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INTRODUCCION 

,·,.l. 
·.• 

Este trabajo tiene por objeto enúontrar la influencia 

que ejercen algunos factores sociodemográficos sobre la prác

tica anticonceptiva de mujeres unidas, en edad fértil, que sa

ben de la existencia de métodos anticonceptivos, tomando en 

cuenta algunos factores sociales y demográficos en los que se 

desenvuelven. 

Para esto, en el primer capítulo se hace la reseña de los 

cambios en la natalidad y en la mortalidad en el siglo XX y se 

expone un modelo para determinar las variables que influyen en 

la década de los setentas en el cambio en el comportamiento 

de la fecundidad. 

En el segundo capitulo se hace referencia a algunos de · 

los factores sociodemográficos que influyen en la anticoncep~ 

ción, se define la población de estudio y se plantean las 

hipótesis que se pretenden probar en este estudio. 

En el siguiente capitulo, se expone el modelo logístico 

lineal que sirve para predecir variables de respuesta dicotó

mica, es decir, que únicamente pueden tomar dos valores, a 

partir del conocimiento de ciertas variables que pueden ser 

categóricas, dicotómicas o continuas. 

. . 

:;-,ji 
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Respecto a la fuente de 1nformación ·del estudio. semen

ciona como fue obtenida la Encuesta Nacional de PrevA1enc1a en .... ' 

el Uso de Métodos Anticonceptivos con Módulo Fecund1dad/Marta-

,l idad, realizada en 1979 por la Coordinación del Programa 

Nacional de Planificación Familiar. También se muestra de 

qué manera trabaja el programa de computadora empleado para 

calcular diferentes parámetros y algunas pruebas estadísticas. 

En el último capítulo se muestran los resultados obteni

dos de manera descriptiva y utilizando el modelo logístico. 

lineal de manera univaridad y multivariada. Pcm último, se 

exponen las conclusiones del trabajo~ 
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LA ANTICONCEPCION EN EL PROCESO 
DEMOGRAFICO MEXICANO EN EL SIGLO XX 

I.A. Dinámica Poblacional en el Siglo XX 

La población en Médico ha crecido de 1900 a 1978 de 13.6 /! 
a 66.8 ¡g millones de habitantes. A través de las tasas de 

crecimiento medio anual se pueden identificar cuatro etapas 

de la evolución demogrSfica de nuestro país. (Cuadro 1.1) 

CUADRO Ll 

MEXICO: POBLACION EN VARIOS AÑOS SELECCIONADOS 

AÑO 

1900 
1910 
1921 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 

ESTIMACIONES 
RECUENTOS O 
CENSOS DE 
POBLACION 

13 607 259 
15 160 369 
14 834 760 
16 552 722 
19 653 522 
25 972 017 
34 923 129 
48 313 438 
66 846 833 /g 

POBLACION 
CORREGIDA Y 
ESTIMADA A 
MEDIADOS DE 
AÑO (mil es) 

17 063.3 
20 243.6 
26 463.4 
36 003.0 
50 420.5 

TASA DE 
CRECIMIENTO 
MEDIO ANUAL 
(Porciento) 

1.5 
1.09 

-0.51 
1.10 
1.72 
2. 72 
3.13 
3.43 

FUENTE: Dinámica de la Población de México, 1981 p. 6 

/! Centro de Estudios Económicos y Demográficos, 1981, p. 6 
/2 Censo Nacional de Población y Vivienda, 1980 

. ,\ ·l 
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La primera etapa. de 1910 a 1920, se caracteriza por un 

brusco descenso en el volumen de población. Poco se puede 

decir de esta etapa a no se,r que, evidentemente, el proceso·:;:,;};)::.• 
l! • •.. ,t,; ... ...,ill~ ... '~"'-· ~ ...... ..:..._ ~:~~;,~,f'J 

revolucionario de 1910 juega un papel importante en el···des- '"'';.''(•:·~:·tt . 
. ,,··.»·I:·~4~1./: 

censo del ritmo de crecimiento, no· sólo al elevar la mortali 

dad sino también al propiciar una elevada migración hacia 

los Estados Unidos. Aparentemente en este período brota una 

epidemia de, "influenza española" que tiene un fuerte impacto 

en el nivel de mortalidad. 

Durante la segunda etapa se presenta un lento aumento 

en la tasa de crecimiento medio anual que lleva a una reper

cusión en el volumen de la población. Esta puede asociarse, 

en primer lugar, a una mayor estabilidad en la vida social, 

que de una u otra manera significa una mejora en las condi

ciones de vida de la población, lo que repercute en la mor-

talidad, llev&ndola hacia niveles más bajos. 

Asf mismo, en los años veintes se inician acciones sani 

tarias a gran escala, que también influyen en los niveles de 

mortalidad hasta entonces prevalentes. Así, en 1930 se esti

ma una tasa bruta de mortalidad de 26 defunciones por cada 

mil habitante~ y una esperanza de vida al nacer de 36 años. 

Esta mortalidad es menor que la que se presenta a principios 

de siglo (Cuadro 1.2). Por el contrario, la natalidad se 

mantiene a un nivel semejante al de las décadas anteriores. 

... / _.¡· .. 

" ' ,, 
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CUADRO 1.2 

TASAS BRUTAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD y.~. 
CRECIMIENTO DE LA POBLACION MEXICANA, 1930-1980 

\ - ..... _, __ .... -···· 

TASAS MEDIAS ANUALES* 

PERIODO NATALIDAD MORTALIDAD CRECIMIENTO 
NATURAL 

1930-1934 44.6 25.6 19.0 
1935-1939 43.5 23.3 20. 2 
1940-1944 44.6 22.0 22.6 
1945-1949 45.0 17 .o 28 .o 
1950-1954 45,l 15.1 30.0 
1955-1959 44,9 12.2 32.7 
1960-1964 44,4 10.4 34 .o 
1965-1969 44,3 9.8 34.5 
1970-1974 43,7 8.6 35.1 

1975 40,4 /3 7.2 /3 33.2 /3 
1980 33,2 - 7.9 - 25.3 -

FUENTE: La Población de México: Evolución y Dilemas, 1979. p. 27 
* Por mil habitantes 

La tercera etapa manifiesta un rápido crecimiento demo-

gráfico, A partir de 1930, el incremento en el ritmo de ere-

cimiento poblacion~l, se dice que fue consecuencia de un im

portante descenso en la mortalidad, la cual se reduce hasta 

alcanzar un nivel de 8.6 muertes por cada mil habitantes en 

1970, con una esperanza de. vida al nacimiento de 64 años 

aproximadamente, Este fenómeno ha sido resultado del aprove

chamiento de adelantos y experiencias de pafses más desarro-

llados en materia médica y sanitaria; otros factores como 

/~ lbid. 

' ~' t ' . 

._:; ·. 



la utilización de insecticidas, antibióticos y métodos más 

baratos de saneamiento, así como, por otro lado, la inversión 

en obras de infraestructura: introducción de 'agua p~t~ble, l'',. 

' .. .. . .... ,.. -·· . .~. . 
drenaje, alcantarillado, creación y extensión .. de' la c'obe~r.tu-

:·.,· .. ;· 

ra de centros de salud y seguridad social, las que, a partir 

de 1940, contribuyeron al descenso de la mortalidad en México. 

La tasa bruta de natalidad mantiene un nivel de aproxi

madamente 44 nacimientos por cada mil habitantes hasta 1970, 

observándose un descenso a partir de esa fecha. De esta ma

nera puede considerarse que los cambios ocurridos hasta enton~ 

ces en el crecimiento de la población se debieron principal

mente al descenso de la mortalidad más que al aumento en el 

número de nacimientos. 

Esta conclusión podemos derivarla del Cuadro 1.3 en el 

que se confrontan dos hipótesis al .respecto del impacto de 

la fecundidad y de la mortalidad sobre el titmo de crecimien

to poblacional. 

En la primera proyección se tiene que si la mortalidad 

no hubiera cambiado, el volumen poblacional a partir de la 

fecundidad observada habría llegado a 33 millones en 1970, 

cifra muy inferior a la obtenida realmente en el censo de 

ese año. 

\, ,' 

' . : 



Por el contrario, si la fecundidad se hubiera mantenido 

constante como lo supone la segunda proyección, y se emplea 

la mortalidad observada, el volumen de población que se ha-
"·u·. , ... ~L'~ • 

bria obtenido es muy semejante al volumen real de 1970. ~~ 

Sin embargo, estudios recientes han cuestionado la ex-· 

plicación de que el aumento en el crecimiento poblacional se 

debió exclusivamente al descenso de la mortalidad/!. Estos 

estudios, plantean la hipótesis de que se presentó un incre

mento en la fecundidad hasta 1950 y un descenso sostenido, 

pero lento a partir de entonces. 

Durante la década de los setentas se presencia un cam

bio en el ritmo de crecimiento poblacional caracterizado por 

una tasa media de crecimiento menor. Este cambio está aso-

ciado principalmente a un descenso en el nivel de fecundidad, 

Lo que represen ta una importante transformación de 1 a evo 1 u- --- -

ción demográfica en México. 

'• ' .- . 
-·. ' .. ' -~ 
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CUADRO 1,3 

MEXICO: PROYECCIONES PARA EL PERIODO 1930-1970, SEGUN DOS HIPOTESIS Y 
COMPARACIONES CON LOS DATOS OBSERVADOS 

,, 

ARO 
.TibA 

BRUTA DE 
NATALIDAD 

lASI\ 
BRUTA DE 

REPRODUCC ION 

"T5FtKAr4ZA 
DE VIDA 

AL NACER 

.. TASA 
BRUTA DE 

MORTALIDAD 
POBLACION. 
EN MILES 

PROYECCION l : FECUNDIDAD OBSERVADA Y MORTALIDAD CONSTANTE. 

1930 
1940 
1950 
1960 
1970 

50.8 
47 .5 
48.3 
48.4 
47.6 

3.11 
3.06 
3.13 
3 .16 
3.12 

36,9 25,6 (1930-1934) 17 063,3 
20 302.3 
23 996.8 
18 525.7 
33 733.6 

PROYECCION 2 : FECUNDIDAD CONSTANTE Y MORTALIDAD OBSERVADA. 

1930 50.8 3.11 36.9 25.6 ~1930-1934) 17 063.3 
1940 47.4 41.5 22.0 1940-1944) 20 441.5 
1950 46.4 49. 7 15,l (1950-1954~ 26 531.0 
1960 43.5 58.9 10.4 (1960-1964 35 818.0 
1970 42.0 64.0 9.4 (1965--1969) 50 290.7 

DATOS OBSERVADOS Y CORREGIDOS. 

1930 50.8 3.11 36.9 25.6 (1930-1934) 17 063.3 
1940 48.l 3.06 41.5 22.0 (1940-1944) 20 243.6 
1950 46.3 3.08 49.7 15.1 (1950-1954) 26 463.4 
1960 44.9 3.16 58.9 10.4 (1960-1964) 36 003.0 
1970 44.3 3.12 64.0 9.4 (1965-1969) 50 420.5 

FUENTE: Dinámica de la Población de México, 1981, p. 9. 



I.B. Importancia de la Anticoncepción en el Reciente 
Cambio de la Fecundidad 

Pdrd tleLen11i11dr c;uá1es han sido ·1os ··factores· por· los que··-··· 

la fecundidad ha descendido en' 1la última década, se utiliza el 

modelo propuesto por Bongaarts /~ para estimar la influencia 

de las variables intermedias de la fecundidad. 

Davis y Blake /~ proponen un modelo en 1954 en el que se 

señala que los factores biológicos, socioeconómicos, culturales 

y ambientales afectan la fecundidad a través de 11 variables, 

llamadas variables intermedias de la fecundidad. 

Más tarde, Bongaarts IZ y Bonga~rts y Kurmeyes /~ proponen 

un esquema con una mayor aceptación; este modelo maneja única-

mente siete de las variables intermedias de la fecundidad, que 

son: 

1 Proporción de mujeres unidas por grupos de edad 

2 Prevalencia en el uso y efectividad en el uso de métodos 
anticonceptivos 

3 Prevalencia en el aborto inducido 

4 Duración del período post-parto de no susceptibilidad 

/§_ Instituto Mexicano del Seguro Social, 1981, p. 103 

/! lbid p. 104 
/'J_ Ibid p. 106 
/'§_ Ibid p. 106 

'I".': 
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5 Fecundabilidad 

6 Mortalidad intrauterina espont&nea 

7 Prevalencia de esterilidad permanente. 

La primera variable es una medida del grado de exposición 

al coito de las mujeres en una población; las dos siguientes 

miden prácticas para la regulación de la fecundidad natural y 

las últimas cuatro variables miden la fecundidad 

tal /J_. 

En un estudio realizado por Bongaarts, encontró que las 

últimas tres variables no son demasiado significativas /lQ. 

Asf, el modelo propuesto se basa en la relación: 

donde: 

TF Es el número de hijos nacidos vivos que una mujer tendrfa si 
se pasara toda su etapa reproductiva en unión conyugal, ex
puesta al coito, sin usar anticonceptivos ni aborto, y sin 
practicar la abstinencia post-parto, pero además en ausencia 
de mortalidad /.!!_º 

TGF es la tasa global de fecundidad (observada) 

cm es el índice de matrimonio 

ce es el índice de anticoncepción 

ca es el índice de aborto inducido 

e. 
l 

es el índice de período post-parto de no susceptibilidad 

/9 Bongaarts, 1982, p. 4 
/TO' Instituto Mexicano del Seguro Social, 1981, p. 
/ff Jbid t p. 
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Estos fndices est&n comprendidos entre cero y uno, por 
" ·i:"' 

ejemplo, si Cm fuera igual a uno, significarh que todas las 

mujeres de la poblaci5n estuvieran unidas y expue~ta~ al coito; 

por otro lado, si la tasa de proporci5n de m~jeres unidas es 

igual a cero, significa que no existe alguna mujer viviendo 

en unión, por lo que no hay nacimientos en esa población. De 

manera análoga se interpretan los otros tres fndices. 

En un estudio realizado por el Consejo Nacional de Pobla 

ción (CONAPO) en México, basado en la Encuesta Mexicana de 

Fecundidad (EMF) de 1976, la Encuesta Nacional de Prevalencia 

II (ENP-11) realizada en 1979 y la Encuesta Nacional Demogri

fica (END) levantada en 1982, se estimaron cada uno de los 

cuatro índices correspondientes a las variables intermedias 

de la fecundidad, los resultados fueron los siguientes: 

CUADRO 1.4 
ESTIMACION DE LOS INDICADORES DE LAS VARIABLES 

INTERMEDIAS DE LA FECUNDIDAD 

PERIODO 
INDICE 1976 1979 1981 

PROPORCION DE CASADAS cm 0.6708 0.6838 0.6535 

INDICE DE ANTICONCEPCION ce 0.7636 0.6627 0.5959 

INDICE DE INFERTILIDAD POST-PARTO C. 
1 

0.8028 0.8192 0.8299 

INDICE DE ABORTO INDUCIDO ca 0.949 0.949 0.949 

_____ .. __ . ______ "·-·-··-·-··-·---,--------··.._·---·-----··-·--- .. --------·--·--·------··-·-------···--------~---'"·---·· .. ·~---------· 
FUENTE: Consejo Nacional de Poblaci5n. Programa de Planificación 

Familiar 1985-1988. 1985. (Mimeografiado) 

:1 ,, 



II • MARCO CONCEPTUAL 

I I.A Factores Sociodemogr&ficos 
' ·. ~~,-· . 

::, :!¡¡, 
~ , ' ' , ~r. 

El hombre actúa de acuerdo con las actitudes y valores 

heredados y los va a modificar al entrar en contacto con otras 

personas, nuevas actitudes y nuevos valores¡ por experiencias 

de vida propias y por nueva información en un determinado in-

tervalo de tiempo. Se piensa en factores asociados con la 

práctica anticonceptiva, ya que éstos son indicadores del am

biente en que una persona se desenvuelveº Se pretende captar 

el contexto en que la mujer vive y se desenvuelve. puesto que 

los valores en general. son comunes a grandes grupos de pobl! 

ción. 

II.A.l Esquema General 

Las condiciones ambientales, culturales y materiales en 

que se desenvuelve un individuo, se encuentran íntimamente 

ligadas a la estructura del sistema social, económico y demo 

gráfico en que la persona se sitúa. 

A partir del ambiente social y económico que rodea: al 

individuo, existen valores acerca del tamaño de la familia, 

que pueden ser afectados por programas de planificación faml 

liar. Estos programas, junto con el ambiente sociocultural y 

;, . , 



d~mográfico influyen sobre las variables intermedias de la 

fecundidad, entre ellas el empleo de métodos anticonceptivos. 

AMBIENTE 
CULTURAL --· 

y 
MATERIAL 

• • ~ <{ ~~~ ~ ; ~í~ ~" ., •;.t; 

.... : ~ . . ~ .. : : .. };{~;;~--~~~; .. :'/ ... -

DIAGRAMA 11.l 

NORMAS SOBRE 
El TAMAÑO DE'--... 

/LA FAMILIA "-

ECONOMICO Y METODOS 
SISTEMA SOCIAL r lJSO DE 

'oEMOGRAFICO ANT~CONCEPTIVOS 
ACCESO A LOS / 
PROGRAMAS DE / 
PLANIFI CACION 
FAMILIAR 

~ . :.,., 
" 



II.A.2 Estrato Socioeconómico 

La.conducta reproductiva humana est& influenciada por 
' ~.'. { 

"factores soc1a1es, econ6micos y demog~iiicos que corresporiil~~~ 

al grupo social al que se pertenece, sin el decremento de la 

libertad individual /!_. Además, el nacimiento, reproducci6n 

y muerte de los seres humanos no s6lo poseen un carácter bi~ 

lógico, sino también un contenido social, un contexto determi 

nado históricamente /'!:.__. 

De una manera general, puede decirse que en la mayor Pª!. 

te de los grupos sociales existen preferencias y motivos ambi 

valentes que se manifiestan en actitudes contradictorias hacia 

el tamaño de la familiao No obstante, un elemento común en to-

dos los grupos sociales para poder decidir el tamaño de la fa-. 

milia es la relación número de hijos-ingreso familiar. 

El uso de métodos anticonceptivos. está determinado,. en 

cierta medidas, por patrones sociales y demográficos en los 

que influyen las costumbres, tradiciones y valores de la po

blación; es decir, elementos ideológicos compartidos por indi 

viduos que tienen experiencias de vida similares. Por lo tan

to, es oportuno abordar el análisis de la fecundidad a partir 

de la observación de los distintos grupos sociales que se en-

cuentran cohesionados por una experiencia colectiva. 

/ l_ Mfer y Terán y Andrea Rabell. 1982. (Mimeografiado) 
/2 Ben'ítez y Quilodrán, 1983, p. 212 
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Uno de los indicadores más frecuentemente utilizados 

para diferenciar el estrato social al que pertenece un indt::

viduo es la información referente a la actividad 'econó~J..~-~--· . ,.( . .,.~ ....... . - . . ... 
del marido o del jefe del hogar de la familia a 1 a que 
' 
pertenece ese individuo. Así, en una primera aproximación 

se han definido cuatro tipos de familia, en donde el. tipo 

de trabajo del jefe de familia determina el estrato social: 

familias agrícolas asalariadas, familias agrícolas no asala

riadas, familias no agrícolas asalariadas y familias no agrí

colas no asalariadas. 

Para ~l grupo de familias asalariadas, el trabajo fami

liar representa la fuente más importante de ingreso1dado el 

irregular mercado de trabajo en el que se emplean, y en con

secuencia, sus preferencias se inclinan hacia una familia 

grande que proporcione suficientes elementos de fuerza de 

trabajo para alcanzar un ingreso suficiente para la super

vivencia familiar. 

En el tipo de familias agrícolas no asalariadas se ve una 

preferencia por familias grandes, provocada por el empleo de , 

fuerza de trabajo de los familiares en las labores productivas. 

del hogar~ ·.·•. . "l' 
i 

·' 
j :... f 

... ' l ' 1 '· . i .; ' . _, ... :. '·' : r.:.. ...... .. 
·, 

( 
" 

! \ ... / 

•' . 
'· 1 

d:· 
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En las familias no agrfcolas asalariadas su carácter 

fundamentalmente urbano ya los ha puesto en contacto con las 

f~rmas d~ vida y valores de la sociedad industrial. En· la 

actualidad se aprecia una tendencia hacia tamaños de ·familia· 

menores, producto de una constante alza de la vida, la p~rdida 

del poder adquisitivo y un mayor acceso a los servicios del 

sector salud, en particular a la seguridad social, donde se ha 

difundido el uso de la metodología anticonceptiva, por lo que 

se espera encontrar en este grupo el mayor nivel de prevalencia 

anticonceptiva. 

En las familias no agrfcolas no asalariadas, es frecuente 

encontrar a los trabajadores más marginados de la sociedad 

urbana, trabajadores eventuales, vendedores ambulantes, que 

requieren de la fuerza del trabajo familiar como forma de sub-

sistencia, ya que muchas veces el ingreso percibido no es fijo, 
\ 

y posiblemente inferior al salario mínimo. Debido a que no se 

presenta la relación patrón-asalariado diffcilmente se encon

trará un fácil acceso a los servicios de salud por lo que se 

espera un menor uso de métodos anticonceptivos que. en el grupo 

anterior. Se debe tomar en cuenta que a este grupo de familias 

también pertenecen las familias de grandes empresarios l las de , . . ,, 
,.. 

comerciantes, los que presentan un tipo de vida muy diferente · ·,. 

al de los trabajadores señalados anteriormente, pero éstos úl

timos no constituyen la mayorfa de este grupo. 

• 1 ~: 
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Dadas las razones expuestas con anterioridad, esta varia- :; 
' 

ble se clasifica de acuerdo con la actividad del jefe del 

en: 

° Familias 
.\ 

agrícolas asalariadas 

° Familias agrfcolas no asalariadas 

° Familias no agrfcolas asalariadas 

° Familias no agrfcolas no asalariadas 

II.A.3 Escolaridad. 

A grades rasgos, puede decirse que la educación tiene 

ascendencia en la práctica anticonceptiva, debido a que las 

mujeres mSs educadas tienen un mayor acceso a la información; 

en particular, se pueden obtener referencias y datos sobre el 

uso de métodos anticonceptivos y planificación familiar. Otro 

elemento son las aspiraciones econ6micas y sociales de esta

blecer una mejor comunicaci5n con su pareja, particularmente-.· 

acerca del tamaño y distribución de la familia. 

Carletton /!_, establece que la familia se reduce, según 

su experiencia, en pafses europeos y en Estados Unidos, debido 

11_ Benítez y Quilodrán, 1983, p.143-158 

• . ... 
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al aumento en la ~desutilidad" productiva de los hijos en la 

sociedad urbana-industrial; debido al incremento en las 
. ' 

aspiraciones producidas por las nuevas oportunidades de rea-

1 ización personal; por la creciente emancipación de la mujer 

y también por el ~ambio de la familia extensa a la familia 

nuclear. 

En el mismo sentido Gaugain /1 sostiene que las clases 

campesinas asalaridas no aspiran a la educación, puesto que 

requieren la mano de obra de sus hijos, y que aquella no 

representa una vía de movilidad social en el contexto rural. 

Sin embargo, en otras clases sociales se percibe que la 

educación incide en el uso de métodos anticonceptivos, prin

cipalmente de acuerdo al estrato social de los individuos. 

Esta varia~lJ se clasificará en cuatro grupos: 

o 

o 

o 

o 

Mujeres sin ninguna instrucción formal, es de
cir, las que no tienen ningún año de escuela 
aprobado 

Mujeres que hayan aprobado de uno a cinco años 
de primaria. 

Mujeres que tienen seis años de escuela, o sea, 
la primaria completa. 

Mujeres que han estudiado cuando menos un año 
más tjue primarta, 

/!_ Benftez y Q~ilodrán, 1983. p. 

;, '..;¡:. 
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111.A.4 Condición de trabajo de la mujer. 

;. -, 

La· par ti e i p a c i ó n eco n ó mi ca de 1 a mujer es un f'a c to r que . 
. ·~,~.· 

puede influir en el uso de los métodos anticoncepti~~s como 

uno más de los factores que lo determinan. 

El trabajo femenino generalmente responde a las nece

sidades del presupuesto familiar; la constante pérdida del 

poder adquisitivo obliga en algunas familias a la aportación 

de ingresos por parte de la mujer. En otro tipo de familias 

se encuentra que la mujer busca el trabajo como parte de un 

proyecto personal. Todo esto ha aumentado significativamen

te el número de mujeres que por su salida del hogar al traba

jo tienen que enfrentarse con la contradicción de realizar 

las labores domésticas y cumplir simultáneamente con las 

obligaciones surgidas de su trabajo asalariado. 

La mujer se encuentra entonces con dos actividades que 

compiten por un horario /!. Generalmente, el trabajo labo- •· 

ral asalariado es incompatible con el dedicado a las tareas 

del hogar, lo que afecta la continuidad en el empleo y el 

tipo de trabajo por el que la mujer puede optar. En este 

sentido, Kassarda /~, sostiene que conforme se separan las 

labores de la casa y del trabajo remunerado se vuelven in

compatibles los roles familiares con los del trabajo. 

/§__ Hernández y Zúñiga. 1984. (Mimeografiado) 
/É._ lbid 
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El trabajo femenino puede ·pues influir en el uso de la 
' ' ' 

metodologia anticonceptiva ya .que si una mujer quiere o .nece~.'.í." · 
. : ~ .~~ "':.L.t~f~ .. ·,\ 

sita trabajar resulta oportuno aminorar la contradicción " .. , ·'· 
"'·'' '.w ·~/' 

existente entre las labores remuneradas y las no remuneradas. 

Para esto, se puede preferir una familia de pocos miemb~os 

para no enfrentarse a las contradicciones mencionadas. En 

cualquier caso, esta situación se relaciona directamente con 

el contexto socioeconómico nacional, ya que al no existir lugares 

especializados en la atenci5n a menores al alcance popular, la 

mujer con hijos ve reducidas sus posibilidades de empleo. 

Por último, debe mencionarse que el trabajo asalariado 

permite que la mujer establezca mayores lazos de de socia

lización con su colectividad, asi como una mejor experiencia 

social y mayores expectativas para ella y su familia que c~n

tribuyen, como en el caso de la educación, a desear una fami-

1 ia mejor distribuida y por lo tanto considerar la opción de 

practicar la anticoncepción. 

Para esta variable se hará la siguiente clasificación 

considerando que de esta manera se puede captar el grado de 

dependencia con otras personas y nuevas ideas y como una me- :· 

dida de la contraposición de horarios. 

..,,' 

t·. 

'' 
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o 

o 

o 

o 

11 .A.5 

Mujeres que no trabajan remuneradamente. 
' ... 

Mujeres que trabajan dentro de su h~·gár; ca,~o 
a s a 1 a r 1a das • . ,.,.f' . 1./1 .· 

. . ' . ;: . . ~.;y },'~~--

Mu .i eres aue traba.ian dentro de su hoqar-·comó• · 
no asala~iadas. - -~ 

'Mujeres que trabajan fuera de su hogar como 
asalariadas. 

Mujeres que trabajan fuera de su hogar como 
no asalariadas. 

Tamaño de la localidad de residencia. 

La incidencia del diferencial rural-urbano en los nive-

les de fecundidad es un hecho regularmente observado en 

paises de alta y baja fecundidad. Puede decirse que en Méxi

co el promedio de hijos nacidos vivos por mujer decrece en 

forma sistemática a medida que el tamaño de la localidad es 

m~yor ;z. Esta idea es utilizada como un instrumento que 

permite conocer una de las dimensiones de la estructura de .. , 

la sociedad; esto es, como se distribuye la población sobre 

el territorio. Asi, se busca encontrar si existe una conduc 

ta reproductiva heterogénea, de acuerdo con el tamaño de_ la 

localidad de residencia. 

Se puede suponer que el uso de métodos anticonceptivos 

es menor mientras menor sea el tamaño de la localidad. En 

el caso de localidades grandes, se cuenta con más serviciós; 

/]__ Gárcfa y Garma, 1984 (Versi6n preliminar) 
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agua, electricidad medios de información y servtcios de ~alud 

que conducen a un contacto co~ ideas de cambio social. a una 

menor mortalidad infantil que llevan a desear una familia_, 

menor y por lo tanto al uso y acceso a los métodos anticonce

tivos. A la inversa. en las áreas menos pobladas existe un 

mayor índece de mortalidad infrantil y se carece de informa 

ción sobre la metodología anticonceptiva. por lo que no es 

acceso a la metodología anticonceptiva. 

Esta variable se clasificará de la siguiente manera: 

o 

o 

o 

o 

11.A.6 

Localidades de menos de 2500 habitantes. 

Localidades de 2501 a 20000 habitantes. 

Localidades de 20001 habitantes en adelante. ·i 
sin considerar a las tres áreas metropolitanas 
más importantes del país. 

Las tres áreas metrpolitanas más importantes 
del pais: Ciudad de México, Guadalajara y 
Monterrey. 

Paridad 

El uso de métodos anticonceptivos debe ser una alterna

tiva ofrecida a la pareja para poder tener el tamaño y 

distribución de la familia deseado de acuerdo a sus ambicio-

nes y necesidades. 

.:. ,¡.; 
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· > ~:~~~~· l f(,~vl v~·~ 
La práctica de· la anticoncepci6n facilita el, :~phzamient~,:"~;'cJ;<.~'.!~ 

de i'a '11 e gada de 1 primer consejo, mientras se es~~·~·.(¡ iza e I .. ,. , :. / tJ 
.r.:· - .. <~~i--'_¡i-~ •. : :,. ·,,,_. ··ir.,,-"' 

matrimonio o la unión ·consensual, para espac1a'r.~~l,pertod~ ·1n~;. J~t· 
. . '. . . ')';';~~\~~;. ' . . . :(Ei 
te r ge-~·~ s i c o .y p a r a .. , 1 ril i ta r d et i n i t 1 V a m 'en te. i o~: -;;a~~imi eniy~ ÍJUT . ' 

considerar que s~ ha alcanzado un tamano conveniente de familia. 

Se piensa que el número de hijos influye en el uso de 

métodos anticonceptivos, ya que una mujer que ha completado el 

tamano deseado de su familia, es más posible que limite su fe

cundidad y que una mujer que no tiene hijos la practicará para 

espaciarlos hasta que alcance el tamaño de familia que desea. 

Se debe ser precavido con la utilización de esta variable, 

ya que el número de hijos que tiene una mujer depende, en gran 

medida, de los años que ésta lleve de unida, y que una mujer 

con más años de unión ha estado más tiempo al riesgo de conce

bir que una con pocos años de unión. También se debe de consi

derar la edad de la mujer ya que una mujer joven ha tenido menos 

oportunidad de tener hijos que una mujer mayor.; 

Esta variable se clasifica de acuerdo con el número de· 

hijos y se consideran cuatro categorfas: 
., >'· . ··:·· 

¡,' ' ..• 

;~ .. , 
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•' ', 

0 Ningún hijo 

0 De uno a tres. hijos·:. 

0 De cuatro a seis hijo~ 

º Y Siete y más hijos 

En la utilización del modelo multivariado se usa esta 

variable co.mo continua, ya que los diferentes motivos hacia 

el tamaño de la familia se dan en gran parte por otras carac 

terfsticas sociodemográficas incluidas en el modelo. 

11 .A.7 Años de edad y años de unión 

Estas variables serán utilizadas como variables de con-

trol para evitar posibles sesgos en la estimación del efecto 

de la variable paridad, ya que es lógico que, mientras más. 

edad tenga una mujer, ~sta ha tenido mayor oporturiidad de 

tener hijos que una mujer joven. Y una mujer con más años 

de unión ha estado más tiempo expuesta al riesgo de concebir 

que una mujer con pocos años de uni6n. 

·1, ,' _'.!' 
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I I. B Población de Estudio 
1 J .' -- ~ • 

1 .,. 

.. 
,, ·¡_, 

. '<' . 
."Í· 

Con base en la Encuesta Nacional de Prevalencia efectuada 
.. ; !'f' 

en 1979 por la Coordinación del Programa .Nacional ·de· Phnifica 
- .. ,......... -

ción Familiar, se estudiarán a las mujeres en edad fErtil (de 

15 a 49 años) unidas (casadas o que viven en unión consensual), 

ya que son quienes están más expuestas al coito y por lo tanto 

al riesg9 de concebir. Se eliminó, también, a las mujeres em

barazadas o con deseos de estarlo, ya que éstas no necesitan 

del uso de métodos anticonceptivos. 

Sólo se consideró a las mujeres que saben de la existencia 

de métodos anticonceptivos, puesto que parte del interés del 

presente trabajo es determinar qu~ factores influyen en las 

mujeres que necesitan y conocen de la existencia de la metodo- · 

logia anticonceptiva. 

Se puede incurrir en errores tales como la eliminación de· 

mujeres no unidas que necesitan de la metodología anticoncept! 

va, pero este error es menos grave que en el que se incurrirfa 

al considerar a toda la población. Otro error que se puede co- '. 

meter es el de considerar a las mujeres que nunca han usado la 

metodologfa anticonceptiva y que desean embarazarse como muje-~ 

res que no quieren embarazarse y por lo tanto no necesitan de 

la práctica anticonceptiva. 

•• ¡,_; 
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La respuesta acerca de la prSctica ~nti~~nceptiva de una:·> 
• :1'1 ' ,,. 

...... ;, 
./':\ . 
" ' 

· .·:1~~1 .. x.,:'.: t,
1 

mujer ser& referida al momento de la entrevista~ 1 no en t~r-.~ · 
~ t' ~·;~~~~::~~-' 

minos de si Jlguna vct lo~ hJ u~~do, puesto que.no ~e t 1 e~e 

información acerca de la historia previa de la mujer, sino 

s~lo de las condiciones de vida, al momento de la entrevista. 

' .: : ~ . . " . .,. , 

~ ., !, ... 
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11 .e HipcStesis 

A partir de lo expuesto anteriormente, se 'despr~~den 
",.•'•·'e 

~~·.f ~. 

siguientes hipótesis: 

º El uso de métodos anticonceptivos se incrementa con la 
paridad, independientemente de la edad de la mujer y 
del tiempo transcurrido a partir de la primera uni6n. 
Y es la variable que más explica la práctica anticon
ceptiva. 

º El uso de métodos anticonceptivos se incrementa con el 
número de habitantes de la localidad de residencia. 

0 La práctica de la anticoncepción es menor en las fami
lias agrícolas asalariadas y éste, a su vez, es menor 
que en aquellas agrfcolas no asalariadas, presentándose 
finalmente la mayor prop~rción de usuarias de la metod~ 
logfa anticonceptiva en las familias no agrfcolas asala 
riadas. 

,., 
º El uso de métodos anticonceptivos es mayor en las muje~. 

res que trabajan fuera de su hogar con respecto a las~ 
mujeres que trabajan dentro y éstas, a su vez, presen
tan un mayor uso que las que no trabajan. 

º Las mujeres que no trabajan presentan un menor uso de 
metodologfa anticonceptiva que las que trabajan como no·· 

,, 
!•\'' 

.. L/:~. 
; ,J. 

... .. 

asalariadas, siendo las mujeres que trabajan como·. asal! .... ~ 

riadas las que presentan un mayor uso de los métodos ·an 
ticonceptivos, independientemente del estrato social al>;:'' 
q u e pe r t en e c e l a mu j e r y e 1 n i ve 1 d e es tu d i o s a 1 c a n i a do .' : , 

·, 

º El uso de métodos anticonceptivos ·se incrementa conforme. 
se incrementa el grado de escolaridad alcanzado. 

' :.. ' 



11 1 METODOLOGIA. 
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I 1 l. A El Modelo Logistico Lineal. 
¡," 1' 

. 1 

En esta sección se expone el modelo logístico lineal 

que sirve para explicar modelos en los que existen variables 

independientes continuas o categóricas y la variable aleato

ria dependiente puede tomar únicamente dos posibles valores. 

En primera instancia de describirá a grandes razgos el 

modelo de regresión lineal múltiple. Posteriormente se dis

cutirá porqué no es posible su aplicación cuando la varia

ble de r.espuesta es de tipo Bernoulli. Por último, se 

presenta el modelo logístico lineal como una alternativa a 

este tipo de respuesta. 

III.A.l Respuestas binarias 

Si en un experimento aleatori.o se tienen única.mente dos 

posibles resultados y Y es la variable aleatoria asociada 

a dicho experimento, es posible, sin pérdida de generalidad,·· 

representar por "1" a un resultado, que se denota como 

éxito y por "o" al otro resultado, que representará un 

, ... , 

•. ,¡ 
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" 
~H. 

frac a so • Ex i s te u na p r o b a b il 1 d a d P d e l\ x h o y p o r :1 cJ" ta n to 
l ' ' 

una probabilidad de fracaso de (1-P). Bajo 'est"as circunstan 
··,. 1 

cias, se tiene un experimento que se conoce .. como Bernoul11, 
1 .. ·.'· 

cuya función de densidad discreta es: 

para y=O ó 1 

f (y) = f (y;P) 
y y en otro caso o 

donde P es el parámetro que satisface o < P < 1 (1) 

A partir de esta función se pueden obtener los momentos de la 

distribución. En particular, la media y la varianza de Y son: 

E(Y) = P (2) 

Var(Y) = P(l-P) (3) 

. ~. ! ,"": .. 

111.A.2 Modelos lineales de teoría normal. .. ' 

En ciertas ocasiones es posible suponer que la esperanza 

de la variable aleatoria Y es función de un conjunto de R 

variables que explican su comportamiento, es decir, 

'! 

'· 
" 

,; . 

·! · .. ¡ '·.·· 
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j· 
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y en los modelos de regresión lineal mGltiple es coman suponer 

que esta relación es de la forma: :y'.~~} Tf 
\'•, 

' E(V) = R0 + R1x
1 

+ B2x2+ ••• + BRX2 . ~ 

.':¡·,1.:. 
f 

'(;,,'.. '. 

es decir, la esperanza de Y puede expresarse como una combi-

nación lineal de las R variables explicativas 

y un conjunto de R+l parámetros desconocidos 

Este modelo supone que se dispone con información de n 

conjuntos de R variables explicativas, cada conjunto asociado 

con una variable explicada. Además, se supone que: 

i=l,2, ••• ,n 

donde e.i es la componente aleatoria de Y., la cual puede ser 
l 

resultado de una mala medición de Y. 
1 

Se supone también que: 

o E(e.) = o i "' l ' 2 ' •••• 
1 

o Var(e..) = ª2 l = l • 2 ••••• 
1 

o Cov (e.. , e. . ) = o l < i = j < 
1 J 

o un error aleatorio. 

n 

n 

n 

Cuando se tiene la informaci6n de los n ·conj~ntos de las· 

R variables independientes con su respectiva dependiente~ estos. 

cuatro supuestos pueden expresarse en notación matricial como: 



º .!. .. X]! + f. 
0 E(f.) = O 

º Var(f) = a 2 1 

(4) 

(5) 

(6) 

' 
•I ,• 

~ ', ;;., 

En este caso Y es el vector de variables independientes 

de orden n+l. X es la matriz de orden n x(R+l) de variables 

independientes, x .. x. , donde x. representa la r-ésima 
1r ir 

característica del i-ésimo individuo i = 1,2, ••• , n; 

r = 1,2, ••• , R O X. = 1 
1r 

si r = O. B es el vector de par,! 

metros desconocidos de orden (R+l) x 1 y E es el vector de 

orden n x 1 de errores. 

Asf, B representa el incremento promedio en Y. al in-
r 1 

crementarse en una unidad la variable x. mientras las demás 
1r 

variables independientes no cambien. Los parámetros Br gene

ralmente son desconocidos y por tanto es necesario hacer una 

estimación de ellos, a partir de las n observaciones. 
: ·.-:·· '.; 

El método más usual para estimar B es el de cuadrados 

mínimos, que consiste en minimizar la suma de cuadrados de las 

diferencias (SCD) entre los valores observados 

mados y. 
1 

o = y. 
1 . ~ ' 

y. 
l. 

y los e·st1 

'·'·•',_ 



es decir . 
. l 

\ '. 

".' '. !~ !· ;:( 

.,... ·- ' >f;'.\ :J 
E(!) = E (X! + f.) = XB 

_;¡ ' 

'.· 
.- ''" ·''-

; ;." 

'. ' 
. ··.·;~~ 

entonces la surria de cuadrados de las diferencias entre'·· y. y 
1 

n 
SCD = E 

i=l 
(Y . - y. ) 2 = (,! 

1 1 

,.. ,.. 
.!)'(!-Y) 

,.. ,.. 
= (Y - XB)'(! - X!) 

,.. ,.. ,.. 
= Y'Y - 2!'!'! + !'X'X! 

Para minimizar la suma de la diferencia de cuadrados, se deriva 

la suma de esa suma de cuadrados de las diferencias seo con res 

pecto al vector ! y se iguala a cero. 

i)SCD = O 
~ 

y puede demostrarse que 

B = (X'X)-l X'Y 

siempre que (X'X) no sea singular. 

Si se cumple con los supuestos (1) a (6), la esperanza 
,• •.• ;·,-¡· ...... 

del vector 
,.. 
B es B y la matriz de varianzas y covaria~zas 

•·"\ .,'; 

dev 2 (X'X)- 1• Además, por el Teorema de Gauss-Markoff /! el,:.· 

/! Mood, Graybill y Boes, 198 , p. 500 
- ., ~-. 

... ' ' ;;~! .· ·, •. 
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estimador de cuadrados mínimos representa el mejor estimador 

~~ tirminos de varianza mtnima d~l vector de par~metrcis des~o-
nocidos B • . . . r:tf~j .. 

Si adicionalmente a las condiciones anteriores se supone que 

se distribuye normal, los estimadores obtenidos por cuadrados 

mínimos son los mismos que se generan, maximizando la función de 

la muestra. 

111.A.3 Objeciones a los modelos lineales de teoría normal 
para las respuestas de tipo binario 

Si en un experimento Bernoulli se considera el modelo clásico 

de re gres i ó n l i ne a l m ú l t i J> l e p a r a en con t r a r l a i n f l u e n c i a que la s_ 

variables independientes xi 1 ,xi 2 , ••• ,xiR ejercen sobre la vari! .. 

ble aleatoria independiente, ésta sería de la forma: 

·'· 

y se podría aplicar el método de cuadrados mínimos o el ae 

máxima verosimilitud considerando que la muestra obtenida pro

viene de una distribución normál. 

., .... ·. 
·-;: .. 
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Es necesario recordar que ambos métodos suponen que la . ;, ,~ . 
. . r\.·!~i, .r ,·{ . .,, ·.;-~~)~:l·~: 

. varianza de Yi es constante para cada observ~c16n, No o~:s·fi;:r;fr;fa~ 

tante, en un experimento Bernoul l i la varianza seria const~ri"''r··:: 
,·,. 

te, tan sólo en el caso trivial de que las fu era fl i g-~~·~ 

les, puesto que 

te no se cumple. 

v~r(Y.) = P.(1-P.), supuesto que generalme_n 
l. l. l. 

Aunque queda la posibilidad de ponderar 

cada observación y. con objeto de subsanar este problema, 
l. 

es decir, si se considera que la muestra proviene de una po-

blación que se distribuye normal, se comete un error puesto 

que 1 as y. 
l. 

se distribuyen Bernoullo, no ~ormal y los esti-

mado~es obtenidos no serfan apropiados. 

Otra objeción es que los incrementos obtenidos a partir 

de una combinación lineal son constantes y no siempre es posi 

ble aceptar este comportamiento en situaciones prácticas. 

El mayor problema se encuentra en la restricción O<P.<1 ,. 
1-

ya que se podrfa obtener un estimador B con el que se formará 

un vector de valores ajustados XB que no satisfaga esta cond! 

ción, ya que no se toma en cuenta en ninguno de los dos méto-

dos. 

\ 

., '._ ;·, 
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111.A.4 El modelo logístico lineal como una alternativa ;'.!~~ 
.. ~ .:{ ·1~-

El modelo logístico lineal expresa la relaci~~ entre la 
'.::\,\.'.;i, 

, ·'f 

. ' ... ,· __ · .. _ .. 

probabilidad de éxito P y las variables explicat.fvas .:~1,J:~m 

x 1 , x2 , ••• , xR mediante el modelo paramétrico. 

X'B e.- -

donde ~ es el vector de parámetros desconocidos. x' es un 

vector de observaciones, P es la ~robabilidad de ~xito y Y 

es la respuesta. 

De este modol si se tienen R características para cada 

uno de los n individuos 

l'-P ... 
1 

1 

X.' B 
e.-1 -

X. 'B 
l+e.-1 -

= 

R 
¿ X. B exp r= 1 ir r 

l+exp 
R X. B 

~~l 1r r 

i = 1,2,.,,,n 

r .. 1,2, ••• ,R 

1 
~~---:.---- = ~~----~~-----

X.' B R 
l+e.-1 - l+ E X. B 

exp r=l 1r r 

(7) 

(8) 

' ·~ ' 

-', '.: .-_~ f:~···~:)f' 
."'.. • 1 

1 ""' 



donde X! 
-1 

•, 
,.·· 

es el i-ésimo vector renglón de variables explica-

tivas de la matriz x (el correspondiente a la observaci6n i ) ~¿ 

y B es ·el vector columna de (R+l) x<l par&metros desconoci .. ;'\~ 
' ... ::;'; .... :· .·2 

dos. 

La estructura de los modelos (7) y (B) garantiza que se 

satisfaga la condición o.(pit1 para toda i • 1, ••• , n 

A partir de las ecuaciones (7) y (8) se puede expresar 

como: 
R 

p. I: 
e. = ln -1 P

1 = x! B = 1 x. B 
1 - . -1 r= ir r 

(9) 
l 

lo cual en forma matricial se expresa como: 

G = XB (10) 

A e. se le llama la transformación logística de la pro-
1 

habilidad 

logo a (4). 

p. 
1 

y a (10) el modelo log1stico lineal que es aná-

El vector de parámetros desconocidos ! , se estima me-

diante el método de m&xima verosimilitud, suponiendo que 

se distribuye Bernoulli. 

Y. 
1 

las variables aleatorias indepen-

dientes que se distribuyen idénticamente en forma Bernoulli. 



Por tanto 

L(!) = p <.Y 1 y )· 
n . 

-
que expresado en la forma paramétrica de 

L(]) 

L (l!,) = 

1 ) 1-y1. 
X. 'B 

l+e.-1 -

R n 
exp E B E X. y. 

r= 1 r r• 1 ir 1 

n X. 'B 
¿ (l+e.-1 -) 

i=l 

n 
E 

i• l 

P. 
1 

·',:·· ........... 

f•. \ .~ " • ' l 

. ,, 

~ ·~ ,· ., ' 
•'"''··-f',•: ·. , ....... .. 

• ~· ¡....i.: ............... _ ... , • 

·~} ";''.• • n '•· •• ~•"" ••l!"lf,"" • .,.. 

es: 

Con el objeto de facilitar algunos cálculos, se expresa 

como: 
n 
E 

i= 1 
X. y. 
ir 1 

.. 

.l 
' . 
·~· ····· ~ ... - .... 

t-•',• 

. [~ 

' . ~ . 
.. ,,. ' 

'·.; -

- ., ~ 



suceso 

es la suma aleatoria de la,.f-ésima columna de lama-

cuyos sumandos no nulos son los correspondientes al., 

y.= l. 
l. . 

Asf, 
. ,•. ~.-. 

' ,... ~ . ·~ 

t ··. ····~·' 

L(!)= 

R 
E 

l r=l 
B 

r 
T 

r 

n X.' B 
I: (l+e-1 -) 

i=l 

(11) 

y aplicando logaritmo natural a L(!) de la ecuaci6n (11) 

para derivar fácilmente con respecto al vector de parámetros 

desconocidos B • La transformación logarítmica natural no 

altera el valor de B , ya que es una transformación monótona. 

R X.' B 
1 L(B) E B T - ln (1 +e-1 

-) n - = r= 1 r r (12) 

y para calcular el vector B en el que ln L(!) tiene un 

punto estacionario, derivamos la ecuación (12) con respecto a 

B. As Í: 

= 

e igualando a cero 

T 
r = 

n 
E 

i=l 

(13) 

X X.' B 
-i -ire 

. ,, 
·'' 

. . ~\ 



Como, a partir de la ecuac'ión (14) no es posible encontrar 
.. l 

una solución exp11cita para B se utiliza el método de Newton- ·i~_,¡;, 
.. ; ~·· .': ·. . ;tht •. -

.. ~ap~son, ~ara hallar el vector B en el que el sistema .. ~~3) ;:f)'Í 
·-·-~ ,'e' '.. ~ 

es igual a cero. /'!:..' 

Es necesario determinar qué clase de punto estacionario 

representa el vector B en la ecuación (11), para esto se cal

cula: 

ouj = a2
L (B) 

aB as r r. 
u J 

X. 1 B 
n 
¿ 

X. X. e-1 -
ir ir. 

= - u ] 
i=l 

i .. 1,2, ••• ,n 

r,u,j = 0,1,2,. R 

con lo que se forma la matriz E de (R+l) X (R+l) es decir 

E = ouj se conoce como.la matriz Hessiana de ln L(B) /1 

Para demostrar que B es un estimador de máxima verosimi 

litud, se utiliza el siguiente teorema: 

Teorema: 

Sea f un campo escalar con derivadas parciales de segu.!!_ 

do orden D •. f en una bola n-dimensional B (a) y sea H(a) 
l.J 

la matriz Hessiana en el punto estacionario. Entonces se 

tiene: 

/'!:. 
·11 Apostol, Vol. II, 1969, p. 310 

·1. 

\'.,•: ¡ 



'. 

tiene un mSximo relativo de a • 
-·· ..... .,_ -~ ...... ·--~ ••. '" ~. •. • ·-•« '' 

.-
c) Si H(a)1 tiene eigenvalores positivos y negativos, 

entonces f tiene un punto silla en!!. ..• /!. 

y en base al Teorema anterior, lnL(B) tiene un máximo rela-

tivo en B = 'B' A 

y ! es un estimador de mSxima verosimilitud. 

~ ln (B) 

d ! 
= o 

"' B = B 

III.A.5 Intervalos de Confianza y Pruebas de Hipótesis 

Intervalos de Confianza 

A A 

Como B es un estimador de máxima verosimilitud B se 
distribuye asintóticamente normal (R+l)-variado con vector de 

medias B y matriz de varianzas y covarianzas (-¿)-l /~ 

(-.u-l es la cota inferior de Cramer-Rao. 

Un intervalo de confianza asintótico para 

(1- ~% es 

/i Ibid, p. 113 

Var (B ) 
r 

/§_ Mood, Graybil l y Boes, 1983, p. 358 

B al 100. 
r 

. ,.,,, .. ' 

'• '' 
l.~:.: 
~! ... ) 

't !:' 

"" ·,t 

• ,'r1; 

'.. ·;i:\ 
·~ .,, 

·., ... J .. f,;~ 
... ~ .. 1:·: 
·.,, ... ,:,J 

¡_.¡,_j,¡;; 

' :" '."!'.: 
\,·,¡'."-... 

¡f•. 



.y un intervalo de confianza asint6tico para Brl + Br 2 +, ..• + BrK 

al 100 (1-~)% es: 

+ ••• + 

donde Var (Brl + Br 2 + •.• + BrK) 

+ ••• + 2 Cov(Brk-l' Brk) 

Pruebas de hipótesis 

r = l, ••• R 

K .. l, ••• R 

es igual a 

' ... - . 
T1 rt· t 

I 

n ' rk' 

La función ln -máxima verosimil no tiene una distribución cono 

cidad /! . Pero menos dos veces la diferencia entre el máximo 

verosimil de dos modelos, donde uno es un caso especial del 

otro (i.e. se desea explicar el mismo fenómeno con menos varia

bles independientes) se distribuye asintóticamente co~o ji-cua

drada con grados de libertad igual a la diferencia entre el nú

mero de parámetros de los dos modelos/~. Esto se puede expre- .. 

sar: 

/! Kelinbaum, 1982, p. 421 
/~ Mood, Graybill y Boes, 1983, p. 441 

) 



)-.. = -2 (ln L(~)- ln L(!º>) 2 ' 
.. 

Donde B es el vector compuesto por 

! :i ,~. 1 
: ~"' . '.!, ' 

: •.. ~:f :, (::.~\ 
(R+l) ~par&metros 

y Bº es el vector compuesto por q parámetros. 

Asi, si se quiere probar la hipótesis 

Ho: sólo determinados q parámetros son diferentes de 

cero. 

V.S. Ha: al menos q+l parámetros son diferentes de cero se 

calcula el estadístico 

/l "" -2 (ln L(B) - ln Lé!º)) 

y el criterio de decisión es rechazar con un 100(1-«) de con

fianza Ho si 
2 2 f ) J._ R+l-q,(1-) 

En particular, si se quiere probar la hipótesis 

Ho: B = Bº 
r r 

v.s. Ha: B .¡. Bº 
r r 

el estadístico de prueba es 

-¡_ 
1 \ln ::a -2 
2 

donde Bº es el vector en 

B es el vector original, 

zar Ho: B = B si 
o r 

.. :• 

L(!)- ln L(!º~ 

el que se cambio 

y el criterio de 

''t ' 

B. por Bº · y .. ,,. 
r r .. ·;~ 

decisión ~s recha~ 

. ...:..., . 

. ' 
.r 
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I 11. B Fuente de la Informaci6n ·. ¡ 

',¡.·,: 

111.B:l 
,, }~'. ;, 

La Encuest Nacional de Preval~nc1a e:~. el 'u~o 
........ ~ .. ··~·-"-- ... 

Métodos Anticonceptivos. 1919. ·:~; 

Esta sección se basa en el documento metodológico de la 

Encuesta Nacional de Prevalencia en el Uso de Métodos Anticon- · 

c~ptivos presentado a discusión en El Colegio de M~xico el 17 

y 18 de abril de 198 O. 

El diseño conceptual de esta encuesta está orientada a 

establecer una cadena que permita vincular la informaci6n q~e 

se captó sobre continuidad en el uso de métodos anticoncepti

vos de las mujeres unidas en edad fértil, de la atención mater. 

no infantil, con las variables de fecundidad y mortalidad,~ 

la relación de éstas con factores socioeconómicos. 
1 

Se diseñara~ dos tipos de cuestionarios: el cuestiona-

rio de hogar y el individual. El primero obtiene informaci6n 

de las personas que componen el hogar y que son residentes 

habituales, asf como datos del jefe del hogar y de la vivien 

da. El cuestionario individual se aplic6 a tod~s las mujere~ 

captadas en el cuestionario de hogar, cuyas edades estaban 

comprendidas entre 15 y 49 años de edad. EstS subdividido en 

dos tipos: el de Prevalencia en el Uso de Métodos Anticonce.I! · · 

tivos que busca captar principalmente las siguiéntes variables:-

. ' ' 
í . , 

1 •• .• ·_\ 

<,(' 

,,·. 



~; 

I .·, 

'¡' 

o 

. '. o 

o 

o 

o 

o 

o 

• 
' ;; 1 

J /'~ l ' 

:¡ •.· . l .. : ... ~~1··. 
~r1r . 

Exposici6n .al riesgo, de conce~ir ... ~i::r .. ;fi 
Conocimiento de m~todos anticonceptivos ·. 1:,. 

. . . :. ; .. ·¡::, 
Conocimiento de fuentes potenciales de obtenctGn-.:E' 
de métodos anticonceptivos ·. 

• 
' ~" .lolatll""f" 

Uso anterior o actual de m~todos anticonceptivos '.~~~ 
.frl.L: . 

. ,;· :)1~: ·~ .' 

Prevalencia en el uso de m~todos anticon.cept1vos:·J~.o;r;:; 
. ' .. : . ·~ :. ·~J~-~:~~/ 

Continuidad 
;'·• 

Impacto demográfico 

y el Materno-Infantil, en que se contiene información sobre: 

o 

o 

o 

o 

La atención recibida durante el embarazo más 
reciente y el parto o aborto y el puerperio 
resultante 

El primer mes de vida del producto del último 
embarazo, si resultó en nacido vivo y sobrevi
vió por lo menos un mes 

Vacunaciones recibidas, si el último embarazo 
resultó en nacido vivo que sobrevivi6 por lo 
menos un año 

Razones para haber o no haber recibido atención 
durante el último embarazo 

. . . . ' . 
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-- -·- , .iJLfJj 

ficación que consistió en ubicar en sólo un--·e~trato a todos ;·!:.)·\~ 
- ;~j:í~>. 

los mun;cipios con m&s de 100 000 habitantes, segGn el Censo>'··"'' 
- : - ... - '< ': '~~ ~.¡. , . •• .-1 : < 
·de Población de 1970, o m&s de 140 000 según los pro~6~J1cos ·:.,;í.}<" .:, 

....... - ~.- ..... ~......it.-· .. , ............. ,.~ ...... , ·- .......... ' . -

oficiales de población a 1978. De éstos se obtuvieron· 4~ uni 
~· .. 

dades primarias autorrepresentadas que representan 51 mun;c! 

pios, del resto de los municipios (176~) se formaron 44 uni

dades primarias, unidades primarias no autorrepresentadas. 

En el estrato formado por las áreas metropolitanas y en el 

formado por las áreas primarias autorrepresentadas la fracci6n 

de muestreo para cada unidad primaria fue igual a uno y en el 

estrato formado por las unidades primarias no autorrepresen

tadas la fracci6n de muestreo fue proporcional al nGmero de 

viviendas en cada unidad primaria. 

En las áreas metropolitanas se seleccionaron manzanas con 

una probabilidad proporcional al tamaRo de éstas. Acordándose. 

que se entrevistaría una de cada 500 viviendas. 
. . ~ . 

En las unidades primarias autorrepresentadas también se 

muestreó una de cada 500 viviendas y a partir de esto se calcu 

ló el nGmero de manzanas o áreas geográficas (en el caso de 

caseríos dispersos, se formó cada áreas geográfica de 100 vi~ 

viendas aproximadamente) 

'.\" 

'¡. 

.• ·i.1··.· 
·• •1·.': 

"'· 

'.·• ;;. 
'· ·.:\. 
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... ~· . ·. En las unidades primarias no autorre'presentadas se for-
··::- :,, 

... 
maron áreas geográficas.con las caracterfsticas anteriores, 

. , . . a Q U f 1 a f r a C C i 6 n d e m U e Ú re O f U e d e U na de C a da m i1 V i V 1.e n 2< · ·. •i 

.. ;. : .1 • . - , ~:T~~-. -~ .:, ~·<:.<~-· __ .,:¡~~!~{· ~::>~:Yfi 
~.1 · da s • · · ~Y~· : ~ct~;'l~,5f~m 

. ' .. ,,.,.,..f.t· 
1, .·:· [·:;;t~~ 

Una vez seleccionadas las 90 unidades primarias y las 

3 áreas metropolitanas se subdividieron en áreas geogrSficas 

o manzanas con una fracci6n de muestreo proporcional al name 

ro de viviendas. 

Asf, fueron encuestadas 18 505 viviendas y 22 536 mujeres 

entre 15 y 49 años de edad. 

La encuesta no incluye viviendas colectivas especiales 

(hospitales, conventos, hoteles, prisiones, etc.), a la po-, 

blación que habita en las diferentes islas del pafs y a la 

población que no habla español. La población exclufda repre

senta al 3% del· total del pah. 

'>., • ' 
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Descripción general del programa de computadora 
para el an&lisis de resultados 

,. 1.' .. I • 

. . . . . . ·1_::r ·' , . .. . .. ..-~~ :; 
,!"' ·f.</{" • '.'.l • ... - )~., ~.·1:, . '.-.~'.\;. ' . 
'••'• A" ··~•.''>-•, 1~~tf··~i 

: ··:•::·:se utn1z5 cl·ptrqueta--·0~1:ns I'J, quo· .. ¡:·s·unJ coic·c.~}~n -1~:·;·~.: 
• :•--..¡ ... _ •· . .¡ .; •" ··~· ..• 

te'grada de programas para computadora para el manejo y 'análisis r,. 

para datos de ciencias sociales /!. • 
En especial se utilizó el comando DREG (Dicotomus Regres

sion). DREG proporciona estimadores de máxima verosimilitud 

aptos para variables de respuesta dicotómica utilizando modelos 

lineales y logísticos. 

DREG considera que las variables dependientes sólo pueden 

tomar los valores de cero y uno, y que por lo tanto sus varian 

zas no necesariamente son constantes para todos los casos. 

DREG puede manejar variables independientes tanto de intervalo ~ 
" 

como nominales en un mismo modelo. 

ORE G a ju s ta l os da tos u t 11 i za n do e 1 m o del o a pro p i ad o p a r·a , i. . . . 
J 

hallar la probabilidad de que la variable dependiente sea igual}:;: .. 
a uno escogiendo los coeficientes de regresión que minimicen ~ 

el error predictivo. (Medida utilizada para determinar la pre

cisión de los estimadores de los coeficientes ·de regresión. 

Matemáticamente, uno menos la media geom~trica de las probab1- ~-~ 

lidades ajustadas de los valores muestrales de la variable 

dependiente). 

/~ Survey Research Center, 19 

.'"!"'. 

.. 
···~. 
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· .. ·.,.~ 
La estimaci6n de dichos coeficientes se h~c~ mediante 

' ~ :~. ,, A'·· ' .-\ 1-F " 
una versión modificada para la obtención de· un est°imador de 

. . ~ ·. ·',;·,!:·'.~.. · ·.''.. · · · ·?.:.> · ·.::~.'.t.~~1 ... :.-·. c .. ::;.j .... ;:t.· ... '. :· _, . · · -1~· 
.. ti. ~ .~~~::~! 

m&xima verosimilitud mediante el m~todo de N_~wt.~n-.Raphson, ... , .. ··""'' 
. \¡ •.. '"'(;"f 

),:": ~ .. ,,. l f' 
de 'manera iterat.iva hasta que se alcanza una adecuada conve! :·:t~~1~ 

ge~cia. 

' 

·_, ,l 

¡ .. 
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IV. ANALISIS DE RESULTADOS 
.;. .. , 

,· 

Es te c a p 1t u 1 o se d i V i d e en d o s s e c c i o n es , en la p fi me ~a , ; ~ ; , 
.' . ·~ ~~~~ ~ ''}~~:' ~·;."; .:.. . .... ~~-~,~ -~,:. 

·:n:··p,..-t? -s·.;n ta la ··-µ1''tij)i.H'~ 1 ~n -Je· u·s·¡¡¡n" 1'a·s ···ct e ere lfFi'"J·u-c~a1r.;.n-·r~·;, •:~, ;, ~~: 
;~~~i~: ,'': ~:·~ lp" ¡; 

tes c~racterfsticas de las mujeres estudiadas; se esiJjf~~· 

mujeres entre 15 y 49 años de edad, viviendo en unión, que no 

estin ni desean estar embarazadas y que saben de la existen

cia de ~~todos anticoncept.ivos, no se hace ninguna prueba 

estadfstica. En esta sección se elimina a las mujeres que 

no hayan respondido o que exista algún error en la respuesta 

de la caracterfstica o caracterfsticas de clasificación, por 

lo que el número total de mujeres varfa de cuadro a cuadro. 

La segunda sección consta de dos partes, la primera ana 

liza las mujeres para cada uno de los factores sociodemogrS

ficos, como variable categoría o continua en estudio, aplica! 

do el modelo logístico lineal, suponiendo que la muestra fue 

obtenida de manera aleatoria simple; en esta secci6n se puede· 

encontrar el valor de los estimadores, la probabilidad de uso 

de m~todos anticonceptivos en cada categorfa, el interv~lo de 
.. 

confianza para las probabilidades de uso de la metodología 

anticonceptiva y el valor del estadístico ji-cuadrada con sus 

respectivos grados de libertad. 

En la segunda parte de la segunda sección se aplica el 

modelo logfstico lineal a todos los factores sociodemogrifi-

.·.- ·-
'¡-. 
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\' ·~;' ¡, 

cos en conjunto y despu~s se elimina un factor a la vez para 
; 

saber si el factor eliminado contribuye o no. a explicar el 

modelo. Por último. s' presenta un modelo final del que se 

excluyen 'las variarrres' que no contribuyen a 'eX'p11car el:uso 

de métodos anticonceptivos. 

Aquf se puede encontrar el valor de cada uno de los pa

rámetros correspondientes al modelo inicial y al modelo final 

y el valor del estadístico ji-cuadrada con los grados de li

bertad para los modelos. 

En la segunda sección se elimina a todas las mujeres que 

presenten algún error al responder, por lo que el número de 

mujeres se reduce a 6 606 mujeres en todos los casos, pero 

de esta manera se eliminan errores en los modelos multivaria-

dos. 

Como para encontrar los estimadores que maximicen la 

funci6n log de m&xima verosimilitud. 1~ computadora utiliza 

el criterio de convergencia del método de Newton-Raphson. en 

algunas ocasiones no fue posible encontrar el valor de los 

estimadores asociados a variables independientes ponderadas, 

de acuerdo con el tamaño de localidad, debido a que no se 

encontr6 algunos resultados que convergieran en 0.01 6 menos 

no se ponderó en ningún caso. .•.' 

. . ' . ~ 
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Para las variables observadas, edad, paridad, años a par 

tir de la primera unión, se formaron dos estimadores para cada 

una, uno para la variable y otro para la variable al cuadrado, 

ya que la gráfica de probabilidad de uso de métodos anticoncel 
\ 

tivos contra cada una de las variables presenta forma de pará

bola. Estas variables fueron estandarizadas para encontrar la 

influencia real que ejercen sobre el uso de métodos anticoncel 

tivos. 

Cuando se analizan variables sociodemográficas categórf

cas, se utiliza un grupo control para cada una, y son: estrato 

agrícola no asalariado, sin escolaridad, no trabaja remunerad! 

mente y localidad menor de 2,500 habitantes, para tipo de es

trato social, nivel de educación, tipo de ocupación femenina y 

tamaño de la localidad de residencia. 

El coeficiente estimado del grupo de control es el corres 

pondiente al término independiente en los otros grupos. 

En el caso de las variables edad, años de unión y número 

de hijos, se debe de crear una variable Z igual al valor de la 

variable de la que se desea encontrar la probabilidad de uso 

-de métodos anticonceptivos menos el valor de ·x y esto se divj_ 

de entre ~ • A la variable Z se multiplica por el coeficiente 

correspondiente al término lineal y a z2 por el correspondiente 

al término cuadrático y ~ esto se suma el término independiente 

para obtener la ecuación logfstica. 

- ,1 



IV.A Análisis Descriptivo. 

~:- :.~ . . 

En el cuadro número 4.1 se compara la proporción de mu-
.. , ' . .. . ...... -~ ,. 

jeres usuarias de algún m§todo anticonceptivo,·i~gún el es-

trato socioeconómico al que pertenecen y a la máxima educa

ción formal alcanzada. 

CUADRO 4.1 
PROPORCION DE MUJERES SELECCIONADAS USUARIAS DE METODOS ANTICONCEPTIVOS 

DE ACUERDO CON EL ESTRATO SOCIOECONOMICO AL QUE PERTENECEN 

ESTRATO 
SOCIOECONOMICO 

AGRICOLA POR 
CUENTA PROPIA 
AGRICOLA 
ASALARIADO 
NO AGRICOLA POR 
CUENTA PROPIA 
NO AGRICOLA 
ASALARIADO 

TOTAL 
N 

Y LA ESCOLARIDAD ALCANZADA* 

TOTAL 

34.3 

38.2 

52.4 

59.l 

52.0 

o 

26.5 

34.8 

33.4 

41.2 

34.6 
772 

ESCOLARIDAD 

1 a 5 

35.2 

37.6 

43.0 

52.4 

45.4 
2 677 

6 

37.9 

47.6 

60.8 

63. l 

60.3 
1 853 

7 y ~ás 

71.0 

70.7 

70.3 
1 351 

N 

822 

358 

1 302 

4 174 

6 656 

FUENTE: Encuesta Nacional de Prevalencia en el Uso de Métodos Anticon
ceptivos, 1979. 

- menos de cincuenta casos 
* expresada en porcentaje 

Se observa que conforme se incrementa la escolaridad se 

incrementa la proporción de uso, esta tendencia se observa 



en todos los grupos socioeconómicos. pero los mayores incre-, 

mentos se dan en los grupos que no son asalariados~ 

uso de la metodo1ogfa anticonceptiva menor ~ue el que se ob

serva en los grupos no agrfcolas. Y en los estratos asalaria 

dos la proporción de mujeres usuarias es superior a la que 

se presenta en los grupos en que los jefes del hogar traba-

jan por cuenta propia, 

CUADRO 4 .2 

PROPORCION DE MUJERES SELECCIONADAS USUARIAS DE METODOS ANTICONCEPTIVOS 
DE ACUERDO CON LA CONDICION DE TRABAJO FEMENINO Y EL NIVEL 

DE ESCOLARIDAD MAXIMA ALCANZADA* 

CONDICION ESCOLARIDAD 
DE TRABAJO o 1 a 5 6 7 y más TOTAL N 

NO TRABAJA 
RETR IBU IDAMENTE 35,0 44.7 60.l 70,l 51.5 5 427 

TRABAJA COMO 
ASALARIADA 40,5 50.l 61.4 68,0 61.7 770 

TRABAJA POR 
CUENTA PROPIA 29.8 42.6 58,2 74.1 46.4 648 

TOTAL 34,6 44.7 60,l 69,7 52.0 
N 742 2 764 1 910 1 379 6 845 

FUENTE: Encuesta Nacional de Prevalencia eh el Uso de Métodos Anti con-
ceptivos; 1979, 

* expresada 

1.:._,· 
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En el cuadro 4.2 se hace una comparación de la propor

ción de mujeres usuarias según el tipo de trabajo que rea-

lizan con el grado de educación formal logrado. 

Se puede ver como el uso de métodos anticonceptivos 

se incrementa conforme se incrementa la educación y esta 

··'' 

dependencia existe en todos los tipos de trabajo. E 1 grupo 

compuesto por mujeres que trabajan por cuenta propia es en el 

que se palpa el mayor efecto de la educación, mientras que en 

el grupo de mujeres que trabajan como asalaridas, el efecto 

de la escolaridad no es tan fuerte. 

CUADRO 4. 3 
PROPORCION DE MUJERES SELECCIONADAS USUARIAS DE METODOS ANTICONCEPTIVOS 

DE ACUERDO A SU CONDIClON DE TRABAJO *. 
NO TRABAJA 

REMUNERADAMENTE 

51.1 
N 

5429 

TRABAJA DENTRO 
DE SU HOGAR 

44.9 
N 

375 

TRABAJA FUERA 
DE SU HOGAR 

57.2 
N 

10.99 

FUENTE: Encuesta Nacional de Prevalencia en el Uso de Métodos anticon
ceptivos; 1979. 
* expresada en porcentaje 

Si se clasifica a. las mujeres seleccionadas tomando en 

cuenta la incopatibilidad de horarios que surgen al trabajar 

remuneradamente, se puede ver que las mujeres que trabajan 

fuera de su hogar son las que presentan una mayor proporción 



' 

de usuarias de m~todos anticonceptivos. esto puede ser conse

cuencia del problema que se presenta cuando se tiene que cum

plir con dos obligaciones que compiten por un mismo horario. 

Una de cada dos mujeres seleccionadas que no trabaja 

remuneradamente practica la anticoncepción, son mujeres depe~ 

dientes económicamente y que sólo se dedican a atender los 

compromisos dentro de su hogar. 

En las mujeres que laboran dentro de su hogar el uso de 

métodos anticonceptivos es menor, es posible pensar que para 

estas mujeres es necesario trabajar para contribuir al presu

puesto familiar y que sea necesario que los otros miembros de 

la familia también lo hagan. 

CUADRO 4.4 

PROPORCION DE MUJERES SELECCIONADAS USUARIAS DE METODOS ANTICONCE.PTIVOS 
SEGUN EL NUMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE RESIDENCIA* 

AREAS DE 
MENOS DE 2,500 

HABITANTES 

N 
39.4 1 569 

AREAS DE 2,501 
A 20,000 

HABITANTES 

N 
48.2 649 

AREAS DE MAS DE 
20,000 HABITANTES 

PERO NO METROPOLITANAS 

N 
55.B. 2 152 

AREAS 
METROPOLITANAS 

M 
62.2 2 553 

FUENTE: Encuesta Nacional de Prevalencia en el Uso de Métodos Anticonce.E. 
tivos; 1979. 

* expresada en porcentaje 

•. 



En el cuadro número 4.4 se clasifica a las mujeres de 

acuerdo con el tamaño de la localidad de residencia. 

r . 

"•'• 

Se observa que conforme aumenta el nOmero de habitantes 

de la zona de residencia aumenta la proporci6n de uso de méto

dos anticonceptivos. 

En las localidades de menos de 2500 habitantes el porcen

taje de uso de la metodología anticonceptiva es mucho menor 

que el que se presenta a nivel nacional y que sólo la llevan 

a la práctica 2 de cada 5 mujeres. 

En las zonas de 2500 a 20000 habitantes el uso tiene 

un incremento considerable y casi una de cada dos mujeres de 

las selecci~nadas utiliza algún método anticonceptivo. 

En las zonas de más de 20000 ~abitantes, pero que no se 

consideran, aún, metropolitanas la fecundidad es regulada por 

más de la mitad de las mujeres estudiadas. Y en las zonas 

metropolitanas se encuentra el mayor porcentaje de uso en las 

mujeres seleccionadas. 

Esto se debe a que conforme aumenta el tamaño de la zona 

de residencia se aumenta la exposición al contacto con nuevas 

ideologías y por lo tanto se transforman las actitudes y 

conductas, entre éstas, las reproductivas. 



CUADRO 4.5 
PROPORCION OC MUJERES· SELECCIONADAS USºUARI:AS· DE METODOS ANTICONCEPTIVOS 

SEGUN EL NUMERO DE HlJOS Y AÑOS DE UNfON *. . ~( "· . 
. . 

..... . . . . . . . . . . . . . . •'' 

A~OS A PAIÜ 11< U!: LA PRIMf:.AA UN!UN 
NUr.t:RO OC 

HIJOS 0-2 3-5 6-10. 10-20. 20 y más total N 

o 21.1 20.0 15, 3 6.8 5,5 17.9 339 

1-3 53.6 61.0 68.4 54.8 17 .4 58,l 3236 

4-6 57.9 59.5 30.0 52,8 2051 
7 y más 54.5 38.l 44.5 1272 

TOTAL 44.1 59.4 63.3 56 .4 32 .2 52.0 

N 712 1018 1508 2220 1440 .. 6898 

FUENTE: Encuesta Nacional de Prevalencia en el Uso de métodos anticon
ceptivos; 1979. 
.: 

* 
menos de cincuenta casos 
expresada en porcentaje 

Al comparar el uso de métodos anticonceptivos en mujeres 

unidas en el cuadro 4.5 observamos que el uso de métodos anti

conceptvos es menor en aquéllas que tienen menos hijos y que 

éste se incrementa cuando tienen más hijos. Las mujeres que 

tienen menos tiempo de vivir unidas, consideradas a partir de 

su primera unión, son las que más recurren al uso de métodos 

anticonceptivos, conforme más tiempo pasan unidas se reduce 

la posibilidad de aplazar la llegada de su primer hijo. Es 

posible que aqu~llas que han estado unidas por un.período mf

nimo de 6 años y que no han tenido hijos, no us~n métodos an-

ti conceptivos. 

\•·. 



Las mujeres que tienen de uno a tres hijos y con menos 

de 20 años de vivir unidas son las que más practican la an 
. 1,·, . 

ticoncepci6n. En términos generales, se puede decir que· e~ 

uso de los m~todos anticonceptivos se incrementa con la pa

ridad. 

Sin embargo, las mujeres que han estado unidas más de, 

20 años hacen poco uso de la metodología anticonceptiva, lo 

cual puede deberse a que tienen un sistema rigido de pensa-

miento, lo cual las hace ser reacias a un cambio reproduct! 

vo. 

Las mujeres con más de cuatro hijos y con menos de 20 

años de unión tienen un comportamiento similar a las que 

tienen de uno a tres hijps en relación con el uso de m~to-

dos anticonceptivosº En aquéllas que tienen más de 20 años 

de vivir unidas, el uso de la metodología anticonceptiva 

es considerablemente menor, comparándola con sujetos que 

tienen un número similar de hijos, pero con menos tiempo 

de vivir unidas, son mujeres que usualmente no cuestionan 

su comportamiento reproductivo. 

' .' -,,~~~ú~~ 

S.ft~ 
'·}\; 
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CUADRO 4.6 

PROPORCION DE MUJERES SELECCIONADAS USUARIAS DE METODOS ANTICXlNCEPTIVOS 
. SEGUN EL NUMERO OC HIJOS Y AÑOS DE EDAD * ~ 1 .~ :~1'! 

·'···.¡;.i¡ ... •,• ·- '. 't, 
~-~~----~--~~~-~~~~~---~-~----.~~; 
NUMERO DE 

HIJOS 
________ G_RU_P_O_S_DE_.E_D_A_D_._. _: ·-·-·-·_. '_''"_· --------.:\~~ 
15-19 20~24 25-29 30-34 35-39 · 40~44 45-49 total N 

~., 

........ ~' 

o 8.5 29.1 26.6 17.9 '3'40·:. :- ~- -~ 
1 \; ! ' • .~ 

' ·. i.. ··~-· 

··.:: '°:"t,\'7.~ 

1 .. 3 47.1 59.9 66.5 66.4 58,3 32 .1 17.6 58.1 3239· .. ~~ ¡'·-~. -,, ·~ 

.. , 
4-6 56.6 53.5 60.4 52.4 45.0 20.4 52.8 2052 

7 y más 62.5 50.5 55.4 46.2 22.7 44.5 1273 

FUENTE: Encuesta Nacional de Prevalencia en el Uso de Métodos Anticonceptivos¡ 
1979. 

* 
rrenos de cincuenta casos 
expresada en porcentaje 

Comparando la proporción de mujeres que practican la 

anticoncepci6n en el cuadro 4.6 se observa que la menor pro

porición de usuarias es aq~ella en la que no tienen hijos por 

lo que se piensa que no es usual aplazar el nacimiento del 

primogénito y que una vez que son madres de cuando menos uno, ·~ 

la prevalencia en el uso de métodos anticonceptivos se in-

crementa considerablemente, siendo las mujeres que tienen de 

uno a tres hijos con menos de 40 años, las que presentan la 

mayor proporci6n de uso de la metodología anticonceptiva. 

Cuando las mujeres tienen cuando menos cuatro hijos y 

aQn no tienen 40 años, la proporci6n de uso de la metodología 

anticonceptiva disminuye. ·r. . . \· 

. ' '::.". ~---.. 
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En el grupo compuesto por mujeres con más de 40 aftos, 

~1 uso de la metodologfa anticonceptiva disminuye, quiz& 

esto se debe a que ya no necesitan utilizarlos por haberse 

encontrado en encontrádo en el período de menopausia. 
' 

' . 
' 

~ 
' . . 
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IV. B. Análtsis Logtsttco. 

.· 
.... IV ~·Ts..l Affíi tsis unrvari'ado • 

1 • 

"CUADRO 4. 7 

C-OEli'lCIENTES· V' PROBAB:Itl'DADES"'ESTI.MAOO~··:·PARA .ESTRATO .SOCl'AL. 

ÉSTRATO BETAS PROBAB'Il lDAD INTERVALO DE CONFIANZA 
SOCIAL ESTIMADAS DE USO DE LA PROBABIL lDAD DE .. .USO.AL 95% 

AGRICOLA NO 
ASALARIADO -0.5452 o. 367 o:. 334 o. 400. 

AGRICOLA 
ASALARIADO 0.0807 0.386 0.337 0.438 
NO AGRICOLA 
NO ASALARIADO o. 7140 o .542 0.515 0.569 
NO AGRICOLA 
ASALARIADO 0.19172 0.592 .. 0.577 0.607 

JI-CUADRADA CALCULADA=lB0.13 GRADOS DE LIBERTAD= 3 

FUENTE: Encuesta Nacional de Prevalencia en el Uso de Métodos Anticon
cepti VOS; 1.1979. 

Al igual que en el análisis descriptivo, se observa que 

la probabilidad de que alguna muje~ que necesite practicar 

la anticoncepci6n, use algGn método anticonceptivo, depende: 

principalmente de si se trata de un grupo en que el jefe del 

hogar es asalariado o no asalariado, aunque, también se apre

cia que en las familias no agrícolas, la probabilidad de que 

la mujer practique la anticoncepci6n es mayor que en las 

familias agrfcolas. 



• 

En los estratos agrtcolas la condición asalariado-no 

asalariado no es discriminante del uso de los m~todos anti-

conceptivos, mientras que en los estratos no agrícolas la 

condición asalariado-no as·alari'l1do s·i' lo es, y la mayor· 
\ 

proporct·ón de usuartas se encuentra en los estratos no agri

colas asalariados. 

A partir del valor o5tentdo de la ji-cuadrada se ptensa 

que el estrato soci'al al que pertenece una mujer está aso

ciado estadísticamente con el uso de la metodologfa 1.· 

anticonceptiva. 

CUADRO 4.8 

COEFICIENTES Y PROBABILIDADES ESTIMADOS PARA NIVEL DE ESCOLARIDAD. 
NIVEL DE BETAS PROBAB Il I DAD. INTERVALO DE CONFIANZA ESCOLAR! DAD ESTIMADAS DE USO DE LA PROBABILIDAD DE ALCAtlZAD.Ai DE USO AL 95% 

SIN ESCOLARIDAD -0.6216 0.349 0.316 0.384 

PRIMARIA INCOMPLETA 0.5173 0.474 0.455 0.493 

PRIMARIA COMPLETA 1.0756 0.612 0.589 0.634 

ESTUDIOS SUPERIORES 1.4583 0.698 0.673 0.722 
A LA PRIMARIA 

JI-CUADRADA CALCULADA = 338.36 GRADOS DE LIBERTAD = 3 
FUENTE: Encuesta Nacional de Prevalencia en el Oso de Métodos Anticon
ceptivos¡ 19.79. 

Para la variable escolaridad se observa que la probabi-

1 i dad de que una mujer que requiera practicar la anticoncep-

'f., .. 

, .. t 

.·•· 



e¡, ó n , 1 a 11 e ve a c a b.o conforme aumenta el nivel de esco-

lartdad. En particular el mayor incremento en la probabilidad 
. ' 

de uso de algün m~todo anttconceptivo ocurre cuando la mujer 

pasa de no haber estudiado nada a ha~er estudiado algo della 

primaria, lo que se ,puede deber a que el saber leer y escribir 

les permite tener un mayor conocimiento acerca del uso de lo~ 

mfitodos antfconceptfvos y donde conseguirlos. 

Es interesante notar que los intervalos de confianza de 

las probabilidades de uso no se intersectan en ningQn caso, 

por lo que se piensa que la escolaridad es una varia61e que 

discrimina en la práctica de la metodología anticonceptiva. 

A partir del valor o~tenido de la ji-cuadrada calculada 

se deduce que la educaci6n contri~uye a explicar' el comporta-

miento anticonceptivo de estas mujeres. Se detie tener en 

cuenta que se está midiendo una asociaci6n estadistica y no 

una causalidad social. 

En el cuadro 4.9 se ohserva que a parttr del valor de la~ 

oetas se puede encontrar el mismo comportamiento que se presen

tó en el análisis descriptivo, en el que la clástficaci'ón asa

l~riada-no asalariada es más i~portante que la condic16n tra-
·.·~~r:1":· 

b~ja-no\trahaja y trabaja dentro-trabaja fuera. EttQ postile-
.·.:~ 

ment~, se dehe a que las mujeres que la&oran por t~ cuenta 



ci iin, 1 a 11 e ve a cab.o conforme aumenta el nivel de esco~ 

laridad. En parttcular el mayor incremento en la proliabilfdad 

de uso de alg~n método antfconceptivo ocurre cuando 1; mujer 

pasa de no haber estudiado nada a ha6er estudiado algo della 

primaria, lo que se .puede deber a que el saber leer y escribir 

les permite tener un mayor conocimiento acerca del uso de lo~ 

métodos anttconcepttvos y donde conseguirlos. 

Es interesante notar que los intervalos de conftanza de 

las probabilidades de uso no se intersectan en ningGn caso, 

por lo que se piensa que la escolaridad es una varia~le que 

discrimina en la práctica de la metodología anticonceptiva. 

A partir del valor ohtenido de la ji-cuadrada calculada 

se deduce que la educaci6n contri~uye a explicar' el comporta-

adento anticonceptivo de estas mujeres. s·e detie tener en 

cuenta que se está midiendo una asociaci6n estadística y no 

una causalidad social. 

"· . ~' ' 

·.··, i' .• 

En el cuadro 4.9 se observa que a partir del valor de la~ 

tietas se puede encontrar el mismo comportamiento que se presen-

-~t6· en el análisis descriptivo, en el que la cléstficact6n asa

l~riada-no asalariada es más i~portante que la condict6n tra

b.aja-no trat>aja y trabaja dentro-traba.ta fuera. ES;tQ pos.·i.b-1e

mente, se debe a que las mujeres que laboran por su cuenta 

. ·', . . . 
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CUADRO 4.9 · 

aJHFICIENTES Y PROBABILIDAIIS ESTIMADOS PARA TIPO II OCUPACION FEMENINA. 

CON D IC ION DE 
TRABAJO 11: 

LA MUJER 
BETAS· 

ESTIMADAS 
PROBABILIDAD 

DE USO 
INTERVALO DE ~ONFIANZA ,; , 

:i.·_·, f :.' ". ~i-.t· 

. ' ... -.. ~~ ... 
--------------------------·~ .. ·~·;. 

TRABAJA DENTRO 
II SU HOGAR COMO 

NO ASALARIADA 
TRABAJA FUERA DE 
su HOGAR co~ NO 

-0.2756 

ASALARIADA -0.2510 
NO TRABAJA 

REMUNERADAMENTE 0.1492 
TRABAJA DENTRO CE 
SU HOGAR COMO NO 

ASALARIADA 0.2155 
TRABAJA FUERA DE 

SU HOGAR COMO 
ASALARIADA 0.3617 

JI~CUADRADA CALCULADA=29.34 

0.468 O,U3 0,525 

0,531 0.478 0.584 

0.537 0,532 0.556 

0.590 0.464 0.706 

0.626 0.598 

GRADOS DE LIBERTAD=4 

FUENTE: Encuesta Nacional de Prevalencia en el Uso de Métodos Anticon
ceptivos; 1979. 

requieran de la contribución de los hijos al presupuesto fami-

1 i ar. 

A partir de los intervalos de confianza para las proba

bilidades de uso, se ve que existen intersecciones no nulas de 

éstas; por lo que se puede pensar que la condición de trabajo 

de la mujer no es· una variaole discriminadora en el uso de 

m~todos anticonceptivos. 
1 ) • ' 

' .......... 

'·. ~~' 
, . ~ 

A p~rtir del valor ohtenido de la ji-cuadrada calculada 

se piensa que la condición de tra5ajo de la mujer est& asociada 

estadisticamente con el uso de la metodología anticonceptiva. 

.... 
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:•~ CUADRQ 4 .10. ~ ·:~" 
COEFI'CIENTES Y PRQBABJLIDAOCS. E~TIMADO.S. PARA TA,MA.ÑO OC LOCALIDAD ·oE 'RESJDENCt( . 

HAB.ITANTES: BETAS PROBABJtlDAD lNTERVALO DE CONF{ANZA 
DEL AREA OC DE LA PROBABJL tDA.D OC 

RESIDENCIA ESTIMADAS DE uso ''.'. . DE ·uso .AJ_' 95% .. ';'. ... 
. '· .~ ' 

MENOS DE 2500 -0.3334 0,417 0.393 0.442 
DE 2501 A 20000 o. 3009 0.493 0.453 0.532 
MENOS DE 20000 0.6502 0.579 0.579 0.600 

. . ZONAS· 
METROPOLITANAS o. 7617 0.605 0.586 0,625 

JI-CUADRADA CALCULADA = 153.55 GRADOS DE LIBERTAD = 3 

FUENTE: Encuesta Nacional de Prevalencia en el Uso de Métodos Anticon
ceptivos; 1979. 

A partir del valor. de las betas y de las probabilidades 

correspondientes a cada tamaño de la zona de residencia, se 

observa, como se supuso, que a localidades menores correspon

de una menor probabilidad de uso de métodos anticonceptimos 

menor, y que a mayor tamaño de la localidad, es mayor la 

probabilidad de uso. 

A partir de los intervalos de confianza se puede pensar 

que el tamaño de la localidad es discrimientante en el uso de 

m~todos anticonceptivos para las zonas de menos de 20000 ha~ 

bitantes,y en las zonas de más de 20000 habitantes y en 

las tres áreas metropolitanas se puede pensar que la preva

lencia en el uso de métodos anticonceptivos es igual. 

" -" .,. 
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A partir del valor obtenido del estadístico ji-cuadrada, 

se puede afirmar que existe una asociaci6n estadistica entre . 

el tamaño de zona de residencia y el uso de métodos anticoncep-

tivos. Afirmact6n que resulta 16gtca, si se considera que 

en las zonas de más habitantes hay más servicios de salud y 

medios de comunicaci6n que propician su aceptaci6n, mientras 

que en las zonas de menos habitantes estos servicios y medios 

son más escasos. 

CUADRO 4.11 
"". . . 

COEFICIENTES Y DESVIACIONES ESTANDAR PARA PARIDAD ESTANDARIZADA. 
NOMBRE DE COEFICIENTE -DESVIACION ESTANDAR 

LA VARIABLE ESTIMAOO DEL COEFICIENTE 

CONSTANTE 0.4119 0.0328 

NUMERO DE HIJOS -0.0947 0.0300 

NUMERO DE 'MJOS 
AL CUADRA -0.2406 0.0221 

JI-CUADRADA CALCULADA = 150.23 GRAOOS DE LIBERTAD = 2 

x * 9.9534 s = 2. 7227 

FUENTE: Encuesta Nacional de Prevalencia en el Uso de Métodos Anticon• 
ceptivos; 1979. 

A p~rtir de este modelo se puede encontrar que el uso de 

la metodologia anticonceptiva es mayor·en las mujeres que tie

nen de uno a seis hijos, siendo que las mujeres que tienen 
... "'-v. 

de cuatro\a cinco hijos las que más recurren a ésta • 
. \. 

' 

.•• t'~l~ 

.. 

,\. - .. -~' 
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En las mujeres que tienen más de sefs hijos, se observa 

que.conforme aumenta el número de hijos se reduce la posib1·.· (.;,·~; 

lidad de practicar la anticoncepc16n¡ esto· p.uede deberse a.: <·"J.~i;. 
; . ..... . ' •'.' ;~~,(. 

que estas mujeres no desean camb1ar .. 1a coti'ductd r·eJJr'UÜu~·tlvi1:.;::."::~·:.F~-
~ . ·:·· '< ;, .~ ,:,~ 1 -~:~::~~:i~i; 

aprendida y que les es indiferente tener un hijo más. . . ._.::;_,: 

A partir del valor de la ji-cuadrada calculada se puede 

decir que existe una asociación estadfstica significativa en 

tre la paridad y el uso de métodos anticonceptivos. 

CUADRO 4. 12 

•. ,, ·: _r_ 
' . •, ' ·~ .'.. ·•. 

COEFICIENTES Y DESVIACIONES ESTANDAR PARA AÑOS A PARTIR DE LA PRIMERA UNION*· 

NOMBRE DE 
LA VARIABLE 

CONSTANTE 
AÑOS DE UNION 
AÑOS DE UNION 

AL CUADRADO 

COEFICIENTES 
ESTIMADOS 

0.3512 

-0.2487 

-0.1963 

JI-CUADRADA CALCULADA = 218.22 
X = 12.7447 

DESVIACIONES ESTANDAR 
DE LOS COEFICIENTES 

0.0356 
0.0285 

0.0281 

GRADOS DE LIBERTAD =·2 
s = 8. 7524 

FUENTE: Encuesta Nacional de Prevalencia en el Uso de Métodos Anticon
ceptivos; 1979. 

* estandarizada. 

A partir de los coeficientes obtenidos para años de .. edad 

y años~a partir de la primera unión en los cuadros 4.12 y 4.13, 

se puede construir, como en el caso de paridad, una parábola 

en la que el uso de la metodologfa anticonceptiva aumenta con-

~ ~· ....... ,, .. , ;.• .; 

.. > ,•, 
•' 

" 
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forme aumenta la edad y los años a partir de la primera unión, 

encontrSndose el uso mSximo de.la metodologfa anticonceptiva 

c~ando.las mujeres tienen siete años a partir ~e.1~ primera 

un-ión1Y c.;ud11'c.lu ·uenen e11Lre 29 i 30 li'ílus -J·~ ·¿Jcrdt·valuré.i -~;1-

feriores a los p~omedios de edad y aftos de uni6n, por lo que 

se piensa que las mujeres j6venes son las que mSs recurren a 

la práctica anticonceptiva. A partir de estos puntos, la prá~ 

tica anticonceptiva decrece hasta ser casi nulo en las muje-

res mayores. 

Esto concuerda con los cuadros 4.5 y 4.6 en los que se 

observa que las mujeres incrementan el uso de la metodologfa 

anticonceptiva en las primeras edades y despu~s el uso decr! 

ce. Lo cual puede deberse a los cambios en el tamaño de la 

familia en las generaciones más jóvenes. 

CUADRO 4.13 
COEFICIENTES Y DESVIACIONES ESTANDAR PARA AÑOS DE EDAD ESTANDARIZADA. 

NOMBRE DE COEFICIENTES 
LA VARIABLE ESTIMADOS 

CONSTANTE 0.6297 
AÑOS DE EDAD -0.2413 
AÑOS DE EDAD 

AL CUADRADO -O. 4634 

JI CUADRADA CALCULADA= 488.70 

~ = 31.9534 

DESVIACIONES ESTANDAR 
DE LOS COEFICIENTES 

0.0362 
0.0264 

0.0267 

GRADOS DE LIBERTAD = _2 
S = B.4164 

FUENTE: Encuesta Nacional de Prevalencia en el Uso de Métodos Anticon 
ceptivos; 1979. 
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• ! CUADRO 4.14 

COEFÍCIENTES DE DESVIACIONES ESTANDAR DE LOS COEFICIENTES PARA EL MODELO 
COMPLETO 

,, 
NuMlrnE -ÜI:. ' LA "CtJE FI C IENIE DESVJACION ESTAND~ii · 

VARIABLE ESTIMADO DEL COEFICIENTE 

CONSTANTE -0.6089 0.1123 

PARIDAD o. 7140 0.0540 . 
PARIDAD AL CUADRADO -0.2520 0.0257 

EDAD -0.3580 0,0619 
EDAD AL CUADRADO -0.3633 0.0302 
AÑOS DE UNION -0.1904 0,0806 
AÑOS DE UNION AL CUADRADO 0.0220 0.0131 
ZONA DE RESIDENCIA 

DE 2,500 A 20,000 HAB. 0.2140 0.1064 . 
MAS DE 20,000 HAB. 0.3675 0.0876 
ZONAS METROPOLITANAS 0.4303 0.0882 

ESCOLARIDAD 
PRIMARIA INCOMPLETA 0.4173 0,0917 
PRIMARIA COMPLETA 0.9540 0.1013 
MAS DE PRIMARIA 1.4635 0.1142 

ESTRATO SOCIAL 
AGRICOLA ASALARIADO -0.0869 0.1385 
NO AGRICOLA NO ASALARIADO 0.3638 0.1124 
NO AGRICOLA ASALARIADO 0.4413 0.1013 

OCUPACION FEMENINA 
TRABAJA DENTRO ASALARIADA 0.0896 0.2833 
TRABAJA DENTRO NO ASALAR. -0.0866 0.1318 
TRABAJA FUERA ASALARIADA 0.0510 0.0953 
TRABAJA FUERA NO ASALAR. 0.1170 0.1250 

JI-CUADRADA CALCULADA = 1057.91 GRADOS DE LIBERTAD = 19 

FUENTE: Encuesta Nacional de Prevalencia en·e1 Uso de M~todos Anticon
ceptivos; 1979. 
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En el cuadro 4.14 se presentan todos Jos coeficientes ,. 
\' ' ·~. ¡ 

con sus res pe c ti va s des v i a c i o ne s está~ dar e o n 1 o qué'. se p ~e df ,; :~~ 
estimar la probabilidad de uso de mé~·~'~'os 1~nticoncep1:1vÓ~{i: :¡),~, f' 

,...... '• • ••••••• ,, •• ,~~·--.' j 

•• j ·:~·7··v·· .. 

conociendo sus caracteristicas sociodemográficas. 1,~ 

Es interesante notar que el orden del valor de los cae-· 

ficientes se mantiene como en los modelos logísticos univaria~ 

yiados y en el análisis descriptivo. 

CUADRO 4.15 
JI-CUADRADAS CALCULADAS PARA EL MODELO COMPLETO CON UNA VARIABLE 

ELIMINADA. 

NOMBRE DE LA JI-CUADRADA GRADOS DE JI-CUADRADA 
VARIABLE ELIMINADA CALCULADA LIBERTAD DE TABLAS 

AL 95% 

ZONA DE RESIDENCIA 24,95 3 7.81 

TRABAJO FEMENINO* 1.80 4 9.49 

ESCOLARIDAD 220.23 3 7.81 

ESTRATO SOCIAL 27.41 3 7.81 

PARIDAD 188,11 2 5.99 

AÑOS A PARTIR DE 
LA PRIMERA UNIUN 5,59 2 5.99 

EDAD 188.40 2 5.99 

FUENTE: Encuesta Nacional de Prevalencia en el Uso de Métodos Anticoncep
tivos; 1979, 

. ' ' . ~~· ~. . 

En este cuadro se puede observar el valor del estadístico·. 

ji-cuadrada para la hipótesis que la variable no incluida no con

tribuye a explicar el comportamiento anticonceptivo, 

. . :'.···· 
' . . ·::. ' ~·. ' 
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Las variables señaladas con * son para las cuales no se 

rechaza la hip6tes1s al 100(1-0.05%) de confianza. 

CUADRO 4.16 
' COEFICIENTES Y DESVIACIONES ESTANDAR DE LOS COEFICIENTES ELIMINANDO LOS 

FACTORES NO ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVOS 

NOMBRE DE LA VARIABLE 

CONSTANTE 

PARIDAD 
PARIDAD AL CUADRADO 

EDAD 
EDAD AL CUADRADO 

ZONA DE RESIDENCIA 
- DE 2,500 A 20,000 HAB. 
- MAS DE 20,000 HAB. 
- ZONAS METROPOLITANAS 

ESCOLARIDAD 
- PRIMARIA INCOMPLETA 
- PRIMARIA COMPLETA 
- MAS DE PRIMARIA 

ESTRATO SOCIAL 
- AGRICOLA ASALARIADO 
- NO AGRICOLA NO ASALARIADO 
- NO AGRICOLA ASALARIADO 

JI-CUADRADA CALCULADA = 1061.21 

COEFICIENTE DESVIACION ESTANDAR 
ESTIMADO DEL COEFICIENTE 

-0.6109 0.1107 

0.6425 0.0462 
-0.2349 0.0245 

-0.4713 0.372' 
-0.3749 0.0291 

o. 2319 
0.3721 
0,4474 

0.4263 
o o 9711 
1.5004 

-0.0833 
0.3578 
0.4478 

0.1050 
0.0871 
0.0878 

0,0912 
0.1004 
0.1113 

0.1379 
0.1114 
0.1008 

GRADOS DE LIBERTAD = 13 

FUENTE: Encuesta Nacional de Prevalencia en el Uso de Métodos Anticon-
ceptivos; 1979. · 
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la variable trabajo femenino. es posible que no contri-
. ,. ,. 

buya a explicar el comportamiento anticonceptivo d~bidi:a que 
\'/'"" 
'-.t.l.t:.'. 

son pocas las mujeres que trabajan remuneradamente, en'''~:ompa
.. Jl::_~. 

ración con las que no lo hacen. :3=' 
~ ;"l 

Para. la variable, aílos de unión, es posible que sea ex

plicada por las variables número de hijos y años de edad. 

El estrato social al que pertenece una mujer contribuye 

a explicar el uso de los métodos anticonceptivos, la mayor 

diferencia en el uso de éstos se encuentra entre los grupos 

asalariados y no asalariados, mientras que la diferencia. en-· 

tre los grupos agrfcolas y no agrfcolas no es muy importante. 

La diferencia entre grupos asalariados y no asalariados 

puede ser reflejo de que en los grupos asalariados existe 

acceso a instituciones sociales de salud, donde se está pro

moviendo la planificación familiar, mientras que en los gru

pos no asalariados, aunque también existe el acceso a los 

servicios de planificación familiar del sector pGblico, no 

están expuestos a su promoción tan intensamente. la diferen

cia en el uso de métodos anticonceptivos entre los grupos . 

agrícolas y los no agrícolas se debe principalmente a que 

los últimos viven en localidades de más habitantes y su~· 

actividades económicas generalmente no se basan en la fuerza 

de trabajo familiar tan frecuentemente, como en los grupos 

agrfcolas. 

,,'· .. ., 

!i' 
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los últimos vien en localidades de más habitantes y sus acti

vidades económicas generalmente no se basan en la fuerza de 
., . 

' traba j o fa m il i a r ta n f re cu en temen te e o m o en 1 o s g r u p o s ," ,· . , , 
..... - •, 

agrícolas. . . .:.. 

,·,. 

Se ha encontrado que el ndmero de habitantes de la zona~ 
: " 

de residencia de la mujer es un factor que contribuye a exp11~ 

car el uso de la metodología anticonceptiva. comprobando la 

hipótesis de que mientras más habitantes existan en la loca~ 

lidad de residencia es mayor la proporción de uso de métodos 

anticonceptivos. Esta situación se explica ya que mientras 

mayor es el número de habitantesi mayor es el nivel de urba~ 

nización de la localidad, que implica centros de salud y 

medios de comunicación que contribuyen a promover la plani~ 

ficación familiar, 

La variable condición de ocupación de la rouJer no resul~ . . 
ta asociada con la práctica de la metodolo9fa anticonceptiva 

cuando se consideran las demás variables sociodemográficas 

en el análisis, Este resultado se debe a que todas las va" 

riables consideradas explican la condición de trabajo femenino, 

otro motivo por el cual la variable no resulta importante es 1 · 

que el nOmero de mujeres que trabajan ·remuneradamente en cada 

categor-.:i .. a es muy inferior el namero de mujeres que no traba-

jan rernuneradamente, siendo asl, el trabajo femeninQ una va~ 

riable no discriminadora del uso de la metodologia ant~concept1Y~ 

:.- ¡ 

;i'" . 
•, 
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'La paridad influye en el uso de 1~ metodolo9!a anticon-

c·eptiva, El incremento 
¡f: ' ~ 

: ·.~ '." 1 ; 

pasan de no tener hijos 

te de los años de edad 

primera union de ésta, 

mSs notable ocurre cuando las mujeres 
.... --~ -:· ~-,~~,¡+. -. -r~. -) ~: -

a cuando tienen uno, 1~d~~end1en~!men~: 
',• - _:,.,i~·l·. - ., • ,:(~+~:~~~·- ,';· "' 

y de los transcurridos a partir d(Ja 
· .rr i_:/': 

•.:::•j't: 

Se puede pensar que no es común practicar la .anticoncep ... 

ción mientras no se tiene cuando menos un hijo, quizá se debe 

a que se quiere tener la seguridad de que la pareja es fértil, 

A partir de que la pareja tiene un hijo, la práctica de 

la anticoncepción se incrementa cada vez más hasta tener 

aproximadamente cuatro hijos, tal vez, se debe al deseo de 

espaciar los nacimientos, a partir de los cuatros hijos y con 

siete y 29 años a partir de la primera unión y de edad, el 

uso de la metodologfa anticonceptiva decrece siendo casi nulo 

en las mujeres nul,paras, A partir de en~ónces es posible que 

las mujeres que aún practican la anticoncepci6n, lo hagan 

para limitar definitivamente sus nacimientos y a que las que 

nolo hacen, no lo necesitean o no desean cambiar la conducta 

reproductiva heredada. 

Aparentemente el tiempo transcurrido a partir de la' 

primera uni6n no contribuye a explicar la conducta anticoncep-. 
1, 

tiva cundQ, se consideran todas las variables sociodemogr8-. 

ficas, ~sto indica que este factor es explicado en gran medida., 
'( ,· , ... 

. ~. 
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por ~l nDmero de hijos y la edad de la mujer, p~ro.no se pue-
, ~· ', 

de decir que no es importante puesto que si s81,o' $e,, conside.. ,;: 'f::: 

ra esta variable para explicar la conducta ara~J.~~~c,eptiv.a:.:"~~:~.· ,,;::'.:~:.! 
sulta importante. 

. '," , ,. • ~ ' r "' ... "fft 
' .• ··.'...:.b: 

' En general, (si no se considera el per1odo en que la 

mujer aan no tiene hijos) el uso de m~todos anticonceptivos ~ 

o es independiente de la edad de la mujer, el uso de la me

todologfa anticonceptiva es cada vez más com~n en las mujeres 

j6venes que en las más grandes, posiblemente esto indica un 

cambio en la actitud hacia el tamaño de la familia en las 

,. ! . '. "~ 

generaciones nuevas. 

La educación es el factor sociodemográfico que más expli~ 
. . . 

ca el uso de la metodología anticonceptiva, encontrándose que 

a un mayor grado de escolaridad, se incrementa la probabili~ 

dad de practicar la anticoncepción. Puesto que s6lo se estu~ 

dian mujeres que conocen de la existencia de métodos anticon~ 

ceptivos, la influencia de la escolaridad no se debe al accesQ 

a información; entre la cual se encuentra la referente a la 

metodología anticonceptiva, sino que se puede deber a que 

. existe en las mujeres un deseo por superarse que las conduce 

a practicarla anti concepción, a estudiar y a tener menos hi-

Jos 
- ' por·· 1 o que se piensa que la paridad no re~ulta la varia~ 

ble que JI)~~ influye en el uso de métodos anticonceptivos, 

'·J· 

" 
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Es posible que el deseo por superarse se acrecente 

.;·conforme 'se incrementa el nivel de esco1ar1dad, debido·a ~sto, 

la escolar~dad puede ser un indicador de un de~eo de superaci6n 

personal y de aspirar que sus hijos tengan una mejor atenci6n, 

por lo que recurren al uso de métodos antconceptivos para es

paciar y limitar sus nacim1entos. 

"\ 
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CON~LUSIONES 

! . "· 

1940 aumentó considerablemente 1 al abatir fuertes problemas de 
1 

saneamiento e institucionalizar los servicios de salud. 

Aproximadamente en 1970 se iniciaron campanas de planif1caci6n 

familiar para tratar de reducir la tasa de crecimiento medio 

anual y efectivamente, la anticoncepción es la variable que 

más ha influido en el descenso de la tasa global de fecundidad, 

Mediante la utilización del modelo logístico lineal se 

pudieron comprobar algunas de las hip6tesis acerca del u~o 

de métodos anticonceptivos y su relación con al9unas variable~· 

sociodemográficas, 

La diferencia encontrada en el usQ de roétQdQ$. ~nticon" 

ceptivos refleja que existen diferentes necesidades y ambicio

nes h a c i a el número d e h i j os y q u e el a c ce so ha c i a 1 a meto -. 

dologia anticonceptiva no siempre es posible, ya sea porque 

aunque se sabe que existe esta, no se sabe donde y como con~ 

seguirla y/o utilizarla. 

Con el uso del modelQ logístico lineal se encontró que 

lQs.roétQdQ~ anticonceptivos son más utilizadQ~ cuando se 

pertenece a un estrato social asalariado. se tie~e un mayor 

• ~..... > 
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nivel de escolaridad mayor, se habita en un .lrea con m!s ·ha~ . ·' ;. ·. ~ :'; . '~ . : 

bitantes, por lo que se piensa que la met~dologfa anticri~cep-
, ·;:,, . 

tiva es para los m~s privilegiados socia~~eni~. y no toda la 
' • 1 ' •

1 .·;.~ r· " -· .,, ' ' .......... 
población tiene acceso a ésta, :r: 

Se debe hacer llegar la camaña de planificaciBn familiar 

a toda la población de manera que todos los mexicanos puedan 

tener una ayuda en este terreno. Esta campaña debe considerar 

a las personas que no saben leer y escribir y a aquellas que 

habitan en zonas de pocos habitantes. 

El modelo logístico lineal resultó muy Otil para este 
' . . 

trabajo, pero debe profundizarse más para poder encontrar 

otras propiedades de éste, poder hacer un análisis de resi~ 

duales, conocer la bondad del modelo, etc, 

_; '" 
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APENDICE I 
·, . 

Para ilustrar lo sefialado anteriorm~nte, se ejempliffcari~. 
. \ ~ ..... ' .. ., -

utilizando el factor escolaridad como variab-le independiente ... , 
\ \ 

y el uso de m~todos anticonceptivos al momento de la entrevi! 

ta, como variable de respuesta. 

<j e ..... x .s = E x. 8 
1 -1- l K K 

K=I 

es la transformación logística de la probabilidad 

Tendrá la forma : 

e.!== a + 13 ¡ si la mujer no tiene estudios .. 
o 

= 13 + 13 2 si la mujer ti ene primaria incompleta o 
13 + o 133 si la mujer tiene primaria completa 

= 13 + 13 4 si la mujer tiene estudios superiores o a la primaria 

y 8= xl3 es el modelo logístico lineal que tendrá la forma: 

'8 o' 

.. (: 
1 o o º' 8 ¡ eº + 13 ¡ 

o 1 o o 13 2 13 o t 82 

e - \: 
o o 1 o 83 = 80 + 83 

o o o 1 84 ªº 
+ 8 4 

... :¡.,¡ . . '< 

.. , 

,,•: ;·· .. 

-.... 

~, . 

' •, 



La matriz X está formada de elementos dicotómicos, además 

la primera columna es un vector de unos por lo que la matriz X 

es singular. 

Para corregir este problema se construye una matrix for

mada por p-1 categorías que tendr! asociada un parámetro 

¡30 *-;: (3. t (3,) y el modelo logfstico lineal se transfor 

mará en: 

lOo"' (30 ,< e, 

.-, 

"' \ 

e~~ 11; ..>(. ¡ 1 o o (' o o~) ~ - (d.""+- 16.:l :::-
e¡)..irc. 

(J 
. 

X. -::: 
1 o r o ~a ~.· r (3 ~ E>a"' 
1 o o r 

~~ 13.,~ 1 15" e" .-) 

* f->m (m = 2.,3,4) representa la diferencia en em entre el gru-

po l y el grupo m. 

Utilizando la computadora, que aplica el método de Newton-

Raphson modificado, se obtiene el vector que maximiza la ecua-

ción ( ). 

= 
(

-0 .6216) 
0.5173 
1.0756 
l. 4583 

con lo que se obtiene una probabilidad en el uso de m~todos 

anticonceptivos de: 



ff :' ·~ ~ ~ ·~ 
~'. ·, ,. 

" 

exp(-0,6216 + 0.5173 x2 + 1,0756 x3 + 1,4583 x4) 

l+exp {·0,6216 + 0,5173 x2 + 1.0756 x3 + 1,4583 x4) · 

donde 

X = (il si 1 a mujer tiene primaria incompleta 
2 . 

otro caso o en 

X = \1 si la mujer tiene primaria completa 
3 o en otro caso 

X4= \ 
si la mujer tiene estudios superiores 
a la primaria 
en otro caso 

así tenemos que la probabilidad de que una mujer con estudios 

utilice métodos anticonceptivos es: 

P(Y=l} = exp (-0.6216} / l+ exp (-0.6216) 

y que la probabilidad de que una mujer que no haya terminado 

la primaria practique la anticoncepción es: 

P(Y=l} = exp(~0.6216 f 0.5173) / l+ exp(-0.6216 + 0.5173) 

= exp(-0,1043) / 1 + exp(-0.1043) = 0.4739 

y así sucesivamente, la probabilidad de usar métodos anticon-. 

ceptivos es de 0.517 y 0.694 para las mujeres que estudiaron 

la primaria completa y para las que hicieron estudios superio-

res a la primaria respectivamente. 
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S1 se quiere encontrar el valor correspondiente. de ln L{¡B) :~2: 

para educación, sustituimos en: 

1k 
f1 y. es el número de mujeres usuarias en 1 a ca te·go rfa = ¿ x. k 

~' 1 1 

k • 

4 
* Así ¿_ =f T· = ( t8o + /3m) (número de mujeres usuarias) 

k=l k k en la categoría k. ) 

n 
+ e!1,A) y "2"" 1 n ( 1 

S=l 

4 * = r (número de mujeres) 1 n ( 1 + ex p (#o +¡4) 
k=l en la categoría k 

sustituyendo: 

y 

4 
:E-~ T k=l k k 

¿_ 1 n 

= 268(-0.6216) + 1256(-0.6216 + 0.5173) 
1132(-0. 6236 + 935(-0.6216 + 1.4583) 

= 999,1057 

(1 + exp(!1_ ) = 

767 ln (1 + exp(-0.6216))+ 2650 ln (1 + 

exp (-0.6216 + 0.5173)) + 1849 ln (1 +-exp(-0.6216 
1.0756)) + 1340 ln (1 + exp{-0.6215 + 1.4583)) 

= 5384.406 

\ . 

• ¡· 

.. ·,, ; 
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·'asf ln (L(B} = 999.1057 - 5384.406 = -4385.3003 

Si se quiere probar la hipótesis de que el modelo puede ser ex

pJ i ca d o por i , e n es te ca s o V = ü • 5·4 3 nos c o n á u ce a u n e s t i m a 

dor único Bz = 0~1742, necesitamos hacer la prueba: 

L(B
2

) 
= -2 ln -

L(B) 
= -2 (ln L(Bz) - ln L(B)) 

donde B
2 

es el parámetro sujeto a la restricción. Rechazaremos 

la hipótesis a un 100(.95)% de confianza si j- ~>/ 3 , 95 

Se necesita conocer el valor de 1 n· L ( B z) 

ln L ( b ) = ( nOmero t~ta l ) 8 z de usuarias z 
_ (númer~ total) 

de muJeres l n (1 

= 3591(0.1742) - 6606(0.1742) = - 4554.4837 

así: 

~ ~ = -2 (-4554.4837 - 4384.4060) = 338.36 

338.36 

por lo que se rechaza la hipótesis. 

+ exp(B
2

)) 

Si se quiere encontrar el intervalo de confianza para el 

vector de. estimadores B es necesario conocer la matriz de va-

rianzas y covarianzas de B 

.. -· 
. . ,:,~.2 ; -
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Primero se necesita encontrar la matriz Hessiana cuyo (u,j) .• 

elemento está definido como: 

..... ? 
cJ -1n L(l:i) = 
;> Bk ~ Bk 

u u 

.. as 1 

= 

2 B 
I'\ Xi 1 . e o 

= z.. 
,..,e, B 

(1 + e o 

n 
2.. 
i =l ( 1 + x.8)2 e-1- 1 

X B 
X. Ir X. t.. e-i-

1 "u 1 r. j 

~ Xi 12 e~i!!_ 
-----=----; =l X. B 2 ( 1 + e-1-) 

* + B2x2 + B3X3 + B4X4 

+ B2x2 + B3X3 + 84xx 2 
) 

Pero como si se trata de una mujer de la categoría 

(m=2,3,4) en otro caso 

= (nú~ero de mujer;s en la) 
~r1mera categor1a 

+ r~amero de mujeres en l ª) 
\segunda categoría 

+(número' de mujer~s en la.) 
~ercera categor1a / 

B 
l+e 0 

* B + 82 
e o 

* B + B3 e o 

* B + e3 1 + e 0 

,.,,. 
'.. ¡ '"' 



+(número de 
la cuarta 

del mismo modo 

B 

) e o 
mujeres en 
categoría 

1 + 

fl 2 x!B 
-1-

= L X;2 e 

" 

• + 

( ªº e 

-.:.~ 'B 
X. 

( 1 + e -l- ) 

\. 

B4 

+ 84 

* 

• ..... i 

'J·I.; 
. •;"-•· ... 

~ 
B + 82 numero de mujeres en) e o 

= la segunda categoría ---...----
e + ª2 

1 + e 0 

y del mismo modo se calculan todos los elementos de la diagonal 

principal. 

Sustituyendo se tiene: 

0 
2 

l n L (~_) 
"':-.. *2 
oªº 

- - 767 
e-0.6216 

e-0.6216 + 0,5173 
- 26 50 -"-------------

(1 + e-0.6216. + 0.5173)2 

e-0.6216 + l.0756 ..... . 
- 1849 ----------

( 1 + e-0.6216 + 1,0756)2 

e.-0 .. 6216 .+. .l,.4583 ..... . 
1340 . ----(1 + e-0.6216 + 1.4583)2 

= -1556.8742 

·,. ,: 

''••' 



e-0,6216 + 0,5173 
= - 26 50 = -660.70151 

(l + e-0,6216 ~ 0.1573)2 

!· 

.'¡._, •;•• :1:·· 
•. 

= - 1849 e-0.6216 + 1.0756 = -439.22572 

(l + e·0.6216 + 1.0756)2 

e-0.6216 + 1.4583 
= - 1340 - -282. 58875 

(l + e-0.6216 + 1.4583)2 

* e o m o e 1 ve e to r ~ ; 1 a so e i ad o e o n B 
0 

, e s t á forma do por 

"unos" se tiene que: 

2 1 n L{~) 
= -

ªº Bm 

X;¡ . xim 

( 1 + 
X·e -1 e -

x!B 
-1-

X; m e ··· 

x!B 
-1-e 

)2 

= - (~úmero de mujeres en\ 
\.!a categoría m J 

= 

. ) ' ' 

4 2 1nl{!!.} 

d B 2 
m 

* 
B + Bm e o 

·:.' 

. ' ; .. :.~. " 
. ~ .. · 

·!'· 



", • 
, __ (, .. 

·. ,. 

para 

= o ,.'ii 

.,, ....... .. ' 

_, 

siempre que ku ;. k . .. 
ku ;. 1 

.. 
kj ; 1, 

J 
o o porque • xik 
.. .. j 

siempre que ku ;. k . o ku 1 1 o kj ;. 1 
J 

Con lo que el triangulo superior de la matriz de segundas deri

vadas queda 

- 1554.52 
660.70 
438.51 
282.58 

660.70 
o 
o 

-438.51 o 
o -282.58 

e o n l o q u e el t r i á n g u l o i n fe r i o r d e l a m a t r i z d e va r i a n za s y e o - ·: - ., 

varianzas del vector B es: 

5.772E-3 
5.772E-3 

- 5.772E-3 
5.772E-3 

7.287E-3 
5,772E-3 
5.772E-3 

8,053E-3 
5.772E-3 9,311E-3 

a partir de aht el tri§ngulo inferior de la matriz de correl~ct~n: ·, 

del vector B • 

. 1 

0.8900 1 
- 0.8466 

0.1873 
0.7535 
0~7007 

1 

0.6666 1 

. ~: 



. i. 

con lo que podemos calcular: 
·, 

= 0.0759 > • •• ¡ {~~~)~ 
o ª2 = 0.0853 

(f B = 0.0897 3 

''·,¡ "!' 

.·· 
'·' :.;,: .. 

Ú B = 0.0964 4 

con lo que un intervalo de confianza al 100(1- .05)% para cada 

uno de los estimadores es: 

-0.6216 -1.96 {0.0759), -0.6216 + 1.96 (0.0759) 

= {-0.7703, -0.4728) 

* es un intervalo de confianza para B
0 

con lo que se tiene un 

intervalo de confianza para la probabilidad de uso de métodos 

anticonceptivos en las mujeres que no han hecho estudios forma

les de: 

(0.3164, 0.3839) 

( 

y para encontrar los intervalos de confianza para la probabili-. 

dad de uso de métodos anticonceptivos en las otras categorias, 

calculamos primero: 

que en el caso de la segunda categoria es igual a 

0.0577 + 0.0072 + 2(-0.0057) = 0.001514 

.. , .... 

'~· : 



,: 

con lo que un intervalo de confianza para 

es de: 

. ~/ ~;;?~:~li~ ' 
. ~.;:e~:· 

. ~i!~'Q-~ }: ~0~;i,~.~ \~ 
,· ··:·, 

' .... ·~! 

:&": .. ~:Jt~wt :.:· 
ioo(1-o.os.u 

. ' :\·:~~ 
''"'' ~(~ 

· v,;:; 

o.s215 + o. 5173 ....... 1 .. 95 -o.001s.1~.~0 .. 6·2=l6·:~.:o•s11J + .1.96-.;:C:hCJI}~ 

= (-0.1805, -0.2801) 

que nos da un intervalo de confianza para la probabilidad en el 

uso de métodos anticonceptivos de (0.4549, 0.4929) en las mujeres 

que estudiaron la primaria incompleta. 

-.'·.· 

··, ,; 

" •' .. 

., ..... • ... ·,,. ! 

' .... :·1 : .,_ ... 
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