -· ~~: 

Con respecto a 
0

la tasa de delitos violentos por cada 100 mil habitantes, México 
.:·- .. ·, 

ocupa el lugar 13 pero debemos resaltar que nuestro pals es superado por 

algunas naciones desarrolladas. Sin embargo el grueso de los violentos en esos 

paises no son el robo con violencia, el homicidio y lesiones graves, sino las 

lesiones no graves y la violación. Lo que ha ocurrido en México es un incremento 

de la proporción de la violencia a la vez que crecfa el volumen del crimen en 

general. 

Aunque no hay datos sobre el pafs en su conjunto más que de los años 1998 a 

2000, el caso del Distrito Federal puede ser muy ilustrativo pues, se observa como 

el delito violento pasó de representar el 19% en 1982 hasta 54% de todos los 

delitos del fuero común en 1999. 
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CAPITULO 2 JNSl~OURIDAD PÚRLIC'A. UNA PREOClJPACIÓNGFNFRALIZAIJA DE LA SOCIEDAD 

2. INSEGURIDAD PÚBLICA, UNA 
PREOCUPACIÓNGENERALIZADA DE LA SOCIEDAD 

2.1 LA OPINIÓN MUNDIAL Y NACIONAL 

Una encuesta de opinión realizada en 44 paises por el Pew Research Center 

durante el 2002, reveló una gran desilusión con la situación de los paises, 

especialmente en el ámbito social. En casi todas las regiones del mundo, con 

excepción de América del Norte, los paises dijeron que la d elincuencla era "un 

problema muy grande". Sólo en Jordania, Canadá y Corea del Sur se consideró 

que la delincuencia era un problema menor.14 

DELINCUE.NCIA ("un problema serlo") 
MAYOR. · % MENOR % 

Sudamerlca · 96 Elllbano 49 
Bangladesh 96 Uzbeklslén 49 
Guatemala· 93 Estados Unidos 48 
Honduras 93 Alemania 45 
Argentina· 88 China 40 

India 86 Corea del Sur 35 
Japón 85 Cenada 26 
Nigeria 84' Jordania 22 

Paklstén 84 
Kenya 83 

Flll lnas 83 

En México, un estudio realizado por el Cisen 15 demuestra que hasta 1998, la 

mayor pre.ocupación social era la economla, sin embargo desde mediados de ese 

año, la inseguridad se convirtió en el mayor factor de inquietud e irritación social. 

Las diferencias son notables. 

,,. Diario Mundial. The Pew Research Centcr far tlw People at1tl the Press 17 de enero 2003 
15 El Centro de Investigación y Seguridad Nacional es el servicio de inteligencia civil y contrainte1igencia 
para la seguridad nacional de México. Como entidad del Estado mexicano. el CISEN es un órgano 
administrativo desconcentrado, con autonomfa técnica y operativa, adscrito al Secretario de Gobernación. 
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En 1994, a pesar del surgimiento del EZLN, los asesinatos de Colosio y Ruiz 

Massieu, y el proceso de desestabilización que vivió el pals, la inseguridad 

pública sólo era el tercer motivo de preocupación de la sociedad, con un 10.4 %, 

muy por debajo de la economla, con el 21.1 % y el desempleo, con 16.5 % y en 

una tasa similar a la pobreza, la seguridad social y la corrupción. El conflicto en 

Chiapas que tantas planas ocupó e.se año en los medios, apenas era motivo de 

preocupación para el 4 .. 9 .. % . d.e los encuestados. Pero desde 1995, la 

preocupación por la segu~ldacf.~~menzó a crecer a un promedio de 4 puntos 

porcentuales por año y e'njuli~ (fo 1998 ya se encontraba en el primer lugar de la 

preocupación pública c~n ¿·~ 2'9.3 %. Un mes después la tendencia da otro salto y 

llega al 37.5 % y tras ~I asesinado de Francisco Stanley en junio de 1999 alcanza 

su cota máxima: el 62.1 %; · 

Durante todo el ~ñg:~2cfoO. el tema sigue estando en primer lugar y oscila entre el 
-,,-- .. '--;;~~,;:~·>':::,;{r':,-··;''·-;-_-: - ·. 

37 ylos 18;puntos;.porcentuales. Esta preocupación va de la mano con la 

pe~~eJ>bió~:ci~'.{~ dg~~u-pclón en las fuerzas policiales: en promedio el 75.6 % a lo 

larg¿ dE'i ~~8~ f~¿5:~;fl,os consideraron que Ja corrupción policial era mucha, el 20.7 

. o/o poco'Vs'61o~el2:1 % dijo que muy poca. La principal percepción de corrupción " ···-"· - ,;.~~~., ~-~~-- ·-. _,·_ 

se éeriirá én'Jos pciHcfas judiciales, un poco menos en los ministerios públicos y en 

. .:·--_ .. 
'. " . ' 

:··: Per~- la percepción es mucho más preocupante cuando se desagrega el tema del 

~arb~i~áflco en estos estudios. A fines del 2000, para el 29.2 % de los 

'enci"lest~dos, el narcotráfico es el principal problema del pals, contra un 24.6 % 

. qúe :cd~sidera que el principal problema es Ja salud y Ja educación, un 13.1 % el 

carripo y. un ·12;9 % Ja seguridad pública. Cuando se le pregunta a la gente si el 

narcotréflcci ~s un problema grave que se agudizará en el 

·. futuró;·I~ ÜísaUega al 71.3 % contra sólo un 23.6 % que lo considera grave pero 

resoluble enel futuro. 
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El consumo de drogas en México se encuentra prácticamente en el mismo nivel de 

percepción. Cuando se le pregunta a la gente si está bien o no la participación de 

, las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico, las cifras son abrumadoras: 

el, promedio entre 1996 y el 2000 es de un 92.5 de aprobación y se elevaba 

, constantemente hacia fines del año pasado, y sólo un 6 % en promedio 

consideraba que esa participación era negativa. 

Si se observa a detalle, es relevante la importancia que tiene' por ·'si sola la 

Inseguridad pública como el problema del pals, pero si se ~o-~]un't~ 1a' ,crisis 

económica, el desempleo, la inflació~ y la pobreza como problemas, se constituye 

un bloque de preocupaciones comunes en su naturaleza que compite de manera 

muy Importante. 

2.2 ENCUESTAS DE VICTIMIZACIÓN 

La cantidad de delitos denunciados nunca corresponde a la suma de delitos 

cometidos. La proporción entre una y otra presenta variaciones sumamente 

pronunciadas de pals a país. El número de delitos no registrados oficialmente, 

porque no se denuncian o porque no son objeto de averiguaciones previas -los 

cuales constituyen 1 a denominada cifra negra de 1 a criminalidad--, en ocasiones 

llega a ser mayor que la totalidad de los delitos registrados. 

La única forma de tener acceso a la cifra negra, es a través de la realización de 

encuestas de victimización, en las que se le pregunta a la gente si ha o no sufrido 

algún delito. 

Las encuestas victimológicas, además de permitir calcular la totalidad de los 

delitos que ocurren, son útiles porque ofrecen información acerca de las víctimas,. 
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En México, son pocas las encuestas de victimización realizadas. Entre ellas 

encontramos encuestas aplicadas por la Secretaria de Seguridad Pública, el 

CISEN y diversos periódicos nacionales. Sin embargo, estas encuestas dejan 

muchas interrogantes estadlsticas. La revista "Este Pals" y por el "Programa sobre 

la Violencia Social" del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; ha 

cumplido con los lineamientos estadlsticos, pero no se ha conseguido aplicar un 

' número suficiente de cuestionarios que permitan obtener representatividad a nivel 

nadonal. 

c6'mo un esfuerzo por explicar las causas que dan ,~rigen a la ocurrencia de la 

violencia so,cial en nuestro pals y dado que las autoridades no están a la altura de 

la gravedad que alcanza hoy en dla y nadie por muy capaz que sea, puede 

aisl~dámente atacar un problema estructural que interrelaciona a toda la sociedad, 
,·, " ,, 
surge la Unidad de Análisis Sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones 

i'Sóclales de la UNAM, la cual participó en las reuniones preparatorias y de trabajo 

'que dieron como resultado la creación del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre 

la Inseguridad (ICES! A. C .), convirtiéndose en un Instituto generador de estudios 

e información a profundidad sobre la Victimización y Percepción de la Seguridad 

·Pública de este pals. 

El ICESI realizó la Primera Encuesta Nacional Sobre Inseguridad Pública 

(ENSIP-1) a fin de hacer un diagnóstico sobre la inseguridad, conocer el 

comportamiento y la tendencia de la delincuencia, asl como la percepción 

respecto a ella, generando asl información en materia de seguridad y victimización 

en nuestro pals. La ENSIP es la primera en magnitud y representatividad en 

América Latina, Asia, y África. 
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2.3 PRIMERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE INSEGURIDAD PÚBLICA 

(ENSIP-1) 

De acuerdo a los reportes metodológicos proporcionado por el Instituto Ciudadano 

de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI A. C.); se tiene los siguientes datos 

correspondientes al objetivo y levantamiento de la encuesta. 

2.3.1 OBJETIVO DE LA ENCUESTA 

1. Estimar los hechos delictivos denunciados y no denunciados por entidad 

federativa. 

2. Registrar el historial de experiencias de victimización con relación a: 

Cl El tipo y lugar d.el delito. 

Cl Cultura de denunéia. 

Cl Razones de la omisión de denuncia. 

Cl ·Tipo deámenaza. 

Cl Montode pérdidas. 

¡j . Edad de delincuentes. 

CJ Conducta a posterior!. 

3. Conocer la percepción de inseguridad en cada uno de los Estados de la 

República. 

4. Estimar el grado de inseguridad percibido en los diferentes ámbitos de 

convivencia de las personas. 

5. Identificar los hábitos y el tipo de actividades cotidianas en el hogar que son 

inhibidos por miedo a ser victima de conductas delictivas 
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2.3.2 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Encuestadoras: La encuesta fue levantada por las empresas Berumen y 

Asociados; Consulta Mitofsky, GAUSSC e lpsos-BIMSA 

El marco muestra!. Se constituyó de la lista de secciones electorales del pals, 

según las elecciones del 2 de julio del 2000 el cual permitió efectuar una 

selección aleatoria de hogares en cada entidad federativa. 

El método de selección. En cada entidad, se utilizó un criterio estratificado y por 

conglomerados en varias etapas. La parte relativa a la estratificación se debió a 

los niveles de urbanización de las secciones: urbanas y rurales. La estratificación 

asegura que en la muestra exista representatividad de cada grupo, además que 

permite desagregar resultados por estrato en la fase de análisis. Por otra parte, el 

uso de un diseño por conglomerados resulta natural básicamente por dos razones: 

la primera consiste en la propia organización del marco muestra! y la segunda en 

la conveniencia loglstica de reducir la dispersión de la muestra. 

Manejo de estratos rurales: Se definió una primera etapa de conglomeración 

asociada a secciones electorales. Se seleccionaron, con probabilidad proporcional 

al tamaño (PPT), tantas secciones como se requieran para cubrir la muestra 

proporcional rural, tomando en cuenta que el número de entrevistas por sección es 

de 20 entrevistas efectivas. Sobre las secciones en la muestra se llevan a cabo 

las siguientes etapas aleatorias de selección que corresponden a manzanas y 

hogares. 

Manejo de estratos urbanos: En este caso se utilizó una primera etapa de 

conglomeración asociada a municipios. Los municipios se seleccionaron con 

criterio PPT con reemplazo y hasta llegar a 10. Como segunda etapa de 

conglomeración, para cada municipio en la muestra se seleccionaron (PPT) tantas 
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secciones (el mismo número para cada uno) como las que se necesitaron para 

cubrir 1 a muestra proporcional urbana y considerando un número de entrevistas 

por sección de 1 O. Sobre las secciones en la muestra se llevó a cabo la selección 

que corresponde a manzanas y hogares. Como excepción a esta regla, la 

selección en los municipios urbanos de la Ciudad de México no incluyó una etapa 

de conglomeración intermedia por municipio sino una selección directa de 

secciones electorales. 

2.4 JUSTIFICACIÓN DE ESTE TRABAJO 

SI bien las condiciones de inseguridad por la proliferación de la delincuencia y los 
. . . 

niveles de impunidad son circunstancias Innegables que afectan . a:. muchas 

personas, hay que tomar en cuenta que para muchos la sensación de Inseguridad 

está relacionada con percepciones derivadas de un clima de opinión.:' 

Identificar los orlgenes de la sensación de inseguridad en los individuos es una 

labor que el Estado debe considerar, ya que además de procurar la Integridad 

flslca de las personas y de sus bienes, debe procurar en sus habitantes una 

sensación de seguridad. 

Un individuo que vive en la paranoia de ser victima de algún delito se somete a un 

estrés adicional que afectará directamente su salud mental y modifica sus estilos 

de vida. Por ejemplo, si se piensa que de noche se esta mas expuesto a la 

delincuencia simplemente se deja de salir a esas horas, si sentimos que nuestro 

lugar de trabajo es inseguro buscamos la oportunidad de cambiar de empleo, etc. 

Existen dos ejemplos claves que sucedieron en Colombia durante 1998. En este 

pals, el 25% de los trabajadores con jornada nocturna dejaron sus trabajos por 
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miedo a ser v lctimas de algún delito, de igual forma e 1 1 3% de 1 os estudiantes 

dejaron clases por el mismo motivo.16 

En Inglaterra, hace algunos años, estudios realizados a partir de encuestas de 

victimización descubrieron que las personas que se sienten más Inseguras son 

generalmente las menos victimizadas. 17 

2.5 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

A este respecto el presente trabajo busca analizar estadlsticamente aquellos 

datos aportados por la Encuesta Nacional sobre Inseguridad Pública 2002, 

que ayuden a identificar sectores de la población que perciben mayor 

inseguridad. 

Este objetivo general se logrará realizando los objetivos particulares que se 

presentan a continuación: 

¡;.. Mediante un análisis dlvariado, identificar grupos y posibles factores 

asociados al fenómeno en estudio. 

,_ Medir la asociación de los factores determinados por el Individuo y 

su lugar de residencia que se asocian al fenómeno de percepción de 

Inseguridad a través de la prueba Ji cuadra. 

¡;.. A través de un modelo de regresión logística modelar la probabllldad 

de que una persona perciba Inseguridad, dado un conjunto de 

factores asociado. 

1613anco Interamericano de Desarrollo .1998.Violencia en América Latina y el Caribe: Un marco de referencia 
rara la acción. pp( 1) 

7Rico José Ma. 1998. Inseguridad Ciudadana y Policla. Techos pp ( 46) 
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Todo lo anterior con el fin de probar la hipótesis central de este trabajo que 

establece: 

Además de los niveles de incidencia, caracterlsticas propias de los 

individuos tales como la edad, el sexo, la escolaridad, condición de 

actividad; asl como algunas características del lugar que habitan (región y 

nivel de urbanización), son factores que inciden de forma diferencial sobre 

su percepción de la inseguridad. 

2.6 PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD PÚBLICA 

Se ha definido el miedo al crimen como: el sentimiento de inseguridad, 

preocupación por ser victima de un crimen en partlcular, reacciones al crimen, etc. 

(Saldlvar, 1990). Yin (1980) define al miedo al crimen como la ansiedad que siente 

la persona por la amenaza de ser victimizado. Por otro lado, Riger (1981) y Pain 

(1991) definen a la inseguridad como la pérdida del sentimiento de seguridad 

ocasionado por ciertos factores como el deterioro flsico del medio ambiente y la 

oscuridad. (op cit). 

La palabra percepción proviene del latln perceptione que significa adquirir 

conocimiento (del mundo exterior) por medio de las impresiones que transmiten 

los sentidos. Por lo tanto la percepción de Inseguridad pública se define en 

este trabajo, como el conocimiento de la vulnerabilidad que tiene una 

persona de ser victima de la delincuencia. 

Esta vulnerabilidad incluye un nivel objetivo y otro subjetivo.En cuanto al nivel 

objetivo, Skogan y Maxfield (1981) identificaron dos tipos de vulnerabilidad: la 

flsica y la social. La flsica se refiere a la posibilidad de ser atacado por poseer 
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caracterlstlcas flsicas de debilidad, incapacidad de responder a una agresión y el 

riesgo de desarrollar consecuencias flsicas severas si se es atacado. La 

vulnerabilidad social se refiere a una posición que ocupa el individuo en la 

. sociedad, que le expone a la amenaza de viclimización Y. a sufrir consecuencias 

• por ésta. (Lee, 1982 e~ Ramos, ~ 990.). . . . . :: '.:< ili~':.; ·<: .. 
·. Ad~má's se han sug~rido 6oll1o . indicadores. 10port~ntés de este tipo de 

:.·- ·.-:_>~·'. :,-,1·- .:-,:' .. :·~~-_; ,· .,,'"'_,_;,_:¡ .. ',1.::·.~:<.---.:.~-.·,_ ':ro.:,,.:·'.-. ~·.·. ·,·: .. - ·~ .. -.. ~:--:i"'·.(.'.(f. . .. ,:. "<,"" ··-~ ·: ., •• ,· • ,· 

'vulnerabilidad• los bajos'.lngresosy;e!"perteríecer'.a uná; iniriorla"•étnica;:ya •que la 
·:· ·,· ·-_º,:<"° · \,:-'." :,,_ . . ""i·Jí<~:~,>('.:'.~;_:; '..:::?;!_: .. !--:;.~i~;'.::t-1{'::.:>)':\ 1 

-', ,,,<·~;~::.:·,17_-~;--:))~,';:·.~·;··,':./· 1 ~'·\"f·::i/:; .·,:~-:~:;.:-:1.r:_.::·1·: ;.;~S.)":,-.;-,',_:,_:~:-~ . ,_ _ ...... 
. ge~te que vive ~n ~o nas margim;¡dastiene n,iayo( conta~to.,con un rT1edl~.am~iente 

~;1:~f ~¿!1i~i~~1ti~1~lii!.f li~li~~;t:¡~·:~;: 
•··Aniv~l'subj~tiyói I~ vulner~bllidad,~üede.c~nsiderarse corno' un proceso cognitivo 

af~~tivCi;. Él '•C:o~p¿~~~¡i:'cbá~i!i~o ~J· 66~~~~··~~ i~s".ér~éri~1~·~ cq~i/ pÜ~d~n· ten~r 

.. ·sª¡~~rf ~~Tr1~1~1i~2~::~~~:.~~:~:i~~:i::~ 
, Los elementos cognitivos involucrados en el proceso de percepción son los 

siguientes 

1. Información. Es el conjunto de sensaciones y señales que son captadas a 

través de los sentidos. 

2. Emisor. Es quien emite la información. 

3. Receptor. Es quien recibe la información que le llega del exterior a través 

de los censores. 
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4. Censores. Se encargan de detectar las señales del medio exterior que 

puedan dar información sobre éste. 

5. Conductores aferentes son los que llevan la información desde el censor 

hasta el centro procesador encargado de generar una respuesta. 

6. Procesador. Es el centro del organisfl1~.::e~ ~~cirios centros nerviosos, que 

interpretan las sensaciones q~~ provi~~~ri d~ los'ceri~o;es ~.determinan lo 

que se debe hacer el organisrll'o.·· './ 
. . ... 

7. Conductores eferentes. Son aqu~ll~~ ¿u~ Úe\/~n lare~puésta desde el 

procesador hasta los órganos motores del organismo,· para que reaccione 

adecuadamente. 

8. Actuadores. Ejecutan la decisión enviada por el procesador. 

2.6.1 ELEMENTOS DE LA PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD PÚBLICA 

La ENSIP mostró que el sector de la población que se siente más seguro, es el de 

los adultos mayores de 65 años, mientras que los adultos de entre 46 y 55 años, a 

nivel nacional, y los de 56 a 65 años en el D.F., son los que se sienten más 

vulnerables a la delincuencia, aunque, en el caso de la ciudad de México en todas 

las edades el sentimiento de inseguridad predomina. 
".. . .·.::.~·.~··'.,"·-

,.Las personas que:/l10;,h~n-;sldovlctima
0

sde:algún suceso negativo, tienden a 

subestimars~ ~osibÍÍÍda~-(¡~()~~~~~;,~~i~:'E;t~ peicepción de Inviolabilidad también 

púede ref¡-eja~ un~ ;n'ed~'sici~-d-d!(~~;,~~~lpersonal o una exagerada sensación de 

poseer habilldades'p~~a''controÍa; ICJs resultados. En la encuesta se encontró que 

la mayada de la~ per~onas entre~ist~das que fueron victimas del delito o tuvieron 
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a una vfctima dentro de su hogar, perciben su Jugar de residencia como inseguro, 

mientras que las personas que no fueron victimizadas consideran por lo menos 

algo seguro, es decir, que el haber sido victimas de un delito cambia su 

percepción de seguridad. 

Dentro de los factores medio ambientales se puede mencionar-que los ambientes 

conocidos genera~ en los sujetos sentimientos de seguridad y aqu~Iios 'tbtalme~te 
desconocidos 'pr6~~~an mie'do 'é Inseguridad. Asf; 1á · E~SIF,'¡ rr;bstr'Ó que' el 'lugar 

, :!>·. · ·. ·.~·. ~~ .. -'.·::·::':~.'.~····et .. ::-·:~:)··-":.:.:-.>::.";:·;.·,~~:;-.:..-,.·;.\·_;:: ... ··':.:.-. ; <·~,:'.:·:· .. ,~ : ... ,, i':0~·o::;.' ?Y?«l:<f:··,:', .-, ~tt\*,'.:· .;_.:,__..._, ::.~-.".: ... -. · .:· ·' 
donde los 1nexi~ano.s se sienten m,ásseguros es elh.ogar; segui~o ~or el _trabajo o 

~."~:~~;,~ ;+~~,',;t}~~~"¡~d~~~;~J~íl~~1'~,f ;~~~!~1~~r;~.~~ 
variadas las causas por las qlle l~s 'sujetos puede~ 7xperimentar miedo enl~gares 

nuevo~;-_ una es la·e~~o~l~i-ó.rí a•• ~~~.~l~~-~-~i?~9'.3.~j~~~E\~4:~3~i~t~fpfeta:§om6 
peligrosas por no estar familiarizado coiiell~s.'.}i\_-~i .-.;.~ :'.'[_ ·:·' -

Uno de los factores ambientales que cau~~~ mfÍ,s i~i·;~uridácl enlos sujetos es el 

deterioro ffsico del medio. Liska (1990, citaª·g·~8:s~l-div~~). ~~n~iona que el miedo 

al crimen en las personas esta muy• reÍaclonado con la ansiedad, que se 
. , ·" F' .·-::,--... : ,. ·.:· 

caracteriza por preocupación, nerviosismó ¡;Jl'ltrancfuilidad _urbana derivado de la 

desorganización ffsica y social del e~to~no'.qüe/1~5 ~odea. Los sfmboios asociados 

con desorden como adolescentes m~~~~~ncl~- en las calles, incrementan Ja 

intranquilidad urbana y con ésta, el mie~;-•ál'6rirfi~n y la Inseguridad. 
: ·~.;;i·-i·_:":o"!"·.·»<:;~\?~~; ~ .·..:: 

También uno de Jos factores. qu~~~~}.1s~~ia~ai rrÍiedo en el ambiente es Ja 

oscuridad, la asociación frec~~'~t~-,J~"iií'~~~~;idad ~ la noche con el peligro es 

sorprendente y existe una clarac e~lcie~g,~ B~: M~ ~~clic»s sujet.os evitan dejar Ja 

casa después de que anochece por ~ikci~'~"~ei?~vi~~¡~,~~do~.' (Warr, -1990, citado 

en Saldivar, 1993). -e~~-~.;..~~?·~-,:;;;;,( - ~,~:-~·-~'~ =~·,·-· 

Además la presencia de gente extraña puede gen~~~rmledo;'siempre y cuando el 
" ·.- - .-" ---•'·":·,--,.·.,:.· 

sujeto se encuentre a solas con esa persona y considere que' lo pueden atacar. 
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Warr (1990, op. cit), menciona que para que los sujetos tengan miedo hacia 

personas extrañas tienen que poseer ciertas caracterlsticas diferentes a su grupo, 

(por ejemplo la apariencia desaliñada, o el estar drogado, puede verse como una 

amenaza para algunos Individuos, mientras que para otros estas caracterlsticas no 

",-•;". 

·.c. ,_._,_-,- .;~~~":;,.:~· ·f- \:·!-~~~ ·,e.; .r, "·, .. ~,-_,_ •,'.!, ,·-/;· ii\~¡:,~_;:o:~: ~: ... -

Ásl 1os rr;ecií~s\ ciEí'•"cci-i-ríúl"li~~éi6~ -13¡~b&r~n • ía~Fnbtid'af cié:, una -manera tan 

6uidados~ • cíu'éi -¡f;;g~~-y~ ; g~ne~ar en "C:iertos --_ ~ec~ptd~es cuna· -percepción de 

vúlner~bílid~dé/riii;;a6 ante ia posibiÍidad de ser vi~tl~lzad~; lo que origina que 

é~i>Í~ce~\a·tpm'~f p~e~~t:;clones en su estilo de vid~ (G~rdon, 1989, citado en 
S~ldi~~r."_1 gg3); )'j ----- -• -

.:_.,-:_. -,"-> -2'~-;~·-· 

El miedo ~l~_crimen depende del grado de exposición de los ciudadanos a la 

infcirrTi~ción que-la- prensa transmite sobre la criminalidad. Sin embargo diversos 

estudios (Rico;:19B8) han probado la ausencia de una correlación positiva entre la 

insegJrid~d -~Íudad~na y el consumo de periódicos o de emisiones televisivas. En 
,,-. --· .-;.···-,·-· . 

cambio, 'el miedo al crimen parece aumentar considerablemente cuando las 

personas Interrogadas estén informadas sobre los delitos de que ha sido victima 
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algún familiar o amigo, en particular si estas personas presentan características 

sociales similares. 

Al retomar los elementos considerados en la percepción y de acuerdo a los datos 

descritos por la ENSIP-1, encontramos que los elementos involucrados en la 

percepción de inseguridad son: 
' - ··.·;:. 

1. Información. La Información que más frecuentemente alt.eiir1\;~nufniento 
de inséguridad en la población puede clasificarse ;;~·ciÓ~lg~pó~:i a) la 

referente al aumento en número y violencia en delitÓá·~b¡'ta're•f~r~nie a la · 

incapacidad, corrupción e impunidad del Sistema· de Seg~rld~cJ ;,Ública .. ·:• . 
. - - '<:;-,·· ~·":.';:,: ·:·;-·, ::::'.t:r: __ · ~:;>, 

2. Emisor. Puede ser de tres tipos. a) Deliric&e~t~~ fb~~~ri;i &e/sistema de 

seguridad. pública : (SSPJ.. en este/~;º ':~1 •re6~'ptbr''.J.i~:~~~ldo: trl3.to directo, 

::slª ~:sv~f;i1:1i:ªi:;:::~t~: 1~~ 1tl·~~\t~~1~~~~~rgj~~~~f ·~~i:ªc::s;os 
hablar en. el carnina al trabajo, de personas'que(cu'efta'n'',sús'experiencia a 

través de I~~ m~dios de comunicaclón,:.etc,.'iio~.~~:ri~~~1;~ntí/i~s~guros, c) 

Medios de comunicación, son qul~n~~< ·;:;,{i~):[~~;~,;,~~Gdo · explot~n los 
" - . '·, - '.·,.e··',.···º- .. ;-'. ;;.;i- ,· .-. ""< -~· ,. • • 

principales canales del receptor, es decir, la visia'y élóldó;por Jo que casi a 

diario tenemos netas que resalten 1 a i nefici~nbi~.,d.~I a~~uioridades y los 

éxitos de las bandas criminales. 

3. Receptor. Dado que la encuesta fue aplicada a nivel nacional, serán 

considerados todos aquellos que habiten en la República Mexicana. 

4. Censores. La información referente a inseguridad se recoge a través del 

o/do y la vista. 
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5. Conductores aferentes. Son los que llevan la información desde el censor 

hasta el centro del cerebro, encargados de generar una respuesta. 

6. Procesador. El cerebro de los individuos. 

7. Conductores eferentes. Son aquellos que llevan la re,spuesta desde el 

cerebro hasta los órganos motores del organismo,, para que reaccione. 

8. Actuadores. Ejecutan la deci~iÓn enSi~d~ ~~~el ~roc~sador, en '~ste' caso 

serán las respuestas que el re~~~tbr:ciici'af~'u~~tib~~;¡~> . ' 
. \':.;:::,· 

Ahora para ejemplificar la lriterai:ciór1 d~ ·estéis elerr11,!ntos s,é mu,estra' el 'siguiente 

diagrama. 

CEREBRO 

INl'OIUIACIÓN 
o) Aumento en numero)' violencia en delilos 
b) lncapucidad. corrupción e impunidad del sistema de seguridad pública 

RAMIFICACIONES 
NERVIOSAS 

EMISOR 
n) Delincuentes y SSJl 
b) Personas cercanas o no a 
nosotros. 
c)Mcdins de cumunii:ac:ión 
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El estudio de la percepción de inseguridad pública deberla considerar todos estos 

elementos, sin embargo, la Encuesta Nacional sobre Inseguridad f'ública 2002 no 

contempla la influencia de los medios de comunicación, y en lo relativo al 

desempeño de las autoridades, solo se considera la opinión de aquellos que 

fueron victimas de algún delito, y no de toda población. Pero esto no elimina la 

posibilidad ·de hacer un análisis confiable que involucre todos los demás 

elementos. Este trabajo de tesis, ha centrado su atención en la Influencia que 

ejercen· las caracterlsticas sociodemográficas y socioeconómicas del receptor, 

para así, tratar de identificar el origen de su temor a ser victima. 

2.6.2 LAS CONSECUENCIAS 
. . . 

El miedo al crimen tiene consecuencias más allá de la profÚnda sensación de 

ansiedad personal. A continuación se presentan las prir:ici¡:iales:consecÜ~ncias q~e 
reporta la literatura, dividiéndolas en dos Importantes rubr§s:}:c,o.~~e.6~en,cias 
individuales y consecuencias comunita.rias. ··. ··: : ... Y,.· 

Entre las consecuencias que surgen ·por el . mledo<a¡; crirri~rí {~. rilvel de. los 

individuos se. encuentra • p;inclpalm~nte ,:~fectc:l~y p~~colÓgicos · negativos como 

sentimientos de ansiedad; déi~co~fia~ia é·¡~~~tisf~cción con la vida cotidiana, asl 

como esfuerzos ~~rar~d~cir.:~I ñlí~do(pg~ ~j~m~lo ingerir drogas), para evitar la 

v1ctim1zac16n cno·~~1ir:ci0·c~s·; eA i~ ri~6h~; e~itar ª personas extrañas y limitación 

de activi\~d;rs~f ~yL~t(~-:~h :;;;i'.;~z::;··~ . . • ' . • · ·. 
La gente que teme ser,vfctima:de algún acto criminal, tiende a permanecer más en 

.: . _:;· ... :" '·/=>:~·;.;,,~~;:·y .. ,/;,;':':¡¿;~·::,..> -::~;~s·<>,'}_.f'> ....... _: . .-_ . 
casa, en .situaciones. o medios que se han hecho más seguros con alarmas, 

cerraduia~. ~t'.~.'.b~~~~};·s~l~~·de c~sa,. tienden evitar actividades que perciben 

peligrosa~. La; E·~s1e:iTib~trÓ~~d~··:~~ 20% de la población ha dejado de realizar 

ciert~~ actÍvid.~d¡~:·p~;~·~c11~r'·s~~vrctÍma~ de la delincuencia, mientras que en la 

ciudad d~'Mé~Íc~·~~·d~ 3"s%1;6e{porbent.aje nacional, el 71% no sale de noche y 
,'' ,, .. : . ··,.- ... ,, 

resalta un 7.5% qÚe ya noporta ártrculcis valiosos como joyas. Mientras que de 
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este 39% de personas en el D.F., el 77% ha dejado de salir de noche, seguido por 

haber dejado de visitar amigos o familiares que viven lejos con un 5.6%. El sector 

de· la población que más ha dejado de realizar actividades por temor a la 

delincuencia, es el de los adultos jóvenes de entre 26 y 35 años de edad a nivel 

nacional y los de entre 36 y 55 años en caso d.el D.F.; mientras que los jóvenes de 

entre' 18 y 25 años y los adultos mayores de 65,. son los' que· menos han 
_, ·.··::·,._" 

modificado sus actividades. ·· · ·· ·· · ··· ;,;:,: · 

' · , '',:,, ,;;7Í~;:ht'.t~'.t~i\';~;i,''..fa• :; Y! ··;··•' ., 

Aunado a estas reacciones pueden aparecer, c.lertas creeri.~las qu~ lrivolucran la 

desconfianza en los demás. Es posible qu~1~·~icit\~j~~61Ó~"'P~~~i~.~'~·¡~ persona u 
. :: . /.'e·~'; .. -,+.:,:.:._;,>¡~•: .•.. :.:;~.:/.<:./~_?",·.:·,;¡¿~,¡;-.:: '·'';;'.·~· .. ·< .. :·.<:r .. : >· ' ... : 

otros conocidos de ella, puede llevar a este tipO de creenclas!<A·ello~se le' puede 
· ... · :_ · ; .. · -~,.~·:7 ~~ .. ·:·;"C.V:~ ~-¿: ~· /.'~:-.:'.'.':. ,;¡·'.','. ,:~:·\ ;-.-~'J·.'.,·· ··~;;:E:·'. ;).;~-- ·. :! ;· : .. : . . 

agregar la sensación de "desmoralización'', est~do en'TI que, laper~ona se siente· 

aislada, sin esperanzas e lndeferi~~;·.H~bi~~d~\;p·e:dici6-'i~:donfi~~za 'es'. su· 

habilidad de defenderse contra el rnuricia:··~st~·~~p~~st¡ a ¡~ ~k~i~,b~ci.:cie~resiÓn, 
resentimiento, coraje y otras elJi~~i~~~~'ci1~tÓ~i~;,¡5''.: X > ; 
Cabe aclarar que estas conseóLlehcias'nO'necesariamentetienen que aparecer en 

todas y cada una de las vlcti~·a.s}l.el.~elit~. ~d~més es posible que se presenten 

una o todas de estas manifestadones ~n I~ persona. 
~ . . . ' . .. . . . : ' 

A nivel de la comunidad, el miedo' al crimen tiene consecuencias adversas, por lo 

que adquiere la relevancia de un problema social. Tiene consecuencias directas 

en las relaciones y la vida social:. Impide la formación y mantenimiento de lazos 

comunitarios, el enriquecimiento cultural o de diversión, la transformación de 

algunos lugares públicos en lugares en los que no se puede entrar, lleva a 

ciudadanos a cambiarse de vecindarios, convierte a los individuos en seres menos 

sociales, más suspicaces y con menos confianza mutua, pues la percepción de 

peligro lleva a desarrollar una vigilancia generalizada y en las relaciones 

interpersonales a la evitación de extraños y vecinos. 

Otra consecuencia de gran importancia es que reduce 1 a apelación de politicas 

penales liberales (como la rehabilitación) y lleva a incrementar la exigencia de 
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encarcelamientos y castigos, con base a la creencia de que el castigo es un buen 

medio para frenar Ja criminalidad. Del mismo modo lleva a minar Ja legitimidad del 

, sistema de justicia al propiciar que los ciudadanos se hagan justicia por sus 

propias manos. 
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3. METODOLOGÍA 

El presente trabajo busca analizar estadlsticamente aquellos datos aportados 

por la Encuesta Nacional sobre Inseguridad Pública 2002, que ayuden a 

identificar sectores de la población que perciben mayor inseguridad. 

A continuación se describirán los métodos estadlsticos aplicados con el fin de 

justificar matemáticamente el por qué de Jos resultados que se presentan. 

3.1 LA ESTADISTICA Y LAS CIENCIAS SOCIALES 

En general y desde sus orlgenes no cabe duda que las matemáticas han sido 

un poderoso instrumento, con el que 1:3 humanidad ha Ido aprendiendo y 

transformando el medio para satisfacer sus múltiples, diversas y crecientes 

necesidades. Pero en particular y también desde sus Inicios, las matemáticas 

han evolucionado gracias a un doble impulso; por una parte . el que le ha 

proporcionado la necesidad y por otro el Interés por resolver un ampllslmo y 

variado conjunto de problemas como el que hoy no~ enfrentamos. 

La relación· más estrecha e Intensa entre las matemáticas y las ciencias 

sociales se da concretamente a través de métodos y técnicas estadlsticas, 

.desarrollándóse asl a través del tiempo en sus diversos campos de aplicación 

desde la estadlstlca descriptiva, hasta la estadlstica lnferenclal. 

Dentro de las Ciencias Sociales uno de los logros más Importantes en Ja 

estadlstica ha sido el desarrollo de modelos que buscan relación entre 

caracterlstlcas y fenómenos Identificados a través de categorlas, que pueden o 

no guardar un orden. 
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Los siguientes cuadros muestran las preguntas seleccionadas de la Segunda 

Encuesta Nacional sobre Inseguridad Pública, que representan caracterlstlcas 

del individuo y el lugar donde vive, todas nuestras variables seleccionadas son 

categóricas. 

3. 1. 1 Caracterlstlcas de las personas 

Sexo: 

¿Cuál es su illvel de esti.idlos? 

¿Cuél es su trabajo u ocupacl6n? 

Edad: 

CATEGORIAS 

1.Hombre 
2.Mujer 
1.Primaria 
2.Secundaria 
3.Bachillerato 
4.Normal /Técnica 
5.Profeslonal 
6.Posgrado 
7.No tiene escolaridad 
1.Trabaja 
2.No trabaja 
1.1S.25 anos 
2.26·35 anos 
3.36~5anos 

4.46·55 anos 
5.56-65 anos 
6.Más de 65 anos 

3. 1 .2 Caracterlstlcas de los Individuos 

DESCRIPCI N 

¿Usled conskfera qu~.vlvtr en a~ ~uni~iplo es ........ ? 

El ano pasado (Del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2001) 
¿Usted o alguna de las personas que viven en esle hogar fueron 
victimas de algún de~to? , · 

ReglOn 

Nurb 

CATEGORIAS 

1.Muy seguro 
2.AJgo seguro 
3.Algo Inseguro 
4.Muy Inseguro 
1.SI 

2.No 
1.Pacif1eo Sur 
2.Golfo Centro 
3.Centro Norte 
4.Suresle 
5.PaciflCo Centro 
6.Cenlro 
7 .Occidente 
8.Norte 
1.Urbano 
2.Rural 
3.Mix1a 

TIPO DE 
VARIABLE 

Nominal 

Nomina! Ordinal 

Nominal 

Nominal Ordlnal 

TIPO DE 
VARIABLE 

Nomlnal Ordinal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 
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Dentro de los métodos de análisis de datos categóricos encontramos el análisis 

de correspondencias que busca a través de un gráfico describir el 

comportamiento de los datos, la prueba X2 para independencia u 

homogeneidad que busca identificar asociación entre variables, y los modelos 

de regresión loglstica, método estándar de análisis que permite averiguar como 

cambia la media de la variable de interés al cambiar los factores asociados. 

3.2 PRUEBA X 2 PARA INDEPENDENCIA U HOMOGENEIDAD 

Un primer acercamiento para determinar si existe alguna relación entre dos 

caracterlslfcas diferentes en los que la población ha sido clasificada y en donde 

cada rasgo se encuentra subdividido en cierto número de categorlas es la 

prueba X2 • 

Cuando una_ mu~stra aleatoria q~e se obtiene de una población se clasifica de 

. ~sta manera;' el l"es~ltado recibe el nombre de tabla de contingencia con dos 

criterios de clasificación. Esta tabla se forma por las frecuencias relativas que 

"se· observaron para las dos clasificaciones y sus correspondientes categorlas. 

El a nállsls de u na tabla de este tipo supone que las dos clasiffcaciones son 

independientes. Esto es, bajo la hipótesis nula de independencia se desea 

saber si existe una diferencia suficiente entre las frecuencias que se observan y 

las correspondientes frecuencias que se esperan, tal que la hipótesis nula se 

rechace. La prueba JI-cuadrada, proporciona los medios apropiados para 

analizar este tipo de tablas. 

Sea n una muestra aleatoria de una población que se clasifica de acuerdo con 

dos caracterislfcas A y 8, cada una de las cuales "contiene un número r y c de 

categorlas, de las caracterlsticas A y 8, respectivamente, para 1 = 1 ;2, ... , r y 
j = 1 ,2, ... , c. Entonces una tabla de contingencia es un arreglo matricial de rxc, 
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dado en la tabla de abajo, en donde las entradas representan las.realizaciones 

de las variables aleatorias n1¡. 

3.2.1 Tabla de contingencia 

e o 1 u m n a 

e a r a c 1 e r 1 s 1 c a B 

e 
a 

2 e Toca les 
a 

R c "" n12 OiJ .................. "'' O I• 

e 1 2 n21 n22 n2i .................. n2, n 2· 
n e ................. 
9 
1 "" n,2 n,3 .................. "" "" 6 s 
n 1 Totales n .¡ n ., n .3 .................. n" n 

1 
c 
a 

A 

El total 1-ésimo renglón es la frecuencia de la 1-éslma categorla de la 

caracterlstica A, sumando sobre todas las categorlas de la caracterlstica B. De 

manera similar, el total de la j-éslma columna es la frecuencia observada de la 

j-éslma categorla de B sumada sobre todas las categorlas de A. Sean 

n.j = f niJ i = 1,2, ... , r 
i=I 

j = 1,2, ... , c 
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los slmbolos para denotar las sumas de los renglones y las columnas, 

·respectivamente, en donde la notación "punto" Indica el subscrito sobre.el cual 

se lleva a cabo la suma. 

Sea p¡¡ la probabilidad de que un objeto seleccionado al azar~~ Gria)6iJ1~ciÓn 
de Interés se encuentre en la categorla (i,J) de la tabla de ~Ónting~r;¿,9:.'sea .P1. 

la probabilidad (marginal) d.e ·que un objeto se encuentre en I~ ~legarla 1 de la · · 

caracterlstica A, y sea p.¡ la"probablliclad de que un objeto se encuentre en la 

categorla j de la caracterlsÚ~a B .. si las dos caracterlstlcas son Independientes, 

la probabilidad conjunta debe ser Igual al producto de las probabilidades 

marginales. De esta forma puede establecerse la hipótesis nula de la siguiente 

manera: 

Ho: P1¡ = P1.P:1 1 = 1,2, ... , r; j = 1,2, ... , c. 

Si pueden especificarse las probabilidades marginales P1. y p.¡, entonces, bajo la 

hipótesis nula, la e~tadlstica 
r C¡ . 

L z (12. -:np1p j)2 (np1p j) 
i=l J=r 

tien.e en _f()r0a ~~r~~Íniad~ ~na distribución JI-cuadrada con re - 1 grados de 

libertad pára ;~aTore's;'g'ra'ndes '.de n. Sin embargo, la mayorla de las veces ---· _,_ ,_._, _ _,_, ____ ,,_ ·'·-·· .. 

pueden ~o· conocerse 16s'valores de las probabilidades marginales y, de esta 

forrna,.~e i~tl~a~:~d~n· base en la muestra. Afortunadamente, la prueba de 

· . bondad de.8Ju~i~"j¡;~~~d.~ada permanece como la estadlstica apropiada para 

proba~Ía hipÓt~~\5'~~'iii/:~1empr~ que se empleen los estimados de máxima 

~er(Jsiml1ituci\:'~~;;.~'~t~'ü~-~r~do de libertad del total para cada parámetro que 

se ~~té ~sÚm~gcici:;'o'ad~·qJ~.~P1. = 1 y I:p¡ = 1, existen r -1 parámetros de 
' •, •' ~-: ~-·-" .· - ·.:".- ""-'i;- .., .. "---~ ,.-.<".(, .. , 

renglón·y C~.1'.°dE!'column'áa ser estimados. De esta forma, el número de 

grados de Íib.ertad seré re- 1-(r- 1) - (e - 1) =re - r - e +1 = (r - 1 )(e - 1 ). 
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Los estimados de máxima verosimilitud de p;. y p.¡ están dados por 

P; = '!:!. 
11. 

y 

= 11¡ 
pj 

n. 
respectivamente. Se obtiene la e~tadlstica 

~ ~ ·.·n;·n.j 2 ( n;n j ·) L..JL)n.----) --
i=l j=I 11 ll 

METOOOLOGIA 

que para valores grandes de n es, en forma aproximada, una variable aleatoria 

Ji-cuadrada con (r - 1 )(c - 1) grados de libertad. 

3.3 ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS 

Tal como se vio en Ja prueba anterior, supongamos que se tiene que un 

conjunto de datos clasificados a través de una tabla de contingencia. El objetivo 

ahora es desplegar en una graflca en dos dimensiones las categorlas de las 

variables de clasificación de una tabla de contingencia de tamaño r >< c, como 

puntos, tales que la distancia euclidiana entre ellos sea la distancia Ji-cuadrada 

entre las categorlas. 

En. el siguiente desarrollo se verá que la X2 es una suma ponderada de 

distancias. 

Sea 

"iJ Pr = -··· 
y 11 
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Factorlzando la r1 que está dentro del cuadrado se puede reescribir como: 

sea 

J 

di=L: 
J•I 

(P¡¡ -e )2 
,._ J 

__ L_ __ _ 

Cj 

(P_u_c )2 
r J 

__ J._---------
C¡ 

La cantidad d1 es precisamente una distancia ponderada entre el perfil del 

renglón r,: 

¡; =(Ett;PJ.2 .... Pu_)=_ -_(n¡, ,!!.ª- .. , llu) 
r, ·r; 'i · .· 111, 111• _· .. 111• 

y el punto centrolde c: , 

- ( - . ·-}- (- 11" ·;1,, llu) 
e= c1,c2 •• _.cJ = :~'-~·-··--:----. 

. . . 11,_. ·,: ll ~ .. ' .11, •. 

: , ~ 

Esta distancia pondera cada coordenada por 1/c¡ y se le conoce como 

distancia ~Ji-cuad~ada"-~nt~e r, y c. -
. ,._ - ' , / ., 

A la cantidad ' 

xi r J 

=L:1¡,L: 
11 l=I J=I 
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se le conoce como Inercia total, lleva este nombre por la formula de flslca que 

dice masa x distancia2 =inercia, en este caso las masas son las r,. 

Vale la pena recordar que las grandes llevan a rechazar. la ·hipótesis de 

Independencias, y esto ocurre cuando los perfiles ;~englÓn '~~ 'aÍeJ~~ del 
- • ~ ,,:,,.- •l ~~_: ' 

centrolde, bajo la · métrlria ·Ji-cuadrada. Entonces· I~ ·~stadÍ~tiri~ ;'X-2 puede 

pensarse como ~na •medida ci~'dI~p~rslón de l~s p~;fJí~s ha~Í~ ·~1 ri~nt~olde: .· 
;_;.~,;·_, -,:;-},:~¡~~~~ '·.Y:::· .. ;t,:.:{.~ -: .. =;:,;~,\~ ·' .·. S(~:·· ··~y:~-.;:~-·-. 

. ·:.··:·:.:··.·y.»-, <.º-;·\·::·<.t:,<>·{;'.~Li __ ::_ .. :r.:~.-::.-.. i:,-~-~'.:···-1:;-:Y/~.:'.:°:,;.·: -~~:z:.:·_, .'}: :; . . .-_ 
Los perfiles renglón y el centrolde. son puntos en un espacio de dlmensló~ J-1 

(pues cada renglón s~ma· unC>i,.'~C:~fa~;~!,;~.bJ~1ix~·ci~~·~~\~,t~f~id~.~~.i~n~~ una 
grafica, solo hace falta proyectar: estos: puntos en un plano;' El ·plano se 

selecciona de manera tal que se mlnlml~e I~ 'suma de distancias de estos 

puntos perfil al plano, y que por supuesto contiene al centroide. Pero .como las 

distancias entre los perfiles y el centrolde son fijas y por el teorema de 

Pitágoras equivale a maximizar la suma de las p1 los momentos de inercia, que 

corresponden a las distancias entre los perfiles proyectados y el centroide.1
• 

3.4 MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA 

No cabe ninguna duda que la regresión loglstica es una de las herramientas 

estadlsticas con mejor capacidad para el análisis de datos en muchos campos 

de la Investigación. 

El objetivo primordial que resuelve esta técnica es el de modelar cómo Influye 

en la probabllldad de aparición de un suceso categórico, en presencia o no de 

diversos factores y el valor o nivel de asoclaCión de los mismos. En este 

sentido, definimos dos tipos de variables: 

• Variable dependiente: La variable dependiente es la que se quiere explicar 

a través de uno o varios factores que se llamaran variables independientes. 

11 Mcdruno Lcticia, Notas de "Análisis Mullivnriado" 
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El estatus de inseguridad es la variable dependiente en este trabajo, Indica 

si un sujeto percibe o no inseguridad dentro de su municipio 

• Variable Independiente: Las variables Independientes o' covariables son 
. . • i· - : .-,,::- -~:? ... -·~·:·-- ' -, ·,:-

aquellas que se considera Influyen sobre un evento' por loque s'u.s:vaiores, 

sirven para explicar la variable dependiente; en ~~te ;'6a~~,p~rtf~u'i~r él 

percibir o no inseguridad. Para este estudio se ll~ñ<~í;91ci6'~;j,:;¡~;v~riables' 
• • ' ' •' t,d,;';",'' ·' ',,'·,;.•.:e"'',,<'.,·---•··" ' 

Independientes a aquellas que den caracterlstlcas
7

def individúo y del lugar 
donde vive. . '. 5 

', :· :· )\~. ·• :/'. , ··, ·.;'.. , ;.:~>:,· :·:·.::' 
De muchos es sabido que este tipo de situaciones se aborda mediante técnicas 

de regresión. Sin embargo para nuestro caso, la m~todbl~Ói~·ci·~ 1~)~gr~sión 
' " ... , ,.i·-·- ·--· . ' 

lineal no es aplicable ya que ahora la variable respuesta sóló·' presenta ·dos 

valores, es decir es una variable dicotómica que indica pre'sencia''o ausencia. 

del atributo. 

Considérese una colección de p variables independientes las cuales serán 

.denotadas por el vector x = {.t1,x2,, ... ,.tr). Por el momento se supondrá que 

cada una de las variables es al menos escalada por intervalos. SI clasificamos 

e.1 valor. ~e la variable respuesta como O cuando no se presenta el suceso 

(seguro) ,:·y con el valor 1 cuando si está presente (inseguro) la media 
«·.'"':-

condicional ; debe ser mayor o igual que cero y menor o igual a 

uno, os ~(i;¡/)s t. 

Para. si~pliffcar. la notación, se usará la expresión ;r(x)= E(Y,x) para ... 
represeritár. léL media. condicional de Y dado x. La forma especifica para el 

model~ d~ re'greslón logistica que se empleará es la siguiente: 
··----- '-·'.:\-,- ·--··------- . __ -- -. 

ePo+P1X1 +P2X2 ... +prx r 

- . I=i--~!J.·+¡¡;x-;+,o;x;::.+.ñ~x ~-
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Una transformación de n(x) que será central en regresión loglstica es la 

transformación toglt. Esta transformación se define, en términos de ·n(x) 

como sigue: 

La Importancia de la transformación. es ,que g{x) úe1ne much~s de las 

propiedades deseables del modelo de iegr~sló~ ll~eal. Él loglt, g{x) es lineal en 

sus parámetros, puede ser contin~o;' /\>~ed~ tel1ér 'rangÓ de ."'."'. a +u.>, 

dependiendo del rango de x, ::iv: 

Como podemos observar las X¡ 1=1, ..... p son solo f unclo.nesde, las variables 

independientes y Igual que en modelo lineales puede haber cuadrados 

productos de las variables y las x pueden ser variables numéricas con muchos 

valores o bien k-1 Indicadoras para cada variable categórica con k categorlas.19 

3.4.1 ESTIMADORES 

Supóngase que se tiene una muestra de n observaciones apareadas 

independientes (x,.y.), i = 1,2, ... n. 

Para obtener los estimadores se deben resolver las siguientes ecuaciones de 

verosimilitud: 

i:fy, - n(x.)] =O ,_, 

i:x1h 1 .,-n(x,)]=;O, j=t,2, ... ,p ,., ' ·. ' 

1
" En su nrnyoria conocidas por su nombre en inglés "dummy" 
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En este caso, la solución de las ecuaciones requiere de .métodos iterativos que, 

pueden encontrarse en varios paquetes estadlstlcos. sj p 'clénót~la solución 

de esas ecuaciones el valor ajustado para eÍ modelo de re~i're~i~n rnúiÚ~le es: 
.• • ! ••· "·"· 

ft(x,), esto es, el valor de la expresión e~ la ~cu~ción 

( ) 
. < .·.· .. · .. ··· .. '•. L. . . ·.···•·· ·' >;'+/11x;+p2x 2: .. +ppxp 

77: x =¡¡~.::(O;+/l;x;t:tiix;-~.~+Ppx~) = T~)1~+ti;x,-i:¡12x2 ... +/1;x; 
, ·' .:: : ' 

calculado usa,nd6.p y~,. 

Los estimadciies'cieJ~s'..~~rlanzas y covarianzas de los parámetros son 

obtenidos de' la n1atriz. de'sagUndas derivadas parciales del logaritmo de la 

función• d~·~¡;r~slfni'niúci: ~~ás~ derivadas parciales tienen la slgule~te forma 
general.,·· ,:•. ;;(·~ '(;: _ 

X(' .. 

donde n 1 , de1161a.} ~'(x,}: La ,mat.rlz ele (p+1) por (p+1) que contiene los 

negaiivos de lo~"tér~lnos d~dosen las.ecuaciones anteriores y será denotada 

=~~~)f ~I~ti~~~~j~~~l~I~~t.!~!:~::: 
posible obten~:~\1¡,°~ ~x~~e~f ón}~~ll~I ¡~;;~:~~:-i&s. e'1ernentos de L (J3). Se usará 

-' ,· · '' ","·9·• •• :·,. ',,.' ... '.'. •• -,·:;: 

la notación a' 63;) p~ra · cleribt~r ~I J-.ésirn~'e1~f'.nenlo de la diagonal de esa 
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matriz, el cual es la varianza de Pi• y a{J3¡,f3J para denotar un elemento 

arbitrario fuera de la diagonal, el cual es la covarlanza de Pi y P •. 

Los estimadores de las varla_nzas y _las covarlan~as,· ~erá_~ denotados como 

¿(p),ysonobténicÍosevaluando 2;(f3)e'~ p.~. '}; ' 
',·~·· ,· .··,:~:::::' :.---·~··. :·:/.' ."'• 

- >'.;-· . .. 

se usará. ó'{pj) y ó{¡3¡~'~.{;;?J+iÓ~1.~~~;;,~~P~:r~~ '~¡:~~t~r 1b~ ~alores en esa 

matriz. La gran~'m~yorla.;dela~<~ecés sé utillzarén~olarnenie los errores 

estándar de l~s doetidenÍes e'stimados, los cuales se denotaran como: 
<. '· .•. , -·· . . . ' 

sr;(ll;)=[c2{r3'.)]'<. j~o.1,2, ... ,p 

3.4.2 AJUSTE DEL MODELO 

Después de estimar los coeficientes, la primera revisión al modelo ajustado 

comúnmente estará relacionada con verificar la slgnlficancia de las variables en 

el mismo. Ello usualmente Involucra la formulación de hipótesis estadlsticas 

para determinar cuándo las variables independientes en el modelo están 

"significativamente" relacionadas con la variable resultado. El método para 

llevar a cabo esas pruebas es completamente general y difiere de un Upo de 

modelo a otro únicamente en los detalles especlficos. 

Una aproximación a la prueba para significancla de los coeficientes de una 

variable en un modelo se relaciona a la s lguiente pregunta. ¿El modelo que 

incluye la variable en cuestión dice más acerca de la variable resultado que un 

modelo que no incluye esa variable? Esta cuestión se responderá comparando 

los valores observados de la variable de respuesta con aquellos predichos por 

cada uno de los dos modelos; el primero con la variable en cuestión y el 

segundo sin ella. 
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Si los valores predichos con la variable en el modelo son mejores, o más 

exactos en algún sentido, que cuando la variable no está en el modelo, 

entonces se d Irá que la variable en cuestión es "significativa". Es Importante 

notar que ria se está considerando la pregunta de cuándo los valores predichos 

son una representación precisa de tos valores observados en un sentido 

absoluto (lo cual se conoce conel nombre ~e bondacf c:!.e aÍuste)., 

La gula principal para asegurar fa slgnlrlcancla del c~~fi¡::iente estimado para fa 

variable en cuestión será: Co¡,:ipar~tr~~·v~Í~~~~·6b~~r\tados de fa variable de 

respuesta y los valores obienldos d~ t~~ ÍTici&~10~.~b:n y sin dicha variable. En la 

regresión logfstica la · comparaciÓ~ d'é i~'s\~r6;~·s observados y Jos predichos 

está basada en el logaritmo de I~ ru;nciÓ~ d~'../erbsimifitud. 
' ' '· ,. . •'. ~: ' ' : ,; .. 

» ~· .~\: :''~.,~:¿:<· 

Para propósitos de asegurar la. significancia' d!?lina variable independiente se 

utilizará la estadfstica siguiente: · 

G = _2 In[~".. ':!!,~i!!'iliuul _sin _I_a, var:!'.!~] 
1•erosi111ilit11d con la variable 

Para el caso especifico de una sola variable independiente es fácil mostrar que 

cuando fa variable no está en el modelo, el estimador de máxima verosimilitud 

de . j30 es In( ~J donde n, =¿y,, n0 = L;(l -y;} y el valor predicho es 

constante; !.!.!.. • En' este caso el valor de la verosimilitud sin la variable . n 

es(:'· re~~!'. r:· Y el .valor de G queda determinado como se muestra a 

.continuación: 

G =-21n[l.~JJ~J:] n lt/' (1-ft,) 
l•I 

49 

l 



CAPITULOJ METODOLOGIA 

,. ·. '. ' : ~: 
:-.·· .- _; ·'; i -/,~ -~-· -~·-':·' ; ... .--::;- :' ·:-~:;','' .--. :~:--. ., ':: 

Bajo la hipótesis': que:' J3 1 ,=.0,·. la'·estadfstlca .G seguiré ·una distribución 

JI-cuadrada có~1-ªt~~~~áe·í.i~e~~·~. ;¡ti ;, · · 
,•, "· •• "•'~• ' • • O »e "•_'~. •; >,., •• ,:/ • " •• ::"".,;:•.'.:'; ". - ,:-·, ,·.' ' 

.. :.-.·:· :::~:::.-:·:-.¡>:; ~,.:. ···"" -~~·.;:' ,;:,'' 
La regla de decisión e¿i'récházar H~'~;p(,;, O c~~·IJn,~l~el de ~lgn'Í~cancla a si 

· · ·~·.;;·-;::.;-:;·:.:.·;·;:::r '"//.;'.'.z.·:··.<.;'.~\.' ·,· ...... _, -: :.-
a> X.:1-u.11 "··:. ·~·:.:,::· :.'.:;:>.:"· :'.;:->·" ·',.;_,_:: .-i-· ...... ~-;·,·:> :<::. 

SI se rechaz~ I~ ~'.l~ót~I,}~J,i'.ievc6n°t·~·rfi ~Levlderícla convincente que la 
. . . : . ·::·.<_ .. :-~:.,""- ~~~;;;::n._;;_::;:,-.,_:.,-.:):;~{'' <~·,: :'.-.'·».:>- .·'.·~ ·.· . . :· . . 

variable lndependlente'és slg~ificatlvá erí la predicción del resultado. Esto es 

u~a afirm~cÍón de 0l~'.ev1d~n¿i~ ~·~tadl~tié:'~ para esa varia ble, sin embargo, otros 

factores import~nÍ~;~.;J~~:W';d~·~~~·;de:: considerar antes. de·. conélulr que la 

variable ~n re~l;d~~-,~~'.l~~brt~~te':~~~den incluir la pertln~~cla d~I modelo 

ajustado,.·· asl c~~º · tá~l:>i¿k'1~· 'incÍ~slÓ~ de otras .variables ¡)oíenc·i~lmenté 
importantes. 

Sin embargo, existe otra prueba, ~;t~dlsU~am~~te equivalente. Esta es la 

prueba de Wald. L~s sup~é'.~to~ neces~~los p~ra f3sa prueba son los mismos 

que para la prueba de ra~Óri cié'. J~rosi.;;-111iud, por tal semejanza es que se 

utilizará esta prueba pa'ra validar Ía aceptación o no de una variable dentro de 

nuestro modelo. 

La prueba de Wald se obtiene comparando el estimador máximo veroslmil del 

parámetro 131 , y su error estándar. La razón resultante, bajo la hipótesis que 

p, =O, seguirá una distribución normal estándar. 

La estadística empleada es: 

w = __ P.( •. 
SE 1),) 

so 
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La regla de decisión es: rechazar H 0 : f3, =o con un nivel de significancia a si 

w > z1-u12 o si w < zull .20 

La cual tiene una distribución ji-cuadrada con p+1 grados de libertad, bajo Ja 

hipótesis que cada uno de los p+1 coeficientes es Igual a cero. 

Estadísticas de Bondad de Ajuste 

Los procedimientos para las pruebas de hipótesis, en el plano conceptual son 

los mismos· que en el caso de los modelos lineales, es decir planteand.o un · 

modelo general o completo y uno reducido, y para ambos evaluar una medida 

del grado de ajuste de datos con el modelo en cada caso. Para los modelos 

lineales esa medida era I~ se del error del modelo. 

n 2 

SCE = ¿(r¡-?¡) 
i=I 

i. -. , 

Que compara los valores o.bservados Y1 con los estimados según el modelo 

f; 

donde P; ,;:: /Jo'+ ,d;x¡;+/J2 X 2 .;.+ /J PX P. 

En el caso .de los ~()d.EÍJ~i{ 169r~t1cos las medias del grado de concordancia de 

datos con el model~ s~n I~ Ji~~uadrada de Pearson generalizada y la devlanza. 

lo En algunos paquetes es1adis1icos como SPSS se utiliza la estndfstica \V = ((3 1: Sl!{f31 )}
2

• la cual tiene 
una distribución ji~cuadrada con un grado de libertad. para efectuar la prueba de significancia de los 
coeficientes. 

SI 
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JI-cuadrada de Pearson generalizada 

En regresión lineal, las medidas resumen de la distancia entre los valores 

ajustados y los. observados, asl como el diagnostico del efecto .de casos 

particuÍares en el ajuste, son funciones de los residúales clefi~ld~s· como la 

diferencia entre los valores ajustados y los observados, (y-~): P~ia énfatizar . . . - . . - . : ' ·. 

el hecho de que los valores ajustados en la regresión loglsiica son 'calculados 
• ' '. . ·. ' • ,., ~ . • • • /•.' ' e . f ,-: .. ' ' . ·' 

para cada patrón de covariables y dependen :de la probabllidad estimada para 

cada uno de ell~s. se d~notará al valor ajustad6,>;~)~órrio: .< •· 
· ~ = m iLl-(·~~~p,li(~ N :)· ;_?" · 

,J :. , J',J•. '¡\~ l}",.,xpfg(xJj : 

donde g(x;) es el loglt estlm~~o.' ;·,·; .• ;· ':~·?• :(. ·y: 
.:\ . 

Se Iniciará considerando dos ~~dj~~s{de; la diferencia :entre los valores 
'"- _, -~--

ajustados y los observados:' LIJS ~ resldÚ~les ••• de>Pearson 'y' los residuales 

deviance. Para un· partlÍ::~lar' p~Író'~ ;j·~·é~v~~1~'b1e'~ el ;esidual ·.de Pearson se 

define como sigue: 
. .- . ". ~" · :: ~.·:. :· . . .. •. -- ··.: ; .. 'i .. - . ' 

La estadlstlca resume~ bas~~aen;~~~~ resldu~f~s es.la estadlsllca ji-cuadrada 

de Pearson, la cual se calcula c~rl1o ~e ínuest~a ~ é:6nt1ri~ación: 
".:"'.:2.~ .;·j-~,, ... ·'..·-.. ~ ... :::~' 

X =¿r(y¡,fti} 
. J•I.·;·: .. , 

··:.,,·J:'· 
La devianza ""'· /·'.·: 

Por su parte, los residuales devfan.za .se definen como sigue: 

( ) 
{ [ 

. (•;;·)·-: ( .:'-)"(. (mJ-YJ))]}" 
d Ypft, =± 2 YJ In·· .. --·- + mJ -y; In .. ---i---¡ 

mJftJ - _',. ·- - mJ\1-nJ 
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donde el signo es el mismo que el signo de {y J - m ;11;). La estadlstica resumen 

basada en Jos residuales devianza se conoce como devianza y se calcula de la 

siguiente forma: 

Propiedades 

El valor de la devianza decrece confo·r~:~ el .número de parámetros aumenta; 

esto no sucede con la Jl-cu~drada! Po~ ofr~ l~do, e~ más sencillo interpretar la 

JI-cuadrada de Pearson · .. que la devian'za. 

: {r~'.:.~}~':'.:,:·:. -::~·t·:. ;'.·"; 

Jennings (1ga6)'y Daviso~(rnagj;seilalarí que la devianza no es un indicador 

de 1a bondad de :~Ju~~~ d~f~§ci~1~1ti~l.~i'i~'¿y "· ·· · 

~ ';~~J!i~~i~~~~~~['~~:::::·; ~:: :::·::~::.~:: :: 
.~ >·:._; .. ~'· ,_ 

no se compara,'él I?~ daÍos;éon· el modelo. La estadlstica ji-cuadrada esta 

exenta de é~t~. ~ia~(e~~'.f <1 
·. · · 

.;-.:-.,::-: .. >~;:jff~{~», .. : !.}>-: ... ~- '. . 
Solo. cuando Jos.:ctatos están agrupados y el modelo loglstico es correcto, Ja 

distriburiló~.¡íi'~l~t3ti~dg la Ji~cuadrada y la devianza es una Ji-cuadrada con 

n-m. gr~d~s de i16~rtad : ' .. 
•; -( ·~:\:~;_·., ·1?;.~.:.: ~~~~.~--

Ernplricam~1~í~;~~ c:'ollsidera que el modelo loglstico se ajusta a un conjunto de 
.. '•,., .. ; '"'· 

datos no agrUpados si Ji-cuadrada de Pearson generalizada y Ja devianza son 

aproximadamente iguales a n-m. 

53 

--'' • .o._:_-· __ ,;_,.,_._~--



CAl'ITULOJ METOOOLOGIA 

3.4.3 INTERPRETACIÓN DE COEFICIENTES 

La interpretación de un modelo ajustado requiere la capacidad de extraer 

Inferencias prácticas de los c oeficlentes estimados en e 1 mismo. La c uesllón 

fundamental es: ¿Qué Indican los coeficientes estimados en el mo~elo acerca 

de las preguntas de investigación que motivaron el estudio? La.respuesta debe 

basarse en el hecho que los coeficientes estimados para: las ·.váriables 

independientes representan la intensidad de cambio de uná función de la 

variable dependiente por unidad de cambio en la variable Independiente. Así, la 

interpretación Involucra dos aspectos: Determinar .la relación funcional entre la 

variable dependiente y las variables Independiente~, y una definición apropiada 

de unidad de cambio para la variable Independiente: 

El primer paso es determinar qué función ·de la variable dependiente produce 

una función lineal de las variables irÍdepe~die~tes; En el caso del modelo de 

regresión lineal es la función ide~tidad y~ que: '1a v~riable dependiente; por 

definición, es linear en ros parámetro~ .. Éner.:noc1~10 de regre~Íón 1ogrsuca 'ª 
función es fa transformación. l~git, g(x)_ ~ 1~[ :(~(}_)·] = 130 •. ~ p,·x·· . 

. · , ,• .. _ - . -1 .71 X , .-· ·,< ·~ ·, .,·: - , . . 

Para el modelo de_ regresión' lineal el coeficiente que representa la pendiente .,.. ,_ "-'. '.,,_. 

P,' es Igual a la.dmírencl~ entre' el valor de la variable dependiente en X+ 1 y el 

valor de la vari~bl~· dep;;;ncii~nte en X para algún valor de X. Para demostrar 

esto, _si_- ;(x)~p:~·~13;x entonces de puede verificar fácilmente que 
- , : ' ' , "~-" T ' 

p, = y(x + 1)'7 y(x) .··~E~ é'ste caso, la Interpretación de los coeficientes es 

relativáme~te.dire·~;~, ya que representa un cambio en la escala de medida de 

la variable depe~cllente por unidad de cambio en la variable Independiente. 
:'.···: -_, 

En el -mod
0

~1~: de regresión loglstlca p, = g(x + 1)-g(x). Por lo tanto, el 

coeficiente 'P, representa e 1 c amblo en el 1 ogit resultante del c amblo de u na 

unidad en la variable Independiente x; así que, una interpretación conveniente 
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del modelo de regresión logística depende de la capacidad de dar significado a 

la diferencia entre dos logit. 

Se Iniciarán fas consideraciones de Interpretación de. los coeficientes de 

regresión loglstica con la situación donde la varia ble 'lndeperidienÍe es . . -· - .... 
dicotómica. Este caso no sólo es . el más .. simple, :, sirio que provee del 

fundamento conceptual para los demá~ c~sos'.·'S·~~óng~~e que · x. es codificada 

como O ó 1. Bajo este modelo hay:s6Í~\·d'6~;~~-lo~~·~ de 11(x) y de forma 

::~~:ª~~:::e :~su~:r~;:: :: ···~ :·~(f ~l~~.f i'irrfr~:;:~:~~i~u:~=~~e en forma 
. : ~'.·;-'.' ·::~ -,~:; .\ 

: .. '.';\)~· ;.:~;.·; ,;~·;_:3 -'.. ;;~:·;-:: 

Valores del modelo de regreslón.IÓglsÚca'C:IJañdo la variable Independiente es 
•.• ·, .. .e' ',•· -· ·:·.c.. 

Variable y'= 1 

resultado 

y y=O 

·Total· 

é:Jicoióníri:~ , • .. 

V~rl~ble !~dependiente X 

X =I' 

1...:11(1);,,._·_i .... 
. 1 +eP.,•ll, 

1.0 

x=O 

é· 11(0)= ·---
l+é· 

l-11(0)= --1
-· 

l+eP" 

1.0 

Los momios del resultado para 1~~ indl~Íduos con x = 1 se define como 

[i~~i)] º De forma slmila~. losbomI~s del resultado para los lndividu.os con 

x =o se define como ~lo)]º El loga.rltmo de los momios, como.,se definieron 

previamente, es llamado el logiÍ y, en este caso se tiene que:~(l) ='in{• :11C1>( .. ).} y 
... l-11 t 

SS 
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La razón de momios, denotada por ~', se define como el cociente entre los 

momios para x = 1 y x =O, como se muestra en la siguiente ecuación 

n(I) 
_ (1-n(I)] 

\ji - it(ó) (4.1) 

¡¡-:: ;(o)J 
El logaritmo de la razón de momios es: 

. [ n(I) · ·i· 
In. (~1)=ln ·.~ =g(l)-g(O) 

· ¡c:.;to)J 

Ahora, usando las expresiones para el modelo de regresión Jogistica mostrados 

en el cuadro 3.2~4.1 se tiene que: 

Es decir que para la regresión logistlca con una variable independiente 

dicotómica 

y la dlferen.cla de logits es 

ln(IJI) = ln(eP') 

Este hechb c~ncern'lente a la lnterpretabllldad de los coeficientes es la razón 

fundamentai.dr:1 p~/qué el modelo de regresión loglstica es una herramienta 

anaÍitié~ podef~~a k~ la Investigación. 

La razón de mOITli~s es una medida de asociación, la cual ha encontrado un 

uso amplio, indica que tanto más probable es que el resultado de interés se 
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CAPITUl.03 METODOLOGIA 

encuentre presente entre los individuos para los cuales x = 1 que entre 

aquellos para quienes x =o. 

Estimación de razones de momios en presencia de Interacción 

El termino confusor es utilizado para describir una covariable que además de 

asociarse a la variable dependiente se asocia a otra covariable denominada 

factor de riesgo. 

Una interacción puede tomar diversas formas, comencemos describiendo 1 a 

parte donde esta es ausente, pensemos en un modelo qué contenga un factor 

de riesgo dicotómico y una·covarl~ble ·continua, si la asociación entre la 
.• , .. ". ''º"' 1'" ·-· • - .• ' 

covarlable. y. la .v~riable r7spU~sta es • dlfer~11te.·en ci¡'da .nivel ;del factor de 

~~:~~~~!~~t:~~~~~J1~~1r~~~~~~t~~~~ 
., . ~;:; ( :,/;'¡~ ;: .. :/,e~. J• ·.- ,,_ 

variables. ··· . ;{,; .•>· ... . ,.: J> ., •;: •·· 
:.:-:·.:::_ . .-:·_3;:.· ~-;~·~t·-~ ,:::;_ :~~~s~ .:·>~. ::-'·~ 

- • _; -... '.. ' ;- ,:_,_;-:.;º .--. ·,.. -~-.'-: ·, - ~ 

· < -: A~S~nclá' dé 1~t~;ac~¡~~· 
··_e,_,, 

o 

I ~~··¡ 
~ 10 L-=.=~==='=========:.J j o 

2. 3 5 6 

covarlabla continua 

8 9 10 

Cuando una ln.teracclón esta presente, la asociación entre el factor de riesgo y 

la variable Independiente· difiere o depende de una sola forma en el nivel de la 

covariable, es decir, la covarlable modifica el efecto del factor de riesgo. 
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Interacción 

i 40 ,-"C 30 
.g 20 

~ 1g L....:::::;;;;;;~===========--
J! a 10 

covarlable continua 

Cuando hay presencia de interacción, el estimador de la razón de momios para 

el factor de riesgo depende del valor de la variable con la que . este 

interactuando. En esta situación la formula para la razón de momios debe 

considerar ahora la correlación entre las dos variables que lnterac.túan. 

Consideremos un modelo que contiene un factor.~e\1~s96°F;.~ncémjunto de 

covariables X1,X2, .. ,x; ...... ,X0 y X'.*F uria lnter~~éÍórii-~frogl(~~i~ este modelo 
en F=f y x·=x es: ..... · ·· '~;.: ··:~,.,. '·'"·"·:·· ~;·::: <· ·.;·,, .. 

·' .. ;·::,'., :r~'.·:\ :.~ ... -;·~.--~·.;~.L. , ,::.-~-~ ·5·.~~-;- ·. 
--.-.. · ---~t-~ 

g(x)= fJ. + p,x, + p,x, +;:,+_P. ·.~·}'pfj;fjJ.fl<J;'.'.~ .... :,.~_·_:_·_+_'.·.·_~Jx, ·> 
·~:,-. '· ,; . 

los momios para F=f; versus ~;,;f~-cón:~'ccfr1starite en X;,;ic son: 
-~'{_: ; ~ -+; .;._;~.;_;::};· '}~.:·.~'.--~~- ~·:i.:_~'..~1i'-~· .. -' ·_· .. ; 

• --; -;::~ , ~ ~ ·e . • ' 

l~'t{F= f,,F = f~X =x;.)j~g({,>)_:g(f> ¡;·4u.;~1.)'i::a)V.: /.) 
-... -;-{<: :.:t~2 .:/J¡i>.- .' _;:~-~~ . 5--:::-.··--~~- :·:.-;. '·'<.~-:·,· ;:-_:: .. " -

la estimación del i'ogaritm~?'.·~~·.",'~t~o~lo~·,·se obtiene remplazando los 

parámetros en 1a''ecJac1Ó'~. con'~¡¡~ Jaid
0

re~:eslimad6s. 
e:·· -;<_:.::'.. · ~:;·'.:_::.~:-~-·~t~.ii·::-.;+::~-~l.~~t~<<~·~,:~~\~~:::~\ \>;.~~~-:-~ .. :_ · ·.: . 

. '.·.:(:i~~i:::.- ·,,-,; -•,{' 
El estimador de la va~laríza de la ~;présÍón anterior es: 

, · . ·.:~ -.. ~-~~:·!:~~;·::>".i:5\; ·-!~k:~:<:~;:Z~}:~n-~:<:~.~-~·~·:t;~ .. -~ ~~_)/( .. -~?; { :. , _ 2 

v~~Í~•t{F~ J;.¡;-:=4,Y-;:x;Jll~v~~~xf, ~.f.)' +'".';i.{¡¡,>[x'(f,-fo)j +2c~{4.fi, }'U.-fo) 
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En 1 a mayoría de los paquetes d e 1 os paquetes estadísticos se estiman 1 as 

varianzas y covarlanzas de los parámetros estimados en el modelo. Uno de los 

estimadores tuvo que ser obtenido sustituyendo en la ecuación 3.11 para 

estimar la varianza del cociente de momios estimado. 

La Interpretación dada para la, razón de momios esta basada en el hecho de 

que en muchas ocasiones se ap~oxlrn?un.~ cantidad llamada el riesgo 

relativo. Este parámetro s~rr¡~~r~"~:.~t~~~ f f ~ .~ ~ és iguai ai ~~ciente· ;m, se 

sigue de (4.1) que ~'"'~si ~¡·~ :W?l~ L Esta ap~oxlmaclón será válida cuando 

11(x) sea pequeño para x = 1 y x =o ,21 

Sin embargo, para Interpretar los resultados de los modelos loglsticos lo mejor 

es averiguar directamente como cambian las 11(x) al cambiar las poblaciones 

que se estudian. Para categorlas se obtienen la medias de las 11(x)en cada 

categorla de las variables Independientes y para variables numéricas se 

observa con una gráfica el cambio de los valores de 11(x) al cambiar la variable 

numérica Xw. En el caso de Interacciones hay que obtener combinaciones de 

categorías o bien gráficas de contorno, o varias líneas para estudiar las 11(x) en 

función de una variable categórica y otra numérica. Esto esta recomendado en 

el articulo de Rollln Brant "Digestlng Loglstc Regresslon Results".22 

Existe una excepción que es cuando el diseño es de casos y controles, en este 

caso no es válida la estimación de 11(x). Entonces se deben usar los 

estimadores de las razones de momios. 

21 llosmcr. David nnd Lcmcshow. S1nnlcy. OJ>. cil. pp. 38~45 
22 Rollin Brant "Oigcsling Logistc Rcgrcssion Rcsults" Thc American Stutislician. May 1996, Vol SO, 
No.2,pp 117-119 
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En modelos li.neales un coeficiente de regresión parcial era el cambio en la 

media de· las Ys al pasar de una población con Xw* a una con Xw*+1 

manteniendo constante las otras Xs. Siempre y cuando Xw no este como 

función de las otras Xs, por ejemplo cuando hay interacciones; asl en el modelo 

lineal. 

jt(Y / X1.X2 •. X,,_1:_(x ... *+l),x .... 1 ... Xp)-/1(Y / X1.X2 .. X,,_¡,X,,.*,X,, .. 1 ... ·Xp) = fl ... 

Como en los mod~los logl~tl~os se substituye la media por el logaritmo natural 

del momio, una difere~cÍa~e logaritmo~ es Igual al logaritmo del cociente. 

menos 

P,(X1;. X 2; .. X,;.*,XP,) 
In i-P.(x·· ·x· ·;--;-··;;· ·) = flo + fl1X1ij + .. + fl .. x ... ij *+ ... + ppxpi} 

l. li' 2i.. w , .... \pi 

P,(X11 ,X21 •• X ... *+l,XP,) 
In l-P,,(X11,X21··x ... *+l,Xpi) 

Este es el logaritmo natural de la razón de momios.de tener la propiedad con 

X*+1 contra X*, ajustada por· todas las ~tras variable. Entonces el momio 

ajustado de tener Ja propiedad para la población con X*+1 entre el momio de 
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tenerla para la población x•, manteniendo constantes las demás variables, es 

decir la Razón de momios ajustada es el exponente de la expresión anterior, 

e P •. 

es decir: 

Como en realidad no de~e~ci~:del ~~10/pa~l~~lar.~>. p~d~~os ~liminar el 

valor particular. y d~cir'.que ~~ ~¡ :n,c;r;,·ia ci~'1a·p;c;¡;,;il~cÍ' indicad~ ~on uno en Y1¡ 

al pasar de.una pobi~dÓric~rÍ x~'¡j ciiia da~x..:+'rl(<i' .:····· ' ' 

Esto es muy uife~~nt~F~ I:~: Ra~Ó~;'.,'.l:~ ;¡~;~~/ii;;l~~go~~L~;ito ~ Razón de 

p,., ••• ,~.~r~f~lli,[~~~i!~61) 
,,,,. ~,:,,:~·\'~::~':·. ·'.'/.' . >:):'' t'/\.'.'-·: 

Muchos paquetes dan estos exponentes . y sús 'iriterváios de confianza, como 

estimado~es de razones de momios .y· su; interi~l~s."cÍe ·~~nflanza. Muy . -· .) .- - :-. .. '' . 

frecuentemente se interpretan erróneamente, ya que.· se · us~n cómo, riesgos 

relativos o razones de prevalencia. Esto es una bue.ria··· aproximación 

únicamente en aquellos casos en que ambas P con Xl'./+1 y con Xl'.I* son muy 

pegueñas, digamos menores de O. 1. Como se señaló siempre es mejor 

despejar las probabilidades e interpretarlas. 

Es frecuente en los trabajos de epidemiologla que se cometa ese error de 

interpretar las RM como RR. 
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CAPITULOJ METODOLOGIA 

Como un ejemplo de los errores al Interpretar razones de momios como riesgos 

relativos, se tiene la tabla donde en todos los casos la RM es Igual a 2, pero el 

RR es muy diferente 

Población sin X Población 
Con X RR 

Momio Momio 
p p 

0.05 0.0526 0.1017 0.1132 2.03 

0.1 0.11 0.18 0.22 1.8 

0.2 .25 0.33 0.5 1.65 

0.5 1 0.67 2 1.34 

0.8 4 0.89 8 1.11 

0.9 9 0.95 18 1.06 

0.98 49 0.99 98 1.01 

Un procedimiento aproximado para obtener intervalos de confianza para las 

Razones de Riesgo, a partir de los Intervalos de confianza dados para la Razón 

de Momios, se reporta en el articulo "What's the Relativa Risk?:'A Method of 

Correcting the Odds Ratio In, Cohort Studies of Common Outcomes~ 23 

Se estlm~ P~~ 6an el riíodelo aj~stado, es decir es el valor de la probabilidad 

estimada en. la población de referencia, la del denominador en el RR; y se 

ob.tienen. los való~es de los Hniltes de confianza para el RR al substituir los 

limites Inferior y superior para la RM obtenidos con el paquete estadlstico. 

(JMP da los limites de confianza para los lnRM de cada una de las variables 

independientes). 

23 Jun y Kai de 1998 "What's thc Rclativc Risk?: A Mcthod of Cor~ccting thc Odds Ratio in Cohort 
Studics of Common Outcomes".Joumiil oí American Mcdical Association Vol. 280 ( 19) pp: 1690-1691 
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CAPITUl.03 METOOOLOGIA 

Se puede extender el modelo loglslico al caso en que se tienen tres o más 

categorlas en la variable dependiente, en este caso se toma una categorla , 

como la de referencia y se obtienen estimadores de los logaritmos naturales 

, de las razones de probabilidades de las otras categorlas sobre la de, referencia" 

, con modelos lineales en las Xs. Esto se explicita en el ejemplo siguiente, donde 

las categorlas aparecen como tlpologlas. 

Hosmer y Lemeshow,' en su libro "Applied Logistic Regresión" Wiley.1989, 

proponen una'.mán~ra ádiclonal a la de bondad de ajuste (lack of fil). La prueba 

', consiste en orª~n~(los valores de p estimada y formar categorlas que parten 

" casi lgualmente'iá los daÍos, por, ejemplo con declles u otros cuantiles, sumar 

lo~ val~re~ :cie f:{'é~;·~~ia cáteg~ri~. :e~é ~~rá el valor de la frecuencia esperada 

,,.,en cada c~,tegorla:'tamblén' sumarlo~'. ceros o unos de la ,variable dependiente 

, (ha'brá~ q~ei ~a'ri~J~rla C:omo nÚílÍérica,:~;, · JMP); '·estas son las frecuencias 

observadas. C~n esas K categ~rl13s'~~ obhen~ u'na JI-cuadrada usual, como la. 

suma de (01~E1)2iE1 ; con K-2 gl. Sf I~~ d~t6s: qüedán bien representados con el 

model~. esta JI-cuadrada debe ~ci se~ sig;,ificatÍva. 
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4 ANÁLISIS DE RESUL TACOS 

4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MUESTRA 

El siguiente cuadro muestra el número de entrevistas realizado por entidad 

federativa, que da en promedio 1123 entrevistas efectivas por estado. 

Entidad Entrevistas Entidad Entrevistas 
Aouascallentes 1090 Morelos 1069 
Bala California 1093 Navarit 1049 
Baia California Sur 1096 Nuevo León 1077 
Campeche 1069 Oaxaca 1130 
Coahulla 1052 Puebla 1115 
Colima 1054 Querétaro 1123 
Chiaoas 1136 Quintana Roo 1133 
Chihuahua 1049 San Luis Potosi 1060 
Distrito Federal 1088 Sinaloa 1082 
Duranqo 1120 Sonora 1135 
Guanaiuato 1054 Tabasco 1076 
Guerrero 1056 Tamaufipas 1074 
Hidaloo 1099 Tfaxcala 1109 
Jalisco 1056 Veracruz 1104 
México 1044 Yucatán 1118 
Michoacán 1114 Zacatecas 1096 

De estos el 37% eran hombres y el 63% mujeres, inicialmente tenemos que el país 

esta compuesto por un ligero porcentaje mayor de hombres que de mujeres (H 

47592253, 49% M 49891159, 51%) además muchas de las personas que 

contestaron y que seguramente fue fácil localizar dentro de su hogar encontramos 

amas · de casa, profesionistas independientes, trabajadores agrlcolas y 

trabajadores de la educación grupo que en su mayorla esta compuesto por 

muJéres ..... 

En cuanto a la escolaridad, el 43% tiene educación primaria, el 20% secundaria, el 
. . 

11% bachiller~to, 014% normal o técnica, el 11% profesional, el 1% posgrado, el 

11 % no tiene escolaridad y finalmente el 1 % no contestó. 
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Con respecto a la condición de actividad de los individuos el 20% dice no trabajar 

y el 80% restante si trabaja. Aunque no podemos comparar directamente las 

estadísticas obtenidas con las oficiales, si podemos darnos una idea en cuanto a 

este rubro, se presentan una diferencia del 12% con respecto a la población que 

registra este organismo en Ja población económicamente inactiva, esta diferencia 

se debe inicialmente a que el organismo capta población mayor de 12 años y Ja 

encuesta únicamente se tienen personas mayores de 18 años. 

En grupos de edad, como acabamos de ver no existe representatividad para 

aquellos menores de, 12 años, puesto que para tener una mayor confiabilidad se 

pidió que el entrevistado fuera mayor de 18 años, por lo qu~ 'nuestros resultados 

únicamente aplicar~n ~ aquellos mexicanos mayores de 18 a,ños, ios cuales están 

distribuidosde '1a siguiente manera: 18% de 18 a ~5 .año~.'2.~% cl~'26 a 35 años, 

22% de 36 a 45 a~()S,'16~/ode 46 a 55%,11 o/o ele Sa!(fu¡ ~fto~; el9%; de más de 

-_ 65 años. para estos grupos si sé da un'repre~entati;;idadde''~
1

~ueré:Ít{a la edad . 
.. - ·· .. ···'' .. ~-.:-· .,, ·"·),:;,:,·::f,\'-f''-.;1>~.,;.~-.¡~-~-·,.:/: .. ~·-·· ··-:..._. 

Una d,é la.s 'caíáct~~Jsticas m,ás im,po~~nt~s~ el~.~ 1i.;~lla';,1a ~ay;rlad: 1~ ~~·b;~ción ; 
considera 01 slJrglmie~to ,cie; ~u ni1ecici';' es'-1a;'\.i~tilíi1:Z~~iÓn Y: ciad6 e1 grácto'de 

,.-: ,-, ,' 1 ., ":-- -· .--- • .,_. ... ;' •"}." < ..... -.. .,, .•. ··. '. .. - ., ' "'.".\ .··, .. ' . . . . . ' 

•··asoclaÍividád entre.losiñdividuosd~Ímismo''hbgafteiíemos la •variable.VICTFAM, 
• '"• ' •' ,•, '• •, ,'•,••;, •••n",'» ¡ < -

que nos dice si ellndivídüo'o algún miembro de la familia a sido victimas, en este 

Ahora· s.e hablir~ 2 J~¡ "~~ract~rlsticas correspondientes al 

lndlvidub. . ••.• ,· ,;'.' ~:< . lugar que habita el 

Siguien-do la .estructur~· regional dada por CONAPO tenemos la población 

, ~ distribuida_de la, siguiente manera, en la región Sur el 10%, en la región Centro el 

13¿/o;-~n laregiÓn Nort~ e(16%, en la región Sureste el 13%, en la región Pacifico 

Centro .19%, en la región centro el 9%, en la región Occidente el 9% y en fa región 

· Norte el 12%. 
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En cuanto a la densidad poblacional, tenemos un 23% de población rural, un 65% 

de población urbana y 12% de población mixta. 

4.2 ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS 

Pese a que con anterioridad se ha dicho que el objetivo de este trabajo no se 

centra en los niveles de percepción, se propone como parte del estudio 

exploratorio de los datos el análisis de correspondencias, que busca a través de 

un gráfico la representación de datos expresados en una· tabla de contingencia.:· 

Esta técni~a do~vl~rte las categorlas de la tabla de frecuenclas(fil~s}colur;,na~) 
en un me~or'~lÍ~~r~ de dimensiones, indicando que porcenta¡'~ delval~r X2:d~ la.· 

. asocia'cióf1 puedé ser explicado por las nuevas ,dlmensionés: ; >,~ : 
/1:~-, '~i~~ ' 

Sin Éímbargo esta técnica se aplica únicamente cuando las variables involucradas .·... >.:·· . : ~\.. ·. . · ..... : '•, · .. •. >> .:·. . ... ; ..... ::.·, :.: .:-.,.:·. ';'·' ... : 
tienen. al •menos tres categorra·s, por· lo que:.variables como· sexo; condición de 

actividad y vlctimización familiar quedarán fuera de este ánélisls. 

Edad vs. Percepción 

Cuadro4 3 1 Perfiles de fila .. 

Edad 1.- ¿Usted considera que vivir en su municipio es ... ? 
Muv seauro Aloa secura Aloa inseauro Muv inseauro Marcen activo 

18 a 25 anos 0.282 0.41, 0.226 0.07! 1 
26 a 35 anos 0.279 0.391 0.233 0.09 1 
36 a 45 anos 0.26! 0.38' 0.252 0.09' 1 

6 a 55 anos 0.281 0.35 0.248 0.11• 1 
56 a 65 anos 0.296 0.37 0.216 0.11 1 
Más de 65 años 0.329 0.35' 0.206 0.111 1 
Masa 0.283 0.38: 0.234 0.1 
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A partir de los perfiles fila se puede Inferir acerca de la percepción que tienen las 

personas de la inseguridad por.grupos de edad, si bien es cierto que la mayoría de la 

población tiende a sentirse algo. segura, sin émbarg() .es. 1111portante resaltar que las 

· personas de 46 a ss·añ¿s·y d~ s6 a es ancis ci~ edad tiénd~ ~ sénurse més insegura, a 

diferencia de lo que sucede con la población joven. 

Cuadro4 3 2 Resumen .. 
Dimensión Valor Inercia Chi- Slg. Proporción de Inercia Confianza para el valor 

propio cuadrado propio 
Explicada Acumulada Desviación Correlación 

lloica 2 
0.051 0.003 0.60< 0.603 O.OOf -0.008 

0.04 0.002 0.37 0.976 O.OOf 
0.01 e 0.02 1 

Total 0.004 149.572 o 1 1 
a 15 grados de libertad 

La relación entre la percepción y la edad es estadisticamente significativa 

(p<.001 ). Asimismo, podemos decir que el primer eje explica 60.3% de la inercia 

total, el segundo el 37.3%, y el tercero sólo el 0.3%. Por tal razón la 

TESIS CON 
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dimensionalidad real de los datos es de 2 ya que las dos primeras dimensiones 

explican el 97.6% de la inercia total. 

• La población de 18 a 25 años, realizando un análisis en las dos 

dimensiones, tienden a sentirse seguros, y a que se encuentran entre 1 os 

"algo seguros" y "muy seguros"., 

Los de 26 ~ 35 a~os.tÍen'd~n a s~ntir~e ,;~lg·~ seg~r~s'',, 
.:·,;::,:;;~·, .!,:\:-:: ~:-:.\,;;,.~· }<C,'. )~:~V,;·:1¿;c · ·:~~.~~~-, _: .. :\;~~~:' .. ··;.::~ i ·:·;·._ 

Los de ,3~ ~~4,~1~5~tA~;;~~;;~ ~ed r~é~~~~sj.~ü'~.;F7~d,e,n .ª,sentirse "algo 
inseguras", ,esta infe-rénCia 'se ~asalta' eñ las'd65'élimérislones. 

Las person~~ ci]t¡¡;;;·&~'.'1ilCt1~1l~>~~~~tirj~ "a'l~o lns~guras" y "muy 

inseguras"'. " /,~ , ·'$)~l'.! ·_·, ,,,~·,,' ' ., •;<;r02;;~'.~:. 
-·-- .~,~-,;,~; '· .::.-:--;.-, -.. ' <·~<,;.:~ -. -. '-:::.: ,-;·.·.:·· ... · ,' "'·. 

:~.,_,.:o· :·i,":;_').~';_ -/,~f.. <:''.~~;_;-/~:·/ -- -

~:::.::",7f ~'~i~&"!r;r~if~i5i~i~,:~~:":o?.'~':~::,~:: 
Inseguro". -Esta'divisiÓ~: 'se ~~~de'.~~;~ ~;:;·:la~ gráficas de los perfiles fila y 

columna: Ásiníism~ •. es¡e pJnío s~ e~cuentra mejor representado en la 

dimensÍón 1, en la cual; se. pu~de ver que este grupo de población se 

encuentra en el intervalo de los "muy seguros" y los "muy Inseguros". 

Finalmente, con la población de 65 años y más sucede lo mismo que con la 

de 56 a 65, con la pequeña diferencia que estas personas tienden a 

sentirse un poco más seguras que inseguras. 
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Escolaridad vs. Percepción 

Cuadro4 3 3 Perfiles de fila 

Escolaridad 1.- ¿Usted considera que vivir en su municipio es ... ? 
Muv seauro Alao seauro Alao lnseauro Muv inseauro Maraen activo 

Primaria 0.107 0.274 0.4 
Secundaria 0.113 0.265 0.37S 
Bachillerato 0.094 0.333 0.357 

NormalfTecnica 0.091 0.315 0.34 
Profesional 0.104 0.359 0.34! 
Posarado 0.079 0.395 0.26! 
No tiene escolaridad 0.132 0.252 0.352 
Masa 0.105 0.307 0.36~ 

Peñiles fila 

0.45 -----·--------·------------- ... __________ _ 

0.4 

0.35 

0.3 

0.25 

0.2 

0.15 

0.1 

0.05 • 
o ..._~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Muy seguro Algo seguro Aigo Inseguro Muy Inseguro 

0.219 
0.223 
0.21E 
0.246 
0.192 
0.237 
0.264 
0.216 

:-+-Primaria 
:-a-secundarla 
' Bachillerato 
'.-x-NormaVfecnica 

' ---Prof esiooal 
, -e-Posgrado 
-+-No tiene escolaridad 
--Masa 

En términos generales los grupos por escolaridad tienden a percibir inseguridad 

con excepción del posgrado o profesional, que si bien no opinan que su municipio 

es el más seguro tampoco creen que este presente graves problemas de 

inseguridad. _SI observamos la categorla "algo seguro" encontramos un 

crecim.lento proporcional al nivel escolar esto podrla generar la hipótesis de que a 

mayor, nivel de escolaridad menor percepción de inseguridad, sin embargo este 

comportamiento no se respeta para el resto de las categorías. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Cuadro4 3 4 Resumen .. 
Dimensión Valor Inercia Chi- Slg. Proporción de inercia Confianza para el valor 

propio cuadrado orooio 
Explicada Acumulada Desviación Correlación 

lloica 2 
0.07f 0.006 0.76! 0.769 0.011 -0.001 
0.03~ 0.001 0.15' 0.923 0.011 
0.02~ 0.001 0.077 1 

otal 0.008 29.113 0.047 1 1 
a 15 grados de libertad 

La relación entre la percepción y escolaridad es estadlsticarnente significativa 

(p<.001 ). El primer eje explica 76.9% de la inercia total, el segundo el 15.4%, y el 

tercero sólo el 0.07% .. Por tal razón Ja dirnensionalidad real de Jos datos es de 2 ya 

que las dos primeras dirnension~s explic~n el 92.3o/~'dé la iner~ia total. . . . ,.·· 
~ ;. ·,; · -: '.~:· .. ·.'..~ -.. /:·::;·:~~~- ! <~~:1~; '.f~.~~'.·/~:}:·~\~.; './,{{·· -~;)~'.~:~'.-~i~·:'i ~:":~~~~~~~:~:·~~i.{f ~::·:~}:'.~:~ )(:;~~.~,.~·\'.'..h.:·~~~::~~,~_;:_.(· ~---L · ~- .. . 

-. En _el. siguiente.gráfico:. P.?dernos observar lá formac_lón,de.tres grupos: 
- ;:l:-..::· ·-_-":._ .. ·_:_._'.~.;:_\_·:.~,'.~'._·:,·_~_•._'.~_:_)iJ'.t'-'_~-~t-'··_::,:,:~-;_ :?'(·::·:;_~~~, _· ~::~i·~·=-~·:'~. ~-: ':~:i·;~:-c:::·::/·1~~~: .:<(-'"~ 

-- ·º ~'-· -.. -3::"'.o.}f:i.-~)~'i;.?'"-:: ,-.~ ,. ---,,,-, 

• El gr\JpÓde _lós ¡:muy_i~se·g~'r~s''.:co'mpu~stb'ppr'personas éuya escolaridad 

es nor~al;. ~slé~nl~~~º-~~;tJi~ffii~i~s'é:l_ª~)~ªf t···-~;_ .. •,;~~· .. ;·:::·:.· .. 
• El gruf)6} d~·:'1(")5;·:'':alg'~\.~~~J~~~C iciíi-;,icii)' por ~qu~llos que tienen nivel 

bachillerato y prÓfeslonal:' · 
(· j.;/-:<" ·;~}:"- . 

• Un grupo .. lndeci~C> qÚe son primaria y secundaria, ya que se encuentran 

muy . cer~anb~ ·.~\ lás ·. categorlas "muy seguro" y "algo inseguro" lo que 

irnplic~ pJso~ ~ltgs en ambos rubros. 

• Un púnto ,que se aleja del resto de las escolaridades es el del posgrado ya 

que corno se observó en el grafico de los perfiles renglón muestra un 

comportamiento diferente. 
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Reglón vs. Percepción 

Cuadro4 3 5 Perfiles de fila 

Reglón 1.- ¿Usted considera que vivir en su municipio es ... ? 
Muy seQuro AIQO seQuro Alc:¡o inseQuro Muv inseauro Maroen activo 

Pacifico Sur 0.28 0.354 0.256 
Golfo Centro 0.301 0.429 0.21 

entro Norte 0.3E 0.396 0.19 

!sureste 0.21 0.422 0.265 
Pacifico Centro 0.32 0.361 0.219 
!Centro 0.10 0.345 0.31~ 

Occidente 0.321 0.371 0.227 
Norte 0.272 0.369 0.237 
Masa 0.28< 0.383 0.234 

Perfiles fila 

0.5 r-------------------------~ 

0.45 

0.4 

0.35 

0.3 

0.25 

0.2 

0.15 

0.1 

0.05 

o ~----------------------~ 
Muy seguro Algo seguro Algo Inseguro Muy Inseguro 

0.102 
0.059 
0.054 
0.096 
0.098 

0.24 
0.077 
0.123 

0.1 

:.:¡::paciricosur--¡ 
--e- Golfo Centro , 

_.,_CenlloNorte : 
~-Sureste 

----Pacifico Centro ¡ 
-e-centro 
---f- Occidente 

:--Norte 
'--Masa 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Los pesos más altos con respecto a la percepción por región los encontramos en 

la~ categorías "algo seguro'.' y "muy ~eguro", con excepción de ía región centro 

donde las categorías referentes a' insegUridad mantiene niveles mayores al 20% y .- . . ._ - -

el grupo que manifiestan sentirse ~uy seguro es apenas de 10%. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Cuadro4.3.6 Resumen 

Dimensión Valor Inercia Chl- Sig. Proporción de inercia 
propio cuadrado 

Explicada Acumulada 

0.06 
0.02 

otal 1714.95 
a 15 grados de libertad 

La relación entre la percepción y escolaridad es estadlsticamente significativa 

(p<.001 ). El primer eje explica 90.2% de la inercia total, el segundo el 8.5%, y el 

tercero sólo el 0.01 %. Por tal razón la dimensiona lid ad real de los datos es de 2 ya 

que las dos primeras dimensiones explican el 98.7% de la inercia total. 

Los grupos que encontramos son los siguientes: 

• Las zonas que se sienten ,;muy seguras" son:CentroNorte y Occidente: 
.-,,,, 

• Las regiones que perciben .'su municipi6 como :.'algo segUrÓ" son:' Sureste y 

• ::
1

:::::t~ ;ª categorla ·"algo_ l_n'segJri,. ~~~Jrtra2~s'.1~·5·_ regiones ··Pacifico_ 
SuryNorte. .· .. ·. ,·.F,lb'''F)'.'i•;:<-;;•:•::· 3_:i:'':>'>•,:;~••.<< <· · , 

... ·::::·.; .-,-. . ~·. ·-. -, '."" ,_·:-· ;' 

• Y la única región que percl~e su mllniCJplo ~orne> mUy inseguro es la _Centro. 
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Nivel de Urbanización vs. Percepción 

Cuadro4 3 7 Perfiles de fila 

Nivel de Urbanización 1.- ¿Usted considera que vivir en su municipio es ... ? 
Muvseauro Aiao seauro Alno inseauro Muv inseauro Marcen activa 

Rural 
Urbana 
Mixta 
Masa 

0.45 

0.4 

0.35 

0.3 

0.25 

0.2 

0.15 

0.1 

0.05 

0.406 
0.224 
0.362 
0.283 

0.37f 0.169 
0.36 0.267 
0.39: 0.183 
0.38' 0.234 

Perfiles Fila 

0.046 
0.12E 
0.06~ 

0.1 

!-+-RuÍal 
1-e-Urbana: 
! Mixta . 

L:~~~~----' 

o 1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--J 
Muy seguro Algo seguro Algo Inseguro Muy Inseguro 

1 
1 
1 

De este grafico habrla que resaltar la disminución en la categorla "muy seguro" en 

lo que respecta a la población urbana (20%), asl mismo encontramos una 

asociación entre los niveles de urbanización y la percepción de seguridad. Sin 

embargo para . el resto de las categorlas, contrario a lo que espera riamos 

observamos que la población rural tiende a sentirse más insegura que la población 

urbana. 

TESlS CON 
FALLA DE OPJGEN 
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Cuadro4 3 18 Resumen 
Dimensión Valor Inercia Chi- Sig. Proporción de inercia Confianza para el valor 

propio cuadrado propio 
Explicada Acumulada Desviación Correlación 

lloica 
1 0.20! 0.043 0.991 0.998 0.00! 
2 O.OOE ( 0.00 1 0.00~ 

rrotal 0.04, 1511.164 e 1 1 
a 15 grados de libertad 

La relación entre la percepción y escolaridad es estadísticamente significativa 

(p<.001 ). El primer eje explica 9.9% de la inercia total y el segundo el 0.002. Por 

tal razón 1 a d imensionalidad real de 1 os datos es de 2 y a que 1 as dos prime ras 

dimensiones explican el 100% de la inercia total. 

Del siguiente grafico e'~contra'mos:\; ... ·· 
: , : ·. \~ ~ _ J:.~;-i<<~~{-~X;:·.:=:~:~i~·t\··.¡-. __ :~~,:·:~:'.· -,.~'· ~-~~·- _,\- ~ . -. : -: _-- . , . 

• .Las opiniones en· zonas: rurales se inclinan hacia la categorla "muy seguro''. 

• En l~s z6~~~~~ifaa~-~i~:t~"é:~~Tn1i~ se.encuentra dividida entre -"algo seguro"y 
"muy seguro'' ...... ';>·' . •• ·· 

• y finalrn'ellte' pará'é1 ~aso de z~nas urbanas la percepción se encuentra 
entre las categorlas;'mliy Inseguro" y "algo Inseguro". 
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4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 

;... Variable dependiente. Dado que el objetivo central es conocer si el 

individuo se siente o no seguro, y no la intensidad con la que percibe este 

fenómeno, se decidió utilizar dos categorías: seguro e inseguro. Además 

dados los argumentos del primer capítulo, se considera que la persona 

tiende a ser más objetiva cuando se le pregunta, por i'a seguridad de su 

entorno más próximo, que eri e~t~ -~~~6 nd' ~~rí'a' el estado sino su 

delegación o municipio. Por ot~°,élad~?en clf~ás en cuanto a percepción 

estatal el 1.5% no conte~tó l~;Pf~gunta, ~lentras que en el caso de la 

percepción municipal Ónicame-~te ·el o:s% no contestó, en otras palabras 

hubo tres veces mayor cantidad de personas que no contestaron la 

percepción estatal que la percepción municipal, por tanto es más 

representativa la percepción municipal que la estatal. Por estas razones la 

variable dependiente será la perecepción de inseguridad pública 

municipal o delegacional (en el caso del D.F.) que tuvo la población 

durante del 1 ro. de enero del 2001 al 31 de diciembre del 2002. 

;. Variables independientes. Como hemos visto, los factores que se 

relacionan con 1 a percepción de 1 os individuos, sed esarrollan a partir de 

caracterlsticas que definan al individuo y las actividades que realiza, 

asi como al entorno que le rodea. Las características que se consideran 

importantes y que se tiene acceso a través de la Encuesta Nacional Sobre 

Inseguridad Pública 2001, son las siguientes: 

1) Sexo. Se considera que el sexo es importante porque, durante 

generaciones las familias han buscado dar más protección a la mujer que 

al hombre; esto surge de manera empírica, por la complexión física de la 

mujer (que como se vio en tipos de violencia) la hace 
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más vulnerable, sin embargo este factor puede crear paranoia en 

mujeres, sin tener la certeza de que por su calidad de mujer tengan mayor 

o menor probabilidad de ser victima. Esta situación ha ido cambiando por 

la necesidad de incorporación de la mujer al campo de trabajo, por lo que 

es importante Indagar lo que pasa en la actualidad. 

2) Edad. La ed.~d se c6nside~~:1·mportánte porque trae consigo de manera 

implicit~ eic?nc~ptC> de segÚ~id.ad. ,Recordemos que la percepción es el 

. ~:~:c~!le;J~c:ig~~~~t:~~t~~t~i:fü!:t: ~s1::¡:::=~~0:~0t:~::0~:: 
la mit.noco~'el~¡~·;;~ct:'~~\l~i~Í~l,conc~birlo en edades tempranas, pero 

vale la p~na'incl~~~~'.e'ri.~da'~~~~ayores, esta situación será analizada ya 

que la pres~¡,¡~·~í'J~'J~~t~;~;61·~ bg~sldera personas mayores de dieciocho 
.. : " .·~·· .· '·:::, ·::-:¡.:.'.:·''.'.,_:/;~.~·;• "':_'.,::.:~:~:::.q2<~::y4/~:.'.~:~::'·' ~?: 
años. Se ha• tornado. la.·. clasificación dada por la encuesta que forma los 

siguientes grupas\ ~8~25, 26-35i3a-4'5. 46-55, 56-65, más de 65. 

3) Escolaridad. El nivel educativo se asocia a la madurez del individuo para 

juzgar la incidencia delictiva, y el ser más critico con respecto a las 

noticias que escucha en medios de comunicación. Se toman al igual que 

en c ategorla anterior de a cuerdo a 1 os r ubres de 1 a encuesta: prima ria, 

secundaria, bachillerato, normal/técnica, profesional, posgrado y no tiene 

escolaridad. 

4) Condición de a ctlvldad. Como es caracteristico es dificil identificar el 

nivel de ingresos de los individuos dado que un grueso de la población no 

contesta o falsea la información, por esta razón se considera la condición 

de actividad como un parámetro para identificar aquellos grupos que 

perciban ingresos a través de la actividad que realizan de los que no 

perciben, es decir. si son o no económicamente activos. Esto es 

importante porque las personas económicamente activas interactúan más 
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con el medio y pueden presenciar, actos violentos o no con más 

frecuencia, además su posición económica los puede alterar más en 

cuanto a la posibilidad de ser victimas. 

5) Vlctimización familiar: Esta es una de las variables más importantes; y 

que no requerirla de muchos argumentos para ser incluida, puesto que 

podemos suponer que la probabilidad de sentirse inseguro aumenta si la 

persona o alguno de sus familiares fue victima. Esta variable contempla 

dos rubros: victima o no victima. 

6) Región: La ubicación geográfica tiene una importancia decisiva para 

determinar la estructura de oportunidades a la cual tiene acceso la 

población, asi como estilos y calidad de vida, variabilidad en medios de 

comunicación, formas de gobiernos, etc. Esta extensa gama de 

caracteristicas Influyen en la percepción, por dar un ejemplo, si la persona 

piensa que su gobierno es corrupto es normal que se sienta vulnerable. 

CONAPO con base en criterios de politica pública, económica, socialy 

- ambiental, ha decidido dividir el pais en las siguientes regiones que será~ 

consideradas dentro de este análisis: Pacifico Sur, Golfo Centro, Centro 

Norte, Sureste, Pacifico Centro, Centro, Occidente y Norte. 

7) Nivel de urbanización: Al hablar del estrato nos referimos a la división 

que se da con respecto al tamaño poblacional, se considera que una 

localidad cuya población es menor a 2,500 es rural, si se tiene entre 2,500 

y 14,999 habitantes consideramos que la localidad es mixta y 

finalmente si tenemos más 14,999, se dice que la población es 

urbana. Esta clasificación es importante porque tas condiciones de rezago 

económico, social y demográfico se manifiestan ampliamente de acuerdo 

al estrato de la localidad. La cercania o alejamiento entre las 

comunidades rurales, mixtas y urbanas, asl como la disponibilidad de vias 
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y medios de comunicación, determinan en gran media la Idea que se tiene 

del lugar donde se vive. 
Cuadro 4.3.1 

Nombre de la variable Descripción 
PERMU ¿ Usted considera que vivir en su municipio 

es ........ ? 

GENERO Sexo 

ESCOLAR ¿ Cuál es su nivel de estudios? 

CONOACT ¿ Cuál es su trabajo u ocupación? 

EDAD Edad: 

Categortas 
1.Seguro 

2.lnseguro 

1.Hombre 
2.Mujer 

1.Prlmarla 
2.Secundarla 
3.Bachlllerato 
4.Normal I Técnica 
5.Profesional 
e.Posgrado 
7.No uene escolaridad 
B.Klnder 

1.Trabaja 
2.No trabaja 

1.18-25 anos 
2.26-35 anos 
3.36-45 anos 
4.46-55 anos 
5.56-65 anos 
6.Más de 65 anos 

VICTFAM El ano pasado (Del 1 de enero de 2001 al 31 de 1.51 
diciembre de 2001) ¿Usted o alguna de las 
personas que viven en este hogar fueron victimas 
de algún delito? 

REGION Estado 

NURB Sección 

2.No 

1.Paclfico Sur 
2.Golfo Centro 
3.Centro Norte 
4.Sureste 
5.Paclflco Centro 
6.Centro 
7 .Occidente 
B. Norte 

1.Urbano 
2.Rural 
3.Mixta 

Tipo de variable 
Nominal 

Nominar Ordinal 

Nomlnal 

Nominal Ordinal 

,Nominal 

Nominal 

Nominal 
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4.4 ANÁLISIS BIVARIADO 

Uno de los objetivos de la presente Investigación, es analizar las relaciones que 

tiene la variable definida como dependiente con cada una de las variables 

independientes, para identificar que efectivamente no hay independencia. Este 

primer paso ayudará a identificar el grado de asociación entre' l~s va;riables 

involucradas .. Esto se logra a través de en métod.o propuesto por I~ esf~dlsii~a nÓ 

,paramétric:i. de~o~lnad~ "Prueba Ji-cuadr~da para independencia" . 
. . -~~··.:.-::'.:·¿~'~?:··. ·1:>' 

. Lo · prirn'eréí·. que 'se consideró fue presentar en tablas de contingencia las 

. frecuencias ab~olutas y las frecuencia relativas por renglón, para de este modo 

apreciar las variaciones de la percepción de acuerdo a los diferentes rubros que 

presentan las variables independientes, esto estará apoyado por un método 

gráfico, que busca representar a través de pendientes de lineas dichas 

. variaciones. 

Seguros vs Inseguros por sexo 

. . ./ 

':' Seguro 
Inseguro· 

. - ; "" ; -~-

Hombre 
Abs :.'. 

8924 \. 
3863 ;·· 

12787 < 

¡··-----··---··----··-··-·--- -
80 ,-------------. 

60 

1 40 

20 

SEGURO INSEGURO 

:-.-HOMBRE 

--e-MUJER 

Total 
Abs % 

23073 . 67 
11603 . :.:,:·33 
34676 100· 
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La prueba JI cuadrada nos da un nivel de slgnificancia nulo (T=91.893, gl=1, slg. 

< 0.00001) lo que implicarla que no se apoya la hipótesis de que las variables son 

independientes. Sin embargo, en comparación con años anteriores la sensación 

de inseguridad en las mujeres ha decrecido notablemente ya que la tabla anterior 

muestra apenas una diferencia del 5% con respecto a los hombres,' por lo 'que se 

está rompiendo con ese esquema de. que ·las . muieres. se: ~lenten 
significativamente más lnseg~ras. a niv~I ·.nacional./. E~toj~u~~e' deberse · ál 

:ac~::;:~0 d~e a1:t:~~:~:~r1$t 1~¿i~~~f~o~~6~~·t~~v~º~~~;~f tt~;t~:t~t±::id:~ 
de protección por parté del esposo o la fámilÍa. Esa diferenCiá' mlniníá entre 'los 

porcentajes d~ insegurÍd~d s~: mUestra en la gráfic~. ya qGe l~s·:'rríie~s son casi 

idénÍicas. 

Seguros vs Inseguros por nivel de escolaridad 

No 
contesto 

Abs 

175 
108 
283 

'· ·-· ~ .... ; . , ; . 

~~~~~~r:~~:·~ 
lnseQ.uro 
. ~· ;·.::~::/ 

Primaria 

:% Abs 

'62 9983 
38 4872 

100 14855 

Profesional ~ "., , ¡·; •. 

Abs 

2326 ;••. 
1340 
3666 

.. 
30 

" 

%~,~~·~ 
63', 
37; 

100·; 

SEGURO 

% 

67 
~ 33 
100 

Secundarla Bachillerato 

Abs % Abs oio·'· 
4418 65 2413 . ;.66 
2431 . .,. ... 35. 1248 ~;·1~ 6849 ;., '100. 3661 

NO SEGURO 

:_._NOC0ÑTESTO 

i~PRIMARIA 

. SECUNDARIA 

1--·BACHILLERATO 

'_._NORMAUTECNICA 

-e.-PROFESIONAL 

~POSGRAOO 

--NO TIENE ESCOl.ARIDAD 
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Norma V 
TOcnica 

Abs 

802 
463 

1265 

84 
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37 
100 
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La prueba X2 sugiere dependencia entre el nivel de escolaridad y la percepción de 

inseguridad (T=283.566, gl.=O, sig. < 0.0001 ). Sin embargo, al observar los 

porcentajes entre los diversos niveles de escolaridad, nos percatamos que la 

diferencia entre ellos llega a lo más a un 8%, lo que al graficar dichos porcentajes 

obtenemos rectas girando alrededor de un punto, con una pendiente muy 

semejante. 

Seguros vs inseguros por condición laboral. 

Seguro 
Inseguro 

No trabaja 
Abs 

4535 
2450 
6985 

65 
35 

. 100 

Trabaja 
Abs 

18516 
9129 

27645 

Total 
Abs 

23051 
11579 
34630 

... -· ... --·----- .. -----------.. ---- ··1 

~r¡---~.·--•· .-.... _· .•... --......... 1 E~'"'"'"': ~~ .•. ~ c!:°~BAJ~-._J; 
~~ ·,_ ___________ ___, 

SEGURO NO SEGURO 

------··---- --·---·----·--- -- -·--- --·---·-

En el caso de la condición laboral se rechaza la hipótesis de independencia 

(T=12.742, gl.=1, slg. < 0.0001), recordemos que una de las partes fundamentales 

del proceso de percepción es la interacción de los sentidos con el medio, además 

del factor psicológico que lleva a los individuos a incrementar su temor al pie de 

sus Ingresos. En este caso, pienso que lo que balanceo la percepción de los 

grupos fue uno de los factores mencionados en el capitulo 3 que estuvo fuera de 

nuestro alcance, y que es la influencia de medios de comunicación, pues podemos 

suponer que aquellas personas que no son económicamente activas tienen más 
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CAPITUl.04 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

tiempo de atender a los medios de comunicación por lo que la percepción en 

ambos grupos se vuelve semejante. 

Seguros vs inseguros por edad. 

En el caso del factor edad tenemos que la prueba X2 rechaza la hipótesis de 

independencia (T=57.447, gl.=5, sig. < 0.0001 ). Sin embargo,'; de acuerdo a los 

grupos de edad encontramos poca variabilidad (5%), y más aun que en las 

variables ante.rieres encontramos semejanza en las pendientes de los porcentajes. 

sé{,uíO .~'-'·'; 
l~segu~ 
'*; ,',,' ,, .. , 

80 

60 

40 

20 

SEGURO INSEGURO 

Seguros vs inseguros por victlmización familiar. 

36 a :~:nos [":, ~:;i~. 
4982 i:";,55 
2698 ~;~35'; 
7680 :: 100 . 

~~-1a·¡-2·5-A~S 

--e-21!1 A 35 Af.KlS 

! 315A45A00S 
,--415AS5A"'°S 

¡--e-50 A aSAOOS ¡ ; 
1:::!=!"~~-ª--5~~~.J 1 

1 
1 

. :·%· 
67 

·33 
100 

Uno de los problemas en los que más se sustenta la percepción de inseguridad es 

la victimización familiar, esta asociación entre variables es reconocida a través de 

la prueba X2 de pearson que sugiere con un 95% de confianza (T=151O.721, gl.=1, 
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CAPl1"Ul.04 ,·ANÁLISIS DE RESULTADOS 

sig. < 0.0001) la asociación entre .variables, 

los porcentajes de aquell~sq~e tuvieron victimización familiar y los que no, pues 

se incre~enta casi ~nun 100% de un rubro a otro . 

. ,.YE~. ~l\; ,v1cr!~s 
Seuguro -,:R:'' , 1659 
1ñséguro f · 2332 

''»"- . ,,- 3991 

SEGURO 

Seguros vs inseguros por reglón 

Novicfam 
Abs 

21414 
9271 

30665 

INSEGURO 

Los porcentajes que se muestran a continuación observamos que la región que 

percibe mayor inseguridad, es la región Centro, y la que percibe menor 

inseguridad es la Centro Norte, la diferencia entre estas regiones es del 11 o/o {la 

variación entre las demás regiones se aprecia claramente en la gráfica de lineas). 

La hipótesis de independencia se rechaza (T=1461.128, gl.=7, sig. < 0.0001 ), asl 

podemos identificar que otro de los aspectos importantes a considerar además de 

la victimización, es la ubicación geográfica de los individuos que es otra forma de 

identificar la pluralidad de variables sociodemográficas. 

Seguro 

Inseguro 

Pacifico sur 

Abs 

2121 
1185 
3306 

% 

64 
36 

100 

Golfo centro 

Abs 

3203 
1171 
4374 

% 

'.;:73 
''.27 

·-100. 

Centro 
norte 

Abs ~~-
4110 +15'" 
1327 ':''24; 
5437 100·: 

Suresle 

Abs 

2809 
1583 

_%;:: 
:'64'¡ 
··'36'-

4392 100 ._ 
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Pacifico 
centro 

Abs 

4467 
2074 
6541 

% 

68 
32 

100 
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Centro Occidenle 

Abs J~ Abs % 
Seguro 1426 45. 2219 . 70 

Inseguro 1770 55 969 30 
3196 100. 3188 100. 

SEGURO INSEGURO 
L._ __ . _____ _ 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Norte Tolal 

Abs % Abs 

2718 ·.64. 
1524 36 
4242 :1()()': 

1~--+;..:.-PiC1F16C.>°SuR 
·-e-GOLFO CENTRO 

i CENTRO NORTE 

1-tt-SURESTE , 

---- PECIFICO CENTRO ¡ ; 

23073 
11603 
34676 

,% 

67 
.,33 
100 

Seguros vs inseguros por Nivel de Urbanización 

Recordemos que los niveles de urbanización determinan muchas de las 

caracteristicas sociales de la población, los estratos rural y mixto tienen niveles de 

percepción casi idénticos. Sin embargo, al compararlos con el estrato urbano, 

notamos un incremento en el nivel de inseguridad del 23%. La prueba X2 sugiere 

rechazar la hipótesis de independencia, (T=1762.924, gl.=2, sig. < 0.0001), por lo 

que después de observar los porcentajes, se considera Importante incluir dicha 

variable en el modelo de regresión loglstica. 

Rural 
Abs %;.: 

Seguro 6241 78' 
Inseguro 1733 ;.,22,.: 

7974 ··100: 

Urbana Mixla Total 
Abs :i::{ Abs % Abs 

13700 3132 ·.,·:75 23073 
8847 .i{39 1023 ·. 25 11603 

22547 100 4155 100 34676 
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·: ,--~---------1 -...;+..;¡,¡,_"" ' 

~ ¡--40 ~ '- _____ MIXTO_ 

20 • 

' o . 
SEGURO INSEGURO 

4.5 ANÁLISIS MUL TIVARIADO 

La nueva filosoffa de la ciencia propone en su enfoque sistémico, ver el todo más 

que la suma de sus partes, los modelos de regresión permiten analizar al mismo 

tiempo más de un factor involucrado en el fenómeno de estudio, es decir, se busca 

describir la relación entre una variable de respuesta (percepción de inseguridad) y 

una o más variables explicativas (factores socioeconómicos y sociodemográficos). 

En el caso que la variable resultado sea discreta, el modelo de regresión loglstica 

es, en muchos campos, el método estándar de análisis. El análisis blvariado, 

permitió detectar aquellas variables que no presentaban cambios significativos en 

los diversos grupos de análisis con respecto a la percepción de inseguridad y que 

más tarde, mediante la prueba de Wald fueron eliminadas del modelo. Las 

caracterfsticas que presenta nuestra base de datos, cumple los supuestos 

requeridos en un modelo de regresión logfstica descritos con anterioridad, por lo 

que a continuación se presenta, el modelo final que trata de describir esta 

problemática social a través de un análisis estadfstico multivariado. 

Después de realizar diversos ajustes, eliminando aquellas variables que de 

acuerdo a la prueba de Wald (95% de confianza) resultaban poco significativas; 

el modelo final incluye los factores VICTFAM, OCUPA, NURB y REGION, 

considerando interacciones entre ESTRATO vs VICTFAM y l;STRATO vs 

REGIÓN. 
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VICTFAM(1) 

ESTRATO 

RURAL 

URBANO 

REGION 

(PACIFICO SUR] 

(GOLFO CENTRO] 

(CENTRO NORTE] 

(SURESTE] 

(PACIFICO CENTRO] 

(CENTRO] 

(OCCIOENTEJ 

ESTRATO• VICTFAM 

RURAL • VICTFAM 

THIS CODING RESULTS IN 
INDICATOR COEFFICIENTS. 
ESTRATO• REGION 

RURAL• PACIFICO SUR 

RURAL• 
GOLFO CENTRO 
RURAL• CENTRO NORTE 

RURAL• SURESTE 

RURAL• PACIFICO CENTRO 

RURAL •CENTRO 

RURAL ºOCCIDENTE 

URBANO • PACIFICO SUR 

URBANO• GOLFO CENTRO 

URBANO 'CENTRO NORTE 

URBANO' SURESTE 

URBANO' PACIFICO CENTRO 

URBANO• CENTRO 

URBANO'OCCIDENTE 

CONSTANTE 

Coeficiente 
s 

estimados 
.911 

-.059 
1.015 

.502 

.109 

.043 

.537. 

.619 

.752 

.650 

.476 
-.075' 

-.172 
.063 

-.333 
.651 
-.216 .. 
-.432. 
.. 101< 

Error 
estan 
dar 

.137 

.186 

.150 

Prueba 
de 

Wald 
44.446 
116.236 

.100 
45.717 
51.511 

ANÁl.ISIS DE RESlll TA DOS 

Grados Significa e 
de ncia 

libertad 
1 ·ººº 2.488 
2 .000 
1 .751 .943 
1 .000 2.759 
7 ·ººº 

.169 8.876 .003 1.653 

.176 .379 .538 . 1.115 
. ·, 184 .. 055 : .815 1.044 

.197 '..:: .. 7.41 F'. .006·.'.. :';1,710 ' 
. ·.205. . 9.090 • .003 1.858 
'.169.>: ··.19.884 · · · .·.ooo;"--· 2.122 
.189 11.771 :001 1.916 

.. ~,· .. "r'; ::19 024.:. ·'.ooo ·. ·. :';:.. 
·'.1a1 ·· s.912· 1 ·.009 1.609 

,_.·:~~+tt~ & t~J;~-~~7,~W :'.jf :.~~1 ¡;-g~ ~X ~;-~!1.~f:~· :ú1~:~:~:?~:;~:.: 
• . . '151.531' 14 ·ººº 

·1·;214'*~t:;:644'f~i _':;·?;1 .. ;-;:;::·•;:;422: : ''\842 ., 
·.220 · · · ,.002 · 1 : 775 1.os5 

\229''.:. ·: 2.108 
•.·.247 6.950 

'-.·:253'"·· c".728Yi, 
(225:~ H 3.687 • 

.. '.~242::.5 ::2:;174_.,,.;. 

1 
•.: .. 1 

1 
·.<;•·1 

__:.,e 

;,·, 

.147• '.717 .. 
.. 008 1.918 

,:;.,~.::394. ,.:· ·: 1:aos.:. 
. .055 .649 

•>.677\' · .. :.~1,·106 j 
.-.084 ".180 .. .219 

~:~~: ·•.e :x:~~':{i.i~i751;x:: 
::~.rt-.·.;;: .. ;;,~1oj;:'.,'.j,9,100.;:~ 

1 .640 .919 
.493':· '»882 
.097 '.728 
.003 .530 

-.444 . <:: : .212. • 4.375 
-.07'.6 •. ;·. );174~¡1~';::190, ( 

1 .036 .642 
. '.•. 1 :663 .927 

-.1a1 · ··:··:190 .835 1 .361 .834 
:.:1.556' . ; ·: :· .·~ 146> : 113.968 1 ·ººº .211 

Puesto que la probabilidad de que uno de los individuos de la muestra manifieste 

inseguridad es mayor al 10%, no es conveniente interpretar cocientes de momios, 

sino que se sugiere, despejar probabilidades e interpretar. 
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. . - . . . 

En el siguient~ gráfÍb~ se det~cta la presencia de interacción en el modelo ya que 

al graficar .la. probabilidad de sentirse inseguro con respecto a la victimlzaclón 

familiar y a los niveles de urbanización no obtenemos lineas paralelas. 

0.6 
0.5 
0.4 
0.3 

0.2 
0.1 

lnteracción:nivel de urbanización vs 
victimlzación familiar 

¡-.-1.RuraJ 
. --e-2.Urbano 
1 3.Mixta 

0.71 

o 1--~~~~~~~~~~~~~__J 
Victima Novfctlma 

Cuadro 4.5.1 
Probabllldad de sentirse Inseguro de acuerdo 
a vlctimizacl6n familiar u nivel de urbanización 

Victima No 
victima 

1.Rural 0.528408 0.205881 
2.Urbano 0.65908 0.42224 
3.Mlxta 0.446799 0.241092 

El grafico anterior muestra: 

• La probabilidad más alta de que u na persona perciba inseguridad, se da 

cuando uno de los miembros de la familia ha sido victima y vive en zona 

urbana con un 66% descendiendo al 42% en ausencia de victimización familiar. 

• Le siguen las zonas rurales con un 52% en presencia de VICTFAM y 20% 

en el caso complementario. 
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C"APITUL04 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1.Rural 

3.Mlxta 

12.Urbano 

• Para zonas mixtas encontramos un 45% de probabilidad de percibir 

Inseguridad en caso de presencia de victimización familiar y en ausencia de 

esta 24%. 

• Cabe destacar que es muy cercana la probabilidad sentirse inseguro 

cuando no hubovictimlzaclón familiar y se vive en zona urbana (45%), que 

cuando algún ml13mbro de la familia fue victima y se vive en zona mixta 

(42%), ·esto confirma que además de la incidencia delictiva un factor 

determlnantt:l e~ la~p~rbepclón de Inseguridad es el nivel de urbanización 

del lugarque. h~bit~ el In.dividuo. 

1.Paclflco 

!Sur 

ICJ.23 

I0.27 

I0.50 

Interacción: nivel de urbanización vs 
reglón 

0.7 ~------------
0.6 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 

o '---------------
1.Rural 3.Mixta 2.Urbano 

Cuadro 4 .5.2 

¡~1.Pac1r.cosu·r--- ¡ 
-e-2.GolfoCentro , 

¡ 3.Centro Norte 
1 

-s- 4.Sureste i 
__._ 5.Paciflco Centro 

1 

---.- 6.Centro 

-+--7.0ccldente 

--e.Norte 

Probabilidad de sentirse lnse uro de acuerdo a la realón v nivel de urbanización 

¡2.Golfo 13.centro 4.Sureste ~.Pacifico 6.Centro 17.0ccldente 

ICentro !Norte Centro 

ICJ.20 0.14 0.43 0.24 P.23 I0.32 

I0.20 0.19 0.28 0.29 0.33 k:>.30 

I0.38 0.33 Q.37 0.44 IJ.59 I0.52 

".Norte 

0.17 

0.18 

0.40 

La presencia de la segunda interacción se debe en gran parte al comportamiento 

de la zona sureste y la zona occidente, donde se rompe la tendencia creciente de 

la probabilidad con respecto al nivel de urbanización. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

92 

1----------:--:,,-:~,-:--. :;-::----------------------=.:··_·.=e:...='--'. 
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El cuadro 4.5.2 muestra, que la probabilidad más alta de percibir inseguridad se da 

en el esfrat6 urba~6 erí la región centro con un 59% le siguen la región occidente 

con' un , 52°/o. y I~ región pacifico sur con un 50%.Y por lo contrario las 

pr~babHid'a'cl~s,,~ás bajas la.s encontramos en la región norte con 18% y la región 

·.No po~:rn~s lfir~~rque las region~s quEI perciben mayor inseguridad son las 

,urb~na~: ya':q~e la''a'~ociación:entre el temor a ,ser victima y los niveles de 

, ·urbanlza~ió~·~i:~s,diredt~.·~1~o~~e·d~pe~d~ de la región que habite el individuo. 

, En i:oncluslÓn, ~I análl~ls estadlstico apoya la hipótesis de este trabajo, La prueba 

;'Ji-c~adr~da rechaza la hipótesis de Independencia, estableciendo asociaciones 

'entre la percepción de Inseguridad las caracterlsticas edad, sexo, escolaridad, 

'co~dlclón de actividad, reglón y nivel de urbanización. El modelo loglstico que más 

, explica y que contiene el menor número de variables, contempla además de la 

victimlzación familiar las variables, zona y el nivel de urbanización de los 

individuos, lo que no Indica que estos son factores determinantes en la proceso 

· de percepción de Inseguridad. 
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CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES 

La violencia se ubica en el mundo de hoy como un fenómeno complejo, polimorfo 

y cambiante del cual no existe necesariamente una sola definición ni mucho 

menos un solo tipo; las condiciones para definirla varlan, asi como la multiplicidad 

de ópticas, enfoques o escenarios desde donde puede ser analizada. Es un hecho 

que genera procesos colectivos, los cuales impiden el progreso social y el 

desarro11ó'a.rmó~icCÍcle la vida en comunidad. 

La deUricu~rici~")1a~ crirril~aHdad son manifestaciones de la violencia social que 

hari aclquÍrid'a'grand~~.'.~1.;:{~n·~iorie'~ d~rante l~s últimos años en México. Esta 
-.- ·- . ·-: -·"" . <_,,._-_::J. _.,_., .... "-"' '-:- .· . ·-; '\ . 

situación ~nid~' al ai,to dndlcef deJmpunidad son circunstancias innegables que 

····;~::;~jtid:~~A~f!f'itJtt~JJi:!tZJi~:~~:r~:· ~:t:s0:1i~::;;ª~:ia1:. ~:n;:r~:~ci:~ 
.. · de la in'séguridad pÚblica ésél cOnoclmiento por medio de los sentidos del riesgo o 

ci~{p~ligréi tju~'.~~~erl~enta la sociedad de llegar a ser v lctima de algún delito . 

. . Este mfedo'al crimen incluye un nivel objetivo y otro subjetivo. 

Eíl 6u~·nto\i 1 n lvel objetivo, S kogan y M axfield ( 1981) identificaron dos tipos de 

~ulner~bllldad: la física y la social. La física se refiere a la posibilidad de ser 

átacado por poseer caracterlsticas físicas de debilidad, incapacidad de responder 

"a. una· agresión y el riesgo de desarrollar consecuencias físicas severas si se es 

.. atacado. La vulnerabilidad social se refiere a una posición que ocupa el individuo 

en la sociedad, que le expone a la amenaza de victimización y a sufrir 

consecuencias por ésta. (Lee, 1982 en Ramos, 1990). 

A nivel subjetivo, la vulnerabilidad puede considerarse como un proceso cognitivo 

afectivo. El componente cognitivo se observa en las creencias que pueden tener 

los individuos de que son susceptibles de sufrir eventos negativos y de que están 

poco protegidos contra el daño o infortunio. Acompañando esta cognición, esta el 
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CONCLUSIONf:S 

componente afectivo como los sentimientos de ansiedad, miedo y aprehensión. 

(Perloff, 1983, en Saldfvar). 

Los elementos a destacar en la percepción de la Inseguridad Pública en México 

son los siguientes: 

1. Información. La información que más frecuentemente altera el sentimiento 

de inseguridad en lai~obl'~~ló~ puede clasificarse en dos grupos: a) la 
referente al aumef)to''éri h~rJ.~t~~·~i6téJi~¡~·i;;detito~ y b)la referente a la 
incapacidad, corrupciÓ~ ~§i'/np'~~ld~dd~i~l~tem~ de seguridad pública. 

· · · .·~ :·~~~t;.·.:·,.-:~~"~::\(:.,1~t2}~ts·::·'\.~:- .:'.:: ·~,: 

2. Emisor. Puede sercii;iri~~tíW~~~·:~)d~Íin~uentes y personal del sistema de 
- :'··· .·:···:«.·.o,-,: .. 1~.'i:~ .. ~!.'.;·<,: .. --.:~\., ' ·~./ • . 

seguridad pública (SSP);'b) persoÍ1ascercanas o no a nosotros, c) medios 
de comuni~a~IÓn;i;.{\:{i/'h< ·• ,·. · · 

,'--' 
•• _ ,-.·. _· ~ - . o / ' -

Por lo ant~rior:' se • 'recomie-nda incluir en las encuestas de percepción de 

inseguridad 6i~gÚ~ta~ q~e contemplen influencia de los medios de comunicación y 

desempeño de las autoridades. 

En el análisis estadistico apoya la hipótesis planteada en el presente trabajo. La 

prueba x2 para independencia u homogeneidad desarrollada en el análisis 

bivariado, apoya la hipótesis central de este trabajo estableciendo asociaciones 

estadlsticamente significativas entre la percepción de inseguridad pública y 

algunas características del individuo y su lugar de residencia. 

La aplicación de regresión ioglstica, dio como resultado un modelo parsimonioso 

que involucra los niveles de urbanización, la región y la victimización familiar con 

la percepción de inseguridad. 
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Se tiene la confianza de que la información presentada en este trabajo, invite a 

reflexionar sobre el miedo al crimen y pueda contribuir a Incrementar el interés de 

del Estado por el tema, para asl fomentar la realización de nuevas lineas de 

investigación, en sus vertientes cuantitativa y cualitativa.,'por medio de las cuales 

se pueda resarcir la falta de información objetiva sobre:el. femómeno delictivo, en 

sus causas, consecuencias y en sus variaclones'?~~'.~l'e:spácio y tiempo; que 

permitan ampliar la relación entre los · aspectb~ :Í~óii~b; ;obre la violencia y 
' .• ' .. - ', 'v· ···~' ;¡'··· ' . . 

coadyuven en la elaboradón de. mode¡los\"·y,'polfticas' institucionales para 

enfrentarla; las cuales a su vez se tr~d~zri'anen'.~bÍ~~i~n~~ efectivas que fomenten 

la transformación de la re~lidad ~lole~ta .~~~ ~ctu~lmente sufre la sociedad 

mexicana. 
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