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I. RESUMEN 

 

Los atropellamientos se han constituida en un verdadero problema de salud 

pública en los países en vías de desarrollo, impactando no solamente la salud 

del individuo, sino en su entorno social, laboral y familiar.  

 

OBJETIVO. Analizar los daños a la salud ocasionados por atropellamientos en 

la ciudad de México durante el año 2005 y determinar los factores asociados a 

la gravedad de las lesiones ocasionadas en sujetos atendidos en el Hospital de 

Urgencias Traumatológicas “José Manuel Ortega Domínguez” del IMSS en el 

2005.  

 

MATERIAL Y METODO. Para la morbilidad y mortalidad realizamos un análisis 

descriptivo, la información se obtuvo de fuentes secundarias, la base de datos 

de la Dirección General de Seguridad Pública (DGSP) que contiene los 

registros de los Accidentes de Tránsito de Vehículos de Motor (ATVM) y las 

copias de certificados de defunción de la ciudad de México de la Dirección 

General de Epidemiología (DGE), las variables analizadas fueron sexo, edad, 

delegación de ocurrencia, fecha de ocurrencia, se obtuvieron frecuencias 

simples y se calcularon tasas estandarizadas utilizando la población total del 

Distrito Federal. Para el estudio de los factores de riesgo relacionados se utilizó 

un diseño transversal retrospectivo cuya fuente de información fue el 

expediente clínico y los registros de la atención diaria del servicio de urgencias 

codificadas como atropellados de acuerdo a la CIE X. Las variables medidas 

fueron: edad, sexo, ocupación, escolaridad; ingesta de alcohol, mes, día y hora 

de ocurrencia del evento; la variable dependiente fue la gravedad de las 

lesiones utilizando la escala abreviada de lesiones, se obtuvieron medias con 

DE, proporciones, RM crudas con IC95%, regresión logística, Chi cuadrada.  

 

RESULTADOS. Durante el año de estudio la DGSP registró 4109 

atropellamientos, con un promedio de 11 por día; la DGE registró 721 

certificados de defunción cuya causa externa fue el atropellamiento, con un 

promedio de 2 muertes por día ; el grupo de edad más afectado en la morbilidad 
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y el segundo en mortalidad fue el de 20 a 29, la mortalidad afectó más al grupo 

de 70 y más, la delegación Cuauhtémoc fue la más afectada. Para los factores 

relacionados con la gravedad, se analizaron 161 expedientes de sujetos 

atropellados en el hospital de Urgencias Traumatológicas de 280 registrados, 

58% fueron varones,  el grupo de edad más vulnerable fue el de 20 a 29 años; 

el 57% de los sujetos fueron empleados. La región anatómica con la lesión más 

frecuente fue: extremidades inferiores con 38%, cabeza con 17%; con respecto 

a la gravedad, 107 (66%) se clasificaron sin gravedad y 54 (34%) con gravedad 

moderada. La ingesta de alcohol presentó una RM cruda de 5.2 IC al 95% 

0.98-27.7 (p=0.054), el horario de ocurrencia en la noche con 2.25 IC al 95% 

1.24-4.08 (p=0.008) en relación a la tarde. En la regresión logística observamos 

que las variables relacionadas a la gravedad de las lesiones fueron las lesiones 

de las extremidades con una RM de 9.41 IC 95% 2.88-30.89 (p=0.000) en 

relación a las lesiones del tronco; el horario de ocurrencia en el turno matutino  

con RM 3.25 IC al 95% 1.42-7.46 (p=0.005) en relación al horario de la tarde. 

 

DISCUSION Y CONCLUSIONES. Los atropellamientos en la ciudad de México 

se han constituido en un evento cotidiano que debe ser abordado como un 

problema de salud pública. Los grupos de edad más afectados se encuentran 

en edad productiva, en relación al género el grupo más afectado fue el de los 

varones, aunque con una proporción menor a la reportada por otros autores. La 

gravedad moderada de las lesiones por atropellamientos en los pacientes 

atendidos estuvo relacionada a las lesiones ocurridas en horario matutino y a 

lesiones ocasionadas en extremidades inferiores, y de manera menos 

significativa a la ingesta de alcohol, al grupo de edad de 0 a 19 años, los 

hallázgos son similares a datos encontrados en Asia, Europa y EU. Destaca la 

necesidad de tener un registro único de atropellamientos y de ATVM en 

general, establecer estrategias entre los Servicios de Salud y la DGSP y 

vincularlos en un sistema de vigilancia, encaminado a obtener información 

precisa que permita conocer los factores que intervienen en la ocurrencia y en 

la severidad de las lesiones, permitiendo establecer medidas específicas de 

intervención acordes con la complejidad de este problema. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

La acelerada urbanización de los países que se encuentran en vías de 

desarrollo tiene verdaderos problemas con sus sistemas de transporte para 

cumplir con las necesidades de acceso y movilidad de sus pobladores y 

proporcionarles un medio ambiente sostenible, seguro y saludable. El Banco 

Mundial en el 2002 estimó un crecimiento anual de estos países del 6%; por lo 

que para hacer frente a esta expansión, se han realizado ampliaciones y 

creado nuevas redes viales que generalmente no consideran la seguridad de 

los usuarios más vulnerables. 

 

Se estima que en 2002 murieron 1.18 millones de personas como 

consecuencia de un accidente de tránsito, con una media de 3.2 fallecimientos 

al día, lo que ubica a los accidentes de tránsito por vehículos de motor (ATVM) 

en el lugar número 11 de mortalidad general a nivel mundial. Los usuarios más 

vulnerables fueron los peatones, ciclistas y motociclistas, los adultos 

económicamente activos de edades entre los 15 y los 44 años representaron 

más de la mitad de las víctimas mortales de los ATVM. 1 

 

La Asamblea General de Naciones Unidas en su quincuagésimo octavo 

período de sesiones sobre la Crisis de Seguridad Vial en el Mundo (Agosto 

7,2003), señala que se afecta desproporcionadamente más a los pobres de 

países en vías de desarrollo, en quienes la mayoría de las víctimas son 

usuarios de la vía pública (peatones, ciclistas, niños y ocupantes de vehículos). 

En cuanto a la motorización, las tendencias actuales y proyectadas reflejan que 

el problema de las lesiones producidas por el tráfico vial empeorará, lo que 

sugiere que éstas deberían considerarse como un problema de salud pública 

en la misma dimensión que las cardiopatías, el cáncer y las enfermedades 

cerebrovasculares.2  

 

En algunos países en vías de desarrollo, la mortalidad por accidentes viales ha 

aumentado significativamente en un período de 15 años: 450% en Tailandia, 

250% en Venezuela y 600% en México;3 en 1994 la mortalidad por 

atropellamientos ajustada ocupó el lugar 13 y por años de vida saludable 
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(AVISA) perdidos el cuarto lugar.4 Un análisis de 38 estudios encontró que en 

el 75% de éstos, la mortalidad más elevada correspondía a los peatones, 

quienes representaron entre 41% y 75% de todas las víctimas mortales de 

tránsito.5 Otro estudio señala que con frecuencia los peatones involucrados en 

accidentes de tránsito sufren más traumatismos múltiples, tienen lesiones más 

graves y su tasa de mortalidad es más elevada en comparación con los 

ocupantes de vehículos. Se estima que a nivel mundial las lesiones por 

atropellamiento son causantes de un tercio de todas las defunciones.6 

 

El coste mundial crudo anual de los accidentes de tráfico es de 518 billones de 

dólares americanos, dicho coste supone aproximadamente el 1% del producto 

interno bruto en los países en desarrollo, el 1.5% en los países en transición y 

el 2% en los países desarrollados, presentándose los valores extremos en 

Vietnam (0.3%) y EEUU (5%).7   

 

Con frecuencia las lesiones no intencionadas se denominaban “accidentes”, 

término que implica fatalidad y mala suerte, es decir, que la lesión es producto 

del azar y por lo tanto inevitable. Sin embargo, así sea un “accidente de 

tránsito”, hay ciertos factores potencialmente prevenibles que favorecen el 

hecho de que se  produzca la lesión.  Por lo tanto, las lesiones, así sean o no 

intencionadas, son factibles de prevención. Podemos definir lesión como un 

suceso dañino, producido por una transferencia de energía que supera los 

límites tolerables por el cuerpo, dicha energía puede ser física, mecánica, 

química, térmica, eléctrica; o resultado de la radiación.8 

 

Atropellamiento: Colisión peatonal en la que necesariamente debe intervenir un 

vehículo en movimiento contra un peatón o varios que se localicen estáticos o 

en movimiento, siempre y cuando se encuentren fuera del vehículo que 

ocasiona las lesiones.9 En los países de ingresos medios y bajos, los 

autobuses y los camiones son la principal causa de lesiones a peatones, 

ciclistas y motociclistas. En más de la mitad de los peatones lesionados en la 

India, tanto en ciudades como en zonas rurales, intervinieron autobuses y 

camiones.10 
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Muerte y/o lesión en accidente de tránsito o lesión no intencional. Se produce 

como consecuencia de colisión o atropellamiento por un vehículo de transporte. 

Aún cuando pueden existir elementos agravantes como el consumo de alcohol 

u otras drogas; generalmente son sin intención.11Un estudio de muertes por 

atropellamientos del período de 1994-1997 realizado en la ciudad de México, 

señala que más del 50% de muertes accidentales por  ATVM, son debidas a 

atropellamientos, ocupando la primera causa de muerte accidental, 

presentándose 2.5 muertes por día, con una tasa cruda de 10.6/100 000 hab. 

para los hombres y de 4.0/100 000 habitantes  para las mujeres.12  

 

Para poder estudiar a las lesiones, es imprescindible una correcta clasificación 

de las mismas según su tipo y su gravedad.13 La definición internacional de un 

accidente de tráfico con lesión, de acuerdo con la Convención de Viena, implica 

colisión de un vehículo en movimiento en una vía pública en la cual un usuario 

de la vía es lesionado.14 Ken Ogden hace referencia a un documento publicado 

por el Departamento del Transporte del Reino Unido en 1986, en el que se 

define a un accidente como un evento fortuito multicausal precedido por una 

situación en la cual algo ha fallado. En 1990 Reason lo define más 

detalladamente y se refiere al accidente como una cadena de eventos 

desafortunados en la que interactúan los elementos del sistema (conductor, 

vehículo y camino) en tres etapas del desarrollo del mismo (pre-impacto, 

impacto y post-impacto).15 

 

Para lograr disminuir la ocurrencia de los accidentes es necesario identificar los 

factores de riesgo relacionados con la misma, a través de modelos de 

causalidad como el propuesto por el Dr. William J. Haddon Jr -considerado el 

padre de la prevención de lesiones- en el que combina conceptos de salud 

pública del huésped-agente-ambiente como objetos de intervención, divide a la 

lesión en tres fases para su estudio: a) fase previa al episodio (prelesión), 

donde la energía está bajo control e incluye factores que contribuyen a la 

probabilidad de un accidente; b) episodio (lesión), donde se libera energía de 

forma descontrolada y se puede producir daño si la cantidad de aquella supera 

la tolerancia de la víctima, y el grado de lesión está determinado por los 

factores que intervienen en el momento; c) fase posterior al episodio 
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(postlesión) en la que se describen todos los factores que afectan el resultado 

después de la lesión (escenario, transporte, tratamiento definitivo), los cuales  

pueden mejorar o empeorar las consecuencias. Las tres fases de la Matriz de 

Haddon y la triada ecológica de la enfermedad, permiten evaluar todos los 

factores que aumentan o disminuyen la probabilidad de lesión y al mismo 

tiempo establecer estrategias de intervención.16 La Matriz de Haddon es útil 

para el estudio de las lesiones por atropellamiento y seguridad vial.17  

 

El estudio epidemiológico de los accidentes de tránsito, su lesividad y 

gravedad, permiten diseñar estrategias encaminadas a la prevención de las 

lesiones o minimizar su gravedad. Cuantificar la gravedad de las lesiones en 

pacientes con traumatismos externos nos permite obtener el pronóstico vital y 

la gravedad de éstos para poder priorizar la atención de los lesionados, tomar 

decisiones relacionadas con la intensidad de los cuidados que requieren y de la 

permanencia o retiro de estos cuidados. Los índices de gravedad de los 

traumatismos han sido utilizados para la cuantificación de la gravedad de las 

lesiones; estos índices se clasifican en anatómicos (Abreviated Injury Scale 

(AIS)), Injury Severity Scoreo ISS), fisiológicos (escala de coma Glasgow, 

Trauma Score Revisado); bioquímicos y mixtos (APACHE y APACHE II); de 

acuerdo a las variables que valoren.18 

 

El AIS fue diseñado originalmente para el estudio de la gravedad y 

estandarización de las lesiones producidas en accidentes vehiculares. Su uso 

se ha extendido a investigaciones epidemiológicas, centros de estudios del 

trauma para predecir la probabilidad de supervivencia, investigación en los 

resultados de la atención de los sistemas de salud y para estimar los costos 

sociales de las lesiones.19 

 

Se ha señalado que existen diversos factores generadores de los accidentes 

de tránsito, aproximadamente las tres cuartas partes residen en el factor 

humano, que a su vez puede dividirse en subgrupos, de acuerdo a: 20   

- factores que reducen la capacidad de base a largo plazo (vejez, 

enfermedad e incapacidad, ingesta de alcohol y abuso de drogas) 
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- factores que reducen la capacidad de base a corto plazo (somnolencia, 

intoxicación etílica aguda) 

- factores que promueven comportamientos de riesgo a largo plazo 

(velocidad excesiva de forma habitual, desatender habitualmente las 

regulaciones de tráfico) 

- factores que promueven comportamientos de riesgo de impacto a corto 

plazo (drogas psicotrópicas conducta suicida) 

 

Diversos estudios reportan que la edad tiene un patrón en “U” sobre el efecto 

en la accidentalidad: los grupos con un mayor riesgo de sufrir un accidente son 

el de 15 a 29 años y el de 65 y más años. En el caso de los accidentes fatales, 

el exceso de riesgo de los varones es frecuente entre los conductores jóvenes 

y tiende a persistir a partir de los 75 años.21 Respecto al sexo, se ha señalado 

que los hombres tienen una probabilidad aproximadamente tres veces mayor 

que las mujeres de estar involucrados en un accidente de tránsito y que éste 

sea más grave.22  

 

La ingesta de alcohol en los conductores pone en peligro a los peatones y a los 

conductores de vehículos de dos ruedas; se ha relacionado consistentemente 

con el riesgo de colisión el cual ha demostrado que aumenta sensiblemente y 

de manera progresiva con niveles de alcohol de 0,04 g/dl,23 mientras que para 

los peatones el riesgo de morir aumenta de manera importante al pasar de 

niveles de alcohol de 0 a 0.1 g/dl.24 Algunos estudios en países de ingresos 

medios y bajos han reportado niveles de alcoholemia entre el 33% y 69% de 

los conductores que sufrieron lesiones mortales25 y en el 52% de los lesionados 

por colisiones en la vía pública.26 Otros estudios señalan al exceso en la 

ingesta de alcohol como factor de riesgo para presentar complicaciones 

durante la estancia hospitalaria y para un periodo de estancia prolongado.27 28 

Se ha señalado asociación de factores de riesgo como el ser varón joven, el 

exceso de velocidad y el conducir bajo la influencia del alcohol para el 

desenlace fatal de accidentes de tránsito.29 

 

Las distracciones transitorias contribuyen a la producción de los accidentes, 

encender un cigarrillo, usar un teléfono o discutir con un pasajero son 
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situaciones que desvían la atención del conductor, afectan las habilidades para 

conducir e incrementan el riesgo de accidentes.30 

 

Por otra parte, se estima que los factores del entorno físico (hora del día, día de 

la semana, variación estacional, lugar de ocurrencia, características de la vía y 

condiciones meteorológicas) son determinantes hasta en un 20% de la 

ocurrencia de los accidentes de tránsito. La accidentalidad durante la noche 

obedece a la disminución de visibilidad, al incremento de la fatiga del conductor 

y de la frecuencia de consumo de alcohol en una proporción mayor de jóvenes 

varones.31 Los días festivos concentran un mayor número de accidentes 

además de que los conductores jóvenes están más involucrados en los 

accidentes de tránsito durante los fines de semana, principalmente en viernes y 

sábado.32 De acuerdo a las estaciones del año, es en verano donde se 

concentra el mayor número de accidentes de tránsito, debido al aumento del 

número de vehículos que circulan como resultado de los desplazamientos 

vacacionales.33 

 

La ingeniería vial puede contribuir enormemente a la disminución o aumento en 

la frecuencia y la gravedad de los atropellamientos, dependiendo si dicha 

ingeniería es o no adecuada. Diversos autores señalan que la eliminación de 

puntos peligrosos en las vías carreteras, comúnmente llamados “puntos 

negros” (diseño de curvas, inadecuada señalización, etc) reduce la tasa de 

accidentes y muertes por accidentes de tránsito.34 Existen ciertas zonas de la 

vía pública donde se concentran los accidentes, frecuentemente en algunos 

puntos dispersos de zonas habitacionales que generalmente son las más 

desfavorecidas socialmente.35 En la ciudad de México se ha observado una 

tasa de mortalidad por atropellamientos en las delegaciones de Milpa Alta, 

Cuajimalpa y Cuauhtémoc por arriba de 23/100 000 habitantes, propiciada por  

distintas deficiencias en los señalamientos y medidas de seguridad vial.36 La 

falta de visibilidad y la escasa utilización de mecanismos reflectantes hacen 

que los usuarios vulnerables de la vía pública (peatones y ciclistas) sean 

quienes tengan principalmente el mayor peligro. Investigaciones realizadas en 

Europa muestran que aproximadamente un 30% de los peatones lesionados 
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tuvieron dificultad para ver el vehículo que los arrolló mientras que el 40% de 

los conductores tuvieron dificultad para ver a los peatones.37  

 

La velocidad tiene un efecto exponencialmente perjudicial sobre la seguridad y 

es un factor importante que se asocia a la gravedad de las lesiones y a la 

mortalidad. A medida que la velocidad aumenta, se incrementa el número y la 

gravedad de los traumatismos. Algunos estudios revelan que a mayor 

velocidad de impacto, mayor probabilidad de traumatismos graves o mortales: 

los peatones tienen 90% de probabilidades de sobrevivir a la embestida de un 

vehículo si la velocidad de impacto es de 30 Km./h o menos, pero las 

probabilidades de sobrevivir son menores del 50% si esa velocidad es de 45 

Km./h o más.38 39 De la misma forma que en otros grupos de edad, se ha 

demostrado que en el de 65 y más años, el riesgo de lesiones fatales aumenta 

a medida que aumenta la velocidad.40 

 

La atención de pacientes con lesiones que ponen en peligro la vida, es una 

constante sustentada en principios éticos y legales en los diferentes sistemas 

de salud, independientemente del tipo de seguridad social del lesionado. A 

nivel mundial se estima que del total de los pacientes ingresados a los servicios 

de urgencias, entre el 5 y el 15% corresponde a pacientes que carecen de 

algún tipo de seguridad social o de seguro de gastos médicos, 

incrementándose dicho fenómeno de manera paulatina.41 La morbilidad 

ocasionada por las lesiones de causa externa genera una considerable 

demanda de servicios de atención de urgencias, mismos que aumentan los 

costos de operación del sector salud e inciden negativamente en la calidad y 

cobertura al obligar a destinar recursos adicionales para satisfacer la 

demanda.42 

 

En un estudio realizado durante seis meses en el Hospital Regional No. 25 del 

IMSS ubicado en la confluencia del Distrito Federal y el estado de México -cuyo 

objetivo fue determinar el número de consultas y características de los 

pacientes de la unidad de reanimación del servicio de urgencias- se concluyó 

que de los 2719 ingresos realizados, el 35% correspondió a no 

derechohabientes, de los cuales el 40% permaneció más de un turno en el 
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servicio. Lo anterior refleja la severidad de las patologías y la problemática para 

reubicarlos en unidades que no son del IMSS, traduciéndose en 

sobresaturación de la unidad y consumo elevado de recursos humanos y 

materiales que afectan la atención de la población derechohabiente.43 

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde el punto de vista epidemiológico, los atropellamientos constituyen un 

grave problema de salud pública, cuyas consecuencias en la vida cotidiana son 

considerables y van desde la incapacidad temporal, las secuelas, la 

discapacidad e incluso  hasta la muerte, impactando no solo en la salud del 

individuo, además se reflejan en su entorno social y económico. El 

conocimiento de los factores de riesgo, permite realizar intervenciones 

específicas y acordes con la complejidad del problema. 

 

Se desconoce la magnitud de la demanda de atención en el IMSS de pacientes 

atropellados en la ciudad de México, tanto en la población derechohabiente 

como en la no derechohabiente, así como las características de los servicios 

otorgados que se brindan a los lesionados por esta causa en las áreas de 

urgencias; por lo que es importante identificar estos datos para dimensionar el 

problema y contribuir a mejorar los programas de prevención y sistemas de 

vigilancia. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la magnitud de los daños a la salud ocasionada por atropellamientos 

en la ciudad de México durante el año 2005 y cuáles son los factores 

relacionados a la gravedad de las lesiones en los sujetos atendidos en el 

Hospital de Urgencias Traumatológicas “José Manuel Ortega Domínguez” del 

IMSS? 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que 

en 2020 las lesiones sufridas en accidentes de tráfico podrían constituir la 
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tercera causa de muerte y discapacidad, por delante de otros problemas de 

salud tales como la malaria, la tuberculosis y el VIH/SIDA. Las lesiones 

accidentales causan la muerte de aproximadamente 1.2 millones de personas 

en el mundo, y la mayor proporción ocurre en países de ingresos medio y bajo, 

como el nuestro. Más del 50% de la mortalidad mundial debida a lesiones 

producidas por accidentes de tráfico afecta a jóvenes adultos de 15 a 44 años 

de edad.1 

 

En México (1994) los atropellamientos ocuparon el primer lugar de mortalidad y 

de AVISA perdidos en el grupo de edad de 5 a 14 años (tabla 2),44 

constituyendo un grave problema de salud en la población. Asimismo, durante 

el 2001 los accidentes provocaron más de 35 000 defunciones, de ellos por lo 

menos 14 996 obedecieron a accidentes viales; ocasionaron más de 70 000 

discapacidades y demandaron más de 3 millones de consultas del Sistema 

Nacional de Salud. Las tasas de mortalidad por atropellamiento más altas se 

concentraron en el área del centro del país las cuales incluyen las grandes 

áreas urbanas como la ciudad de México.45 

 

La Secretaría de Salud (SSA) informa en el 2004 que los accidentes de tránsito 

ocupan el cuarto lugar dentro de las principales causas de muerte en nuestro 

país, únicamente precedidos por las enfermedades del corazón, los tumores 

malignos y las complicaciones de la diabetes. Son la primera causa de muerte 

en niños y adolescentes, y el segundo lugar en individuos en edad productiva.46 

 

La mayoría de los esfuerzos por prevenir las lesiones de tráfico se han llevado 

a cabo en los países más ricos. Sin embargo, son los países en desarrollo y los 

países pobres los que tienen tasas superiores de muerte y discapacidad 

permanente provocadas por accidentes. Estos países requieren un adecuado 

sistema de vigilancia epidemiológica con estrategias que sean rentables y 

eficaces, que tomen en cuenta no sólo la complejidad del problema y la 

disponibilidad de recursos del país, sino lo que ha demostrado ser efectivo en 

otros lugares. La información que genere este sistema reflejará la magnitud del 

problema y dónde, exactamente, es necesario aplicar las medidas de 

prevención con más urgencia. En los próximos años, el compromiso de la 
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prevención y la voluntad política por parte de todos los países deberá  ser 

mayor; solo así  se podrán salvar millones de vidas.47  

 

Generalmente las predicciones de los efectos de medidas implementadas para 

la prevención de accidentes de tráfico, a pesar de estar basadas en hipótesis 

razonables y en hechos conocidos, no van por el camino deseado. Las 

investigaciones actuales permiten elaborar programas regionales o estatales de 

prevención, pero para lograr una intervención efectiva hay que ir al sitio preciso 

de los accidentes; observar detenidamente los factores de riesgo y a partir del 

conocimiento de éstos y de los grupos vulnerables, hacer intervenciones 

preventivas específicas.48 Es importante evaluar las intervenciones con el fin de 

seleccionar aquellas que puedan ser más efectivas. Las lesiones por 

atropellamiento deben ser abordadas como las demás enfermedades: recopilar 

estadísticas básicas que dimensionen realmente el problema, analizar las 

causas y los factores de riesgo con el fin de implementar estrategias de 

prevención y evaluar los resultados.49 Asimismo se deben implementar 

medidas conjuntas con el sector educativo, legislativo, de ingeniería  vial. 

 

Es importante enfatizar que la cobertura universal al igual que en la mayoría de 

los países, en México se ha convertido en el principal objetivo de las reformas 

en salud; la Ley General de Salud y el artículo 4º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, establece que todo paciente en situación de 

urgencia debe ser atendido de forma inmediata y gratuita, esto puede 

representar una carga para el IMSS por la atención de los atropellados no 

derechohabientes, que por la situación de urgencia son canalizados a esta 

dependencia. 

 

V. OBJETIVOS  

 

OBJETIVOS GENERALES 

Analizar los daños a la salud ocasionados por atropellamientos en la ciudad de 

México durante el año 2005 y determinar los factores asociados a la gravedad 

de las lesiones ocasionadas en sujetos atendidos en el Hospital de Urgencias 

Traumatológicas “José Manuel Ortega Domínguez” del IMSS en el 2005. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conocer el peso de los daños a la salud por atropellamientos mediante el 

análisis de la morbilidad y mortalidad por atropellamientos 

 

Identificar características sociodemográficas (sexo, edad, derechohabiencia, e 

ingesta de alcohol), relacionadas a la gravedad de las lesiones por 

atropellamiento. 

 

Analizar los meses, días y horas de ocurrencia de los atropellamientos, 

relacionados a la gravedad de las lesiones. 

 

Conocer las características de los servicios otorgados, días de estancia, 

estancia en UCI, incapacidades, motivos de egreso, intervenciones quirúrgicas,  

y condición de empleo de los lesionados por atropellamientos. 

 

HIPÓTESIS  

 

• La tasa de mortalidad y morbilidad por atropellamientos es elevada y su 

mayor ocurrencia es en fines de semana, afectando más a varones en 

los grupos de edad productiva. 

 

• La mayor gravedad de las lesiones ocasionadas por atropellamientos 

está relacionada al sexo masculino, a la edad en los extremos de la vida 

y a la ingesta de alcohol. 

 

• La gravedad de las lesiones de los atropellados, está relacionada a los 

meses de verano,  días de fin de semana y horario nocturno. 

 

• Los días de estancia prolongada, los procedimientos quirúrgicos y la 

estancia en Unidad de Cuidados Intensivos, así como el otorgamiento de 

incapacidades y los accidentes de trabajo, son características que se 

presentan en más del 20% de los lesionados por atropellamientos.  
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VI. MATERIAL Y MÉTODO 

 

Con el fin de tener un panorama amplio de los atropellamientos, cuantificamos 

los daños a la salud mediante la morbilidad y mortalidad por esta causa en la 

ciudad de México durante el año 2005. Utilizamos un análisis descriptivo para 

el estudio de la morbilidad en el que se analizó una fuente secundaria de 

información correspondientes a la base de datos de los ATVM del año en 

estudio de la DGSP seleccionando los atropellamientos; las variables 

analizadas fueron: edad, sexo, delegación, mes, día, hora y condición de 

lesión, se calcularon tasas estandarizadas utilizando la población total del 

Distrito Federal como población de ajuste; el análisis se elaboró generando 

frecuencias simples, tasas por 100 mil, ajuste de tasas comparando por 

delegación. 

 

Para la mortalidad se realizó un análisis descriptivo cuya fuente secundaria de 

información fueron los certificados de defunción de la DGE de la SS 

correspondientes al año 2005, cuya causa externa de lesión fuese peatón 

lesionado por vehículo de motor de acuerdo a la CIE X, correspondiente al 

mismo año, las variables analizadas fueron: edad, sexo, lugar de ocurrencia, 

delegación, relación del accidente con la actividad laboral, derechohabiencia; 

se obtuvieron frecuencias simples, proporciones y tasas (por cien mil) 

estandarizadas por delegación utilizando la población total del Distrito Federal 

para dicho fin. 

 

Con el fin de encontrar factores asociados a la gravedad de los 

atropellamientos y por razones de logística y factibilidad, se eligió el Hospital de 

Urgencias Traumatológicas “José Manuel Ortega Domínguez” del IMSS de la 

ciudad de México, considerando que por falta de recursos materiales y 

humanos se limitaría a una parte de la población atendida en un segundo nivel. 

Se diseñó un estudio transversal retrospectivo cuya fuente principal de 

información fue el expediente clínico de los pacientes atropellados atendidos en 

dicho hospital durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2005. 
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La muestra se obtuvo a través de la revisión de los registros diarios de atención 

del servicio de urgencias del hospital, seleccionando en su totalidad los 

registros de aquellos pacientes cuya causa externa de lesión hubiese sido el 

atropellamiento de acuerdo a la X Clasificación Internacional de Enfermedades 

(CIE X), durante el período de estudio. Se excluyeron aquellos registros de 

sujetos atropellados que no contaban con expediente o nota médica. 

 

La información fue recolectada y codificada por el investigador a través de una 

cédula estructurada diseñada para tal fin, las principales variables que se 

midieron fueron: edad, sexo, ocupación, escolaridad; ingesta de alcohol, fecha 

(incluido día y mes) y hora de ocurrencia del evento, y escala abreviada de 

lesiones (región corporal lesionada, estructura anatómica afectada de la región 

corporal, estructura anatómica específica) basada en el AIS. 

 

 El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa estadístico SPSS en su 

versión 13 

 

Operacionalización de variables 

 

Variable dependiente:  

• Gravedad de las lesiones: Se clasificaron de acuerdo a la escala 

abreviada de lesiones (Abbreviated Injury Scale (AIS)) y los códigos 

establecidos en el diccionario de dicho instrumento.  

• Operacionalización: Se obtuvo un índice en base al AIS en el cual 

cada lesión específica fue codificada con un dígito en su región 

corporal, asignándole una puntuación de gravedad conforme lo 

establece el diccionario de dicha escala. 

• Escala de medición: Ordinal 

• Indicador: 

1= leve, 

2= moderado,  

3= grave que no compromete la vida,  

4= grave que compromete la vida,  

5= crítico con supervivencia incierta,  
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6= lesión máxima habitualmente incompatible con la vida. 

 

Variables independientes 

• Edad: Tiempo transcurrido en años desde el nacimiento hasta la 

ocurrencia del evento, variable de razón, indicador: número de años 

registrados en el expediente. 

• Sexo: Características genotípicas y fenotípicas de cada individuo, 

variable nominal, indicador:  masculino y femenino 

• Escolaridad: Años de estudio que ha alcanzado un individuo, variable 

ordinal, indicador: analfabeta, primaria incompleta, primaria completa, 

secundaria, preparatoria o bachiller, carrera universitaria y más. 

• Ingesta de alcohol: Condición de haber ingerido alcohol por el sujeto 

atropellado, independientemente de la cantidad ingerida, variable 

nominal, indicador: sí, no. 

• Temporalidad: Fecha y hora de ocurrencia del evento, variable ordinal, 

indicador: mes, día y hora de ocurrencia del atropellamiento. 

• Riesgo de trabajo: Evento que ocurre en el desempeño de actividades 

relacionadas con el trabajo, variable nominal, indicador: sí, no. 

• Tiempo de estancia hospitalaria: Referido como el tiempo en horas 

que el lesionado permaneció dentro de la Unidad médica, variable 

ordinal, indicador: número de horas. 

• Tiempo de estancia en Unidad de Cuidados Intensivos: Número de 

horas de estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), variable 

de razón, indicador: número de horas de estancia en UCI 

• Cirugías realizadas: Intervenciones quirúrgicas realizadas durante la 

estancia del atropellado en las unidades del IMSS, variable nominal, 

indicador: sin cirugía, con cirugía. 

• Motivo de egreso: Causa que motivó el egreso del paciente atropellado 

atendido en el IMSS, variable nominal, indicador: alta por mejoría, 

traslado a otra unidad, egreso por defunción y alta voluntaria 

• Ocupación: Actividad que realiza el individuo de manera cotidiana como 

medio de subsistencia, variable nominal, indicador: estudiante, 

desempleado, empleado, ama de casa, jubilado o pensionado, se 

ignora. 
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PLAN DE ANALISIS 

 

De los registros del Hospital de Urgencias Traumatológicas, se realizó un 

análisis univariado describiendo a la población mediante frecuencias simples, 

se obtuvieron medias, razones y proporciones; el análisis bivariado se realizó 

con las variables descritas como asociadas a la gravedad en los 

atropellamientos, obteniendo razones de momios de prevalencia con sus 

intervalos de confianza al 95%; para el análisis multivariado con el fin de ajustar 

dicho análisis y determinar qué variables predicen la gravedad de las lesiones, 

utilizamos un modelo de regresión logística condicional incluyendo las variables 

que fuesen significativas en el análisis bivariado. 

 

Consideraciones éticas 

 

El presente trabajo no representó riesgos a la población de estudio, de acuerdo 

a la Fracción I del artículo 17 de la Ley General de Salud, ya que en ningún 

momento se realizaron intervenciones sobre la población ni se vio amenazada 

su integridad, requiriéndose únicamente la autorización del hospital de estudio 

para la revisión de los archivos médicos correspondientes, respetando la 

confidencialidad de la información, utilizando el número de seguridad social 

para identificar al lesionado, omitiendo los nombres. 

 

VII. RESULTADOS 

 

MORBILIDAD 

 

En el año 2005 en la ciudad de México encontramos que se registraron 33,950 

ATVM contenidos en la base de datos de DGSP, de los cuales un 12.1% 

(4109) fueron atropellamientos,  la mayor proporción fueron colisiones (82%) y 

el resto correspondió a volcaduras, derrapamientos y caídas de vehículo; de los 

atropellamientos, fueron 65% hombres, 34% mujeres y 1% sin el dato, aunque 

esta diferencia varía de acuerdo al grupo de edad (gráfico 1); la mayor 

proporción ocurrió en la tarde (39%) seguido de la mañana y noche (33% y 
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28% respectivamente); 3617 registros contaron con el dato de condición de 

lesión, el 93% resultó con lesiones, el 5% murió en el lugar del accidente y de 

estas muertes más del 50% ocurrieron en las delegaciones: Gustavo A. Madero 

(25.8%), Cuauhtémoc (16.5%) y Venustiano Carranza (9.3%), un 2% resultó 

ileso (gráfico 2); el día viernes fue el de mayor ocurrencia con 16.5% (gráfico 9) 

y el mes de octubre con 11.3% (gráfico 10); la tasa cruda de morbilidad por 

atropellamientos fue de 47.12 por cien mil, en relación a las delegaciones con 

la mayor tasa ajustada de atropellamientos, fueron: Cuauhtémoc con 178.9 

seguida de Miguel Hidalgo con 116.14, Benito Juárez con 79.3 por cien mil 

(gráfico 23), donde se encuentra el Hospital de estudio.  

 

MORTALIDAD 

 

Así mismo se analizaron los certificados de las defunciones ocurridas en la 

ciudad de México, previa autorización de  la DGE de la SS, cuya causa externa 

de muerte fue codificada con las claves CIE X correspondiente a peatones 

lesionados por vehículos de motor durante el período de estudio; encontrando 

721 muertes por esta causa de las cuales el 73.1% correspondió al sexo 

masculino, el grupo de edad más afectado fue el de 60 y más (grafico 3), el 

39.5% (285) de muertes ocurrieron en el lugar del accidente, el 28% ocurrió en 

unidades de la SS y en unidades del IMSS 11% (gráfico 5); en relación a la 

derechohabiencia más de la mitad (50.6%) no tuvo algún tipo de seguro médico 

y el 26.5% fue derechohabiente del IMSS (gráfico 4); en relación a la actividad 

laboral, el 26% ocurrió durante el desempeño de ésta (gráfico 6). La tasa cruda 

de muertes en la ciudad de México fue de 8.3 por cien mil, de estas muertes 

solamente 285 registraron el sitio donde ocurre el accidente, las cuales 

podríamos señalar como atropellamientos más graves dado que son las 

muertes que ocurrieron en el lugar del accidente , la mayor tasa estandarizada 

ocurrió en la delegación Cuahutémoc con 22.6, Xochimilco con 20.4, 

Venustiano Carranza con 20.3 (gráfico 11); la mitad de las muertes (50.2%) 

ocurrieron en fin de semana (gráfico 8), el mes con más muertes fue agosto 

con 12.6% seguido de noviembre con 10.5% (gráfico  7). 
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ATENCION EN EL HOSPITAL DE URGENCIAS TRAUMATOLÓGICAS 

 

A continuación describimos los resultados del análisis realizado solamente en 

los registros de atropellamientos del hospital de Urgencias Traumatológicas 

“Dr. José Manuel Ortega Domínguez” del IMSS.  

 

Se registraron 280 atenciones por atropellamientos en el servicio de urgencias, 

de los cuales el 99% presentó el dato correspondiente al género (62% hombres 

y 37% mujeres), en el 85% se pudo obtener la edad, presentando una media 

de edad en hombres de 38 + 20 y 44 + 21 en mujeres, del total de registros y 

cabe mencionar que el 93% de éstos no fueron encontrados en la base de 

datos de la DGSP que es la dependencia que registra todos los accidentes. El 

58% (161) contó con hoja de atención médica y/o expediente clínico para 

obtener los datos para su análisis, los varones fueron los más afectados con un 

58%, la razón de masculinidad es de 1.4:1, la media de edad fue de 37 + 20 en 

los sujetos estudiados, 35 + 19 en hombres y de 40 + 22 en mujeres, el grupo 

de edad por decenio más vulnerable fue el de 20 a 29 años en ambos sexos; 

en los grupos de edad: <10 años, de 50-59 y de 70 y más; las mujeres fueron 

las más afectadas (Gráfico 12). En relación a la condición laboral el 57% de los 

sujetos fueron empleados, 13% estudiantes, 8% jubilados o pensionados, 5% 

menores de edad, el 16% de casos no contó con el dato estudiado (Gráfico 13); 

de los 93 trabajadores atropellados, el 59% tuvo relación con la actividad 

laboral y se otorgó incapacidad a un 36% (Gráfico 14). El 64% provenía del 

lugar del accidente y un 17% provenía de otras unidades médicas del IMSS y 

solo un 2% provenía de otras instituciones de salud, el 16% no contaba con el 

dato estudiado (gráfico 15). 

 

SERVICIOS OTORGADOS 

De los 161 registros de atenciones otorgadas a los atropellados, el 4% 

correspondieron a no-derechohabientes. Los pacientes derechohabientes 

atendidos provinieron  de 9 delegaciones en total, destacando la delegación 37 

que corresponde a la del Distrito Federal Suroeste, con un 47% de pacientes,  

principalmente de las unidades médicas 9 y 28, le sigue la delegación 38 del 

Distrito Federal Sureste con 12% de atenciones, siendo la unidad médica 10 la 
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más frecuente. El 9% de la población estudiada ameritó algún tipo de 

intervención quirúrgica, practicada ésta con mayor frecuencia en el sexo 

masculino (71%) (Gráfico 16). El 14% de los sujetos presentó alguna 

comorbilidad y el 86% no tenía registro de la misma. En relación al tiempo de 

estancia, se hicieron 3 agrupaciones: de menos de 6 horas, de 6 a 24 horas y 

más de 24 horas,  donde el primer grupo abarcó al 74% del total de individuos, 

el segundo con 14% y solamente el 12% permaneció más de 24 horas. (Grafico 

17). 

 

Los meses con el mayor porcentaje de registros de atropellamientos fueron: 

febrero con 15%, abril con 14% y septiembre con 11%, mientras que los de 

menor porcentaje fueron noviembre con 3% y enero y julio con 4% cada uno 

(Grafico 18). Con respecto al día de ocurrencia registrado, el viernes obtuvo el 

mayor porcentaje de registros con 22%, seguido de martes y jueves con 17% y 

16% respectivamente (gráfico 22), agrupando los días en fin de semana 

(viernes a domingo) y entre semana (lunes a jueves),  se obtuvo un 40% y 60% 

respectivamente. El horario de ocurrencia agrupado en turnos de mañana, 

tarde y noche arrojó los siguientes datos: mayor frecuencia durante la la tarde 

con 47%, seguido de la mañana con 38% y finalmente la noche con 15%; 

(Gráfico 19). 

 

Las regiones anatómicas con la lesión más importante en los atropellados 

estudiados fueron: extremidades inferiores (38%),  cabeza (17%), columna 

(14%), extremidades superiores (13%), tórax (8.7%), cara, cuello y abdomen 

juntos tuvieron menos del 10%. (Gráfico 20).  

 

GRAVEDAD DE LAS LESIONES 

De las seis categorías de codificación del AIS, se registraron solo 3 de ellas en 

los lesionados por atropellamientos en el presente estudio, estas fueron el AIS 

1, 2 y 3 que corresponden a “menor”, “moderada” y “grave” respectivamente, 

no hubo ningún caso clasificado como 4 “severa”, 5 “crítica” ni 6 “máxima”. La 

mayor proporción estuvo clasificada como AIS 1 con 67%, AIS 2 con 30% y AIS 

3 con 3% para el análisis posterior, esta variable fue recodificada convirtiéndola 

en variable dicotómica, donde el grupo 1 SIN GRAVEDAD correspondió a AIS 
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1 con 107 casos (66%) y el grupo 2 CON GRAVEDAD MODERADA incluyó a 

las categorías de AIS 2 y 3, con 54 casos (34%). Al agrupar por tipo de 

lesiones, los traumatismos y contusiones ocuparon más del 50% seguidas de 

fracturas y luxaciones con 27% (gráfico 21). 

 

ANALISIS BIVARIADO 

El sexo masculino tuvo un mayor porcentaje de graves con 36%; se realizaron 

agrupaciones en rangos de edad de 20 años, encontrando que el grupo de 0-

19 años presentó la mayor proporción de graves con 42%; la gravedad se 

presentó en el 71% de los que ingirieron bebidas alcohólicas; la agrupación en 

horarios mostró al turno nocturno con mayor proporción de graves con un 48%, 

los eventos relacionados con el trabajo tuvieron un mayor porcentaje de graves 

con 38.2%; en relación al día de ocurrencia fue el domingo con mayor 

porcentaje de graves con un 57% seguido de miércoles 40% y jueves 38.7%; 

respecto al mes de ocurrencia fue julio con mayor porcentaje de graves con un 

57% seguidos de marzo 53% y mayo 50%; el 92% de los que fueron 

intervenidos quirúrgicamente presentó lesiones graves; agrupamos la región 

anatómica afectada en tres categorías extremidades donde el 48% de las 

lesiones fueron graves, cabeza y cuello con 24% y tronco con 11%; respecto al 

tipo de lesión la gravedad se presentó en el 89% de los TCE y conmoción 

cerebral, en el 81% de fracturas y luxaciones seguidas de traumatismos y 

contusiones con 9.9%, las heridas, excoriaciones y abrasiones con 7%; 

finalmente, en el tiempo de estancia se presentó mayor proporción de graves 

en el grupo de más de 24 hs. Tabla 1  y 2. 

 

Las razones de momios de prevalencia mostraron lo siguiente: un riesgo mayor 

en el grupo de 0-19 años con una RMP 1.6 IC al 95% 0.90-2.85 (p=0.434) en 

base en el grupo de 20 a 39 años, el sexo masculino con 1.38 IC al 95% 0.71-

2.71 (p=0.343), la ingesta de alcohol con 5.2 IC al 95% 0.98-27.7 (p=0.054), la 

ocurrencia de fin de semana 1.44 IC al 95% 0.77-2.8 (p=0.277), el horario de 

ocurrencia en la noche con 2.25 IC al 95% 1.24-4.08 (p=0.008) en relación a la 

tarde, accidentes en el trabajo la RMP 1.37 IC al 95% 0.69-2.70 (p=0.370), 

tiempo de estancia mayor de 24 hs con 4.95 IC al 95% 3.47-3.09 (p=0.000), las 

extremidades como región afectada con 4.46 IC al 95% 1.72-11.55. Tabla 3 
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ANALISIS MULTIVARIADO. 

El resultado de la regresión logística muestra la ingesta de alcohol como el 

mayor riesgo con una RM de 6.36 IC 95%8.2-49.3 (p=0.07) en relación a la no 

ingesta, las lesiones de las extremidades con una RM de 9.46 IC 95% 2.86-

30.88 (p=0.000), la cabezo y cuello con RM 2.62 IC al 95% 0.7-9.84 (p=0.154) 

en relación a las lesiones del tronco; el grupo de edad de 0-19 años con 2.60 

IC al 95% 0.96-7.14 (p=0.063), el de 60 y más con 1.24 IC al 95% 0.39-

4.02(p=0.720) en relación al grupo de 20 a 49 años; el horario de ocurrencia en 

el matutino se presentó el mayor riesgo con RM 3.25 IC al 95% 1.42-7.46 

(p=0.005) en relación al horario de la tarde. Tabla 4 

 
 
VIII. DISCUSIÓN 

 

Los atropellamientos en la ciudad de México se han constituido en un evento 

cotidiano que debe ser abordado como un problema de salud pública, 12,50 

como hemos descrito, de acuerdo a los registros de la DGSP,  ocurrieron en 

promedio 11 atropellamientos diarios, lo  cual pudiera estar subestimado dado 

que existieron eventos que no fueron registrados por esta dependencia, esto lo 

constata el hecho de que más del 90% de los sujetos atendidos en el 

nosocomio en estudio, no se encontraban en esta base de datos, discrepancia 

muy por arriba de lo que ocurre en otros países en vías de desarrollo;55 con 

respecto a la mortalidad se registraron 2 muertes diarias en el mismo año de 

estudio, mostrando una ligera disminución respecto  a lo ocurrido durante el 

período 1994-1997, donde la delegación Cuauhtémoc también fue una de las 3 

regiones con mayor tasa.12,50   

 

Para el estudio de los factores asociados a la gravedad de ATVM incluyendo 

atropellamientos, es necesario considerar factores del medio ambiente 

(carreteras, señalizaciones, ingeniería vial), factores del entorno físico (hora del 

día, día de la semana, variación estacional, lugar de ocurrencia, características 

de la vía y condiciones meteorológicas), actores del tráfico y condiciones del 

vehículo, tal como lo establece la Matriz de Haddon;16,17  nuestro estudio se 
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limitó solo a los datos obtenidos de los registros médicos y otras fuentes 

secundarias de información, careciendo  de la información referente a factores 

del medio ambiente y condiciones del vehículo, además de información 

incompleta en relación al lesionado; por  lo que para el adecuado estudio de 

estos eventos, es necesario crear un formato de notificación que recabe los 

datos específicos necesarios para el análisis de los atropellamientos y de los 

accidentes de tráfico en general, así como vincular la información recabada por 

la DGSP que también deberá ser específica para poder investigar el 

fenómeno.15  

 

Este estudio, con las limitaciones de un diseño transversal, genera información 

útil para el hospital e institución donde se realiza, ya que puede servir como 

base para investigaciones posteriores que incluyan los diferentes niveles de 

atención y distintas áreas geográficas de la ciudad de México que permitan 

discriminar los diferentes niveles de gravedad de los lesionados por 

atropellamientos y los factores relacionados a los mismos, para determinar de 

manera más precisa el impacto de este evento en la institución y en la 

población derechohabiente. 

 

En relación a los expedientes analizados, los resultados obtenidos no se 

pueden generalizar, debido a la presencia del sesgo de selección, ya que estos 

datos solo analizan poco más de la mitad  de pacientes atropellados atendidos 

en  hospitales que se encuentran registrados en la hoja de atención diaria del 

servicio de urgencias; desconocemos los datos de los sujetos atendidos cuyos 

expedientes no se encontraron y que representan el 42% de los atropellados 

atendidos, de los cuales solo obtuvimos el sexo en el 99% y la edad en el 87% 

presentando muy poca variación en relación a estas dos variables. 

 

Los grupos de edad más afectados se encuentran en edad productiva similar a 

los señalados en la literatura,22 esto explicado quizá por ser el grupo que 

permanece mayor tiempo en la vía pública y por lo tanto con mayor exposición; 

en relación al género el grupo más afectado fue el de los varones, aunque con 

una diferencia menor a la reportada por otros autores, destacando que en el 

grupo de menores de 10 años hubo más mujeres afectadas, esta diferencia 
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también se presenta en los registros de atropellamientos de la DGSP, 

diferencia que se incrementa en el grupo de 50 a 59 años, en el grupo de 70 y 

más también se presenta un ligero predominio del sexo femenino, este hallazgo 

ya ha sido reportado en la ciudad de México,51 y puede ser explicado por la 

participación cada vez más frecuente de la mujer en actividades laborales fuera 

de casa y por lo tanto el aumento de la exposición al riesgo al transitar la vía 

pública. Dos hospitales públicos de Brasil en 1996 mostraron hallazgos muy 

parecidos con afección mayor al grupo de edad de 20 a 39 y con 

predominancia del sexo masculino54 

 

En relación al momento que ocurren los atropellamientos, los registros de 

nuestro estudio muestran una mayor ocurrencia en días viernes, similar a los 

registros de atropellamientos de la DGSP en la ciudad de México durante el 

mismo año, esto probablemente debido a que la mayor movilidad de los 

habitantes de la ciudad ocurre en este día; el horario registrado como 

ocurrencia más frecuente fue el vespertino, seguido del matutino y nocturno, 

atribuible posiblemente al nivel de exposición de los actores del tráfico. 

Estudios de accidentes de tránsito en general reportan el día viernes y fines de 

semana en general como riesgo 32 37 

 

Aplicando la Escala Abreviada de Lesiones (AIS) en los atropellados 

estudiados, solamente obtuvimos lesiones clasificadas en las categorías AIS 1, 

2 y  3, (lesión menor, lesión moderada y lesión grave) lesionados clasificados 

en las categorías 4, 5  y 6 (severa, crítica y máxima) no fueron  encontrados; 

esto puede obedecer a que un alto porcentaje de pacientes atropellados con 

lesiones graves muere en el lugar del accidente, al tipo de atención que ofrece 

el hospital, al nivel de atención y al funcionamiento de un Centro Regulador de 

Urgencias Médicas en la ciudad de México y zona metropolitana. Las regiones 

anatómicas afectadas con mayor frecuencia en nuestro estudio fueron las 

extremidades inferiores seguidas de la cabeza, en otros estudios han 

encontrado resultados similares,52,56 dependiendo del tipo de vehículo 

involucrado. 
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Diversas publicaciones han reportado mayor ocurrencia en el sexo masculino 

que coincide con los datos que obtuvimos, aunque al relacionarlo con la 

gravedad, la RM cruda no muestra un resultado estadísticamente significativo; 

con respecto a la edad los estudios muestran una asociación de mayor 

gravedad (AIS > 4) con los grupos de edad mayores de 65 años, esto no fue 

similar en nuestro estudio debido a la ausencia de sujetos con una categoría 

AIS mayor a 3 donde podrían encontrarse sujetos en este grupo de edad. 

Respecto a la ingesta de alcohol, a pesar de que no se cuantificó y solo se 

consideró la consignación en el expediente de encontrarse bajo efectos del 

mismo o presentar aliento etílico, encontramos una relación significativa con las 

lesiones graves similar a lo reportado en la literatura.24,12 Los atropellamientos 

registrados en fin de semana estuvieron asociados a lesiones graves 

destacando los días domingo y viernes, probablemente por el mayor consumo 

de alcohol en los días de fin de semana.37 El horario que estuvo asociado a las 

lesiones con gravedad fue el nocturno, explicado por la poca visibilidad en este 

horario, el aumento de la velocidad al disminuir el tráfico en este horario y la 

falta de señalizaciones luminosas como lo señala el Concejo Europeo de 

Seguridad del Transporte al señalar este factor de riesgo. 37 

 

En el modelo de regresión logística propuesto, al realizar el ajuste por grupos 

de edad, ingesta de alcohol, horario de ocurrencia y región anatómica afectada, 

observamos que los peatones atropellados que ingirieron bebidas alcohólicas 

presentaron 6 veces mayor riesgo para sufrir lesiones graves, un riesgo muy 

elevado como se ha descrito en otros ATVM53 , aunque este hallazgo no fue 

estadísticamente significativo debido quizá a que los sujetos más graves que 

probablemente hallan ingerido alcohol, fueron atendidos en otro hospital con un 

nivel de atención superior; el horario matutino y nocturno, el grupo de edad de 

0-19 años resultaron como factores de riesgo para la gravedad moderada de 

las lesiones, aspecto que coincide con lo descrito por otros autores, como 

mencionamos anteriormente, las lesiones de las extremidades presentaron 

hasta 9 veces más riesgo para ser de gravedad comparado con las otras 

regiones del cuerpo, esto es debido al nivel de atención del hospital en estudio, 

de segundo nivel, ya que las lesiones de cabeza, que demandan mayor 
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consulta y que ha sido asociada a mayor gravedad, es atendida en otro tipo de 

hospitales de mayor nivel de atención. 

 

 

 

IX. CONCLUSIONES 

 

En la ciudad de México durante el año 2005, continúan siendo los varones en 

edad productiva los más afectados por los atropellamientos, la delegación más 

afectada tanto por la morbilidad como por la mortalidad fue Cuauhtémoc, un 

alto porcentaje de muertes ocurre en el lugar del accidente. Los factores que 

pueden influir en la ocurrencia y en la gravedad de las lesiones por 

atropellamientos son variados y muy complejos, en el análisis realizado 

observamos que existen otros factores que pueden influenciar en el resultado, 

sin embargo intentamos una aproximación con las observaciones de un 

momento dado y en una situación específica. La gravedad moderada de las 

lesiones por atropellamientos en los pacientes atendidos en el hospital de 

Urgencias Traumatológicas del IMSS en la ciudad de México que fueron 

estudiados en el año 2005 de acuerdo a los registros encontrados estuvo 

asociada a la ingesta de alcohol, al grupo de edad de 0 a 19 años, a las 

lesiones ocurridas en horario matutino y a lesiones ocasionadas en 

extremidades inferiores. 

 

El impacto de los atropellamientos en el hospital de estudio se refleja en la 

proporción de sujetos con estancia de mas de 6 horas, así mismo los sujetos 

atendidos que ameritaron intervención quirúrgica, la alta frecuencia de 

trabajadores involucrados de los cuales poco más de la mitad tuvieron el 

accidente durante su jornada laboral considerados como accidentes de trabajo 

y en consecuencia el otorgamiento de incapacidades laborales.  

 

Los hallazgos aquí mostrados nos permiten conocer algunos aspectos de la 

atención a pacientes atropellados en el Hospital de Urgencias Traumatológicas 

y algunos factores asociados a la gravedad moderada de las lesiones en los 

sujetos atendidos durante el período de estudio. Por otro lado establecen la 
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necesidad de realizar investigaciones posteriores que permitan estudiar una 

muestra suficiente de hospitales y derechohabientes lesionados en los 

diferentes niveles de atención, para determinar el impacto del evento en 

cuestión en el IMSS; así mismo los factores asociados a los diferentes niveles 

de gravedad de lesiones por atropellamientos. 

 

Es importante también el hallazgo de la necesidad de mejores reportes y la 

creación de un formato único que recabe información específica relacionada a 

la ocurrencia del atropellamiento, las lesiones que ocasiona y su desenlace, así 

como la recolección de datos relacionados con los factores asociados a la 

gravedad de las lesiones, también destacamos la necesidad de establecer 

estrategias con la DGSP con el fin de complementar esta información y 

vincularla en un sistema de vigilancia de ATVM incluyendo los 

atropellamientos. 
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N % N %

Edad 0-19 15 27.78 20 18.69 35 21.74 0.431
20-39 15 27.78 41 38.32 56 34.78
40-59 16 29.63 28 26.17 44 27.33
60 Y MAS 8 14.81 18 16.82 26 16.15

Sexo Hombre 34 62.96 59 55.14 93 57.76 0.218
Mujer 20 37.04 48 44.86 68 42.24

Si 5 9.26 2 1.87 7 4.35 0.043
No 49 90.74 105 98.13 154 95.65

0.00
Fin de semana Si 25 46.30 40 37.38 65 40.37 0.179

No 29 53.70 67 62.62 96 59.63

Horario de Mañana 26 48.15 35 32.71 61 37.89 0.008
ocurrencia Tarde 16 29.63 59 55.14 75 46.58

Noche 12 22.22 13 12.15 25 15.53

Si 21 38.89 34 31.78 55 34.16 0.234
No 33 61.11 73 68.22 106 65.84

Ocupación Empleado 32 59.26 61 57.01 93 57.76 0.098
Desempleado 1 1.85 0 0.00 1 0.62
Jubilado 5 9.26 8 7.48 13 8.07
Estudiante 10 18.52 11 10.28 21 13.04
menor 3 5.56 5 4.67 8 4.97
Ignorados 3 5.56 22 20.56 25 15.53

Dia de ocur. Lunes 8 14.81 14 13.08 22 13.66 0.074
Martes 3 5.56 25 23.36 28 17.39
Miercoles 8 14.81 12 11.21 20 12.42
Jueves 10 18.52 16 14.95 26 16.15
Viernes 13 24.07 22 20.56 35 21.74
Sábado 4 7.41 12 11.21 16 9.94
Domingo 8 14.81 6 5.61 14 8.70

Traslado Ambulancia 32 59.26 34 31.78 66 40.99 0.010
Veh. Implicado 0 0.00 1 0.93 1 0.62
Propios medios 17 31.48 56 52.34 73 45.34
Se ignora 5 9.26 16 14.95 21 13.04

Escolaridad 0-6 años primaria 9 16.67 6 5.61 15 9.30 0.000
secundaria o bachiller 12 22.22 2 1.87 14 8.70
profesional o más 1 1.85 0 0.00 1 0.60
sin dato 32 59.26 99 92.52 131 81.40

Si 52 96.30 103 96.26 155 96.27 0.678
No 2 3.70 4 3.74 6 3.73

Tabla 1. Sujetos atendidos en el Hospital de Urgencias Traumatológicas del IMSS 2005. Descripción 
de las variables en grupos de graves y no graves

*Chi cuadrada

Variable

Ingesta de 
Alcohol

Riesgo de 
Trabajo

Derechohab

% p*Categorías Graves No graves TOTAL
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N % N %

Procedencia IMSS 10 18.52 18 16.82 28 17.39 0.526
Cruz Roja 1 1.85 1 0.93 2 1.24
H. Privado 1 1.85 1 0.93 2 1.24
Lugar del Acc 37 68.52 66 61.68 103 63.98
Se ignora 5 9.26 21 19.63 26 16.15

2 3.70 25 23.36 27 16.77 0.000

8 14.81 73 68.22 81 50.31

8 14.81 1 0.93 9 5.59

36 66.67 8 7.48 44 27.33

Cabeza, cara y cuello 10 18.52 31 28.97 41 25.47 0.000
Tórax. Abdomen y columna 4 7.41 33 30.84 37 22.98
Extremidades 40 74.07 43 40.19 83 51.55

Si 13 24.07 1 0.93 14 8.70 0.000
No 41 75.93 106 99.07 147 91.30

0 a 5:59 hs 24 44.44 95 88.79 119 73.91 0.000
6 a 23:59 hs 10 18.52 12 11.21 22 13.66
> 24 hs 20 37.04 0 0.00 20 12.42

*Chi cuadrada

Tiempo de 
estancia

Tabla 2. Sujetos atendidos en el Hospital de Urgencias Traumatológicas del IMSS 2005. Descripción 
de las variables relacionadas con la atención y su condición de gravedad

Variable

Tipo de lesión

Región corporal

Cirugía

Heridas escoriaciones y 
abrasiones

Traumatismos y 
contusiones
TCE y Conmoción cerebral

Fracturas y luxaciones

Categorías Graves No graves TOTAL % p*
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Edad 0-19 1.60 0.90 2.85 0.434
20-39 1
40-59 1.36 0.76 2.43
60 Y MAS 1.15 0.56 2.36

Sexo Hombre 1.38 0.71 2.71 0.343
Mujer 1

Si 5.20 0.98 27.74 0.054
No 1

Fin de semana Si 1.44 744.00 2.80 0.277
No 1

Horario de Mañana 2.00 1.18 3.37 0.008
ocurrencia Tarde 1

Noche 2.25 1.24 4.08

Si 1.37 0.69 2.70 0.370
No 1

Cabeza y cuello 2.2561 0.7731 6.5838 0.000
Tronco 1
Extremidades 4.4578 1.7206 11.5497

0 a 5:59 hs 1 0.000
6 a 23:59 hs 2.26 1.27 4.03
> 24 hs 4.95 3.47 7.09

RM* IC 95% pVariable Categorías

Tabla 3. Análisis bivariado de las variables relacionadas a la 
gravedad de las lesiones por atropellamientos

Ingesta de Alcohol

Riesgo de Trabajo

Región corporal

Tiempo de 
estancia

 
*Razón de momios de prevalencia 
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Tabla 4 . Análisis de regresión logística ajustado con las variables 
relacionadas con la gravedad de las lesiones 

Variable Categoría OR* IC 95% p 

EDAD 0-19 años 2.60 0.951 7.137 0.063 

 60 y más años 1.24 0.383 4.018 0.720 

 40-59 años 2.10 0.789 5.573 0.137 

 20 a 39 años 1 . . . 

         

REG. ANAT. Cabeza y cuello 2.62 0.697 9.843 0.154 

 Extremidades 9.41 2.867 30.885 0.000 

 Tronco 1 . . . 

   .      

ING. ALCOHOL Si 6.36 0.820 49.310 0.077 

 No 1 . . . 

   .      

HORARIO DE Matutitno 3.25 1.418 7.458 0.005 

OCURRENCIA Nocturno 2.05 0.647 6.486 0.223 

  Vespertino 1 . . . 

*Razón de momios de prevalencia ajustada    

Pseudo R-Square 0.2838     

Likelihood Ratio Tests 72.5302     
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VARIABLE CATEGORIA NUMERO %
EDAD 0-19 841 20.5

20-39 1509 36.7
40-59 789 19.2
60 Y MAS 970 23.6

HORARIO Matutino 1536 37.4
Vespertino 2060 50.1
Nocturno 513 12.5

DIA lunes 550 13.4
martes 619 15.1
miercoles 625 15.2
jueves 605 14.7
viernes 678 16.5
sabado 618 15.0
domingo 413 10.1

DELEGACION A. Obregón 225 5.5
Azcapotzalco 159 3.9
Benito Juárez 291 7.1
Coyoacán 238 5.8
Cuajimalpa 35 0.9
Cuauhtémoc 1042 25.4
G. A. Madero 519 12.6
Iztacalco 184 4.5
Iztapalapa 426 10.4
M. Contreras 39 0.9
Miguel Hidalgo 408 9.9
Milpa Alta 11 0.3
Tláhuac 53 1.3
Tlalpan 86 2.1
V. Carranza 349 8.5
Xochimilco 44 1.1

Tabla 5. Descripción de las variables analizadas en la morbilidad por 
atropellamientos en la ciudad de México 2005. DGSP
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VARIABLE CATEGORIA NUMERO %
EDAD 0-19 79 11.0

20-39 228 31.6
40-59 186 25.8
60 y mas 228 31.6

Sin dato 19 2.6
Ninguna 365 50.6
IMSS 191 26.5
ISSSTE 86 11.9
PEMEX 2 0.3
SEDENA 14 1.9
SECMAR 1 0.1
S. Popular 4 0.6
Otra 13 1.8
Se ignora 26 3.6

Sin dato 10 1.4
SS 202 28.0
IMSS OP 8 1.1
IMSS 80 11.1
ISSSTE 28 3.9
PEMEX 4 0.6
SEDENA 12 1.7
SECMAR 1 0.1
Otra Unidad Pública 28 3.9
U. Privada 22 3.1
Vía Pública 285 39.5
Hogar 13 1.8
Otro 28 3.9

Tabla 6. Descripción de las variables analizadas en la mortalidad por 
atropellamientos en la ciudad de México 2005. DGSP

LUGAR DE 
OCURRENCIA 

INST. DE 
DERECHOHABIENCIA
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VARIABLE CATEGORIA NUMERO %
DIAS Domingo 38 13.4

Jueves 39 13.7
Lunes 39 13.7
Martes 38 13.4
Miércoles 39 13.7
Sábado 48 16.9
Viernes 43 15.1

DELEGACION Azcapotzalco 7 2.5
Coyoacán 15 5.3
Cuajimalpa 11 3.9
G. A. Madero 48 16.8
Iztacalco 9 3.2
Iztapalapa 44 15.4
M. Contreras 2 0.7
Milpa Alta 2 0.7
A. Obregón 18 6.3
Tláhuac 6 2.1
Tlalpan 16 5.6
Xochimilco 10 3.5
Benito Juárez 15 5.3
Cuauhtémoc 26 9.1
Miguel Hidalgo 23 8.1
V. Carranza 33 11.6

HORARIO Matutino 96 33.7
Vespertino 113 39.6
Nocturno 76 26.7

Tabla 7. Descripción de las variables analizadas en la mortalidad por 
atropellamientos ocurridos en el sitio del accidente en la ciudad de México 2005. 

DGSP
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Gráfico 1 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Base de datos de la DGSP 2005 
 
 
 
 
Gráfico 2 

Atropellamientos en la ciudad de México 2005. 
Condición de lesión
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Fuente: Base de datos de la DGSP 2005 
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Gráfico 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Copia de los certificados de defunción del año 2005. DGE. 

 
 
 

 
 
 

Gráfico 4 

Mortalidad en la ciudad de México por atropellamientos 
2005. Derechohabiencia
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Fuente: Copia de los certificados de defunción del año 2005. DGE. 
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Gráfico 5 

Mortalidad por atropellamientos en la ciudad de México 
2005. Lugar de ocurrencia
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Fuente: Copia de los certificados de defunción del año 2005. DGE. 
 
 

Gráfico 6 

Mortalidad por atropellamientos en la ciudad de México 
2005. Relación con el trabajo
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Fuente: Copia de los certificados de defunción del año 2005. DGE. 
 

 
 
 

Neevia docConverter 5.1



 49 

Gráfico 7 
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Mortalidad por atropellamientos en la ciudad de México 
2005. Mes de ocurrencia 

n=285

 
Fuente: Copia de los certificados de defunción del año 2005. DGE. 

 
 
 
 
 

Gráfico 8 

Mortalidad por atropellamientos en la ciudad de México 2005. 
Dia de ocurrencia
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Fuente: Copia de los certificados de defunción del año 2005. DGE. 
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Gráfico 9 

Atropellamientos en la ciudad de México 2005
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Fuente: Base de datos de la DGSP 2005 

 
 
 

 
Gráfico 10 

Atropellamientos en la ciudad de México en el 2005
Mes de ocurrencia
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Fuente: Base de datos de la DGSP 2005 
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Gráfico 11 

Mortalidad por atropellamientos en la ciudad de México 2005
Número de muertes y Tasas por Delegación Polí t ica
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Fuente: Copia de los certificados de defunción del año 2005. DGE. 
*Tasa estandarizada utilizando la población total del Distrito Federal 
 

 
 

Gráfico 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Análisis de datos de sujetos atropellados atendidos en el Hospital de Urgencias 
Traumatológicas “José Manuel Ortega Domínguez” del IMSS durante el año 2005. 
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Gráfico 13 

Atropellamientos atendidos en el Hospital de 
Urgencias Traumatológicas en el 2005 . Actividad
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Fuente: Análisis de datos de sujetos atropellados atendidos en el Hospital de Urgencias 
Traumatológicas “José Manuel Ortega Domínguez” del IMSS durante el año 2005. 

 
 

 
 
 

Gráfico 14 
Trabajadores atropellados atendidos en el Hospital de 
Urgencias Traumatológicas 2005. RELACIONADO CON 

EL TRABAJO
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Fuente: Análisis de datos de sujetos atropellados atend idos en el Hospital de Urgencias 
Traumatológicas “José Manuel Ortega Domínguez” del IMSS durante el año 2005. 
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Gráfico 15 

Atropellamientos atendidos en el Hospital de 
Urgencias Traumatológicas en el 2005 . Procedencia 

del lesionado
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Fuente: Análisis de datos de sujetos atropellados atendidos en el Hospital de Urgencias 
Traumatológicas “José Manuel Ortega Domínguez” del IMSS durante el año 2005. 

 
 
 
 

Gráfico 16 

Atropellamientos atendidos en el Hospital de 
Urgencias Traumatológicas 2005 . Cirugías realizadas
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Fuente: Análisis de datos de sujetos atropellados atendidos en el Hospital de Urgencias 
Traumatológicas “José Manuel Ortega Domínguez” del IMSS durante el año 2005. 
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Gráfico 17 

Atropellamientos atendidos en el Hospital  de 
Urgencias Traumatológicas 2005 . Tiempo de estancia
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Fuente: Análisis de datos de sujetos atropellados atendidos en el Hospital de Urgencias 
Traumatológicas “José Manuel Ortega Domínguez” del IMSS durante el año 2005. 

 
 
 
Gráfico 18 
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Fuente: Análisis de datos de sujetos atropellados atendidos en el Hospital de Urgencias 
Traumatológicas “José Manuel Ortega Domínguez” del IMSS durante el año 2005. 
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Gráfico 19 

Atropellamientos atendidos en el Hospital de 
Urgencias Traumatológicas 2005 . Horario de 

ocurrencia
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Fuente: Análisis de datos de sujetos atropellados atendidos en el Hospital de Urgencias 
Traumatológicas “José Manuel Ortega Domínguez” del IMSS durante el año 2005. 

 
 
 
 
 

Gráfico 20 

Atropellamientos atendidos en el Hospital de 
Urgencias Traumatológicas 2005 . Región anatómica 

afectada
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Fuente: Análisis de datos de sujetos atropellados atendidos en el Hospital de Urgencias 
Traumatológicas “José Manuel Ortega Domínguez” del IMSS durante el año 2005. 
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Gráfico 21 

Atropellamientos atendidos en el hospital de Urgencias 
Traumatológicas. Tipo de lesión

0

15

30

45

60

75

90

Heridas
escoriaciones
y abrasiones

Traumatismos
y contusiones

TCE y
Conmoción

cerebral

Fracturas y
luxaciones

 
Fuente: Análisis de datos de sujetos atropellados atendidos en el Hospital de Urgencias 
Traumatológicas “José Manuel Ortega Domínguez” del IMSS durante el año 2005. 

 
 
 

Gráfico 22 
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Fuente: Análisis de datos de sujetos atropellados atendidos en el Hospital de Urgencias 
Traumatológicas “José Manuel Ortega Domínguez” del IMSS durante el año 2005. 
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Gráfico 23 

Morbilidad por atropellamientos en la ciudad de 
México 2005. Número y tasa por delegación política

0

200

400

600

800

1000

1200

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

T
A

S
A

 X
 1

00
 M

IL

 
Fuente: Base de datos de la DGSP 2005 
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