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INTRODUCCION

BEATRIZ FIGUEROA CAMPOS

En el aiio 2004 en El Colegio de Mexico se cumplieron
cuarenta aiios de los estudios de poblacion, que el Centro
de Estudios Dernograficos, Urbanos y Ambientales
(CEDUA) conmemoro con una serie de actos academicos,
entre los que destaca el seminario "El dato en cuestion:
un analisis de las cifras sociodernograficas''. Por el inte
res que desperto el tema del seminario, la importancia
de los documentos presentados y discusiones suscitadas
en el mismo, el CEDUA decidio publicar el material.

Cuando se iniciaron los estudios de poblacion en El

Colegio de Mexico las fuentes de informacion principales
para el analisis de la dinamica de la poblacion eran las
tradicionales: censos de poblacion y estadisticas vitales,
que utilizaron y evaluaron en sus proyecciones de pobla
cion Gustavo Cabrera y Raul Benitez Zenteno, investi

gadores fundadores del entonces Centro de Estudios

Dernograficos y Economicos, cuya creacion se debio a la
iniciativa de don Victor Urquidi.

Las encuestas para obtener informacion sobre la di
namica demografica se iniciaban tambien en el aiio de
1964 en America Latina y podemos decir que en ese aiio
en Mexico se inicio el uso de las encuestas para conocer

la dinamica demografica del pais. El programa de en

cuestas comparativas sobre fecundidad en siete ciuda
des fomentado por Naciones Unidas y coordinado por el
Centro Latinoamericano de Demografia (Celade) fue un

[11]
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exito. Mexico participo con la primera encuesta para es

timar los niveles y tendencias de la fecundidad segun cier
tas caracteristicas demograficas, economicas, etnicas,
sociales y culturales denominada "Familia y reproduc
cion en el Distrito Federal, Mexico. Encuesta Demo-so

ciologica". El Colegio de Mexico participo tambien, con

las encuestas levantadas en 1968 con "La familia en

Mexico (zonas rurales)".
La Conferencia Regional Latinoamericana de Pobla

cion de 1970 organizada conjuntamente por la Union In
ternacional para el Estudio Cientifico de la Poblacion

(IUSSP), el Centro Latinoamericano de Demografia
(Celade), la Comision Economica para la America Latina

(CEPAL) y El Colegio de Mexico acelero la recuperacion de

informacion, para el estudio de la poblacion, diferente
de la proveniente de los censos y las estadisticas vitales.
En los aiios setenta, las encuestas ganaron terreno en el

acopio de informacion para estudiar la fecundidad, la mi

gracion y la estructura ocupacional. Dentro de esa linea
se hizo la "Encuesta de migracion, estructura ocupacio
nal y movilidad social. En el area metropolitana de la
Ciudad de Mexico" por El Colegio de Mexico y el Institu
to de Investigaciones Sociales de la UNAM. AI mismo tiem

po que se estimulo la obtencion de informacion para
estudiar otros fenomenos sociales relacionados con la

poblacion, los investigadores del area no descuidaron
la tarea de analisis y diagnostico del estado de la pobla
cion del pais como 10 demuestra el volumen colectivo pre
miado en 1970 La dindmica de lapoblaci6n de Mexico.

En recoleccion de informacion El Colegio de Mexico
continua participando, si bien no en forma tan directa
como en las primeras epocas, porque hay otras institu
ciones a cargo de estas tareas, aunque sigue en contacto

estrecho con estas. En ocasiones, cuando la informacion

que se necesita no se encuentra disponible, se solicita
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que se levante dicha informacion y entonces la colabora
cion es mas directa que la de una simple asesoria, En
otras ocasiones cuando ninguna de las instituciones en

cargadas de obtener informacion puede hacerlo, por 10
novedoso 0 la particularidad del estudio que se esta rea

lizando, El Colegio se da a la tarea de obtenerla.
En estos cuarenta afios podemos decir que se ha reco

rrido un largo camino, se han perfeccionado los instru
mentos para su recoleccion y procesamiento. Los tiempos
se han acortado, el pais cuenta con el personal calificado

para llevar a cabo esa tarea. Destaca en esta labor el INEGI;
en el decenio de 1970 pasaban entre cinco 0 seis afios

para conocer las cifras censales y las estadisticas vitales.
Actualmente, a 10 sumo ese proceso se lleva a cabo en un

afio 0 afio y medio. Los resultados de las primeras en

cuestas de fecundidad, por ejemplo, tardaron casi cinco
afios en darse a conocer; actualmente antes del afio pode
mos contar con la informacion.

Sin embargo, el analisis y evaluacion de la calidad de
la informacion no ha sido tan sistematico ni ha ido a la

par de la recoleccion. Muchas de las encuestas no han
sido evaluadas en cuanto a su calidad y cobertura ni tam

poco completamente los censos y las estadisticas vitales,
asi como otras fuentes que actualmente se han incorpo
rado para el estudio de la dinamica de la poblacion y sus

consecuencias. Pareciera que nuestros esfuerzos se han
centrado mas en la obtencion de datos.

Para contribuir a la tarea antes mencionada y para
destacar que esta sera una linea prioritaria de investiga
cion del CEDUA es que se llevo a cabo el Seminario-taller
en noviembre de 2004. El objetivo central del mismo fue
analizar y confrontar las diversas fuentes de informa
cion para la medicion de los fenomenos demograficos y
los indicadores sociodemograficos. Desde un principio el
comite organizador, que estuvo formado por Jose Luis
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Lezama, Director del CEDUA, y los profesores-investiga
dores Manuel Ordorica Mellado, Carlos Echarri Canovas

y Beatriz Figueroa Campos, penso que esta tarea debe
ria enfrentarse de manera interinstitucional e interdis

ciplinaria por 10 que se invito a participar en forma activa
a los productores de la informacion, a los diversos usua

rios y encargados de disefiar la politica poblacional del

pais. Para unir esfuerzos en cada sesion se invito a in

vestigadores de diversas instituciones que estuvieran tra

bajando y se hubieran distinguido en el tratamiento de
los diversos temas. Participaron ademas de los dieciocho

investigadores del CEDUA -que se encargaron de organi
zar las sesiones y presentar documentos- un numero
casi igual de investigadores de muy diversas institucio
nes (vease el Programa del Seminario en el anexo 1). En
la inauguracion se conto con la participacion de repre
sentantes del Consejo Nacional de Poblacion (Conapo)
por medio de la Secretaria General, licenciada Elena
Zuniga; del Instituto Nacional de Estadistica, Geografia
e Informatica (INEGI) el actuario Francisco Javier Gu
tierrez Guzman, Director General de Estadistica; de la
Sociedad Mexicana de Demografia (Somede) la Presiden

ta, doctora Rosario Cardenas y por parte de El Colegio
de Mexico, el Coordinador Acadernico el doctor Jean

Francois Prud'homme.
Todos los participantes coincidieron en que para ana

lizar un dato se tiene que conocer como se obtuvo, cuales
fueron los conceptos que se utilizaron para su obtencion,
cuales fueron los problemas en la obtencion, como fue el

procesamiento, etc. Es decir, la informacion tiene que
verse de forma abierta y cuestionandola, no creer ciega
mente en todas las cifras que se publican, y hacer un

analisis cuidadoso de la misma. No actuar, como suele

algunas veces, que solo por estar en letra impresa el dato
se usa sin ningun cuestionamiento. Hay que preguntar-
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se i,como fue obtenido? 'j i,como se construyeron los indi
cadores de los diversos estudios? Se partie por 10 tanto,
de que en cada una de las etapas de la obtencion de un

dato se pueden presentar problemas y es indispensable
conocerlos para hacer un buen uso de la informacion ob
tenida. Muchas veces la informacion que utilizamos, como

es en el caso de las estadisticas vitales, no se obtiene con

fines demograficos, y modificar la forma de obtenerlas

requiere de mucho tiempo y dedicacion, y tal vez no 10-

gremos mejorar mucho su calidad y cobertura, a menos

que haya cambios profundos en la idiosincrasia del mexi
cano. El instrumento de captacion (las aetas de registro)
puede estar muy bien disefiado, pero la calidad y oportu
nidad de la informacion depende del informante y de los
oficiales del registro. Si los informantes no asisten a de
cIarar oportunamente el hecho vital (nacimiento 0 defun

cion), como ha sucedido desde que se instauro el Registro
Civil en Mexico en el siglo XIX, nunca sabremos adecua
damente cuantos nacen y cuantos anualmente mueren

en este pais, no importa la rapidez con que se procese la
informacion ni la oportunidad con que se publique la in

formacion, puesto que dependemos de la declaracion opor
tuna y veraz de enos. Lo mismo se puede decir de la
informacion censal y de otras fuentes; el instrumento, en

este caso la cedula censal, puede estar impecablemente
disefiada, pero si el informante no declara bien los datos

recabados, tendremos problemas con la informacion ob
tenida, as! se trate de una variable tan simple como la
edad.

Por 10 tanto, en este seminario se procure que salie
ran a la luz los problemas que han encontrado los diver
sos investigadores en sus estudios en materia de
informacion y as! plantear soluciones. De ahi que en la
convocatoria para los ponentes se haya aclarado que el

punta central de este seminario era analizar la informa-
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cion sociodemografica en cuanto a su produccion y cali
dad. Por 10 tanto, los aspectos que se privilegiaron en la
elaboracion de los documentos, en la presentacion y en

la discusion en las sesiones fueron los siguientes:

• Las fuentes para el estudio de los diversos ternas

y sus problemas, se trato de llevar a cabo un ami
lisis de la calidad de la informacion disponible.

• Las cifras que se han obtenido para medir el feno
meno y discutir los rangos de certeza 0 incerti
dumbre para el estudio del tema.

• La utilizacion real de las fuentes disponibles.
• EI papel de la academia en la generacion y proce

samiento de la informacion.

Los temas tratados asi como las fuentes de informa
cion que se utilizan actualmente en los estudios de la

poblaci6n, como ya se mencion6, se han ampliado y
diversificado, de ahi que la agenda propuesta para el se

minario comprenda temas tradicionales y nuevos que

reflejan los problemas actuales. Esa es la raz6n por la
cual el seminario, al igual que esta publicaci6n se orga
niz6 a partir de dos grandes lineas: la dinamica demo
grafica; pobreza y condiciones de vida. En la primera de
estas Iineas se trataron los siguientes temas: crecimien
to natural, distribuci6n de la poblaci6n; hogares y fami
lia. En la segunda, educaci6n, empleo, salud, medio
ambiente y pobreza. Cada uno de estos temas ocupa un

capitulo de la publicaci6n, y esta precedido por una in
troducci6n a cargo de los organizadores de cada una de
las sesiones. Sin la dedicacion y entusiasmo con la que
los investigadores del CEDUA emprendieron la tarea de

organizar cada una de las ocho sesiones que integraron
el seminario no hubierarnos podido llevar a cabo esta pu

blicaci6n; a todos enos dejamos constancia de nuestro
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agradecimiento por la labor realizada. Agradecemos tam
bien el esfuerzo de todos los ponentes por su participa
cion y colaboracion,

Consideramos que este seminario solo ha sido el pri
mer paso para reanudar la tarea de analisis en la cali
dad y la cobertura de la informacion en el CEDUA, porque
solo se trataron algunos de los temas que los investiga
dores de este Centro estan actualmente trabajando;
quedaron muchos otros sin tratar que deben ser analiza
dos desde la evaluacion y analisis de la informacion.



 



PRIMERA PARTE

DINAMICA DEMOGRAFICA



 



MESA 1:
Los COMPONENTES DEL CRECIMIENTO NATURAL

DE LA POBLACION

PRESENTACION

EL ESTUDIO DE LA DINAMICA
DE LA POBLACION: INFORMACION

EN CUESTION

BEATRIZ FIGUEROA CAMPOS*

Para cualquier pais es indispensable conocer su dinami
ca demografica basica, es decir los datos de crecimiento y
estructura de su poblaci6n. Por ello, desde las primeras
impresiones intercambiadas sobre los temas por tratar
en este seminario se coment6 la conveniencia de iniciar
con una sesi6n en la que se presentaran y debatieran los
datos referentes al tema. Algunas de las preguntas que
nos hac:iamos eran por ejemplo, si se podia decir con cer

teza, a inicios del siglo XXI, cuantos habitantes tiene el

pais, cual es el ritmo de crecimiento, la estructura por
edad de la poblaci6n, si la informaci6n de los censos y
estadisticas vitales nos permite describir adecuadamen
te la dinamica demografica del pais, si hay estadisticas
confiables y completas para llevar a cabo esta tarea. Como
no podiamos dar respuesta afirmativa, la pregunta a con-

* Profesora-investigadora del Centro de Estudios Demograficos
y de Desarrollo Urbano de EI Colegio de Mexico.

[21]
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testar era: i,cuaIes son los principales problemas que te

nemos que enfrentar y solucionar para que podamos 10-

grar este objetivo de describir la dinamica demografica
basica? En una sola sesion, en donde solo se presenta
rian tres documentos, sabiamos que seria imposible dar
respuesta a todas esas inquietudes, pero consideramos

importante iniciar este seminario con una reflexion que
nos permitiera sefialar algunos de los problemas que te

nemos que enfrentar en el tema.

El punto de partida indicado a los ponentes fue que
Mexico tiene una larga tradicion legislativa y de recolec
cion de informacion estadistica basica tanto de estadisti
cas vitales como de censos. En America Latina solo Peru

(1852) (United Nations, 1955) tiene una ley mas antigua
que la mexicana de registro civil, pues desde que se pro

mulgaron las Leyes de Reforma en 1857 se incluyo la

Ley Organica del Registro Civil. La ley se hizo efectiva
hasta 18591 y se inicio, aunque de una manera incipien
te, el registro civil de los principales hechos vitales, naci
mientos, defunciones y matrimonios. Tuvo que pasar
mucho tiempo para que se lograra el funcionamiento nor

mal y veneer la resistencia de la gente a acudir ante los
oficiales 0 jueces del registro civil y todavia mas para
reunir y publicar la informacion. Fue necesario esperar
la promulgacion de otra ley en 1882 sobre la Produccion
de las Estadisticas Demograficas que perrnitio crear la
Direccion General de Estadistica, y para la publicacion
efectiva hasta 1893, cuando el Estado mexicano integro
por primera vez las cifras provenientes de todo el pais
sobre los hechos vitales. Datos que se publicaron en el

primer Boletin Estadistico (Direccion General de Esta
distica, 1897). Desde esa fecha y salvo por el periodo re-

1 La primera acta de defunci6n de hecho se levant6 en 1861 en la

capital de la Republica.
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volucionario de 1908 a 1922 se ha continuado publicando
informacion de hechos vitales, en los anuarios estadisti
cos, en los cuadernos de poblacion (INEGI, 1989) y desde
1985 el INEGI los puso a disposicion de todos los usuarios,
en medios electronicos, Tambien la Secretaria de Salud
ha contribuido a la difusion de datos estadisticos sobre
defunciones, nacimientos, matrimonios y divorcios con va

rias publicaciones entre las que destacan una serie con

datos sobre mortalidad desde 1984 y para el centenario
de la aparicion de la primera publicacion de la inforrna
ci6n demografica llev6 a cabo una publicaci6n especial
-33 volumenes, uno por cada entidad y otro mas para el
total del pais- en la que se recuper6 toda la informaci6n
de 1893 a 1993 sobre nacimientos, defunciones, matri

monios, divorcios y poblaci6n (Secretaria de Salud, s/f).
Hay una tradici6n de mas de un siglo de recopilaci6n,
procesamiento y publicaci6n del registro de nacimientos

y muertes. No obstante, la cobertura y calidad de la in
formacion no s610 depende de las leyes que la regulan 0

del empefio que se tenga en el procedimiento de recopila
cion y procesamiento de la informaci6n. Varios organis
mos han trabajado para mejorar estos procesos: el

Registro Nacional de Poblaci6n e Identificaci6n Personal

(Renapo) desde 1982 y el INEGI que ha tenido una labor
destacada en esa materia, pero hay que tomar en cuenta

que esta informaci6n tambien depende de que los ciuda
danos declaren oportuna y certeramente sobre estos he
chos. De no haber problemas de cobertura y de declaraci6n
de los informantes, Mexico tendria un acervo iniguala
ble de informaci6n para el estudio de la dinamica de

mografica del pais, mas bien los datos para obtener el
numerador de los principales indicadores que nos perrni
ten cuantificar y dar cuenta de esa dinamica.

Si bien los censos son una fuente que esta disefiada

para proporcionar los montos 0 el estado de la poblaci6n
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para un momento determinado, esta informacion tam
bien es un dato indispensable para estudiar la dinamica
de la poblacion del pais y cuenta tambien con mas de un

siglo de tradicion. El primer censo nacional se llevo a cabo
a finales del siglo XIX (1895) y a la fecha se han levantado
otros once censos nacionales de poblacion. En America
Latina en el siglo XIX hay varios paises que llevaron a

cabo mas censos que la Republica Mexicana: Chile (7),
Colombia (6), Bolivia (5), Peru (4), Honduras, Venezuela,
Costa Rica, Guatemala (3), Brasil, Uruguay, El Salva

dor, y Argentina (2). En el siglo XX Mexico destaca por

que es el unico que tiene cinco censos en la primera mitad
del siglo junto con Colombia, pero este los levanto en fe
chas irregulares; en nuestro pais se hizo cada decenio
con excepcion del afio 1920 -por obvias razones- se 11e
vo a cabo en 1921 (Ricardo Luna, 1945). Tarnbien en la

segunda mitad del siglo xx se distingue junto con Pana
ma por haber llevado a cabo seis censos, todos ellos en

los afios terminados en cero, incluyendo el del afio 2000;
tambien Brasil levanto seis censos en ese periodo, uno de
ellos en 1991, rompiendo con las recomendaciones de 11e
varlo a cabo cada diez afios. Chile solo llevo a cabo cinco
en ese periodo y a intervalos irregulares; el resto de los

paises levantaron menos de cinco y muchos de ellos con

intervalos diferentes (Celade, 2000). Asi, Mexico no solo
se distingue por haber levantado censos cada diez afios
durante el siglo xx, sino tambien porque cada vez los re

sultados se dan a conocer con mayor rapidez y estos es

tan disponibles en medios electronicos.
Ademas de esa informacion censal y de estadisticas

vitales en la ultima decada del siglo xx en e1 pais se hi
cieron dos encuestas demograficas: las encuestas nacio
nales de la dinamica demografica de 1992 y 1997, y un

conteo de la poblacion en 1995. La informacion recabada
por estas fuentes permite obtener estimaciones de la po-
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blacion total del pais y de su estructura. En las encues

tas se obtuvo informaci6n para el total del pais y para las
32 entidades federativas que permite estimar tambien
los niveles y tendencias de la fecundidad, la mortalidad
general e infantil y la migraci6n interna e internacional

. (INEGI, 1994). No cabe la menor duda que ningun pais de
America Latina ha llevado a cabo tal recaudacion de in
formacion sobre la poblaci6n como la Republica Mexica
na en la ultima decada del siglo xx.

Mexico tarnbien se distingue por las numerosas en

cuestas para obtener informaci6n para medir niveles y
tendencias de fecundidad y mortalidad infantil, para el
ambito nacional y regional. El pais form6 parte de los
siete paises que secundaron al Centro Latinoamericano
de Demografia (Celade) para levantar la primera encuesta
en esta materia." Con esta encuesta se puede decir que
se inicia en el pais el estudio sistematico de los niveles y
tendencias de la fecundidad y el de diferenciales, pues
posteriormente a esa fecha y hasta 1987 se llevaron a

cabo otras siete encuestas nacionales: dos rurales (1968-
1969 y 1981) y cinco para el total del pais (1976, 1978,
1979, 1982 Y 1987). Si ademas de esta informacion ana
dimos que en la decada de los afios noventa se levanta
ron otras tres encuestas con cobertura nacional
-conocidas con las siguientes siglas ENSAMI-1994,

2 En el afio de 1964 se levanto la primera encuesta de fecundidad
en la Ciudad de Mexico, dentro del Programa de Encuestas Compa
rativas de Fecundidad, para siete ciudades latinoamericanas, coordi
nado por el Centro Latinoamericano de Demografia (programa
PECFAL-Urbano). La encuesta se denomino Familia y reproducci6n en

el Distrito Federal, Mexico. Encuesta demo-sociologica, cuyo proposi
to principal era el de estimar los niveles y tendencias de la fecundi
dad segun ciertas caracteristicas demograficas, econ6micas, etnicas,
sociales y culturales.
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ENAPLAF-95; ENSARE-IMSS-1998- Y otras de cobertura re

gional podemos concluir que Mexico es un pais privi
legiado en cuanto a la cantidad de informacion con que
cuenta para el estudio de los niveles, tendencias y dife
renciales de fecundidad.

Tomando en consideracion la cantidad de informa
cion con que cuenta el pais y las preguntas que se propu
sieron al inicio de esta introduccion, presento algunos de
los puntos que destacan los especialistas que participan
en esta sesion, Atencion especial se presta a las referen
cias que los autores sefialan sobre la informacion que
utilizan en sus documentos y forma parte del acervo

que hemos comentado. En primer lugar, me refiero a los
trabajos de Virgilio Partida Bush, "Evaluacion de los ni
veles de mortalidad en Mexico 1930-2000" y el de Ma
nuel Ordorica, "La esperanza muere al ultimo. La vida
despues de los 75 alios", comento por ultimo el de Carlos
Echarri, "Evolucion reciente de la fecundidad: un largo
camino hasta el remplazo".

Virgilio Partida opina que en Mexico las estadisticas
vitales y los censos tienen problemas de cobertura y mala
declaracion de la edad, que los metodos tradicionales para
el calculo de los niveles de mortalidad suponen que la
calidad de la informacion de los censos y las estadisticas
vitales es la misma. Hasta los alios setenta asi se consi

deraba; con la aparicion de nuevas metodologias, y nu

merosas encuestas se hizo imposible sostener ese

supuesto y se probo que habia una serie de subestimacio
nes en los niveles de mortalidad, especialmente para las

primeras edades cuando se calculan con las estadisticas
vitales. Aun cuando ahora se hacen correcciones en el
calculo de los niveles de mortalidad para los primeros
cinco alios de vida se sigue empleando el supuesto de que
la calidad de la informacion censal y la de las defuncio
nes registradas es la misma. Por 10 tanto, el autor se pro-
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pone como objetivo del trabajo obtener estimaciones de
los niveles y tendencias de la mortalidad en Mexico por
edad, sexo y para cada aiio del periodo 1930-2000, to

mando en consideracion los problemas diferentes de co

bertura y calidad de los censos y las estadisticas vitales,
y poniendo especial cuidado en eliminar los sesgos intro
ducidos por la mala declaracion de la edad y la diferente
cobertura entre las defunciones de las estadisticas vita
les y los censos de poblacion.

Puesto que los problemas de las fuentes son diferen
tes -dice Partida- tambien deben ser los metodos de
correccion y hay que separar el analisis de los primeros
cinco aiios de edad del resto. Mediante una serie de su

puestos y modelos evalua la cobertura de los registros
tomando como insumo cardinal las tasas de crecimiento

por edad, 10 que le permite corregir la mala declara
cion por edad de las defunciones de tres aiios en adelante

y a 10 largo de 71 aiios (1821-1997). Luego trata la correc

cion de la mala declaracion de la edad en la poblacion
censal de 1930 a 2000.

Ajustadas las defunciones y las poblaciones se aplico
otro modelo que supone que si las estructuras por edad de
las poblaciones, de las defunciones y las tasas de creci
miento son consistentes entre si, la cobertura relativa para
todas las edades debe ser igual, 10 que le permite obtener
una primera conclusion, que se muestra en la grafica 4. En
esta se aprecia el resultado de la aplicacion del modelo y
se ve que hay grandes fluctuaciones, que muestran pro
blemas grandes de cobertura, pero a su vez fluctuaciones
reales por efecto de epidemias. El autor concluye que hay
notables omisiones en 1934, 1935, 1936, 1947 y 1948; en

cambio, que hay sobremortalidad en 1943, 1944, 1951,
1953 y 1970 cuando las epidemias fueron acentuadas.

Como dije antes, para las estimaciones de las tasas

de mortalidad infantil de -1954 a 2000- se utilizaron
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los datos de las encuestas y censos (EMF 1976, Enfes 1987,
Enadid 1992 y 1997, ENP 1979, censo 1990, censo 2000) y
metodos indirectos, ya que las estadisticas vitales dan
valores muy bajos. Para los afios anteriores se hizo una

interpolacion con un modelo lineal y la tendencia obser
vada en las estadisticas vitales. Para la mortalidad en

edad preescolar se utilizaron varios modelos y tambien
se dividio en dos periodos 1930-1959 y 1997-2000.

Entre las conclusiones mas importantes a destacar
de este trabajo se encuentran las siguientes: "EI patron de
cobertura relativa muestra que ya entrada la decada
de los cincuenta, el registro de las defunciones era mas

completo que las enumeraciones censales; despues, casi

igual en ambas fuentes de datos y, a partir de 1975, nue

vamente es mejor la contabilidad de las defunciones. En

general, la cobertura de las defunciones masculinas apa
rentemente es mayor, debido en buena medida a la mar

cada omision de varones en los censos de poblacion en

las primeras edades activas (15 a 39 afios)",
En la grafica en que se contrastan las esperanzas de

vida "observadas" y "ajustadas", es decir, aquellas que se

derivan directamente de las defunciones registradas y
las poblaciones censadas y las obtenidas de las correccio
nes hechas en este trabajo, el autor concluye: "En todos
los afios, excepto los dos iniciales, las esperanzas obser
vadas son mayores, es decir, que el nivel general de la
mortalidad esta subestimado al calcularlo direetamente
con las estadisticas vitales y los censos de poblaci6n, va

riando la omision global de mas de diez por eiento en

1947 y 1956 en ambos sexos, a leves sobrestimaeiones de
cerea de uno por ciento en 1949 (mujeres) y 1931, exeepto
en 1930, euando S1 fueron signifieativas (5.6% para hom
bres y 7.9% para mujeres). No obstante, dado que a tra

yes de los afios, la eobertura de las defunciones de tres

anos 0 mas ha sido mejor que las poblaciones eensadas,
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se puede concluir que la fuerte omision de la tasa de mor

talidad infantil es 10 que origina la sobrestimacion de la
vida media de la poblacion mexicana. En el caso de 1930 y

1931, la menor esperanza de vida observada proviene de
una importante sobrestimacion de la probabilidad de fa
llecer en edades preescolares (263 por mil en 1930 y
212 por mil en 1931 observada frente a 165 y 162 por mil,
respectivamente, estimada). Este hecho se debe, por un

lado, probablemente a la mala declaracion de edad (decesos
infantiles reportados de un afio de edad), y, por el otro y de

mayor envergadura, a la seria omision de nacimientos en

el registro civil en la segunda mitad de los afios veinte".
Por ultimo, reflexiona sobre las consecuencias de te

ner informacion deficiente para estimar los niveles de
mortalidad del pais y que hacer para mejorar la calidad
de nuestra informacion: "Race ya varias decadas que en

diversas reuniones se plantea la necesidad de mejorar
nuestros datos basicos demograficos -estadisticas vita
les y censos de poblacion->- y sin embargo muy poco se ha
avanzado al respecto. La tasa de mortalidad infantil con

tinua subestimada; la cobertura de las defunciones por
encima de tres afios de edad prevalece por encima de las
enumeraciones censales; y, 10 que es mas lamentable,
las sobrestimaciones nacionales de la esperanza de vida
se agudizan en ambitos geograficos menores, distorsio
nando la realidad y originando una mala asignacion de
los recursos enfocados a mejorar las condiciones de salud
de los mexicanos".

Virgilio Partida muestra que estamos lejos de cono

cer con exactitud a partir de la informacion que hay en el

pais los niveles y tendencias de la mortalidad durante
el siglo xx. Las fallas en la informacion son numerosas y
de diversa indole. Por 10 tanto, el recurre a modelos y
estimaciones indirectas, que de contar con mejores datos
no seria necesario utilizar.



30 EL DATO EN CUESTION

Manuel Ordorica presenta otra mirada sobre las fuen
tes de informacion para el estudio de la mortalidad en

"La esperanza muere al ultimo. La vida despues de los
75 afios". No es el proposito del autor evaluar la informa
cion 0 mostrar problemas; simplemente calcula la espe
ranza de vida de los 75 afios, Para fines de este seminario
el autor presenta y analiza en una primera parte de este
documento los datos publicados por diversas fuentes so

bre la esperanza de vida y probabilidades de morir a los
75 afios 0 mas, segun grupos quinquenales de edad, de
1940 a 2002. En la segunda parte, con informacion cen

sal de 2000 y las estadisticas publicadas por la Secreta
ria de Salud en 2002 -segun sexo y seis grandes grupos
de edad: 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99 y 100 y mas
estudia las principales causas de muerte en esas edades

y su efecto en la esperanza de vida.
La poblacion objeto de este estudio es la que en 2000

tienen 75 afios 0 mas (la que nacio antes de 1925). Esta
poblacion paso de 600 mil en 1970 a 1.9 millones en 2002;
en el afio 2050, segun estimaciones del Conapo habra 13.3
millones (cifra similar a la que tenia todo el pais a princi
pios del siglo xx). Por 10 tanto, durante la primera mitad
del siglo XXI la poblacion de 75 y mas se habra multipli
cado siete veces. Estas cifras nos permiten darnos cuen

ta de la importancia del tema.
El autor dice que la mortalidad descendio acelerada

mente en el periodo observado, la esperanza de vida al
nacer se incremento en 33.2 afios -ya que paso de 41.4 a

74.6 afios-. El aumento mas significativo de la esperan
za de vida se presento de 1940 a 1980 en que el incre
mento fue de 24.8 afios, y de 1980 a 2002 el aumento solo
fue de 8.4 afios, En contraste, la esperanza de vida a los
75 afios se estima que paso de 6.8 hasta 12.0 afios entre
1940 y 2000, es decir 5.2 afios. AI igual que la esperanza
de vida al nacer el mayor aumento se dio entre 1940 y
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1980 -este aumento fue de 3.8 aiios- yen los siguien
tes 20 afios solo gano 1.3. Esto significa que una persona

que en 1940 tenia 75 aiios podria vivir hasta los 82 y en

2000 hasta los 87, es decir para casi todas las edades a

partir de los 75 aiios han multiplicado por dos su espe
ranza de vida. Por 10 que respecta a la esperanza de vida,
despues de los 85 aiios paso de 3.4 alios en 1940 a 7.3 en

el afio 2000, un aumento de mas del doble; tres de estos

aiios fueron entre 1940 y 1980 y solo uno en los siguien
tes 20 alios.

Sin embargo, cuando el analisis de los cambios en este
mismo periodo 1940-2000 se lleva a cabo en intervalos
de veinte aiios, los resultados son distintos a los encon

trados por Manuel Ordorica comentados en el parrafo
anterior. Segun las cifras que se presentan en el cuadro
siguiente, obtenido a partir del cuadro 1 del documento,
se puede ver perfectamente que el ritmo de descenso de
los iiltimos 20 alios ha sido superior al ocurrido entre

1960 y 1980, tanto para los de 75 y mas, como de los 85 y
mas. Entre 1940 y 1960 la esperanza de vida aumento
aproximadamente tres alios para cada uno de los grupos
quinquenales, pero en los siguientes 20 alios decayo; este
es de menos de un afio e incluso para el ultimo grupo de
edad hay decrecimiento. En cambio, entre 1980 a 2000
se gano mas de un afio en la esperanza de vida (vease el
cuadro A).

Cuando se analizan las probabilidades de muerte -a

partir del cuadro 2 del documento, pero calculando las
diferencias entre los periodos- el mayor descenso se ob
serva entre 1940 y 1960 como sucede con las esperanzas
de vida (vease el cuadro B). Despues se desacelera la dis
minucion, yen los siguientes veinte alios continua la ten

dencia, tanto que el menor descenso ocurre entre los aiios
1980 y 2000. Dado que este hecho no se presenta cuando
se analizan las esperanzas de vida (cuadro A), considera-



Cuadro A. Diferencias en esperanza de vida 1940 a 2000 cada 20 afios

Grupo

Diferencia Diferencia Dlferencia

deedad

J940 J9fiO J940-J9fiO J980 J9fiO-J980 2000 J980-2000

75-79

6.8 9.7 2.9 10.6 0.9 12 1.4

80-84

5 7.9 2.9 8.4 0.5 9.6 1.2

85ymas

3.4 6.5 3.1 6.3 -0.2 7.3 1

Cuadro B. Diferencias en las probabilidades de morir 1940 a 2000 cada 20 afios

Grupode

Di/erencia Di/erencia Diferencia

edad

J940 J9fiO J940-J9fiO J980 J9fiO-J980 2000 J980-2000

75-79

0.43021 0.31165 0.11856 0.25673 0.05492 0.20755 0.04918

80-84

0.57449 0.39552 0.17897 0.32529 0.07023 0.30001 0.02528
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mos necesario estudiar con mas cuidado las discrepan
cias entre estas cifras, para dilucidar si este problema
se debe a la informacion 0 a los calculos de los indica
dores que se hicieron a partir de las diversas fuentes

(cuadroB).
En relacion con las causas de muerte, Manuel

Ordorica destaca la importancia que tiene para el grupo
mas joven -entre 75-79-1a diabetes y las isquemicas
del corazon. En cambio, los longevos de 100 y mas las

isquemicas del corazon ocupan el primer lugar; el cancer
no es una causa de defuncion tan importante en esas eda
des. Entre los de 85 y mas la neumonia y las enferme
dades pulmonares, respiratorias, bronquitis y enfisema
estan entre las primeras diez causas; en esas edades la
diabetes y el infarto matan mas que los tumores malig
nos. No hay ningun pronunciamiento del autor respecto
a la calidad que le perrnitio llegar a estas conclusiones.

La diferencia en esperanza de vida por sexo para es

tos grupos de edad se reduce, en comparacion con las otras

edades 0 al nacer. Esta diferencia es tan solo de un afio

para el grupo 75-79, para el siguiente grupo es de medio
afio y para 85 y mas practicamente es igual. En resu

men, pareceria que no es facil reducir la mortalidad para
esas edades, porque las causas no son faciles de abatir;
segun Manuel Ordorica deberia darse una revolucion cien
tifica como la de los antibioticos, para realmente exten

der el promedio de vida en esas edades. Es mas, aun si se

eliminaran las principales causas de muerte como las

isquernicas del corazon y otras de las cinco principales,
10 que mas se gana son tres afios, por 10 que el autor con

cluye que no es mucho 10 que se gana en esperanza de
vida. Lo que propone el autor es que se reflexione mas
sobre el costo que tiene atender estas enfermedades. Ade
mas, hay que reflexionar sobre la calidad de vida a esa

edad, el mercado potencial que representa ahara, asi como
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la forma de disminuir los gastos en salud de una pobla
cion creciente con ese tipo de enfermedades.

Un ultimo indicador que estudia el autor, la longevi
dad, el porcentaje de poblacion de mas de 100 alios, en

los censos de 1980, en el conteo de 1995 y en el censo de
2000; el autor se pregunta si seran ciertas esas cifras.
Tanto en el conteo como en el censo de 2000 se reporto
0.02% de poblacion en esas edades. Para los tres casos en

que hay datos siempre hubo mas mujeres que hombres,
como era de esperar, pero el indice de masculinidad fue
de 1. 7 en 1995 y de 1.4 en 2000, 10 que habla de una cier
ta incoherencia en la informacion, ya que no pudo
modificarse tanto el indice en un periodo de cinco afios.

En la parte final del documento Manuel Ordorica pre
senta una serie de reflexiones de los cambios ocurridos
en la esperanza de vida y la revolucion que esto ha trai
do en la longevidad en los ultimos cien alios y 10 que se

espera para el futuro: "
...estamos en el umbral del desa

rrollo de las industrias llamadas 'de las cabezas grises'
para satisfacer los deseos de los mayores de edad (vivien
da, viajes, esparcimiento, etc.), como ocurre ya en -Iapon.
Tambien, politicamente las personas mayores van a con

vertirse en un grupo social poderoso: los partidos, al me

nos en los paises democraticos, tendran que adaptar sus

programas en consecuencia. El peso demografico cada vez

mayor de las personas de edad nos obliga a revisar mu

chas de nuestras viejas ideas. Puesto que se vive mas

tiempo, 6no habria que trabajar tambien mas alios?"
Para los fines de este seminario podemos concluir que

si bien los datos existentes nos permiten mostrar un pa
norama de 10 que ocurre en la esperanza de vida y del

tipo de enfermedades que causan la muerte a las perso
nas que alcanzan los 75 afios de edad y mas, esto es solo
una aproximacion, puesto que hay problemas con la in
formacion tanto de las estimaciones que han hecho di-
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versos autores, como por los indicadores presentados por
Manuel Ordorica en este documento a partir de las esta
disticas vitales y los censos.

En el tercer documento "Evolucion reciente de la fe
cundidad: un largo camino hasta el remplazo", Carlos
Echarri en solo once paginas de texto y 14 graficas mues

tra varias de las dificultades que enfrentan, tanto los

investigadores como los que toman decisiones, para la
estirnacion de los niveles de la fecundidad del pais. Tres

aspectos de la fecundidad son los que el autor trata prin
cipalmente: evolucion reciente, inconsistencias entre las
diferentes fuentes de informacion y la evolucion futura
de la fecundidad (proyecciones de poblacion),

En relacion con la evolucion reciente de la fecundi
dad segun diversas estimaciones de la TGF a partir de
encuestas que contienen la historia de embarazos, Car
los Echarri, respecto a los objetivos de este seminario,
dice que los intervalos de confianza de estas encuestas

permiten asegurar que los datos son confiables y que las

discrepancias se pueden deber a:

a) El procedimiento de los calculos -no todos los au

tores hacen explicito el mismo- dependiendo de
como se calculen puede variar tanto el nivel obte
nido, como el calendario 0 estructura de la fecun
didad (grafica 1, afios 1983-2006).

b) Al periodo considerado en el calculo (meses ante

riores a la fecha de la encuesta): 12 meses, 36
meses 0 60 meses. Edad media a la reproduccion
encuestas: EMF-1976; Enfes 87; Enadid 92; ENSAMI

94; ENPF 95 y Enadid 97.

c) Problemas de la informacion que no han sido do
cumentados.

d) Problemas en los calculos a partir de los 12 meses

anteriores a la encuesta, que segun el autor so-
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brestima el nivel de fecundidad. Un indicio de ese

problema es la mala ubicacion en el tiempo de los
nacimientos, es decir, la tendencia a ubicar en

los ultimos 12 meses nacimientos que ocurrieron
en meses anteriores. Destaca que el punta corres

pondiente al afio 1999 en la grafica 1 corresponde
a la fecha del ultimo hijo nacido vivo recabada en

el cuestionario ampliado del censo de 2000.

El autor sefiala que es imposible dilucidar completa
mente a que 5e deben las discrepancias encontradas con

la informacion disponible, porque es
"
...uno de los gran

des problemas de la informacion sociodemografica en

nuestro pais: tenemos que seguir trabajando con estima
ciones a partir de encuestas sujetas a variaciones
aleatorias y, 10 que es peor, ala incertidumbre de la con

tinuidad y periodicidad de las mismas. Los problemas
con las estadisticas vitales -subcobertura, registro tar
dio y registros multiples- nos impiden contar con infor
macion confiable y oportuna (Figueroa, 1989, 1992,2003;
Mier y Teran y Partida, 2001), y hace que los metodos de

trabajo de los demografos se acerquen mas a los del ter
cer mundo que a los del primero: en vez de trabajar con

mediciones directas, utilizamos estimaciones, con defi
ciencias mas 0 menos graves en terminos de periodici
dad y representatividad. La falta de coherencia entre los
datos producidos por los diferentes componentes de nues

tro sistema de informacion genera dudas y a veces se

vuelven obstaculos tanto para el avance del conocimien
to, como para su aplicacion en el disefio y evaluacion de

politicas sociales".
Otra muestra de los problemas de la informacion se

encuentra en la grafica 4. En esta Carlos Echarri presen
ta diversas estimaciones de los nacimientos ocurridos a

partir de las estadisticas vitales y encuentra tambien
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grandes discrepancias por la falta oportuna del registro;
asi, las estimaciones dependen de los supuestos de los
autores respecto del registro tardio de los nacimientos,
problema central de esta fuente de informacion. Esta in
certidumbre en el valor real de nacimientos ocurridos en

un afio no solo afecta las estimaciones de la fecundidad,
tambien las de mortalidad infantil y los abortos. Dentro
de este apartado se trata una de las hipotesis que pre
tende explicar el alto monto de registro tardio 0 extem

poraneo --el doble registro- presentando para ella los
unicos datos que existen al respecto, los de las Enadid, y

concluye que con ellos no se puede probar esta hipotesis,
porque el problema del doble registro captado por esta

fuente es de magnitud tan pequefia, que no puede expli
car de forma adecuada el registro externporaneo, espe
cialmente en los estratos de bajos recursos en los cuales
se presenta realmente un retardo en la inscripcion de los
nacimientos superiores al afio e incluso hasta los cinco
afios de edad (grafica 5).

Carlos Echarri concluye tambien que "El registro
multiple no parece ser la respuesta a la inconsistencia,
ya que no alcanza siquiera a compensar la ausencia de

registro de los nacimientos. Alrededor de un nacimiento
de cada cinco, que ocurre entre los sectores mas pobres
del pais, no es registrado en los primeros cinco afios de
vida".

Otros aspectos tratados aqui son la evolucion del ca

lendario 0 la estructura por edad de la fecundidad, las
TGF segun estrato socioeconomico y un breve analisis de
la informacion de las encuestas sobre el numero ideal
de hijos. En relacion con el primero, tambien se observan
discrepancias entre las fuentes. Las encuestas han mos

trado evolucion constante del descenso en las edades

mayores y un ligero aumento entre las menores de 30,
tanto en terrninos absolutos como relativos y de manera
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pronunciada en el grupo de edad mas joven, pero no

todas las fuentes coinciden en esto ultimo. En 10$ calcu
los de Carlos Echarri de las TGF segun estrato socioeco
nomico encuentra variaciones, pues si bien los estratos

altos tienen tasas por abajo del remplazo, los medios es

tan por alcanzarlos tambien, pero no los menos favoreci
dos. Del breve analisis de la informacion proporcionada
por las encuestas sobre el numero ideal de hijos concluye
que para todos los estratos y hasta la edad 25-29 el nu
mero ideal de hijos es superior a12.1, superior al remplazo.

En suma, los tres autores coinciden en que la infor
macion disponible para medir niveles de mortalidad y
fecundidad presenta problemas y, como consecuencia, hay
incertidumbre en cuanto a los niveles que se obtienen.
Por 10 tanto, Virgilio Partida propone que se utilicen
modelos para corregir las estimaciones, Manuel Ordorica
llama la atencion sobre las posibles incertidumbres que
se tienen en la medicion y Carlos Echarri hace enfasis en

la diversidad de estimaciones que se tienen y las posi
bles causas de esta diversidad. Si bien en esta sesion no

se logro dar respuesta a todas las preguntas que se plan
tearon en un inicio, no hay dudas de que contribuyo a Ia
reflexion y a seiialar algunos de los problemas que tene

mos que enfrentar. Queda solo recomendar la lectura de
estos tres documentos, para que ellector tenga un pano
rama mas completo de los problemas que los especialis
tas deben enfrentar.
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EVALUACION DE LOS NIVELES
DE MORTALIDAD

EN MEXICO 1930-2000

VIRGILIO PARTIDA BUSH*

LA MORTALIDAD NACIONAL

La tendencia temporal de los niveles de las variables de·
mograficas sigue generalmente una evolucion suave y
continua, aunque con algunos cambios bruscos en eJ

perfil, producto de coyunturas como guerras, epidemias,
sismos, etc. En Mexico se tiene la creencia generalizada de
una evolucion suave de las variables dernograficas des
de la culminacion de la lucha armada de la Revolucion.
creencia debida principalmente a que la mayoria de los
niveles han sido cuantificados cada diez alios, coinciden
tes con ellevantamiento de los censos, 0 bien para cada
uno de los dos lustros intercensales; son realmente esca·

sas --casi inexistentes- las medidas calculadas para
cada afio del periodo posrevolucionario.

Aun en los primeros alios de la decada de los setenta:
al cuantificar los niveles de la mortalidad en Mexico SE

aceptaba que la calidad entre las diferentes fuentes de
estadisticas demograficas del pais era la misma, de mode

que los niveles del fenomeno se seguian calculando cor:

* Investigador del Consejo Nacional de Poblaci6n.

[41]
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las tecnicas disefiadas para los paises cuyos datos sobre

poblacion son de probada calidad.
La aparicion a mediados de los afios sesenta de los

metodos indirectos (Brass y Coale, 1968) y su progresiva
mejora (Sullivan, 1972; Trussell, 1975; United Nations,
1983; entre otros), junto con la informacion recabada en

las historias de embarazos y de nacimientos en encues

tas por muestreo, levantadas recientemente en"el pais,
permitieron probar una seria subestimacion en los nive
les de la mortalidad en los primeros afios de vida en Mexico,
cuando se calculan con los nacimientos y las defunciones

registradas.
Si bien en las estimaciones mas recientes de los nive

les y tendencias de la mortalidad en Mexico se han incor

porado las correcciones correspondientes a los primeros
cinco afios de vida, aiin persiste el supuesto de la misma
calidad en las defunciones registradas y en las poblacio
nes censadas para determinar los niveles a partir de los
cinco afios de edad (por ejemplo, Camposortega, 1992:

320-323).
El objetivo de este trabajo es obtener estimaciones de

los niveles y tendencias de la mortalidad en Mexico por
edad, sexo y para cada afio del periodo 1930-2000. Des
cribimos brevemente los procedimientos utilizados para
estimar los niveles de la mortalidad, teniendo especial
cuidado en la eliminaci6n de los sesgos introducidos por
la mala declaracion de la edad y la diferente cobertura
entre las defunciones de las estadisticas vitales y los cen

sos de poblacion.
Las fuentes de datos, sus deficiencias y los metodos

para corregir estas son diferentes para la mortalidad
antes y despues de los cinco afios de edad; por esta razon,
realizamos las estimaciones de manera separada para
esos dos grupos de edad.
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LA MORTALIDAD A PARTIR

DE LOS 5 ANUS DE EDAD

Denotemos por Dx(t) a las defunciones de edad cumplida
x ocurridas durante el afio t captadas por el registro civil

y por Px(1) en la poblaci6n de edad x a mediados del afio t

Supongamos que ambas tienen grados de cobertura 0,,(1
y 7r)I), respectivamente, con respecto a las defunciones
realmente ocurridas D,(I) y a la verdadera poblaci6n resi
dente Px(l):

s (I) = D__x(1)x

D (I)x

y
7r (I) = �x(1)x

P(I)x

Si introducimos estos factores en las verdaderas ta

sas de mortalidad, se tiene que:

it (1)= �x(t) =
Dx(l) I Ox (I) Jrx(t) Dx(l) =_I_M (I) (1:'

�(t) �(t)1 Jr)I) 0,(1) �(/) kx(l)
,

donde kx(1) = O)I)I7rx(1) es la cobertura relativa de las defun.
ciones con respecto ala poblaci6n censada y Mx(1) = Dx(I)IPP
la tasa de mortalidad registrada.

Consideremos las distribuciones relativas de la po
blaci6n y de las defunciones a partir de la edad a:

con

w-I 41-1

�>x,a(l) = 1 Y �»)x,a(l) = 1

donde (tJ es el Iimite de la vida humana, es decir, uns

edad extrema avanzada a la cual nadie sobrevive. Si in,
cluimos las estructuras por edad en lugar de la tasa re

gistrada en la ecuaci6n (1) se tiene:
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if (t)=_I_D,,+(t) (},,,(t)
x

kJt) �H(t) c,,,(t) (3)

Se puede ver que el patron por edad de la tasa corre

gida depende casi totalmente de las composiciones etarias
de las defunciones y de la poblacion, mientras que su ni
vel se encuentra estrechamente relacionado con la cober
tura relativa de las defunciones con respecto a la poblacion
censada (k,(t)), y la tasa de mortalidad para a afios y
mas de edad (Ma+(t) = D,,+(t)/ �H(t)). Si las distribuciones por
edad de las defunciones y la poblacion son consistentes
entre si, es razonable suponer que el factor de cobertura
relativa sea el mismo para todas las edades, pero dife
rente en el tiempo, es decir, k,(t) = k(t) para toda x.

Para determinar la cobertura relativa de las defun
ciones con respecto a las poblaciones censadas k(l) utili
zamos la ecuacion propuesta por Bennett y Horiuchi

(1981):

(4)

donde r,(I) es la tasa de crecimiento para la edad cumpli
da x durante el afio t y !V(x,1) es la poblaci6n que alcanza
su aniversario (edad exacta) x durante el afio t corres

pondiente a las defunciones registradas. El simbolo "A"

indica que es la poblacion estimada 0 ligada a las defun
ciones registradas.

La ecuacion (4) tiene la propiedad que liga retrospec
tivamente a la poblacion con respecto a la edad. Asi, como

ala edad 0; nadie sobrevive tenemos que N(w,I)=o y por (4):

y con ese valor, evaluando nuevamente (4):
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N(m- 2, t) = D<lJ_2(t)e'�,(I)12 + N(m-l, tve'r>"

y asi sucesivamente hasta la edad minima considerada

(por ejemplo, cero, tres 0 cinco aiios).
Una vez determinadas las poblaciones para las dife

rentes edades exactas, las personas de edad cumplida Q

se obtienen simplemente como:

P(I)= N(x,I)+N(x+l,t)
,

2 (5j

y la cobertura de los decesos registrados con respecto al

grade de omision de la poblacion censada es:

k (t) =
Px(t)

x

P,(I)

donde Px(t) es la poblacion censada y P,(t) la que se obtie
ne de (6), es decir, la poblacion equivalente a las defun.
ciones registradas. Si el supuesto de igual grado de
cobertura en todas las edades fuera cierto (k(t)=k,(t)), al
graficar el cociente P,(t)/ P,(t) con respecto a la edad, une

esperaria una linea casi recta y paralela al eje de las x, e�

decir, sin inclinacion y cuyo valor constante equivale aJ

grado de cobertura global. Si esto ocurre, el factor de co

bertura uniforme se estima simplemente como el prome

dio aritmetico de los factores de correccion por edad.
En los paises como Mexico, que no cuentan con un

registro continuo de poblacion, las tasas de crecimiente

por edad se obtienen generalmente de dos censos de po
blacion sucesivos. Preston et al. (1980) y Florez (1983).
mediante simulaciones con poblaciones estables modelo.
demuestran que la cobertura de los decesos extraida de

(6) es muy sensible tanto a cambios en la estructura poi
edad de la poblacion y de las defunciones, como al va lor
de la tasa de crecimiento. En los apartados siguientes SE

describen los pasos que seguimos para una estimacior
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confiable de las tasas de crecimiento por edad, siendo
estas un insumo cardinal para efectuar la estirnacion a

partir de (4).

LA CORRECCI6N DE LA MALA DECLARACI6N
DE LA EDAD DE LAS DEFUNCIONES

Para caracterizar de manera sintetica los errores en la
declaracion de la edad en los decesos se utilizaron tecni
cas de analisis exploratorio de datos (Gomez de Leon,
1990). Tras varias inspecciones se adopto un modelo adi
tivo-doble multiplicativo para ellogaritmo de las defun
ciones registradas de 1930 a 2000:

(7)

donde a, corresponde a una pauta estandar 0 tipica del

patron por edad de las defunciones a 10 largo del periodo
de 71 afios: A, se relaciona con el monto anual de las de
funciones; f3�'1 expresa la razon de cambio de la composi
ci6n etaria con respecto al tiempo (primera derivada), que.
se ve afectada -de manera multiplicativa- por el
parametro de tendencia temporal B,'l]; f3�2l es la acelera
ci6n en la variaci6n de la estructura por edad (segunda
derivada) asociada al parametro de cambio temporal B;21;
Y r.; son los efectos cohorte correspondientes al tamafio
de la generaci6n nacida en el afio t-x. Los parametres se

estimaron con un procedimiento miriimo cuadratico
(Wilmoth, 1989), basado en la descomposici6n de valores
singulares del arreglo bivariado edad y tiempo de las de
funciones.

La aplicaci6n del procedimiento se hizo para la po
blaci6n de tres afios 0 mas de edad, ya que despues de un

analisis pormenorizado a 10 largo del tiempo se concluy6



Fuente: estimaciones propias.
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que son solo los menores de tres alios quienes se encuen

tran subregistrados en los censos de poblacion. Dada la
estructura de la serie de defunciones, cada una de las
177 generaciones involucradas (1821-1997) puede apa
recer desde solo una vez (la generacion de 1821 cuando
tenia 109 alios en 1930 0 la generacion de 1997 con 3
alios en 2000) hasta 71 veces (las cohortes nacidas de
1891 a 1927). El procedimiento para estimar (7) se aplico
de manera iterativa hasta que los efectos· cohorte r.: se

estabilizaron. Debido a que las diferencias entre los sexos

fueron minimas, se opto por un conjunto unico de efectos
cohorte para ambos sexos, generados a partir de las de
funciones totales.

A fin de corregir las preferencias por ciertos digitos
en la declaracion del afio de nacimiento se suavizo la ten

dencia de los efectos cohorte, reteniendo el impacto de
ciertos hechos coyunturales, como la disminucion del efec-

Grafica 1. Efectos cohorte para la poblaci6n
de Mexico, 1820-1997

Factor
1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000



48 EL DATO EN CUESTION

tivo de nacimientos ocurridos entre 1890 y 1900 a conse

cuencia de la crisis originada por las sequias registradas
en ese periodo, 0 bien, el derivado de la ocurrencia de la
Revolucion mexicana (1910-1921). El ajuste se hizo con

el procedimiento robusto ksm del paquete de compute
STATA (1997, vol. 2: 296-300). El patron resultante se re

produce en la grafica 1.
Si se retiran los efectos cohorte de las defunciones

registradas, el irregular comportamiento por edad que
resulta es producto solo de la preferencia de digitos al
declarar la edad. Asi, se hizo una nueva estimacion de
los parametres del modelo aditivo-doble multiplicativo,
pero sin efectos cohorte:

en{D (t)}-ii =a +A +/3(11 Bill +/3(2) B121
.v I {-x x I x I x r

donde �_, se refiere a los efectos cohorte suavizados. Un

primer modelo se ajusto para cada sexo por separado; sin

embargo, debido a que los parametres detendencia tem

poral B;II y B,'21 fueron muy similares, se opto por una esti
macion con efectos temporales unicos para los dos sexos,

pero con parametres de la edad a, y /3, propios de cada
sexo. La correccion de la preferencia por ciertos digitos
en estos ultimos parametres se hizo suavizando cada uno

con el procedimiento ksm del paquete STATA. Los patro
nes obtenidos de esa manera se muestran en la grafica 2.

Con los parametres suavizados se estimaron las de
funciones para cada afio y edad como:

en{iJ(t)}=a. +A +/3'" B"'+/3.'" B"'+v
y \" f r I r f II-X

Al suavizar los patrones, la suma de las defunciones

ajustadas con el modelo no necesariamente coincide con

el total de tres afios 0 mas de edad registrado en cada
afio. Esta ligera discrepancia se resolvio distribuyendo
la diferencia proporcionalmente en todas las edades.
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Grafica 2. Parametres del modelo aditivo-doble

multiplicativo ajustado a las defunciones registradas,
1930-2000
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LA CORRECCION DE LA MALA DECLARACION
DE EDAD EN LA POBLACION

En las poblaciones censadas en Mexico de 1930 a 2000 Sl

observa una clara preferencia por los digitos 0 y 5 en h
declaraci6n de la edad y, al igual que en las defunciones
se advierte que esa deficiencia ha disminuido de maners

notable con el paso de los aiios. Los efectos cohorte que Sl

extrajeran de las nueve observaciones censales disponi
bles (8 censos decenales de 1930 a 2000 y el conteo dr

1995) no serian confiables, toda vez que estarian deter
minados mas por las preferencias de digitos en la decla
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racion de la edad, que par la declaracion del afio de naci
miento.

Las uerdaderas tasas de mortalidad por edad en un

afio determinado unicamente dependen de la incidencia
del fenorneno y no del tarnafio de las generaciones ex

puestas al riesgo. Debido a que es a traves de esas tasas

que se relacionan la poblacion y las defunciones por edad

(D,(1) = P,(1) M,(I)) es plausible suponer que los efectos cohorte
extraidos de las defunciones sean los mismos que para la

poblacion.
Con base en este supuesto se corrigio la preferencia

de digitos en la declaracion de la edad de las poblaciones
censales de acuerdo con el siguiente procedimiento: pri
mero, se extrajeron los efectos cohorte en las poblaciones
censadas (p,(I) e�r,,), reteniendo la preferencia de digitos
en la declaracion de la edad; despues, se suavizo la es

tructura por edad con el algoritmo de medias moviles
sucesivas de Gray (1987); finalmente, se volvieron a in

corporar los efectos cohorte. La estructura por edad de la
poblacion resultante se proporciono al total censado. En
10 sucesivo denotamos por P,(/) a las poblaciones ajusta
das de esta manera.

Una relacion familiar en el modelo de poblaciones
estables de Lotka (1939) es:

P N -r-i L,(1),(1)= (a,/) e --

e" (I) (8)

donde P,(1) es la poblacion media de edad cumplida x del
afio t; N(a,t) es la poblacion que alcanza su aniversario a

en el mismo afio; r es la tasa de crecimiento -igual para
todas las edades y constante en el tiempo-; L, son los

afios-persona vividos y f" los sobrevivientes a los a afios
en la tabla de mortalidad, la cual se supone constante en

el tiempo; y x es la edad mediana (:X=x+O.5-a).
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Relajando el supuesto de crecimiento constante por
edad y en el tiempo, la ecuacion (8) se convierte en

(Bennett y Horiuchi, 1981; Preston y Coale, 1982):

P (1) = N(a l)e
-R

.. (I) Lx (1) x:2: a
x '

f.(t) (9)

con:

x-I

L,r,(t) + rx(t)
(10)

r.(t)/2 si x=a

si x:2:a+!

donde ahora r,(t) es la tasa de crecimiento para la edad
cumplida x durante el afio t y t., (t) Y e. (I) corresponden a

la tabla de mortalidad para el mismo afio t.1
El patron por edad de las tasas especificas de creci

miento debe estar estrechamente asociado a la pauta
etaria de los efectos cohorte. Teniendo en mente el mode-
10 demografico de tasas de crecimiento variables por edad
(9), inspeccionamos graficamente el comportamiento, con

respecto a la edad, de una funcion ¢(x) que satisficiera la
ecuacion:

o bien, tomando logaritmo natural y despejando:"

(11)

1 Es a partir de este modelo que Bennett y Horiuchi llegaron a la
formula (4).

2 Las tablas de mortalidad se obtuvieron de las tasas que resul
tan de dividir las defunciones ajustadas entre las poblaciones suavi
zadas (M,(/)=DJ/)/P'(I»).
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Grafica 3. Poblaci6n por edad y sexo y estable asociada,
1950 y 2000
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Fuente: estimaciones propias.

Encontramos una estrecha asociaci6n lineal de ¢(x)
con respecto a la edad, como se puede ver para dos alios
seleccionados en la grafica 3. Asi, por (9) y (11) se conchi
ye que la poblaci6n ajustada por el metoda de Gray sin
efectos cohorte se aproxima satisfactoriamente median
te la poblaci6n estable asociada a la tabla de mortalidad
del momento t.

- - L (I)P (/)e-r" = N(a I) e-rx _x_
x 'ti.(/)

Como ajuste definitivo de las estructuras por edad de
las poblaciones censales se tom6 el modelo estable con la
superposici6n de los efectos cohorte:

(12)
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donde el sobreindice s indica que proviene de la pobla
cion estable sin efectos cohorte. La estructura por edad
de la poblacion resultante se proporciono al total censado.

LA ESTlMACION DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO

Y DE LAS POBLACIONES POR EDAD

El visible comportamiento lineal de ¢(x) con respecto a la
edad muestra que la poblacion de Mexico sin efectos
cohorte se puede aproximar satisfactoriamente con una

poblacion estable; por 10 tanto, se adopto este modelo como

base para la estimacion de las tasas de crecimiento y
de la poblacion por edad para todos los afios del periodo
1930-2000.

La tasa de crecimiento para la edad cumplida x du
rante el afio t es:

r (t) = fn{ 1',(')«( + 1)}x

p,(')(t) (13)

con 10 cual es necesario determinar las poblaciones al
inicio y al final de cada afio para estimar las tasas de
crecimiento correspondientes.

Los efectos cohorte, al haber sido extraidos de las de
funciones, se pueden ubicar a la mitad del afio, ya que los
decesos se distribuyen aproximadamente de manera uni
forme a 10 largo del afio. Si se toma la edad cumplida x a

la mitad del afio t, los efectos cohorte estan referidos a la
generacion nacida en el afio t-x, que realmente corres

ponde al periodo que va del 10. de julio del afio natural
t-x-1 al30 de junio del afio t-x. Si retenemos la referencia
de la edad a la mitad del afio para los efectos cohorte, la

poblacion al inicio del afio comprende tanto a la genera
cion nacida en t-x asi como a la nacida en el "afio" ante

rior, es decir, en t-x-T,



54 EL DATO EN CUESTION

Si se supone que la poblacion se encuentra uniforme
mente distribuida dentro de cada edad cumplida indivi

dual, el efecto cohorte de la poblacion al inicio del afio se

puede aproximar como el promedio de los efectos cohorte
de las dos generaciones comprendidas (referidas ala mi
tad del afio), es decir,

Yt-x-I + rr-x
2

de donde,

Mediante un razonamiento analogo se tiene:

Si se sustituyen ambas igualdades en (13):

() e {N(a,t+l)} Y,-x-I-Y'-HI
rx t = n +����

N(a,t) 2

y como en una poblacion estable la tasa de crecimiento r

es igual para todas las edades:

r = Rn{ N(a,t+ I)}N(a,t)

entonces:

r (t) = r +
Y,-x-I - Y'-HI

x

2 (14)

Para los afios censales el calculo es directo, ya que se

conocen tanto las tasas de crecimiento estable (pendien
tes de las regresiones lineales robustas estimadas con la
ecuacion 11) como los efectos cohorte; sin embargo, para
los afios intermedios solo se conocen los segundos. Con
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base en la secuencia temporal de las tasas de crecimien
to estable para los alios censales se concluy6 que una sim

ple interpolaci6n lineal era suficiente para estimar las
tasas de crecimiento estable para los alios intermedios
de cada periodo intercensal. Como se vera adelante, este

supuesto lineal se relaja al aplicar el procedimiento de
Bennett y Horiuchi.

Una vez determinadas las tasas de crecimiento esta

ble, se requiere construir las tablas de mortalidad para
determinar la estructura por edad de la poblaci6n resi
dente en el pais para todos los alios del periodo 1930-
2000. Se dispone de las defunciones ajustadas por el
modelo aditivo-doble multiplicativo para todos los alios,
que es el numerador de las tasas de mortalidad por edad,
las cuales constituyen el insumo basico de la tabla de
vida; resta s6lo por determinar el denominador, es decir,
la poblaci6n media de cada afio,

Para obtener los efectivos de poblaci6n afio por afio y

por edad desplegada entre 1930 y 2000, se interpolaron
las estructuras "estabilizadas" de los alios censales, in

corporandoles despues los efectos cohorte correspondien
tes a cada afio particular. Las distribuciones resultantes
se sobrepusieron (para cada sexo por separado) al total
de la poblaci6n mayor de tres alios que result6 de inter

polar con funciones spline cubico (Burden y Faires, 1988:

134-147) los totales de los censos de poblaci6n entre 1930

y 2000. Una vez obtenidas las tablas de mortalidad, se

dedujeron las estructuras por edad empleando (12). Para
la aplicaci6n del metoda de Bennett y Horiuchi se retu

vieron los totales de poblaci6n interpolados.
Una vez ajustadas las defunciones registradas y las

poblaciones censadas por mala declaraci6n de edad, se

aplic6 el modelo (4) a (6) de Bennett y Horiuchi. Como se

mencion6, si las estructuras por edad de las poblaciones,
de las defunciones y las tasas de crecimiento son consis-
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tentes entre si, la cobertura relativa para todas las eda
des debe ser igual; es decir, al graficar por edad se debe
obtener una recta con pendiente nula, paralela al eje de
las x, que corta al eje de las y en el valor k de la cobertura
relativa. De acuerdo con diagn6sticos extraidos de simu
laciones (Preston et ai., 1980; Florez, 1983), una subesti
maci6n en las tasas de crecimiento registradas ocasiona
una pendiente positiva; por el contrario, si se tiene una

sobrestimaci6n en las tasas de crecimiento, la pendiente
es negativa. Para lograr una recta con pendiente nula se

introdujo un factor h que modifica a las tasas de creei
miento por igual en todas las edades:

Se puede observar, de acuerdo con (14), que la cons

tante h s610 debe modificar a la tasa de crecimiento esta

ble r, ya que los efectos cohorte permanecen invariables
a 10 largo del tiempo.

La aplicaci6n del metoda de Bennett y Horiuchi con

sisti6 entonces en modificar sucesivamente el factor h
hasta obtener una cobertura relativa de las defunciones
similar en todas las edades (pendiente nula). El grado de
cobertura de las defunciones de tres afios 0 mas de edad

para todos los afios del periodo 1930-2000 se muestra en

la grafica 4. Pareciera que el irregular comportamiento
en el tiempo de la cobertura relativa de las defunciones,
pudiera hacer aun mas irregular la tendencia observada
del nivel de la mortalidad para la poblaci6n mayor de
tres afios de edad. Por el contrario, como se puede ver en

la grafica 5, la esperanza de vida a los tres afios de edad
con la mortalidad ajustada sigue una evoluci6n suave.

En realidad, la pauta temporal erratica ciertamente

refleja, por un lado, serios problemas de cobertura del

registro civil en algunos afios y, por el otro, aumentos
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Grafica 4. Cobertura de las defunciones de 3 aiios
° mas de edad con respecto a la poblaci6n censada

por sexo, 1930-2000

Factor
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Ano

Fuente: estimaciones propias.

reales en la mortalidad general como consecuencia dr

epidemias, principalmente aquellas que atacan a las VIa!

respiratorias. En el primer caso, son notables las omisio
nes de los alios 1934, 1935 Y 1936, cuyo monto de decesor

(422 595, 408 471 y 432 763, respectivamente) es marca

damente inferior a los mas de 440 mil registrados en cads
uno de los alios restantes de la decada de los treinta. Casos
similares se advierten en 1947 Y 1948. Del lado de h
sobremortalidad, podemos anotar a 1943, 1944, 1951
1953 Y 1970, cuando las epidemias fueron tan acentua

das que incluso propiciaron un descenso en la esperanzs
de vida tanto al nacimiento como a los 3 alios, como SE

puede ver en las graficas 5 y 8.
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Grafica 5. Esperanza de vida a los 3 afios de edad

por sexo con la mortalidad ajustada, 1930-2000
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Fuente: estimaciones propias.

ESTIMACION DE LA MORTALIDAD EN LA NINEZ

Las historias de embarazos y de nacimientos recabadas
en encuestas demograficas por muestreo (Mexicana de
Fecundidad de 1976-1977; Nacional de Fecundidad y Sa
lud de 1987 y Nacional de la Dinamica Demografica de
1992 y 1997) y la aplicaci6n de metodos indirectos basa
dos en las proporciones de hijos fallecidos captadas en

los censos de poblaci6n y en la Encuesta Nacional de Pre
valencia en el Uso de Metodos Anticonceptivos de 1979,
han permitido probar la existencia de una subestimaci6n
en los niveles de la mortalidad infantil cuando se calcu
Ian s6lo con las estadisticas vitales, como se puede ver en

la grafica 6.
Nuestras estimaciones otorgan un lugar preponde

rante a las deducidas de las historias de embarazos y de
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Grafica 6. Tasa de mortalidad infantil segun
distintas fuentes de datos, 1955-1996

Decesos por cada mil nacidos
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Fuente: estimaciones propias con base en las encuestas Mexicana de
Fecundidad (EMF) 1976-1977, Nacional de Fecundidad y Salud (Enfes)
1987 y Nacional de la Dinamica Demografica (Enadid) 1992 y 1997 y
Nacional de Prevalencia en el Uso de Metodos Anticonceptivos (ENP)
1979 y XI y XII Censo General de Poblacion y Vivienda 1990 y 2000.

nacimientos de las encuestas, as! como las obtenidas por
metodos indirectos, dada su innegable calidad que las
estadisticas vitales, Utilizamos estas ultirnas solo como

referencia y apoyo. Si bien de los datos recabados en las
cinco encuestas utilizadas se pueden obtener medidas por

sexo, preferimos trabajar solo con la mortalidad para
ambos sexos en conjunto, pues los diferenciales bien pu
dieran encontrarse sesgados al no ser suficientemente

grandes los tamafios de las muestras. Ademas, la aplica-j
cion de metodos indirectos con datos censales no permite �
hacer estimaciones separadas por sexo. Para la desagre- )
gacion por sexo adoptamos los diferenciales en las proba-
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bilidades de fallecer obtenidas de los registros vitales,
puesto que no hay indicios de subregistro diferencial por
sexo en la mortalidad en los primeros afios de vida.

AI contrastar las distintas estimaciones de las proba
bilidades de mortalidad infantil y preescolar (1-4 afios

de edad) extraidas de las encuestas y de los censos de
1990 y 2000, llama la atenci6n la notable proximidad
entre los valores deducidos de esas fuentes de datos, he
cho que facilit6 la construcci6n de una tendencia {mica

para ambos intervalos de edad. Dado que la estimaci6n
mas reciente de la tasa de mortalidad infantil correspon
de a 1996, el valor de 2000 se obtuvo suponiendo que la
omisi6n prevalece de 1996 a 2000.

Debido a que s610 disponemos de estimaciones de la
tasa de mortalidad infantil a partir de 1954, para los afios
anteriores utilizamos un procedimiento que liga las esti
maciones del indicador para el periodo 1954-1996 con el

patr6n temporal de las tasas derivadas de las estadisti
cas vitales. Para ello, se us6 un modelo lineal del tipo:

iio(l) = a + f3 %(t) (15)

que satisficiera

1996 1996

L qo(t) = L a + f3 qo(t)
1=-1954 1=1954

sujeto a minimizar la medida de bondad de ajuste:
1996

L l<lo(t)-qo(t)1
B.A. =

,"1954
1996

X I 00

L qo(t)
1=1954

donde qo(t) es la probabilidad obtenida de los registros
vitales y qo(t) la estimada del ajuste de la serie crono16gica
de las historias de embarazos y los metodos indirectos.



EVALUACION DE LOS NIVELES DE MORTALIDAD 61

Los valores de los parametres del modelo lineal fueron
a = 0.00264 y .8=1.23206. Con los valores de iio(t) obtenidos de la
ecuaci6n (15) se estimaron las probabilidades de manera

retrospectiva como:

En el caso de la mortalidad preescolar, las probabili
dades de fallecer se obtuvieron de la manera siguiente.
Para el periodo 1959-1996, cuando se dispone de las esti
maciones de las encuestas, se probaron varios procedi
mientos; el que ofreci6 las mejores estimaciones consistio
en tomar, para el conjunto de hombres y mujeres, por un

lado, la probabilidad de mortalidad preescolar asociada
a la mortalidad infantil en las tablas modelo Oeste de
Coale y Demeny (1982); por otro, la asociada a la proba
bilidad de mortalidad escolar (5-9 afios de edad) en la
misma pauta modelo; y finalmente su media aritmetica,
Siguiendo este procedimiento se obtuvo el valor de .q,

para los periodos 1930-1959 y 1997-2000. La tendencia

temporal de las probabilidades de mortalidad infantil y
preescolar se reproduce en la grafica 7.

La separaci6n por sexo de las probabilidades en los

primeros cinco afios de vida se hizo con el diferencial pro
cedente de las probabilidades calculadas con las estadis
ticas vitales. Definamos los cocientes de sobremortalidad
masculina como:

h

P =_&_
., m

.q,
(16)

donde los sobreindices h y m indican hombres y mujeres,
respectivamente. Con el fin de remover algunas irregu
laridades en los patrones temporales, se ajustaron estos
con el procedimiento robusto ksm del paquete de compu
to STATA (1997, vol. 2: 296-300).
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Grafica 7. Probabilidades de morir en el primer afio
de vida y de 1 a 4 afios de edad, 1930-2000
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Fuente: estimaciones propias.

Suponiendo un indice de masculinidad al nacimiento
de 105 varones por cada cien mujeres, la probabilidad de
fallecer en el primer afio de vida para ambos sexos es:

a
1.05 q� + q;;'

qo =

2.05

de donde, introduciendo la primera ecuacion en (16) y des

pejando obtenemos la probabilidad femenina

m 2.05q;
qo =

1 + 1.05 Po

y con ella la masculina como q� = Po q;; •

Para la mortalidad en edades preescolares tomemos

las defunciones de la tabla de vida para un indice de
masculinidad al nacimiento de 105:
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de donde,

_ .d,Q 2.0S[I-q;].q,".q� -

i.os]1- qn ,P, + [1- q; ] I.OS[I-qn ,P, + [I-q;]

y con ella y (16) se obtiene la probabilidad masculina.

CONSIDERACIONES FINALES

Las estadisticas vitales constituyen el acervo de datos
demograficos mas copioso de que se dispone para Mexi
co. Particularmente importantes son las estadisticas
de defunciones que, libres del registro multiple y tardio de

que adolecen los nacimientos, permiten identificar algu
nos rasgos de la evolucion demografica del pais. Sin em

bargo, las defunciones registradas adolecen de problemas
de cobertura y mala declaracion de la edad; deficiencias

que, si bien han disminuido con el paso de los aiios, aun

persisten en la actualidad. En situacion similar se en

cuentran los efectivos poblacionales, cuya enumeracion
aun no es cabal en los censos y tambien presentan decla
racion inexacta de la edad.

En este trabajo presentamos un procedimiento que
permite obtener una correccion del nivel de las tasas de
mortalidad observadas sin necesidad de estimar factores
de correcci6n para las defunciones captadas en el regis-
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tro civil (numerador de la tasa) y para las poblaciones
censadas (denominador) por separado. El algoritmo par
te del supuesto de que el factor de correccion de las tasas

es igual para todas las edades, motivo por el cual solo 10

aplicamos a partir de los tres aiios de edad, pues de ha
ber incluido a los nifios de cero ados aiios podriamos
haber incurrido en un severo sesgo, ya que en esa etapa
de la vida los problemas de subcobertura son mas mar

cados en las poblaciones censadas, asi como en las defun
ciones infantiles. La mortalidad en los primeros aiios de
vida la estimamos a partir de historias de embarazos re

cogidas en encuestas de hogares por muestreo y de la

aplicacion de metodos indirectos ad hoc con los datos
censales de 1990 y 2000 sobre hijos supervivientes.

El patron de cobertura relativa (grafica 4) muestra

que ya entrada la decada de los cincuenta, el registro de
las defunciones era mas completo que las enumeraciones

censales; despues casi igual en ambas fuentes de datos, y
a partir de 1975 nuevamente es mejor la contabilidad de
las defunciones. En general, la cobertura de las defun
ciones masculinas es mayor, debido en buena medida a

la marcada omision de varones en los censos de pobla
cion en las primeras edades activas (15 a 39 aiios).

La esperanza de vida es indudablemente la mejor
medida resumen del nivel de la mortalidad, pues en su

calculo se deja de lado el efecto perturbador que tiene la
estructura por edad en la tasa bruta. En la grafica 8 se

contrastan las esperanzas de vida "observadas" y "ajus
tadas", es decir, aquellas que se derivan directamente de
las defunciones registradas y las poblaciones censadas"

3 Para los menores de cinco aiios utilizamos el conocido procedi
miento de reconstrucci6n de cohortes en diagramas de Lexis (vease
Rinc6n, 1984: 29-32).
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y las obtenidas de las correcciones hechas en este traba

jo. En todos los afios, excepto los dos iniciales, las espe
ranzas observadas son mayores, es decir, que el nivel

general de la mortalidad esta subestimado al calcularlo
directamente con las estadisticas vitales y los censos de

poblacion, variando la omision global de mas de 10% en

1947 y 1956 en ambos sexos, a leves sobrestimaciones de
cerca de 1% en 1949 (mujeres) y 1931, excepto en 1930
cuando S1 fueron significativas (5.6 por ciento para hom
bres y 7.9 por ciento para mujeres)." No obstante, dado

que a traves de los afios la cobertura de las defunciones
de tres afios 0 mas ha sido mejor que las poblaciones cen

sadas, se puede concluir que la fuerte omision de la tasa
de mortalidad infantil es 10 que origina la sobrestima
cion de la vida media de la poblacion mexicana. En el
caso de 1930 y 1931, la menor esperanza de vida obser
vada proviene de una importante sobrestirnacion de la

probabilidad de fallecer en edades preescolares (263 por
mil en 1930 y 212 por mil en 1931, observada, frente a

165 y 162 por mil, respectivamente, estimada). Este he
cho se debe, por un lado, probablemente a la mala decla
racion de edad (decesos infantiles reportados de un afio
de edad), y, por el otro y de mayor envergadura, ala se

ria omision de nacimientos en el registro civil en la

segunda mitad de los afios veinte."
En el cuadro 1 se presentan las diferencias en las es

peranzas de vida, su origen en dos grandes grupos de
edad (0-2 afios y 3 0 mas) y la ornision global, para los
afios censales. En la descornposicion por edad de la dife-

4 Aqui usamos el modelo de entropia de Keyfitz (1985: 62-66).
5 Estimaciones recientes del Conapo apuntan que la omision que

se tiene al estimar los nacimientos ocurridos con los registrados bajo
de 37% durante el periodo 1925-1929 a 10.3% en 1930-1934, 8.8% en

1935-1939 y 4.8% en 1940-1944.
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Grafica 8. Esperanza de vida al nacimiento por sexo

con la mortalidad observada y la ajustada, 1930-2000
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Fuente: estimaciones propias.

rencia," se advierte que, en todos los afios, la sobrestima

cion de la esperanza de vida (excepto en 1930) proviene
del subregistro en las prirneras tres edades. En cambio,
los valores negativos en la columna relativa a 3 afios 0

mas de edad (excepto en 1950 en ambos sexos y 1970 en

hombres) revelan la mayor integridad de las defunciones

registradas que de las poblaciones censadas, algo que ya
anotamos anteriormente. En la ultima columna se pre
senta el porcentaje global de omision de la mortalidad

implicito en la sobre valuacion de la esperanza de vida
calculada con estadisticas vitales y censos.

7 No se advierte

6 Utilizamos el algoritrno de Pollard (1982) para descomponer la

diferencia en grupos de edad.
7 Nuevamente con e1 modele de entropia de Keyfitz (op. cit.).
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una clara pauta temporal, e incluso, infortunadamente,
el porcentaje de omision global ha aumentado en el pasa
do reciente, as! como la sobre valoracion de la vida media
se ha incrementado.

Race ya varias decadas que en diversas reuniones se

plantea la necesidad de mejorar nuestros datos basicos

demograficos: estadisticas vitales y censos de poblacion;
sin embargo muy poco se ha avanzado al respecto. La
tasa de mortalidad infantil continua subestimada; la co

bertura de las defunciones por encima de tres afios de
edad prevalece por encima de las enumeraciones censales;
y, 10 que es mas lamentable, las sobrestimaciones nacio
nales de la esperanza de vida se agudizan en ambitos
geograficos menores, distorsionando la realidad y origi
nando una mala asignacion de los recursos enfocados a

mejorar las condiciones de salud de los mexicanos.
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LA ESPERANZA MUERE AL ULTIMO:
LA VIDA DESPUES DE LOS 75 ANOS*

MANUEL ORDORICA**

Se ha dicho que la muerte es esta

cosa que sucede a los demas, La
muerte es un golpe seco, un hilo

que se rompe. Pero la longitud de
este hilo importa mucho a los hom
bres, y en todos los tiempos han
tenido ideas sobre esta materia.

ALFRED SAUVY, Ltmites de fa vida
humana (Ediciones de Occidente,
1964).

INTRODUCCION

Hay ciertos organismos como las bacterias y amebas que
estan formados por una sola celula y podriamos decir

que son inmortales, aunque se les puede matar, entre

otras cosas, con antibi6ticos 0 hirviendo el ambiente acuo

so en que viven. Si bien pueden morir por causas ajenas
a su naturaleza biol6gica, normalmente estos organis-

* Una regla biologica que da una idea de la longevidad es la si

guiente: tome la edad a la que termina el crecimiento del esqueleto y

multiplique esa edad por 6. Ese numero es la edad limite de la vida
humana.

** Profesor-investigador del Centro de Estudios Dernograficos y
de Desarrollo Urbano, El Colegio de Mexico.

[71]
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mos no mueren. Cumplido su cicIo de vida simplemente
se dividen en dos, los cuales continuan viviendo. Es como

si mi abuelo no hubiera muerto, sino que se hubiera divi
dido en mi papa y en mi tio. En la division no queda nin

gun cadaver. Cuando, en cambio, una celula forma parte
de un organismo multicelular su destino no es necesaria
mente el dividirse en dos, sino morir programadamente.
La idea de que las celulas llevan un programa para suici
darse es una teoria que comenzo a aceptarse desde hace
varios afios (Cereijido y Blanck-Cereijido, 1997).

Durante milenios, el suefio de hechiceros y alquimis
tas fue encontrar el elixir que permitiera la vida eterna.

Siempre los seres humanos han intentado alcanzar la
inmortalidad ' buscando intensarnente, entre otras cosas,
la fuente de la eterna juventud. Supuestamente hay quie
nes casi 10 han logrado, recordemos como en la mitologia
de las distintas culturas se mencionan duraciones exa

geradas de la vida humana. La Biblia, por ejemplo, nos

habla de la muy larga vida de los patriarcas, como Matu
salen quien tiene el record con 969 afios. Hay quienes
han intentado explicar las cifras de la Biblia cuando men

cionan que se debe tratar de lunaciones. Si se tratara

de periodos de 28 dias y no de afios, el famoso record de
Matusalen seria en los tiempos modernos solo de aproxi
madamente 75 afios, Se han expresado a menudo ideas
sobre la existencia de una epoca en la que ciertas perso
nas vivieron por largos periodos de tiempo. Por

ejemplo, en el libro del Genesis, se menciona que Adan
vivio 930 afios. Hombres famosos de la antiguedad como

Noe, dice en las Escrituras que vivio novecientos cincuen
ta afios.

1 Dios Ie dio un mandato al hombre y le dijo: de todos los arboles
delparaiso puedes comer, pero del droo! de la ciencia del bien y del
mal no comas, porque el dia que de il comieres ciertamente morirds.
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El interes por la vida y la muerte se ha observado en

muchas culturas a 10 largo de la historia. La creencia
en la inmortalidad entre los aztecas se manifestaba de
la siguiente manera: cuando una mujer moria en el parto
acompafiaria al sol en una parte de su recorrido, desde el
mediodia hasta el atardecer. Estas mujeres diosas habi
taban la parte occidental del cielo.

i,QUlEN HA VIVIDO MAs ANUS?

El record en la vida mas larga registrada en forma
confiable es el de Jeanne Calment que vivio 122 afios en

Francia, falleci6 en 1997 y fue pionera en la revolucion
de la longevidad. Las esperanzas de vida al nacer obser
vadas actualmente en los paises desarrollados se encuen

tran todavia lejos de los afios vividos par Calment.? Se
cree que solamente hay una persona que lleg6 a los 120
afios: Shirechiyo Izumi, un japones que murio en 1986

(Wallace, 1999).
Como resultado del proceso de envejecimiento que se

observa a nivel mundial existe un renovado interes par

2 Algo que le sucedio a Jeanne Calment fue 10 siguiente: Andre

Francois Raffray, abogado, acordo eomprar el apartamento de Jeanne
Louise Calment en la eiudad de Arles. Hieieron una transaccion legal
por medio de la eual, el, que entonees tenia 47 afios, acepto pagar a

Mademoiselle Calment, que entonees tenia 90 afios, 500 dolares al
mes por el dereeho de mudarse a su esplendido apartamento euando
ella muriera. jQue oportunidad! 0 al menos eso penso el, Ella vivio
durante 32 afios mas, mientras que el vivio solo 30. El senor murio a

la edad de 77 afios, despues de pagar 184 000 dolares por un aparta
mento que nunea ocupo. Su viuda y herederos tuvieron que seguir
pagando mensualmente a Mademoiselle Calment el dinero aeordado
hasta que ella murio ... ja los 122 afios! Cuando cumplio 120 comento:
"En la vida, a veees uno hace malos negoeios".
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conocer las causas de la longevidad humana, a fin de lu
char por incrementar la esperanza de vida al nacer y

agrandar la duracion de la vida con salud. Al fin como

dijo Jorge Luis Borges: "Las pruebas de la muerte son

estadisticas y nadie hay que no corra el albur de ser el

primer inmortal". Una expresion del maximo de la vida
humana es saber cuantos afios mas de vida media nos

quedan cuando hemos llegado a nuestra esperanza de
vida al nacer, es decir cuando arribamos a los 75 afios, y
que pasaria si se redujeran 0 eliminaran las principales
causas de muerte al final de la vida. EI objetivo central
de este trabajo es examinar el posible efecto sobre el ni
vel de la esperanza de vida en las edades avanzadas en

el supuesto de que se eliminaran las principales causas

de muerte que afectan a los mayores de 75 afios,

ALGUNOS PORQUES DE LA INVESTIGACION
RELACIONADA CON EL ENVEJECIMIENTO

Existen muchas preguntas que tendriamos que respon
der vinculadas con el proceso de envejecimiento, gran
parte de ellas relacionadas con los campos de la biologia,
la genetica y la gerontologia . .;,Por que las mujeres viven
mas que los hombres? i,Por que hay grandes diferencias
en la esperanza de vida entre las especies? i,Por que un

raton vive solo 3 afios y una tortuga marina 150 afios?

.;,Por que al parecer un individuo envejece mas rapido
que otro? .;,Por que existen algunas enfermedades que ace

leran el proceso de envejecimiento como es el caso del
Sindrome de Down? .;,Por que un pulpo, despues de que
se aparea con la hembra, la glandula optica segrega una

hormona y en pocos dias el pulpo muere? .;,Por que ade
cuados niveles de subnutricion elevan la esperanza de
vida? En un experimento en que ciertos peces son pues-
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tos en temperaturas menores a 10 normal Wor que pue
den vivir mas de 10 habitual? Estas y otras preguntas
podrian ayudarnos a explicar el proceso de envejecimiento
de la poblacion.

i,QUIENES SON LOS MEXICANOS QUE TENiAN
MAs DE 75 ANOS EN EL ANO 2000?

Son los que nacieron antes de 1925, es decir, nacieron
alrededor de la Revolucion mexicana. Probablemente per
sonas que pasaron por condiciones de vida y de salud di
ficiles. La esperanza de vida al nacer en 1930 era de

apenas 36 afios, con una tasa de mortalidad infantil
de 145.6 por mil, y con un 42.6% de muertes de origen
infeccioso y parasitario. Podriamos aventurarnos a decir
que quienes sobrevivieron a esa epoca son personas bio

logicarnente fuertes.

(,POR QUE INTERESARNOS EN ESTE PROBLEMA,
JUSTAMENTE AHORA, EN MEXICO?

Si bien es cierto que como dijo John Maynard Keynes en

el decenio de los treinta, "a la larga nos morimos" y po
driamos agregar que a la larga nos hacemos viejos, el
tema del envejecimiento establecera los parametres so

ciales, economicos y financieros del futuro proximo. El

envejecimiento es un tema inevitable debido a que se trata
de una tendencia ineludible ya que presenta importan
tes desafios. Sera sin duda uno de los temas relevantes
del siglo XXI. En el caso de Mexico, el envejecimiento se

presenta de dos maneras, por la base y por la cima de la
estructura por edades. Por la base debido a la caida de
la fecundidad, y por la cima debido al alargamiento de la

esperanza de vida en las edades avanzadas.
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Los intereses de los gobiernos se dan segun la proble
matica demografica del momento. Cuando la poblacion
de Mexico era pequefia, el Estado se interesaba en im

pulsar el ritmo de crecimiento demografico. Habiamos
perdido gran parte de nuestro territorio por falta de po
blacion en nuestra frontera norte. Cuando como resulta
do de los avances de la ciencia medica los niveles de
mortalidad descendieron significativamente y los nive
les de crecimiento dernografico se presentaron acelera

damente, en ese momento de la historia los gobiernos se

interesaron en reducir la tasa de natalidad. Se genera
ron durante varios afios una gran cantidad de datos me

diante la realizacion de encuestas para observar la
evolucion demografica. Como resultado de la disminu
cion rapida de la fecundidad y del descenso en los niveles
de mortalidad se esta presentando un proceso de enveje
cimiento acelerado. Este proceso puede producir una

implosion demografica, en la medida que el numero de

personas en edades avanzadas supere a la poblacion jo
yen. Se mencionan diariamente posibles quiebras en los
sistemas de pensiones y de seguridad social. Hoy vivi
mos mas y es comun encontrar a varias generaciones
vivas. Pero, i,habra un limite?

Seguramente empezaremos a generar datos para ana

lizar el proceso de envejecimiento y todas sus implicacio
nes. Cuando se presenta un problema, los seres humanos
usamos toda nuestra creatividad para resolverlo. Recor
demos como se originaron los registros administrativos.
Las primeras tablas de mortalidad se publicaron hacia
1592, como recuento de los muertos que hubo en Londres
a causa de la peste, pero es hasta 1603 que se publican
de manera regular. Antes de John Graunt la poblacion
era solo objeto de especulaciones vagas, pues no se lleva
ban a cabo observaciones sisternaticas y el fenomeno ni
se analizaba. Los boletines de mortalidad que se publica-
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ban a principio del siglo XVI le iban a servir a Grain
como materia prima a sus investigaciones. Esos bolet
nes semanales daban todos los martes la relacion (

muertes registradas en las diversas parroquias de LOl
dres. A partir de 1629 se indicaban tambien las causs

de los fallecimientos. Estos datos constituian un valios
instrumento para analizar las epidemias, sobre todo (

peste, que usaban los mas pudientes para ponerse a sa

vo fuera de la ciudad."

EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO

Y EL AUMENTO DE LA VIDA MEDIA

i,Que ha ocurrido en Mexico? En nuestro pais, durante I

segunda mitad del siglo xx, el interes central de los estt
diosos en poblacion fue el rapido incremento dernograt
co; hoy al iniciar el siglo XXI la atencion se encuentra E

el proceso de envejecimiento de la poblaci6n, para el ql
nuestro pais no se encuentra preparado. La poblacion (

Mexico de 75 afios y mas paso de 600 mil personas E

1970 a 1.9 millones en 2002. En el afio 2050 habria, s

gun estimaciones del Consejo Nacional de Poblacioi
13.3 millones de personas en este grupo de edades; cifi
equivalente a la poblacion total que Mexico tuvo aprox
madamente a principio del siglo xx. En medio siglo, ei

tre los afios 2002 y 2050, esta poblacion se habri
multiplicado por siete.

3 Graunt describe el proceso de registro de las defunciones de

siguiente manera: "Los Registradores van allugar donde descansa

Muerto, y examinan de que enfermedad 0 accidente rnurio, Sobre es

hacen un informe al Sacristan, y el, cada martes por la noche, He'
un recuento de todos los entierros. El miercoles se hace el recuen

general, y el jueves se publica y distribuye. El jueves anterior a Nax
dad, se publica un informe de todo el afio",
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Entre 1940 y 2002 los niveles de mortalidad descen
dieron aceleradamente. La esperanza de vida al nacer se

incremento en 33.2 afios (Benitez y Cabrera, 1940;
Conapo, 2002), al pasar de 41.4 a 74.6 aiios en este perio
do. De 1940 a 1980 se presento el aumento mas significa
tivo, ya que la esperanza de vida al nacimiento se

incremento en 24.8 afios, mientras que solo aumento 8.4
aiios en ellapso de 1980 a 2002.

Los niveles de mortalidad general en Mexico todavia
se encuentran lejos de los paises que cuentan con la es

peranza de vida al nacer mas elevada del mundo, como

es el caso de -Iapon que tiene 81.5 afios (United Nations,
2001) de vida al nacer. La supervivencia en las edades

mayores ha seguido un comportamiento similar al de la

expectativa de vida al nacer, esto es, se ha observado un

aumento continuo.
La esperanza de vida a los 75 afios paso de 6.8 a 12.0

afios entre 1940 y 2000, 10 que implica un incremento de
5.2 afios. Entre 1940 y 1980 se produjo en este indicador
un fuerte aumento de 3.8 afios y de solo 1.3 afios de 1980
a 2000. La esperanza de vida a los 75 afios en 1940 signi
fica 10 siguiente: una persona que en 1940 tenia esa edad,
es decir, que ya habia llegado a los 75 afios, podria llegar
a vivir en Mexico hasta casi los 82 afios, mientras que en

2000, una persona tambien de 75 afios podria llegar has
ta los 87 afios. En Mexico, todos los grupos de edades a

partir de los 75 afios han multiplicado la esperanza de
vida casi por dos.

Por 10 que respecta a la esperanza de vida a los 85

afios, esta paso de 3.4 afios en 1940 a 7.3 en 2000, un

aumento de mas del doble. Entre 1940 y 1980 aumento
casi tres afios y solo un afio entre 1980 y 2000. Hemos

ganado pocos afios en la esperanza de vida a esta edad en

los ultimos 20 afios (vease el cuadro 1).



Cuadro 1. Estados Unidos Mexicanos: esperanzas de vida e O(x) desde los 75 alios

por grupos quinquenales, para 1940, 1950, 1960, 1970,J980, 1990,2000

Grupos

eO(x)

deedad

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

75-79

6.8 7.9 9.7 9.8 10.6 11.3 12.0

80-84

5.0 6.0 7.9 7.8 8.4 9.1 9.6

85ymas

3.4 4.0 6.5 5.9 6.3 7.2 7.3

Fuente:para

los afios 1940, 1950 Y 1960 se tomaron las tasas especificas observadas de mortalidad de las

Tablas

abreviadas de mortalidad de la poblacion de Mexico, 1930, 1940, 1950 y 1960, de Benitez y Cabrera

(1967),cuadros

17, 18 Y 19, pp. 36, 37 y 38.

Paralosafios

1970 y 1980 se calcularon las tasas especificas de mortalidad tomando como base las defunciones

delcuadro6.1

(continuaci6n), p. 318, de Ami/isis demogrdfico de la mortalidad en Mexico, 1940-1980, de

Camposortega

Cruz (1992) y la poblaci6n de los censos siguientes: IX Censo de Poblaci6n, 1970 y X Censo

Generalde

Poblaci6n y Vivienda, 1980, ambas poblaciones se proyectaron al 30 de junio del respectivo afio,

Paraelafio

1990, se calcularon las tasas especificas de mortalidad con base en las defunciones reportadas en

Estadfsticas

vitales 1990, Secretaria de Salud, cuadro V.I.I, p. 97; y la poblaci6n censal del XICenso General de

Poblaci6ny

Viuienda, 1990. La poblaci6n se proyect6 al 30 de junio de ese afio.

Paraelafio

2000 se calcularon las tasas especificas de mortalidad tomando como base las defunciones ocurridas

enelafio2000,

segiin cifras del INEGI reportadas por Internet. Para estimar la poblaci6n al 30 de junio de 2000

seproyect6la

poblaci6n del Censo General de Poblaci6n y Vivienda de 2000 a esa fecha.



Cuadro 2. Estados Unidos Mexicanos: probabilidad de muerte 5qx desde los 75 afios

por grupos quinquenales, para 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 y 2000

Grupos

5qx

deedad

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

75-79

43021 36285 31 165 29166 25673 23700 20755

80-84

57449 46379 39552 36923 32529 32540 30001

85Ymas

100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000

Fuente:veasecuadro

1.
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Grafica 1. Probabilidades de muerte desde los 75 aiios

por grupos quinquenales
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Fuente: vease el cuadro 1.

Por 10 que respecta a la probabilidad de muerte entre
las personas de edades avanzadas, esta ha observado dis
minuciones significativas, sobre todo entre 1940 y 1980.
Las mayores reducciones en la probabilidad de muerte

quinquenal desde los 75 alios se observan en el grupo de
edades de 75 a 79, ya que en este grupo se redujo la mor

talidad de 430.2 en 1940 a 207.5 por mil en 2000 (vease
el cuadro 2 y la grafica 1).

i,DE QUE SE MUEREN LAS PERSONAS

DE 75 Y MAs ANUS?

Al analizar la mortalidad por causas de la poblaci6n de
75 a 79 alios en 2002 para el sexo masculino se observa
que las primeras 5 causas fueron: las isquernicas del co-
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razon; la diabetes; la enfermedad cerebro vascular; la
enfermedad pulmonar y la cirrosis. En el sexto lugar se

encuentra el tumor maligno de la prostata. En el caso de
la poblacion femenina de este mismo grupo de edades,
las 5 principales causas de muerte son: la diabetes; las

isquernicas del corazon; la enfermedad cerebro vascular;
la enfermedad pulmonar; las enfermedades hipertensivas
yen sexto lugar se encuentra la cirrosis. La diabetes re

presenta un poco mas de la quinta parte de las defuncio
nes de este grupo de edades, mientras que las isquernicas
del corazon representan un poco menos de la quinta par
te. En el grupo 80 a 84 afios se presenta un patron simi
lar solo que en el caso de los hombres el tumor maligno
de prostata pasa al quinto lugar y en el caso de las muje
res el tumor maligno del utero, que no figura en las diez
principales, pasa al decimo lugar. En el grupo 85 a 89
afios las enfermedades isquernicas del corazon mantie
nen su importancia relativa y la diabetes la pierde; solo
representa alrededor de un 10% de las muertes del gru
po etareo. No obstante, la diabetes continua dentro de
las primeras causas de muerte. La desnutricion calorico
proteica empieza a ocupar un lugar relevante entre las

primeras causas. Asimismo la anemia ocupa ellugar diez
entre las causas de muerte de las mujeres. En el grupo
90 a 94 las enfermedades isquernicas del corazon en am

bos sexos casi llegan a la cuarta parte de la mortalidad
del grupo de edades y la diabetes todavia pierde mas

importancia, ya ni siquiera alcanza el10% de importan
cia relativa de las muertes del grupo, y la desnutricion
calorico proteica y la anemia adquieren mas importancia
en ambos sexos. Es importante destacar que en el caso

de los hombres las muertes se concentran en las

isquemicas del corazon, las pulmonares y las cerebra
vasculares; en cambia en las mujeres hay una mayor dis
persion en las causas de muerte. En el grupo 95 a 99



LA ESPERANZA MUERE AL ULTIMO 83

aiios, las isquernicas del corazon casi llegan a la cuarta

parte de las muertes del grupo y las infecciones respira
torias agudas pasan a ser relevantes en su mortalidad.
Entre los adultos de mas de 100 aiios las isquemicas del
corazon continuan representando casi la cuarta parte
de las muertes del grupo, la desnutricion calorico proteica,
las infecciones respiratorias, las pulmonares y las cere

bro vasculares son las de mayor importancia.
En conclusion, es importante observar como las pri

meras causas de muerte entre los mas jovenes de las eda
des avanzadas, es decir, los de 75 a 79 aiios, son la diabetes

y las isquemicas del corazon, Entre las personas de 100
aiios y mas, las isquemicas del corazon ocupan el primer
lugar y la diabetes es menos relevante. Una cuestion por
resaltar es que el cancer no es una causa de defuncion
tan importante entre las personas de estas edades, ni
entre los hombres ni entre las mujeres.

Entre las personas de 85 afios y mas los tumores

malignos no se encontraban como las principales causas

de muerte, mientras que la neumonia, las enfermedades

pulmonares, respiratorias, bronquitis y enfisema estan
entre las primeras 10 causas de muerte. Esto quiere de
cir que los tumores malignos, para los que todavia nos

encontramos lejos de su cura, no se encuentran entre las
enfermedades mas letales en estos grupos de poblacion.
La diabetes y el infarto matan mas que los tumores ma

lignos en estas edades.
Las causas de muerte por grupos de edad y sexo, que

se presentan en los graficos anexos, son porcentajes del
total de las causas principales (vease el cuadro 3).

AI comparar las esperanzas de vida a los 75 aiios en

tre los sexos, encontramos que las mujeres tienen una

vida media mayor de casi un aiio respecto a los hombres.
Cuando se analiza el siguiente grupo, la esperanza de vida
de las mujeres es solo medio aiio mayor que la de los hom-
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Cuadro 3. Porcentaje de muertes por causas principales,
con respecto al total de muertes por grupos quinquenales

de edad y sexo de 75 y mas

Grupos de edad Hombres Mujeres
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99

100 y+

82
80
78
75
72
67

80
79
77
74
70
65

Fuente: INEGI, 2002; pagina web.

bres. Pero cuando se compara la esperanza de vida de las

mujeres de 85 afios con respecto a la de los hombres en

contramos que son practicamente iguales. Esto quiere
decir que al final de la vida se reduce la brecha en este

indicador, brecha que siempre se observe a 10 largo de
todas las edades (vease el cuadro 4).

Cuadro 4. Estados Unidos Mexicanos: esperanzas
de vida e O(x) desde los 75 aiios por grupos quinquenales

de edad y sexo, 2000

Grupos de edad Hombres Mujeres Total

75-79 11.4 12.2 12
80-84 9.1 9.6 9.4

85 y mas 7.3 7.4 7.4

Fuente: INEGI, 2000.
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Tambien podriamos seiialar que aun cuando se ha

gan importantes esfuerzos por reducir las causas mas
letales en estos grupos de edades, no es mucho 10 que se

puede hacer para que se presente un aumento en la es

peranza de vida. Pareceria que es necesario que ocurra

una nueva revoluci6n cientifica como fue la del descubri
miento de los antibi6ticos.

TABLAS DE VIDA POR CAUSAS

COh el fin de analizar el efecto en la eliminaci6n de las
principales causas de muerte en la esperanza de vida en

las edades finales, se realizaron varios ejercicios orienta
dos a calcular dicho impacto. i,Que ocurriria si se elimi
naran las siguientes causas?

1. Las enfermedades isquernicas del coraz6n.
2. Las isquemicas del coraz6n, las pulmonares y res

piratorias.
3. Las isquemicas del coraz6n y la diabetes.
4. Las isquemicas del coraz6n y la desnutrici6n ca-

16rico proteica.
5. Las isquemicas del coraz6n y otras del higado.

Los mayores aumentos en la esperanza de vida los
encontramos al eliminar las isquemicas de coraz6n y
las pulmonares y respiratorias. En este caso la esperan
za de vida en las edades finales aumenta en casi 3 afios
en todos los grupos de edades. Lo mismo ocurre con la
eliminaci6n de las isquemicas del coraz6n y la diabetes.
Sin embargo hay que reconocer que no es mucho 10 que
se puede hacer al final de la vida (vease el cuadro 5).



Cuadro 5. Estados Unidos Mexicanos: esperanzas de vida e O(x) desde los 75 alios

por grupos quinquenales eliminando las principales causas de muerte, 2002

Sin enfer- Sin en/ermedades isquemicas del coraeon y sin:

Gruposde

Todaslas medades Desnutricion
enferme-

edad

isquemicas Pulmonaresy Diabetes calorica Otrasdel
dades del corazon respiratorias proteica hfgado

--

75-79

11.08 12.52 13.89 13.69 12.95 12.86

80-84

8.59 9.95 11.35 10.85 10.43 10.21

85ymas

6.58 7.94 9.38 8.63 8.49 8.1

Fuente:

Secretaria de Salud, 2002.
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LOS CENTENARIOS

Un indicador de la longevidad puede ser el porcentaje de

poblacion que hay en las edades mayores a los 100 alios,
es decir, el porcentaje de centenarios que hay en un pais,
aunque se reconoce que puede existir una mala declara
cion de la edad desde el redondeo en los 100 alios hasta
la exageracion de la edad, hecho que se observa en la
informacion censal. Sabemos mucho de la dernografia del
total nacional, de los jovenes, de los adultos, pero casi no

sabemos nada de los mas viejos. AI revisar las publica
ciones de los censos encontramos que solo en 1980, 1995

y 2000 se publicaron datos de las personas de mas de un

siglo de edad.
El conteo de 1995 enumero a 14046 personas de 100

y mas; 5 137 hombres y 8 909 mujeres, es decir, 1. 7 muje
res por cada hombre. En el conteo habia 0.02% de pobla
cion en esas edades. En 2000 se censaron 19 757

individuos, siendo 8 029 hombres y 11 728 mujeres. El
indice de masculinidad fue de 1.4 personas del sexo fe
menino por cada hombre. Ni siquiera en estas edades

podemos decir que nos tocan dos mujeres por cada hom
bre. Tarnbien en 2000 hay 0.02% de poblacion en estas
edades. Este resultado se explica por la mas baja morta

lidad entre las mujeres con respecto a los hombres, he
cho que nos confirma que tambien en las edades finales
la mujer es el sexo fuerte.

CONCLUSIONES

En los ultirnos cien alios, se ha producido una gran revo

lucien: la de la longevidad. En un siglo la esperanza de
vida ha aumentado tanto como en los cinco mil alios pre
cedentes. Es posible que en este siglo el alza sea aun mas
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importante. El control del proceso de envejecimiento pro
bablemente incrementara la esperanza de vida a los 120

afios, ya que segun algunos cientificos es la edad natural
de la vida. Algunos especialistas hablan de aumentar mas
ese limite si se logran controlar los genes de la longevi
dad. El aumento de la longevidad ha provocado en nues

tras vidas cambios fundamentales, hace un siglo un nino
de diez afios tenia pocas probabilidades de contar con dos
abuelos vivos. En la actualidad esa probabilidad se acerca

a 1. Conservamos la imagen de la familia multigeneracio
nal aunque en realidad jamas la proporcion de familias
multigeneracionales ha sido tan significativa como ahora.

Es importante sefialar que estamos en el umbral del
desarrollo de las industrias llamadas "de las cabezas gri
ses" para satisfacer los deseos de los mayores de edad
(vivienda, viajes, esparcimiento, etc.), como ocurre ya en

-Iapon. Tambien, politicamente las personas mayores van

a convertirse en un grupo social poderoso: los partidos,
al menos en los paises democraticos, tendran que adap
tar sus programas en consecuencia. El peso dernografico
cada vez mayor de las personas de edad nos obliga a revi
sar muchas de nuestras viejas ideas. Puesto que se vive
mas tiempo, lno habria que trabajar tambien mas afios?

La elevacion de la esperanza de vida esta ala vuelta
de la esquina. Pareceria que una educacion orientada a

una alimentacion mas sana, a promover el ejercicio, a no

abusar del cigarro y del alcohol, unido a mejores niveles
de ingreso podrian ser elementos importantes para ele
var la esperanza de vida en estas edades.
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ANEXO

Grafica A. Mujeres. Causas de muerte por grupos
de edad 75-79,2002
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5%

Fuente: Secretaria de Salud, 2002.
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Grafica B. Mujeres. Causas de muerte por grupos
de edad 80-84, 2002

3%

Fuente: Secretaria de Salud, 2002.

I. a) Oesnutrici6n catortco protetca

• b) Diabetes mellitus
i

IDe) Enfermedad cerebrovascular

o d) Enfermedad pulmonar obstructiva croraca

i. e) Enfermedades hipertensivas

I.
I
I

f) Enfermedades rsquemicas del corazon

• g) Infeociones respiralorias agudas bajas

CJ h) Nefntis y nefrosis

i. i) Onas causas principales



LA ESPERANZA MUERE AL ULTIMO 91

Grafica C. Mujeres. Causas de muerte por grupos
de edad 85-89, 2002
5%

3%

Fuente: Secretaria de Salud, 2002.
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Grafica D. Mujeres. Causas de muerte por grupos
de edad 90-94, 2002

Fuente: Secretaria de Salud, 2002.
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Grafica E. Mujeres. Causas de muerte por grupos
de edad 95-99, 2002
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25%

Fuente: Secretaria de Salud, 2002.
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Grafica F. Mujeres. Causas de muerte por grupos
de edad 100 y +,2002

S%

11%

Fuente: Secretaria de Salud, 2002.
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Grafica G. Hombres. Causas de muerte por grupos
de edad 75-79, 2002

5%

19%

Fuente: Secretaria de Salud, 2002.
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Grafica H. Hombres. Causas de muerte por grupos
de edad 80-84,2002
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Fuente: Secretaria de Salud, 2002.
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Grafica 1. Hombres. Causas de muerte por grupos
de edad 85-89, 2002

5%

21%

Fuente: Secretaria de Salud, 2002.

• a) Desnutrici6n cal6rico proteica

• b) Diabetes mellitus

o c) Enfermedad cerebrovascular

1:1 d) Enfermedad pulmonar obstructiva
croniea

• e) Enfermedades hipertensivas

• f) Enfermedades isqu�micas del coraz6n

• g) Infecciones respiratorias agudas bajas
12%

• j) Ofras causas principales

• h) Nefritis y neftcsis

• i) Tumor maligno de la pr6stata

Grafica J. Hombres. Causas de muerte por grupos
de edad 90-94, 2002
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Fuente: Secretaria de Salud, 2002.
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Grafica K. Hombres. Causas de muerte por grupos
de edad 95-99, 2002

22%

Fuente: Secretaria de Salud, 2002.
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Grafica L. Hombres. Causas de muerte por grupos
de edad 100 y +,2002
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Fuente: Secretaria de Salud, 2002.
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EVOLUCION RECIENTE DE LA FECUNDIDAD:
EL LARGO CAMINO HASTA EL REMPLAZO

CARLOS JAVIER ECHARRI CANOVAS*

La historia del CEDUA, antes CEDDU y aun antes CEED, ha
discurrido a la par de profundas transformaciones en la
sociedad mexicana y tal vez una de las mas importantes
haya sido el cambio en los patrones reproductivos. Un
abundante cuerpo de investigaciones, desarrolladas en

esta instituci6n y en otras, academicas y gubernamenta
les, nacionales y de otros lugares, han dado cuenta del

impresionante descenso en la fecundidad, y de diferen
tes caracteristicas del proceso, de su inicio, de los factores

que 10 desencadenaron, del rol de diferentes institucio
nes y actores, asi como del papel fundamental que ha

desempefiado el conocimiento, disponibilidad y uso de
metodos anticonceptivos para situarnos en un escenario
en el que las familias mexicanas han cambiado drastica
mente en una generaci6n, y seguiran cambiando en los

pr6ximos decenios; entre los ejemplos mas recientes se

pueden mencionar los trabajos de Mier y Teran y Parti
da y Zavala de Cosio, ambos de 200l.

En el ambito internacional ha llamado la atenci6n
esta segunda parte de la transici6n dernografica mexica
na, e incluso dos instituciones, Conapo y Mexfam, han

* Profesor-investigador del Centro de Estudios Dernograficos y
de Desarrollo Urbano. El Colegio de Mexico.
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obtenido el Premio de Poblaci6n de las Naciones Unidas.
Pareceria que se ha dado por sentado el exito en la re

ducci6n de la fecundidad y su analisis ha dejado de tener

la preponderancia pasada en las reuniones academicas y
los proyectos de investigaci6n. Los intereses de investi

gadores, tesistas e instancias financiadoras, parecen en

focarse en nuevos temas, 10 cual es de celebrarse, pero
debemos estar atentos al desarrollo de la evoluci6n de
las pautas reproductivas de la sociedad mexicana. Los
avances en otras areas de los estudios de poblaci6n, es

pecialmente en salud reproductiva y en migracion, deben
incorporarse al analisis de la fecundidad a fin de enrique
cerIo y no pensar que en este ambito todo esta dicho y solo
resta verificar que se cumplan las predicciones.

En esta ocasion abordaremos tres aspectos de la fe
cundidad, desde la optica que nos convoca en este semi
nario: cuestionar el dato. El primero se refiere a la
evolucion reciente de la fecundidad, el segundo a las in
consistencias entre las diferentes fuentes de informacion
y el tercero ala plausibilidad de la evolucion futura de la

fecundidad, en las proyecciones de poblacion.
En la grafica A se presentan diversas estimaciones de

la Tasa Global de Fecundidad, aprovechando la riqueza
que hemos tenido en fuentes de informacion, especifica
mente en encuestas que incluyen historias de embara
ZOS.l Se presentan las estimaciones hechas por las dos

principales instituciones nacionales que tienen cornpe
tencia en el ambito de la informacion sobre la fecundi
dad: el Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e

1 La Encuesta Mexicana de Fecundidad (EMF) de 1976, la En
cuesta Nacional sobre Fecundidad y Salud (Enfes) de 1987, la
Encuesta Nacional de la Dinarnica Demografica (Enadid) de 1992 y

1997. la Encuesta Nacional de Planificaci6n Familiar (ENPF) de 1995

y la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva (Ensar) de 2003.
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Informatica (INEGI) y el Consejo Nacional de Poblacion

(Conapo). Nos referimos a las estimaciones realizadas por
instituciones oficiales, que son la base tanto para las pro

yecciones de poblacion, como para la evaluacion del cum

plimiento de los distintos planes y programas de gobierno,
especialmente los referidos a la politica de poblacion. Lo
anterior no implica desconocer el cumulo de investiga
ciones sobre los niveles, tendencias, diferenciales y fac
tores explicativos de la fecundidad que se han llevado a

cabo desde la academia. De hecho, las estimaciones del
INEGI se basan, ademas de sus propios calculos, en los

trabajos de Davidson (s/£), Nunez (1989) y Welti y Grajales
(s/f), Desgraciadamente, los distintos autores, ya sea del
sector acadernico 0 de estas dos instituciones, rara vez

detallan los procedimientos utilizados en el calculo de
las tasas, los supuestos tornados, as! como los periodos
de referencia. En el caso de los calculos propios presenta
dos en dicha grafica, se tomaron tanto los afios mujer de

exposicion como los nacimientos ocurridos en cada mes y
afio; sin embargo, para considerar el problema de la mala
ubicacion en el tiempo de los nacimientos, que conside
ramos de mayor gravedad que el de la mala declaracion
de la edad de las mujeres entrevistadas, se siguieron tres
variantes: primero, tomando directamente los eventos

ocurridos en los 12 meses anteriores allevantamiento de
la encuesta, mostrada como cdlculos propios 12m en la

grafica A; en la segunda, se tomaron medias moviles
trienales de los nacimientos ocurridos en los tres afios

anteriores, que es la linea cdicuios propios 36m. En es

tricto sentido, las estimaciones no corresponden a los afios

calendario, sino a periodos anuales establecidos por las
fechas medias de aplicacion de los cuestionarios en cada
encuesta. Puede hacerse el ejercicio de dividir los even

tos ocurridos en cada afio calendario entre los afios mu

jer de exposicion vividos por cada grupo de edad en el
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mismo afio calendario, para obtener tasas de fecundidad
centradas a mediados de cada afio, que es 10 que se hizo

para la tercera variante, denominada simplemente cdlcu
los propios. Si consideramos los intervalos de confianza
de las estimaciones, inherentes a toda encuesta por
muestreo, podemos estar seguros de la coincidencia de
las estimaciones.

Las variaciones entre las diferentes fuentes pueden
deberse a varios factores: primero, el procedimiento de
calculo, el cual rara vez es explicito en la publicacion
de los resultados de las encuestas y puede hacer que varien
tanto el nivel como la estructura de la fecundidad. Asi, la
variacion en el periodo considerado en el calculo de las
tasas especificas de fecundidad -12, 36 0 60 meses- tie
ne un efecto en la edad media a la maternidad, como se

muestra en la grafica B. Por otra parte, pueden estar exis
tiendo problemas en la calidad de la informacion que no

han sido documentados. Asi, el que las estimaciones que
he hecho basandome en los nacimientos ocurridos en los
doce meses anteriores a la encuesta (linea marcada con

una cruz en la grafica A) sean superiores a las otras esti
maciones, es un indicio de una mala ubicacion en el tiem

po de los nacimientos, y de una tendencia a declarar como

ocurridos en el ultimo afio nacimientos que en realidad ocu

rrieron algunos meses antes. Cabe aclarar que el punta co

rrespondiente a 1999 proviene de la informacion sobre la
fecha de nacimiento del ultimo hijo, que se pregunto en el
cuestionario ampliado del censo de 2000. Para su calcu-
10, considere los nacimientos ocurridos en los doce meses

anteriores allevantamiento censal, por 10 que, en estricto

sentido, no son datos comparables con el resto de las esti
maciones. Segun las proyecciones del Conapo vigentes al
momento de elaborar este trabajo, de cumplirse con las
metas del Programa Nacional de Poblacion, estariamos a

punta de alcanzar el nivel de remplazo, 2.1 hijos par mujer.
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Llaman la atencion dos aspectos de esta grafica: la
ocurrencia de desaceleraciones en el descenso de la fe

cundidad, y 10 que pareceria un aumento en el nivel de la
fecundidad, reportado en el censo. Este cambio se da jus
ta al final de 10 que el INEGI ha Hamada la epoca de oro de
la informacion demografica, cuando tuvimos una abun
dancia de encuestas, la cual dificilmente volveremos a

disfrutar. Faltaria analizar la Ensar 2003 y esperemos

que los ejercicios de recoleccion de informacion previstos
para 20052 nos arrojen mas luz a este respecto, pero pare
cerian existir indicios de que pueden estar actuando facto
res que esten afectando el cumplimiento de las metas del

Programa Nacional de Poblacion, sobre las cuales se basa
el Conapo para elaborar la proyecci6n de la fecundidad.

En particular, si calculamos las Tasas Globales de Fe
cundidad segun estrato socioeconomico por afio calenda
rio, aprovechando la metodologia desarrollada para el

proyecto "Diagnostico de la salud reproductiva en los
noventa", del Programa Salud Reproductiva y Sociedad

(Echarri, en prensa), esta aparente anomalia del data
censal se desvanece, y entra en accion la cambiante dife
renciacion socioeconomica de la poblacion mexicana. En
la grafica C se muestra el resultado de dicho ejercicio,
donde se aprecia que el estrato alto hace ya tiempo que
esta debajo del nivel de remplazo, marcado con una ban
da gris, mientras que el estrato medio 10 habria alcanza
do alrededor de la fecha dellevantamiento censal. Es de
Hamar la atencion tanto las diferencias en los comporta
mientos reproductivos asociadas a los diferentes estra

tos, como 10 que pareceria una tendencia ala convergencia

2 Conteo de Poblacion y Vivienda, Encuesta Nacional de la Dina
mica Demografica, Encuesta Nacional de Salud, Encuesta Nacional
de la Juventud y Encuesta Nacional de la Dinamica de las Familias.
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de los niveles, que podria ser 0 bien en los 2.1 hijos por
mujer del remplazo dernografico, 0 bien en una cifra mas

baja, como el1.85 que plantea el Conapo en las proyecciones.
Hasta aqui el panorama se muestra bastante cohe

rente, pero en realidad esta ocultando uno de los grandes
problemas en la informacion sociodernografica en nues

tro pais: tenemos que seguir trabajando con estimacio
nes a partir de encuestas, sujetas a variaciones aleatorias

y 10 que es peor, a la incertitud sobre la continuidad y
periodicidad de las mismas. Los problemas con las esta

disticas vitales -subcobertura, registro tardio y regis
tros multiples- nos impiden contar con informacion
confiable y oportuna (Figueroa, 1989, 1992,2003; Mier y
Teran y Partida, 2001), y hace que los metodos de traba

jo de los demografos se acerquen mas a los del tercer
mundo que a los del primero: en vez de trabajar con medi
ciones directas, utilizamos estimaciones, con deficiencias
mas 0 menos graves en cuanto a periodicidad y represen
tatividad. La falta de coherencia entre los datos produci
dos por los diferentes componentes de nuestro sistema
de informacion genera dudas y a veces se vuelven obstacu
los tanto para el avance del conocimiento, como para su

aplicacion en el diseiio y evaluacion de politicas sociales.

Quiza el mas claro ejemplo de 10 anterior sea el caso de
los nacimientos reportados por las estadisticas vitales:
la grafica D muestra las discrepancias entre los nacimien
tos ocurridos en cada afio -la linea solida=-, tres esti
maciones" de las cifras que corrigen el registro tardio y 10
que serian las cifras oficiales, las provenientes del Conapo.

3 Quisiera aprovechar para hacer un parentesis y decir que la
referencia a Galindo (2004) es de una tesis de maestria en demogra
fia que acaba de ganar la primera edicion del Premio Gustavo Cabre
ra, que es un ejemplo excepcional del apoyo de la iniciativa privada
mexicana a las ciencias sociales y en particular a los j6venes investi-
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Pero regresando a la grafica D, las discrepancias en

tre los nacimientos ocurridos y 10 que viene a ser la base

para la evaluacion de los avances de la politica social
merecen ser analizados y explicados: se trata de 2 345 000
nacimientos en el decenio pasado, una cifra nada desde
iiable. La afectacion a las estimaciones de la mortalidad
infantil y la matricula escolar seria de una gran magni
tud, y cuestionaria el cumplimiento de metas y compro
misos nacionales e internacionales. La coincidencia al
final de la decada podria hacer creer que el Conapo estu

viera utilizando cifras sin corregir por registro tardio, pero
una respuesta tan simple no parece convincente. 6Se tra

ta acaso de dobles registros?, 60 bien de obtencion ilegal
de documentos que acrediten la nacionalidad mexicana

a personas sin legitime derecho a ella? Nos debemos pre
guntar tambien si la ampliacion de los programas socia
les de lucha contra la pobreza han tenido como efecto
secundario la necesidad de documentar la personalidad
juridica de habitantes de localidades donde, en ausencia
de esos programas, tenia poca importancia el carecer de
acta de nacimiento: 6S01idaridad, Progresa y ahora Opor
tunidades y Habitat las estan requiriendo a los posibles
beneficiarios de estos programas y haciendo que acudan
a las oficinas del Registro Civil?

Necesitamos saber mucho mas sobre el registro de
nacimientos. A este respecto, la Enadid de 1997 nos brin
da informacion sobre si los nacimientos fueron 0 no re

gistrados, la edad del registro y la existencia de registros
multiples. Pero los datos de esta encuesta, que es la uni-

gadores en nuestro pais. Vale la pena resaltarlo en este momenta y
en este foro, maxirne cuando las perspectivas de apoyo gubernamen
tal a la ciencia y tecnologia son poco halaguefias, como 10 muestra el

aplazamiento del tercer levantamiento de la Enadid por falta de fi
nanciamiento.
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ca que hizo tales preguntas, no nos resuelven las

interrogantes. La grafica Enos muestra la proporcion de
nacidos vivos en los cinco afios anteriores a la encuesta

cuyo nacimiento fue registrado durante el primer afio,
segun edad de la madre y estrato socioeconomico. A ex

cepcion de los hijos de madres adolescentes del estrato

alto, es claro el gradiente socioeconomico del registro opor
tuno: solo dos terceras partes de las madres del estrato

muy bajo registran a sus hijos en el primer afio, cuatro

de cada cinco del estrato bajo y nueve de cada diez del

media, mientras que solamente una de cada veinte
del estrato alto no 10 hace.

Por 10 que toea al registro multiple, la grafica F nos

muestra el numero promedio de registros, 10 mismo que
la grafica anterior, entre los nacidos vivos en los ultirnos
cinco afios, por edad de la madre y segun el estrato so

cioeconomico. Estas graficas son muy similares, aunque
con escalas distintas. El registro multiple no parece ser

la respuesta a la inconsistencia, ya que no alcanza ni si

quiera a compensar la ausencia de registro de los naci
mientos. Alrededor de un nacimiento de cada cinco, que
ocurre en los sectores mas pobres del pais, no es registra
do en los cinco primeros afios de vida. El mimero de re

gistros multiples es tan pequefio, que hay que graficarlo
en escala sernilogaritmica para que pueda apreciarse,
como se muestra en la grafica G. l,Sera que la entrada a

la primaria es 10 que forzara su registro? La obligatorie
dad de la ensefianza preescolar, l,hara que el registro
extemporaneo se recorra de los seis a los cinco afios", 0

bien 6sera que durante ellevantamiento de la Enadid la

poblacion no quiso reportar irregularidades administra

tivas, como la obtencion de una segunda acta de naci

miento, a pesar del fraseado de la pregunta? Todas estas

interrogantes merecen respuestas, yaqui es fundamen
tal el papel del Renapo. A 10 mejor es tiempo de levantar
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una encuesta, cuyo esquema de muestreo no considere
viviendas y hogares, sino aetas de nacimiento y naci
dos vivos.

La grafica H, que muestra los nacimientos ocurridos
segun edad de la madre, me da pie para abordar el tercer

punto, la plausibilidad de la evolucion futura de la fe
cundidad proyectada por el Conapo. Una primera Hama
da de atencion es el pica que presentan en 1999 los
nacimientos provenientes de madres adolescentes. Esto
podria ser indicativo de un rejuvenecimiento de la es

tructura de la fecundidad, esto es, que las mujeres en vez

de posponer el nacimiento de su primer hijo, 10 esten te
niendo pronto, con la confianza de que una vez que al
cancen la descendencia deseada, podran obtener metodos

anticonceptivos eficientes y seguros para limitar su des
cendencia.

Si analizamos en la grafica I cual ha sido la evolucion
relativa de la fecundidad por edad, tomando como indice
el afio de 1970, podemos ver que las mayores reducciones
se han observado en los grupos de mas edad. Si hacemos
la comparacion con los niveles de fecundidad de los afios
setenta, cuando la fecundidad podia calificarse de natu

ral, podemos observar como la fecundidad adolescente
solo comenzo a descender hasta 1984, cuando la 5f30 solo

representaba 60% de su valor en 1970, 0 bien las tasas

5f35 y 5f40 se habian reducido a la mitad. En los afios re

cientes la fecundidad abajo de los 30 puede haber mos

trado una ligera alza, tanto en terminos relativos como

en absolutos y de manera mas pronunciada en el grupo
mas joven. Esta evolucion es similar a la observada en

Chile (Guzman et al., 2001) y, diez afios antes, tambien
en Estados Unidos y Reino Unido (Selman, 2002).

lEn que elementos podemos basarnos para hacer ta

les aseveraciones? Tomando en cuenta que a partir de
los compromisos adquiridos por Mexico en la Conferen-
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cia Internacional sobre Poblacion y Desarrollo de El Cairo,
los derechos reproductivos pasan a ser e1 centro de aten

cion de las politicas de poblacion, las metas numericas
de reduccion de la fecundidad, consideradas en su parte
operativa de metas de usuarias de metodos anticoncepti
vos, deben irse abandonando para dar 1ugar a las condi
ciones de cumplimiento de los ideales reproductivos de
las personas, en la grafica J presentamos, a partir de la
informacion que brindan diferentes encuestas naciona

les, el numero ideal de hijos que expresan las mujeres de
entre 15 y 19 afios de edad, segun el estrato socioecono
mico. La tendencia apunta, considerando que parece ha
ber algun tipo de problema con la encuesta de 1995, a

que todavia falta mucho para que las mujeres jovenes
deseen procrear menos de 2.1 hijos durante su vida. Con
toda justicia, podrian criticarse estas cifras aduciendo que
aun hay muchas mujeres menores de 20 afios que no han
entrado en union ni en la maternidad, por 10 que el senti
do de esta pregunta puede serIes ajeno. En 10 personal, a

mi siempre me ha parecido que la pregunta mas compli
cada de las encuestas de fecundidad es: "Si pudiera re

gresar a la epoca en que no tenia hijos, i,cuantos hijos le

gustaria tener en toda su vida?" Y se me haria muy difi
cil responderla. Tambien pienso que la duda sobre la pro
pia fertilidad sigue siendo un factor que lleva a las parejas
jovenes a tener hijos; una vez resuelta la duda sobre si
se es fertil 0 no, i,cuantos hijos mas se desean?, es otra

pregunta.
Regresando a nuestra discusion, la grafica K mues

tra la misma informacion pero para el grupo quinquenal
siguiente, y la grafica L para el grupo 25-29: en los tres

grupos de edad los ideales de fecundidad estan por arriba
del remplazo, para todos los estratos socioeconomicos. Si
a 10 anterior le agregamos un hecho preocupante, mos

trado en la grafica M, que solo una de cada cinco adoles-
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centes utiliza anticonceptivos en la primera relacion
sexual, considero que son elementos suficientes para plan
tear escenarios alternativos en la prevision de la evolu
cion de las tasas especificas de fecundidad.

El planteamiento programatico del Conapo, mostra

do en la grafica N, y que conlleva descensos dramaticos
en las tasas de fecundidad de los 15 a los 20 afios, 5f15 y

i20' se antoja dificil de realizar, por 10 que sugerimos la
consideracion de otra variante, en la cual el descenso de
la fecundidad joven no sea tan abrupto. Como efecto de la
evolucion en la estructura por edades de la poblacion,
aunque los niveles de la Tasa Global de Fecundidad sean

los correctos, si la estructura por edad de la misma es

mas joven, tendremos un mayor mimero de nacimientos
de los proyectados, 10 cual dificultara el alcanzar las me

tas que nos hemos propuesto en materia de desarrollo
social.

Para finalizar, quisiera aprovechar la oportunidad
para referirme a un asunto coyuntural que muestra la
importancia de contar con cifras oportunas y confiables
sobre la dinamica dernografica del pais. En dias previos
a la celebracion de este seminario, la discusion sobre las
reformas al articulo 122 constitucional acaparo los espa
cios informativos. No podia dejar de asombrarme, fuera
de los aspectos politico partidistas, que la distribucion de
los recursos destinados a educacion no estuviera basada
fundamentalmente en la matricula escolar de cada enti
dad federativa. Ahora que se discute una posible refor
rna a la Ley General de Poblacion, considero que deberia
incluirse la obligacion de que los estudios producidos
anualmente por el Conapo sean entregados al Poder Le

gislativo y este los deba utilizar tanto para la evaluacion
del quehacer del Ejecutivo, como para su propio trabajo.
Me queda claro que no podemos estar cambiando cada
afio las cifras oficiales y las proyecciones, pero las pers-
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pectivas apuntan a que en el afio pr6ximo, si se cumplen
los planes de varias instituciones, contaremos con infor
maci6n fresca. El disefio metodo16gico de las herramien
tas de recolecci6n del conteo, la Enajuv y la ENSA debe ser

meticuloso, y sus resultados deben ser evaluados para

luego considerar si sus resultados implican una revisi6n
de las proyecciones de poblaci6n por parte del Conapo.
En un ultimo parentesis quisiera resaltar que en el nu
mere de homenaje a don Victor Urquidi del Boletin Edito
rial de El Colegio de Mexico, hay una foto suya en la
oficina de la presideneia, en la eual esta leyendo el Bre
viario Mexico Demoerafico de 1978. Pero es claro que el

Conapo no puede haeer todo, se requiere de un gran tra

bajo de coordinaei6n, tanto con otras entidades guberna
mentales, como el Renapo y principalmente el INEGI, como

academicas para la realizaci6n de investigaciones y el
establecimiento conjunto de prioridades de investigaei6n
y doceneia. Hago votos porque seminarios como este con

tinuen y den muchos frutos, por el bien de nuestro pais.
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ANEXO

Grafica A. Estimaciones de la Tasa Global
de Fecundidad segun diversas fuentes
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Grafica B. Edad media a la maternidad segun
el intervalo de calculo de las tasas de fecundidad
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Grafica E. Proporeion de los nacidos vivos
en los ultimos 5 afios con registro oportuno por edad

de la madre al parto y estrato socioeconomico
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Grafica F. Numero promedio de registros
de los nacidos vivos en los ultimos 5 afios segun

edad de la madre al parto y estrato socioeconomico
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Grafica G. Nacidos vivos en los ultimos 5 afios

segun numero de registros y estrato socioeconomico
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Grafica H. Nacimientos ocurridos por edad de la madre
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Grafica 1. Evoluci6n relativa de las tasas especificas
de fecundidad
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Grafica J. Numero ideal de hijos para mujeres j6venes
(15-19) segun estrato socioecon6mico
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Grafica K. Numero ideal de hijos para mujeres jovenes
(20-24) segun estrato socioeconomico
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Grafica L. Numero ideal de hijos para mujeres jovenes
(25-29) segun estrato socioeconomico
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Grafica M. Proporci6n de mujeres de 15 a 19 afios

que usaron metodos anticonceptivos
en su primera relaci6n sexual
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Grafica N. Evoluci6n y perspectivas de las tasas

especificas de fecundidad
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MESA 2:
MIGRACION Y MOVILIDAD TERRITORIAL

DE LA POBLACION

PRESENTACION Y COMENTARIOS

MARIA EUGENIA NEGRETE SALAS*
ALEJANDRO MINA VALDES*

A partir de la aparicion del articulo de Wilbour Zelinsky,
publicado en GeographicalReview en 1971, titulado 'lrJ'he

hypothesis of the mobility transition", el tema de los cam

bios en los patrones de movilidad y las migraciones ha
ido ganando terreno en la investigacion demografica y

urbana, pues como el autor 10 predijo la movilidad se in
tensifica y diversifica con los avances del desarrollo eco

nomico. La movilidad es un concepto amplio que abarca
todo tipo de desplazamientos de la poblacion sobre el te

rritorio, mientras la migracion implica generalmente
restricciones de ternporalidad y espacialidad de los mo

vimientos, definidos ya sea por el investigador mismo
o por las caracteristicas de los datos disponibles para
analizarlas.

En esta mesa presentaron trabajos especialistas en

distintos tipos de movilidad: Rodolfo Corona, quien ha

* Profesores-investigadores del Centro de Estudios Dernografi
cos y de Desarrollo Urbano de EI Colegio de Mexico.

[119]
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trabajado desde hace muchos afios sobre el tema de la
migracion interna e internacional en Mexico, y Valentin
Ibarra y Luis Jaime Sobrino, quienes mas recientemente
han analizado el fenomeno de la movilidad cotidiana de
la fuerza de trabajo dentro de la Zona Metropolitana
de la Ciudad de Mexico, con datos del fenomeno en esca

la municipal. La discusion acerca de las caracteristicas
de las bases de datos y fuentes de informacion mas
novedosas de que disponemos sobre este tema, han per
mitido definir los alcances y limitaciones que para el ana
lisis tienen estos datos -varios de enos hoy disponibles
por primera vez en Mexico=-, as! como valorar los es

fuerzos institucionales para mejorar la calidad de los mis
mos. Esto nos abre posibilidades para conocer mejor los

desplazamientos espaciales de los mexicanos y sus im

plicaciones demograficas, sociales, economicas y politicas.
�n relacion con el documento de Rodolfo Corona

Vazquez, titulado "Caracteristicas, alcances y limitacio
nes de la informacion estadistica sobre migracion en el

interior, desde y hacia la Republica Mexicana", los pun
tos a destacar son los siguientes.

La informacion empleada para la estimacion de la

migracion se obtiene esencialmente con datos censales,
estadisticas vitales y encuestas de manera directa 0 in

directa; fuentes de datos que Rodolfo Corona analiza con

precision en su trabajo.
El fenomeno demografico de la migracion presenta

cambios en ocasiones radicales en periodos muy cortos,
por ello la prediccion de sus tendencias futuras es poco
confiable comparada con las de la mortalidad y la fecun
didad.

Asi, la proyeccion 0 simulacion de los fenomenos na

turales (mortalidad y natalidad) tiene en la inercia de
las tendencias historicas su sustento, 10 cual contrasta
con las tendencias historicas de las estructuras por edad
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y sexo del mimero de inmigrantes y emigrantes que se

estiman con base en probabilidades de supervivencia y
tambien con base en las evaluaciones y correcciones de
dichas estructuras por edad. Los resultados llegan a ser

opuestos en el tiempo, en cuanto al sentido de los flujos
migratorios en unidades territoriales especificas, pasan
do por ejemplo de una categoria de atracci6n migratoria
a una de rechazo migratorio.

Otro ejemplo de c6mo puede complicarse la predic
ci6n del fen6meno demografico de la migraci6n es el caso

en que se usan las tecnicas basadas en informaci6n cen

sa] sobre ellugar de nacimiento y lugar de residencia de
los encuestados, con las cuales se generan matrices que

permiten estimar los inmigrantes, los emigrantes y los
saldos netos migratorios entre las entidades de la Repu
blica Mexicana, hasta la fecha censal 0 entre fechas
censales. En ocasiones este ejercicio arroja estimaciones

antag6nicas u opuestas en cuanto a los valores de los in

migrantes y emigrantes en los momentos censales.
Existe tambien la posibilidad de emplear las estadis

ticas vitales para estimar de manera indirecta los saldos
netos migratorios. Esto permite tener una primera im

presi6n sobre los flujos migratorios (estimados con la ecua

ci6n demografica basica) en las entidades, entre entidades
e incluso con respecto ala migraci6n internacional.

Las hip6tesis que se deben cumplir para la correcta

aplicaci6n de los metodos de estimaci6n de la migraci6n,
tanto directos como indirectos, son muy cuestionadas

demograficamente, situaci6n s610 comparable con la me

dici6n de la fuerza de trabajo, en especial con la estima
ci6n de tablas de vida activa.

Por otro lado, el manejo de patrones de migraci6n,
como los de Rogers y Castro, s6lo pueden emplearse de
manera directa teniendo fuentes de datos que tengan
informaci6n sobre el nurnero de inmigrantes y de emi-
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grantes por edad, hecho que a todo nivel (nacional, esta

tal, municipal 0 par localidad) llega a tener sus limitacio
nes. AI no tener estadisticas continuas de los movimientos

migratorios internos y externos las estructuras que re

quieren este tipo de modelos comunmente son simuladas,
par 10 cual los resultados finalmente llegan a ser "palos
de ciego" que como a las pinatas en ocasiones atinamos y
en la mayoria de las ocasiones no acertamos.

A esto se debe que sea relativamente comoda la pre
sentacion y aplicacion de tecnicas demograficas para fe
nomenos como la mortalidad y la fecundidad, en contraste
con la validacion de la interferencia real de la migracion
en dichos fenomenos naturales.

Por ello debemos resaltar el trabajo de Rodolfo Coro

na, quien en Mexico ha trabajado de manera critica y
creativa en la estirnacion del impacto de la migracion
interna e internacional, empleando tanto la informa
cion censal como de estadisticas vitales y sobre todo de
encuestas demograficas. No cabe la menor dudad de que
nos da con su trabajo una verdadera sintesis del rigor
que le ha caracterizado. En especial muestra con preci
sion las bases, alcances y limitaciones de las fuentes de
datos asi como las estimaciones que historicamente se

han logrado para Mexico, todo ella sin jamas ocultar las
deficiencias de la informacion y destacando la presenta
cion nitida de los metodos empleados. En su caso, los re

sultados nunca aparecen de manera "magica", 10 cual
desafortunadamente ocurre en muchas ocasiones con de

mografos que emplean los algoritmos can programas
de compute, desconociendo sus origenes estadisticos y ma

tematicos.
Con el compromiso que caracteriza a Rodolfo Corona

en la investigacion y sobre todo en la docencia, nos per
mite como lectores de su trabajo seguirlo y poder consta

tar sus resultados y sobre todo avanzar en posibles
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modalidades, tecnicamente abiertas a la creatividad para
el interesado en el estudio del impacto social de la migra
cion, ya que en su trabajo presenta con claridad las hipo
tesis empleadas, asi como la discusion de las estimaciones
obtenidas, dando lugar a escenarios futuros basados en su

excelente trabajo de investigacion, Es claro que el analisis
exploratorio de la informacion que emplea ha sido funda
mental tanto para su evaluacion como en su correccion.

No podemos concluir este trabajo sin subrayar 10 ex

presado por Rodolfo Corona: "en los ultimos quince afios
se ha incrementado la facilidad de llevar a cabo analisis
mas detallados, pues gracias al avance tecnologico y a

que las instituciones productoras han permitido el acce

so a las bases de datos en el nivel de registro, las estadis
ticas sobre migrantes pueden relacionarse directamente,
en escala individuo, de familias, de hogares u otras uni

dades, con el resto de variables comprendidas en los cues

tionarios empleados, los cuales dan cuenta de aspectos
sociales y economicos".

El trabajo presentado por Jaime Sobrino y Valentin

Ibarra, "Movilidad intrametropolitana en la Ciudad de
Mexico", nos remite a la importancia del estudio de la
movilidad en escala urbana 0 metropolitana que radica
en la vinculacion directa de esta variable con el desarro
llo econornico y social. La movilidad pone en relacion a

individuos mas alla de las restricciones que imponen las
barreras espaciales (como la distancia), por 10 cual
las medidas para mejorarla tienen por objetivo integrar
a la ciudad y dar accesibilidad real a toda la poblacion a

todos los servicios y oportunidades que esta ofrece.
Es indispensable avanzar en el conocimiento de los

origenes, las modalidades y las implicaciones 0 consecuen

cias de la movilidad urbana y en como esta transforma a

su vez el territorio metropolitano. En el trabajo que nos

ocupa estos temas no se tratan directamente, sin embar-
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go Jaime Sobrino y Valentin Ibarra nos ofrecen los pri
meros resultados de su investigacion sobre dos variantes
del fenomeno de la movilidad dentro del area metropoli
tana de la Ciudad de Mexico: la movilidad residencial y
la movilidad cotidiana por motivos laborales.

Tal como los autores apuntan, las implicaciones de la
movilidad intraurbana en los procesos de reestructura

cion y readecuacion constante del territorio metropolita
no son esenciales y los estudios llevados a cabo para la
Ciudad de Mexico han sido muy escasos. Este trabajo es

original y aporta tanto al conocimiento como a la discu
sion de ambos fenomenos,

En terrninos metodologicos los autores se enfrentan
a dos problemas, ya que al tratar la movilidad estamos

hablando de flujos y por tanto es necesario un referente
territorial para identificar no solo las magnitudes y las
orientaciones de los flujos, sino tambien los origenes y des
tinos de los mismos, se trate de los cambios residenciales
o de desplazamientos cotidianos entre unidades territo
riales. La informacion que utilizan tiene representativi
dad en escala de entidad federativa y de municipio 0

delegacion, pero las primeras son muy grandes y las ulti
mas les parecieron unidades demasiado desagregadas
para describir y entender en terminus generales la dina
mica de ambos fenomenos sobre el espacio metropolitano.
Por ella recurrieron al modelo de crecimiento y expansion
urbana por anillos concentricos, 10 cualles perrnitio cons

truir estos anillos 0 contornos, agregando las unidades mas

pequefias de municipios 0 delegaciones y encontrar asi la

logica mas agregada de la movilidad intrametropolitana.
Otro reto metodologico esta constituido por la dimen

sion temporal que implica explicar la movilidad en un

contexto historico de evolucion paralela a la de otros fe
nomenos socioespaciales como son el proceso de urbani
zacion y el desarrollo economico de la ciudad. Los autores
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deciden adoptar como marco de referencia conceptualla
teoria del crecimiento metropolitano por etapas (etapas
de metropolitanismo) que plantea el transite por cuatro

estadios sucesivos de concentracion-desconcentracion
demografica en las zonas centrales y perifericas de las
ciudades: urbanizacion, suburbanizacion, desurbaniza
cion y reurbanizacion. Adaptan esta propuesta teorica al

esquema formal de expansion urbana por anillos concen
tricos y 10 trasladan al proceso seguido en la Ciudad de
Mexico.

La unidad del documento se logra tanto por la adop
cion de estas decisiones teorico-rnetodologicas como por

que ambos autores analizan estos fenomenos a partir de
informacion de la muestra censal del XII Censo General
de Poblacion y Vivienda de 2000 y discuten, en el marco del
seminario, las ventajas y limitaciones de esta fuente
de informacion para el estudio de la movilidad intraurbana.

El primer tema tratado es el de la movilidadresiden

cialy es analizado para el periodo 1995-2000 ya que este
es el lapso para el cual se pregunta sobre el cambio de
domicilio. Aqui valdria la pena anotar una limitacion
de la informacion, pues algunos movimientos residencia
les dentro del quinquenio, por ejemplo entre 1996 y 1999
no aparecen registrados, 10 cual puede llevar a subesti
mar este tipo de movilidad. 1

Aunque se menciona que solo 64.8% de los encuesta
dos respondio sobre entidad y municipio de residencia

anterior, no se hace suficiente enfasis en que 35% de no

respuesta puede inducir a resultados poco confiables so

bre el fenomeno, 0 al menos invitar al lector a tomarlos
con cautela.

1 Encuestas especificas disefiadas para este objetivo podrian reo

gistrar la historia residencial de los individuos y acercarnos a un

dimensionamiento del fenorneno mas cercano a la realidad.
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Un problema que dificulta un tanto la lectura sobre
este inciso en particular es que el autor pasa del analisis
de la inmigracion hacia la zona metropolitana al de la
movilidad intrametropolitana sin previo aviso y sin jus
tificacion aparente. En mi opinion el analisis de la mi

gracion, considerando tanto aspectos de inmigracion como

de emigracion, seria tema de otro documento ya que su

inclusion aqui no aporta gran cosa a la discusion del fe
nomeno central del analisis que es el de la movilidad
intrametropolitana.

La informacion sobre movilidad del censo de 2000

permitio a los autores profundizar en la complejidad de
la movilidad dentro del area metropolitana. Asi, por ejem
plo, identificaron a la ciudad central y al primer contor

no como los sitios desde donde se desplaza la mayor parte
de poblacion hacia el segundo, tercero y cuarto contornos

(movimientos con direccion centro-periferia), y al primer
contorno de delegaciones y municipios como la zona de

mayor expulsion de poblacion residente. El segundo con

torno es el de mayor recepci6n de quienes cambian de do
micilio y en general, los que habitan en el segundo, tercero

y cuarto contornos prefieren en su mayoria cambiar su

residencia hacia el contorno central mas inmediato, en un

movimiento con direcci6n periferia-centro.
Los resultados son muy novedosos e invitan a conti

nuar en la exploraci6n del fenomeno desglosando los
motivos del cambio, 0 los movimientos dentro del mismo
contorno, asi como el cruce con otras variables proporcio
nadas por la misma fuente de informacion y por otras.

El segundo terna tratado es el de la movilidadcotidia
na de trabajadores dentro de la Zona Metropolitana de la
Ciudad de Mexico. Se trata de movimientos potenciales y
no reales pues vinculan lugar de residencia y lugar de tra

bajo y no desplazamientos efectivamente realizados por
motivo de trabajo en un periodo de referencia preciso.
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Este analisis basado en informacion que por primera
vez es registrada en el censo, tarnbien constituye por ella
un aporte original al estudio de la movilidad cotidiana

por motivos de trabajo, y permite al mismo tiempo iden
tificar subcentros de concentracion de empleo dentro de
la ciudad, asi como avanzar en la identificacion de areas
de mercado laborales. Los autores destacan la importan
cia que este tema ha tenido tradicionalmente para los
analisis y la planeacion del transporte de la ciudad, y 10
menos importante, la planificacion de usos del suelo, el
desarrollo urbano 0 la estructuracion del territorio me

tropolitano.
De manera similar al analisis de la movilidad resi

dencial, los autores parten de una zonificacion previa,
esta vez en siete regiones, cuyos detalles metodologicos
no se especifican pero que responden a criterios de conti
guidad geografica y de relacion espacial con los principa
les accesos carreteros. Esta regionalizacion (agregacion
de unidades municipales del Estado de Mexico ya que la
totalidad del Distrito Federal se considera una region)
constituye la referencia territorial basica para el estudio
de origenes (lugares de residencia) y destinos (lugares de

trabajo).
Con base en 10 anterior se analiza como el empleo de

la poblacion residente en una region se distribuye
territorialmente entre las siete regiones de la zona me

tropolitana. Los resultados parecen avalar la construe

cion de esta regionalizacion pues las regiones funcionan
en gran medida como cuencas laborales relativamente

independientes en donde se ofrecen suficientes oportuni
dades de empleo como para ocupar a la mayor parte de la
fuerza de trabajo residente en cada una de ellas.

El mapa 3, que ilustra los principales flujos residen

cia-trabajo entre las siete regiones de la zona metropoli
tana revela que el Distrito Federal y la zona central de
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la ciudad en particular conservan aun un potencial gran
de en cuanto a empleo, ya que la poblacion residente en

todas las regiones se sigue moviendo preferentemente al
centro por motivos laborales. Sin embargo se generan
tarnbien flujos perimetrales, principalmente entre

las regiones del norte y oriente de la ciudad, que no lle

gan al centro y que sugieren la consolidaci6n de subcen
tros de empleo y de flujos significativos entre regiones
colindantes.

Las posibilidades de la informaci6n de la muestra
censal invitan a hacer un ejercicio totalmente inductivo
a partir de estos datos que lleve a construir areas de
mercado laboral a partir de los datos reales de la mues

tra, en lugar de partir de zonas establecidas aprioriy as!
analizar sus caracteristicas, Los autores atinadamente
apuntan la necesidad de continuar generando esta infor
macion y de ampliarla en ciertos rubros, en levantamien
tos censales posteriores, para poder contar con series de
tiempo que permitan analizar la evolucion de los proce
sos de movilidad y estructuracion territorial de esta me

tropoli y proponer acciones consecuentes en cuanto a

transporte, vivienda y planeacion territorial. Nos suma

mos con entusiasmo a esta sugerencia.



CARACTERISTICAS, ALCANCES
Y LIMITACIONES DE LA INFORMACION

ESTADISTICA SOBRE MIGRACIONES
EN EL INTERIOR, DESDE Y HACIA

LA REPUBLICA MEXICANA

RODOLFO CORONA VAzQUEZ*

LOS DATOS SOBRE MIGRACION HASTA 1980

Hasta finales del decenio 1960-1970 las migraciones cons

tituian el fenomeno sociodemografico con mayores caren

cias de informacion numerica. Practicarnente las unicas
estadisticas de migrantes en escala nacional y estatal eran

las censa1es, que daban cuenta solamente de 1a inmigra
cion absoluta entre estados y desde el extranjero y que
resultaban limitadas por los conceptos abarcados y por

restringirse a 10 incluido en las tabulaciones que se lle

garon a publicar. Esta situacion se origino por el mayor
interes otorgado a otras tematicas poblacionales (por
ejemplo 1a fecundidad), asi como por las dificultades
operativas para identificar eventos caracterizados por el
movimiento de personas.

El retraso comparativo en la cuantificaci6n de las
migraciones se reflejo en e1 tipo de investigaciones sobre
e1 tema, pues con excepcion de los analisis efectuados con

datos de corte antropo16gico (referidos a pequefias comu-

* Investigador del Departamento de Estudios de Poblaci6n de El

Colegio de la Frontera Norte.
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nidades rurales 0 barrios urbanos y sin posibilidad de
ser representativos de otros lugares 0 regiones mas am

plias), los estudios sobre migracion interna e internacio
nal se desarrollaron en funcion de cifras alusivas solo a

totales de migrantes permanentes interestatales, 0 bien,
a partir de cantidades sobre saldos migratorios estirna
das mediante tecnicas indirectas.

Durante los setenta la medicion de las migraciones
adquiere otra dimension, inicial y basicamente como res

puesta a la problematica del acelerado crecimiento de
mografico de las grandes areas urbanas del pais, en buena
medida causado por los desplazamientos poblacionales
desde areas rurales. Surgieron entonces diversas encues

tas que intentaron dar cuenta de esta situacion, en parti
cular cuatro encuestas de hogares por muestreo de
viviendas en las tres principales zonas metropolitanas:
dos encuestas efectuadas en la Ciudad de Mexico;' una

1 Por una parte, se encuentra la Encuesta de Estratificaci6n y
Movilidad Social en la Ciudad de Mexico, efectuada entre septiembre
de 1964 y diciembre de 1965 entrevistando a los 2 250 jefes de familia
residentes en las viviendas de una muestra sistematica estratificada
de las viviendas de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico. La

investigaci6n fue realizada por la Facultad de Ciencias Politicas y
Sociales y el Instituto de Investigaciones Sociales, ambos pertene
cientes a la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico (UNAM) (vea
se Enrique Contreras Suarez (1978), Estratificaci6ny movilidadsocial
en la Ciudad de Mexico, Mexico, UNAM, 310 pp. Por otra parte se halla
la "Encuesta sobre Migraci6n Interna, Estructura Ocupacional y Mo
vilidad Social en el Area Metropolitana de la Ciudad de Mexico", que
llevaron a cabo conjuntamente el Instituto de Investigaciones Socia
les de la UNAM, y el Centro de Estudios Econ6micos y Dernograficos
de El Colegio de Mexico. Esta encuesta tuvo dos partes denominadas
fase A y fase B. La primera fue una encuesta efectuada durante 1970
sobre una muestra de 2 500 viviendas representativas de la zona

metropolitana. En la fase B se llevaron a cabo dos encuestas, una en

1971 sobre 1 104 hombres activos de 15 a 64 alios de edad, y otra
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en la zona metropolitana de Guadalajara- y otra mas en

Monterrey."

LA INFORMACION SOBRE EL FENOMENO
MIGRATORIO DURANTE EL PERIODO 1980-1990

Hacia el final de los setenta y sobre todo a 10 largo del

periodo 1980-1990 fue aumentando la visibilidad de otras
corrientes migratorias por tres distintas razones no del

efectuada en 1972 sobre 877 mujeres de las mismas edades; para
elegir a los entrevistados se usaron sendas submuestras de la pobla
cion residente en las viviendas de la muestra de la fase A. Vease
Humberto Munoz, Orlandina de Oliveira y Claudio Stern (comps.)
(1977), Migraciony desigualdadsocialen la Ciudad de Mexico, Mexi
co, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM y El Colegio de Me

xico, 249 pp.
2 En el Centro de Investigaciones Sociales y Economicas de la

Universidad de Guadalajara se disefio un cuestionario sobre migra
cion que fue agregado en 1972 como un modulo al levantamiento de
la Encuesta Nacional de Hogares (ahora Encuesta Nacional de Em
pleo Urbano) que se realize en la Zona Metropolitana de Guadalaja
ra. A este proceso de generacion de datos, que adernas tuvo un tarnafio
de muestra mayor que el correspondiente al establecido para la En
cuesta Nacional de Hogares en el area cubierta, se le denomino En
cuesta de Hogares de Guadalajara, 1972. Vease Jesus Arroyo A.,
William W. Winnie y Luis Arturo Velasquez G. (1986), MigraciOn a

centros urbanos en una region de fuerte emigracion. El caso delocci
dente de Mexico, Guadalajara, Jal., Centro de Investigaciones Socia

les, Facultad de Economia, Universidad de Guadalajara, 314 pp.
3 La Encuesta de Movilidad Social y Migracion en Monterrey fue

realizada entre julio y septiembre de 1965 por investigadores del
Centro de Investigaciones Economicas, Facultad de Economia, Uni
versidad de Nuevo Leon y Population Research Center, Department
of Sociology, University of Texas, Austin. Vease Jorge Balan, Harley
Browning y Elizabeth Jelin (1973), Migracion, estructura ocupacio
naly movilidad social (El caso de Monterrey), Mexico, Instituto de

Investigaciones Sociales, UNAM, 287 pp.
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todo excluyentes: 1) el incremento de sus cuantias, 2) su

surgimiento durante esos afios, y 3) la relevancia econo
mica, social 0 politica asociada a la genesis 0 consecuen

cias de esos flujos migratorios.

Las migraciones internas

Por una parte adquirieron presencia algunos tipos de

migraciones internas, compuestos por grupos numerica
mente considerables de personas jovenes, que mediante
sus movimientos espaciales a 10 largo y ancho del territo
rio nacional en la biisqueda de empleos y mejores condi
ciones de vida pusieron de manifiesto, entre otros, los

desequilibrios en el desarrollo regional del pais, el efec
to de las crisis economicas de esos afios en el empleo y los
salarios, las precarias condiciones en el campo mexicano

y los problemas de inseguridad en las urbes mayores.
Casi en paralelo, esta necesidad de conocer el tama

no y rasgos fundamentales de estos movimientos inter
nos provoco la realizacion de encuestas especiales para
documentar diversos procesos migratorios, entre ellos: .

• Las migraciones hacia y entre ciudades de tama

no medic."

4 Un ejemplo de estas encuestas 10 constituye la Encuesta en

ciudades menores de Jalisco, que en 1976 realize el Centro de Inves

tigaciones Sociales y Economicas de la Universidad de Guadalajara
en las ciudades de Lagos de Moreno, Tepatitlan, Ameca, Ocotlan,
Ciudad Guzman y Puerto Vallarta. Vease Jesus Arroyo Alejandre y
Luis Arturo Velasquez Gutierrez (1982), "Las ciudades menores de
Jalisco y la migracion interna", Conacyt, Memorias de la Segunda
Reunion Nacional sobre la Investigacion Dernografica en Mexico,
Mexico, Programa Nacional Indicativo de Demografia, Conacyt,
pp. 391-418.
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• Los movimientos a determinadas zonas con ele
vado crecimiento econ6mico, como el sureste del

pais al incrementarse la producci6n petrolera" 0

como las ciudades fronterizas del norte."
• La cuantiosa inmigraci6n hacia algunas entida

des, como el caso de Baja California7
y del Estado

de Mexico."

5 La Encuesta Sociodemografica del estado de Tabasco, levanta
da en esa entidad durante febrero y marzo de 1980 por el Consejo
Nacional de Poblacion (Conapo) y el gobierno de Tabasco, constituye
un ejemplo de este tipo de fuentes de datos para documentar las mi

graciones emergentes. Vease Encuesta Sociodemoerdfica del estado
de Tabasco. Documento metodo16gico, Mexico, Conapo y gobierno del
estado de Tabasco, 1980,210 pp., asi como: "Conapo, Resultados pre
liminares de la encuesta sociodemografica: Dinamica demografica del
estado de Tabasco", documento presentado a la Reunion de trabajo
sobre el estado de Tabasco, Villahermosa, Tab., Consejo Nacional de

Poblacion, junio 30 de 1980, 39 pp.
6 En EI Colegio de la Frontera Norte (Colef) se disefio la Encues

ta Socioeconomica Anual de la Frontera (ESAF) para captar informa
cion acerca de aspectos sociales, economicos y demograficos de los
residentes de ocho areas urbanas, con base en el marco muestral de
viviendas de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano. En septiem
bre de 1987 se Ilevo 8 cabo la primera parte dellevantamiento en las
ciudades de Tijuana, Juarez, Nuevo Laredo y San Luis Potosi, yen

septiembre de 1988 se realize ellevantamiento en las restantes cua

tro, a saber: Monterrey, Reynosa, Nogales y Torreon. (Vease Rodolfo
Cruz Pineiro (1988), "La ocupacion en zonas urbanas fronterizas:

Tijuana, Ciudad Juarez y Nuevo Laredo", ponencia presentada en la
Mesa Redonda "Poblacion y trabajo en contextos regionales". Zamora,
Michoacan, EI Colegio de Michoacan, 28-30 de noviembre, 25 pp.

7 EI Instituto de Investigaciones Sociales (de la Universidad Au
tonoma de Baja California), el Consejo Estatal de Poblacion (Conepo)
y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM

realizaron la Encuesta Continua de Baja California (EDBC) en octu

bre de 1986 sobre una muestra de aproximadamente 5 000 vivien
das. Ademas, estas instituciones efectuaron dos afios despues (en
agosto de 1988) otra encuesta denominada Encuesta continua de
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• La migraci6n de naturaleza temporal con propo
sitos laborales 0 la migraci6n permanente entre

areas diferentes a las entidades federativas.?

migracion de Baja California para medir cambios en los niveles de
las variables demograficas, en particular sobre el fenomeno migrato
rio. Ambas encuestas cuantificaron la poblacion de derecho y de he
cho de la entidad en las fechas de referencia. Vease Ana Maria Chavez
G., Rodolfo Corona, Hector Hernandez, Elsa Resano y Gabriel Estre
lla (1988), Encuesta demogrdfica de Baja California 1986. Resulta

dos, Mexico, Conepo, 412 pp.; asi como Ana Maria Chavez G. (1986),
"Encuesta dernografica de Baja California (consideraciones metodo

logicas)", Aportes de investigacion/3, Mexico, Centro Regional de

Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM, 63 pp.
8 El gobierno del Estado de Mexico, a traves de su sistema esta

tal de informacion, realize una encuesta de hogares basada en la mues

tra de viviendas para obtener resultados a nivel municipal. Esta
Encuesta Sociodemografica de Migracion Interna del Estado de Mexico
se disefio para efectuar cuatro visitas en cada vivienda seleccionada,
con el proposito de identificar, en los tres periodos sucesivos entre

una y otra visita a partir de la primera de elIas, a los inmigrantes y

emigrantes en el nivellocalidad, junto con sus lugares de proceden
cia y destino y con los motivos de sus desplazamientos. Desafortuna
damente, en el afio de 1983 solo se llevo a cabo una de estas encuestas.

Vease Encuesta sociodemogrdfica de migracion interna. Primera eta
pa 1983(1984), Mexico, Sistema estatal de informacion, gobierno del
Estado de Mexico, 98 pp.

9 Varias encuestas realizadas a escala nacional, cuyos objetivos
principales se establecieron en terminos de la medicion de otros as

pectos sociodernograficos, como la mortalidad, la fecundidad 0 la sa

lud, tambien abordaron la cuantificacion de la migracion permanente
y algunos tipos de desplazamientos temporales. Por ejemplo:

La Encuesta Mexicana de Fecundidad (EMF) desarrollada en

1977 por la Coordinacion General del Sistema Nacional de In
formacion (ahora INEGI) y el Instituto de Investigaciones So
ciales de la UNAM, 1977, sobre una muestra de viviendas de
todo el pais. Vease Encuesta Mexicana de Fecundidad, Primer

Informe Nacional(1979), vol. I, Mexico, Secretaria de Progra
macion y Presupuesto e Instituto de Investigaciones Sociales,
UNAM, 291 pp., asi como Encuesta Mexicana de Fecundidad,
Primer Informe Nacional(1979), vol. II, Mexico, Secretaria de
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• Y los desplazamientos hacia las grandes ciuda
des, que incluyen la investigaci6n de potenciales
desplazamientos desde esas ciudades mayores.!"

Programacion y Presupuesto e Instituto de Investigaciones So

ciales, UNAM, 688 pp.
La Encuesta Nacional Demografica (END) realizada en febrero y
marzo de 1982 por el Conapo, en coordinacion con el Instituto Na
cional de Estadistica, Geografia e Informatica (INEGI) y con el Sis
tema para el Desarrollo Integral de la Familia.
Vease Documento metodologica de la Encuesta Nacional Demo

gra/ica (1981), Mexico, Conapo, 87 pp., asi como Resultadosprinci
pales de la Encuesta Nacional Demogrdfica de 1982, Mexico,
Conapo, slf, 210 pp.
La Encuesta Nacional de Salud realizada en 1987 (vease En
cuesta Nacional de Saluti. Anteproyecto de Diseiio Conceptual,
Mexico, Direccion General de Epidemiologia, Subsecretaria de
Servicios de Salud, julio de 1986, 260 pp.
Para analizar el comportamiento reproductivo de la poblacion
mexicana, la Direccion General de Planificacion Familiar de
la Secretaria de Salud realize en 1987 la Encuesta Nacional
sobre Fecundidad y Salud.
Vease Encuesta Nacionalsobre Fecundidady Salud 1987, Me
moria de la Reunion celebrada el18 de /ebrero de 1988(1988),
Mexico, Direccion General de Planificacion Familiar, Secreta
ria de Salud, 232 pp.
Y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares,
en cuyo ultimo trimestre de 1984 se agrego otro instrumento
de captacion, denominado modulo demografico, en el cual se

pregunto a todos los residentes mayores de 16 alios sobre el

lugar de residencia a principios de 1980 a nivel localidad,
municipio y estado.
Vease Informe metodologico de la Encuesta Nacional de ingre
sos y gastos de los hogares 1983-1984, Mexico, INEGI, s/f, 158

pp., asi como Guadalupe Espinoza, "La informacion demogra
fica de la Encuesta de ingresos y gastos de los hogares", po
nencia presentada en la III Reunion nacional sobre la

investigacion demografica en Mexico, Mexico, Sociedad Mexi
cana de Demografia, noviembre de 1986, 14 pp.

10 El Conapo en colaboracion con el INEGI, llevo a cabo entre el
tercer trimestre de 1986 y el segundo de 1987 la Encuesta Nacional
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La migraci6n hacia Estados Unidos

Por otra parte, durante los periodos 1975-1980 y 1980-

1990, la migracion de mexicanos a Estados Unidos se

incremento de manera notoria ante la disparidad de con

diciones economicas entre uno y otro pais, los diferencia
les salariales y la creciente falta de empleos estables y
bien remunerados en Mexico. Estas situaciones marcan

una de las dos facetas de un mercado binacional de fuer
za de trabajo, donde la otra cara se conforma por la nece

sidad de trabajadores en el pais del norte para el
desarrollo de tareas de poca calificacion, en su mayoria
manuales. Otro elemento que ha influido en el aumento

de desplazamientos al norte radica en la existencia de
redes sociales y familiares que favorecen y facilitan los
traslados y la insercion laboral del migrante en Norte
america.

Tambien, como en el caso de los desplazamientos
internos, la importancia de este fenomeno migratorio in
ternacional trajo consigo la necesidad de contar con

informacion adecuada, por 10 cual se empezaron a realizar
esfuerzos para cuantificar el volumen y las caracteristi-

de Migracion en Areas Urbanas (ENMAU), que se realize en 16 de las

principales ciudades y areas metropolitanas del pais: areas metropo
litanas de la Ciudad de Mexico, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Leon,
Torreon, San Luis Potosi, Merida, Orizaba, Veracruz y Tampico, asi
como las ciudades de Chihuahua, Tijuana, Ciudad Juarez, Nuevo
Laredo y Matamoros. La ENMAU fue llevada a cabo por medio de la
anexion de un modulo a la Encuesta Nacional de Empleo Urbano

(ENEU), el cual contiene preguntas sobre los aspectos del fenomeno

migratorio que interesaba captar. Este modulo fue aplicado en forma

conjunta con los cuestionarios de la ENEU. Vease Caractertsticasprin
cipales de la migraci6n en las grandes ciudades delpais. Resultados

preliminares de la Encuesta Nacional de Migraci6n en Areas Urba

nas, ENM4U(1987), Conapo, Mexico, 313 pp.
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cas de estos movimientos. Tales esfuerzos se desarrolla
ron en dos lineas: por un lado, mediante ellevantamien
to de encuestas de hogares por muestreo de viviendas

que incorporaron procedimientos y preguntas especiales
para identificar la condicion migratoria de las personas,

y por otro, estructurando encuestas especiales para iden
tificar y contabilizar a los migrantes en algun punta de
su desplazamiento.

ENCUESTAS DE HOGARES EN LOS OCHENTA

La Encuesta Nacionaf de Emigraci6n
a fa Frontera Norte y a Estados Unidos

Entre las encuestas de hogares sobre migracion interna
cional, en primer terrnino debe mencionarse la Encuesta
Nacional de Emigracion a la Frontera Norte del Pais y a

Estados Unidos (ENEFNEU), que realize del 11 de diciem
bre de 1978 al 7 de enero de 1979 el Centro Nacional de
Informacion y Estadisticas del Trabajo (Ceniet) de la Se
cretaria del Trabajo y Prevision Social (STPS), la cual es

una encuesta por muestreo sobre los residentes de mas
de 60 000 viviendas en 115 localidades de la Republica
Mexicana. Sus objetivos fueron: establecer la dimension
del flujo migratorio de mana de obra mexicana a Estados
Unidos y sus principales caracteristicas, y determinar el
tarnafio de la migracion interna en nuestro pais, con en
fasis en la migracion a la frontera norte mexicana y sus

principales caracteristicas.
Para cumplir con estos propositos, en la ENEFNEU se

aplicaron cuatro instrumentos de captacion de datos: en

el primero, denominado boleta, se obtuvo informacion
socioeconomica y demografica de todos los residentes de
las viviendas y se identified a las personas con antece-
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dentes migratorios (tanto internos como internacionales);
en los otros tres instrumentos de captacion, llamados
cuestionarios, se captaron datos socioeconomicos y de

mograficos mas desagregados, asi como informacion so

bre la historia migratoria de las personas identificadas
como migrantes en la boleta. De acuerdo con el proceso
de identificacion se abordaron tres tipos de migrantes: 1)
el "Flujo ausente de mana de obra" compuesto por perso
nas de 15 afios y mas de edad residentes habituales de
las viviendas seleccionadas y de los cuales sus familiares
declararon que no se encontraban en sus lugares por ha
berse ido a Estados Unidos a trabajar 0 a buscar trabajo;
2) el "Flujo de mana de obra de retorno" conformado por
individuos de 15 afios y mas edad que estando presentes
en su residencia habitual habian ido a trabajar 0 a bus
car trabajo a Estados Unidos entre el Io, de enero de 1974

y la fecha de la entrevista (diciembre de 1978-enero de

1979); y 3) los "Migrantes internos", identificados como

personas mayores de 14 afios que no siendo migrantes
internacionales habian radicado en algun otro municipio
de la Republica Mexicana.!'

La Encuesta Demoera/ica de Baja Caltfornia

En segundo lugar se encuentran la Encuesta Demografi
ca de Baja California (EDBC) levantada en octubre de 1986,

11 Veanse Manuel Garcia y Griego (1980), El uolumen de la mi

gracian de mexicanos no documentados a Estados Unidos (nueva hi

pdtesis), Mexico, Centro Nacional de Informacion y Estadisticas del

Trabajo, STPS, 659 pp.; Rodolfo Corona y Crescencio Ruiz Chiapetto
(1982), Migrantes internacionales con y sin antecedentes de migra
cion interna, Mexico, Centro Nacional de Informacion y Estadisticas
del Trabajo, STPS, 190 pp., y Carlos Zazueta y Rodolfo Corona (1979),
Los trabajadores mexicanos en Estados Unidos:primeros resultados
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asi como la denaminada Encuesta Continua de Baja
California aplicada dos afios despues, ambas ya mencio
nadas en ocasi6n de las migraciones internas (vease la
nota 7). La importancia de estas encuestas radica en que
para cuantificar los distintos tipos de migraci6n que ocu

rren en esta entidad, se aplicaron nuevos procedimien
tos y preguntas de captaci6n de datos sobre el fen6meno

que se establecieron mediante la adecuaci6n de tecnicas
desarrolladas en otros paises y a traves del disefio de otros
metodos especificos para el tipo de movilidad espacial en

elnorte mexicano. Asi, en estas encuestas se cuantifica
ron diversas modalidades migratorias, algunas de ellas

por primera ocasi6n. Concretamente se estableci61a mag
nitud y caracteristicas de:

• La poblaci6n residente junto con la poblaci6n pre
sente en las viviendas seleccionadas en la mues

tra, 10 que permite identificar visitantes yausentes
temporales en las viviendas, y por 10 tanto deter
minar el manto de la Hamada poblaci6n flotante

que se relaciona con los hogares bajacalifornianos.
• La migraci6n entre municipios.
• La migraci6n temporal laboral entre Baja

California y el resto de entidades de la Republica.
• La emigraci6n a Estados Unidos, pero utilizando

distintos procedimientos, por ejemplo, mediante
la ubicaci6n de los miembros del hogar que se fue
ron a vivir en afios anteriores al pais del norte

(emigraci6n permanente reciente), a traves de la
ubicaci6n de quienes viviendo en Baja California
habian trabajado en Norteamerica (migraci6n la-

de fa Encuesta Nacionaf de Emigraci6n, Mexico, Centro Nacional de
Informacion y Estadisticas del Trabajo, STPS, 177 pp.
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boral de retorno), estableciendo cuales residentes
se encontraban trabajando en Estados Unidos
durante el periodo de entrevistas (migrantes la
borales internacionales), 0 identificando el lugar
de residencia de los hijos de las mujeres de los
hogares entrevistados (emigrantes permanentes).

Encuesta de Migradon del estado de Zacatecas

Una tercera encuesta es la que levantaron el gobierno
del estado de Zacatecas, la Universidad Autonoma de
Zacatecas y el INEGI entre diciembre de 1990 y enero

de 1991 con el proposito de conocer las caracteristicas
sociodernograficas y economicas de los hogares con mi

grantes y de los movimientos migratorios de los
zacatecanos. La encuesta, que incorporo preguntas espe
cificas sobre remesas y que utilize algunos de los concep
tos de la EDBC, fue disefiada para producir resultados a

escala estatal y de las ocho regiones del estado en que se

dividio el estado para propositos del estudio.
Esta encuesta permitio identificar distintos tipos de

migrantes, como los "ausentes temporales" (residentes
habituales que durante ellevantamiento de datos se en

contraban fuera del municipio por razones de trabajo,
estudio, vacaciones, etc.), 0 como los "hijos residentes en

otro lugar" (hijos de las mujeres de 12 afios y mas del
hogar que residian permanentemente en otra entidad
federativa 0 pais extranjeroj.P

12 Vease Encuesta de Migraci6n delestado de Zacatecas. Resulta
dos de/initivos, julio de 1992, INEGI, gobierno del estado de Zacatecas

y Universidad Autonoma de Zacatecas, Mexico, 286 pp.
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LAS PRIMERAS ENCUESTAS

SOBRE FLUJOS MIGRATORIOS

Las encuestas del Ceniet sobre
indocumentados devueltos

En cuanto a las encuestas dedicadas a la medicion direc
ta del numero y caracteristicas de los migrantes cuando
estes se encuentran desplazandose existen las tres en

cuestas que realize el Centro Nacional de Informacion y
Estadisticas del Trabajo (Ceniet) de la Secretaria del

Trabajo y Prevision Social durante octubre-noviembre
de 1977, agosto de 1978 y mayo de 1979, que recabaron
informacion en la frontera norte del pais a cerca de

10000,30000 Y 50 000 trabajadores mexicanos no docu
mentados, respectivamente, que eran devueltos a Mexi
co por autoridades estadunidenses.

Debe aclararse que estos procesos de captacion de
datos no fueron en realidad encuestas, sino registros
continuos de todos los indocumentados que fueron

regresados a Mexico a 10 largo de la frontera durante
cada periodo.

Las tres encuestas tuvieron como propositos genera
les conocer algunas caracteristicas socioeconomicas de los
emigrantes mexicanos ilegales localizados y devueltos al
pais por el personal de la Patrulla Fronteriza (Border
Patrol) de Estados Unidos, alimentar un modelo demo

grafico para calcular el monto de emigrantes nacionales
a Norteamerica y (en el caso exclusivo de la primera en

cuesta) servir como referencia para el establecimiento del
marco de muestra de la citada encuesta de hogares
ENEFNEU.
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La Encuesta a Trabajadores Indocumentados
Devueltospor Estados Unidos (ETIDEu)

En esta misma linea se halla la Encuesta en la Frontera
Norte a Trabajadores Indocumentados Devueltos por las
Autoridades de los Estados Unidos de America (ETIDEU)
que levanto el Conapo en 1984 con el proposito de actua

lizar el conocimiento respecto al fenomeno migratorio
hacia Estados Unidos y de obtener datos comparables
con los resultados de estudios anteriores sobre el tema.

La poblacion objetivo se constituyo por los trabajadores
mexicanos indocumentados devueltos por las autorida
des migratorias de Estados Unidos. Se entrevistaron
9631 migrantes entre el 5 y el16 de diciembre de 1984
en los siguientes puertos fronterizos: Tijuana, Tecate,
Mexicali, en Baja California; San Luis Rio Colorado y
Nogales en Sonora; Ciudad Juarez y Ojinaga, en Chi
huahua; Ciudad Acuna y Piedras Negras, en Coahuila

y, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas.P
De igual forma que en las encuestas sobre indocu
mentados devueltos del CENIET, en la ETIDEU se efectuo
un registro continuo de todos los mexicanos sin docu
mentos que fueron regresados por la "migra" en las ciu
dades fronterizas anotadas, en las fechas de referencia.

La encuesta del Proyecto Calion Zapata

Por otro lado, tambien con entrevistas a los migrantes
durante su desplazamiento, se tiene la encuesta denomi-

13 Vease Encuesta en la Frontera Norte a Trabajadores Indocu
mentados Devueltos por las Autoridades de los Estados Unidos de

America, diciembre de 1984 (ETIDEu). Resultados estadisticos, Conse

jo Nacional de Poblaci6n, Mexico, junio de 1986, 135 pp.
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nada "Proyecto Canon Zapata" que El Colegio de la Fron
tera Norte lleva a cabo de manera permanente desde el

segundo semestre de 1987. Se trata de una encuesta con

tinua, cuya poblacion objetivo es precisamente el flujo de

migrantes indocumentados que se internan subrepticia
mente en Estados Unidos por las localidades nortefias
de Tijuana, Mexicali, Ciudad Juarez, Nuevo Laredo y
Matamoros, las cuales constituyen los cinco puertos fron
terizos de mayor importancia para el fenomeno migrato
rio, al menos hasta mediados de la decada pasada. En

concreto, en cada una de estas cinco ciudades se entre

vista, practicamente sobre la linea fronteriza y en dos 0

tres dias de la semana de mayor intensidad de cruce (ge
neralmente viernes, sabado y domingo), a una cantidad
diaria de alrededor de 20 personas, las cuales son selec
cionadas en forma aleatoria del conjunto de individuos

que se disponen a internarse sin inspeccion en Estados
Unidos.

Debido a la no facil realizacion de entrevistas antes

de que el migrante inicie su "aventura" en territorio es

tadunidense, yen razon de los objetivos de buscar conti
nuidad conceptual (en cuanto a la definicion de migrante),
aleatoriedad en la eleccion de individuos y comparabili
dad entre puertos fronterizos, el operativo de campo re

sulta complicado porque varia entre una y otra ciudad y
ha sido modificado con el paso del tiempo adecuandose a

las condiciones del terreno, a los obstaculos fisicos que se

agregan al mismo, al equipo y a la manera como funcio
na la Patrulla Fronteriza, y a la forma de responder de
los propios indocumentados a la accion de este organis
mo. Dadas estas condiciones, el cuestionario que se utili
za es breve, consta de 25 preguntas de agil aplicacion,
pero contiene los elementos suficientes para identificar,
con relacion a los migrantes, sus principales rasgos so

ciodemograficos, econornicos, espaciales, asi como ante-
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cedentes de desplazamientos laborales a Estados Uni
dos. Por otra parte, las complicaciones del trabajo de

campo impiden que se pueda asignar una probabilidad
unica a todos los elementos de la poblacion objetivo, por
10 cual los datos resultantes impiden hacer inferencias
estadisticas.

No obstante, debido a la utilizacion sistematica del
mismo procedimiento para recabar la informacion en cada
ciudad fronteriza, los datos de cada una de ellas dan cuen

ta de las caracteristicas de los que cruzan subrepticia
mente en cualquier lapso de referencia.

De esta forma, la base de datos de alrededor de
150000 migrantes entrevistados permite, en los aiios cu

biertos y para cada una de las cinco ciudades fronterizas,
obtener indicadores aproximados sobre la estructura que
tienen los migrantes indocumentados (al iniciar su in
ternacion en Estados Unidos), respecto a cada una de las
variables incluidas en el citado instrumento.

LAS ESTADiSTICAS SOBRE MIGRACION
A PARTIR DE 1990

A partir de 1990 los fenomenos migratorios que ocurren

en el interior desde 0 hacia el territorio nacional se han
incrementado por la mayor cuantia de quienes los con

forman, por su mayor complejidad, por la diversificacion
de las modalidades y por la rapidez con que un flujo mi

gratorio puede modificar sus rutas, sus destinos y sus

origenes.
La migracion hacia Estados Unidos ha crecido siste

maticamente lIegando en la actualidad a superar los mil
mexicanos que dia a dia se van a vivir alla, adernas de
otro tanto compuesto por los que unicamente van a tra

bajar por temporadas, aunque cada vez resulta mas dificil
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la diferenciacion entre los permanentes y los tempora
les, no solo analiticamente sino entre los propios migran
tes 0 sus familiares que a veces no distinguen cual es su

residencia habitual.
La migracion de centroamericanos tambien ha cobra

do relevancia pues a los tradicionales flujos locales de

guatemaltecos que periodicamente laboraban en las fin
cas cafetaleras y de produccion de frutas, ahora se sobre

ponen corrientes de migrantes que solo pisan nuestro pais
como plataforma para internarse en Estados Unidos.

Las migraciones internas tambien se han incremen
tado y en ciertos aspectos transformado, tomando cada
vez mayor presencia los desplazamientos de naturaleza
laboral temporal.

Para conocer la dimension, la dinamica, los rasgos y
efectos de estos movimientos, en los iiltimos quince afios
se ha generado una considerable cantidad de informa
cion acerca de las migraciones en Mexico y de mexicanos,
la cual aborda diferentes moda1idades de desplazamien
tos, cubre diversos ambitos espaciales (como e1 pais en

su conjunto y cada una de las entidades federativas y
como un buen numero de ciudades y municipios) yalude
a varias epocas (desde 1apsos precisos y recientes hasta
intervalos sobre toda la vida de las personas).

LAS ENCUESTAS DE HOGARES DESDE 1990

En este periodo se han realizado encuestas por muestreo

de viviendas a escala nacional, estatal y municipal para
documentar exclusiva 0 principalmente las migraciones,
tanto internas como internaciona1es y tanto permanen
tes como laborales, pero incorporando diferentes y
novedosos procedimientos para registrar los desplaza
mientos.
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Las grandes encuestas sociodemoerdficas

Los ejemplos mas importantes en esta linea los constitu

yen la serie de cuatro encuestas sociodemograficas, que
son: 1) la Encuesta Nacional de la Dinamica Demografi
ca realizada a finales de 1992 por el INEGI sobre una mues

tra de 64 mil viviendas en todo el pais (Enadid-1992),
2) la encuesta asociada al Conteo de Poblacion de 1995,
3) la Encuesta Nacional de la Dinamica Demografica de
1997 (Enadid-1997), y 4) la encuesta de hogares sobre
una muestra de 10% de viviendas del Censo de Poblacion

y Vivienda del afio 2000.
Estas cuatro encuestas sociodernograficas permiten

hacer inferencia estadistica a escala estatal, yen ellas se

ha privilegiado el tema migratorio a traves de cinco pro
cedimientos:

• El mantenimiento de las preguntas retrospecti
vas clasicas que, al compararse con el lugar de
residencia, permiten identificar las condiciones

migratorias generales de los miembros de los ho
gares, es decir: 1) lugar de nacimiento de donde
se desprende la medicion de la "migracion abso

luta"; 2)lugar de residencia cinco afios antes, para
documentar la migracion reciente; y 3) lugar de
residencia anterior y tiempo de vivir en la resi
dencia actual, para establecer la ultima migra
cion permanente.

• La inclusion de modules en donde se indaga el

lugar al que se fueron a vivir los miembros del

hogar que emigraron en afios previos, en particu
lar un modulo para detectar la emigracion a Es
tados Unidos en los anteriores cinco aiios a la fecha
de las entrevistas.
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• La insercion de preguntas para detectar las mi

graciones temporales, fundamentalmente de
caracter laboral, distinguiendo ademas a los mi

grantes ausentes de los que ya han retornado.
• La busqueda de informacion sobre aspectos de es

pecial importancia para la cornprension del feno
meno, como las remesas desde el exterior y desde
otras partes de nuestro pais, y como la naturale
za autorizada 0 no de las migraciones a Estados
Unidos.

• La utihzacion de zonas mas precisas para detec
tar los lugares de destino y procedencia, como las
divisiones politico administrativas menores y las
localidades.

Las encuestas locales

No obstante su caracter local, deben tambien sefialarse
las encuestas que se han realizado en algunos estados es

pecialmente para mejorar el conocimiento del fenomeno
migratorio internacional. Es el caso de la Encuesta

Sociodemografica del Estado de Mexico realizada en 2001

y la Encuesta de Hogares sobre Migracion de Guanajuato,
cuyo levantamiento concluyo a finales de mayo de 2003.14

En estas encuestas se han utilizado los conceptos de

poblacion residente ypresente de tal forma que se pueden

14 La Encuesta Sociodemografica del Estado de Mexico fue reali
zada por dos instituciones: el disefio conceptual y de los instrumen
tos de captacion de datos, as! como el marco muestral y la muestra de

viviendas, fueron disefiados por el Colef, mientras que el levanta
miento de la informacion 10 llevo a cabo El Colegio Mexiquense. La
Encuesta de Hogares sobre Migracion de Guanajuato fue disefiada
en su totalidad por el Colef, pero el trabajo de campo estuvo a cargo
del Consejo Estatal de Poblacion de Guanajuato.
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cuantificar y conocer los principales rasgos de los visi
tantes temporales y de los ausentes temporales. En ellas

igualmente se han incorporado, ademas de las pregun
tas retrospectivas tradicionales, otras preguntas retros

pectivas para identificar modalidades migratorias
particulares. Asimismo estas encuestas Ie han dado un

tratamiento de mayor detalle a ciertos aspectos del feno
meno como la condicion legal de los desplazamientos, la
determinacion de historias migratorias cortas, la ubica
cion de hijos en el vecino 'pais del norte, etc. Tambien, en

estas encuestas se han agregado pequeiios modules para
obtener diferentes datos sobre el ultimo desplazamiento
de los migrantes de retorno.

Los m6dulos sobre migraci6n
en encuestas sobre otras temdticas

De igual forma, en estos ultimos aiios se han incorporado
modules especiales sobre la materia en encuestas dedi
cadas a la medicion de otros aspectos. Es el caso de un

modulo de migracion internacional agregado al levanta
miento del cuarto trimestre de 2002 de la Encuesta Na
cional de Empleo. En la misma situacion se halla el
modulo sobre presentes y ausentes temporales en la vi
vienda para estructurar los montos de poblacion residente

y presente, que se afiadio a los cuestionarios (la TRH y el
cuestionario basico) de la Encuesta Nacional de Empleo
en su cuarto trimestre de 2003.

Las encuestas depoblaeiones m6viles

Tambien, y en relacion con las migraciones laborales al

pais del norte, con los desplazamientos a Mexico en cali-
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dad de visitantes de los emigrantes que ya viven en Es
tados Unidos, y con otros tipos de movimientos migrato
rios se disefiaron metodologias especificas para levantar
encuestas por muestreo sobre poblaciones en movimien

to, es decir, encuestas donde se detectan, cuantifican y
entrevistan a los migrantes internacionales en ocasi6n
de sus traslados.

La Encuesta de Migracidn en la Frontera Norte

El mas importante de estos procesos de generacion de
datos sobre flujos es la Encuesta sobre Migracion en la
Frontera Norte (Emif), que lleva a cabo el Colef desde
marzo de 1993 en forma casi continua, con financiamien
to del Consejo Nacional de Poblacion (Conapo), la Secre
taria del Trabajo y Prevision Social y en ocasiones del
Instituto Nacional de Migracion. La Emif, que ya se en

cuentra en ellevantamiento de su decima fase anual, tiene
como proposito fundamentalla medici6n y caracteriza
cion directa de los flujos migratorios laborales entre Mexi
co y Estados Unidos en las dos direcciones (cuando van y
cuando regresan), asi como de las corrientes de migran
tes laborales del interior del pais a las localidades fron
terizas del norte de Mexico.

Con base en tecnicas empleadas en otras disciplinas,
preocupadas por medir los desplazamientos periodicos,
estacionales 0 ciclicos, la metodologia empleada en la Emif

aprovecha la analogia entre los flujos migratorios que
comunican regiones de ambos paises y las unidades

que se desplazan a traves de rios de un lugar a otro. Las
condiciones de admisi6n instrumentadas por el gobierno
estadunidense, los mercados de trabajo que atraen mi

grantes, as! como las redes sociales y familiares que uti
lizan los migrantes en sus desplazamientos, entre otros
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factores, convierten a las ciudades fronterizas en un ob
servatorio natural de los desplazamientos migratorios
internacionales, el cual puede transformarse en uno es

tadistico, pues el cauce de los rios de migrantes que pa
san por la frontera en determinado momento se hace tan

estrecho como el ancho de una puerta en una central de

autobuses, haciendo posible su enumeracion precisa en

ese momento y, en consecuencia, la expansion de las ca

racteristicas que pueden observarse mediante la aplica
cion de cuestionarios.

La medicion de los flujos migratorios no se limita a

estudiar una sola direccion, porque al ingresar a Estados
Unidos no todos los mexicanos cambian su lugar de resi
dencia, y aun en este caso mantienen los vinculos fami
liares y sociales que en su mayoria los hacen regresar en

forma periodica. De los mas de 3 000 kilometres que di
viden a los dos paises, el paso hacia 0 desde Estados Uni
dos se realiza basicamente por ocho localidades, en las
cuales se ha concentrado alrededor de 95% del flujo mi

gratorio en las dos direcciones (al menos hasta finales
del periodo 1990-2000). Estas ocho ciudades son: Tijuana
y Mexicali en el estado de Baja California, Nogales en

Sonora, Ciudad Juarez en Chihuahua, Piedras Negras
en Coahuila, y Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros en

Tamaulipas. A estas ciudades el migrante llega necesa

riamente por zonas asociadas con la infraestructura de

transportes foraneos de la ciudad; por ejemplo, aeropuer
tos, centrales de autobuses 0 estaciones de tren. Dentro
de estas zonas, los migrantes pasan por accesos 0 puer
tas especificas. El conocimiento preciso de la dinamica
de los flujos migratorios en las ciudades de cruce permi
te el disefio de un muestreo en varias etapas que se ape

ga de manera estricta a la definicion de "seleccion
aleatoria", en el sentido de asociar a las unidades de cada

etapa una probabilidad fija y conocida de ser selecciona-
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da y, en consecuencia, construir estimadores de volumen
al ponderar las unidades muestrales y generalizar las
conclusiones encontradas en la muestra.

Los m6dulos de la Emtl

Otro aspecto relevante de la metodologia de la Emif es

que permite la aplicaci6n de M6dulos adicionales para

producir informaci6n estadistica mas detallada sobre al

gun subconjunto particular de los migrantes (los oriun
do's de una entidad federativa 0 del conjunto de localidades

rurales, por ejemplo), 0 para generar datos sobre los im

pactos 0 alteraciones en el comportamiento migratorio que

pueden ser originados 0 provocados por situaciones coyun
turales de diversa indole, basicamente socioecon6micas 0

politicas. Hasta la fecha se han aplicado seis m6dulos .

• EI primer m6dulo se aplic6 a los migrantes proce
dentes de Estados Unidos, tanto residentes en

Mexico como de alla (es decir, migrantes tempo
rales de retorno y emigrantes permanentes de vi

sita), de marzo a diciembre de 1995 y de julio a

diciembre de 1996. Este m6dulo tuvo dos objeti
vos: uno, conocer el efecto en las relaciones de los

migrantes con diversos agentes sociales, de la

propuesta 187 y de otras medidas puestas en ope
raci6n por el Servicio de Inmigraci6n y Naturali
zaci6n (SIN), como el aumento de los efectivos de
la Patrulla Fronteriza; y el segundo objetivo fue
cuantificar la frecuencia del uso de servicios edu
cativos y de salud en Estados Unidos por parte de
los migrantes mexicanos .

• EI segundo m6dulo se aplic6 durante ellapso de
octubre de 1998 a junio de 1999 y abord6la tema-
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tica Migracion internacional y participacion elec
toral. Este modulo fue la continuacion de una en

cuesta que realize el Colefpara el Instituto Federal
Electoral en agosto y septiembre del mismo afio.
Su proposito espec:ifico fue obtener elementos
cuantitativos sobre la participacion de los migran
tes en las elecciones presidenciales de 1994, sobre
la tenencia y lugar de tramitacion de la creden
cial para votar con fotografia, y sobre la intencion
de los integrantes del flujo migratorio de partici
par en el proceso electoral del afio 2000.

• El tercer modulo se enfoco a los riesgos asociados
al cruce de la frontera y la utilidad de los progra
mas locales de ayuda al migrante. Este modulo se

ha aplicado durante tres periodos trimestrales
centrados en diciembre de 1999, diciembre de 2000

y diciembre de 2001. Los resultados obtenidos han

permitido acercarse al conocimiento y percepcion
de los riesgos sufridos par los migrantes al mo

mento del cruce de la frontera hacia Estados Uni
dos 0 de estes a su regreso hacia Mexico, asi como

a los riesgos que se inician practicamente desde
la salida de los migrantes de sus localidades
de origen hasta su llegada a la ciudad y punta de
cruce. Asimismo, este modulo adicional tambien

permitio tener un acercamiento sabre la percep
cion y conocimiento en particular que los migran
tes tienen de los tres programas de apoyo: los

Grupos "Beta", el Programa "Paisano" y en forma
somera sobre los Servicios de Proteccion Consu-
1ar en el momento en que los migrantes estan de
tenidos por los agentes de la Patrulla Fronteriza
en un centro de detencion.

• EI cuarto modulo se puso en practica de octubre
de 2001 a enero de 2002 y capto informacion so-
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bre el conocimiento que tienen los migrantes de
los atentados terroristas de septiembre de 2001
en la ciudad de Nueva York, y sobre los impactos
inmediatos en 10 economico, 10 laboral y 10 social
de estos atentados en el fenomeno migratorio de
mexicanos a Estados Unidos.

• En el quinto modulo se abordaron los factores y
las condiciones de riesgo que tienen los migrantes
de infectarse por VIR y su relacion con varia
bles sociodemograficas y economicas, Se aplico du
rante seis meses (junio a diciembre de 2002) en la
ciudad de Tijuana en las dos direcciones del flujo .

• EI sexto modulo se aplico durante doce meses (oc
tubre de 2002 a octubre de 2003) a todos los flujos
de migrantes para conocer la problematica de la

migracion de los guanajuatenses. A este modulo
se le denomino Encuesta de Flujos Migratorios
Internacionales de Guanajuatenses (EFMIG), y fue
solicitada y financiada por el Consejo Estatal de
Poblacion de Guanajuato (Coespo).

Otras encuestas sabrepoblaciones mouiies

Adernas de estos modules, la metodologia de poblaciones
moviles de la Emif se ha aplicado con las adecuacio
nes necesarias a otros procesos de generacion de datos
relativos al tema de los desplazamientos migratorios. Es
tos procesos se pueden agrupar en dos conjuntos. EI pri
mero 10 constituyen seis encuestas llevadas a cabo en la
zona fronteriza del norte y en algunos aeropuertos del
interior del pais, a saber:

1) Encuesta sobre visitantes al corredor turistico

Tijuana - Ensenada, que realize El Colegio de la
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Frontera Norte (Colef) del 2 al 16 de agosto de
1996 a solicitud del Centro de Estudios Turisticos
de la Secretaria de Turismo, para cuantificar el
uso de servicios turisticos este corredor que ha
cen los visitantes internacionales (turistas y ex

cursionistas). La poblacion objetivo de esta
encuesta abarco tanto visitantes internacionales
que cruzan la linea fronteriza hacia Tijuana como

los visitantes que regresan a Estados Unidos.

2) La encuesta Migracion Internacional y Participa
cion Electoral realizada por el Colef del 15 de agos
to al15 de septiembre de 1998 con los objetivos de
establecer indicadores sobre la tenencia de ere

dencial para votar con fotografia del IFE por par
te de los migrantes, y de valorar la intencion de
votar en las elecciones presidenciales de 2000 des
de 'Estados Unidos. Esta encuesta se levanto tan

to en la frontera terrestre (Matamoros, Nuevo

Laredo, Piedras Negras, Ciudad Juarez, Nogales,
Mexicali y Tijuana) como en cuatro aeropuertos
(aeropuertos de Ciudad de Mexico, Guadalajara,
Bajio, Morelia y Zacatecas), entrevistando a los

migrantes que regresan de visita 0 retorno labo
ral a sus lugares de origen, asi como a los migran
tes que salen de Mexico hacia Estados Unidos en

el caso exclusivo de los tres aeropuertos.
3) A mediados del afio 2001 el Colef y la Universi

dad de California en Los Angeles realizaron una

encuesta por muestreo de poblaciones moviles en

trevistando a poco mas de 2 000 personas de ori
gen mexicano (cerca de la mitad mexicanos de

nacimiento) en cuatro distintos tipos de lugares
piiblicos donde e110s se reunen: puestos de comi
da afuera de talleres 0 fabricas, campos de futbol
los fines de semana, zona comercial mas visitada
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por los mexicanos y sus descendientes, y los
"moscos" 0 lugares donde se juntan los migrantes
(afuera de los almacenes que venden productos
de jardineria 0 construccion) para ser contrata

dos en un trabajo de horas 0 dias,

4) Una encuesta denominada Los mexicanos en

Chicago, se efectuo sobre los emigrantes mexica
nos permanentes, los migrantes temporales y na

tivos de Estados Unidos de origen mexicano que
acudieron al consulado de Chicago del 11 a 20 de
diciembre de 2002 para establecer las caracteris
ticas de los usuarios de los servicios consulares.
Esta encuesta la llevo a cabo el Colef con finan
ciamiento de varias instituciones.

5) La encuesta denominada Programa Paisano: eva

luacion a partir de la opinion de los paisanos que
llevo a cabo el Colef para el Instituto Nacional de

Migracion. En esta encuesta se entrevistaron emi

grantes, migrantes temporales y nativos de Esta
dos Unidos de origen mexicano que, procedentes
de Estados Unidos, visitaron nuestro pais del 4 al
28 de diciembre de 2002 cruzando la frontera te

rrestre por Nuevo Laredo, Ciudad Juarez, Noga
les, Mexicali y Tijuana, 0 arribando por los

aeropuertos de Ciudad de Mexico, Guadalajara y
el Bajio, La encuesta tuvo dos objetivos: a) cuan

tificar el conocimiento y utilizacion del Programa
Paisano por parte de los migrantes que retornan

y de sus descendientes, y b)establecer la inciden
cia de extorsion y maltrato por parte de autorida
des mexicanas a esta poblacion de "paisanos".

6) La encuesta Evaluacion del Programa Paisano,
diciembre de 2003, que de manera similar al caso

anterior efectuo el Colef para el Instituto Nacio
nal de Migracion mediante entrevistas a los emi-
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grantes, migrantes temporales y nativos de Esta
dos Unidos de origen mexicano que visitaron Mexi
co en la temporada navidefia de 2003. Esta
encuesta se llev6 a cabo del 5 al 23 de diciembre,
se ampli6 la cobertura incluyendo otras tres ciu
dades fronterizas y un aeropuerto del interior. El
universo de observaci6n se constituy6 entonces por

paisanos que ingresaron a Mexico por los puertos
fronterizos de Nuevo Laredo, Ciudad Juarez, No

gales, Mexicali y Tijuana, y por los aeropuertos
de Ciudad de Mexico, Guadalajara, Morelia y el

Bajio.
7) Una encuesta a turistas y excursionistas que cru

zan hacia Mexico para determinar el perfil so

cioecon6mico de los visitantes internacionales, asi
como las caracteristicas del uso de servicios turis
ticos en las ciudades fronterizas. Esta encuesta
se aplic6 del 26 de noviembre al 10 de diciembre
de 2003 en Tijuana, Nogales, Juarez, Piedras Ne
gras y Nuevo Laredo, y form6 parte del proyecto
Turismo Fronterizo: Caracterizaci6n y posibilida
des de desarrollo que realiz6 el Colef para la Se
cretaria de Turismo.

La Encuesta de Migradon
en la Frontera Guatemala-Mexico

El segundo conjunto de encuestas donde se ha aplicado
la misma metodologia de laEmif es en realidad una sola
encuesta compuesta por varios operativos independien
tes. Se trata de la Encuesta de Migraci6n en la Frontera
Guatemala-Mexico y tiene como objetivo la medici6n y el
establecimiento de las principales caracteristicas de los

flujos de migrantes centroamericanos que llegan por via
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terrestre 0 aerea a nuestro pais, 0 que regresan a sus

lugares de origen por avion 0 cruzando la frontera sur de
la Republica. La encuesta es realizada bajo el diseiio y la
coordinacion del Colef, pero en ella participan con finan
ciamiento y otras colaboraciones tecnicas otras institu
ciones, principalmente el Conapo, la Secretaria del

Trabajo y Prevision Social, el Instituto Nacional de Mi

gracion, El Colegio de Mexico, El Colegio de la Frontera
Sur y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(Flacso), sede Guatemala.

En esta encuesta, Hamada Emif-Guamex se abordan
tanto los migrantes que llegan periodicamente a traba

jar en las fincas del Soconusco y los que intentan conse

guir algun trabajo por tiempo mas prolongado en el
interior de nuestro pais, como los migrantes que preten
den cruzar por todo el territorio nacional para internar
se en Estados Unidos con propositos laborales 0 de cambio
de domicilio. En la encuesta se incluyen los migrantes
con documentos y aquellos que no tienen papeles apro
piados para internarse 0 trabajar en la Republica Mexi
cana. La encuesta tambien comprende la cuantificacion
de nurnero y rasgos de los migrantes guatemaltecos que
fueron aprehendidos por autoridades mexicanas y son

regresados por via terrestre a su pais, asi como la medi
cion de los migrantes guatemaltecos que son deportados
al aeropuerto de la capital guatemalteca desde Esta
dos Unidos, donde fueron aprehendidos por transgredir
las leyes migratorias.

La Emif-Guamex se lleva a cabo de manera perma
nente desde enero de 2004. Por un lado, en dos localida
des fronterizas de Guatemala (El Carmen, Tecun Uman)
yen un punta fronterizo de contratacion de trabajadores
temporales (Union Juarez), en donde se entrevista a los
integrantes de los flujos migratorios de centroamerica
nos que se dirigen 0 regresan de Mexico, incluyendo los
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que son deportados por el Instituto Nacional de Migra
cion. Por otro lado, en el aeropuerto de la Ciudad de Gua
temala, mediante la identificacion y entrevista de una

muestra de los migrantes que estan a punta de tomar

sus aviones con destino a Mexico 0 Estados Unidos, asi
como a una muestra de los migrantes que regresan por
via aerea a Guatemala despues de estar en Mexico 0 en

Estados Unidos (incluyendo en este ultimo caso a los de

portados por las autoridades estadunidenses).

CONSIDERACIONES FINALES

En este ensayo no se ha sefialado la existencia de otras
fuentes de datos de gran valor analitico, como la infor
macion estadistica que se puede derivar del Padron Elec
toral del Instituto Federal Electoral, 0 como los datos del
Instituto Nacional de Migracion que se hallan en un pro
ceso de sistematizacion. Tampoco se ha mencionado el

aporte inigualable que hacen al conocimiento de las mi

graciones internacionales de mexicanos las estadisticas
que se producen en Estados Unidos, tanto la informacion
sobre indocumentados y sobre migrantes legales prove
nientes de sus registros migratorios, como los datos del
censo de poblacion estadunidense y de las encuestas de

hogares que comprenden la identificacion de nacidos en

el extranjero y de aquellos que vivian tiempo atras en

otros paises, como la Encuesta Continua de Poblacion y
la Encuesta Complementaria del Censo. Aun sin consi
derar estos datos, es indudable el avance que se ha teni
do en la medicion del fenomeno migratorio.

Ademas debe recordarse que en los ultirnos quince
afios se ha incrementado la factibilidad de llevar a cabo
analisis mas detallados, pues gracias al avance tecnolo

gico y a que las instituciones productoras han permitido
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el acceso a las bases de datos a nivel registro (como los
casos de los archivos con la muestra de 1% de viviendas
del censo de 1990, con los datos de la Enadid-1992, la
Enadid-1997, la encuesta asociada al conteo de 1995 y
de la Emif) , las estadisticas sobre migrantes pueden
relacionarse directamente, a escala de individuo, de fa

milias, de hogares u otras unidades, con el resto de
variables comprendidas en los cuestionarios empleados,
los cuales dan cuenta de aspectos dernograficos, sociales

y economicos.
Este aumento en cantidad, profundidad ternatica,

calidad y actualidad de la base cuantitativa para mejo
rar el conocimiento del proceso migratorio, aunque se

enmarca en el mejoramiento general de la produccion y

divulgacion de estadisticas que encabeza el INEGI, sin duda
ha respondido ala generalizada aceptacion de la crecien
te importancia que los desplazamientos espaciales de
mexicanos tienen para el desarrollo nacional, en 10 es

trictamente demografico por su efecto decisivo en la re

distribucion poblacional, en 10 economico a traves de las
alteraciones 0 adecuaciones que provocan en los merca

dos laborales, en 10 social mediante los conflictos que se

guramente se evitan por los continuos arribos de millones
de dolares a ciertos lugares y hogares donde otros recur

sos son insuficientes, etcetera.
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La distribucion intrametropolitana de la poblacion y el

empleo, as! como su cambio en el tiempo, son temas de

gran relevancia debido a sus implicaciones para el desa
rrollo urbano. Los patrones del desarrollo de las ciuda
des, tanto en los paises desarrollados como en las naciones
en desarrollo, inuestran gran similitud porque las gran
des areas metropolitanas contienen estructuras descen
tralizadas, multiples subcentros, descentralizacion de las
actividades manufactureras y mayor centralizacion de
las actividades de servicios. Los factores que explican
los cambios en la distribucion interna de la poblacion y

empleo han sido tema de varios estudios y el conocimiento
de estos procesos de cambio debe ser punta de partida
para la forrnulacion e implernentacion de politicas ur

banas. Con informacion de la muestra censal (cuestiona
rio ampliado) del XII Censo General de Poblacion y
Vivienda de 2000, el proposito del presente documento
consiste en analizar la movilidad intrametropolitana en

la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico, bajo dos
perspectivas: J) cambio de lugar de residencia, y 2) mo

vimientos por motivo de trabajo. Los resultados del

* Profesores-investigadores del Centro de Estudios Demografi
cos y de Desarrollo Urbano de El Colegio de Mexico.
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estudio permiten ser punto de partida para una agenda
de investigacion abocada al estudio de los factores que
intervienen y explican el patron y volumen de la movili
dad resefiada.

EXPANSION METROPOLITANA

Y MOVILIDAD RESIDENCIAL

La expansion fisica de las zonas urbanas se presenta de
tres grandes formas: 1) desarrollo continuo en el area

urbanizada; 2)expansi6n sectorial 0 axial, y 3)urbaniza
cion discontinua 0 de saltos de rana. Una ciudad puede
experimentar al mismo tiempo dos 0 las tres formas de

crecimiento, pero en todo caso este se explica por las con

diciones fisicas en los alrededores de la ciudad, por las
politic as de regulaci6n del crec im ien to urbano y

zonificaciones, 0 por la actividad de los desarrolladores

privados 0 individuales (Cadwallader, 1988: 51).
Esta expansion es producto del crecimiento poblacio

nal y de las actividades economicas. Desde el punto de
vista demografico, el tejido urbano se extiende ya sea para
albergar a poblacion migrante, 0 como consecuencia de
la movilidad intrametropolitana de sus residentes. En el

primer caso, el grado de atraccion migratoria de una ciu
dad generalmente se explica por las condiciones, reales 0

ficticias, de su mercado de trabajo (Patridge y Rickman,
2003). Por su parte, la movilidad intraurbana represen
ta cambios en los tiempos de traslado, en las amenidades
del vecindario y en los sistemas sociales; estos cambios
no pueden ser concebidos con una misma funci6n de uti
lidad para todos los miembros de la familia, pero la deci
sion final es asumida por el miembro de la familia con

mayor estatus econornico y social (Chang, Chen y
Somerville, 2003).
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En la perspectiva economica, el incremento en la ac

tividad economica local se logra, en mayor medida, por
la atraccion de nuevas inversiones productivas, aspecto
que se relaciona con la posicion competitiva de la ciudad
(Sobrino, 2004), y que da lugar a la ampliacion cuanti
tativa de su base econornica, 0 a su reestructuracion
cualitativa.

Sea como fuere, la expansion urbana propicia un cam

bio en la distribucion interna de la poblacion y activida
des economicas, generalmente desde el centro hacia la

periferia, asi como transformaciones en su estructura

urbana que van de un patron monocentrico a otro des
centralizado. La movilidad centro-periferia de la pobla
cion y la demanda ocupacional ha dado lugar a una

propuesta teorica y metodologica denominada etapas de

metropoiitanismo, 0 procesos de urbanizacion intrame

tropolitana, y.se refieren a la dinamica de crecimiento de
las distintas partes de una ciudad y que de manera gene
ral se caracteriza por un desplazamiento, primero de la

poblacion y posteriormente de las actividades economi

cas, del centro hacia la periferia.
Las etapas de metropolitanismo se dividen en cuatro

(Busquets, 1993; Suarez-Villa, 1988): 1) urbanizacion 0

concentracion, cuando la tasa de crecimiento promedio
anual (TCPA) de la poblacion en ciudad central supera a

la de la periferia, habiendo, generalmente, un rapido
crecimiento en la expansion urbana y concentracion eco

nomico demografica hacia la ciudad central; 2)suburba
nizacion 0 descentralizacion, cuando la periferia alcanza
una mayor TCPA con respecto a la ciudad central, fase
considerada como tipica en la madurez del fenomeno

metropolitano; 3) desurbanizacion 0 despoblamiento,
cuando la ciudad central registra desde un saldo neto

migratorio negativo, hasta la perdida absoluta de pobla
cion, manifestando la metropoli en su conjunto estabili-
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dad 0 incluso decline, y 4)reurbanizacion ° repoblamiento,
cuando la ciudad central revierte la tendencia negativa
en su TePA, proceso generado en muchos casos por la ins
trumentacion de politicas urbanas para el rescate de la
ciudad central (grafica 1).

Cabe mencionar que estas etapas se refieren a los
cambios intrametropolitanos del patron de distribucion

poblacional, etapas que a su vez se interrelacionan con

las escenificadas por el comportamiento del empleo, iden
tificandose tambien cuatro estadios: J) concentracion,
cuando la TePA de la demanda ocupacional es mayor en

la ciudad central que en la periferia; .2)desconcentraci6n,
cuando la TePA de la demanda ocupacional es mayor en

la periferia que en la ciudad central; 3) estancamiento,
cuando la demanda ocupacional en la ciudad central es

menor en el tiempo 1 con respecto al tiempo 0, y 4) reac

tivacion, cuando se recupera la demanda ocupacional en

la ciudad central.
Las etapas de metropolitanismo y los estadios de la

demanda ocupacional ilustran la transforrnacion del es-

Grafica 1. Etapas de metropolitanismo

- - - - - - TCPA CC -- TCPA periferia
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pacio metropolitano a su interior y se pueden catalogar
como eventos sucesivos de un cicIo del desarrollo metro

politano; en este cicIo, el comportamiento de la demanda
ocupacional esta sujeto a factores exogenos, como la sa

lud de la economia nacional y el desempefio de la base
economica, 0 exportadora, local, y endogenos, represen
tados por la estructura economica local, cambio en el in

greso real de la poblacion y evolucion de las actividades

comprometidas con el consumo local.
El transite en las etapas de metropolitanismo se tra

duce en una estructura urbana con un patron cada vez

mas descentralizado, descentralizacion que obedece a:

1) efectos del incremento en el ingreso familiar, que pro
mueve la demanda habitacional y movilidad residencial;
2) mejoras en los sistemas de transporte, sobre todo del
transporte publico; � creacion de infraestructura vial de
caracter axial' 0 de anillo periferico, elevando la accesi
bilidad de la periferia, pero cuando la ciudad central
cuenta con buen acceso vial a mercados externos, es sig
nificativamente mas competitivo para la retencion de

empleos; 4) oferta de vivienda en la periferia, dada la
disponibilidad de suelo y el menor costo que representa
la urbanizacion de un terreno que la demolicion y recons

truccion de inmuebles. EI costo y la calidad de la nueva

vivienda es una de las causas dominantes en la movili
dad residencial intrametropolitana, y 5) provision cada
vez mas homogenea de servicios publicos a 10 largo de la
mancha urbana, gracias a la busqueda-de economias de
escala en la prestacion del servicio, as! como las nuevas

formas de provision (concesiones 0 privatizaciones).
Cuando los residentes de la ciudad central se mudan

ala periferia de la metropoli, gracias a su oferta habita
cional, se genera en primera instancia la descentraliza
cion dernografica y poco despues la ocupacional; la
desconcentracion del empleo, a su vez, propicia una ma-
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yor descentralizacion de la poblacion, gestandose un pa
tron que se autorrefuerza, ocasionando el decline a largo
plazo de la ciudad central. Una pregunta que emerge es

que tanto debe ser el decline de la ciudad central an

tes de que ocurra su regeneracion y con ella la emergen
cia de la cuarta etapa de metropolitanismo.

ETAPAS DE METROPOLITANISMO

DE LA CmDAD DE MEXICO, 1950-2000

La ZMCM ha experimentado un ininterrumpido proceso
de expansion fisica, abarcando cada vez un mayor mime
ro de municipios metropolitanos. Su proceso de metropo
lizacion inicio en la decada de los cuarenta del siglo xx,
cuando el tejido urbano se extendio hacia el municipio de

Tlalnepantla, en tanto que en los albores del tercer

milenio su area urbana se extiende sobre las 16 delega
ciones del Distrito Federal, 40 municipios del Estado de
Mexico y uno mas de Hidalgo. Estas 57 unidades politico
administrativas conforman la segunda metropoli mas
poblada del planeta y se extiende sobre suelo de tres en
tidades federativas del pais.'

1 La delimitacion de la ZMCM adoptada en el presente documento
es la presentada en ellibro La Ciudad de Mexico en elfin delsegundo
milenio (Garza, 2000) y se obtuvo en funcion de la continuidad de la
mancha urbana e incorporacion de localidades urbanas proximas a esta,
En el Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle
de Mexico la delimitacion abarca las 16 delegaciones del Distrito Fede

ral, 58 municipios del Estado de Mexico y uno mas de Hidalgo (Secre
taria de Desarrollo Social-Gobierno del Distrito Federal-Gobierno del
Estado de Mexico, 1998). Asimismo, un riguroso ejercicio de delimita
cion considerando el caracter urbano de los municipios y los viajes
intermunicipales por motivo de trabajo arrojo una delirnitacion de la
ZMCM compuesta por las 16 delegaciones del Distrito Federal, dos mu

nicipios de Hidalgo y 45 del Estado de Mexico (Sobrino, 2003).
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Teniendo como punta de partida la teoria concentrica
de la estructura urbana, existen varias propuestas para
dividir a la ZMCM en anillos 0 contornos. Algunas utilizan
como variables de analisis discriminatorio la contigui
dad de las unidades politico administrativas (Negrete y
Salazar, 1986; Unikel, Ruiz y Garza, 1978), mientras que
otras se apoyan mas en las fechas de conurbacion (Del
gado, 1990), y otras mas introducen variables asociadas
con la distribucion del empleo, niveles de ingreso de la

poblacion, dinamica dernografica 0 division social del es

pacio (Duhau, 2003; Sobrino, 1993).
Para fines de analisis de largo plazo sobre las etapas

de metropolitanismo registradas y el estudio de corto pla
zo de la movilidad residencial, las 57 unidades politico
administrativas integrantes de la ZMCM en 2000 se agru
paron en contornos espaciales, utilizando las siguientes
variables corrio factores discriminatorios: a) contiguidad
fisica; b)dinamica demografica 1950-2000; c) dinamica de
la demanda ocupacionaI1960-1998, y d)indice de margi
nacion 2000. Con el uso de la tecnica de analisis factorial
se obtuvo una ciudad central y cuatro contornos (mapa 1):

• Ciudad central: delegaciones Benito Juarez,
Cuauhternoc, Miguel Hidalgo y Venustiano
Carranza.

• Primer contorno: delegaciones Alvaro Obreg6n,
Azcapotzalco, Coyoacan, Cuajimalpa, Gustavo A.

Madero, Iztacalco e Iztapalapa y murricipios
mexiquenses de Huixquilucan, Naucalpan, Neza

hualcoyotl y Tlalnepantla.
• Segundo contorno: delegaciones Magdalena

Contreras, Tlahuac, Tlalpan y Xochimilco y mu

nicipios de Atenco, At izap an de Zaragoza,
Coacalco, Cuautitlan, Cuautitlan Izcalli, Chimal
huacan, Ecatepec, Jilotzingo, La Paz y Tultitlan.
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• Tercer contorno: delegaci6n Milpa Alta y munici

pios de Acolman, Chalco, Chiautla, Chicoloapan,
Chiconcuac, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Jaltenco,
Melchor Ocampo, Nextlalpan, Nicolas Romero,
Tecamac, Teoloyucan, Tepotzot lan, Texcoco,
Tezoyuca, Tultepec y Valle de Chalco Solidaridad.

• Cuarto contorno: municipios de Cocot it lan ,

Coyotepec, Huehuetoca, Papalotla, San Martin de
las Pirarnides, Temamatla, Teotihuacan, Zumpan
go y Tizayuca.

En 1950, la ZMCM tenia casi tres millones de habitan

tes, se extendia sobre 11 delegaciones y el municipio
de Tlalnepantla, abarcando una superficie urbanizada de
22989 ha y con una densidad de poblaci6n de 128.4 habi
tantes por hectarea (hab.lha). Para esa fecha, la estruc

tura de la metropoli se componia por una ciudad central

y dos contornos. La ciudad central se integraba por 10
que en ese momento se denominaba Ciudad de Mexico

y que se dividia en 12 cuarteles, los cuales en 1971 se

conjuntaron para erigir las delegaciones Benito Juarez,
Cuauhternoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

La ciudad central estaba rodeada por un primer ani-
110 compuesto por las delegaciones Alvaro Obregon,
Azcapotzalco, Coyoacan, Gustavo A. Madero, Iztacalco,
Iztapalapa y el municipio de Tlalnepantla, en tanto que
en suelo de la Magdalena Contreras se iniciaba la confor
macion del segundo contorno. La ciudad central can

centraba 75.7% de la poblaci6n de la ZMCM, 10 que habla
de la centralidad existente en ese momenta, en tanto que
en el primer contorno vivia 23.6% de los capitalinos y
0.7% en el segundo contorno (cuadro 1).

Entre 1950 y 1970, la ZMCM evidenci6 la etapa de

metropolitanismo denominada de suburbarueacidn 0 des
centralizacidn, siendo que el mayor crecimiento pobla-



Cuadro 1. ZMCM: poblaci6n por contornos, 1950-2000

Contornos 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Valores absolutos

ZMCM

2952 199 5177384 8623157 13886479 14983988 17968895

Ciudad

central 2234795 2832133 2902969 2595823 1930267 1692179

Primer

contorno 695449 2003459 4915524 8202879 7961464 8339445

Segundo

contorno 21955 341 792 804664 2518371 3863557 5533808

Tercer

contorno 569406 1228700 2096668

Cuarto

contorno 306795

Poreentajes vertieales

ZMCM

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ciudad

central 75.7 54.7 33.7 18.7 12.9 9.4

Primer

contorno 23.6 38.7 57.0 59.1 53.1 46.4

Segundo

contorno 0.7 6.6 9.3 18.1 25.8 30.8

Tercer

contorno 0.0 0.0 0.0 4.1 8.2 11.7

Cuarto

contorno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7

Fuente:

censos de poblaci6n y vivienda.
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cional absoluto ocurrio en el primer contorno y el mayor
crecimiento relativo en el segundo anillo, al tiempo de
manifestarse una importante descentralizacion en el pa
tron de localizacion de las actividades industriales y mas
lenta en las comerciales y de servicios. Para el ultimo
afio referido, la ZMCM alcanzo 8.6 millones de habitantes,
en una superficie urbanizada de 68 260 ha y con una den
sidad de 126.3 hab.fha, cifra ligeramente inferior a la de
1950. Las unidades politico administrativas conurbadas
aumentaron a 15 delegaciones y 11 municipios, mante
niendose la existencia de dos contornos en la ciudad
central.

Durante estos veinte afios, la participacion dernogra
fica de la ciudad central se redujo de 75.7 a 33.7%; el

primer contorno la aumento de 23.6 a 57%, habiendose

incorporado a este la delegacion Cuajimalpa y los muni

cipios de Huixquilucan, Naucalpan y Nezahualcoyotl para
complementar su plena formacion, y el segundo contorno

repunto de 0.7 a 9.3%, anexando las delegaciones de
Tlahuac, Tlalpan y Xochimilco y los municipios de Atiza

pan de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlan, Chimalhuacan,
Ecatepec, La Paz y Tultitlan. El primer contorno tam

bien genero mas de la mitad del producto interno bruto
industrial de la metropoli, pero la ciudad central mantu

vo mas de dos terceras partes de la generacion de valor
en el sector comercio y casi 80% del de servicios.

Para efectos de analisis de movilidad, el censo de po
blacion de 1970 permite conocer la poblacion que cambio
de lugar de residencia, segun el tiempo que tenia de vivir
en la delegacion 0 municipio de referencia. Con esta in
formacion se conoce el numero de inmigrantes (poblacion
que en 1965 residia en una entidad federativa distinta al
Distrito Federal 0 Estado de Mexico), asi como una parte
de la movilidad intrametropolitana (movimientos del
Distrito Federal hacia municipios conurbados del Esta-
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do de Mexico y del Estado de Mexico hacia delegaciones
del Distrito Federal). Asi, los movimientos migratorios y
una parte de la movilidad residencial intrametropolita
na en esta etapa de suburbanizacion se caracterizaron

por 10 siguiente: primero, entre 1965 y 1970 los movi
mientos migratorios que terminaron en la Ciudad de
Mexico sumaron 910 823 personas, 10.6% de la poblacion
total metropolitana de 1970. Segundo, las delegaciones
centrales de Cuauhtemoc y Venustiano Carranza, asi
como Gustavo A. Madero y el municipio de Nezahualco

yotl, integrantes del primer contorno, fueron los lugares
con el mayor destino de inmigrantes, todos enos con un

saldo migratorio de mas de 70 mil personas, concentran
do 42.6% de los inmigrantes totales. Tercero, la partici
pacion porcentual de la ciudad central y los dos contornos

en los movimientos migratorios fue practicamente simi
lar con respecto a su peso demografico, por 10 "que la sub
urbanizacion fue producto mas de la movilidad residencial
y menos de la inmigracion, aunque esta ultima haya sido
el soporte del escaso ritmo demografico de la ciudad cen

tral. Cuarto, la movilidad residencial Distrito Federal

municipios conurbados y viceversa totalize 425 173

personas, 10 que significa 4.9% de los habitantes de 1970.

Quinto, la movilidad intrametropolitana fue claramente
del tipo centro-periferia, ya que las cuatro delegaciones
centrales atrajeron tan solo 8.1% de los movimientos con

tra 71.5% del primer contorno y 20.3% del segundo. Sex
to y ultimo, las unidades con mayor atraccion de
movimientos intrametropolitanos fueron, en orden de im

portancia, Nezahualcoyotl, Naucalpan y Tlalnepantla; las
tres en conjunto registraron mas de 60 mil personas de
movilidad intrametropolitana y concentraron 60.9%
de la movilidad total.

El periodo que va de 1970 a 1990 registro la etapa de

metropolitanismo de desurbanizaci6n 0 despoblamiento,
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ya que la ciudad central perdio poblacion absoluta, el

primer anillo registro una tasa de crecimiento demogra
fico por abajo del promedio de la ZMCM y la mayor parte
de la nueva poblacion se asento sobre unidades territo
riales del segundo contorno, e incluso mas alla, al apare
cer desde 1980 un tercer contorno. En 1990, la poblacion
total de la ZMCM sumo 15 millones de habitantes y el area
urbanizada lIeg6 a 130 549 ha, dando una densidad de
117 hab./ha. Es indudable que la marcada disminuci6n
de la densidad de poblacion se explica por la mayor dis

persion relativa de la poblacion, en especial sobre unida
des territoriales del tercer contorno que manifestaban

muy bajos niveles de consolidaci6n urbana. El numero
de unidades territoriales conurbadas se incremento de
26 en 1970 a 43 para 1990.

El despoblamiento ocurrido en la ciudad central pro
picio que su part.icipacion demografica disminuyera de
33.7% en 1970 a 12.9 en 1990. El menor ritmo de creci
miento del primer anillo repercuti6 en una perdida
de participaci6n demografica de 57 a 53.1%. El grueso de
los nuevos habitantes se ubico en unidades politico ad
ministrativas del segundo contorno y a las integrantes
de 1970 solo se sumaron Atenco y Cuautitlan IzcalIi; su

participacion aumento de 9.3 a 25.8%. Por ultimo, el ter

cer contorno comenzo a dibujarse desde la decada de los
setenta y para 1990 se conformaba por Milpa Alta y
los municipios de Acolman, Chalco, Chiautla, Chicoloa

pan, Chiconcuac, Ixtapaluca, Melchor Ocampo, Nicolas
Romero, 'I'ecamac, Teoloyucan, Tepotzotlan, Texcoco,
Tezoyuca, y Tultepec. En 1990 residian en ellos 8.2% de
la poblacion total de la metr6poli.

La etapa de desurbanizaci6n se acompafio, en 10 eco

nomico, con una decada de los ochenta caracterizada por
una profunda crisis econ6mica que trastoc6 seriamente
la estructura productiva de la metr6poli. El producto in-
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terno bruto industrial, comercial y de servicios de 1988

apenas significo 85.2% dellogrado en 1980,10 que signi
fico una disminucion absoluta en poco mas de 38 mil mi
Hones de pesos (a precios constantes de 1993). Dicha
recesion fue mas feroz en las unidades economicas exis
tentes en la ciudad central, por 10 que para 1990 solo
contribuyo con menos de una quinta parte del producto
industrial, poco menos de la mitad del comercial y lige
ramente mas de la mitad del de servicios. Por otro lado,
las pocas nuevas unidades economicas se asentaron pre
ferentemente en el segundo contorno, 10 que le perrnitio
elevar de manera importante su contribucion economi

ca, particularmente en el sector industrial.
Nuevamente, con la informacion censal de 1990 so

bre la poblacion de 5 afios por delegacion y municipio de
residencia y lugar de residencia en 1985, se concluye que
entre 1985 y 1990 arribaron a la metropoli un total de
423 816 inmigrantes, menos de la mitad de 10 ocurrido
cuatro quinquenios atras, pero a diferencia de aquel pe
riodo en donde el destino a 10 largo de la metropoli mos

tro un patron aleatorio, ahora la poblacion que venia de
otras entidades federativas mostro una cierta preferen
cia relativa hacia la ciudad central y segundo contorno,
ya que ambos anillos participaban con 38.7% de la pobla
cion total metropolitana de 1990, pero recibieron 41.8%
de los inmigrantes. En orden de importancia, la delega
cion Iztapalapa atrajo el mayor numero de inmigrantes,
seguida por los municipios de Ecatepec, Naucalpan y

Nezahualcoyotl; estas cuatro unidades recibieron mas de
30 mil inmigrantes, cada una, y concentraron 32.9%
de la inmigracion total.

El monto de la movilidad intrametropolitana Distri
to Federal-municipios conurbados y viceversa ahora su

pero a los inmigrantes, con un total de 586 739, pero su

porcentaje con respecto a la poblacion total de 1990 dis-
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minuyo a 3.9%, frente a 4.9% registrada en el quinque
nio 1965-1970. Esta menor movilidad se puede atribuir,
entre otros factores, a la crisis economica por la que atra

vesaba el pais y la metropoli, obstaculizando el cambio
de lugar de residencia intrametropolitana. Esta movili
dad fue claramente en favor del segundo contorno, en

donde finalize mas de la mitad de los nuevos residentes,
en tanto que a la ciudad central solo llego el 3.7%. La

mayor presencia del segundo contorno se explica por el
amplio peso de Ecatepec, en donde se concentro 25.1 % de
los movimientos totales, con un contrapeso de Naucalpan,
Nezahualcoyotl y Tlalnepantla, unidades del primer con

torno, a donde arribaron otro 23.2% de los movimientos
intrametropolitanos.

Por ultimo, la decada de los noventa mostro la emer

gencia de una etapa de metropolitanismo de reurbaniea
cion, asi como.la plena conformacion del segundo y tercer

contorno y la aparicion de un cuarto anillo. La reurbani
zacion se explica un tanto por la disminucion en el ritmo
de expulsion demografica de la ciudad central, pero so

bre todo por su reactivacion econornica en los sectores
industrial y de servicios. La ZMCM hacia 2000 abarcaba
una superficie urbanizada de 155 038 ha y a pesar de la
emergencia del cuarto anillo, su densidad de poblacion
disminuyo muy poco con respecto a la de 1990, siendo
estas 115.9 y 117 hab'/ha, respectivamente.

La poblacion de la megaurbe alcanzo casi 18 millones
de habitantes en 2000 y su cambio en la distribucion te
rritorial fue similar al de la etapa anterior, es. decir de

perdida participativa en la ciudad central, de 12.9 a 9.4%,
as! como en el primer contorno, de 53.1 a 46.4%; de incre
mento de 25.8 a 30.8% en el segundo contorno, sumando
se a este Jilotzingo para lograr su plena integracion; de
avance significativo en el tercero de 8.2 a 11. 7%, logran
do tarnbien su integracion final con la conurbacion de
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Isidro Fabela, Jaltenco, Nextlalpan y Valle de Chalco So

lidaridad; y de la expansion territorial hacia Cocotitlan,
Coyotepec, Huehuetoca, Papalotla, San Martin de las

Piramides, Temamatla, Teotihuacan, Tizayuca y Zum

pango para iniciar un cuarto contorno que albergo 1. 7%
de la poblacion total de la ZMCM en 2000. Sin embargo, en

10 economico, la reurbanizacion mostro una mejor parti
cipacion de la ciudad central en el sector industrial, a

costa del primer y segundo contorno, y en servicios, en

detrimento otra vez del primer contorno.

En sintesis, la estructura de la ZMCM durante la se

gunda mitad del siglo xx mostro el desarrollo de tres eta

pas de metropolitanismo, al tiempo que conformo

plenamente su primer, segundo y tercer anillo, e inicio el

poblamiento sobre superficie de unidades politico admi
nistrativas integrantes de un cuarto contorno.

MOVILIDAD RESIDENCIAL

INTRAMETROPOLITANA, 1995-2000

Desde el primer censo de poblacion de 1895 se pregunto
a la poblacion su entidad federativa de nacimiento, dato

que perrnitia obtener inferencias sobre los movimientos
interestatales de caracter historico. Los censos de 1970,
1980 y 1990 incluyeron una pregunta sobre la entidad
federativa de residencia cinco afios antes, con 10 que se

podia hacer estimaciones sobre una parte de la migracion
interna, es decir los desplazamientos de la poblacion de
una entidad federativa a otra. En la muestra censal (cues
tionario ampliado) del XII Censo General de Poblacion y
Vivienda de 2000, que se aplico a poco mas de 10 milIo
nes de personas en todo el pais, se incluyeron tres pre
guntas para personas de cinco aiios cumplidos
o mas: 1) hace cinco aiios, en enero de 1995, ;,en que es-
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tado de la Republica 0 en que pais vivia?; 2) l,por que
dejo de vivir en esa entidad 0 pais?, y 3) l,en que munici

pio (delegacion) vivia en enero de 1995? Esta ultima

pregunta permite, por primera vez con informacion cen

sal no solo analizar el conjunto de la migracion interna

(inter e intraestatal), sino tarnbien la movilidad intra

metropolitana.
Con los resultados de las tres preguntas anteriores

se tiene que en 1995 la poblacion de la ZMCM era de
16 880 975 habitantes y de 17 840 048 habitantes en

2000,2 habiendo un crecimiento absoluto de 959 073

personas y una TCPA de 1.1%. Este crecimiento fue pro
ducto de los siguientes componentes de la funcion

compensadora:

Pob 2000 = pob 1995 + crec nat + inm - emi ± (mov int)

Entre 1995 y 2000 el crecimiento natural (nacimien
tos-defunciones) de la poblacion de la metropoli ascendio
a 1 791 517 personas, 10 que significa una TCPA de 2% y
una tasa de fecundidad por abajo del remplazo genera
cional. Por otro lado, el crecimiento social, 0 saldo neto

migratorio (inmigrantes-emigrantes) se ubico en -832444

personas, producto de la atraccion de 632 318 personas,
1.5 veces mas que en el quinquenio 1985-1990, y la ex

pulsion de 1 464 762 habitantes. En otras palabras, la

expulsion neta de poblacion de la ZMCM entre 1995 y 2000
fue equivalente a 4.7% de su poblacion de 2000, habitan
tes que se fueron a residir a otras partes del territorio
nacional.

De los 632 318 inmigrantes, solo 216 147 (34.2%) de
clararon su entidad federativa pero no el municipio de

2 Este manto de poblacion difiere del presentado en el cuadro 1,
porque se obtuvo can los factores de expansion de la muestra censal.
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residencia en 1995. Asimismo, 6 517 declararon haber
vivido en otro pais en 1995 y los 409 654 restantes (64.8%)
contestaron municipio y entidad federativa de residen
cia en 1995. De estos ultirnos, 244972 provenian de 452

municipios urbanos y 164682 de 1075 municipios rura

les. Asi, de los 2 443 municipios existentes en el pais,
1 527 expulsaron al menos una persona cuyo destino fue
la ZMCM.

La mayor cantidad de inmigrantes urbanos provino
del municipio de Puebla con 17 270, seguido por Toluca
con 14 833, Veracruz con 12 204, Guadalajara-Zapo
pan con 10 887 y Oaxaca con 10 694; estas cinco zonas

urbanas fueron las unicas con un volumen de 10 milo
mas personas y concentraron mas de una cuarta parte
de los inmigrantes totales urbanos a la ZMCM. Por otro

lado, de los 10 municipios rurales con mayor volumen de

migrantes a la metropoli, seis corresponden al Estado
de Mexico (Atlacomulco, -Iocotitlan, Morelos, San Felipe del
Progreso, Temascalcingo y Villa Victoria), tres a Vera
cruz (Chicontepec, Papantla y San Andres Tuxtla) y uno

a Puebla (Zacatlan). En conjunto, estos diez municipios
participaron con 13.7% de los inmigrantes rurales a la

ZMCM, siendo San Felipe del Progreso el de mayor volu
men con 4 539 personas.

La movilidad interna, 0 los cambios de residencia in

trametropolitana, sumaron 1 418 565, en los cuales no se

contempla los cambios de domicilio al interior de la dele
gaci6n 0 municipio de residencia. Este monto equivale a

8% de la poblacion de 2000, por 10 que dos de cada 25

personas cambiaron de unidad politica administrativa de
residencia entre 1995 y 20003 (cuadro 2).

3 No se encontraron referencias bibliograficas que permitieran
contrastar este porcentaje con respecto a otras metropolis del plane
ta, y solo se encontro el dato para Taipei, en donde entre 1985 y 1990



Cuadra 2. ZMCM: movilidad intrametropolitana, 1995·2000

Contorno

cc Ic 2c 3c 4c Total

Ciudad

central 32345 119246 67083 22762 871 242307

Primer

contorno 68937 222589 372751 144580 3861 812718

Segundo

contorno 21510 107918 97681 56534 2263 285906

Tercer

contorno 3438 18697 29481 16882 2211 70709

Cuarto

contorno 271 1456 1715 2833 650 6925

Total

126501 469906 568711 243591 9856 1418565

Saldo

·115806 ·342812 282805 172882 2931 0

Fuente:

muestra censal del XII Censo General de Poblacion y Vivienda, 2000.
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Al desglosar la movilidad intrametropolitana por con

tornos, tal y como aparece en el cuadro 2, se observa que
el primer contorno es la zona con el mayor mimero de

expulsores, 0 emimetros, con 812 718, en tanto que el

segundo contorno se caracterizo por atraer el mayor nu
mere de movimientos intrametropolitanos, 0 la mayor

recepcion de inmimetros, con 568 711. Asimismo, la ciu
dad central y el primer contorno manifestaron saldo neto

negativo y a favor del segundo, tercero y cuarto contor

nos. El cambio en la distribucion interna de la poblacion
en la ZMCM se caracteriza, en primera instancia, por un

desplazamiento de pobladores de la ciudad central

y primer contorno hacia el segundo, tercero y cuarto

contornos.

Sin embargo, la apreciacion anterior solo es valida
por el peso demografico del primer contorno (46.4% de la

poblacion metropolitana en 2000), ya que los movimien
tos particulares por anillos tienen el siguiente destino
mas importante: los de la ciudad central se dirigieron
preferentemente al primer contorno y los de este al se

gundo contorno, es decir movimientos centro-periferia;
pero los del segundo, tercero y cuarto contornos manifes
taron un cambio residencial mas representativo hacia su

contorno central mas inmediato, 0 movimientos perife
ria-centro. En otras palabras, la movilidad de residentes
de la ciudad central y primer contorno empujaron hacia
la descentralizacion intrametropolitana, pero los del se

gundo, tercero y cuarto coadyuvaron a la concentracion
dernografica interna (mapa 2).

El comportamiento de las unidades politico adminis
trativas segun el numero de inmigrantes e inmimetros
es un tanto cuanto diferencial, 10 que significa que ellu-

el 30.6% de la poblaci6n registr6 movilidad intrametropolitana
(Chang, Chen y Somerville, 2003: 738).



Mapa 2. ZMCM: movilidad intrametropolitana, 1995-2000
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gar de destino de los inmigrantes no necesariamente
coincide con los lugares de mayor atracci6n de inmime

tros, tal y como ocurri6 en los quinquenios 1965-1970 y
1985-1990 descritos con anterioridad. De los 632 318 in

migrantes, 45.9% se domiciliaron en alguna unidad te

rritorial del primer contorno, sobresaliendo Iztapalapa,
Naucalpan y Nezahualc6yotl en donde llegaron poco mas
de una quinta parte de los migrantes totales; en tanto

que s610 dos unidades del segundo contorno aparecen
entre las 10 con mayor mimero de inmigrantes (Ecatepec
y Tlalpan) y en esa lista aparece tambien la delegaci6n
Cuauhtemoc perteneciente a la ciudad central (cuadro 3).

Por otro lado, el segundo contorno es el de mayor re

cepci6n de inmimetros (40.1%), sobresaliendo Ecatepee,
Chimalhuacan y 'I'ultitlan, en donde concluyo casi 20%
de la movilidad poblacional intrametropolitana. AI igual
que en el quinquenio 1985-1990, Ecatepec se mantuvo

como la unidad politico administrativa con la mayor re

cepcion de movimientos intrametropolitanos.
Como era de esperar, las causas de la migraci6n in

terna y la movilidad intrametropolitana son significati
vamente distintas" (cuadro 4). De la poblaci6n que declare
la causa de su movimiento migratorio, 40.6% se manifes
t6 por la busqueda de trabajo y 16.5% por haber cambia
do su lugar de trabajo; esto significa que las oportunidades
que brinda el mercado de trabajo de la ZMCM, reales 0

ficticias, aun siguen siendo la causa primordial de atrac

cion migratoria, en tanto que la reunion con familiares, 0

4 Los resultados de la pregunta (,por que dejo de vivir en esa

entidad 0 pais? no son del todo convincentes, ya que 25.9% de los

inmigrantes y 37.7% de los inmimetros Distrito Federal-municipios
conurbados y viceversa no presentan causa de emigraci6n. Ademas,
los movimientos ocurridos en el interior del Distrito Federal 0 del
Estado de Mexico tampoco reportan la causa de tal movilidad.



Cuadro 3. ZMCM: principales unidades atractoras de poblacion, 1995-2000

Inmi'grantes Inmimetros

Uni'dad Contorno Total % Uni'dad Contorno Total %

1 Iztapalapa lC 56101 8.9 Ecatepec 2C 116258 8.2
2 Ecatepec 2C 51683 8.2 Iztapalapa lC 114054 8.0
3 Naucalpan lC 43217 6.8 Chimalhuacan 2C 80936 5.7
4 Nezahualcoyotl lC 37395 5.9 Ixtapaluca 3C 76362 5.4
5 Gustavo A. Madero lC 33723 5.3 Tultitlan 2C 69029 4.9
6 Tlalnepantla lC 24214 3.8 Nezahualcoyotl lC 66602 4.7
7 9oyoacan lC 24130 3.8 Gustavo A. Madero lC 57099 4.0
8 Alvaro Obregon lC 23849 3.8 Coyoacan lC 48945 3.5
9 Tlalpan 2C 22958 3.6 Coacalco 2C 43402 3.1

10 Cuauhtemoc CC 21815 3.5 Atizapan de Zaragoza 2C 43291 3.1
Total 339085 53.6 715978 50.5

Ciudad central 72559 11.5 126501 8.9
Primer contorno 289934 45.9 469906 33.1

Segundo contorno 190303 30.1 568711 40.1
Tercer contorno 70891 11.2 243591 17.2
Cuarto contorno 8631 1.4 9856 0.7

Fuente: muestra censal del XII Censo General de Poblaci6n y Vivienda, 2000.
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Cuadro 4. ZMCM: causas de la movilidad poblacional,
1995-2000

Inmigrantes Inmimetros

Causa % Causa %

1 Buscar trabajo 40.6 Otras causas 31.3
2 Reuni6n familiares 19.8 Buscar trabajo 19.2
3 Cambio lugar trabajo 16.5 Reuni6n familiares 18.0
4 Estudios 11.9 Casamiento 0 uni6n 13.8
5 Casamiento 0 uni6n 4.5 Cambio lugar trabajo 8.7
6 Salud 3.8 Estudios 6.1
7 Otras causas 2.8 Violencia 0 inseguridad 1.8
8 Violencia 0 inseguridad 0.1 Salud 1.1

Nota: los porcentajes estan referidos a la poblaci6n que contest6 la

pregunta, por tanto no se incluyen 25.9% de los inmigrantes y 37.7%
de los inmimetros totales que no contestaron la pregunta.
Fuente: muestra censal del XII Censo General de Poblaci6n y

Vivienda, 2000.

la reconforrnacion de familias, aparece como la segunda
causa y con cerca de 20% de los casos. El motivo de estu
dios se ubico en tercer lugar y con una participacion de
mas de 10 por ciento.

En contraste, el principal motivo de la movilidad in
terna fue "otras causas", en donde muy bien se pueden
aglutinar los elementos referidos con el comportamiento
del mercado de suelo y vivienda, los cuales, como se men

ciono al prmcipio del documento, constituyen los facto
res dominantes de los cambios en la dist r ibucion

demografica intrametropolitana.
La descripcion presentada sobre el volumen y distri

bucion territorial de la movilidad residencial intrame

tropolitana en la Ciudad de Mexico en el periodo
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1995-2000 constituye, sin duda, apenas el punta de par
tida para el estudio de este problema de investigacion. A
la fecha ya existen estudios que han aprovechado diver
sas preguntas de la muestra censal para establecer va

riables explicativas e indagatorias de tal movilidad: por
un lado se ha apuntado que los hogares moviles presen
tan un tamafio inferior al promedio de la metropoli (3.3
frente a 4.1 miembros por familia, respectivamente), en

tanto que el tipo de vivienda a la que tienen acceso los
inmimetros tiene una especializacion relativa en vivien
da en arrendamiento y vivienda propia pagandose, ade
mas que el estrato de altos ingresos es el que registra la

mayor propension a la movilidad residencial (Duhau,
2003); por otro lado se ratifica la relacion positiva entre

movilidad e ingreso de la familia, ademas de establecer
la mayor propension al movimiento en aquellos hogares
en donde el jefe de familia trabajaba en una unidad poli
tico administrativa distinta a la de su residencia (Suarez,
2005). Este tema se seguira trabajando al incorporar
nuevas variables socioeconomicas de analisis, por ejem
plo, la trayectoria de la transicion dernografica, la locali
zacion de las actividades economicas y la distribucion
territorial del mercado de trabajo, aspecto que se trata a

continuacion.

MERCADOS DE TRABAJO

Y MOVILIDAD COTIDIANA

El tema de la movilidad ha sido parte central de los estu
dios sobre transporte urbano de personas; los planifica
dares del transporte consideran que uno de los principales
objetivos de cualquier sistema de transporte es facilitar
la movilidad. Bajo este enfoque la disposicion espacial de
los elementos urbanos son considerados como una varia-
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ble exogena; por esto, las propuestas de politica que se

desprenden estan dirigidas especialmente a la mejora del
sistema de transporte en todos sus ordenes (tecnologia,
organizacion, variedad de modos de transporte, etc.) y de
la infraestructura necesaria (vialidades, puentes, tune

les, etc.). El hecho de que se privilegie esta perspectiva
no solo para el transporte urbano sino para el transporte
de personas entre ciudades y entre continentes en el
mundo ha sido objeto de critica debido a las consecuen

cias sociales que la "hipermovilidad" esta provocando
(Adams, 2000).

Recientemente, desde el campo de estudio de 10 urba

no, el tema de la movilidad cotidiana de los trabajadores
ha adquirido una gran importancia; varios trabajos pu
blicados en diversos paises 10 comprueban (Duhau, 2003;
Giulano et al., 1993; Mignot, 2003; Villarreal, s/f). Este
interes se ha redoblado debido principalmente a que un

buen numero de economistas se han dado a la tarea de
entender como la organizacion de las ciudades puede ex

plicar el proceso de crecimiento economico, al mismo tiem

po que se pretende revisar los conceptos centrales de la
teoria economica: rendimientos a escala, competencia
monopolistica, integracion vertical, innovacion tecnolo

gica, difusion de las innovaciones y especializacion inter
nacional. Por otra parte, "las ciudades tambien son

ilustraciones fundamentales de los intereses academicos
mas recientes, tales como la evolucion estructural com

pleja y la autoorganizacion" (Anas et ai., 2000: 1426).
Pero en este marco de renovado interes, la movilidad

solo juega el papel de instrumento a diferencia de como
la consideran los planificadores del transporte. A raiz de

que se sigue comprobando que las ciudades mantienen
una constante expansion espacial y demografica, tam

bien se han encontrado evidencias de que el patron de
crecimiento ha sufrido cambios que permiten afirmar que
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la desconcentraci6n de actividades y de poblacion desde
el centro de las ciudades esta formando nuevos centros

urbanos dentro de la ciudad que al ser subsidiarios de un

centro tradicional donde originalmente se concentraba
la mayor parte de las principales actividades economi
cas, se les ha llamado "subcentros". Existen otros nom

bres para estos subcentros (edge cities, ciudades rurales,
corredores, etc.) dependiendo de la manera en que se for
maron. Cabe agregar que los subcentros son considera
dos como areas donde se concentra una oferta de empleo
equiparable al area en donde se asientan los viejos cen

tros de las ciudades.

FUENTES PARA ESTUDIAR

LA MOVILIDAD COTIDIANA

Antes del censo de poblacion de 2000 ya se habia inten
tado encontrar subregiones significativas de la ZMCM. En
la primera parte de este documento, por ejemplo, se adop
ta un criterio combinado (contiguidad y dinamica econo
mico dernografica), para el estudio de las etapas de

metropolitanismo y movilidad residencial, modelo que

permite evidenciar el cambio centro-periferia en el inte
rior del tejido metropolitano. Otros autores (Delgado et

ai., 1997) comparten la idea de que, para ciertos fines de
analisis, la estructura de la ZMCM se puede dividir en "sec
tores" (central, norte 1, norte 2, norte 3, noreste, oriente
1, oriente 2, poniente y sur). Cabe sefialar que esta divi

sion, por ser anterior a la publicaci6n del censo de 2000,
se construye a partir de algunos elementos urbanos que

permiten delimitar a los sectores metropolitanos (el ani
llo periferico, las autopistas a Toluca, Pachuca, Puebla,
Queretaro y Texcoco, la const.ruccion masiva de
fraccionamientos en el norte, la forrnacion del municipio
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de Cuautitlan Izcalli, el crecimiento explosivo del muni

cipio de Nezahualcoyotl y la construccion de la linea "1\:'
del Metro). Conocida la estructura de la ciudad, cuya guia
son los sectores antes mencionados, hace mas facil efec
tuar diferentes tipos de analisis: si continuan creandose
nuevos macroproyectos (semejantes a Centro Santa Fe y
Pabellon Altavista, entre otros), podemos estar en condi
ciones de prever si se formaran nuevos subcentros 0 se

reforzara la concentracion de actividades, principalmen
te terciarias, en el nucleo central de la ciudad; tambien
es factible utilizar la estructura urbana para contrastar
la con la oferta de transporte.

De manera similar se ha utilizado la regionalizacion
de la ZMCM creada para propcsitos de p larieacion

(Iracheta, 1998a y 1998b). Llama la atencion, sin embar

go, que un trabajo reciente (Villarreal, s.f.) se apoya en

esta regionalizacion, esto es, se retoman los ejes en los

que se aglutinan los municipios conurbados del Estado
de Mexico y se combinan con los contornos (anillos com

puestos de varias delegaciones) del Distrito Federal. En
ese trabajo se da por sentado que la ZMCM tiene un carac
ter policentrico y polifuncional, de ahi que 10 que se pro

pone es verificar la existencia de estos "polos" utilizando

para ella la "movilizacion de la poblacion trabajadora
hacia esos centros de empleo" (op. cit., p. 3); es decir, la
informacion de la muestra censal de 2000 (INEG!, 2000),
le sirve para caracterizar 10 que la autora denornino
"subpolos", mas que para disefiar la propia configuracion
policentrica,

Otra forma de identificar la presencia de subcentros
es mediante la ubicacion de las principales concentracio
nes de lugares de trabajo hacia donde se dirige primor
dialmente la poblacion residente de la ciudad. Esta
informacion la proporciona la muestra censal antes men

cionada cuyos tabulados permiten construir una matriz
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de lugar de residencia y lugar de trabajo de la poblacion
ocupada, por delegacion y municipio; es decir, una vez

hecha la expansion de la muestra es posible ordenar to

das las delegaciones y municipios de la ZMCM (Zona Me

tropolitana de la Ciudad de Mexico) de acuerdo con su

poblacion trabajadora residente y distribuida segun el

lugar de trabajo.
Con este arreglo de la informacion adernas de otras

variables censales de poblacion y variables de los censos

economioos se construyeron agrupaciones de unidades

politico administrativas no necesariamente contiguas
("tipologia de jurisdicciones" les denomina Duhau, 2003).
De este modo, la tipologia se disefia tomando como ele
mento nodal las jurisdicciones (unidades politico admi

nistrativas) laborales y de residencia; en palabras del
autor: "la organizacion espacial del mercado de trabajo"
(op. cit., p. 163). Al proceder de este modo se encuentra la

siguiente tipologia: jurisdicciones centrales, jurisdiccio
nes pericentrales de tipo A y de tipo B y cinco tipos
de jurisdicciones perifericas (populares consolidadas, de
desarrollo informal, de desarrollo mixto, de desarrollo
formal y polarizadas) (op. cit., p. 165). Sobra decir que
cotidianamente unas jurisdicciones atraen y otras expul
san poblacion trabajadora y que, dada la manera en que
se agruparon, las jurisdicciones no necesariamente son

contiguas.
En un trabajo todavia no publicado (Schteingart e

Ibarra, 2004a) se presento tambien una matriz de resi

dencia-trabajo, esto es, una version aproximada de 10 que
seria una matriz de origen-destino de viajes por motivo

trabajo. Practicamente, sin elaboracion alguna, simple
mente agrupando municipios y delegaciones quedaron
integradas varias regiones tomando como criterio la con

tiguidad y la orientacion hacia los accesos carreteros co

nocidos (cuadro 5).



Cuadro 5. ZMCM: matriz residencia-trabajo, 2000

Region de Region de trabajo
residencia D.F. Norte Noreste Este Sureste Oeste Noroeste Total

D.F. 92.50 0.88 0.39 0.53 0.17 0.12 1.08 95.67
Norte 12.79 77.96 3.23 0.30 0.02 0.02 2.89 97.21
Noreste 15.33 4.22 71.03 5.92 0.16 0.05 1.06 97.77
Este 30.63 2.60 1.71 58.50 0.78 0.04 0.81 95.07
Sureste 28.17 1.33 1.26 5.17 59.70 0.01 0.47 96.11
Oeste 16.13 4.11 0.26 0.35 0.00 56.69 19.53 97.07
Noroeste 20.17 13.21 0.53 0.38 0.03 0.39 62.70 97.41

Fuente: muestra censal del XII Censo General de Poblaci6n y Vivienda, 2000.
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En el cuadro se observa como la poblacion que reside
en una region se distribuye entre todas las regiones para
ir a trabajar. De todo, 10 que mas destaca es el hecho de

que la gente que vive en cada region trabaja preferente
mente en esa region. Sin embargo existen varias diferen
cias que merecen sefialarse:

1. La gran mayoria de la poblacion que reside en el
Distrito Federal trabaja ahi mismo (92.5%). Es evi
dente que el gran numero de empleos disponibles
es el factor que influye en este comportamiento.

, 2. Los residentes de la region Norte tarnbien tienen

preferentemente sus lugares de trabajo dentro de
la propia region (72.96%). Dentro de la region,
cabe sefialar que Coyotepec, Huehuetoca, Teolo

yucan y Tepotzotlan muestran una mayor reten

cion de su poblacion trabajadora en relacion con

Tlalnepantla a pesar de que este municipio ofrece
mas fuentes de empleo industrial. Por otro lado,
casi una cuarta parte de la poblacion de esta re

gion debe trasladarse a su trabajo ubicado en la

region del Distrito Federal (principalmente a las

delegaciones del norte del Distrito Federal) y a la

region Noreste (en donde Cuautitlan es un centro

de atraccion),
3. Los lugares de trabajo de la region Noreste se dis

tribuyen en cuatro regiones. La mas importante
es la misma region Noreste (71.03%), pero tam
bien aparecen el Distrito Federal, la region Norte

y la region Este (una proporcion significativa de
la poblacion de la region Noreste trabaja en

Texcoco); es decir las regiones colindantes ejer
cen un significativo poder de atraccion.

4. Como en los casos anteriores, la poblacion de la

region Este trabaja preferentemente en la misma
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region; sin embargo, debe destacarse que los mu

nicipios que sobrepasan el promedio regional de
58.5%, son Texcoco y Chicoloapan; en cambio, en

Nezahualcoyotl mas de la mitad de la poblacion
(54%) tiene su lugar de trabajo en otras regiones
de la ZMCM.

5. El Sureste tiene un comportamiento similar al de
la region Este, pues adernas de la proporcion
de trabajadores que se quedan en la propia region
(casi 60%), otra parte importante (casi 30%) debe
ir a trabajar al Distrito Federal. Conviene agre
gar que dentro del Distrito Federal, la delegacion
mas importante como lugar de trabajo es Iztapa
lapa, la delegacion mas cercana a la region. En
orden de importancia le sigue la Cuauhtemoc, El

municipio de menor retencion relativa en esta

region y en toda la ZMCM es Valle de Chalco Soli
daridad (40%); podria considerarse como "un mu

nicipio dormitorio".
6. En la region Oeste es en la que se observa una

menor retencion relativa de sus trabajadores
(56.69%). Pero, en contraste, en el municipio Isi
dro Fabela casi 70% de la poblacion trabajadora
no tiene que salir de ahi para trabajar.

7. Los trabajadores residentes en la region Noroes
te se dispersan en toda la ZMCM, aunque la region
Este es la menos importante como punta de atrac

cion, 10 que refleja un comportamiento similar al
del resto de las regiones.

8. Finalmente, del cuadro se destaca 10 siguiente: las

regiones a las que menos se acude para trabajar
son la Sureste y la Este. Las caracteristicas so

cioeconomicas de la poblacion y la ausencia de
actividades economicas pueden explicar este fe
nomeno.
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Mapa 30 ZMCM: Principales destinos de los trabajadores
segun region de residencia

Regiones
o Distrito Federal
c::::::J Nor1e

l1li Noreste

D Noroeste
c=J Este

o Oeste

D Sureste

Otra forma de analizar la relacion que existe entre la

delegacion 0 municipio de residencia y lugar de trabajo
es destacar cuales unidades politico adrninistrativas
atraen mas poblacion trabajadora. Con este proposito se

presenta el cuadro 6, en el que aparecen por orden des
cendente las unidades politico administrativas segun su

concentracion relativa de lugares de trabajo. Adicional
mente se agrega una columna de porcentajes acumu

lados con la finalidad de observar directamente cuantas
y cuales delegaciones y municipios atraen una deterrni
nada proporcion de la poblacion trabajadora.



Cuadro 6. ZMCM: destinos de trabajo por orden de importancia, 2000 (en porcentajes)

Delegaci6n y municipio Destinos Acumulado Delegaci6n y municipio Destinos Acumulado

Cuauhtemoc 8.41 8.41 Paz, La 0.70 93.58

Iztapalapa 7.57 15.98 Huixquilucan 0.67 94.25
Gustavo A. Madero 5.96 21.95 Cuautitlan 0.65 94.90

Delegacion no especificada 5.68 27.63 Nicolas Romero 0.66 95.56

Ecatepec 5.64 33.28 V. de Chalco Solidaridad 0.64 96.20

Miguel Hidalgo 4.76 38.04 Tecamac 0.59 96.79

Naucalpan 4.73 42.77 Milpa Alta 0.41 97.20

Tlalnepantla 4.39 47.15 Zumpango 0.39 97.59

9oyoacan 4.13 51.28 Tepotzotlan 0.29 97.88
Alvaro Obregon 3.99 55.27 Chicoloapan 0.23 98.11
Benito Juarez 3.92 59.19 Tultepec 0.22 98.33
Nezahualcoyotl 3.74 62.93 Acolman 0.22 98.55

Tlalpan 3.46 66.38 Teoloyucan 0.19 98.74
Edo. y mun. no especificado 3.08 69.46 Teotihuacan 0.19 99.93

Azcapozalco 3.01 72.47 Chiconcuac 0.15 99.08
Venustiano Carranza 2.97 75.43 Huehuetoca 0.13 99.21
Iztacalco 2.18 77.61 Melchor Ocampo 0.11 99.32
Cuautitlan Izcalli 1.82 79.43 Atenco 0.11 99.43

Municipio no especificado 1.74 81.17 Jaltenco 0.08 99.51



Xochirnilco

1.60 82.77 San M. de las Piramides 0.08 99.59

Tultitlan

1.41 84.18 Coyotepec 0.08 99.67

Atizapan

1.34 85.52 Chiautla 0.07 99.74

Chimalhuacan 1.13 86.65 Nextlalpan 0.07 99.81

Tlahuac

1.05 87.70 Tezoyuca 0.05 99.86

Texcoco

0.97 88.67 Jilotzingo 0.04 99.90

Cuajirnalpa

0.93 89.60 Ternarnatla 0.03 99.93

La

Magdalena Contreras 0.89 90.49 Isidro Fabela 0.03 99.96

Chalco

0.86 91.35 Cocotitlan 0.02 99.98

Ixtapaluca

0.83 92.18 Papalotla 0.02 100.00

Coacalco

0.70 92.88 Surna 100.00

Fuente:

muestra censal del XII Censo General de Poblacion y Vivienda, 2000.
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Del cuadro 6 conviene destacar 10 siguiente:

1. Entre las diez unidades politico administrativas
mas importantes se encuentran siete delegacio
nes (Cuauhtemoc, Iztapalapa; Gustavo A. Made

ro, Miguel Hidalgo, Coyoacan, Alvaro Obregon
y Benito Juarez) y tres municipios (Ecatepec,
Naucalpan y Tlalnepantla), los cuales forman par
te de las tres regiones del norte de la ZMCM

(Noroeste, Norte y Noreste). Este subconjunto ab
sorbe casi 60% de todos los lugares de trabajo.

2. En el cuadro anterior se sefialaba que mas de la
mitad de la poblaci6n del municipio de Nezahual

c6yotl tenia que salir a trabajar a otras regiones.
Sin embargo, tambien atrae trabajadores prove
nientes de otras unidades politico administrati
vas, 10 que le permite ocupar ellugar mimero once.

3. Los ultimos lugares de la jerarquia los ocupan los

municipios mas perifericos y que tarnbien son

los de mas reciente incorporacion a la ZMCM.

4. En relacion con el cuadro anterior sefialabamos
que el municipio Isidro Fabela, de la regi6n Oes
te, retenia una porcion importante de su pobla
ci6n trabajadora, sin embargo, practicamente casi

ninguna persona del resto de la ZMCM acude a

este municipio a trabajar. Podria ser considerado
un municipio autarquico.

5. Tres delegaciones (Cuajimalpa, La Magdalena
Contreras y Milpa Alta) se encuentran en una po
sicion muy rezagada, similar a la de municipios
con escasa actividad economica. Esto sugiere la
necesidad de subdividir al Distrito Federal y con

siderar que estas tres delegaciones se encuentran

en una categoria intermedia; es decir, si supone
mos que son cuatro anillos los que conforman la
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ZMCM a partir de las cuatro delegaciones centra

les, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras y Milpa
Alta pertenecerian al tercer anillo.

Esta manera de organizar los potenciales flujos de

trabajadores en la ZMCM tenia varios objetivos: contras

tar con las lineas de deseo obtenidas con la encuesta de
origen-destino de 1994; evaluar si la oferta de transporte
estaba respondiendo a las nuevas necesidades de trasla
dos originadas por la reconforrnacion de la estructura

urbana; aportar elementos que pudiesen auxiliar en el
disefio de escenarios futuros respecto al crecimiento de
la mancha urbana y a las necesidades de transporte. Es

decir, propositos semejantes a los que se han planteado
otras investigaciones.

REFLEXIONES FINALES

Lapertinencia de la informacion censal (muestra)
para los fines establecidospor las investigaciones
acerca de la existencia de subcentros urbanos

Tomando en consideracion los trabajos antes menciona

dos, aun a sabiendas de que puede haber otros no conoci

dos, resulta evidente que la informacion proveniente de
la muestra censal del XII Censo de Poblacion y Vivienda
esta subutilizada, ya sea porque es muy pronto para apro
vecharla en toda su riqueza 0 porque las limitaciones del
mismo analisis realizado por los autores solo permiten
un uso muy parcial. Al respecto, debemos recordar el
hecho de que por primera vez el censo recaba y procesa
informacion sobre lugar de residencia y trabajo.

Por otra parte, a pesar de reconocer su potencialidad,
muestra un horizonte limitado respecto a dos de los te-
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mas a los que la movilidad esta fuertemente vinculada,
si es que esos temas son desarrollados del mismo modo

que se ha hecho en otros paises: la estructura urbana y el
transporte de personas.

Estructura urbana

En la mayoria de los estudios se acepta apriori la exis
tencia de "subcentros", "subpolos", "sectores" 0 "centros
de empleo" como fenomeno urbano, y se reconoce que los
subcentros son un sintoma de un estadio superior del

proceso de metropolizacion. Por esta razon, una vez iden
tificados por algiin procedimiento, se limitan a describir
los atributos de los subcentros mediante la informacion
censal; asi, se encuentra que algunos de ellos atraen tra

bajadores debido al tipo de actividades econ6micas pre
dominantes y otros, en cambio, se caracterizan porque
los trabajadores residentes en ellos tienen que salir dada
la falta de empleos. Con esta perspectiva es que se

hace referencia a centros de residentes y centros de

empleo. Sobre este subtema merecen hacerse algunas
consideraciones.

a) Debe advertirse primero que en la literatura es

pecializada en economia urbana se hace referen
cia a subcentros de empleo y no de residencia. Pero

respecto a la informacion, esta deberia permitir
construir e identificar los subcentros. Empirica
mente, se ha observado (Anas et al., 1998) que el
empleo fuera del area central de la ciudad es ele
vado y que se manifiestan de manera creciente
economias de aglomeracion en distintos lugares
de la metropoli, 10 que implica la presencia de
subcentros de empleo que atraen trabajadores pro-
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venientes incluso de mas alla de sus limites. Debe
mencionarse que existen muchas otras variables

que condicionan el surgimiento de subcentro de

empleo (tierra disponible, posibilidades de cam

bio del uso suelo a bajo costo, accesibilidad de

transporte, acceso a un pool de trabajo, renta del
suelo, tasas impositivas y regulaciones zonales y
costos de congestion). Habria entonces muchas al
ternativas para especificar ellugar de un nuevo

subcentro. Por otra parte, los trabajadores siguen
alguna conducta respecto a su lugar de trabajo y
de residencia que depende de distintas variables

(ingreso, precio 0 renta de la vivienda, costo de
transporte, disponibilidad de centros culturales y
de entretenimiento, etc.). Si fuera posible estable
cer cuales son las variables en juego para crear

un modelo policentrico, seria entonces factible de
terminar de manera endogena los nuevos subcen
tros, de modo similar a como se construyo el
modelo monocentrico y que sirvio para predecir
el crecimiento futuro de las ciudades. Evidentemen
te, hasta ahora no existe tal modelo, pero tanto este
como los intentos por determinar empiricamente
el numero y la localizacion de los subcentros

requieren de informacion mas desagregada que
la que ofrece el censo. Para comprobar esto ulti
mo es suficiente con mencionar que mucha de la
literatura correspondiente a la economia urbana
en la que se proponen ciertos criterios para iden
tificar uno 0 mas subcentros, se utiliza la densi
dad del empleo y el empleo total en una zona

determinada (Giulano et al., 1993); obvio decir que
la densidad del empleo, por ejemplo, en una uni
dad politico administrativa de la ZMCM carece de

significado dada la superficie tan grande que sue-
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len tener; es decir, se necesita una medida mas

pequefia como las AGEB (areas geoestadisticas ba

sicas), pero la informaci6n solo es representativa
para delegaci6n 0 municipio. 5

b) Analizar el surgimiento de los subcentros como

parte de un proceso urbano de largo plazo hace
necesario contar con una serie de tiempo. Si me

diante algun procedimiento tecnicamente acepta
ble se lograse utilizar la informaci6n de la encuesta

para identificar subcentros, faltarian datos para
otros momentos en el tiempo. Evidentemente, solo
se dispone de la muestra censal de 2000, por 10

que habria que esperar hasta que los censos futu
ros se levanten y se publiquen. Vale la pena des
tacar que a diferencia de Mexico, en Estados Unidos
se recaba informaci6n sobre viajes al trabajo des
de 1960, por 10 que es posible conocer la evolucion

que han experimentado las variables correspon
dientes (lugar de trabajo, medio de transporte,
propiedad y disponibilidad de vehiculos privados,
nivel de ocupaci6n por vehiculo, hora de inicio del

viaje, tiempo de viaje al trabajo, etcetera).

TRANSPORTE URBANO

En estricto rigor la informaci6n de la muestra censal ofre
ce pocos elementos para el analisis de la movilidad de las

5 EI Census Bureau de Estados Unidos distribuye los datos del
Censo de Poblacion y Vivienda de 1990 en series de archives resumi
dos grabados (STF es el acronirno en ingles). En el caso particular de
la informacion sobre el viaje al trabajo se distribuye en la serie STF

3a., con datos en varios niveles de escala geografica: condado, subdi
vision de condado, lugar (place), una porcion de la unidad censal
(census tract/block numbering area) y agrupamiento de estas ultimas.
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personas. No obstante que Ie hemos llamado movilidad
cotidiana a los desplazamientos potenciales entre ellugar
de residencia y ellugar de trabajo, en estricto rigor solo es

una aproximacion de este tipo de movilidad. Conviene,
en consecuencia, plantear los siguientes comentarios:

a) La movilidad esta referida a movimientos reales

y no potenciales. De acuerdo con la informacion
de la encuesta origen-destino de 1994 y con la en

cuesta origen-destino que se levanto entre 2003 y
2004 (Schteingart e Ibarra, 2004b), en cuatro de

legaciones del sur del Distrito Federal no todas
las personas que trabajan necesariamente efec
tuan un viaje sencillo entre la residencia y el tra

bajo. En ocasiones pueden hacer escalas para otros

propositos como, por ejemplo, dejar los hijos en la
escuela 0 realizar compras 0 tramites administra
tivos de alguna indole. Adicionalmente, una per
sona puede tener mas de un empleo, por 10 cual
debe realizar algun viaje entre lugares de traba

jo. Tambien, como seria el caso de algunos acade
micos, no viajan todos los dias al trabajo. En otras

palabras, dadas las condiciones individuales y
familiares que determinan la realizacion de los

viajes al trabajo, representaria un error si se obtu
viera una suma de todos los movimientos poten
ciales entre la residencia y el trabajo y se definiera
como la movilidad de los trabajadores.

b) Es pertinente reiterar que en el censo de pobla
cion y vivienda de Estados Unidos se recaban mas
datos que los correspondientes a los lugares de

trabajo y de residencia (lugar de trabajo, medio
de transporte, propiedad y disponibilidad de ve

hiculos privados, nivel de ocupacion por vehicu-
10, hora de inicio del viaje, tiempo de viaje al tra-



202 EL DATO EN CUESTION

bajo), por 10 que seria recomendable que en el

proximo censo quedaran incluidos.

c) En las ciudades policentricas la movilidad debe
ser examinada en terrninos mas amplios y no

tomar como eje exclusivamente los nodos de em

pleo. Los residentes metropolitanos demandan
accesibilidad a destinos diferentes del trabajo.
Similarmente, es necesario estudiar por que cier
tos nodos no son destinos atractivos para la po
blacion; aspectos como el nivel socioeconomico de la
unidad espacial considerada, la incidencia de deli
tos y pocas instalaciones para el entretenimiento

y la recreacion probablemente influyan en la se

lectividad de los destinos de la movilidad. Por otra

parte, existen evidencias acerca de que los viajes
al trabajo solamente son una parte del total de
traslados cotidianos; por ejemplo, en Estados Uni
dos representan menos de 20% del total de viajes,
participacion que tiende a disminuir. De esto se

desprende que para conocer con detalle la natu

raleza de la movilidad es necesario contar con

encuestas origen-destino.
d) Finalmente, cabe agregar que a falta de una en

cuesta de origen-destino actualizada para toda la
ZMCM, la informacion que ofrece la muestra censal
de 2000 es un buen sucedaneo y que es plausible
efectuar analisis que se utilicen para corroborar
los cambios de la forma urbana 0 para recomendar

algunas acciones en materia de transporte urbano.
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MESA 3:
FAMILIA Y HOGARES

PRESENTACION

DE LA FAMILIA SE HABLA MUCHO ...

JULIETA QUILODRAN*

El tema de la familia esta presente de manera cada vez

mas frecuente tanto en la literatura cientifica como en la

periodistica; en especial, en las revistas denominadas "del
corazon" las cuales quieren, en la actualidad, ofrecer in
formacion mas culta a sus lectores en relacion con los
temas que a estos les interesan.

AI igual que en otros aspectos de la vida intima, las
nuevas situaciones a las cuales se ve enfrentada la fami
lia han salido del circulo de 10 privado y su discusion for
ma parte de las preocupaciones de grupos sociales de muy
diversa indole. No se trata de algo nuevo, la familia siem

pre ha sido importante para la organizacion de una so

ciedad puesto que es la encargada de su reproduccion
biologica y social; de aqui que la percepcion que se tiene
de su funcionamiento esta fuertemente revestida de ideo

logia. Los cambios que ocurren en ella polarizan facil
mente las opiniones.

* Profesora-investigadora del Centro de Estudios Dernograficos
y de Desarrollo Urbano de EI Colegio de Mexico.
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Frente al confuso panorama que a menudo crean los
cambios que ocurren en el seno de la familia, sus estudio
sos deben ser muy cuidadosos con sus afirmaciones. El
hecho de que la familia eonstituya una categoria reeons

truida obliga a poner especial atencion en la informacion

que sirve de base para determinarla; vale decir, las defi
niciones de vivienda, corresidencia y parenteseo con el

jefe de familia reconocido.
Por las razones anteriores y por la abundaneia cada

vez mayor de analisis relaeionados con el tema de fami
lia resulta indispensable haeer un alto y reflexionar aeerea

de la calidad de la informacion sobre la eual estos se

fincan. Debemos estar seguros de la solidez de los datos
que manejamos para que las afirmaciones que hacemos
sean confiables, y con ella las pol:itieas que eventualmen
te se funden en elIas.

Tal como 10 explicita el titulo de este seminario, de 10

que aqui se trata es de discutir sobre el dato; el aeento

esta puesto en su generacion y la calidad del producto
obtenido, aspectos por 10 demas intimamente ligados. La

generacion del dato es un proceso fundamental y com

plejo que hemos dejado un tanto en el olvido quienes nos

dedieamos al analisis de la informacion. Una preoeupa
cion que dominaba el quehacer demografico hasta fines
de los afios setenta y de la eual nos fuimos desligando
con la evolucion y mayor efieiencia que han ido adqui
riendo, basicamente, las oficinas nacionales de estadisti
ca. ElIas se encargan de generar el dato, muehas veces,
como el INEGI, en consulta con los usuarios y luego poner-
10 a disposicion de los demografos y demas analistas cu

yos estudios 10 requieren. En el caso de Mexico podria
afirmarse que hemos depositado nuestra confianza en la
calidad de la informacion que nos entrega el INEGI, reco

nociendo con ello su seriedad. Sin embargo, la calidad
del dato no es sufieiente, la propia evolucion de la socie-
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dad obliga a revisar los datos recolectados asi como agre

gar algunos y suprimir tal vez otros. Esta es una de las
labores primordiales en las cuales debe estar presente el

demografo si quiere realizar un buen analisis demografi
co. Por ella es necesario compartir la forma de generar
los datos incorporando a la discusion a otras institucio
nes generadoras de informacion ademas de los usuarios

cuyo espectro es bastante mas amplio que la academia
sin desmerecer el importante papel que esta debe asu

mir en este proceso.
Hoy en dia las situaciones problematicas se multipli

can 0 al menos incluyen un mayor numero de personas
que en el pasado, 10 cual torna de inmediato mas comple
jos los operativos de produccion de informacion. Si a esto

se afiaden exigencias no solamente en la calidad de la
informacion sino tarnbien en cuanto al numero de varia
bles necesarias para la construccion de modelos, confor
me a la aplicacion de las nuevas metodologias estadisticas
existentes, la tarea resulta realmente ardua.

Celebro la iniciativa de este seminario y espero que
los resultados a los cuales se llegue sirvan no solamente

para mostrar las debilidades de la informacion produci
da, sino tambien para alentar un dialogo permanente
entre instituciones generadoras de informacion pertenez
can elIas al ambito gubernamental, academico 0 privado.
El objetivo es que la informacion recabada sea solida, de
modo que tanto los analisis que de ella se deriven y las

politicas que eventualmente se formulen 10 sean tambien.
Como todos sabemos el hogar y la familia constitu

yen unidades basicas de la sociedad. El individuo vive en

familia y por 10 mismo representa un conjunto que puede
ser analizado desde multiples perspectivas. No se trata

simplemente de una suma de individuos sino de un con

texto, de un espacio donde este, vale decir el individuo,
interactua con el resto de los miembros generando con-
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ductas mediatizadas por la convivencia que son las que
finalmente se traducen en comportamientos "medibles",
cuantificables, en informacion manejable con el fin de
caracterizar el modo de vida de las familias con distintos
atributos.

Existen distintas fuentes de datos ---censos, registros,
encuestas- que permiten reconstruir a las familias. Lo
mas frecuente es que la unidad de levantamiento de la
informacion sea los hogares. De aqui surge la primera
gran pregunta �se estan reconstruyendo las familias de
manera adecuada cuando las unidades de recoleccion de la
informacion -vivienda, hogar- no responden siempre
a definiciones equivalentes? Esta es una de las cuestio
nes que se busca dilucidar en dos de los trabajos presen
tados, los de Marcela Eternot y Paz Lopez. El hecho de

pertenecer cada una de ellas a distintos sectores -la pri
mera al de la generacion de la informacion y-Ia segunda
al de los usuarios de la misma- y que adernas tengan
puntos de vista coincidentes, da mucha fuerza a las criti
cas que realizan. Ambas autoras resaltan los aspectos
conceptuales de las definiciones que sirven de base a la
reco leccion del dato sin menospreciar los aspectos
operativos como tampoco aquellos relacionados con la
carencia que existe a menudo en la documentacion refe
rida a las definiciones adoptadas en el instrumento utili
zado. En terminos actuales "habria que transparentar la

generacion del dato" (Lopez) ademas de asegurar su di
seminacion que es 10 que generalmente se reclama.

A continuacion me referire a algunos de los seiiala
mientos efectuados por las autoras recien mencionadas
con respecto a ciertos elementos clave para la cabal recons

truccion de las familias. Aunque la familia es de las ins
tituciones que estan en cambio permanente, hoy 10 esta
haciendo a ritmo mas acelerado al igual que el resto de
la sociedad. Dado su caracter de celula social basica sus
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cambios impactan la vida publica, la que a su vez influye
en la definicion de los margenes de la vida privada cuyo
ambito natural es la familia. Con esto no estoy afirman
do que existe una "familia natural" sino por el contrario,
que para dar cuenta de la diversidad de modelos de for
macion y organizacion familiar es que necesitamos in
formacion que permita poner en evidencia la existencia
de otros modelos hasta hoy dia considerados como des
viados por no ajustarse al definido como normativo.

En cuanto a las observaciones de las autoras, ellas

pueden reagruparse principalmente en torno a los siguien
tes conceptos: corresidencia, gasto cormin, parentesco.

Las conclusiones 0 interpretaciones de la realidad
pueden ser muy diversas de existir diferencias en las
definiciones de cada uno de estos conceptos. Si no se esta
de acuerdo con respecto a quienes gravitan en torno a un

mismo presupuesto (presupuesto comun) en un hogar,
porque se considera, por ejemplo, como residente a un

ernigrante, es decir, a alguien que no esta presente y en

tonces estamos disminuyendo 0 elevando el ingreso per

capita del hogar, mas si el emigrante envia dinero. Lo
mismo sucederia si en diferentes fuentes se define de ma

nera distinta 10 que se considera como gasto comtin; esto

se agrava, cuando los lazos de parentesco no estan clara
mente establecidos.

En este sentido y limitandonos a las variables demo

graficas, la falta de acuerdo en los conceptos anteriores
es grave pues en definitiva ocultan en cierta forma la
incidencia en la estructura familiar de la dinamica de

mografica. La condicion de proveedor presente 0 ausen

te, de corresidencia de parejas jovenes 0 de personas
mayores dentro de un mismo hogar estarian reflejando
el modo en que la sociedad esta adaptandose a la migra
cion, al incremento de los hijos e hijas solteras que conti
mian allegados al nucleo familiar, asi como a las parejas
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"ensambladas" 0 al envejecimiento producto del alarga
miento de la vida. En realidad existe poca informacion
sobre las nuevas nupcias y sobre las condiciones de vida
de los nifios pequefios y los jovenes, Esta carencia es his
torica pero seria el momento de poner atencion y generar
mas datos acerca de estos ultimos grupos etarios. Las
nuevas modalidades de organizacion familiar con fami
lias monoparentales y ensambladas 0 reconstituidas como

se les suele denominar, obligan a ello. Se trata de una

realidad creciente cuyas consecuencias afectan sin duda
a los conyuges pero viendo al futuro, la gran interrogan
te es el devenir de los hijos de estas parejas y de las que

lleguen a formarse.
Conjuntamente con las coincidencias recien sefiala

das podria decirse que la mayor preocupacion que expre
san estas autoras se refiere a la jefatura de hogar. Es
interesante ver la complejidad que reviste este concepto
impregnado de significados culturales, como la balanza
se puede inclinar hacia el reconocimiento mas frecuente
del hombre como jefe a partir de las reminiscencias 0

persistencias del modelo de familia patriarcal y las
consecuencias que esto acarrea para la tipologia de
las familias.

Sin embargo, es en las conclusiones donde las auto

ras expresan de manera mas clara sus criticas. En ellas
Marcela Eternod se refiere no solamente al tema de la

familia, sino en general a los instrumentos de captacion
de la informacion. Reproduzco los sefialamientos donde
se refiere a que las "encuestas -fuente que hoy utiliza
mos mas que nunca- suelen ser comparadas con otras
sin poner suficiente atencion en su cobertura geografica,
como tampoco en las caracteristicas de la muestra, ni en

las reglas para elllenado del cuestionario, ni la coheren
cia interna de las respuestas/proceso de validacion de la
informacion, ni en las imputaciones realizadas a los da-



DE LA FAMILIA SE HABLA MUCHO... 213

tos. No es frecuente ademas, prestar atencion a los agru
pamientos de variables llevados a cabo". Paz Lopez ter

mina planteandose una serie de preguntas 0 mas bien,
listando las carencias de informacion cuya pertinencia
me parece necesario destacar. En primer lugar, la ur

gencia de definir un cuerpo conceptual que oriente la pro
duccion de informacion sobre los distintos subgrupos de

poblacion que cohabitan en las familias (nifios, jovenes,
adultos, viejos) y luego, la necesidad de contar con infor
macion sociodemografica, residencial, de relaciones de au

toridad y division de roles de acuerdo con el genero,
cuidado de los menores, entre otros. En suma, no presta
mos atencion suficiente al proceso de generacion de la
informacion, el cual no necesariamente esta mal sino

que responde a ciertas condiciones preestablecidas que
deben ser reconocidas por quienes analizan la informa
cion, de modo de no pedirle mas de 10 que pretende 0

pretendio aportar.
La tercera ponencia estuvo a cargo de Fatima Juarez,

quien presento un trabajo que ejemplifica de modo exce

lente los sesgos que puede introducir la no observancia
de las recomendaciones sefialadas en la presentacion de
Marcela Eternot. El trabajo de evaluacion de una encues

ta es arduo y podriamos decir tambien tedioso, y por 10

general estamos urgidos por obtener resultados. Solamen
te cuando estes resultan ser muy diferentes de las tenden
cias observadas en el pasado surge inquietud, y depende
de a quien le surjan se procede a una revision mayor.

Creo como Fatima Juarez que el caso de la EMF resul
ta paradigmatico en cuanto al rigor en la evaluacion de
los datos recabados. El esfuerzo llevado a cabo en este

sentido a mediados de los setenta con la encuesta de
Mexico no ha sido repetido por las subsecuentes, en es

peciallas de los afios noventa. En esta ultima etapa se

privilegio la acumulacion de informacion descuidando
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hasta cierto punta la verificacion de la calidad de la in

formacion, y una de las consecuencias es la que Fatima
Juarez pone en evidencia en esta oportunidad: la subes
timacion de la fecundidad y por ende, de los nacimientos.

Algo que podria considerarse como una simple obsesion

por la precision, se amplifica cuando se trata de uno de
los componentes esenciales del ritmo de crecimiento po
blacional y en el nivel de la familia, del numero de sus

componentes. Una fecundidad mas alta 0 mas baja re

dunda en una dimension mayor 0 menor del micleo fami
liar y una estructura etaria tambien distinta con sus

respectivas consecuencias, aunque el tema de este traba

jo puede aparecer alejado del objetivo de esta sesion tie
ne a mi modo de ver dos ventajas importantes. Por una

parte nos traslada propiamente a la formacion de la des
cendencia, 10 cual nos remite a la dinamica del proceso
de constitucion de la familia, mostrando que los errores

en los datos de las encuestas pueden originarse desde la
captura de los mismos. Por otra parte, nos ofrece una

exposicion detallada del procedimiento "precision de las
historias de nacimiento" ideado por Brans hace mas de
30 alios y su aplicacion a datos recientes de Mexico,
de modo que independientemente de cualquier otra con

sideracion el trabajo presentado por Fatima Juarez con

tribuye al proposito de "medir bien para analizar mejor".
Afortunadamente existen los documentos de respal

do correspondientes al proceso de muestreo y de levan
tamiento de las encuestas cuya revision ha permitido
descartar errores 0 por el contrario, detectar las limita
ciones de la informacion obtenida. Por otra parte, las

metodologias existentes a las cuales recurre Fatima
Juarez, siendo la mas conocida la de Brass (1975, 1978)
muestran que es posible establecer la naturaleza de los
errores en la declaracion de los hijos; vale decir, en

las fechas de nacimiento de estos, las cuales en conjun-
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cion con la edad declarada por la mujer nos proporciona la
edad que ella tenia al nacimiento de cada uno de sus

hijos, en terrninos mas simples, el calendario de su

fecundidad.
Los trabajos presentados en esta sesion y las discu

siones que generaron dejaron en claro la necesidad
impostergable de cuestionar los datos generados en cuan

to a su calidad y adaptacion a las necesidades actuales
de informacion. En este sentido urge revalorizar la infor
macion de las estadisticas censales y de registros vitales

por la riqueza que ofrecen para la reconstruccion histori
ca de los fenomenos y su desagregacion a niveles que no

admiten las muestras de las encuestas cuyas virtudes
son otras. Otras exigencias, recurrentes pero no atendi
das hasta la fecha, se refieren a la necesidad de introdu
cir algunas modificaciones en las estadisticas de estado
civil y censales que nos permitan enriquecer la informa
cion sobre fenomenos que eran poco frecuentes en el pa
sado. Nos referimos al divorcio, separacion y las nuevas

nupcias y sobre otros mas frecuentes pero que no se cap
tan como es el caso de la legalizacion de uniones la cual
presumiblemente aumente en un futuro.

Considero esta reunion sobre el dato en cuestion como

un primer paso en una actividad que debe ser continua,
que debe desarrollarse de manera paralela a muchos otros

esfuerzos por analizar en forma cabal, la realidad demo

grafica del pais. La agenda pendiente es muy amplia y,
para terminar, me permito mencionar un tema que no

podemos seguir eludiendo en Mexico, el de la etica de la
informacion. ;,Se podra seguir preguntando 10 que se de
sea sobre todo en las encuestas y en los censos? i,Los co

mites de etica que ya existen en el sector salud se van a

hacer extensivos a otras areas de la investigacion con

humanos?



 



HOGARES Y FAMILIAS EN LAS FUENTES
REGULARES DE INFORMACION ESTADisTICA

MARCELA ETERNOD ARAMBURU*

INTRODUCCION

El hogar y la familia siempre han tenido gran importan
cia para el conocimiento de la realidad sociodemografi
ca de los distintos grupos que integran una poblacion.
Desde la perspectiva de un Sistema Nacional de Infor
macion adquieren, adernas, la relevancia de ser las uni
dades de observacion y analisis basicas, ya que permiten
la cuantificacion y la caracterizacion de los individuos
agregados en unidades que no solo contextualizan y ex

plican un gran mimero de fenomenos, sino que tambien
hacen posibles la interrelaci6n de distintas perspectivas
de analisis, a las cuales solo es posible acceder teniendo
como unidad primaria el hogar; s610 de esta manera se

conocen y explican un conjunto de aspectos sociales, de

mograficos y economicos.
La generaci6n de informaci6n sociodernografica de

corte estadistico sobre los hogares y las familias tiene
una larga historia y ha sido promovida desde muy dis
tintos ambitos. En consecuencia actualmente se dispone

* Directora General Adjunta de Estadisticas Sociodemograficas,
Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica.
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de informacion empirica sobre el tema que cubre de ma

nera regular los ultimos 25 afios,
El objetivo de este trabajo es comentar algunas de las

precauciones que se deben de tomar cuando se trabaja
con los datos sobre hogares y familias que provienen de
las fuentes regulares de informacion estadistica y alertar
acerca de los aspectos que requieren especial atencion.

LAS FUENTES DE INFORMACION

Actualmente tenemos informacion estadistica sobre

hogares y familias que proviene de diversas fuentes:

censos, encuestas y registros administrativos; ellas con

forman un acervo creciente de datos que desafortunada
mente aun no esta articulado ni en 10 conceptual, ni en

los aspectos tecnico metodologicos. Esto obedece a que
hasta hace muy poco tiempo cada una de las fuentes de
informacion respondia a su propia dinamica, daba cuen

ta de su propia historia y se mantenia y desarrollaba de
manera independiente a otras fuentes.

Una parte muy importante de la generacion de datos
sobre hogares se hacia, y afortunadamente se sigue ha

ciendo, en la Direccion General de Estadistica; muchos
otros datos se generan en otras unidades productoras de
informacion. El concepto de familia censal, por ejemplo,
le permitio al pais tener datos de las unidades domesti
cas desde 1970; las encuestas que se levantaron en hoga
res de manera casi regular desde mediados de los afios

setenta siguen siendo los cimientos de la infraestructura
estadistica del pais.

De la informacion generada por el Instituto Nacional
de Estadistica, Geografia e Informatica (INEGI) resaltan

por su importancia para el tema que nos ocupa las deno
minadas fuentes fundamentales:
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1. Los censos de poblacion y vivienda.
2. Las encuestas regulares en hogares: de ocupacion

y empleo; de ingresos y gastos, de la dinamica de
mografica, etcetera.

3. Las encuestas especiales sobre organizacion do
mestica y sobre relaciones familiares.

A esto hay que aiiadir los datos sobre familias que se

integran mediante registros administrativos y es muy
importante mencionar que, ademas de 10 que genera el

INEGI, actualmente una gran cantidad de encuestas se

levantan en hogares para dar cuenta de un sinmimero
de situaciones: salud, condiciones de vida, bienestar, po
breza, educacion, etcetera. Estas encuestas las realizan
distintas instancias (unidades productoras), obedecen a

fines muy especificos y particulares y, es necesario decir-

10, con frecuehcia tienen sus propios marcos conceptua
les y analiticos.

A continuacion se presenta un conjunto de encuestas

levantadas en hogares por distintas instituciones, con la
idea de presentar un panorama de la diversidad de pro
ductores de datos que captan informacion sobre el tema:

IMSS, El Colegio de Mexico, INI, SSA, Segob, INSP, UNAM,
Sedesol, DIF, STPS, Conapo, entre otras. Algunas encues

tas en hogares:

1. Encuestas de salud.
2. Encuestas de bienestar.
3. Encuestas de adicciones.
4. Encuestas de cultura politica.
5. Encuestas de confianza del consumidor.
6. Encuestas sobre las caracteristicas educativas.
7. Encuestas de pobreza y marginacion,
8. Encuestas de capacitacion.
9. Encuestas de percepciones.
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Adicionalmente hay un conjunto de encuestas dirigi
das a sectores especiales de la poblacion: adultos mayo
res, mujeres, jovenes, mujeres violentadas, nifios y nifias

que trabajan, poblacion indigena, etcetera.
Cada proyecto estadistico tiene su propia base con

ceptual, metodo16gica y tecnica: utiliza sus propias defi
niciones, clasificaciones y agrupaciones; establece sus

criterios operativos y disefia sus esquemas de validez,
coherencia y congruencia de manera independiente; esto,
sin duda, es necesario. Sin embargo, la independencia de
los proyectos de generacion de datos estadisticos impide
su cabal aprovechamiento, el hecho de que los proyectos
de generaci6n esten desarticulados se traduce en dupli
cidades, contradicciones y con frecuencia en sorpresas en

serios cuestionamientos sobre la validez de los datos. En

suma, muchos datos, gran cantidad de informaci6n, pero
poca comparabilidad entre enos.

-

NO HAY RECETAS,
PERO sf ALGUNAS RECOMENDACIONES

Para aprovechar el acervo de datos existentes y poder
trabajar con confianza la informacion sobre hogares y
familias es imprescindible que el analista revise con cui
dado 10 siguiente:

• Definiciones. A veces concentradas en un glosa
rio, pero muchas veces matizadas, complemen
tadas, explicitadas 0 ejemplificadas en manuales,
instructivos, guias de capacitacion, etc. Aqui
hay que tener mucho cuidado con los conceptos
y las denominaciones, con frecuencia en este

tema se nombran de la misma manera cosas di
ferentes.
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• Clasificaciones. Diversas y desiguales. Algunas no

son sino listas poco estructuradas, otras en cam

bio obedecen a criterios muy claros y a delimita
ciones muy claras. Las clasificaciones son parte
de la organizacion conceptual de la informacion e

indispensables para ordenar los datos. La reco

mendacion es conocer las clasificaciones que uti
liza cada proyecto estadistico a profundidad,
identificar, si es que las hay, las diferencias y
tratar de trabajar con las equivalencias que sea

posible establecer, si 10 que se quiere es compara
bilidad.

• Criterios operativos. Conjunto de instrucciones que
se le dan a la estructura operativa responsable de
un levantamiento, que le permiten identificar,
captar y registrar correctamente un concepto. Para
el tema de hogares y familias estos criterios son

fundamentales porque son los que permiten la iden
tificacion de los hogares en el interior de las vi

viendas, y de los miembros de cada hogar 0 familia.
• Criterios para la oaiidacion de la informacion.

Este aspecto se refiere al conjunto de decisiones

logicas que garantizan la coherencia de la infor
macion, se deben conocer estos criterios y tam

bien sus frecuencias.
• Criteriospara lapresentacion de resultados. Dan

cuenta de un conjunto de decisiones que toma el

productor de la informacion para presentar sus

datos; preguntas como: como se agrega la infor

macion, por que se seleccionan determinados cru

ces de variables y no otros; que se presenta a

detalle y que no; que primero y que despues.

Esta revision es indispensable aun cuando los datos

provengan de la misma fuente; cuanto mas cuando los
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datos que se usen en 0 para el analisis provengan de dife
rentes fuentes.

DIFERENCIAS ENTRE LAS FUENTES

De la revision de la documentacion de censos y encues

tas se desprende que existen diferencias conceptuales,
metodologicas y operativas en las fuentes de datos
de hogares y familias, aunque en realidad muchas de
ellas son explicables, no dejan de ser diferencias con

siderables.
Estas diferencias obedecen, como ya se menciono, a

los distintos marcos conceptuales que permiten la capta
cion de los datos, a los criterios de agrupamiento, a las

clasificaciones, entre otros muchos aspectos que se de
ben tomar en cuenta antes de utilizar los datos. Las dife
rencias tienen que ver con los antecedentes y con la
evolucion de cada uno de los proyectos estadisticos, es

decir, con su propia historia. Con frecuencia se habla solo
de los problemas de comparabilidad y sobre la desarticu
lacion de las fuentes, sin considerar que hasta hace muy
poco tiempo se empezo a pensar en un Sistema Nacional
de Informacion Estadistica que vinculara censos y en

cuestas, los primeros como ejes estructurales para la pro
duccion de datos por medio de las encuestas, y estas
profundizando en las cuestiones de mayor interes.

Por 10 anterior, al consultar 0 usar la informacion es

tadistica sobre los hogares es preciso tener presentes las
diferencias en las definiciones y en los procedimientos
para poder comprender que dice un conjunto de datos y

que dice otro, como se deben usar unos y otros y, como se

puede aprovechar toda la informacion en su conjunto.
Sin tratar de ser exhaustiva y centrando la atencion

en los hogares, hay una serie de aspectos que deben cui-
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darse cuando se trabaja con las fuentes regulares. La

captacion de los datos sobre los hogares inicia general
mente con la identificacion y delirnitacion del numero,
tipo y clase de vivienda, prosigue con el registro de las
caracteristicas de la vivienda, con la identificacion de los
residentes habituales de la vivienda, la delimitacion de
los hogares y la ubicacion de cada uno de los miembros
en uno 0 mas hogares. Esto que se dice tan claro tiene
muchas variaciones operativas.

Muchas veces se levanta informacion por vivienda y
se identifica como hogar, el jefe 0 jefa del hogar se asume

como de la vivienda y con frecuencia se subestiman ho

gares unipersonales ya que se le da la categoria de miem
bros del hogar a personas que comparten la unidad de
residencia. A veces el cuestionario es por hogar y no por
vivienda y se atribuyen los datos de la vivienda a los ho

gares; en muchos proyectos de recoleccion de informa
cion esta situacion es comun, pero no es grave desde la

perspectiva del dato, ya que en alrededor de 95% de las
viviendas hay un solo hogar.

La idea es que se identifique bien la vivienda, el ho

gar y la unidad familiar de residencia en campo, pero
tambien que el usuario de los datos sepa como se llevo a

cabo esta identificacion.

VIVIENDA, HOGAR Y FAMILIA

La vivienda y el hogar son conceptos estrechamente re

lacionados, con frecuencia se confunden ya que la distin
cion espacial y la antropologica se interceptan. El usuario
de los datos debe identificar si su fuente distingue 0 no el

concepto de vivienda y hogar, si solo capta vivienda, 0 si
solo capta hogares. Para ella son basicos los siguientes
conceptos:
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• Vivienda: particular 0 colectiva y criterios para
identificarlas y delimitarlas.

• Tipo de vivienda: casa sola, departamento, vecin
dad, etcetera.

• Concepto de hogar: criterio del gasto comun, de la
"oHa comiin".

• Tipo y clase de hogar.
• Miembros del hogar: trabajador domestico y

huesped,

La pregunta que se debe contestar es lcomo identifi
ca esta fuente a las viviendas, como las delimita, que
criterios utiliza (entrada independiente, tipo de construe

cion, uso de la vivienda) y como la caracteriza?

Diagrama 1

r

-

Miembro del hogar
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Otro de los aspectos que merece atencion especial
porque son distintos entre las fuentes de informacion es

el de parentesco; por ejemplo, algunos proyectos de gene
racion de datos consideran que los parentescos por cos

tumbre no deben incluirse, otros deciden que si; y dado

que es con base en los parentescos que conviven en el
interior de cada hogar como se define el tipo y la clase de

hogar, bajo la misma denominacion "hogares familiares"
se tienen diferentes situaciones y composiciones.

Por 10 anterior es muy importante conocer quienes
son las personas emparentadas en cada proyecto, que
relaciones permite el emparentamiento y cuales no:

• Consanguinidad.
• Adopcion.
• Afinidad,
• Costumbre: padrino, comadre, ahijado.
• Amigos.
• Vecinos.
• Otros.
• Trabajadores domesticos (neutros).
• Huespedes, abonados, otros.

Estas diferencias entre las fuentes en relacion con el

parentesco de los miembros del hogar se reflejan en los
montos de hogares familiares y no familiares y por su

puesto en los tipos y clases de cada hogar. Hay fuentes
en donde los huespedes son parte del hogar y hay otras

en las que conforman un solo hogar dentro de la unidad
de residencia: la vivienda.

En suma, hay diferentes prioridades conceptuales en

las encuestas con respecto a estos criterios, las cuales se

deben conocer y tener en cuenta para el analisis, ya que
dependiendo de estas prioridades se conforman 0 no de
terminado tipo de hogares:
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Diagrama 2. Distintos criterios para organizar
las relaciones de parentesco

-- - - - -�

Relaciones por costumbre

I
No parientes

•

Parientes

Hogares ampliados Hogares compuestos

Diagrama 3. Vivienda, hogar y familia

Farniliares d
sirviente

Sirvientes ···i;;;;,iI¢lI
No parientes

1
, No parientes

Jefe(a) + trabajador
, dornestico

Persona sola

• La corresidencia que hace iguales a los miembros
del hogar con los ocupantes de la vivienda.

• Al gasto comun: o11a comun, luz, agua, gas, telefo
no; criterios incluyentes, versus criterios excluyen
tes, que provoca que en algunos proyectos se
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Diagrama 4

Vivienda con mas de un hogar

Hogar(es) pnncipahes)

I

I I

La dimension

dernoqrafica
La dimension

sociolcqica

conformen los hogares con unos criterios y en otros

estes cambien.
• Al reconocimiento del jefe(a) y al parentesco.

EL PROBLEMA DE LA JEFATURA DEL HOGAR

Desde hace mucho tiempo hay una discusi6n bastante
seria can respecto al concepto de jefatura del hogar. La
discusi6n se centra en si debe haber 0 no un jefe de ha

gar, en si la jefatura es compartida y en la alternativa de
utilizar a una persona de referencia con respecto a la cual
se capte el parentesco de los demas. El problema no es

menor para las fuentes productoras de datos, ya que hay
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criterios mas faciles de instrumentar que otros, mejor

posicionados 0 alternativos.
Aunado a 10 anterior existe el problema de los sesgos

de genero y de la realidad cultural de muchos grupos so

ciales que orientan la captaci6n de la jefatura. La pre

gunta que se debe responder en todos los casos es i,para
esta fuente quien es elllajefa? .;,C6mo se identifica? lCua
les son los criterios para identificar a la jefatura?

Estas preguntas permiten conocer si la fuente utiliz6
uno u otro criterio y que efecto puede tener esa decisi6n
en los datos de hogares. Actualmente las fuentes utili
zan alguno de los siguientes criterios:

• El criterio del jefe(a) reconocido, puede ser 0 no

un residente habitual, pero es eljefe de ese hogar.
Si es un residente habitual se trata de un jefe pre
sente; si no, se trata de un jefe ausente, cuya au

sencia puede ser temporal 0 permanente.
• El jefe(a) por edad.
• El jefe(a) econ6mico.
• EI 0 la responsable de la vivienda.
• La jefatura mancomunada.
• Combinaci6n de algunas de las caracteristicas

anteriores.
• Una persona de referencia.

En suma, en las fuentes regulares hay una gran di
versidad de criterios para la captaci6n del jefe(a) del ho

gar: jefe(a) presente; ausente: temporal 0 definitivo, jefe
por mayores ingresos, edad, responsabilidad por la vi

vienda, mayor autoridad en la toma de decisiones 0 com

binaciones de estos atributos.
Dicho en otras palabras, las fuentes regulares de

datos carecen de criterios uniformes para captar a la per
sona sobre la que presuntamente se articulan los paren-



HOGARES Y FAMILIAS EN LAS FUENTES REGULARES 229

tescos y gravita la organizacion del hogar y por ende su

clasificacion, tipologia y cornposicion. Esto obliga a cono

cer muy bien como se estructura cada hogar en las dis
tintas fuentes.

LOS HOGARES Y LA COMPOSICION
DE PARENTESCO

Normalmente, una vez que el informante reconoce como

jefe(a) a uno de los miembros del hogar, debe indicar la
relacion 0 vinculo que los demas tienen con el, A partir
de esto las fuentes establecen la clasificacion de los ho
gares por tipo y clase para dar cuenta de la composicion
del hogar: presencia de varias generaciones, miembros
adicionales provenientes de la red de parentesco mas
amplia, no parientes que interactuan con el hogar, entre

otras situaciones.
Uno de los problemas mas graves es que no todas las

fuentes tratan de captar de manera detallada el paren
tesco (esto impide la reconstruccion de los hogares para
fines de comparabilidad, situacion que no se resuelve ni
aun teniendo acceso a la base de microdatos 0 a los regis
tros individuales). El usuario debe tener muy claro cuales

parentescos se captan y como se agrupan. Cuando las fuen
tes solo captan jefes y jefas; esposas y compaiieras as! como

hijos e hijas, los analisis son muy limitados y se centran

en el concepto de familia nuclear. Cuando la base de datos
tiene los hogares codificados, clasificados y ya tipificados,
es muy importante conocer 10 que hay al interior. Muchos
de los mas desacertados argumentos sobre la evolucion de
los hogares en Mexico tienen su origen en las diferencias

subyacentes al interior de las clases de hogar.
No hay que olvidar que entre las fuentes se denomi

nan con el mismo nombre situaciones diferentes y com-
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posiciones de parentesco distintos. Cuando se habla de

hogares ampliados en una encuesta y en otra, con fre
cuencia se esta hablando de distintas composiciones de

parentescos; hay diferente tratamiento para los herma

nos, los padres 0 suegros, las abuelas, etcetera.

LOS PARENTESCOS PERDIDOS

Como ya se sefialo, si en la fuente el parentesco no se

capta 10 mas desagregado posible, el analisis que se pue
de hacer es muy limitado: tipo, clase y composicion del

hogar se yen seriamente afectados. Pero no solo ocurre

eso cuando no se capta el parentesco desagregado, se mez

clan un gran mimero de situaciones que casi siempre son

las que explican el funcionamiento de los hogares.
En varias encuestas una vez que se tiene 'el tipo y la

clase de hogar se eliminan los parentescos de cada perso
na, no se sabe ya quien es quien en el interior del hogar y
que papelle toea desempeiiar. Esto ocurre generalmente
en las encuestas que no tienen el proposito de trabajar
con los hogares, pero que los requieren para garantizar
cobertura y permitir el control de los operativos.

Quiza las encuestas mas desperdiciadas, en relacion
con los hogares que visita trimestre a trimestre, son la
Encuesta Nacional de Empleo Urbano y la Encuesta
Nacional de Empleo, encuestas que teniendo como uni
dad de captacion el hogar, no presentan datos en este
nivel y donde la conformacion de los hogares por tipo y
clase es muy cuestionable.

En otros casos, los productores deciden conservar solo

algunos parentescos (en general los que consideran mas

importantes, frecuentes 0 explicativos 0 los que son uti
les para los analisis previamente decididos): padres-sue
gros, yerno-nuera, por citar un par de ejemplos; los demas
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parentescos se agrupan en un gran saco denominado
"otros parientes" donde da 10 mismo si son sobrinos, bis
nietos 0 tatarabuelos.

Aqui 10 recomendable es pedirle a las fuentes que cap
ten el parentesco 10 mas desagregado posible y que asi 10
conserven en las bases de datos, para poder reprocesar
mas tarde los datos.

Otro de los problemas que debe tener presente el
analista es que con frecuencia se asignan incorrectamente

algunos parentescos, ya sea por limitaciones de las clasi
ficaciones, ya sea por problemas del informante, ya sea

por descuidos del encuestador. El problema de las clasifi
caciones es bastante serio, una clasificacion incompleta,
limitada 0 mal estructurada llevara a muchos parentes
cos no especificados, 10 que se traduce en hogares no es

pecificados y por 10 tanto mal clasificados.
Los problemas con el informante son muy conocidos,

en las viviendas con mas de un hogar 0 en los hogares
que tienen complejas redes de parentesco, el tipo de ho

gar y su clase tienen muchas probabilidades de variar

dependiendo de quien sea el informante. Es muy conoci
do el caso del hogar donde indistintamente la esposa del

jefe 0 su nuera daban la informacion; cuando la daba la

esposa, la nuera era una no pariente del jefe "la trabaja
dora domestica" y cuando la daba la nuera, los codifica
dores tenian que codificar "bruja" porque ese era el

parentesco que declaraba la nuera en relaci6n con su sue

gra, quien a su vez era la esposa del jefe.
Hay una gran cantidad de parentescos que requieren

de una validacion cuidadosa:

• 'I'io del yerno de la jefa del hogar.
• Primo de la cuiiada de la esposa del jefe.

Dependiendo de los criterios que se hayan estableci
do, el primer caso puede quedar como tio, como yerno,
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como no pariente 0 como no especificado. Si la codifica
cion no es cuidadosa 0 los criterios son incompletos, estos

casos se pueden resolver 0 mejor dicho, mal resolver de
muchas maneras.

.

Por otro lado son muchos y muy diversos los proble
mas que causan los parentescos no especificados, ya que
de la cabal declaracion de todos y cada uno de los paren
tescos depende la clasificacion del hogar y su tipologia,
Aqui se le recomienda al usuario que indague que hay
detras de cada clase de hogar, ya que con frecuencia las
diferencias entre las fuentes tienen -al menos- parte
de su explicacion en el manejo de los no especificados.

En suma, cuando se trabaja con distintas fuentes de
informacion sobre hogares y familias se debe tener pre
sente la falta de comparabilidad en los tipos y clases de

hogar; de hecho es n€cesario cuidar muchos matices teori
co metodologicos y tecnicos cuando se habla de hogares:

• Familiares y no familiares.
• Nucleares, ampliados, compuestos, de corresiden

tes y unipersonales.
• Ampliados, extensos y compuestos.
• Extensos de otros parientes, extensos mixtos, de

otros parientes y no parientes.
• Los hogares no especificados y el parentesco no

especificado.

En todos estos casos hay que analizar 10 que hay den
tro de estas categorias.

COMENTARIOS FINALES

La revision de los censos y las distintas encuestas se rea

lizo teniendo presente que para brindar informacion so-
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bre los hogares y las familias se debia cumplir con al
menos uno de estos requisitos:

• Establecer la convivencia cotidiana basicamente

por la identificacion de los residentes habituales
de la vivienda .

• Asentar la existencia de un grupo de personas gra
vitando alrededor de una organizacion domesti
ca, principalmente a partir de que compartan 0

no un presupuesto comun en principio para la ali
mentacion de los integrantes del grupo.
Identificar el vinculo 0 lazo de union entre las per
sonas mediante su parentesco con el jefe(a) del

hogar 0 su equivalente.

De la revision realizada se desprende que las encues

tas presentarr notables diferencias entre si, 10 que imp li
ca limitaciones importantes para la comparabilidad y

complementariedad de la informacion.
Para un adecuado manejo de la informacion es nece

sario conocer muchos aspectos: la cobertura geografica,
la precision y el tamafio de la muestra, las reglas de 11e
nado del cuestionario, la declaracion del informante y el

proceso de tratamiento de la informacion recolectada en

campo, la validacion, la imputacion, los agrupamientos,
etcetera.

Por 10 anterior, no basta con disponer de las bases de

datos; es preciso contar con la documentacion del proce
so de generacion, incluyendo el tratamiento de la infor
macion captada, es decir los criterios y procedimientos
utilizados para dar limpieza y congruencia a la informa
cion recolectada en campo, con el proposito de poder en

tender 10 que hay detras de cada fuente.
Ademas, la informacion que brindan muchas de las

encuestas no es explotada desde la perspectiva del hogar
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porque no se prepara la informacion desde este enfoque.
En muchos de los informes sobre encuestas no se inclu

yen datos de hogares, ni se puede trabajar con esta uni

dad de analisis.
De 10 anterior se desprende que es necesaria una es

trecha colaboracion entre productores y usuarios; es in

dispensable mejorar la comunicacion entre unos y otros

para hacer un mejor uso de los acervos de informacion

disponibles y para mejorar la calidad de los datos. Se
necesitan generadores comprometidos y usuarios criti

cos y propositivos, para que entre ambos construyan un

solido sistema de informacion estadistica que permita
conocer con mayor profundidad la realidad mexicana.
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LA INFORMACION DE ROGARES
Y FAMILIAS EN LAS FUENTES

REGULARES DE INFORMACION:
UNA REFLEXION SaBRE LA DEMANDA

EMERGENTE DE DATOS GENERa SENSIBLE

MA. DE LA PAZ LOPEZ*

INTRODUCCION

Hasta ahora 19S censos de poblacion y las encuestas en

hogares constituyen las fuentes de datos por excelencia

para conocer la estructura y composicion de los hogares
y las familias, asi como para caracterizar el espacio resi
dencial donde estos se asientan. Dado ellimitado nume
ro de preguntas que contienen los censos de poblacion y
vivienda y ellargo periodo de tiempo que ocurre entre un

levantamiento y otro, el uso de la informacion sobre es

tos temas suele ser limitado. No obstante, esta fuente de
datos continua sirviendo como referencia conceptual obli

gada, en estos temas, para otras fuentes de datos en pe
riodos intercensales.

En los afios recientes se ha desatado una presion de
los usuarios hacia las oficinas de estadistica en los pai
ses de la region de America Latina, para que reconsideren

algunos de los procesos de generaci6n de informaci6n es

tadistica sociodemografica en las fuentes de datos cita-

* Consultora, UNIFEM.
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das, sobre todo frente a la emergencia de demanda de
datos genero sensibles. Una parte importante de esta de
manda se desprende de los hallazgos de los estudios
de genero acerca de las transformaciones' que han teni
do lugar en la dinamica y composicion de los hogares y
las familias y en los papeles desempeiiados por hombres
y mujeres en la vida cotidiana.

Muchos de estos hallazgos se centran en los efectos
sociales en las condiciones de vida y vivencias de las muje
res en el ambito domestico. Es a partir de la constatacion
de estos cambios que afectan la vida cotidiana que se

replantea la necesidad de abordar la generacion estadis
tica desde otras perspectivas.

La comprension de las transformaciones que han te

nido lugar en el seno de la vida intima a partir de inves

tigaciones academicas, asi como los hallazgos generados
por los estudios de la condicion social de las inujeres exi

gen cada vez mas el registro de una serie de eventos y
fenornenos que hasta hace muy poco habrian sido consi
derados inviables en los proyectos estadisticos oficiales.
Usualmente, tanto los censos como las encuestas de mues

treo proveen poca 0 nula informacion de las dinamicas
familiares, las relaciones y roles de genero, la toma de
decisiones, el acceso a recursos economicos. Apenas en

fechas recientes se ha empezado a producir en el pais
informacion sobre la violencia hacia las mujeres y el uso

del tiempo en el ambito hogareiio y en el extradomestico,
por citar solo algunos de los topicos ausentes 0 muy esca

samente tratados en nuestras estadisticas regulares
nacionales.

1 De acuerdo con Giddens (1999)
"

... de todos los cambios que ocu

rren en el mundo, ninguno supera en importancia a los que tienen

lugar en la vida privada -en la sexualidad, las relaciones, el matri
monio y la familia".
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En este contexto, este trabajo plantea una serie de
reflexiones e interrogantes en torno al tratamiento que
se hace de la informacion de hogares y de vivienda, asi
como de algunas definiciones utilizadas. Tambien se ex

presan algunas sugerencias acerca de las clasificaciones
de las unidades domesticas, utilizadas tradicionalmente

por las fuentes regulares de informacion para la divulga
cion de resultados, y se exponen algunos puntos de vista
de las implicaciones de las limitaciones de la informa
cion sobre la cornprension de la vida hogarefia,

LOS CONCEPTOS DE HOGAR Y FAMILIA

El hogar ha sido entendido como el ambito social e inti
mo donde los individuos comparten una unidad de vi
vienda y organizan actividades indispensables para su

reproduccion sobre la base de un fondo comun (concepto
de unidad domestica). Por su parte, la familia es conside
rada como una institucion conformada por individuos que

guardan entre si relaciones de parentesco (por consan

guinidad, afinidad 0 costumbre) moldeadas por normas

y practicas sociales que trascienden el espacio de la resi
dencia. La familia y el hogar se consideran como amoitos
de relaciones sociales en los que interacttian hombres y

muferes de distintas edades en una convivencia que
involucra relaciones afectioas, de poder y de autoridad,
ast como ambientes emocionales compartidos, derivados
de intercambios solidarios pero tambien de con/lictos de
interes. Dada la naturaieza de los otneuios y las relacio
nes que unen a sus miembros, conforman ademds contex

tos heteroeeneos. Es precisamente en este sentido que los
estudios de genero han contribuido a elaborar una nueva

vision de la organizacion familiar y domestica, en la me

dida en que analiza de manera critica las relaciones que
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se gestan y reproducen en su interior y plantea la necesi
dad de incorporar nuevos temas, al tiempo que trastoca

interpretaciones de la interaccion de los miembros del

grupo domestico.
La produccion estadistica ha posibilitado, por un lado,

evidenciar el efecto de los cambios dernograficos sobre la
estructura, tamafio y composicion familiar y domestica

(el descenso de la fecundidad y la mortalidad); por otro,
ha permitido delinear algunas de las transformaciones
culturales que han dado lugar a cambios en los patrones
de conyugalidad y en la formacion y recomposici6n de las
unidades domesticas. No menos importante ha sido la
documentacion de la creciente participacion de las muje
res en el mercado de trabajo.

Aunque los censos y las encuestas en hogares no defi
nen explicitamente 10 que se entiende por familia resi

dencial, cuando se alude a la familia se entiende el

conjunto de personas unidas por relaciones de parentes
co (sangre, adopcion 0 matrimonio) que hacen vida en

comun bajo un mismo techo; es decir, el "jefe de la fami
lia 0 el hogar", y los parientes que viven con el. En estas

unidades, por 10 menos uno de los miembros guarda al

guna relaci6n parental con el jefe de la unidad domesti
ca, reconocido como tal por los demas miembros del grupo
(aunque generalmente este reconocimiento suele hacer-
10 el informante, como se vera adelante). Esta identifica
ci6n conlleva una carga subjetiva que imp ide precisar el
volumen de hogares jefaturados por hombres y mujeres,
por ejemplo.

La reconstrucci6n que se hace de los hogares y de las

familias, a partir de los censos de poblaci6n y las encues

tas en hogares, por el personal de las oficinas de estadis
tica, suele ser considerada como un proceso sencillo y
rutinario, desde su captaci6n hasta el procesamiento para
la generaci6n de variables y tabulaciones que ponen en
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manos de los usuarios. En cambio, para estos ultimos,
los datos de hogares y familias contienen dos tipos de

problemas: por un lado, suelen resultarles limitados

porque no dan cuenta de la compleja red de interacciones

que se dan en el interior de los espacios residenciales, y,

por otro, presentan dificultades de comparaci6n entre con

ceptos, en el tiempo'' y entre fuentes de datos. No obstan
te este tipo de dificultades, los datos que proveen las
encuestas en hogares y los censos de poblaci6n han per
mitido esbozar la asociaci6n de comportamientos de la

dinamica, estructura y condiciones socioeconomicas de
la poblacion con las conductas individuales, mediadas

por las formas de organizaci6n domestica y familiar en

las cuales interactuan los individuos, posibilitando plan
tear nuevas interrogantes que podrian alimentar la pro
ducci6n estadistica.

En Mexico- se han realizado importantes trabajos so

bre la composicion y procesos familiares con datos prove
nientes de muestras subnacionales 0 estudios de caso,
tanto en ambitos urbanos como rurales." A partir de ellos
ha sido posible ver los datos producidos por los censos y
encuestas con ojos criticos, abriendo areas importantes
de reflexion.

En general, podemos decir que los datos censales de
familias y hogares son escasamente explotados por los

investigadores; cuando 10 hacen, generalmente suelen
utilizarse como marco de referencia para otras investi

gaciones. Algunas de las reservas de los investigadores
para hacer un mayor uso de las fuentes censales en el

2 No nos ocuparemos en este trabajo de las transformaciones en

el tiempo que se han dado en los conceptos de vivienda, hogar y fami
lia. Para mas informacion sobre este aspecto vease Lopez (2002).

3 Vease, por ejemplo, Garcia et aI., 1982; Mier y Teran y Rabell,
1983, por citar solo algunos trabajos.
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tema que nos ocupa se refieren al caracter general del
tratamiento de estos temas: escaso numero de pregun
tas, los sesgos de la pregunta con la cual se elabora la
relacion de parentesco de los miembros de la unidad do
mestica y, en general, la limitada capacitacion del perso
nal, 10 cual conduce a deficiente calidad de la informacion

que se recoge; en cambio, las etapas que siguen al proce
so de recoleccion de informacion practicamente no son

cuestionadas, aun cuando en ellas pueden producirse
importantes sesgos y fallas. Veamos algunos problemas
que presentan varias de las dimensiones de los hogares
y las familias en distintas etapas de generacion de
informacion.

LA JEFATURA DE HOGAR

Uno de los temas al que generalmente los usuarios de
informacion estadistica suelen hacer reproches de orden

metodologico (tanto en terrninos de definicion como en

terrninos de captacion) es al tratamiento de la ie/atura
del hogar. Esto ocurre no solo en nuestro pais, sino en

muchos otros que han seguido las directrices y recomen

daciones de organismos internacionales sin llevar a cabo
adecuaciones a las fuentes, como ha ocurrido en paises
estadisticamente desarrollados. Los estudios de genero
han planteado la fuerte carga de genero contenida en este

concepto y su caracter claramente patriarcal. Frente a

las transformaciones ocurridas en la composicion y dina
mica hogarefia, en diversos encuentros entre usuarios y
productores de informacion" realizados en Mexico, se ha

urgido al INEGI a modificar la forma de capturar el con-

4 Vease Chavez, Ana Maria (comp.) (2002), par ejemplo.
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cepto de proveduria y asuncion de la toma de decisiones

bajo el esquema del jefe reconocido.
Por otro lado, el caracter subjetivo de la respuesta

sobre el reconocimiento de la jefatura ha sido motivo de
sefialamientos importantes para invocar la invisibilidad

y la subcobertura de los hogares efectivamente coman

dados por mujeres.
El jefe de hogar, de acuerdo con el Diccionario Multi

lingiie de Naciones Unidas, se define como la persona
reconocida como tal, por el resto de los miembros y quien
aporta la mayor parte del ingreso, toma las decisiones y

ejerce la autoridad en el hogar.f Pero la amplitud de esta

definicion se reduce, en la practica, ala asociacion de la

jefatura del hogar con el esquema patriarcal de familia,
que identifica al hombre como proveedor y jefe de fami
lia aun cuando aquel comparta la proveeduria con su con

yuge, y muchas veces no sea el principal proveedor del

hogar. La operatividad de esta definicion en el trabajo
de campo oculta la creciente participacion de las muje
res en el sostenimiento de sus familias y la mayor asun

cion de responsabilidades. Esta concepcion patriarcal
de jefe de familia es la que hace mas dificil identificar a

la mujer como jefa, quien generalmente es reconocida
solo en casos de ausencia de una figura masculina en el

hogar (Lopez, 1989; Tuiran, 1993). Incluso se ha sefia
lado que el reconocimiento suele hacerse independien
temente del nivel de part.icipacion en la toma de
decisiones y en la contribucion a los gastos del hogar
(Rosenhouse, 1988).

En los censos mexicanos, al igual que en las encues

tas sociodemograficas en hogares, ia definicion de la je
fatura se hace en funcion de la persona reconocida como

5 Vease Isis Internacional, 1994: 119.
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jefe por los demas miembros de la unidad domestica, Pero
al momento de la entrevista, la identificaci6n del jefe
generalmente la hace la persona del hogar que propor
ciona la informacion (el informante). Asi, el problema en

la captacion de la jefatura del hogar se inicia desde la
forma de conceptuarla, y se exacerba durante el operati
vo censal, ya que al momenta de la entrevista, este "reco
nocimiento" se reduce al de la persona entrevistada, quien
sefiala a la persona que funge como jefe del hogar, y en

funcion de la cual se establecen las ligas de parentesco. Esto

puede provocar distorsiones cuando intentamos "impu
tar" atributos al jefe 0 la jefa de la unidad de convivencia.

Para la delimitacion de los hogares y las familias de
residencia asi como para la determinacion de su compo

sicion, las fuentes de datos mexicanas han tornado dos
elementos basicos:

a) la identificacion del jefe(a) de hogar 0 familia 0

personas de referencia a partir de las (os) cuales
se establecen las ligas parentales;

b) la manera en que se investiga la relacion 0 vincu
lo de parentesco con el jefe 0 la jefa 0 personas de
referencia.

A pesar de la carga subjetiva que tiene el concepto de

jefatura del hogar y la familia y su asociacion con la vi
sion patriarcal de la familia, las estadisticas regulares
del pais -encuestas y censos- han mantenido su capta
cion (a diferencia del termino persona de referencia que
se utiliza en otros paises) no solo por su probada eficacia

para ordenar la entrevista sino porque tambien, con

el paso del tiempo, el termino jefatura ha pasado a for
mar parte del lexico familiar y tiene una amplia acepta
cion entre la poblaci6n, es decir, no parece sensible al
contexto cultural donde se aplica. En este sentido, la per-
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manencia del concepto parece obedecer mas a razones

practice operativas ignorando la necesidad de contar con

informacion mas adecuada para caracterizar la provee
duria economica de los hogares, las lineas de autoridad

y toma de decisiones, asi como la administracion de
los recursos.

Algunos autores han sefialado la necesidad de incIuir
criterios adicionales al del "reconocimiento" de la jefatu
ra; criterios que efectivamente den cuenta de quien es la

persona en el hogar que asume la autoridad y responsa
bilidad del mantenimiento economico del grupo domesti
co (Echarri, 1996; Hernandez y Muniz, 1996). Pero esta
tarea es evidentemente compleja para los productores de
informacion, en la medida en que la toma de decisiones

que afectan al conjunto familiar, la administracion de
los recursos y la aportacion economica para el presupuesto
familiar se vinculan con la complejidad de la organiza
cion familiar derivada de su composicion, cicIo vital y
relaciones de genero y generaciones que se dan en su in
terior (Lopez, 1996). No obstante esta complejidad se han
llevado a cabo esfuerzos recientes para la mejor identifi
cacion y caracterizacion de la jefatura del hogar en gene
ral, y de la jefatura femenina en particular, como los
realizados en la Encuesta Nacional de Planificacion Fa
miliar (Conapo, 1992) en el conteo de 1995 y en el censo

de poblacion de 2000.
La ENPF incluyo, en la cedula del hogar, una serie de

preguntas que buscaban encontrar la liga entre la jefa
tura y la autoridad reconocidas en funcion de quien toma

las decisiones que afectan a los miembros del hogar, las
aportaciones economicas al hogar y la administracion de
los recursos. Dicha fuente permite constatar una rela
cion entre jefe reconocido y la persona que tiene la auto

ridad moral del grupo y es pilar del sostenimiento
economico del hogar, cuando efectivamente se trata de la
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jefatura masculina y se reconocen en el todos estos atri
butos. No es el caso de las mujeres que ejercen una jefa
tura que no les es reconocida, sobre todo en contextos

tradicionales, ya que Ia mujer suele tener este reconoci
miento solo en caso de que no tenga conyuge viviendo en

el hogar y no haya otro hombre adulto, como fue apunta
do. Razon por la que se ha considerado que la jefatura
femenina esta subestimada.

Quiza el dato relativo a las familias y los hogares mas
utilizado por los estudios de corte feminista es el de la
jefatura femenina no solo por su tendencia creciente, sino

porque ha sido concebido como un tipo de organizacion
hogareiia que evidencia el debilitamiento del rol pater
no. Dadas las criticas al concepto, en terminos de la
subcobertura de la jefatura femenina, las fuentes de da
tos mas recientes se han esforzado en mejorar la pregun
ta respectiva, y han reforzado la capacitacion de los
entrevistadores en este sentido. Asi, por ejemplo, el conteo
de 1995 y el censo de 2000, incluyeron, a diferencia del
censo de 1990, la distincion expresa de jefe 0 jefa en la

pregunta de inicio para ellistado de miembros del hogar.
Con ella se estima que se mejoro la captacion de la jefa
tura femenina bajo la definicion del reconocimiento. Este

hecho, y la escasa importancia que se ha prestado al tema
en el pasado, se refleja desde la produccion estadistica
en las oscilaciones de la proporcion de hogares jefaturados
por mujeres (bajo el criterio del reconocimiento), tal como

se aprecia en el cuadro 1.
Los censos y las encuestas en hogares han tenido se

rias limitaciones para captar los cambios en el tiempo de
la composicion y estructura de los hogares, aspecto crucial

para la investigacion, pero tambien para propositos de

politica, porque para ello se requiere reconocer la perma
nencia 0 transformacion de ciertos tipos de hogar. Hasta
la fecha, las fuentes citadas no han prestado suficiente
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Cuadro 1. Porcentaje de hogares con jefatura femenina,
1976-2002

1976 1980 1982 1987 1990 1992 1995 1997 2000

13.5 14.0 13.6 13.3 17.3 16.5 17.9 18.8 20.6

Fuente: Programa Nacional de Poblaci6n, 2001-2006.

atencion al tema y como homogeneizar su captacion y
tratamiento.

ALGUNAS REFLEXIONES

SOBRE LOS CRITERIOS DE CONFORMACION
DE LAS TIPOLOGIAS DE HOGARES

Una de las preguntas que surgen cuando se usan las
tipologias de hogares utilizadas de manera regular por
las oficinas de estadistica, y los resultados no parecen
mostrar tendencias claras, es si efectivamente las
tipologias elaboradas obedecen a distintos marcos con

ceptuales 0 si se trata solamente del manejo de criterios
que permiten agrupar a los miembros de los hogares bajo
distintas categorias. A manera de ejemplo vale la pena
citar el caso de la definicion de los hogares nucleares. De
acuerdo con el censo de poblacion de 2000, el hogar nu

clear se define como aquel constituido por "un jefe y un

conyuge; un jefe y su conyuge con hijos; 0 el jefe con hijos.
Puede haber empleados domesticos ysus familiares. Con
sidera a los hijos, independientemente de su estado con

yugal, siempre y cuando no vivan con su conyuge e hijos'.
EI censo de 1990, en la reconstruccion de los hogares

nucleares da cabida a los "hijos no casados", es decir, a

los hijos "solteros, divorciados, viudos y separados que



246 EL DATO EN CUESTION

viven con sus padres y los hijos casados que viven con

sus padres y no viven con sus pare/as', Por su parte, la
Encuesta Nacional de la Dinamica Demografica (1997)
considero al hogar nuclear como el "conformado por el
jefe(a) y su conyuge; el jefe(a) y su conyuge con hijos(as)
o el jefe(a) con hijos(as). Dentro de estos hogares puede 0

no haber empleados domesticos y sus familiares. Se con

sidera a los hijos(as) que viven con suspadresy no con su

conyus» e hijos, independientemente de su estado civil".
En otras fuentes de datos de Mexico, como ocurre en otros

paises, en la definicion del hogar nuclear se tiene en cuen

ta 10 que se considera un proxi a la "emancipacion de los

hijos": el criterio de solteria (tal es el caso de reprocesa
mientos realizados en la END 1982, la EMF 1976). Es evi
dente que las diferencias en los criterios adoptados para
el tratamiento de los datos tienen efectos sobre los resul
tados. Cuando la definicion restringe la inclusion de hi

jos solteros en los hogares nucleares, la proporcion de
estas unidades resulta menor a aquella que adopta el
criterio mas laxo en la inclusion de los hijos, es decir,
cuando no se considera su estado civil, siempre y cuando
no vivan con sus parejas (vease el cuadro 3).6 El proble
ma es aun mayor si consideramos que los criterios de agru
pamiento utilizados para la elaboracion de clasificaciones
y tipologias, de las distintas de la informacion, no se ha
cen publicos;? esto ocasiona que, muchas veces, se com

paran series de datos 0 se equiparan clasificaciones que,
en estricto sentido, no son comparables.

6 Cabe seiialar que algunas fuentes no incluyen en sus documen
tos metodol6gicos las definiciones de las tipologias de hogares que
utilizan.

7 Hasta ahora, ninguna fuente de datos ha hecho publicos los
criterios de agrupamiento que deberian adecuarse a las definiciones
de las clasificaciones.



LA INFORMACION DE HOGARES Y FAMILIAS 247

En un contexto de importantes cambios en la estruc
tura y dinamica de los hogares se hace cada vez mas ne

cesario transparentar los procesos de tratamiento de la
informacion (validacion y agrupamiento de los datos) para
evitar interpretaciones erroneas,

Si bien las familias y los hogares son unidades esen

ciales para el conocimiento de 10 que ocurre en el entorno
de los individuos, de su bienestar, las discrepancias en

tre las fuentes de informacion, en terminos y conceptos
utilizados, impiden identificar cabalmente las transfor
maciones que ocurren en la composicion y estructura de
los hogares (fallas de definicion).

La complejidad de las unidades no se ve suficiente
mente reflejada en los datos porque los instrumentos de
medicion y, mas aun, las formas de generar informacion
todavia contienen deficiencias basicas, como la falta de
uniforrnidaden los criterios de agrupamiento, en los
rubros de clasificacion y en las clasificaciones mismas
(fallas en la diserninacion de los datos).

Cualesquiera que sean los criterios que se adopten,
deberian estar incluidos en los glosarios respectivos; ade
mas, podria considerarse la posibilidad de mostrar dis
tintas tipologias utilizando distintos criterios, pues con

los datos hasta ahora disponibles parece claro que el uso

de uno u otro criterio afecta la distribucion de los hoga
res de acuerdo con su composicion. Por supuesto que cual

quier criterio que se aplique en la conformacion de los
hogares nucleares repercutira en la cornposicion de
los hogares ampliados 0 extensos.

La identificacion del parentesco de los miembros del
hogar a partir del jefe -sea este el reconocido, 0 el jefe
proveedor-limita la posibilidad de identificar las rela
ciones de parentesco de los micleos conyugales adiciona
les en el hogar. Para ella ayudaria en mucho introducir
una pregunta en las encuestas en hogares sobre la rela-



Cuadro 2. Proporcion de hogares nucleares respecto del total de hogares: distintas fuentes

EMF

END Enigh En/es Enigh Censo Enigh ENPF Con teo Censo Enigh

197fi

1982 1984 1987 1989 1990 1994 1995 1995 2000 2002

71*

68.8* 68.4* 60.1* 66.8* 69.3*
70.5 70.8 74.5 69.7 68.4 68.9 68.7 70.8

*Con

hijos solteros.

Cuadro 3. Porcentaje de hogares nucleares (criterio de hijos no solteros)

1990 2000

Hogares

nucleares de parejas con hijos no solteros

Hogares

nucleares monoparentales con hijos no solteros
2.30
1.80

1.50
1.00

Porcentaje de hogares nucleares con hijos no solteros 4.10 2.50

Fuente:

censos de Poblaci6n y Vivienda, 1990-2000.
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cion de parentesco entre los miembros de los nucleos fa
miliares "adicionales"; los formatos de dos columnas, una

para identificar la relacion con el jefe y otra para identi
ficar la relacion con la persona de referencia del rnicleo
secundario son de suma utilidad. En el cuestionario tam

bien se podria optar por identificar al padre y la madre
de los nifios en el hogar, asi como a las parejas.

LA NECESIDAD DE CONTEMPLAR

NUEVAS TIPOLOGIAS DE HOGARES

Dadas las recientes transformaciones de los hogares, que
pueden percibirse de manera general en las estadisticas

existentes, es preciso ahondar en la generaci6n de datos
sobre los diversos tipos de familia que estan ganando
importancia. -No solo es necesario ampliar la base de in
formacion del tema, sino buscar nuevas formas de pre
sentaci6n de la informacion que permitan aproximarnos
a temas mas vigentes. Hoy dia, la producci6n de infor
macion sobre hogares y familias en las estadisticas re

gulares se ha centrado en tipologias construidas a partir
de la variable parentesco con el jefe de la unidad domes
tica. Por su parte, la jefatura, como ya se ha apuntado,
se identifica a partir del reconocimiento de los miembros
del hogar. No obstante, se cuenta con investigaciones que,
utilizando las mismas fuentes, reconstruyen la jefatura
a partir de los ingresos monetarios de los miembros del

hogar (jefatura econornica); asimismo, algunas fuentes
de datos, como la Encuesta Nacional de Planificacion Fa
miliar de 1995, han incluido preguntas adicionales refe
ridas a la identificacion de la jefatura del hogar a partir
de criterios como la toma de decisiones en la familia y si
esta es compartida con la pareja conyugal.
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Una clasificacion delos hogares indispensable en este
momenta es la relativa a los hogares en los cuales el hom- .

bre juega el papel de proveedor unico (familias de rol ex

clusivo) y aquellos en los cuales la conyuge realiza trabajo
extradomestico (familias de doble rol 0 doble proveedu
ria). Con ella estariamos en posibilidades de entender

mejor los comportamientos de los miembros del gru

po domestico en terminos de su participacion en la uni
dad domestica y en la esfera extradornestica; las formas

que adquiere la insercion de las mujeres en el mercado
de trabajo y las condiciones de bienestar de las familias.

A MANERA DE CONCLUSIONES

La realidad de las familias y los hogares en los paises en

desarrollo es distinta a la de los paises desarrollados y,
en consecuencia, es distinta tambien la construccion de

tipologias que suele hacerse a partir del tipo ideal de fa
milia basado en el modelopater{ami!ias. En paises como

Mexico, la gran heterogeneidad social y economica re

crea tipos de familias distintas a la nuclear tradicional,
como las dirigidas por mujeres, las de tipo ampliado que

albergan toda una gama de parientes, las reconstruidas
a partir de la union de parejas con prole propia, y que
han surgido como respuesta a cambios culturales, crisis
economica acompafiadas por fuertes presiones sociales

(migracion del campo a la ciudad e internacional, migra
cion diferencial por sexo, escasez de vivienda, limitacion
de los recursos economicos, etcetera). De particular inte
res seria que estos factores fuesen considerados en la

generacion estadistica,
La explotaci6n de los datos de familias y hogares es

ciertamente limitada. Ello se explica en parte por la es

casez de investigaciones sobre estos t6picos y por la ten-
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dencia a tomar al individuo -fuera de su contexto fami
liar- como unidad en los analisis sociodemograficos. Por

ejemplo, cuando se quiere abordar cierto tipo de subpo
blaciones que requiere un tratamiento especial suele

generarse informacion cuya unidad de analisis es el ho

gar 0 la poblacion que vive en ellos, pero se carece de un

cuerpo conceptual que oriente a la produccion de estadis
ticas de aquellas subpoblaciones (nifios, ancianos, muje
res) desde la optica de los tipos de hogar y familia en los
cuales habitan, y con una perspectiva clara de genero:
i,en que tipos de hogares viven los niiios?, i,cuales son las
caracteristicas de sus padres?, i,cuales son las caracte
risticas sociodemograficas de sus madres?, i,con quien 0

quienes viven los ancianos?, i,de quien son dependien
tes?, i,quien 0 quienes toman las decisiones en el hogar?,
i,quien 0 quienes aportan los recursos para la reproduc
cion del grupo domestico", i,como se distribuyen las car

gas de las tareas domesticas", i,cuaI es el uso del tiempo
de los miembros del hogar de acuerdo con el lugar que
ocupan en la estructura de parentesco, con el sexo y con

su ciclo de vida?, i,cual es la composicion hogarefia en

que viven las mujeres que realizan trabajos remunera

dos?, etcetera.
En este sentido, es necesario promover la investiga

cion de hogares y familias a partir de las estadisticas re

gulares, tanto por parte de las oficinas de estadistica como

de las instituciones acadernicas y los organismos inter
nacionales.

Para alentar este proposito se requiere repensar los

planes de divulgacion de los datos, teniendo en cuenta
las necesidades que se plantean desde los ambitos de in

vestigacion, pero tambien es preciso atender la demanda
de informacion para la elaboracion de planes y progra
mas piiblicos.



252 EL DATO EN CUESTION

BIBLIOGRAFIA

CONSEJO NACIONAL DE POBLACION (1992), Encuesta Nacional
de la Dindmica Demogra/ica, Mexico, Conapo.

---- (1995), Encuesta Nacional de Planificacion Fami

liar, Mexico, Conapo.
CHAVEZ GALINDO, Ana Maria (comp.) (2002), Aruiiisis del Conteo

de Pobiacion y Vivienda de 1995, Mexico, UNAM, CRIM.

ECHARRI, C. (1996), "Hogares y familias en Mexico: una aproxi
macion a su analisis mediante encuestas por muestreo",
Mexico, El Colegio de Mexico/CEDDU (mimeo).

GARCiA B., H. MUNOZ y O. DE OLIVEIRA (1982), Hogaresy traba

jadores, Mexico, El Colegio de Mexico.

GIDDENS, A. (1999), Un mundo desbocado. Los efectos de laglo
balizacion en nuestras vidas, Taurus.

Isis Internacional (1994), Familias. Siglo XV; Ediciones de las

Mujeres, num, 20, Santiago de Chile.
HERNANDEZ, D. y P. MUNIZ (1996), "i,Que es un jefe de hogar?",

Socio16gica, mim. 32, sep-dic., Mexico, uAM-Azcapozalco.
LOPEZ, M. de la P. (1989), "Estructura y composicion de los

hogares en los censos de poblacion", en Memoria de la Ter
cera Reunion de Inoestigacidn Demoerdfica en Mexicd', t.

I, Mexico, UNAM y Somede.
----- (2002), "Los hogares y las viviendas en el conteo de

1995. Algunas reflexiones en torno a la captacion de la in
formacion de hogares", en Ana Maria CHAVEZ (comp.), Ana
lists del Conteo de Poblacion y Vivienda de 1995, Mexico,
CRIM/UNAM.

MIER y TERAN, M. y C. RABELL (1983), "Caracteristicas demo
graficas de los grupos domesticos en Mexico", RevtstaMexi
cana de Sociologia, vol. XLV, num, 1, Mexico, IIS-UNAM.

ROSENHOUSE, S. (1988), "Identifying the poor: is headship a

useful concept?", Trabajo presentado para Joint Population
Council, ICRW, Seminar Series on determinants and

consequences of female headed households, Nueva York

(mimeo).
TUIRAN, R. (1993), "Vivir en familia: hogares y estructura fa

miliar en Mexico, 1976-1997", Comercio Exterior, vol. 43,
num.Y.



UN REPASO CRITICO DE LA INFORMACION
DE LAS ENCUESTAS

FATIMA JUAREZ*

INTRODUCCION

A partir de 1941, con la realizaci6n de la primera encues

ta nacional de fecundidad de Indianapolis (Welpton y
Kiser, 1958), se abri6 un nuevo espacio en la investiga
ci6n. Hoy en dia las encuestas ofrecen una gama de posibi
lidades de estudios y tematicas nunca antes imaginadas.

Desde los aiios setenta las encuestas empiezan a

recolectarse de forma mas sistematica, en los paises en

desarrollo se realizan encuestas retrospectivas y Mexico
no es la excepci6n. Aunque la mayoria de las encuestas

retrospectivas recolectadas en el pais son de fecundidad,
estas han permitido investigar tematicas relevantes ta

les como la mortalidad, migraci6n, familia, fuerza de tra

bajo, salud reproductiva, entre otras. Este florecimiento
de un nuevo modo de recolecci6n de datos marc6 las li
neas de investigaci6n y seguira influyendo en el tipo de

investigaci6n aplicada a la poblaci6n futura. Sin lugar a

dudas, en Mexico esta nueva era se ha caracterizado por
importantes avances te6ricos, metodo16gicos y sustanti
vos y los datos de las encuestas retrospectivas han servi-

* Profesora-investigadora del Centro de Estudios Demograficos
y de Desarrollo Urbano de EI Colegio de Mexico.
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do de sustento para el desarrollo de nuevos marcos expli
cativos tales como las perspectivas de genero, la desigual
dad y el curso de vida.

La riqueza de esta fuente de datos y el gran numero
de encuestas disponibles en Mexico han resultado en una

abundante y valiosa produccion cientifica en el campo de
la poblacion en los ultimos tres decenios. Sin embargo,
acompafiado a los grandes aportes y avances que se han

logrado con las encuestas, tambien surge un retroceso en

el cuestionamiento del dato evidente al no evaluar la ca

lidad de este, ausencia ya presente en los afios ochenta,
que se acrecienta en periodos mas recientes. Esta falta
de una actitud critica frente al dato puede redundar en

analisis falsos 0 resultados que requeririan un mayor cui
dado al interpretarlos.

En el marco de este importante foro sobre "El dato en

cuestion: un analisis de las cifras sociodemograficas", el

presente documento se centra en una reflexion acerca

del dato de las encuestas. Mi cuestionamiento se refiere
a toda la informacion de las encuestas: mortalidad, fuerza
de trabajo, migracion, etc. Para ejemplificar mis argumen
tos me remitire a las historias de nacimiento que se recolec
tan en encuestas retrospectivas. Este documento es una

invitacion a cuestionar la calidad del dato de las encuestas.

LA EVOLUCION DE LA INFORMACION DE MEXICO:
AVANCES Y RETROCESOS

Las fuentes de informacion para los estudios de poblacion,
las estadisticas vitales, los censos y las encuestas, mues

tran un valioso y amplio acervo de datos. 1 Asimismo, los

1 Para mayor informacion sobre las estimaciones y niveles de la
fecundidad del periodo 1940-1990, consultese a Figueroa (1989b); es-
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avances en el procesamiento y forma de recoleccion de las
fuentes de poblacion han sido muy importantes.

Estadfsticas vitales

Desde finales del siglo XIX Mexico cuenta con datos para
estimar los niveles de su fecundidad provenientes del sis
tema de estadisticas vitales que comenzo a organizarse
a partir de la separacion de la Iglesia del Estado. Aun a

principios de la decada de 1970, las estadisticas vitales
de toda America Latina eran deficientes (y contimian

siendolo), pero cinco paises contaban con estadisticas re

lativamente completas, entre ellos, Mexico. Sin embar

go, la categoria de "relativamente completa" tampoco es

muy satisfactoria ya que se referia a que estos paises
tenian 80% 0 mas de la cobertura. Los problemas que
afectan a las estadisticas vitales son de todos conocidos:
las estadisticas de nacimientos estan afectadas por el

registro tardio, la mortalidad por causas tiene un alto

porcentaje de muertes "no especificadas". Los pocos es

tudiosos que utilizan este tipo de datos son concientes de
las deficiencias de esta fuente y se han preocupado por
su correccion (Figueroa, 1990, 1998, 2003).

Censos

La larga serie de censos inicia en 1895, pero en realidad
la informacion confiable se remonta a 10 sumo a 1930.

pecificamente para una reflexi6n de las estadisticas vitales refierase
a Figueroa (1998), para una reflexi6n sobre los censos y estadisticas
vitales a Mier y Teran (1989), y para una reflexi6n sobre las encues

tas a Juarez (1989).
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Esta fuente de datos es mas utilizada que las estadisti
cas vitales tanto por los academicos como por el sector

publico; se percibe como una fuente de mejor calidad que
las estadisticas vitales, y se considera que su evaluacion
corresponde al gobierno mediante el Conapo y el INEGI,
ya que son las instituciones encargadas de la elabora
cion de las proyecciones oficiales de poblacion. Los aca

demicos y otros usuarios saben de la calidad de esta

informacion con base en 10 que sefialan las instituciones

gubernamentales, el censo X es bueno y el Y no tan bue
no, sin saber con precision el tipo de evaluacion que se

realize, ni los problemas de cobertura que afectan a los
datos censales, ni el tipo de error (0 error diferencial). En
estas condiciones, con estadisticas vitales no muy bue

nas, y una calidad del censo variable, se puede entender
el porque las encuestas han ganado un lugar central en

los estudios de poblacion, como veremos a continuacion.

Encuestas retrospectivas

En 1964, en Mexico se levanto la primera encuesta re

trospectiva "Familia y Reproduccion, Encuesta Demoso

ciologica de la Ciudad de Mexico", que forme parte del

Programa de Encuestas Comparativas de Fecundidad

para America Latina-Urbanas 1964. Aunque no tuvo co

bertura nacional, su experiencia fue valiosa para las fu
turas encuestas. La segunda se recolecta en 1969,
Encuesta de la Familia en Mexico (zonas rurales), y for
mo parte del Programa de Encuestas Comparativas de
Fecundidad en America Latina-Rural 1969. Para 1976-
1977 se conto con la Encuesta Mexicana de Fecundidad

que tiene cobertura nacional. A partir de la decada de los
setenta proliferan las encuestas retrospectivas y ocupan
un lugar central en los estudios de poblacion, Aunque la



Cuadro

1. Encuestas retrospectivas de fecundidad en Mexico con historias de nacimientos

Encuestas realizadas en Mexico Cobertura Eualuaci6n calidad
del dato

Familiay

Reproducci6n, Encuesta Demosocio16gica

delaCd.

de Mexico 1964*

Encuestade

la Familia en Mexico (zonas rurales) 1969**

Encuesta

Mexicana de Fecundidad 1976-1977

Encuesta

Nacional Demografica 1982

Encuesta

Nacional de Fecundidad y 8alud 1987

Encuesta

Nacional de Planificaci6n Familiar 1995

Encuesta

Nacional de la Dinamica Demografica 1993

Encuesta

Nacional de la Dinamica Demografica 1997

Encuesta

Nacional de 8alud Reproductiva 1998

Encuesta

Demografica Retrospectiva Naciona11998

Cd. de Mexico
Rural
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

Nacional, Pob IMSS

Nacional, no todas
las edades 15-49

No
No
81
81
81
No
No
No
No

No

*Partedel

Programa de Encuestas Comparativas de Fecundidad para America Latina-Urbanas 1964.

**Partedel

Programa de Encuestas Comparativas de Fecundidad en America Latina-Rural 1969.

Nota:la

Encuesta Nacional de Prevalencia en el Uso de Metodos Anticonceptivos 1978 y 1979. No incluye

historiasde

nacimientos.
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mayoria de las encuestas demograficas han sido de fe

cundidad, son la fuente de datos mas usada para el estu

dio de otros eventos demograficos,
EI cuadro 1 presenta la serie de encuestas retrospec

tivas disponibles con historias de nacimientos en el pais.
Como puede observarse en la ultima columna, muy po
cas de ellas han sido evaluadas.

La Encuesta Mexicana de Fecundidad 1976-1977

(EMF,1976) es la que ha sido evaluada adecuadamente y
de la que sabemos mas sobre la calidad de la informacion

(Ordorica y Potter, 1981; Juarez, 1983; Quilodran, 1991).
Tambien fue evaluada la calidad de las historias de naci
miento de la Encuesta Nacional Demografica, 1982 (END,
1982) (Juarez et ai., 1989; Juarez, 1991) y la Encuesta
Nacional de Fecundidad y Salud 1987 (Enfes, 1987)
(Juarez, 1991). Sin embargo, ninguna de las encuestas
de la decada de los noventa ha sido evaluada, ni aun de
forma parcial.

Las razones de por que la percepcion de que el dato
de las encuestas esta correcto, pueden ser muy diversas:

a) por la percepcion de la mala calidad de las esta
disticas vitales;

b) porque se invierte un mayor tiempo en el entre

namiento de los entrevistadores de las encuestas

en comparacion con el tiempo invertido para el
entrenamiento del entrevistador del censo;

c) porque la abundancia de encuestas de fecundidad
ha dado una vasta experiencia en la recoleccion
de datos y, se esperaria tenderian a ser de mejor
calidad;

d) porque los avances de las tecnicas estadisticas

(por ejemplo: la logistica, la multinomial, los
modelos multinivel, etc.), han hecho que los es

tudiosos de la poblacion concentren mas su aten-



UN REPASO CRITICO DE LA INFORMACION DE LAS ENCUESTAS 259

cion en la sofisticacion de la aplicacion de mode
los estadisticos; y

e) porque las nuevas tematicas que contienen las en

cuestas abren toda una gama de posibilidades a

la investigacion de la poblacion, que han permiti
do profundizar en los temas ya estudiados y en

nuevas areas de investigacion que distrae al cien
tifico de cuestiones basicas como la evaluacion
del dato.

Esta inherente calidad del dato de las encuestas, que
se le atribuye solo por el hecho de provenir de encuestas

es 10 que debe cuestionarse. El examen critico del dato de
las encuestas retrospectivas debe ser un quehacer cen

tral entre los cientificos de la poblacion y los usuarios de
esta fuente de informacion, ya que la deficiencia de las en

cuestas pudiera producir sesgos significativos en los
niveles, las tendencias, los diferenciales y en las explica
ciones del comportamiento de los fenomenos estudiados.

LA CALIDAD DEL DATO DE LAS HISTORIAS
DE NACIMIENTOS

En el ambito de 10 internacional, la importancia de la
tarea de evaluacion se refleja claramente en el Progra
rna de la Encuesta Mundial de la Fecundidad (World
Fertility Survey, periodo 1972-1984) que a principios de
los setenta comisiono a un grupo de expertos para desa
rrollar tecnicas destinadas a la evaluacion de los datos
de las encuestas retrospectivas. El grupo de especialis
tas estaba formado por Brass, Coale, Ryder, entre otros.

La idea central era desarrollar e identificar la metodolo

gia minima requerida para evaluar encuestas retrospec
tivas de fecundidad. La serie de metodos 0 tecnicas
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necesarias para una evaluacion estrin resumidos en

Symposium World Fertility Survey 1972-1984 (Goldman
et ai., 1984).

Una de las tecnicas centrales para la evaluaci6n de
encuestas es la desarrollada por William Brass. Para ello,
Brass propone un analisis exploratorio de las historias
de embarazo que nombra "inspecci6n de las historias de
nacimiento" (en ingles el metoda se llama Screening
Maternity Histories) (Brass, 1975, 1978; Brass y Rashad,
1980), que permite detectar errores en la informaci6n.
La tecnica requiere de estimaciones de la fecundidad por
cohorte y periodo acumulados hasta la edad x, y la esti
maci6n del indicador p/F. El metodo de la relaci6n plF tam
bien es una tecnica desarrollada por Brass (Brass, 1964)
originalmente disefiada para corregir los datos de fecun
didad, pero en este caso la relaci6n plF se usa como un

procedimiento de evaluaci6n. Esta metodologia, junto con

otras, se aplicaron a cada una de las encuestas que parti
ciparon en el Programa de la Encuesta Mundial de Fe
cundidad para evaluar su calidad.

Si la informaci6n basica de fecundidad, por ejemplo,
las historias de nacimientos, se reporta con exactitud, se

obtendra un retrato confiable de la fecundidad y sus va

riaciones en el tiempo, en el supuesto de que el compor
tamiento de las mujeres sobrevivientes es representativo
de las no sobrevivientes. Pero uno de los principales pro
blemas de las historias de nacimiento es la precisi6n del
reporte.

Varios tipos de errores pueden estar presentes en la
informaci6n obtenida a traves de las encuestas retros

pectivas (Brass y Rashad, 1980).

1. Errores en la definici6n de la cohorte a causa de
una mala declaraci6n de la edad actual de las mu

Jeres.
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2. Subestimaci6n en la declaraci6n del total de hijos
nacidos vivos entre las mujeres de mayor edad.

3. Errores de localizaci6n en el tiempo, conocido
como distorsi6n en la escala del tiempo de los
nacimientos.

4. Distorsiones en la ocurrencia temporal de los
nacimientos pero que varian segun la edad de
la madre.

Respecto del tipo de error J, este puede tener impli
caciones importantes en las estimaciones de la fecundi
dad. La direcci6n y magnitud del error de los niveles y
tendencias de la fecundidad estaria influido por el rni
mero de mujeres desplazadas de un grupo de edad a otro

y por el numero de hijos que han tenido.
En cuanto al tipo de error 2, se ha establecido con

certeza a partir de la evidencia empirica que las madres
tienden a subreportar el numero de hijos. Esta tenden
cia a la omisi6n de los nacimientos se acentua con la edad
de la mujer, y el sesgo esta asociado a los efectos de la
memoria para periodos muy largos, paridades elevadas,
ausencia de hijos a causa de muerte 0 migraci6n, ilegiti
midad de los hijos y la no preferencia de hijas. En gene
ral, el efecto de omisi6n es una subestimaci6n de la
fecundidad especialmente de las mujeres de mayor edad

y de periodos mas tempranos a la fecha del reporte.
Un tipo de error mas complicado es el 3, que se define

en terminos de una distorsi6n de la escala de referencia
de los nacimientos. El reporte de nacimientos en un cier
to afio puede remitirse a un periodo mas corto 0 mas lar

go. Si las distorsiones son iguales para todas las edades,
el problema no es tan complicado, el nivel de la fecundi
dad de periodo estaria sobrestimado 0 subestimado de
acuerdo con el mayor 0 menor grado de sesgo del periodo
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de referencia. Este tipo de error, igual para todos los gru
pos de edad de las mujeres, es mas probable que suceda
en intervalos cortos anteriores a la fecha de la entrevista.

Los errores del tipo 4 son aun mas complicados que
los anteriores errores de localizacion en el tiempo. Dos
distorsiones tipicas pueden afectar los datos y se conocen

como efecto Potter y otra como el efecto Brass.
Brass (1975) muestra que las mujeres de edad mas

avanzada tienden a exagerar el intervalo del nacimien
to, localizando este mas hacia atras del tiempo en que
ocurrio. El resultado es una sobrestimacion del nivel de
la fecundidad para los periodos mas tempranos de la en

cuesta, que da la impresion de que la fecundidad va en

descenso en los periodos mas recientes. En resumen, el
efecto de este tipo de error es una fecundidad mas alta
del pasado y una mas baja fecundidad del presente en

relacion con el verdadero nivel.
.

Otro tipo de error igualmente plausible que produce
el sesgo opuesto es el examinado por Potter (1975; 1977).
El considera que existe la tendencia a localizar los naci
mientos en periodos mas cercanos a la fecha de la entre

vista pero que los eventos muy recientes estan bien

reportados. El resultado de este patron de sesgo es una

subestirnacion del nivel de la fecundidad para periodos
mas distantes de la encuesta (no necesariamente el mis
mo para cada grupo de edad de la madre), mientras que
las tasas mas recientes estan casi correctas y las del pe
riodo anterior al mas reciente estarian exagerando el ni
vel de la fecundidad, concluyendose falsamente en un

descenso de la fecundidad para el periodo mas reciente.
En resumen, el efecto de este tipo de error seria un nivel
de fecundidad actual correcto, una mas alta fecundidad
10-14 afios antes de la fecha de la entrevista y una mas

baja fecundidad para periodos mas alejados de estes, que
el verdadero nivel.
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Ahora que se cuenta con mas evaluaciones de encues

tas retrospectivas de paises en desarrollo, otras formas

de error no tan tipicas han sido identificadas. Los erro

res mas dificiles de detectar son los menos estructurados,
es decir, aquellos que no presentan un patron bien defi
nido. Para poder detectar los errores de las encuestas

retrospectivas se requiere tanto de evaluacion interna
como externa, que verifican la consistencia interna de la
informacion y la que se efectua con otras fuentes exter

nas. Una evaluacion completa tendria que incluir ambos
niveles de inspeccion, En la evaluacion 0 analisis no es

necesario adoptar apriori alguna de estas hipotesis, par
ticularmente si el pais cuenta con varias encuestas y otras

fuentes de informacion; ella nos permitira detectar me

jor los tipos de errores (ornision y tiempo de referencia)
que afectan las declaraciones en las historias de naci
mientos. Adernas, existen metodologias que permiten
identificar y corregir estos errores.

UNA METODOLOGiA PARA EVALUAR

LAS HISTORIAS DE NACIMIENTO

La mejor estrategia para evaluar la calidad de las en

cuestas retrospectivas de fecundidad es a traves de un

examen critico de las historias de nacimientos.
La metodologia requiere del calculo de tasas cohorte

periodo. La cohorte remite a las mujeres que nacieron
durante el mismo afio calendario y corresponde a muje
res del mismo grupo de edad a la fecha de la entrevista;
el periodo en este caso esta definido como meses de la
entrevista (en lugar de meses calendario). La utilizacion
de tasas cohorte-periodo simplifica los calculos y aprove
cha al maximo la informacion mas reciente de las histo

rias retrospectivas de nacimientos. Para la exploracion
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se opta por estimaciones que se refieren a periodos de
cinco afios y cohortes quinquenales para reducir los erro

res muestrales y el efecto de errores de mala declaracion
de la edad. Los eventos se agrupan en periodos de tiempo
definidos, en intervalos antes de la fecha de la entrevista
en lugar de la fecha calendario de la ocurrencia de los

nacimientos, 0-4 afios antes de la entrevista, 5-9, etc. Para

mayor informacion sobre la metodologia del examen cri
tico de las historias de nacimientos, consultese a Brass
(1978) que presenta en detalle los calculos requeridos y
la forma de analizar las estimaciones para todos los na

cimientos asi como por el orden de estos; tambien puede
referirse a Goldman y Hobcraft (1982) que aplican esta

metodologia para muchas de las encuestas que formaron
parte del Programa de la Encuesta Mundial de Fecundi
dad (World Fertility Survey) (para todos los nacimien
tos, duracion de la union 0 de la maternidad). Otra
estimacion necesaria para la exploracion de las historias
de nacimientos, es el calculo de la relacion P/F, que es

una comparacion de la fecundidad del pasado con la del

presente. La P se refiere a la paridad acumulada por
cohorte (una medida de la fecundidad del pasado) y la F

representa la fecundidad acumulada de la cohorte sinte
tica (una medida de la fecundidad actual). A diferencia
de los indicadores P/F convencionales obtenidos de cen

sos, los calculados con base en las tasas cohorte-periodo,
estimadas a partir de las historias de nacimientos de en

cuestas retrospectivas, no necesitan ser interpolados 0

usar un modelo externo de ajuste para estimar F.

EI procedimiento de la Inspeccion de las historias de
nacimiento consiste en varias etapas.

1. Examinar de forma muy general las medidas mas

simples, las tasas especificas de fecundidad por
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edad para saber de que niveles se parte y el grado
de error general de los datos.

2. Inspeccionar las tasas acumuladas por edad se

gun el periodo de ocurrencia de los nacimientos a

partir de la fecha de la entrevista que denotare
mos por F(i), para detectar errores de localizacion
en el tiempo de los nacimientos que pudieran es

tar afectando los niveles de fecundidad, tales como

el efecto Potter, el efecto Brass u otro patron de
error.

3. Examinar las tasas acumuladas por edad para las
distintas cohortes que denotaremos como P(c), con

el fin de detectar omisiones en las cohortes de

mayor edad, omisiones que tenderian a ocurrir en

periodos muy alejados, y corroborar los patrones
de sesgos en el reporte identificados en el analisis
de Fri). EI procedimiento de acumulacion de las

F(i) y las P(c) hace que algunos de los errores se

compensen, y que la estimacion acumulada solo
muestre los errores extremos. Se puede pensar que
la acumulacion es como una suavizacion de las
estimaciones.

4. Inspeccionar las tendencias de las estimaciones
P/F para confirmar (0 refutar) las omisiones de na

cimientos y los desplazamientos de la fecha naci
mientos identificados en el analisis de las F(i) y
las P(c) y concluir sobre su impacto en los niveles

y tendencias de la fecundidad. Si los valores P/F
son igual a uno, esto se interpretaria como una

fecundidad constante; una fecundidad en descen
so se mostraria en los valores mayores a uno que
se incrementa con la edad ya que las pylas F son

medidas acumuladas; y no se esperaria valores
de P/F menores a uno.
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El objetivo de este examen critico de las historias de
nacimiento es comparar los patrones obtenidos con aque
llos esperados de un proceso natural. Es decir, 10 que se

intenta determinar es hasta que punto los niveles, los

patrones y las tendencias de la fecundidad son reales 0

son un reflejo de los errores en la informacion. Finalmen
te, si se podria corregir la informacion si se deseara.

El Diagrama de Lexis (figura 1), ilustra las estima
ciones antes mencionadas, requeridas para Inspeccion de
las historias de nacimiento.

Figura 1. Diagrama de Lexis: tasas cohorte-periodo
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Como es bien sabido, las tasas de fecundidad mas co

munmente utilizadas en el analisis dernografico son las
tasas especificas de fecundidad por edad, que se obtie
nen al dividir el mimero de hijos nacidos vivos de muje
res en un grupo de edad durante un afio determinado,
entre el numero de afios-persona vividos por las mujeres
de ese grupo de edad durante ese mismo afio, Sin embar

go, al calcular las tasas especificas de fecundidad prove
nientes de las encuestas se recomienda usar las tasas

cohorte-periodo (Ryder, 1980, Brass, 1978), en especial
estas son las que William Brass propone para su meto

dologia de Inspeccion de las historias de nacimiento.
En el Diagrama de Lexis la experiencia de las dife

rentes cohortes en un mismo intervalo de tiempo se

representa verticalmente. La lectura en diagonalpropor
ciona la experiencia de una cohorte especifica al pasar

por diferentes edades; y, como se observa, a mayor edad
de las cohortes, mas completa es su historia de fecundi
dad y, por consiguiente, menos significativo el efecto de
truncamiento. Si se lee verticalmente en el Diagrama
de Lexis, las estimaciones representan las tasas cohorte

periodo para el lapso 0-4 afios antes de la fecha de
la entrevista para los grupos de edad 15-19, 20-24,
25-29, ... ,45-49 afios, A partir de estas tasas se obtienen
las tasas acumuladas F(i) que es la suma de las tasas

hasta la edad x, x + 5. La diagonal ilustrada en el Diagra
rna de Lexis representa las tasas cohorte-periodo para la
cohorte 45-49 afios, A partir de estas tasas las estimacio
nes de cohorte se obtienen de las tasas acumuladas P(i)
hasta la edad x, x + 5. La razon P/F en el ejemplo del

Diagrama de Lexis es la division de las tasas de fecundi
dad acumulada hasta la edad x, x + 5 del periodo 0-4
afios antes de la entrevista entre la fecundidad acumu

lada hasta la edad x, x + 5 de la cohorte 45-49 afios, Para
realizar el examen detallado de las historias de nacimien-
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to se requiere que estos mismos calculos se estimen para
el periodo de 30 afios que cubre la historia de nacimien
tos de las mujeres en edad reproductiva.

DISTORSIONES EN LA OCURRENCIA TEMPORAL

DE LOS NACIMIENTOS, ILUSTRACION
DE LOS PROBLEMAS TIPICOS

EN LAS ENCUESTAS RETROSPECTIVAS

A continuacion se presenta un analisis critico de las his
torias de nacimientos de dos paises, Colombia y Sri Lanka,
que ejemplifican los errores tipicos que sesgan los nive
les y las tendencias reales de la fecundidad, el efecto
Potter y el efecto Brass. El caso de Colombia es caracte

ristico del efecto Potter, mientras que el caso de Sri Lanka
es tipico del efecto Brass.? Los datos provienen de la En
cuesta Nacional de Colombia 1976 y la Encuesta Nacio
nal de Sri Lanka 1975.

En el caso de Colombia, la informacion requerida para
la metodologia que propone William Brass para la Ins

peccion de las historias de nacimiento -Encuesta Na
cional de 1976-- se presenta en el cuadro 2. Este contierre
seis paneles. El panel (A) muestra los datos basicos para
el calculo de las tasas especificas de fecundidad cohorte

periodo, los nacimientos por cohorte para periodos ante

riores a la fecha de la entrevista y el mimero de mujeres
en cada cohorte. El panel (B) contiene las tasas cohorte
periodo de fecundidad, que se obtienen al dividir los na

cimientos en el periodo quinquenal entre el numero de

mujeres de la cohorte correspondiente entre cinco. EI

panel (C) presenta las tasas del panel (B) pero rotando el

2 Los dos cuadros se obtuvieron de Goldman y Hobcraft (1982),
documento que puede consultarse para una mayor explicaci6n del
calculo y del analisis de las estimaciones.



Cuadro 2. Metodo de inspeccion de las historias de nacimiento.
Encuesta Nacional de Fecundidad de Colombia 1976

Afios anteriores a la entrevista

Edad

Mujeres 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34

A)Numero

de nacimientos

15-19

1423 233 4 0 0 0 0 0

20-24

1051 936 217 4 0 0 0 0

25-29

842 942 871 229 10 0 0 0

30-34

599 605 933 717 168 2 0 0

35-39

579 443 717 900 686 163 7 0

40-44

476 233 500 745 780 509 122 5

45-49

406 79 313 553 664 632 404 95

B)Tasas

cohorteperiodo

15-19

0.0330

20-24

0.1780 0.0410

25-29

0.2240 0.2070 0.0540

30-34

0.2020 0.3120 0.2390 0.0560

35-39

0.1530 0.2480 0.3110 0.2370 0.0560

40-44

0.0980 0.2100 0.3130 0.3280 0.2140 0.0510

45-49

0.0390 0.1540 0.2720 0.3270 0.3110 0.1990 0.0470

Continua...



... continuacion

Edad MuJeres 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34

C) Tasas eohorteperiodo
15-19 0.0330 0.0410 0.0540 0.0560 0.0560 0.0510 0.0470

20-24 0.1780 0.2070 0.2390 0.2370 0.2140 0.1990
25-29 0.2240 0.3120 0.3110 0.3280 0.3110

30-34 0.2020 0.2480 0.3130 0.3270
35-39 0.1530 0.2100 0.2720
40-44 0.0980 0.1540
45-49 0.0390

D) Fee. acum. de las eohortes al/inal delperiodo (P)
15-19 0.1670 0.2100 0.2840 0.2840 0.2940 0.2670 0.2410
20-24 1.1010 1.3180 1.4810 1.4780 1.3360 1.2340
25-29 2.4370 3.0380 3.0330 2.9750 2.7880
30-34 4.0480 4.2710 4.5400 4.4210
35-39 5.0360 5.5900 5.7810
40-44 6.0800 6.5520
45-49 6.7460

E) Fee. acum. dentro losperiodos (F)
15-19 0.1640 0.2090 0.2760 0.2920 0.2850 0.2680 0.2440
20-24 1.0540 1.2440 1.4730 1.4770 1.3540 1.2610
25-29 2.1730 2.8'010 3.0270 3.1160 2.9080



30-34

3.1830 4.0400 4.5920 4.7490

35-39

3.9480 5.0900 5.9520

40-44

4.4380 5.8610

45-49

4.6320 6.0560 6.9170

F)

Relaci6n P/F

15-19

1.0170 1.0050 1.0290 0.9710 1.0310 0.9940 0.9870

20-24

1.0440 1.0600 1.0050 1.0010 0.9870 0.9790

25-29

1.1210 1.0850 1.0020 0.9550 0.9590

30-34

1.2720 1.0570 0.9890 0.9310

35-39

1.2760 1.0980 0.9710

40-44

1.3700 1.1180

45-49

1.4560

Fuente:

Goldman y Hobcraft 1982, cuadro en p. 66.
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orden de la secuencia para simplificar la comparaci6n de
las tasas cohorte-periodo a edades equivalentes. El pa
nel (D) exhibe las tasas acumuladas de las cohortes al
final del periodo y se denotan con P las paridades medias
alcanzadas de las cohortes al final de cada periodo; las
tasas acumuladas de una misma cohorte se leen en la

diagonal. El panel (E) muestra las tasas acumuladas por
periodo y se denota con F las paridades medias que una

cohorte sintetica alcanzaria, acumulada a diferentes eda
des, si experimentaran las tasas observadas en el perio
do observado; las tasas acumuladas hasta la edad x para
distintos periodos se leen horizontalmente (en el renglon).
Finalmente, el panel (F) presenta las estimaciones de la
relaci6n P/F; su analisis requiere un examen de los valo
res tanto por renglon como por diagonal.

Hay que recordar que el objetivo es identificar dos
tipos de errores: la omisi6n de nacimientos cuyo efecto se

traduciria en una subestimacion de los niveles de fecun
didad, especialmente de las cohortes viejas y periodos
alejados a la fecha de la entrevista; y errores de mala
localizacion en el tiempo de los nacimientos, situacion
que sesgaria los niveles y las tendencias de la fecundi
dad. Para facilitar la identificaci6n de los errores se pro
pone el siguiente orden.

1. Analizar el panel (C) para identificar distorsiones
en las tasas especificas por periodos de la misma

edad, el analisis de las tasas especificas de fecun
didad no es 10 que finalmente determina el error

de los niveles y las tendencias de la fecundidad
sino que nos permite tener una primera aproxi
maci6n de la calidad general de la informacion.

2. Examinar las tendencias recientes de las Tasas
Globales de Fecundidad (TGF) por periodo a partir
de las tasas acumuladas del panel (E) y observar
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si los rangos caen dentro de valores posibles. Las
TGF nos indican si la fecundidad es constante, si
esta en descenso y su velocidad de cambio, aun

que estos patrones pudieran estar sesgados.
3. Inspeccionar las tasas acumuladas por periodo del

panel (E), e identificar posibles distorsiones en la
ocurrencia temporal de los nacimientos, como el
efecto Brass 0 Potter, u otros patrones de error no

tan comunes como estes.
4. Examinar las tasas acumuladas de las cohortes

del panel (D) tratando de identificar omisiones de
nacimientos en las cohortes mas viejas provenien
tes de un subreporte del pasado distante.

5. Analizar el panel (F) que corrobora 10 que se en

contra en los paneles anteriores.

Pasemos .ahora a la inspecci6n de las estimaciones.
Las tasas especificas de fecundidad por periodos exhiben

algunos de los errores que afectan a estas estimaciones.
Para las mujeres en los grupos de edad 15-19, 20-24 y
25-29 afios se observa un alza de la fecundidad del pasa
do remoto hacia los 10-14 afios antes de la fecha de la

entrevista, edades en las que la mayoria de los nacimien
tos ocurren. El grupo de edad 25-29 afios muestra las

mayores distorsiones asociadas a errores de localizacion
en el tiempo de los nacimientos y su tendencia muestra

alzas y bajas de la fecundidad en forma de zig-zag."
Como se observa en el cuadro 2, panel (D), la Tasa

Global de Fecundidad muestra el patron de fecundidad

para los ultimos 15 afios anteriores a la fecha de la en-

3 En los cuadros subsiguientes no se analizaran las tasas especi
ficas por edad sino s610 las acumuladas, pues el lector puede inter

pretarlas facilmente.
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cuesta." La TGF desciende de 6.9 hijos a 6.1 entre los pe
riodos 10-14 afios y 5-9 antes de la fecha de la entrevista,
tendencia que se acelera aun mas para el periodo mas

reciente, alcanzando una TGF de 4.6 hijos para el periodo
0-4 afios antes de la fecha de la entrevista. La caida de la
fecundidad reciente es muy acentuada y corresponde
aproximadamente a 1.5 hijo en un periodo de cinco afios.
A continuacion se examinan las tasas acumuladas hasta
la edad x, x + 5, que como se indica, a diferencia de las
tasas especificas por edad, eliminan algunos de estos erro

res de localizacion en el tiempo, otros se equilibran y
muestran solo aquellos errores de mayor magnitud. El

patron de las tasas especificas de fecundidad por edad

para distintos periodos, panel (C), y la tendencia de las
TGF estimadas se esperaria muestren una fecundidad
constante en el pasado seguida de una fecundidad decre
ciente y con una aceleracion para periodos mas recien
tes. Sin embargo, las tendencias de las tasas acumuladas
no siguen el patron esperado, se observa entre los grupos
jovenes de edad de 15-29 afios un aumento de la fecundi
dad del pasado remoto al pasado mas reciente, debido a

un corrimiento de la fecha de los nacimientos del pasado

4 A las tasas F acumuladas hasta la edad de 45-49 afios se hara
referencia en el texto como Tasa Global de Fecundidad. Para los pe
riodos 5-9 y 10-14 afios anteriores a la fecha de la encuesta se pueden
estimar los valores faltantes suponiendo que estos son iguales a las
tasas adjuntas mas recientes del grupo de edad 45-49 y 40-44, valo
res conservadores minirnos para dichos grupos de edad. S610 se esti
man las tasas de los grupos de edad 40-44 y 45-49, pues son edades
en las que los nacimientos son muy pocos y su peso relativo en la
Tasa Global de Fecundidad es muy bajo y, por 10 tanto, la influencia
del supuesto propuesto es minimo. No se estima la TGF para periodos
anteriores a los 10-15 afios antes de la entrevista, pues los supuestos
de estimaci6n de las tasas faltantes sedan mayores y especulativos.
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hacia periodos mas cercanos que provoca un abultamiento
de los nacimientos, aproximadamente en los 10-14 afios
antes de la fecha de la entrevista. Por ejemplo, este sesgo
se presenta en las tasas acumuladas hasta la edad de
25-29 afios que muestran este desplazamiento de los na

cimientos del pasado hacia un periodo mas reciente con

valores que van de 2.9080 a 3.1160 y a 3.0270 para los

periodos 20-24, 15-19 y 10-14 afios antes de la entrevis
ta, respectivamente. Las tasas acumuladas hasta los
30-34 afios 0 para grupos de mayor edad muestran la
tendencia de descenso esperada. Se puede concluir que
las tasas acumuladas por periodos, panel (E), presentan
errores de localizacion en el tiempo de los nacimientos

para periodos alejados ala fecha de la entrevista carac

teristicos del efecto Potter que tiene como resultado una

subestimacion de la fecundidad en periodos anteriores a

los 15 afios antes de la fecha de la entrevista y una so

brestimacion de la fecundidad en el periodo 10-14 afios
antes de la entrevista, sesgos que ponen de manifiesto

que los niveles y las tendencias de fecundidad que pre
sentan las TGF son erroneos,

Las tasas acumuladas de cohortes, panel (D), de las

mujeres de mayor edad al final de su periodo reproductivo
aparentemente no muestran omisiones, pues la fecundi
dad de la cohorte 45-49 acumulada hasta los 40-44 afios

(6.5520) comparada con las de la cohorte 40-44 afios en

la misma edad (6.0800) muestra un descenso. Sin em

bargo, en las cohortes 35-39, 40-44 y 45-49 si se observan
errores en el reporte de los nacimientos en edades tem

pranas antes de los 30 afios. La mala localizacion de la
fecha de nacimiento de los hijos semeja el efecto Potter

que se observa al comparar las tasas acumuladas hasta
los 25 afios de cohortes de 45-49, 40-44 y 35-39 afios de
edad que muestra valores de 1.2610, 1.3540 y 1.4770, res

pectivamente.
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Finalmente, las estimaciones de la relaci6n P/F del
panel (D) nos permiten corroborar 0 refutar los hallazgos
presentados en los otros paneles. Para el periodo 0-4 afios
antes de la entrevista la relaci6n P/F es mayor de uno e

incrementa con la edad (primera columna) 10 que demues
tra que existe un descenso de la fecundidad en los ulti
mos 5 afios anteriores a la fecha de la entrevista, y un

incipiente descenso para el periodo 5-9 afios antes de la
entrevista, y se corrobora que el descenso de las TGF de
6.9 a 6.1 del periodo 10-14 afios a 5-9 afios antes de la
entrevista no es real sino un efecto de los errores de loca
lizaci6n en el tiempo de los nacimientos. Asimismo, al
examinar la relaci6n P/F para el periodo 10-14 afios antes

de la entrevista 0 para periodos anteriores a este, se ob
servan valores menores a uno los cuales corroboran los
problemas de escala del tiempo de referencia de los naci
mientos, y coinciden con los sesgos antes mencionados
en los otros paneles, por ejemplo, un corrimiento de los
nacimientos que ocurrieron muy en el pasado remoto
hacia periodos mas recientes.

El cuadro 3 presenta las tasas acumuladas por edad

para periodos y cohorte para la Encuesta de Sri Lanka
1975, que ejemplifica el error tipico de la escala de tiem

po conocido como efecto Brass. AI igual que 10 observado
en la encuesta de Colombia 1977, los descensos en las
Tasas Globales de Fecundidad de los ultimos 15 afios an

teriores a la fecha de la encuesta, pasan de un nivel de
5.40 hijos a 4.67 y luego a 4.06 para los periodos 1960-

1965, 1965-1970 y 1970-1975 respectivamente. Las velo
cidades de descenso de las TGF son muy acentuadas, en

particular para el periodo mas reciente 0-4 afios antes de
la fecha de la entrevista, 10 que pudiera ser indicativo de
errores en las tendencias de las TGF, y hace sospechar
de un efecto Brass, pero falta verificar si estos niveles
estan afectados por este tipo de error. De fuentes exter-
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nas hay evidencias de que el pais estaba experimentan
do un descenso de la fecundidad pero no de tal magnitud.
Las tasas F(i) acumuladas, panel (E), muestran un des
censo de la fecundidad a traves del tiempo para cada una

de las edades acumuladas. Una simple inspecci6n de las

F(i) no sefiala errores aparentes de localizacion en el tiem
po de los eventos, pero al verificar la velocidad de cambio
se sospecha de la presencia de un efecto Brass porque la
caida de la fecundidad entre el periodo 5-9 y 0-4 afios
antes de la entrevista es casi 1 hijo y para el periodo
10-14 y 5-9 afios antes de la fecha de la entrevista 0.7 de
hijo, y 10 que se esperaria es que las velocidades de des
censo fueran mayores para el periodo reciente en todos
los grupos de edad, en particular en las edades mas jove
nes 20-24 y 25-29 afios en los que ocurren la mayoria de
los nacimientos. Sin embargo, la velocidad de cambio

(5-9 afios a 0-4 afios antes de la fecha de la entrevista

comparado con el periodo 10-14 a 5-9 aiios) muestra des
censos mayores para el periodo mas reciente entre las

mujeres de mayor edad que entre las mujeres jovenes
donde ocurre el mayor numero de nacimientos. Asi, por
ejemplo, en las tasas de fecundidad acumuladas hasta la
edad 20-24 afios se presenta un descenso de 0.32 hijos en

tre los periodos 10-14 y 5-9 afios antes de la fecha de la

entrevista, mientras que la reduccion es solo de 0.20 hijos
para el periodo mas reciente (5-9 afios a 0-4 aiios antes de
la fecha de la entrevista). En cambio, se observa el patron
inverso en las tasas de fecundidad acumuladas hasta los
40-44 afios donde la velocidad del descenso es de 0.73 de

hijo en los periodos 10-14 y 5-9 afios antes de la fecha de la
entrevista y 0.93 de hijo para el periodo mas reciente.

Por otra parte, el analisis de las tasas acumuladas
de las cohortes P(i) -panel (D)- no muestra evidencia de

omisiones, pero si se advierten para las cohortes de ma

yor edad, de 45-49 afios, pequefios errores de localizacion



Cuadro 3. Metodo de inspeccion de las historias de nacimiento.
Encuesta de Fecundidad Sri-Lanka 1975-Nacional.

Afios anteriores a la entrevista

Edad

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34

C)Tasas

eohorte periodo

15-19

0.0090 0.0230 0.0350 0.0480 0.0610 0.0570 0.0610

20-24

0.0980 0.1230 0.1740 0.1830 0.2040 0.2130

25-29

0.1860 0.2340 0.2710 0.2710 0.2800

30-34

0.1970 0.2450 0.2590 0.2740

35-39

0.1550 0.1810 0.2130

40-44

0.0760 0.1010

45-49

0.0270

D)Fee.acum.

de las eohortes alfinal delperiodo (P)

15-19

0.0460 0.1170 0.1850 0.2510 0.3340 0.3030 0.3230

20-24

0.6050 0.8000 1.1210 1.2500 1.3220 1.3890

25-29

1.7280 2.2920 2.6070 2.6750 2.7870

30-34

3.2790 3.8320 3.9710 4.1560

35-39

4.6080 4.8770 5.2190

40-44

5.2590 5.7220

45-49

5.8550



E)Fee.

acum. dentro losperiodos (Ji)

15-19

0.0440 0.1170 0.1780 0.2470 0.3200 0.3150 0.3200

20-24

0.5320 0.7310 1.0480 1.1640 1.3390 1.3810

25-29

1.4600 1.9020 2.4060 2 ..5170 2.7370

30-34

2.4470 3.1270 3.7010 3.8850

35-39

3.2220 4.0330 4.7640

40-44

3.6040 4.5360 5.2690

45-49

3.7370 4.6710 5.4040

Ji)

Reiacion P/F

15-19

1.0320 1.0060 1.0400 1.0160 1.0450 0.9610 1.0000

20-24

1.1370 1.0940 1.0700 1.0740 0.9870 1.0060

25-29

1.1830 1.2050 1.0840 1.0630 1.0180

30-34

1.3400 1.2260 1.0730 1.0700

35-39

1.4300 1.2090 1.0950

40-44

1.4590 1.2610

45-49

1:5670

Fuente:

Goldman y Hobcraft 1982, cuadro p. 60.
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de eventos que ocurrieron muy en el pasado. Por ejem
plo, las tasas P(c) acumuladas hasta los 20 afios de edad
de la cohorte de 45-49, 40-44, 35-39 y 30-34 afios revelan
errores en la declaracion de la fecha de los nacimientos
como 10 evidencia la tendencia en zig-zag de sus valores

(0.3230,0.3030,0.3340,0.2510, correspondientes a naci
mientos que ocurrieron hace muchos afios, 30-34, 25-29,
20-24, y 15-19 afios antes de la fecha de la entrevista,
respectivamente).

Las estimaciones de las P/F corroboran la presencia
de un efecto Brass, donde las mujeres de mayor edad
tienden a localizar las fechas de sus nacimientos mas
hacia atras en el tiempo en' que realmente ocurrio. Para
el periodo 0-4 afios antes de la entrevista la relacion P/F

por grupos de edad muestra un claro descenso de la fe
cundidad al tener valores mayores de 1 que van en au

mento con la edad. Sin embargo, para el periodo 5-9 afios
antes de la fecha de la entrevista, no se observa la ten
dencia esperada, por ejemplo, un aumento de los valores
P/F a mayor edad, sino que presenta valores constantes

alrededor de 1.22 para todos los grupos de edad a partir de
los 25 aiios. De igual forma, tampoco las estirnaciones
de P/F para los periodos 10-14 y 15-19 afios antes de la
fecha de la entrevista muestran la tendencia esperada,
los valores pueden considerarse como constantes en to

dos los grupos de edad a partir de los 20 aiios. Se advier

te, pues, una subestimacion de la fecundidad del presente
en relacion con su verdadero nivel y una sobrestimacion
de los niveles de la fecundidad para los periodos anterio
res 5-9,10-14 y 15-19 aiios antes de la fecha de la entre

vista debido a un corrimiento de los nacimientos hacia el

pasado que da la impresion de que la fecundidad esta
descendiendo mas rapidamente para los periodos mas
recientes. A diferencia del caso de Colombia, solo algu
nas estimaciones de P/F exhiben valores menores a uno.
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ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS DE LAS ENCUESTAS

DE MEXICO, EJEMPLIFICADOS CON LA ENCUESTA

RETROSPECTNA RECIENTE

Como se menciono en secciones anteriores, en estos dias
el nivel actual de la fecundidad es un terna de discusion
central en materia de poblacion, ya que no se sabe con

certeza cual es la estirnacion real a pesar de las muchas

encuestas que se han recolectado en Mexico, y de la larga
serie de censos y estadisticas vitales con que cuenta el

pais. La dificultad para precisar el nivel estriba en que
no podemos con seguridad aceptar los niveles de las TGF

y sus tendencias derivadas de las encuestas aunque es
tas pudieran ser las mas cercanas a la realidad, pues no

han sido evaluadas en detalle y se ignora el rango de
certeza de la estimacion. La falta de un conocimiento pre
ciso sobre el nivel de la fecundidad tiene muchas impli
caciones, en particular, para la planeacion, la distribucion
del presupuesto, el disefio de politicas y el avance en la

investigacion, Por ello, la evaluacion de las fuentes de
informacion tiene que ser parte del quehacer diario del
especialista en poblacion (demografo).

Para dar un diagnostico de la veracidad del reporte
de las mujeres sobre su informacion de fecundidad pro
veniente de las encuestas retrospectivas y del impacto
que pudieran tener los sesgos de la informacion en las
estimaciones de fecundidad, se presenta a manera de

ejemplo un examen critico de la historia de nacimientos
de la Encuesta Nacional de la Dinamica Dernografica
1997 en nivel nacional, asi como para el ambito rural y
urbano. Esta es la encuesta mas reciente disponible a la
comunidad a la fecha del seminario "El dato en cuesti6n:
un analisis de las cifras sociodemograficas".

Con base en las historias de nacimientos de la Enadid,
1997, se estimaron las tasas acumuladas por cohorte y



Cuadro 4. Metodo de inspeccion de las historias de nacimiento.
Encuesta Nacional de la Dinamica Demografica 1997-Mexico.

MOS anteriores a la entrevista

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34
Edad

1992-1997 1987-1992 1982-1987 1977-1982 1972-1977 1967-1972 1962-1967

D) Fee. acum. de las eohortes alfinal delperiodo (P)
15-19 0.1418 0.1688 0.1731 0.2239 0.2534 0.2217 0.2735
20-24 0.7986 0.9134 1.0646 1.1746 1.2760 1.3431
25-29 1.7008 1.9876 2.2028 2.4551 2.7921
30-34 2.6409 2.9725 3.3388 3.8211
35-39 3.3872 3.8301 4.4323
40-44 4.0212 4.6946
45-49 4.7455

E) Fee. acum. dentro losperiodos (F)
15-19 0.1418 0.1688 0.1731 0.2239 0.2534 0.2217 0.2735
20-24 0.7716 0.9091 1.0138 1.1451 1.3077 1.2913
25-29 1.5590 1.8321 2.0420 2:3243 2.7568
30-34 2.2123 2.6019 2.9256 3.3533
35-39 2.6270 3.0931 3.5368
40-44 2.8181 3.3555 3.7991
45-49 2.8690 3.4064 3.8500



F)Reiacion

P/F

15·19

1.0000

20·24

1.0350

25·29

1.0910

30·34

1.1938

35·39

1.2894

40·44

1.4269

45·49

1.6541

1.0000
1.0047
1.0849
1.1425
1.2383
1.3991

1.0000
1.0501
1.0788
1.1412
1.2532

1.0000
1.0258
1.0563
1.1395

1.0000
0.9757
1.0128

1.0000
1.0401

1.0000

Nota:calculos

elaborados por Virgilio Partida.
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periodo, la TGF y la relacion P/F, las cuales se presentan
en el cuadro 4. La TGF nacional presenta un descenso de
la fecundidad sostenido, que va de 3.8 hijos a 3.4 y a 2.9

para los periodos 10-14, 5-9 y 0-4 afios antes de la entre

vista, respectivamente. La velocidad del descenso de la
fecundidad experimentada en cada quinquenio cae den
tro de rangos posibles, y un primer analisis pudiera dar
la impresion que esta tendencia es real.

El panel de las tasas acumuladas por edad para dife
rentes periodos F(i) muestra que los nacimientos que ocu

rrieron muy en el pasado se localizan en periodos no tan

remotos, y corresponde al caso tipico de falla de memoria
entre las mujeres de mayor edad al informar sobre la
fecha de nacimientos de una manera retrospectiva. Sin

embargo, este sesgo no se observa en el panel de las pari
dades acumuladas por cohorte -P(c), situacion que no es

comun, ni tampoco se identifican problemas de omision
en el reporte de los nacimientos. La aparente buena cali
dad de los datos que muestra esta encuesta al analizar
las P(c) y las F(i) deberia reflejarse en la estimacion de la
razon P/F, y no es 10 que se advierte. Los valores de P/F en

los cuatro periodos quinquenales antes de la fecha de la
entrevista indican que existe un descenso de la fecundi
dad, sin embargo, las tendencias muestran ciertas ano

malias inesperadas. Por ejemplo, para cada periodo, los
valores acumulados cumplen con la tendencia espera
da, valores mayores de uno y que incrementan al aumen

tar la edad, patron que corresponde a un descenso de la

fecundidad; pero, 10 que sorprende es que al examinar
las estimaciones P/F a mismas edades para los distintos

periodos, los valores no aumentan para epocas mas re

cientes. Asi se observa, por ejemplo, que las mujeres has
ta la edad de 35-39 afios presentan una reduccion en los
valores P/F para los periodos 10-14 y 5-9 afios antes de la
entrevista, tendencia que se invierte para los 0-4 afios
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antes de la entrevista. Se presenta ademas una inestabi
lidad general del reporte de las ptF de 20-24 afios para
todos los periodos (un alza de la razon, seguida por una

baja, seguida por un alza ... ).
Aunque los errores en la historia de los nacimientos

que presenta la Enadid 1997 en el plano nacional no son

grandes, un mayor entendimiento de los sesgos -la apa
rente incongruencia de los errores de las estimaciones de
la relacion vtv y de los valores acumulados F(i) y P(c)
se obtendria de una evaluacion de las estimaciones deri
vadas de la Enadid 1997 de las areas rural y urbana;
ademas esta exploracion podria apuntar al porque de la

discrepancia de las estimaciones de las encuestas, en es

pecial con la encuesta mas reciente de 2003. No es de

esperarse que los errores del reporte sean iguales para
todas las mujeres. Como se sabe, la calidad del reporte
de las mujeres de areas rurales tiende a ser mas defi
ciente que el de las mujeres urbanas (yto educadas). EI
objetivo es explorar si las estimaciones del ambito rural
estan afectadas por una declaracion inexacta de la fecha
de los nacimientos, errores que consecuentemente

sesgarian la informacion del ambito nacional. Los cua

dros 5 y 6 presentan las tasas acumuladas hasta la edad
x. x + 5 por cohorte y periodo y la razon vtv para las muje
res que residen en el area rural y urbana, respectivamente.

Estimaciones Enadid 1997 rurales

Se observa una tendencia de descenso de la TGF rural en

los ultimos 15 afios anteriores a 1a fecha de 1a encuesta.
Los niveles se modifican de 5.7 hijos a 4.9 y a 4.0 para los

periodos 1982-1987, 1987-1992 y 1992-1997, respectiva
mente. La velocidad de descenso es muy acelerada, en

particular para e1 periodo mas reciente, con una reduc
cion de casi 1 hijo para las mujeres rurales (cuadro 5).



Cuadro 5. Metodo de inspecci6n de las historias de nacimiento.
Encuesta Nacional de la Dinamica Demografica 1997-Mexico, Rural.

Aiios anteriores a la entrevista

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34

Edad

1992-1997 1987-1992 1982-1987 1977-1982 1972-1977 1967-1972 1962-1967

D)Fee.acum.

de las cohortes allinal delperiodo (P)

15-19

0.1947 0.2518 0.3099 0.3389 0.3786 0.3614 0.3852

20-24

1.1303 1.3962 1.5461 1.6244 1.7052 1.7081

25-29

2.4266 2.7489 3.0364 3.2167 3.4450

30-34

3.5495 4.0657 4.4219 4.8931

35-39

4.7082 5.1848 5.8471

40-44

5.5391 6.3480

45-49

6.4374

E)Fee.acum.

dentro losperiodos (F)

15-19

0.1947 0.2518 0.3099 0.3389 0.3786 0.3614 0.3852

20-24

1.0731 1.3381 1.5171 1.5846 1.7224 1.6843

25-29

2.1036 2.5409 2.9291 3.0961 3.4593

30-34

2.9042 3.5702 4.1343 4.5442

35-39

3.5466 4.3331 5.0883

40-44

3.9010 4.8341 5.5893

45-49

3.9904 4.9235
'

5.6787



F)Be/actOn

P/F

15-19

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 l.0000

20-24

1.0532 1.0434 1.0191 l.0251 0.9900 1.0141

25-29

1.1536 1.0819 1.0366 l.0389 0.9959

30-34

1.2222 1.1388 1.0696 1.0768

35-39

1.3275 1.1965 1.1491

40-44

1.4199 1.3132

45-49

1.6132

Nota:calculos

elaborados por Virgilio Partida.
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En el cuadro 5, panel F(i), se advierte la presencia
de un efecto Brass, que es una distorsion de la escala de
tiempo que muestra un desplazamiento de las fechas
de nacimientos del presente al pasado, y que, consecuen

temente, afecta a los niveles de fecundidad los cuales apa
rentan un descenso mas acelerado del real. Esto
significaria que el descenso de la fecundidad en el perio
do reciente seria un artificio de este tipo de error y, por
tanto, los niveles actuales de fecundidad serian mas ele
vados. Tambien se advierten sesgos que introducen las
mujeres de mayor edad cuando declaran sus primeros
nacimientos, por ejemplo, a edades muy jovenes, En el

panel de las P(c) no hay evidencias de omision al exami
nar las estimaciones de las cohortes de 35-39, 40-44 y
45-49 afios, acumuladas hasta los 40-44 y 35-39 afios,
Pocos son los errores de localizacion en el tiempo en las

paridades acumuladas, y los que se observan se reflejan
en periodos muy alejados a la fecha de la entrevista, como

es el caso de las paridades acumuladas hasta los 20 afios

para las cohortes de 30-34, 35-39, 40-44 y 45-49 afios, La
relacion P/F nos permitira confirmar 0 rechazar 10 obser
vado en las estimaciones de las F(i) y las P(c).

Los indices P/F para el ambito rural indican un des
censo de la fecundidad para los periodos 0-4,5-9, 10-14 y
15-19 afios antes de la fecha de la entrevista (lectura por
columna, valores mayores de uno y que se incrementan
con la edad). Aunque este primer examen muestra ten

dencias sin errores aparentes, al inspeccionar las razo

nes P/F acumuladas hasta los 30, 35 y 40 afios para
mismas edades se detectan errores que se asemejan al
efecto Brass, el cual origina en la encuesta un mayor des
censo de la fecundidad rural reciente que e1 verdadero.
Por ejemplo, las P/F hasta los 30-34 afios para los diferen
tes periodos deberian ir en aumento para fechas mas re

cientes, con incrementos paulatinos; sin embargo, no
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todos muestran la tendencia esperada, vease, por ejem
plo, el valor de 1.0768 que pasa a 1.0696 para el periodo
15-19 y 10-14 afios antes de la fecha de la entrevista.
Esta distorsion de la escala de referencia de los nacimien
tos se advierte a 10 largo del periodo analizado de 30 afios,
por ejemplo, en los valores de P/F menor de uno para el

periodo 20-24 afios antes de la fecha de la entrevista. A

partir de este examen detallado de las historias de na

cimientos se advierte la presencia de un efecto Brass,
aunque no se puede ser totalmente concluyente. Se ten
dria que recurrir a otras fuentes u otros elementos para
poder llegar a una conclusion mas firme. Un aspecto de
las estimaciones que llama la atencion es el acentuado
descenso de la fecundidad que se observa en el periodo
mas reciente, 61% (P/F relacion cohorte y periodo), que
tal vez pudiera ser atribuible al efecto Brass.

Estimaciones Enadid 1997 urbanas

No se examinaran las estimaciones para el ambito urba
no ya que los resultados serian similares a los del plano
nacional por el peso que tiene la poblacion urbana en el
total de la poblacion. Las estimaciones de las tasas de
fecundidad acumuladas por cohorte, P(c) y periodo, F(i),
y la relacion P/F para la poblacion urbana, para la Enadid
1997, se presentan en el cuadro 6.

Comparaci6n de estimaciones
Enadid 1997urbano-rural

El cuadro 7 presenta los valores P/F rural y urbano de la
Enadid 1997, estimaciones provenientes de los cuadros 5

y 6, respectivamente, que juntos facilitan la comparacion
de las estimaciones P/F rurales y urbanas.



Cuadro 6. Metodo de inspecci6n de las historias de nacimiento.
Encuesta Nacional de la Dinamica Demografica 1997-Mexico, Urbana.

Afios anteriores a la entrevista

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34

Edad

1992-1997 1987-1992 1982-1987 1977-1982 1972-1977 1967-1972 1962- 1967

D)Fee.acum.

de las eohortes alfinal delperiodo (P)

15-19

0.1235 0.1446 0.1362 0.1928 0.2195 0.1851 0.2416

20-24

0.7020 0.7831 0.9340 1.0526 1.1636 1.2390

25-29

1.5050 1. 7812 1.9766 2.2558 2.6060

30-34

2.3945 2.6760 3.0554 3.5155

35-39

3.0289 3.4756 4.0289

40-44

3.6240 4.2233

E)Fee.acum.

dentro losperiodos (F)

15-19

0.1235 0.1446 0.1362 0.1928 0.2195 0.1851 0.2416

20-24

0.6808 0.7915 0.8775 1.0259 1.1980 1.1825

25-29

1.4027 1.6387 1.8015 2.1181 2.5650

30-34

2.0160 2.3380 2.6011 3.0276

35-39

2.3689 2.7582 3.1145

40-44

2.5173 2.9526 3.3088

45-49

2.5572 2.9924 3.3487



F)Relaci6n

P/F

15-191.000020-241.031125-291.072930-341.187835-391.278640-441.439645-491.6671

1.0000
0.9894
1.0870
1.1445
1.2601
1.4304

1.0000
1.0644
1.0972
1.1747
1.2936

1.0000
1.0260
1.0650
1.1611

1.0000
0.9713
1.0160

1.0000
1.0478

1.0000

Nota:

calculos elaborados por Virgilio Partida.



Cuadro 7. Comparaci6n de la relaci6n P/F urbano-rural, Enadid 1997.
Afios anteriores ala entrevista

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34

Edad

1992-1997 1987-1992 1982-1987 1977-1982 1972-1977 1967-1972 1962-1967

F)Belacion

P/F-Bural

15-19

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

20-24

1.0532 1.0434 1.0191 1.0251 0.9900 1.0141

25-29

1.1536 1.0819 1.0366 1.0389 0.9959

30-34

1.2222 1.1388 1.0696 1.0768

35-39

1.3275 1.1965 1.1491

40-44

1.4199 1.3132

45-49

1.6132

F)BelacionP

/F- Urbano

15-19

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

20-24

1.0311 0.9894 1.0644 1.0260 0.9713 1.0478

25-29

1.0729 1.0870 1.0972 �.0650 1.0160

30-34

1.1878 1.1445 1.1747 1.1611

35-39

1.2786 1.2601 1.2936

40-44

1.4396 1.4304

45-49

1.6671

Fuente:

cuadros 5 y 6.
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En la mayoria de los paises donde ha descendido la
fecundidad, y ciertamente en todos los paises de Ameri
ca Latina, la transicion del area rural ha estado un pOCO
rezagada con respecto a la urbana. Esto puede observar
se en las estimaciones P/F que nos dan una medida de la

magnitud del descenso de la fecundidad (del pasado y el

presente). AI comparar los cambios entre la fecundidad
del area rural y la urbana que arroja la Enadid 1997 se

observa para el periodo 5-9 aiios antes de la fecha de la
entrevista, como es de esperarse, un descenso de la fe
cundidad mayor entre las mujeres urbanas, 43%, que
entre las mujeres rurales, 31% . Sin embargo, llama la
atencion que para el periodo 0-4 aiios antes de la fecha
de la entrevista, las reducciones de la fecundidad son

similares en el ambito rural y urbano con descensos ma

yores de 60%. Este porcentaje de descenso es extremada
mente elevado y sorprende que los cambios sean iguales
en ambas areas. Este hallazgo apunta a la existencia de
un error en la informacion del area rural y nos lleva a la

aceptacion del efecto Brass anteriormente detectado en

la evaluacion de las historias de nacimientos de la Enadid
1997 rural. Se puede concluir que la fecundidad para el

periodo mas reciente -0-4 aiios antes de la fecha de la
entrevista- esta subestimada (aproximadamente 9%),
10 que significaria que la fecundidad del area rural seria
mas elevada, y por consiguiente la TGF nacional tambien
estaria subestimada. Por otra parte, las estimaciones
P/F (lectura vertical) indican que existe una clara reduc
cion de la fecundidad tanto en el area rural como urbana

para 1979 (fecha 1977-1982 que corresponde a 15-19 aiios
antes de la fecha de la entrevista). Se quiere hacer notar

que para 1979, aunque la informacion esta truncada (has
ta los 35 aiios), las estimaciones de la fecundidad rural
muestran un descenso de 8%, descenso que podria ser

mayor si se contara con los datos de las mujeres hasta
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los 50 afios de edad. Sin embargo, para esa fecha no se

habia logrado un descenso de la fecundidad generalizado
a toda la poblacion y mucho menos tan intenso, elemen
tos que nuevamente apoyan la presencia de un efecto

Brass, por ejemplo, una subestimacion de la fecundidad
rural reciente.

Comparaci6n de estimaciones
Enadid 1997y el censo

AI comparar la TGF nacional de ia Enadid 1997 con una

fuente externa como es el censo de poblacion, se espera
ria que las estimaciones de la TGF coincidieran 0 que la
TGF derivada de la encuesta fuera superior debido a su

mejor calidad. El cuadro 8 muestra las estimaciones de
la TGF de estas dos fuentes de informacion. Como se ob

serva, la TGF derivada de la Enadid 1997 es de 2.9 hijos
para 1995, valor que seria menor para el afio 1999, mien
tras que la TGF del censo para el afio 1999 es de 2.9. Si se

considera que los errores de localizacion en el tiempo de
los nacimientos del area rural estan distorsionados y oca

sionan una subestimacion del nivel de la fecundidad ru-

Cuadro 8. Tasa Global de Fecundidad de la Enadid 1997

Mexico rOF Ano

Enadid 1997*
Censo 2000

2.9
2.9

1995
1999

* Estimaci6n para los cinco aiios previos a la fecha de la entrevista

correspondiendo al punto medio 1995.

Nota: las estimaciones del censo fueron elaboradas por Virgilio
Partida.
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ral, por consecuencia tambien la fecundidad nacional
de la Enadid 1997 esta subestimada, y la comparacion
con las estimaciones se vuelve muy relevante. De no pre
sentar estos sesgos la Enadid 1997, entonces el nivel de
la fecundidad de la encuesta seria mas elevado y para el
afio 1999 los datos del censo 2000 y la Enadid 1997 coin
cidirian mas. Ademas, tampoco habria mucha discrepan
cia con los datos de estadisticas vitales.

CONSIDERACIONES FINALES

La aplicacion de la metodologia propuesta por Brass, Ins
peccion de las historias de nacimiento, nos ha permitido
detectar errores que afectan a las encuestas retrospecti
vas, en particular, y observar como influyen estos en los
niveles y las tendencias de la fecundidad. A partir de la
encuesta Enadid 1997 que se examine en detalle, se ilus
tran los sesgos que afectan a las estimaciones de fecun
didad de Mexico, que en este caso se traducen en una

subestimacion de la fecundidad reciente.

Aunque aqui solo se evaluo la consistencia interna de
las historias de nacimientos, varios son los pasos que
deben seguirse para una evaluacion completa de las en

cuestas.

1. Conocer en detalle el disefio del muestreo y el mar

co muestral.
2. Conocer el disefio del cuestionario.
3. Conocer la experiencia del trabajo de campo para

identificar posibles problemas en los datos.
4. Conocer la forma y el grado de imputacion de los

datos (por ejemplo el de las fechas).
5. Evaluar la consistencia externa (comparacion con

otras fuentes de informacion).
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6. Evaluar la consistencia cuasi externa (compara
cion entre la encuesta individual y la de hogar y
la comparacion con modelos).

7. Evaluar la consistencia interna (la edad y las his
torias de nacimientos y los no especificados requie
ren especial atencion).

Esta reflexion que hemos realizado sobre el dato de
las encuestas, y que se centro en el examen de las histo
rias de nacimientos, debe considerarse como una ilustra
cion del esfuerzo que requiere la evaluacion del dato y
como una invitacion a utilizar la gama de tecnicas desa
rrolladas para la evaluacion de encuestas y otras fuentes
de datos.
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MESA 4:
LA INFORMACION EN EDUCACION: NIVELES,

TENDENCIAS Y RENDIMIENTO ESCOLAR

PRESENTACI6N

CERTEZAS E INCERTIDUMBRES
DEL DATO EN EDUCACION

SILVIA E. GIORGULI SAUCEDO*

En el disefio de politicas publicas, el ambito de la educa
cion representa uno de los grandes retos por la compleji
dad del Sistema Educativo Mexicano (SEM), por su

volumen, por la variedad de actores implicados y por la
diversidad de dimensiones que implica: desde la planea
cion en funcion del numero de alumnos (demanda) hasta

aspectos relacionados con la evaluacion de resultados y
la calidad de la educacion, La informacion sobre el tama

fio de la demanda y la generacion de un sistema de indi
cadores se convierten en insumo fundamental para
planear y evaluar los resultados e impactos de la educa
cion. En este sentido, los datos que se recopilan en

este rubro y los indicadores que se construyen definen
las necesidades y percepciones de las prioridades a corto

y mas largo plazo, las cuales se traducen en politicas
espec:ificas.

* Coordinadora academica del Doctorado en Estudios de Pobla

cion, Centro de Estudios Demograficos y de Desarrollo Urbano de El

Colegio de Mexico.
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Este foro de cuestionamiento del dato ofrece una exce

lente oportunidad para discutir desde una perspectiva
amplia la construccion del dato en educacion, las implica
ciones politicas de la imprecision 0 los vacios de informa
cion y las necesidades tanto para mejorar la calidad
de informacion como para generar nuevos indicadores de
acuerdo con los requerimientos que plantea la planeacion
educativa. Esta seccion y los articulos que la comprenden,
invitan a la reflexion desde distintas perspectivas: la del
usuario de las estadisticas (Jorge Padua), la de la planea
cion en educacion (Sergio Medina) y la de algunas de las
problematicas en la generacion de un sistema de indica
dores para la evaluacion (Patricia Muniz y Alejandro
Chimal). En este capitulo se trata de sintetizar, recuperar

y enfatizar algunos de los planteamientos correspondien
tes al tema de la educacion. Como se puede ver en los tra

bajos en esta seccion, muchos de los comentarios van

dirigidos a cuestionarnos la validez de la construccion del
dato mismo y de las herramientas utilizadas para recopi
larlo. Sin embargo, considero que la discusion del tema

estaria incompleta sin una reflexion en las consecuencias

que derivan de las incertidumbres e imprecisiones del dato
en educacion y una discusion sobre las necesidades y va

cios de informacion en este ambito. Finalmente, quisiera
agregar que este trabajo y los que estan contenidos en este

apartado de ninguna manera agotan el tema; por el con

trario abren preguntas y problematicas que merecen mas
espacios de discusion colectiva e intercambio entre los

usuarios, los generadores de informacion y los tomadores
de decisiones en el ambito publico.

DINAMICA DEMOGRAFICA Y PLANEACION EDUCATIVA

Visto de una forma muy esquematica, el sistema de ge
neracion de informacion en educacion puede dividirse en
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dos grandes rubros. Uno tiene que ver con la estirnacion
y proyeccion de la demanda de servicios educativos y esta
relacionado directamente con los aspectos de planeacion
sobre el numero de escuelas, maestros, aulas, equipos,
libros y la cantidad de recursos que se requieren invertir
en el SEM en conjunto y en cada uno de sus niveles. El
otro esta relacionado con los resultados, procesos de
aprendizaje y la calidad de la educacion, Respecto de este

ultimo aspecto, a nivel nacional e internacional se han
desarrollado diversos indicadores (INEE, 2004; OCDEa,
2004; UNESCO, 2004).

, La estimacion de la demanda educativa podria tomar

se como punta de partida en la discusion sobre el dato en

este tema. Segun cifras oficiales, en el ciclo 2003/2004 la
matricula escolar ascendia a mas de 34 millones de estu

diantes y habria presentado un crecimiento cercano a 10%

respecto a la matricula registrada en el umbral del nue

vo siglo (ciclo 2000/2001) (INEE, 2004). Este dinamismo
en el crecimiento de la matricula es resultado principal
mente del incremento en la cobertura de los servicios
educativos en los niveles preescolar y secundaria y del
aumento de la matricula en la educacion media superior
y superior (cuadro 1).

El dinamico crecimiento de la matricula escolar con

trasta con las consecuencias esperadas de la disminu
cion en el ritmo de crecimiento de la poblacion en Mexico.
En un contexto de desaceleracion de las tasas de creci
miento demografico en el pais y una casi universal co

bertura de la educacion primaria, segun cifras oficiales,
esperariamos que en algun momento las generaciones en

edad escolar tendieran, primero a estancarse y poste
riormente a disminuir en terminos absolutos. Las proyec
ciones elaboradas por el Conapo (2005) para edades
individuales sugieren que la poblacion en edad escolar
de educacion basica (3 a 15 afios) ha alcanzado un maxi-
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mo cercano a los 30 millones de nifios y adolescentes y
disminuira gradualmente en los afios siguientes (cuadro
2). Segun estas mismas proyecciones de poblacion, espe
rariamos que la poblacion en edad preescolar (entre 3 y 5

afios) sumara alrededor de 5.6 millones de nifios dentro
de 10 afios, la poblacion en edad primaria (6 a 11 afios)
ascenderia a 11.1 millones y la poblacion en secundaria
a 7.8 millones. Sumando toda la poblacion en edad esco

lar basica, estariamos observando una reduccion en casi
4 millones en el numero de los potenciales usuarios de
los servicios educativos en estos niveles en un lapso de
diez afios.

Los cuadros 1 y 2, complementados con la informa
cion de las tendencias en el aumento de la cobertura de
la educacion, eficiencia y tasas de absorcion de un nivel a

otro, debieran servir como base para formarnos una idea
del escenario futuro a corto y mediano plazas del ambito
educativo en Mexico en cuanto a la demanda educativa.
Servirian, entonces, como insumos centrales para la pla
neacion en 10 que se refiere a la necesidad de recursos

humanos y materiales. El contexto de discusion y cues

tionamiento sobre el dato que abre este espacio, nos obli

ga a pensar en la certeza y veracidad de estas cifras y en

las repercusiones que las imprecisiones del dato, en este

caso en educacion, tendrian en el disefio de politicas pu
blicas y planeacion en este ambito.

Considerando el caso especifico de la educacion pri
maria, donde las cifras oficiales seiialan una cobertura
casi universal, esperariamos que la dinamica dernogra
fica marcara la pauta central para planear basandonos
en el numero de estudiantes en edad de cursar la primaria
(entre 6 y 11 afios). En los otros niveles de la educacion
basica, el rezago en cuanto a cobertura en preescolar y
secundaria apuntaria a un crecimiento de la matricula,
inclusive en un contexto de estancamiento y disminucion
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Cuadro 1. Numero de alumnos, maestros y escuelas
en el Sistema Educativo Mexicano, ciclos 2000/2001

y 2003/2004 (en miles)

Ciclo escolar Porcen-

200012001 200312004
Dl/erencia taje de

cambio
Preescolar

Alumnos 3423.60 3742.60 319.00 9.32
Maestros 156309.00 169081.00 12772.00 8.17
Escuelas 71 840.00 76108.00 4268.00 5.94

Primaria
Alumnos 14792.50 14781.30 -11.2 -0.08
Maestros 548215.00 559499.00 11284.00 2.06
Escuelas 99008.00 99034.00 26 .0.03

Secundaria
Alumnos

'

5349.70 5780.40 430.7 8.05
Maestros 309123.00 331563.00 22440.00 7.26
Escuelas 28353.00 30337.00 1984.00 7

Media superior
Alumnos 2955.70 3443.70 488 16.51
Maestros 210033.00 242142.00 32109.00 15.29
Escuelas 9761.00 11938.00 2177.00 22.3

Fuente: datos del Instituto Nacional de Evalulacion Educativa
(2004: 31).

de las cohortes en edad de cursar ambos niveles. En el
caso de la educaci6n media superior y superior, el creci
miento en la matricula tambien se explicaria principal
mente por los incrementos en la cobertura.! De hecho, de

1 De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Evaluacion Edu
cativa, INEE (2004), la tasa neta de cobertura era de 58.6 para prees
colar, 98.6 para primaria, 72.1 para secundaria y 38.7 para la
educacion media superior. La tasa neta de cobertura se define como
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Cuadro 2. Mexico: poblaci6n en edad escolar basica por nivel
educativo, 2000-2050 (en miles)

Edad escolar

Ano Preescolar Primaria Secundaria
Total

(3a5) (6a 11) (12 a 15)
2000 6798.10 13704.80 8776.70 29279.60
2005 6062.30 13288.40 9004.90 28355.70
2010 5643.70 11949.00 8746.90 26339.60
2015 5509.10 11173.60 7817.10 24499.80
2020 5439.60 10914.20 7320.70 23674.50
2025 5319.60 10766.50 7163.10 23249.20
2030 5104.50 10508.60 7071.70 22684.80
2035 4830.70 10069.70 6904.50 21804.90
2040 4587.50 9534.10 6614.70 20736.30
2045 4418.40 9068.40 6258.80 19745.70
2050 4295.70 8743.60 5952.00 18991.30

Fuente: estimaciones basadas en las proyecciones de poblacion del

Conapo (2005). Poblacion a mitad de afio.

acuerdo con algunos autores estos niveles ya son los que
presentan un crecimiento anual en el numero de estu

diantes a ritmos mas acelerados que en los otros niveles
educativos (Padua, 2004; Medina, 2003; Prawda y Flo

res, 2001).
Los insumos para calcular la demanda educativa pro

vienen de dos fuentes de informaci6n principales: las

proyecciones de poblaci6n elaboradas regularmente por

el porcentaje de alumnos, en edad normativa, inscritos al inicio del
ciclo escolar en un nivel educativo, con respecto a la poblaci6n en

edad de cursar ese nivel. Los intervalos de edad para estimar las
tasas son: de 3 a 5 afios para preescolar, de 6 a 11 para primaria, de
12 a 14 para secundaria, de 15 a 17 para bachillerato.
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el Conapo y los registros administrativos de las escuelas
que concentra la Secretaria de Educacion Publica. Se

puede cuestionar la validez y certeza de los datos en cuan

to a la poblacion en edad escolar y las estimaciones en el
crecimiento de la matricula como resultado del mayor
nivel de absorcion en los niveles educativos mas avanza

dos tanto por ellado de las proyecciones del Conapo como

por el lado de la informacion obtenida de los registros
administrativos.

En su presentacion, Jorge Padua alerta de una expe
riencia anterior de subestirnacion de la matricula esco

lar. A mediados de los ochenta se subestimo la matricula
en todos los niveles. En el caso de la primaria, la diferen
cia entre la matricula estimada y la observada para el
afio 2000 era del orden de 3.5 millones de estudiantes

(vease el cuadro 1 de la contribucion de Jorge Padua en

este mismo volumen). i,Que implica la subestimacion de
la matricula educativa por parte de las autoridades en

educacion? No es dificil imaginar que un primer efecto
de la deficiencia en la informacion basica para la planea -

cion educativa puede llevar a decisiones equivocadas en

cuanto a las necesidades de recursos humanos y mate

riales para atender a la poblacion escolar y a decisiones
erroneas en cuanto a la forma de asignacion de los ya de

por si escasos recursos en el ramo. Hasta aqui la reflexion
se ha centrado en una discusion del total nacional. Sin

embargo, es posible pensar que las subestimaciones en

la matricula afectan diferente a los estados y los munici

pios del pais. En este sentido, el efecto de las decisiones
en la asignacion de recursos materiales y humanos basa
das en estimaciones erroneas puede variar entre unida
des geograficas. Valdria la pena explorar a manera de

hipotesis si la calidad de la informacion y de las estima
ciones varia entre regiones de acuerdo con el nivel de
desarrollo y con la accesibilidad geografica a las comuni-
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dades que las componen. En este sentido, si las estima
ciones tienen un mayor margen de error en zonas con

mayor rezago educativo, podriamos esperar un impacto
negativo mas notable en la asignacion de recursos en es

tas zonas y, por tanto, un incremento 0, en el mejor de los

casos, un mantenimiento de las desigualdades regiona
les en el tema de educacion, relacionado con una mala

asignacion de recursos.

;,CuaIes son las posibles fuentes de imprecision en los
datos de matricula escolar en el caso mexicano? Por un

lado, la imprecision en la medicion de los niveles de fe
cundidad en Mexico y la consecuente subestimacion de
las tasas de crecimiento poblacional anual pueden llevar
en primera instancia a una subestimacion de la pobla
cion en edad escolar. La discusion en este mismo libro
sobre el tema especifico de fecundidad y proyecciones
sugieren que podria de facto darse dicha subestimacion,
con las repercusiones para la planeacion educativa que

ya mencionamos,

Adicionalmente, podemos cuestionar la veracidad y
certeza de las estadisticas generadas por la Secretaria
de Educacion Publica sobre la matricula observada. Por
un lado, como sefiala Jorge Padua, el hecho de que dicha
informacion sea generada con fines programaticos ya de

por si nos presenta una primera problematica, Desde la

perspectiva de Padua, pudiera ponernos en alerta las po
sibles sobreestimaciones de la matricula, considerando
que el numero de alumnos inscritos es uno de los crite
rios para la asignacion de recursos en las escuelas pub li
cas. Como senalan tanto Sergio Medina como Muniz y
Chimal, la herramienta de recopilacion de informacion
(el formulario 911 para el caso de la educacion primaria)
tambien obstaculiza la obtencion de informacion precisa
sobre el tamafio y caracteristicas de la matricula por la
estructura misma de dicha herramienta.
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La dinamica del sistema educativo y su complejidad
se presentan como otra fuente de inconsistencias entre
las estadisticas generadas por las proyecciones de pobla
cion y los registros de la SEP. A un observador cuidadoso
podria llamarle la atencion el hecho de que la matricu
la escolar de educacion primaria que se seiiala en el
cuadro 1 sea mayor que los usuarios esperados, es decir

que la poblacion en edad escolar primaria (6 a 11 aiios).
Para el cicIo escolar 2003-2004, la SEP registraba un total
de 14.7 millones de estudiantes en el nivel primaria (INEE,
2004). En contraste, la poblacion entre 6 y 11 aiios ascen

dia a tan solo 13.6 millones (Conapo, 2005). La diferen
cia no es menor y adquiere mayor relevancia cuando, de

nuevo, pensamos en las necesidades de inversion para
atender a este sector de la poblacion. De hecho, esta in

congruencia (i,falta de comparabilidad?) entre proyeccio
nes de poblacion y matricula observada se refleja en tasas
netas de cobertura mayores de 100% para ciertas edades
(INEE, 2004; Padua en este mismo volumen). Por ejem
plo, si comparamos los cuadros 3 y 4 podemos observar

que en cada una de las edades normativas para la prima
ria (de 6 a 11 aiios) el tamaiio de la poblacion es menor

que el tamaiio de la matricula para el aiio escolar corres

pondiente (es decir, si comparamos los seis aiios con la
matricula de primero de primaria, siete aiios con segun
do y asi sucesivamente). Esto se mantiene hasta el inicio
de la secundaria que coincidiria con la edad normati
va de 12 aiios.

Estos datos ilustran la falta de comparabilidad entre

las cifras de poblacion obtenidas por el censo y la matricu
la escolar. 'I'ambien nos da idea de un posible atraso en

el progreso escolar para ciertas edades (0 la permanencia
y repeticion de grado de varios estudiantes) que estaria
explicando la mayor matricula esperada para cada edad

y una de las posibles fuentes de subestimacion de la ma-
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Cuadro 3. Mexico: poblaci6n total y porcentaje de asistencia
escolar de la poblaci6n entre 6 y 15 alios de edad, 2000*

Total Asistencia actual

Edad (en miles) (en miles) Porcentaje
6 2235.70 1989.10 89
7 2235.30 2109.10 94.4
8 2270.60 2166.40 95.4
9 2222.80 2129.20 95.8
10 2256.80 2156.80 95.6
11 2087.20 1989.00 95.3
12 2185.70 2001.40 91.6
13 2104.20 1809.20 86
14 2102.50 1641.20 78.1
15 2090.00 1371.50 65.6
Total 21791.00 19363.10 79.2

Fuente: INEGI, 2000b.
* Las diferencias en el total de poblaci6n en edad escolar basica entre

los cuadros 2 y 3 se explican porque el primero se refiere a la poblaci6n
a mitad de afio segtin estimaciones del Conapo (2005), mientras que
la informaci6n del segundo proviene directamente de los tabulados
del Censo de Poblaci6n y Vivienda de 2000 (INEGI, 2000) y no incluye
ala poblaci6n no especificada. La diferencia entre ambas cifras es de
502.3 miles de nifios y j6venes entre los 6 y los 15 afios de edad.

tricula de primaria por parte de la SEP. A manera de acer

camiento al problema de repetici6n de grados y del reza

go de los jovenes mexicanos en el grado escolar que se

esperaria estuvieran cursando para cada edad

-pero que siguen asistiendo a la escuela y, por 10 tanto,
formarian parte de la matricula- el cuadro 5 contiene
los datos estimados de la poblaci6n entre 6 y 15 afios que
asistia a la escuela en el afio 2000 segun ultimo grado de
escolaridad aprobado (no incluye datos sobre preescolar).
Suponemos que la asistencia escolar al momento del censo
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Cuadro 4. Mexico: tamaiio de la matricu1a
esco1ar por grado, 2000

Primaria

Secundaria

1

2
3
4

5
6
1
2
3

2751 569
2613104
2550390
2394798
2309287
2173380
1978366
1786478
1 584815

Fuente: Secretaria de Educaci6n Publica (2005).

se refiere ala inscripci6n en el grado superior siguiente
al aprobado. Resalta de este cuadro la frecuencia de po
blaci6n rezagada en cuanto a escolaridad esperada en

todos los niveles de la primaria. De hecho, si sumamos la

poblaci6n entre 9 y 15 afios que s610 aprob6 primero de

primaria y que seguia asistiendo a la escuela en 2000,
representan 13% del total de poblaci6n entre 6 y 15 afios
actualmente inscritos y que aprob6 dicho grado escolar.
Otro ejemplo de los rezagos entre la poblaci6n escolar 10

representa el que alrededor de 30% de los j6venes de 15
afios independientemente de su condici6n de asistencia
ala escuela y 12% de los que siguen inscritos habia com

pletado algun grado de primaria y no al menos el segun
do grado de secundaria, como se esperaria.i

2 La poblaci6n que se muestra en el cuadro 5 excluye a aquellos
j6venes de 15 afios que nunca ingresaron al sistema escolar, a aque
Ilos que habiendo ingresado ya no asistian a la escuela en el afio 2000,
los no especificados por inasistencia escolar y un minimo de j6venes



Cuadro

50 Mexico: poblaci6n que asiste ala escuela por edad desplegada (6 a 15 afios)
y segun ultimo afio de escolaridad aprobado, 2000

Primaria Secundaria

Edad1

.2 3 4 5 {} 1 .2 3

6

409979

7

1133356 324645

8

637596 1021319 317787

9

160495 593982 970230 288598

10

67819 195905 590352 916850 285720

11

40066 73579 181978 514682 878531 217730

12

22268 38175 92001 196551 541 836 762826 266052

13

23111 19026 38327 78041 193984 462632 702215 225914

14

12477 15780 16656 29333 80701 185263 420941 665048 151 309

15

4804 7974 8311 10 194 29389 77224 160050 391896 449 721

Total2511

971 2290385 2215642 2 034 249 2 010 161 1705675 1549258 1282858 601030

Fuente:INEGI,

2000ao Los datos estan expandidos,
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Un dato mas que resalta del cuadro 3 es la diferencia
entre los porcentajes de asistencia segun las estimacio
nes que se obtienen del censo de poblacion y las tasas
netas de cobertura que sefialan las cifras oficiales (INEE,
2004). En ningun caso se obtiene una cifra cercana a

98.6% de cobertura neta para el nivel promedio que se

obtienen de las estadisticas oficiales. Si nos guiamos por
las cifras de porcentaje que asiste a la escuela en el cua

dro 3, �podemos seguir considerando que se ha alcanza
do la cobertura universal en la educacion basica en

Mexico?
.

Estas aparentes contradicciones en los totales de po
blacion y el tamafio de la matricula desaparecen si cam

biamos el umbral superior del rango de edad que estamos

considerando. En otras palabras, al extender el grupo de
poblacion en edad de cursar la primaria para incluir a

los jovenes de 12 afios (2.3 millones en el afio 2003), la
contradiccion desaparece y la tendencia se revierte. En
ese caso, la poblacion ascenderia a 15.8 millones sugi
riendo que alrededor de un millen de nifios estarian de

jando de ir a la primaria antes de cumplir los 13 afios. De
un panorama de tasas netas de cobertura superiores a

100% estariamos pasando a otro con una cobertura de
93. Cada uno de estos panoramas -uno de cobertura
universal versus uno con cobertura menor a 100%- tie
ne implicaciones distintas en el disefio de politicas en la
medida en que genera percepciones diferentes de las ne

cesidades en la educacion primaria.
Adicional al problema en la veracidad de la informa

cion, estas diferencias en las estimaciones dependiendo
de los umbrales 0 las fuentes apuntan a las dificultades

en esta edad que habrian aprobado algun grado escolar superior al
tercero de secundaria.



Cuadro 6. Poblaci6n en edad escolar primaria (6 a 12 aiios) en 2000 y tamaiio

de

la matricula de primaria al inicio del ciclo escolar 2000-2001 por entidad federativa

C-A C-B DIB

(A) (B) (C) (D) (E) (%)

Aguascalientes 158769 152606 152340 -6429 -266 -0.17

Baja

California 346590 325787 349798 3208 24011 7.37

Baja

California Sur 63222 60663 60953 -2269 290 0.48

Campeche 115582 108888 106834 -8748 -2054 -1.89

Chiapas

346765 334194 322701 -24064 -11 493 -3.44

Chihuahua 80230 75644 76982 -3248 1338 1.77

Coahuila

717425 625657 728696 11271 103039 16.47

Colima

461807 435324 453007 -8800 17683 4.06

Distrito

Federal 1059972 1032280 1019873 -40099 -12407 -1.2

Durango

246982 234704 230454 -16528 -4250 -1.81

Guanajuato 802073 756751 751631 -50442 -5120 -0.68

Guerrero

569613 519339 561931 -7682 42592 8.2

Hidalgo

387125 372656 376329 -10796 3673 0.99

Jalisco

1002536 951433 944209 -58327 -7224 -0.76

Mexico

1992381 1914115 1913616 -78765 -499 -0.03

Michoacan 698215 645951 678608 -19607 32657 5.06

Morelos

238311 224073 218743 -19568 -5330 -2.38

Nayarit

150871 143255 132832 -18039 -10423 -7.28



Nuevo

Leon 524175 507623 474821 -49354 -32802 -6.46

Oaxaca

638974 590575 633002 -5·972 42427 7.18

Puebla

864145 805028 829045 -35100 24017 2.98
Queretaro 238565 227054 225844 -12721 -1210 -0.53

Quintana

Roo 139069 131 795 135334 -3735 3539 2.69

SanLuis

Potosi 400425 382526 378707 -21 718 -3819 -1

Sinaloa

405036 378531 356943 -48093 -21588 -5.7

Sonora

334909 320775 312525 -22384 -8250 -2.57

Tabasco

321542 305251 306494 -15048 1243 0.41
Tamaulipas 398208 379671 378948 -19260 -723 -0.19

Tlaxcala

158806 152758 147068 -11 738 -5690 -3.72

Veracruz

1138055 1055850 1066540 -71 515 10690 1.01

Yucatan

259477 247061 253531 -5946 6470 2.62

Zacatecas

234351 222379 214189 -20162 -8190 -3.68

A==

poblaci6n total de 6 a 12 afios; B == poblaci6n de 6 a 12 afios que asiste a la escuela; C == tamafio de la

matricula

de primaria; D = diferencia entre el tarnafio de la matricula y la poblaci6n total de 6 a 12 afios; E ==

diferencia

entre el tamafio de la matricula y la poblaci6n entre 6 y 12 afios que asiste a la escuela.

Nota:La

poblaci6n total de 6 a 12 afios incluye a aquellos que no especificaron estatus de asistencia 0 no a la

escuela.

Para la columna de poblaci6n de asistencia se prorrate6 proporcionalmente el mimero de no especificados

en

asistencia escolar entre asiste y no asiste.

Fuente:

para los datos de poblaci6n total y asistencia escolar (A y B) se utilizaron los tabulados basicos delAXl

Censode

Poblaci6n y Vivienda (INEG!, 2000b). Los datos sobre matricula escolar se obtuvieron de la Secretaria

de

Educaci6n Publica (2005).
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en la medicion del numero de potenciales usuarios del
sistema educativo por razones tales como la reprobacion
y repeticion de grados, las entradas y salidas intermi
tentes del SEM, las diferencias en la contabilizacion de

pendiendo de cuando se haga (al principio 0 fin del ciclo

escolar) 0 el ingreso tardio a la primaria. Nos sirven para
ejemplificar las dificultades en la planeacion de la de
manda educativa y sobre los posibles errores por la

imprecision en la estimacion del tamafio de la poblacion
que va a la escuela en cada uno de los niveles resultado
de las dinamicas propias del sistema educativo.

Es posible que las imprecisiones y las inconsistencias
sean aun mas graves cuando se observa la informacion

desglosada segun entidad federativa, municipio 0 locali
dad. El cuadro 6 sugiere que la diferencia entre el tama

no de la poblacion en edad escolar primaria y el tamafio
de la matricula para este mismo nivel educative varia

por estado. Se tomo el rango de 6 a 12 afios, ampliando
asi el rango de la edad normativa comparado con el
parametro del INEE (2004), de manera que se da la posi
bilidad de terminar la primaria un afio despues de 10 que
la edad normativa sefialaria. Destaca del cuadro 5 el he
cho de que para algunos estados la poblacion total 0 la
poblacion que asiste segun el censo en varios estados es

mayor que la matricula en primaria, pero para otros es

tados ocurre a la inversa. Entre los estados, resaltan los
"sobrantes" de la matricula escolar de la poblacion entre

6 y 12 afios en Coahuila (16.5%), Oaxaca (7.2), Baja
California (7.4) y Guerrero (8.2). En contraste, en Nayarit
y Nuevo Leon habria un subregistro de la matricula de
la poblacion entre 6 y 12 afios que asiste a la escuela
de 7.3 y 6.5% respectivamente. El origen de las diferen
cias estatales entre matricula y nivel de escolaridad tie
ne que estudiarse mas a fondo y considerarse en la
planeacion educativa en este nivel.
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Considerando que la demanda educativa se convier
te en el primero y mas basico insumo de la planeacion
educativa, la conclusion general de este apartado es que
se requiere discutir con mayor sistematizacion las fuen
tes de inconsistencias y mejorar los mecanismos de cap
tacion de informacion dentro de las escuelas.

DE LA PLANEACION A LA EVALUACION EDUCATIVA

La percepcion oficial de la universalizacion de la educa
cion primaria y de los rapidos avances en la cobertura
secundaria ha llevado a la discusion de los retos y las
necesidades del sistema educativo que la prioridad de la
asistencia escolar habia dejado de lado. Resurgen enton
ces discusiones sobre la calidad de la educacion y la nece

sidad degenerar un esquema de evaluacion que sirva

para ubicar al SEM en un contexto comparativo y para
definir que aspectos se requiere trabajar mas urgente
mente en este tema. La evaluacion en educacion adquie
re mayor relevancia respecto del pasado (Fernandez,
2004; Medina, 2003; Prawda y Flores, 2001; INEE, 2004;
vease el articulo de Patricia Muniz y Alejandro Chimal
en este volumen).

La discusion de la evaluacion educativa no compete
solo al contexto mexicano. Por un lado, en distintos foros

y espacios internacionales se mantiene el enfasis en la
alfabetizacion, la extension de la cobertura de la educa
cion basica y la igualdad de oportunidades para ambos
sexos. Este es el caso de las Metas del milenio (United
Nations, 2000 y 2001) y de la declaracion mundial de
Educacion para todos (UNESCO, 2002; Centre Population
et Developpement, 2003) que enfatizan la medicion de
los avances en educacion a partir de los aumentos en las
tasas de alfabetizacion y en la extension de la cobertura
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de los servicios educativos en nivel de primaria. De he

cho, para la GNU, la evaluacion de avances hacia la "meta
del milenio" de lograr una cobertura universal de la edu
cacion primaria se basa en tres indicadores: tasas netas
de cobertura en educacion primaria, proporcion de estu

diantes que se inscribieron a primero de primaria y llega
ron a quinto grado y tasas de alfabetismo de la poblacion
entre 15 y 24 aiios de edad (United Nations, 2005). Cabe
seiialar que desde estos indicadores, Mexico se ubicaria
en una situacion privilegiada respecto de varios paises
del bloque asiatico, africano y dentro de America Latina.

Las prioridades de evaluacion en educacion son dife
rentes en la GCDE (2004a, 2004b), 10 cual refleja princi
palmente ellogro en las metas de cobertura casi universal
en la educacion basica y el casi total abatimiento del anal
fabetismo en la mayoria de los paises que comprenden
esta organizacion. Desde este contexto, la OCDE se intere
sa en evaluar en que medida las oportunidades de apren
dizaje en los paises responden a "necesidades reales y
dinamicas de una manera efectiva" (OCDE, 2004a: 11).
El sistema de indicadores de la OCDE "provee informa
cion sobre los recursos humanos y financieros que se

invierten en educacion, la operacion y evolucion de
los sistemas de aprendizaje y educativos, y sobre los re

tornos esperados por la inversion en educacion" (OCDE,
2004a: 11). Desde este esquema de evaluacion y de los
paises que conforman esta organizacion, el posicionamien
to de Mexico cambiaria para ubicarse entre los paises
con peores resultados en educacion, a pesar de la cre

ciente inversion en el rubro, la cantidad de horas que los
estudiantes invierten en la educacion formal, especial
mente en secundaria, entre otros aspectos (OCDE, 2004b)
(cuadro 7).

En el caso mexicano, tambien se ha desarrollado un

esfuerzo por sistematizar y conformar un sistema de in-
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dicadores para la evaluacion en educacion. Un esfuerzo
oficial en este sentido fue la creacion del Instituto Nacio
nal para la Evaluacion de la Educacion en 2002, que sur

ge con la tarea de "ofrecer a las autoridades educativas y
al sector privado herramientas idoneas para la evalua
cion de los sistemas educativos, en 10 que se refiere a

educacion basica (preescolar, primaria y secundaria) y
media superior" (INEE, 2005).

Evaluar implica que existe una idea previa de 10 que
se considera como exito 0 fracaso de 10 que se esta eva

luando. La pregunta pertinente aqui es l,que evaluamos
en' educacion? El sistema de indicadores que se desarro
He correspondera a la respuesta que se de a esta pregun
tao Como vimos en el caso de la OCDE y de la UNESCO,
diferentes prioridades en el ambito educativo resultan
en un disimil disefio y uso de indicadores para un mismo
ambito. Ahora bien, la definicion de los indicadores para
la evaluacion no es un asunto menor ya que informa las
decisiones de politicas piiblicas y puede influir en los as

pectos que se constituyen como prioritarios 0 no. En este

sentido, Jorge Padua, en su contribucion en esta seccion,
nos alerta de los efectos perversos de la evaluacion en

cuanto a que esta puede normar criterios de politicas pu
blicas por encima de los intereses 0 necesidades de nues

tro sistema educativo. Por ejemplo, en los parametres de
medicion en nivel internacional se han utilizado las prue
bas estandarizadas de matematicas y lectura. En un afan
por elevar los indicadores para Mexico en estos dos as

pectos, podria dejarse de lado el disefio de acciones y la
inversion de recursos para desarroHar otras areas de re

levancia para el proceso de aprendizaje, tales como los
aspectos sicologicos 0 motrices. Como 10 entiendo yo, por
un lado estariamos dejando de lado otras prioridades para
el sistema educativo mexicano desde nuestro propio con

texto por adecuarnos a estandares internacionales; par



Cuadro 7. Indicadores seleccionados de educaci6n.

Mexico y promedio de paises miembros de la OCDE

Mexico Promedio paises Posicion

de fa OCIJE de Mexico *

LEscolaridadAfios

promedio de escolaridad de la poblaci6n adulta

(25a64

afios de edad), 2002 7.4 11.8 24/24

Poblaci6n

adulta (25 a 64 afios de edad) que termin6

elciclode

educacion intermedia, 20021 (%) 13 65 22/22

Tasasde

sobrevivencia en la educacion terciaria, 20002 69 70 10/16

Poblacionde

15 afios con logro educativo alto en lectura, 20003 (%) 6.9 31.8 24124

Resultadosen

matematicas, poblaci6n de 15 alios y mas, 20004 387 500 24/24

ILInversion

en educacidn

Gastopublico

en educaci6n como porcentaje del PIB, 2001 5.1 5 09/19

Cambioenel

gasto publico en educaci6n

(indice,

1995 = 100), 1995-20015 140 120 02/15

IILEl

entorno educativoy la organizacion escolar

Numerode

estudiantes por personal docente en primaria, 2002 26.9 16.6 24/26

Numerode

horas de instruccion al afio, cicio de educacion

primaria,

20026 800 803 12/26



Numero de horas de instrucci6n al afio, ciclo de educaci6n

secundaria, 20026
Salarios del personal docente de primaria .

(d6lares equivalentes), 20027

Porcentaje de decisiones tomadas en la escuela publica, 2003

1 167 717 01/23

12375

22

22910

48

26/29

20/21

Fuente:oECD,2004a.
* Posici6n que ocupa Mexico en cada categoria respecto del total de paises de la OCDE con informaci6n disponible. El rango de
la escala varia dependiendo del numero de paises con informaci6n para el afio especifico, tal como se muestra en el cuadro.
Los promedios se obtuvieron para el numero de paises con informaci6n disponible en cada reng16n.
1 Se refiere al ciclo de educaci6n intermedia posterior a la educaci6n primaria. Incluye tanto la terminaci6n de programas de

tipo terminal (que preparan a los estudiantes para entrar directamente a la vida laboral) 0 preparatoria (ciclo de preparaci6n
para el ingreso a la educaci6n superior). Dependiendo del pais, este ciclo escolar dura entre 2 y 6 afios y la edad de ingreso se

encuentra alrededor de los 15 afios,
2 Numero de graduados en un afio escolar divididos entre el numero de alumnos de nuevo ingreso en un afio tipico de entrada.
Se refiere a programas de educaci6n terciaria disefiados para la formaci6n de profesionales e investigadores con un alto
nivel de habilidades (por ejemplo, medicina, arquitectura, etcetera). Los programas tienen una duraci6n de alrededor de
cuatro afios.
3 Porcentaje de poblaci6n de 15 afios y mas con logro educativo superior a 3 (mas de 552 puntos) de acuerdo con la escala de
lectura de PISA (Program for International Student Assessment).
4 Resultados de la evaluaci6n en matematicas entre la poblaci6n de 15 afios y mas. Escala de conocimientos matemati
cos de PISA.
5 Indice de cambio a precios constantes de 2001.
6 Se refiere al tiempo de contacto neto por afio en instituciones publicas,
7 Salario anual establecido para los maestros en instituciones publicas con 15 afios de experiencia, en la escala salarial mas
alta en d6lares americanos equivalentes estimados a partir de la paridad en el poder adquisitivo.
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otro, estariamos fragmentando la discusion de 10 que que
remos del SEM (de forma integral) al centrar nuestra aten
cion en las mejoras de los aspectos que se estan midiendo.

i,Que dimensiones se evahian? El INEE ha construido
su sistema de indicadores basados en las tendencias in
ternacionales (principalmente de la OCDE y de la UNESCO).
Actualmente la evaluacion en educacion implica, ademas
de la cobertura, los resultados del proceso educativo, la
eficiencia en el uso de recursos financieros y humanos,
los ambientes de aprendizaje y la gestion escolar (que
incluye, entre otras cosas, una evaluacion del proceso de
toma de decisiones dentro de la escuela)." El desarrollo
de indicadores e indices ad hoc para cubrir estos aspec
tos de la evaluacion ha generado nuevas necesidades en

la generacion de informacion y, como menciona el articu-
10 de Patricia Muniz y Alejandro Chimal, tambien se han
detectado vacios que limitan la estimacion de varios de
los indicadores.

.

Finalmente, aunque la evaluacion en educacion no es

un aspecto novedoso, 10 que si es nuevo es la amplia dis
cusion del tema y los esfuerzos nacionales e internacio
nales por generar complejos sistemas de indicadores,
Como se menciono, esto implica nuevos retos en la gene
racion de informacion. En el caso mexicano, 10 reciente
de la iniciativa por sistematizar mediante el INEE son los
aspectos relativos a la evaluacion del SEM que no permite
anticipar como se traduciran los resultados segun los in
dicadores en acciones informadas en los distintos ambi
tos del proceso educativo: la escuela, en niveles gobierno
estatal, federal, etcetera. Por ejemplo, de que nos sirve

3 Un faltante en el sistema de evaluaci6n del INEE, por ejemplo,
se refiere al impacto de la educaci6n en las trayectorias laborales y
en los ingresos. Este es un aspecto que si considera la OCDE (2004a).
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evaluar la satisfaccion de los directores en el ambiente
escolar 0 en la autonomia de las escuelas en las decisio
nes 0 reformas que les ataiien si no se acompaiia de una

intencion institucional por modificar los procesos actua

les de toma de decision dentro de las escuelas y los mar

genes de accion de los directores 0 profesores.

LOS INFORMANTES EN EDUCACION

La presente reflexion estaria incompleta si no hiciera
referencia a los mecanismos para la obtencion de la in
formacion en educacion. Mas alla de la informacion pro
veniente del Conapo para la estirnacion del tamaiio de la
matricula escolar y antes de la discusion de la ambigue
dad 0 claridad en los indicadores diseiiados para la eva

luacion educativa, es necesario reflexionar sobre las
herramientas 0 instrumentos que se utilizan para la cap
tacion de datos relacionados con el proceso escolar: su

diseiio, su veracidad, la confiabilidad de los informantes

y la recopilacion y procesamiento de dicha informacion.
Inclusive podemos preguntarnos, dentro del marco de
sistemas de evaluacion cada vez mas complejos, en que
sentido las herramientas siguen siendo adecuadas y per
tinentes de acuerdo con los nuevos requerimientos de
informacion.

El trabajo de Patricia Muiiiz y Alejandro Chimal aqui
presentado hace un recuento breve de las fuentes de in
formacion. Basada en la division que presentan los auto
res de los tipos de fuentes (externa, intermedia e interna),
quisiera plantear la necesidad de evaluar cada una de
las fuentes no solo respecto de su veracidad sino en cuan

to a su conveniencia 0 a la necesidad de recopilar "mejor"
la informacion que ya tenemos. Por ejemplo, las fuentes
externas -tales como censos 0 encuestas nacionales que
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no se disefiaron ad hoc para tratar el tema educativo
tienen una forma mas 0 menos estandar de captar la in
formacion sobre asistencia escolar y ultimo afio de esco

laridad aprobado. �Es adecuada esta forma de captacion
ante la complejidad del SEM? �Podrian ser instrumentos
utiles para captar informacion como el rezago educativo
o la repeticion de grados? Recientemente algunas encues

tas han ampliado las partes relativas ala educacion in

cluyendo, por ejemplo, preguntas acerca de las razones

de abandono escolar (vease la muestra de 10% del cen

so de 2000). Tomando en cuenta las consideraciones de
costos financieros y tiempo, por la extension de los cues

tionarios basicos de estos instrumentos, valdria la pena
reflexionar en que informacion adicional nos podrian dar
en el tema de la educacion. Recordemos tambien que es

tas fuentes, en especial el censo y la muestra censal, son

los principales instrumentos con representatividad na

cional para contrastar con los datos provenientes de los

registros administrativos de la SEP.

En cuanto a las fuentes internas, un faltante en la
discusion de esta mesa fue analizar su calidad, utilidad,
vigencia y comparabilidad. Tanto la preseritacion de
Muniz y Chimal como el informe sobre el panorama edu
cativo de Mexico del INEE (2004) dan una lista de las ins
tituciones oficiales de distinta indole que generan
informacion en educacion. Sin embargo, se requeriria
mayor espacio para discutir mas a fondo cada una de ellas,
las preguntas que se pueden contestar a partir de cada
una de estas fuentes y los problemas de confiabilidad y

comparabilidad entre ellas. El trabajo de Muniz y Chimal
incluso invita a una futura discusion sobre los instrumen
tos mismos para la captacion de la informacion. Los au

tores hacen una fuerte critica a la forma 911 para la

captacion de informacion en el sistema de educacion ba
sica en Mexico. Tal cual 10 presentan, los problemas
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parecen obvios inclusive asimple vista. La pregunta que
surge de su descripcion de las deficiencias en el instru
mento es si se esta haciendo algo para mejorar el ins
trumento y, por tanto, la captacion de informacion. Es

preocupante saber que una de las fuentes principales de
obtencion de informacion por parte de la SEP, con rele
vancia para la planeacion de acciones y recursos tenga
tantos problemas desde la captacion hasta el procesa
miento de los datos mismos.

Un aspecto mas a discutir en el tema de la captacion
de la informacion se refiere a quien concentra la infor
macion y su nivel de autonomia respecto de las posibles
intencionalidades politicas de los agentes involucrados
en el proceso educativo. Aqui simplemente quisiera re

saltar la importancia de que los generadores de informa
cion sean prestigiados e independientes de intereses

politicos. Laformacion del INEE y el surgimiento de otros

instrumentos autonomos de evaluacion de la informacion

(tales como el Centro Nacional para la Evaluacion de la
Educaci6n Superior, Ceneval) apuntarian en este senti
do en el ambito educativo; pero, como esfuerzos recientes
vale la pena dar seguimiento a sus resultados, su impac
to en los tomadores de decisiones y la autonomia que man

tienen respecto de otros organos relacionados con el tema

de la educacion.
Finalmente, de la revision de las fuentes de datos en

educacion resaltan las carencias en dos temas centrales

para comprender el proceso educativo en Mexico. Por un

lado, no hay forma de captar en general y con represen
tatividad nacional informacion longitudinal que refleje
el progreso de los nifios a 10 largo del proceso educativo,
incluyendo periodos de deserci6n y repeticion de grados,
hasta -por que no- el ingreso al mercado de trabajo y
la influencia de la trayectoria escolar en la trayectoria
laboral. Por otro, a pesar de las evidencias de los proble-
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mas por salidas laterales de la escuela, repeticion de grado
y desfases entre la escolaridad esperada y el afio que se

cursa, aun en los primeros afios de la educacion basica,
tal cual estan diseiiados ahora tanto los instrumentos
externos como los internos no permiten conocer estas pro
blematicas que parecen centrales para aumentar la co

bertura, la eficiencia terminal y la escolaridad en general
de las nuevas generaciones.

REFLEXIONES FINALES. "QUE SABEMOS,
QUE DUDAMOS Y QUE NECESITAMOS

SABER EN EDUCACION?

En el actual debate sobre el desarrollo, creo que no se

necesita convencer a nadie de la importancia de la edu
cacion y de la inversion en este rubro como requisitos
para el desarrollo. De manera insuficiente e ineficiente,
ha habido un esfuerzo por aumentar la cobertura, el gas
to publico en este renglon y se han diseiiado diversos pro

gramas focalizados para incrementar la asistencia
escolar, en especial entre las nifias y en las zonas con

mayor rezago socioeconomico,
El seminario-taller "El dato en cuestion: un analisis

de las cifras sociodernograficas" nos da la oportunidad de
reflexionar acerca de la construccion de informacion en

el ambito educativo, su uso, su confiabilidad y las necesi
dades de informacion tanto para el entendimiento de los
procesos educativos como para la evaluacion y planea
cion en este rubro. En ese sentido, este primer esfuerzo
cubre un vacio en cuanto a la discusion y reflexion desde
la perspectiva demografica de la generacion y uso de la
informacion en educacion. Una de las conclusiones de los

trabajos aqui presentados es que la demografia como dis

ciplina tiene mucho que aportar no solo en cuanto a la
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proyeccion de la poblacion en edad escolar 0 de la ma

tricula, sino en cuanto a la evaluacion de la informacion,
el analisis de la vida escolar y la investigacion del impac
to de las dinamicas demograficas en la escuela.

Una forma de leer las cuatro reflexiones en este libro
sobre la informacion en educacion puede ser el pensar en

el dato como base para la toma de decisiones de politicas
publicas. i,Que tan veraz y exacta es esta informacion?

i,Que nos falta saber? Mas aun, i,cuales son las implica
ciones de tomar decisiones de politica publica sobre in
formacion imprecisa? Estas preguntas sirven de guia para
analizar cada una de las contribuciones que conforman

esta seccion de "La informacion en educacion: niveles,
tendencias y rendimiento escolar". En muchos sentidos,
los trabajos presentados dan la sensacion de que en edu
cacion no sabemos que es 10 que sabemos y que hay mu

chas incongruencias entre fuentes de informacion que
debieran obligarnos a reflexionar en el origen de tales

divergencias, considerando incluso aspectos relacionados
con intencionalidades politicas y con la participacion de
una gran diversidad de actores involucrados en el proce
so educativo.

En una publicacion reciente de Prawda y Flores, los
autores sefialan que el sistema educativo mexicano "esta
perdiendo rapidamente pertinencia 0 relevancia. Aumen
tan su ineficiencia e ineficacia, crecen los niveles de

inequidad y se debilita la capacidad de gestion, especial
mente en las escuelas" (2001: 13). Esto a pesar de la in

yeccion de recursos crecientes y del continuo disefio de

politicas y programas. El contar con informacion confiable
y con sistemas de indicadores adecuados para nuestra

realidad es un insumo indispensable (aunque, por supues
to, no suficiente) para la discusion sobre las politicas que
se estan ejecutando y disefiando en este ambito; de ahi la

pertinencia del tema de este libro para el ambito educa-
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tivo. Considero que esta seccion deja mas preguntas e

incertidumbres acerca de la generacion de informacion
en educacion que respuestas. Que mejor invitacion para
continuar en el futuro con el dialogo y la discusion de

aspectos mas precisos y partiendo inclusive de la evalua
cion de los instrumentos y los organos encargados de la

recopilacion de la informacion en educacion. Dicha re

flexion debe tambien incluir a aquellos encargados de la

asignacion de recursos y del disefio de politicas publicas
y no solo a los generadores y usuarios directos de la
informacion. A final de cuentas no serviria de nada me

jorar el sistema de indicadores en educacion y la infor
macion de matricula escolar si no se utilizan para
informar de las decisiones finales en estos dos ambitos
(el de los recursos y el de disefio de programas).
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LAS CIFRAS SOCIODEMOGRAFICAS
EN EDUCACION EN UN CONTEXTO
DE CUESTIONAMIENTO DEL DATO

JORGE PADUA*

EI tema seleccionado para el seminario me parece im

portante al menos desde tres perspectivas interrelacio
nadas. La primera es de corte filosofico epistemologico;
la segunda, es del uso "politico" de la informacion; la ter

cera, la validez y confiabilidad de los datos. Mencionan
do rapidamente las dos primeras, buscare profundizar
en la ultima ajustandome al marco de referencia del ta
ller y tratando de centrar mi exposicion en algunos de los
temas que se seiialan para esta mesa de educacion,

En la perspectiva filosofica mas amplia, el cuestiona
miento del dato 10 podriamos ubicar en las dispu
tas todavia muy activas entre positivistas, relativistas ,

posmodernistas, deconstructivistas, subjetivistas y otros

de naturaleza de la realidad, los contenidos y alcance de
la ciencia y muy en especial en la idea de los constructi
vistas sociales de que la naturaleza tiene poco que ver

con el contenido y desarrollo de la ciencia ya que los cien
tificos construyen socialmente la naturaleza en sus labo
ratorios (Cole, 1992). En estas disputas con un supuesto
positivismo monolitico se llegan a sostener algunas tesis

* Profesor-investigador del Centro de Estudios Sociol6gicos de
El Colegio de Mexico.
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de negacion del dato empirico como arbitro para resolver
las disputas entre teorias, junto a cuestionamientos so

bre la validez de los diferentes modos de la inferencia no

demostrativa donde se argumentan "los problemas de la
induccion" y la supuesta inutilidad logica de los razona

mientos no concluyentes en los razonamientos no demos
trativos (Baker, 1957). AI margen de estas disputas esta
el hecho de que en las disciplinas aplicadas se tienen que
tomar decisiones en relacion con problemas practices y

que en estas las disputas entre teorias de los episternolo
gos no afectan al conjunto total de las practicas de los

especialistas (por ejemplo, para la mayoria de los inge
nieros los alcances de las conclusiones de los constructi
vistas sobre la validez de la teoria de la relatividad vis a

vis la teoria mecanica de Newton, no afecta su practica
cotidiana). Lo que interesa destacar aqui es un asunto

mas problematico en las ciencias sociales de nuestro

medio, en que asuntos filosoficos serios y validos se to
man a la ligera como moda y se traducen con frecuencia
en rechazo a los metodos de la ciencia y aceptacion gene
ralizada de ideas tales como "construccion social de la
realidad", si bien fue una idea liberadora en un principio
pero de por si oscura, se ha transformado mas en un co
digo de agendas de 10 politicamente correcto 0 incorrecto

que en criterio de verificacion (Hacking, 1999). Esto es

importante decirlo en un foro donde se pone en cuestion
al dato, pero me parece que estos asuntos de epistemolo
gia afectan mas a la sociologia y a la antropologia y no

tanto a la demografia.
Tambien esta el asunto del uso politico de la informa

cion y el dato. Parte de este asunto viene de los afios
sesenta y setenta, con la creacion de organismos interna
cionales y la publicaci6n de estadisticas internacionales

comparativas donde paises y regiones se ubican en ta
blas que producen toda clase de ordenes de rangos nacio-
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nales e internacionales. Y donde preocupa que el pais se

ubique en tal 0 cual posicion baja en relacion con el PIE,
nivel de vida, porcentaje de analfabetos, promedios de

escolarizacion, la tasa de matriculacion en los diferentes
niveles 0 modalidades del sistema, resultados en prue
bas de conocimiento, etc. Tambien esta la cuestion de los
medios y la influencia a la opinion publica. No deseo mi
nimizar la importancia de las estadisticas comparativas,
sobre todo en los contextos de la globalizacion y de diag
nosticos que muestran situaciones que registran efecti

vamente, que en materia educativa en Mexico se estan
incrementando las desigualdades entre sus regiones de

mayor y menor nivel de desarrollo, a la vez que el pals en

su conjunto se esta retrasando en relacion con las regio
nes del mundo mas desarrollado y del cual es miembro.
Lo que quiero destacar es toda esta historia de la politica

del spinning, del uso politico y retorico de la informacion

y el dato para confundir, engafiar, distraer audiencias.
La perspectiva que mas interesaria al taller es la de

la confiabilidad y validez de los datos y las cifras socioeco
nornicas sobre la poblacion, Mi participacion aqui es como

usuario de estadisticas, principalmente del sector educa
tivo y producidas por organismos de gobierno, especial
mente INEGI, Conapo, SEP, INEE.

Si bien en el campo de la educacion siempre hemos
tenido problemas con los datos censales y de encuestas,
que mas 0 menos se han ido corrigiendo en los ultirnos
afios gracias al profesionalismo del Conapo y del INEGI,
seguimos sin embargo teniendo algunos problemas sus

ceptibles de corregir, incrementando su confiabilidad y
validez.

Tambien me parece oportuno destacar el gran traba
jo que se ha realizado en la difusion de informaciones y
datos por Internet y en la desagregacion de las informa
ciones para un pais como Mexico, con desigualdades muy
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pronunciadas y estructuras sociodemograficas muy dis
tintas que representan, me parece, diferentes modos de

produccion en coexistencia (agrario, industrial y posin
dustrial) en el espacio nacional.

Luego de los grandes problemas con el Censo Gene
ral de Poblacion de 1980, los censos de 1990 y de 2000

mejoraron sustantivamente, aunque con muchas dificul
tades en el proceso de recoleccion y procesamiento de la
informacion y de algunas correcciones que se realizaron
en los datos a posteriori. Problemas que se magnifican,
por ejemplo, cuando se realizan proyecciones a mediano

y largo plazo.
Dificiles ya de por si como ejercicios de prediccion del

futuro, todos hemos tenido problemas con las proyeccio
nes de poblacion en las ultimas decadas. Algunas de las
estimaciones que se hacian en los afios setenta sobre la
cantidad total de poblacion que tendria el pais en el afio

2000, por ejemplo las de la Secretaria de Recursos Hi
draulicos con cuatro hipotesis, predecian en la hipotesis
mas baja 126.1 millones y en la mas alta 153 millones de
habitantes.

En el mismo tono, las estimaciones de la SEP a media
dos de los afios ochenta subestimaron la matricula en

Cuadro 1. Matricula estimada y matrieula reportada
por la SEP. Datos de la SEP

Matricula Matrfcula
Nive! estimada en el a/io 2000

(miles) (miles)
Primaria 11218 14793
Medio basico 4269 5350
Media superior 1160 2856

Superior y posgrado 1675 2048
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todos los niveles del sistema escolar: primaria, medio
basico, medio superior, superior y de posgrado.

Mas adelante voy a sefialar algunos problemas que

tengo como usuario con estimaciones y proyecciones de

poblacion del Conapo a partir del afio 2000 y hasta el
2051. El cuadro A (vease el anexo al final) reproduce es

timaciones de la SEP de la matricula esperada para todos
los niveles del sistema escolar entre 1995 y 2010. Pero

antes, algunos problemas con los datos en educacion,

LOS PROBLEMAS CON EL DATa EN EDUCACION

Tradicionalmente hemos tenido problemas con los datos
que provienen del sector escolar.

• Hay problemas con la definicion y medicion del
analfabetismo.

• Problemas con el tarnafio de la matricula, por
ejemplo en el ciclo basico con el diferencial que se

da por las inscripciones en febrero, al inicio de cla
ses en agosto, a mediados y finales de afio. Exis
ten los alumnos que inventan las escuelas a veces

para justificar presupuestos (uno de los ejemplos
que se corrigio ahi hacia finales de los setenta, si
no me equivoco, fue en el IPN donde se magnificaba
la matricula en miles de estudiantes). Estan los

problemas de nifios que migran, los que abando
nan la escuela en forma definitiva y los que aban
donan una escuela y se inscriben en otra en el
mismo ciclo escolar, y de los que abandonan en

un ciclo y se inscriben a futuro en otros ciclos es

colares en la misma 0 diferente escuela; proble
mas de nifios y jovenes que se inscriben en mas
de una escuela.
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• Problemas de que la cantidad de escuelas no re

presentan edificios escolares, porque las escuelas

que tienen dos turnos se cuentan como dos escue

las. Esta el problema de los maestros que tienen
mas de un turno (en el Distrito Federal, Maria de
Ibarrola hizo una encuesta en la que encontro que
arriba de 40% de los maestros del Distrito Fede
ral tenian dos 0 mas turnos). Ala inversa, en los
datos de la ANUIES, por ejemplo, la UNAM no repor
taba hasta hace poco personal docente (no se si
ahora los reporta).

• Problemas con la utilizacion de indicadores e in
dices y su vinculacion con los contenidos y propo
sitos de la educacion. Para dar solamente un

ejemplo, tengo la impresion de que aparte de los
problemas tecnicos involucrados en la medicion
de calidades de las escuelas mediantepruebas cen

tradas en algunas de las subdimensiones de algu
nos campos de la cognicion haran que las escuelas
descuiden otros campos en los aspectos psico16gi
cos (tales como los emocionales y los psicomotrices)
para no mencionar otros objetivos sociales, politi
cos, culturales de las escuelas. Asi como arriba
afirme mi creencia en la ciencia y su desarrollo,
aqui desearia afirmar la no correspondencia en

tre el progreso y el desarrollo de la persona, de la
sociedad 0 de la civilizacion a traves de la cogni
cion por si misma. Ademas de esa, es imprescin
dible educar a los nifios, los jovenes y los adultos
en los componentes esteticos, eticos y morales que
definen los espacios de significado para la accion
individual y colectiva. Lo mismo en cuanto al de
sarrollo psicomotor.

• Esta el problema de las informaciones y los datos

que se utilizan y que difieren, a veces en el mismo
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texto de organismos oficiales nacionales e inter
nacionales. Por ejemplo, para el censo de pobla
cion del afio 2000 el indice de analfabetismo
nacional es de 9.5% (poblacion de 15 y mas afios)
mientras que para el PNUD el indice es de 10.87%.
Ambas informaciones se reportan en Munoz et aI.,
2004: 70 y 73. En la misma publicacion del INEE,
en la pagina 74, los "afios promedio de escolari
dad para el afio 2000" en Mexico eran 7.9 (Pobla
cion 15-64); en la pagina 75 segun los datos del
World Bank, 7.2 (poblacion mayor de 15 afios), Por
el recorte a los mayores de 64 afios y dada la
covariacion negativa entre escolaridad y edad,
el dato del INEE aparece como mas elevado. En la

pagina 147 y refiriendo al gasto en educacion como

por ciento del PIB-ano 2000, segun Presidencia de
la Republica: gasto publico 4.95%, gasto privado
1.20% = gasto total 6.15%. En la pagina 149, se

gun la OCDE 4.7 + 0.80 = 5.5%. Estos registros dis
tintos no son por supuesto errores de los autores
de la publicacion del INEE, sino de las bases dife
rentes que utilizan diferentes organismos.

• Algunas estimaciones tambien son problematicas.
Por ejemplo, el INEE utilizando proyecciones del
Conapo que probablemente pueda ser la causa en

algun tipo de error (y que mas adelante voy a exa

minar) realiza estimaciones para el ciclo escolar
2002-2003 que refieren ala cobertura en prima
ria y secundaria que parecerian cuestionables. En
ellibro del INEE, en las paginas 165 y 167, figuran
estadisticas sobre tasas brutas de participacion
por afios de edad (vease el cuadro 1a).

Me tome el trabajo de sumar los totales en el sentido
que me sorprendio mucho que para los nifios de 6 afios



Cuadro 1a. Ciclo escolar 2002-2003: Datos del INEE y del Conapo.
Tasa neta de cobertura por grado escolar

Grado

Edad
fi 7 8 9 10 11 12 13 14

1

89.9 12.5 3.1 1.2 0.6 0.3 0.1 0.1

2

9.2 80 15.8 5 2.1 0.9 0.4 0.2 0.1

3

9.4 72.1 16.9 6.1 2.6 1.2 0.5 0.2

4

67.2 17.4 6.7 2.9 1.1 0.4

5

63.4 17.3 7.0 2.8 1.1

6

58.7 16.6 6.2 2.4

Sec1

13.0 55.2 15.9 5.9

2

12.7 49.1 15.4

3

12.2 44.0
99.1 101.9 91.0 90.3 89.6 99.5 96.1 98.1 ??
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aparezca una amplia cobertura 89.9% en primer grado +

9.2 en segundo = 99.1 %. N6tese que aqui no cuentan los

que estan en preescolar, los que no asisten porque tienen

problemas fisicos 0 psicol6gicos, 0 porque estan aislados
o sus padres no los envian a la escuela. De ser correcto el
dato, habria que decirle a la SEP que elimine la formali
dad de los 6 alios cumplidos como requisito para ingre
sar a la primaria. Pero me parece que ahi no esta el
problema, ya que si bien hay una cantidad de nifios de 6
alios inscritos en primaria cuyo monto habria que deter
minar, existe un problema en los calculos ya que para los
7 alios, la distribuci6n dice que hay 101.9% de nifios. Ray
algo mal en el calculo. Mas complicado aun en las edades

8, 9 y 10 ya no aparecen nifios adelantados cronol6gica
mente. Reaparecen en la secundaria. No se si tienen los
mismos problemas que tengo yo con las proyecciones de
poblaci6n. Ya voy a comentarlas mas adelante. Rapida
mente entonces y leyendo los marginales ojala sea co

rrecto que 99.5% de los nifios de 11 alios estan en la
escuela 0 98.1% de los de 13 alios, pero se que esto no es

cierto. Rice algunos ejercicios hace un par de alios con el
censo de poblaci6n de 1990 y de ahi puedo rescatar algu
nas informaciones que me parecen pertinentes en estos

problemas de los accesos y las desigualdades en el pais.
No tuve tiempo para examinar en detalle datos del Cen

so General de Poblaci6n del afio 2000 (mas abajo examino
un par de cuadros para el Distrito Federal), pero en un

trabajo que realice a mediados de la decada de los noventa

y utilizando datos del Censo General de Poblaci6n para el
estado de Oaxaca se desprenden los datos del cuadro 2.

N6tese la cantidad de nifios que no asistian a la es

cuela en esta entidad federativa, que registra los indices
mas bajos en terrninos de acceso, permanencia y extra
edad en todos los niveles del sistema escolar. Seria un

logro extraordinario que el pais hubiese superado este

tipo de problemas en una decada.
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Cuadro 2. Oaxaca: poblaci6n total y poblaci6n
de algunas edades que asiste y no asiste

a la escuela primaria por edades

Edad Poblaci6n No asiste % Asiste No especi/icado
7 89393 14287 16 74073 1033
8 96812 11504 12 84544 764

9 85425 7473 9 77 394 558
10 95536 9825 10 85212 499
11 77458 7704 10 69336 418
12 91629 15018 16 76161 450
13 79476 20258 25 58773 475

14 78621 30286 39 47867 468

Fuente: Censo General de Poblaci6n 1990.

Cuadro 3. Oaxaca: composici6n por edad
de distintos grados escolares de la poblaci6n

que asiste a la escuela

Grado escolar

Alios 1 2 3 4 5

6
7 62368
8 23678 55484
9 9922 22405 42537
10 5823 15078 23286 39008
11 2162 6268 12342 17763 29647 95
12 1423 4405 9076 14090 20535 25679
13 639 1771 4015 7062 12115 12774
14 256 744 1713 3181 6749 8331

Fuente: Censo General de Poblaci6n 1990.
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Mas aun, la composicion por edad para los diferentes
grados escolares indica tambien problemas de retraso en

la inscripcion, repeticion de grados, etcetera que en los
datos de 2002 parecerian desaparecer como problemati
ca de la eficiencia interna en la organizacion escolar.

Con el mismo Censo General de Poblacion de 1990,
pero ahora para todo el pais y tomando a la poblacion
10-14 afios, se encuentra que los nifios que no tienen nin

guna escolaridad representaban 3.6% del total de esa po
blacion del total nacional, con porcentajes identicos para
varones y mujeres. Para diferentes grupos de edades los

porcentajes de los que no tenian ninguna escolaridad dis
minuian progresivamente de 41% (36.8% varones y 44.7

mujeres) en el grupo de 60 y mas afios hasta los mas

bajos que eran la poblacion que examinamos de 10-14
afios. Cuando uno discrirninaba esta cifra por entidad
federativa podia establecer cual estaba por arriba y por
debajo del promedio nacional. Los datos aparecen en el
cuadro C en el anexo.

Finalmente y tomando ya el Censo General de Po
blacion de 2000, para el Distrito Federal, la entidad fe
derativa con las tasas mas elevadas de participacion en

todos los niveles escolares del pais, en el cuadro de la

pagina siguiente se puede observar la distrrbuoion de
la poblacion de 5 a 14 afios,

Observese que, en el censo de 2000 se registraban para
el Distrito Federal 31 938 jovenes de 10-14 afios que no

asistian a la escuela, un porcentaje de 4.3, cifra bastante
superior a la que se registraba en el censo de 1990. En
este caso la situacion empeoraria, ya sea por causa de

registro 0 por otras causas (migraciones 0 10 que sea), 10
importante aqui es que estamos cuestionando el dato de
tasa de participacion por grupos de edades. En un con

texto de cuestionamiento de los datos, aqui habria que
examinar como probable, algun tipo de problernatica de
error en uno u otro censo.
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Cuadro 4. Poblaci6n de 5 aiios a 14 aiios segun
condici6n de asistencia escolar

Distrito Federal

Edad Poblacion No asiste (%) Asiste No
especificado

5 154410 16234 (11) 129663 8513
6 153603 5994 (4) 145814 1795
7 152943 3618 (2) 148345 980
8 151852 3484 (2) 147677 691
9 151286 3254 (2) 147318 714

10 154206 3320 (2) 150357 529
11 145333 2946 . (2) 141785 602
12 150749 4904 (3) 145625 220
13 145810 7276 (5) 138326 208
14 146888 13492 (9) 133181 215

Fuente: Censo General de Poblacion 2000.

Por ultimo para el mismo Distrito Federal y el cen

so de 2000, los niveles de instrucci6n que se registraban
eran, para la poblaci6n de:

.

• 5 afios, con algun grado 0;
• 6 afios, con un grado eran de 28 778 (18.7% del

total);
• 7 afios, con un grado 81564 (53%), con dos grados

23 810 (16%);
• 8 afios, con un grado 44 701 (29%), con 2 grados

74573 (49%), con 3 grados 23 902 (16%).

Se podria seguir calculando las participaciones y los

grados, 10 que importa para cada edad es afirmar con

mas evidencia 10 que se dijo sobre la confiabilidad de
los datos.
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• Ray problemas con los calculos de las demandas

potenciales y las demandas reales, y esto reper
cute bastante ya que da lugar a cifras muy distin
tas. Para dar solamente un ejemplo: si usted
utiliza para la demanda por escuela basica y toma

el intervalo 3-15 afios encontrara una demanda

potencial de 28.90 millones de nifios, Si utiliza
4-15 afios la demanda potencial sera de 26.91 mi

llones, esto es una diferencia de algo mas de dos
millones de nifios, Una cantidad enorme de es

cuelas, aulas, maestros, etcetera .

• Con respecto a la relaci6n oferta/demanda me pa
rece importante hacer notar que la matricula en

educaci6n primaria, que se esperaba disminuye
ra por decremento de la poblaci6n en edad, no 10
esta haciendo.
Race unos afios la SEP estimaba que la demanda

para primaria en estos afios iba a ser de unos 11
millones de nifios y resulta que la matricula que
se registra para el ciclo escolar 2000-2001 es de
14.8 millones.

N6tese en el nivel primario que el tamafio maximo en

terminos de matricula 10 alcanza en el afio escolar 1985-
1986 con un total en todas las modalidades de primaria
de 15 124200 estudiantes.

De ahi comienza a descender hasta el ciclo escolar
1990-1991 en que tiene 14 440 600 estudiantes. Con la
descentralizaci6n educativa, para el ciclo escolar 1995-
1996 ya hay 14 623 400 estudiantes y a partir de ahi

sigue creciendo para representar al afio 2000 ahora
14792532 estudiantes y a12002-2003 de 14857 191 es

tudiantes mostrando crecimiento en todas las modalida
des, incluso la general.



Cuadro 5. SEP: datos de matricula para diferentes afios en el ciclo basico
(niveles preprimario, primario y medio bajo) (miles de estudiantes)

Niue!

1970-1971 1971-1975 1980-1981 1985-1986 1990-1991 1995-1996 2000-2001

Preescolar 400.1 537.1 1071.6 2381.4 ·2734.1 3170.0 3423.6

Primario

9248.4 11 461.4 14666.3 15124.2 14401.6 14623.4 14792.5
Secundario 1102.2 1898.0 3033.9 4179.5 4190.2 4687.3 5349.7
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PROBLEMAS CON DATOS DEL CONAPO Y DEL INEGI

Voya mencionar dos problemas finales que me compli
can algunos calculos amen de los de prospectiva y que
pueden estar representando diferentes tipos de volume
nes y realidades en la poblaci6n censal. Uno tiene que ver

con la cantidad de poblaci6n indigena; el otro con tamafio

y distribuci6n prospectiva de la poblaci6n por edad.

Ef tama/io de fapobfaci6n indfgena

Para el afio 2000 y tomando los datos de INI-Conapo (vea
se el cuadro B en el anexo) y confrontandolos con los del
Censo General de Poblaci6n (vease cuadro D en el anexo)
resalta la enorme diferencia entre ambas informaciones.
En terrninos de cantidad total de poblaci6n indigena
INI/Conapo reportan 10220695 y el censo 6 044 547. Una
diferencia de algo mas de 4 millones 176 mil indigenas.
Diferencia que no se explica porque en el censo se trata

de 5 afios y mas (10 que 'agregaria unos 540 mil en la
hip6tesis de natalidad muy elevada). Incluso en el deta
He por entidad federativa pueden notarse varias situa
ciones donde la diferencia entre ambas fuentes registra
cantidades que exceden la poblaci6n que habla lengua
indigena. Si bien es muy complicado definir "indigena",
me parece que aqui hubo otros procedimientos, de carac
ter mas politico, ese numero en el INI esta muy abultado
ala hora de calcular algun tipo de relaci6n oferta/deman
da (cantidad de escuelas, etc.). La observaci6n tambien
es pertinente porque estamos tratando con algunas de
las entidades federativas con los problemas mas agudos
en la distribuci6n educativa (Chiapas, Oaxaca, Hidalgo,
Guerrero, Veracruz y otros estados) que con el correr del

tiempo se va haciendo mas desigual con relaci6n a las
entidades con mayor nivel de desarrollo.
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El tamaiio de la poblaci6n total

Finalmente presento el problema que tengo con algunas
cifras en registros de prospectiva del Conapo. Refieren a

cifras sobre el tamafio de la poblaci6n total en el pais y
las variaciones en algunas edades.

Las proyecciones de poblaci6n de Mexico del Conapo
para los afios 2000-2051 (solamente voy a presentar los
datos hasta el 2020) que estoy tratando de utilizar para

algunos calculos de demanda potencial y demanda real

para diferentes niveles del sistema escolar, sugerian para
diferentes grupos de edad y niveles, que hacia el afio 2020
el sistema escolar podria encontrarse con una situaci6n
como la siguiente para sus diferentes niveles (se podrian
cambiar los intervalos de edad, pero 10 importante no son

estas estimaciones sino 10 que se encuentra en los regis
tros del Conapo). Una disminuci6n de 5.14 rnillones de
nifios para el ahora sistema basico y unos 6 millones
menos para el sistema hasta los niveles de licenciatura.
Para los que les interesa el detalle, los calculos sedan los

siguientes por nivel.
Lapoblaci6n en edad depreescolar (de 4, 5 y 6 afios),

que venia creciendo en numeros absolutos en las ultirnas
dos decadas del siglo xx, comienza a partir de 2000 a dis
minuir y con una proyecci6n para los pr6ximos 20 afios

que representaria a 79% de la poblaci6n del afio 2000

pasando de 6.92 millones a 5.45 millones de nifios, Una
disminuci6n de 1.47 millones de nifios,

Lapoblaci6n entre las edades de escolaridadprima
ria (7, 8, 9, 10, 11 y 12 afios). Esta poblaci6n, que venia
creciendo desde 1990 (cuando era de 12.59 millones)
llega a los 13.59 millones en el afio 2000. Tarnbien
disminuira hacia el afio 2020 para comprender aproxi
madamente 10.94 millones de nifios, esto es, una dismi
nuci6n de 19.5% en relaci6n con el afio 2000. Una
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disminucion en cantidades absolutas de unos 2.65 millo
nes de nifios,

Lapoblacion en edadde escoiaridadmedia bdsica (13,
14 y 15 afios), que tambien venia incrernentandose desde
1990 (cuando era de 6.16 millones) llega al afio 2000 a

ser de 6.54 millones. La estimaci6n es que crecera en

numeros absolutos hasta el afio 2005 para comenzar a

disminuir, estimandose que para 2020 seria de unos 5.52
millones de j6venes. Una disminuci6n de 15.6% en rela
cion con la poblacion de 2000. Unos 1.02 millones de jo
venes menos que en 2000. Uno podria especular que con

el correr del tiempo la eficiencia terminal de la primaria,
asi como la tasa de acceso a la educaci6n media y la de
manda social por educacion se hayan incrementado sig
nificativamente, con 10 que la cantidad de estudiantes
que atiendan al sistema seria mas elevada, particular
mente en las modalidades que no son de educaci6n a

distancia.
La poblaci6n en edad de escolaridad de educacion

media superior (16, 17 y Ie afios), que era de casi 6 millo
nes de j6venes en 1990 se incrementaba a 6.33 millones

para el afio 2000, a 6.48 millones para 2005 y a 6.65 mi
llones para 2010. A partir de alli comenzaria a disminuir

para ser de un estimado de 5.64 millones en 2020. Unos
698 mil j6venes menos que la poblacion de referencia. Lo
mismo que en el nivel anterior esta poblaci6n podria ser

mayor en volumen, ya sea por los factores mencionados
cuanto por extension de la escolaridad basica hasta que
incluya este nivel.

Educacion superior. La poblaci6n en las edades 19,
20,21,22 y 23 afios, que venia creciendo tambien de 7.99
millones de j6venes en 1990 a 9.95 millones en el 2000,
continuara creciendo en cantidades absolutas hacia 2010
a unos 10.52 millones para alcanzar cumbre mas 0 me

nos hacia 2015 en unos 10.65 millones disminuyendo
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hacia 2020 hasta cantidades similares a las de 2000, esto

es unos 9.94 millones dej6venes. Una ligera disminuci6n
en unos 10 mil j6venes para la demanda potencial.

Sin embargo, curioso sobre la aceleraci6n del in
cremento para la poblacion 19-23 se me ocurri6 entonces

determinar el crecimiento (0 decrecimiento) entre un afio

y otro para ambos sexos y para el total (vease los cua

dros D, E, F, G y H).
Lo primero que se destaca es la diferencia entre la

cantidad total, de poblaci6n para el pais segun datos del
Censo General de Poblaci6n y los datos de referencia para
las estimaciones del Conapo. Segun este ultimo, para el
afio 2000 serian 99 929 415 habitantes, mientras que
el Censo General de Poblacion registra 97 483 412 una

diferencia de 2 446 083 habitantes, una diferencia muy
fuerte como base de la proyecci6n. Aqui no seria impor
tante determinar cual dato es el mas proximo a la reali
dad del pais.

Otro problema de detalle, que me planteo y que no se
si tiene que ver con algun tipo de correcci6n en el modelo
del Conapo 0 con los registros, es por que las variaciones
tan fuertes entre las edades 41 343 en 4 afios, y cuatro

veces menos para los 6 afios, Las diferencias entre 9 afios
de 25460 vs. 938 a los 15 afios. Incluso leyendo horizon

talmente, la abrupta caida entre 2005-2004 (56 047) y el
afio siguiente (36 466). Pareceria un problema menor,

pero en un contexto de cuestionamiento del dato valdria
la pena tener algun tipo de respuesta.
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ANEXO

Cuadro A. Republica Mexicana: matricula escolar proyectada hasta el afio 2010

Niue! ygrado 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total 25720971 26284303 26732376 27217419 27722961 28232511 28768726 29242091
Educaci6n

basica 19310773 19459787 19577098 19768467 19974506 20156227 20276939 20400631
Primaria total 14623438 14650521 14647797 14697915 14765603 14808202 14829314 14794403
Primero 2777987 2810972 2795451 2821265 2800717 2755593 2715388 2677 870

Segundo 2600075 2555674 2591679 2587095 2615480 2606066 2573725 2545677
Tercero 2518048 2511560 2483132 2528903 2522834 2559248 2555248 2528426
Cuarto 2414857 2370618 2366204 2358774 2398091 2396694 2434355 2434130

Quinto 2232956 2289829 2254845 2263727 2265.545 2312278 2318324 2362543
Sexto 2079515 2 111 868 2156486 2 138 151 2 162936 2178323 2232274 2245757
Secundaria

total 4687335 4809266 4929301 5070552 5208903 5348025 5447625 5606228
Primero 1 754986 1781386 1835931 1927750 1935991 1980808 2014418 2081668

Segundo 1 573 291 1614497 1642005 1680697 1767073 1776853 1823730 1 861 323
Tercero 1359058 1 413 383 1451365 1462 105 1505839 1590364 1609477 1 663237
Media superior 4877352 5212198 5427794 5611 Q68 5785692 6002752 6307766 6535804
Profes. medio

total 387987 383760 390828 392812 374845 378834 408011 448932
Primero 188056 190707 208295 189796 166837 180701 201243 214400

Segundo 115893 107979 104078 123352 115822 108275 121427 138454
Tercero 79416 81021 74454 75490 88076 85013 80666 91560
Cuarto 4622 4053 4001 4174 4110 4845 4675 4518



Bachilleratototal

2050689 2222339 2323069 2412722 2518001 2622542 2745872 2818970

Primero

923628 1007625 1015 140 1048 145 1110961 1 130 753 1 187397 1195867

Segundo

647913 693 174 747415 759952 791 853 846720 866127 912770

Tercero

479148 521 215 560059 603485 614 153 643840 691060 708951

Cuarto

325 455 1 140 1034 1229 1288 1382

Mediasuperiortotal

2438676 2606099 2713897 2805.534 2892846 3001376 3153883 3267902

Primero

1 111684 1198332 1223435 1 237941 1277798 1311 454 1388640 1410267

Segundo

763806 801 153 851493 883304 907675 954995 987554 1051224

Tercero

558564 602236 634513 678975 702229 728853 771 726 800511

Cuarto

4622 4378 4456 5314 5144 6074 5963 5900

Superioryposgrado

1532846 1612318 1727484 1837884 1962763 2073532 2184021 2305656

Normaltotal

160036 188353 206292 210 544 215506 213769 210 823 207992

Primero

51988 58780 54920 52646 52572 51234 49966 49356

Segundo

40694 48213 53117 50121 48308 48379 47306 46272

Tercero

32336 39706 45817 50277 49071 47277 47501 46678

Cuarto

26702 31513 39540 43577 49280 48160 46399 46615

Quinto

4278 5962 6600 7568 8790 9943 9717 9363

Sexto

4038 4179 6298 6355 7485 8776 9934 9708

Licenciaturatotal

1295046 1329668 1414043 1 516093 1629158 1733028 1836758 1950837

Primero

306348 331 492 365516 397907 435842 451605 474639 508316

Otrosgrados

988698 998176 1048527 1118186 1193316 1281 423 1 362 119 1442521

Posgradototal

77764 94297 107 149 111247 118099 126735 136440 146827

Primero

26522 37011 40662 40309 42408 46168 49754 53256

Otrosgrados

51242 57286 66487 70938 75691 80567 86686 93571

(Continua.. .)



Cuadro A. (. .. continuacion)

Nivel ygrado 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200f) 2010

Total 29692 160 30058909 30422670 30725576 31017105 31225 153 31 368 146 31427881
Educaci6n

basica 20483606 20524886 20498030 20430948 20296729 20116126 19898915 19656207
Primaria total 14730737 14592896 14420485 14224472 14009414 13769964 13518826 13270547
Primero 2630162 2578868 2524885 2466482 2407465 2347905 2290638 2245499

Segundo 2519876 2484186 2444765 2402430 2355493 2307556 2258682 2211608
Tercero 2504948 2480823 2449411 2411 763 2371677 2327224 2281019 2234293
Cuarto 2412119 2392223 2371 664 2344572 2311192 2275391 2235300 2194340

Quinto 2368896 2354228 2337920 2321623 2297684 2268202 2234884 2 197298
Sexto 2294736 2302568 2291840 2277602 2265903 2243686 2218303 2187509
Secundaria

total 5752869 5931990 6077545 6206476 6287315 6346 162 6380089 6385660
Primero 2114360 2178750 2204 743 2215233 2219'836 2222645 2208234 2188339

Segundo 1930748 1970587 2044103 2083487 2110673 2131042 2149069 2148613
Tercero 1 707761 1782653 1828699 1907756 1956806 1992475 2022786 2048708

Media superior 6794914 7006316 7304088 7583670 7923652 8221516 8497798 8709004
Profes, medio

total 493401 536561 587188 637959 695954 752618 808178 860006
Primero 232756 250197 273179 292845 318759 340282 360416 380164

Segundo 150295 165491 180140 198 SOO 214947 235881 253512 270309
Tercero 105223 114978 127429 139250 154312 167660 184695 199006
Cuarto 5127 5895 6440 7264 7936 8795 9555 10527
Bachillerato

total 2904056 2966597 3064856 3153876 3265872 3358140 3440721 3494496
Primero 1 231 272 1256685 1306575 1 336061 1389489 1417885 1438904 1 454631

Segundo 921524 951277 ·973349 1013210 1037575 1080661 1104266 1 122 177
Tercero 749842 757136 783419 803038 837203 857919 895835 915897



Cuarto

1418 1499 1513 1567 1605 1675 1716 1791

Mediasuperiortotal

3397457 3503 158 3652044 3791 835 3961826 4110758 4248899 4354502

Primero

1464028 1506882 1579754 1628906 1708248 1 758 167 1799320 1834795

Segundo

1 071 819 1 116768 1 153489 1211 810 1252522 1 316542 1 357 778 1392486

Tercero

855065 872114 910848 942288 991 515 1025579 1080530 1114903

Cuarto

6545 7394 7953 8831 9541 10470 11271 12318

Superioryposgrado

2413640 2527707 2620552 2710958 2796724 2887511 2971433 3062670

Normaltotal

203499 199842 195034 190087 185815 181909 178632 176 152

Primero

47311 46771 44742 43885 42828 42658 41491 41515

Segundo

45827 44031 43620 41814 41086 40166 40074 39030

Tercero

45793 45459 43753 43392 41643 40923 40002 39909

Cuarto

45809 44944 44615 42935 42605 40913 40223 39337

Quinto

9404 9241 9070 9000 8662 8595 8254 8114

Sexto

9355 9396 9234 9061 8991 8654 8588 8247

Licenciaturatotal

2052591 2 159921 2247519 2332746 2411 950 2495 731 2572928 2657326

Primero

521789 550553 555406 573300 587 145 610360 623581 649154

Otrosgrados

1530802 1609368 1692113 1759446 1824805 1885371 1949347 2008172

Posgradototal

157550 167944 177999 188 125 198959 209871 219873 229 192

Primero

56593 59326 61920 64770 68254 71278 73 298 75237

Otrosgrados

100957 108618 116079 123355 130705 138593 146575 153955

---Fuente:datos

SEP, pp. 11, 12 y 13.



Cuadro B. Poblaci6n indigena en Mexico

(1) (2)

INI-Conapo Censo de Poblaci6n

% Hab/an lengua indigena (1)-(2)

Indigenas Monolingiies 5 aiiosy + No habla espa/iol No Espec. Diferencia
Distrito Federal 338775 0.2 141710 713 3376 197065
Nuevo Leon 29596 0.8 15446 107 298 141 150

Baja California 81465 1.5 37685 1120 1723 43780
Coahuila 7268 0.6 3032 37 92 4236
Mexico 938114 0.6 361972 4521 11430 576142
Colima 5927 1.1 2932 133 143 2995
Morelos 71184 1 30896 646 1491 40288

Tamaulipas 41521 0.2 17118 68 478 24403
Jalisco 73447 5.1 39259 3171 1538 34188
Sonora 124459 1.2 55694 1328 1327 68765
Chihuahua 135 865 12.4 84086 14047 2572 51779

Quintana Roo 343 142 4.3 173592 12713 1709 169550
Yucatan 980236 5.5 5495'32 48066 3744 430704

Baja California Sur 11 395 1.5 5383 147 221 6012

Aguascalientes 3438 0.3 1244 10 39 2194
Tlaxcala 71857 0.7 26662 432 901 45195

Campeche 185710 3.2 93765 5281 1323 91945
Puebla 955307 9.3 565509 76022 11699 389789



Queretaro

47320 4.2 25269 1687 686 22051

Sinaloa

86741 6.5 49744 4532 3186 36997

Guanajuato

26413 0.6 10689 113 657 15724

Michoacan

198257 9 121849 15422 2915 76408

Nayarit

54383 14.7 37206 6785 864 17177

Durango

39140 13.1 24934 4294 734 14206

Veracruz

1055524 8.5 633372 77 646 13217 422152

SanLuis

Potosi 348187 8.1 235253 23008 2628 112934

Guerrero

526053 28.8 387110 126182 8096 138943

Tabasco

130524 0.7 62027 808 2021 68497

Zacatecas

3964 3.4 1837 106 75 2127

Hidalgo

546021 12.3 339886 58152 4997 206135

Chiapas

1115376 32.1 809592 295868 18127 305784

Oaxaca

1644096 15.4 1 120312 219171 15602 523784

Nacional

10220695 11.39 6044547 1002236 117899 4176148



Cuadro C. Porcentaje de nifios de 10 a 14 afios de edad que no tienen ninguna
escolaridad, discriminados por sexo y entidad federativa

(Porcentaje nacional total 3.6%; 3.6% varones y 3.6% mujeres)

Estados

par debajo delporcentaje nacional Estadospar arriba delporcentaje nacional

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

D.F.

0.8 0.7 0.8 Guanajuato 3.8 4 3.6

NuevoLeon

1.2 1.3 1.1 Yucatan 4.6 4.5 4.8

Sonora

1.3 1.5 1.1 Campeche 4.8 4.6 4

Tlaxcala

1.5 1.4 1.5 Puebla 5.1 4.7 5.4

Coahuila

1.5 1.8 1.3 Michoacan 5.4 5.9 5

B.C.Sur

1.6 1.7 1.5 Oaxaca 5.8 5.3 6.4

B.Calif.

1.6 1.8 1.5 Quintana Roo 5.8 5.3 6.4

Mexico

1.8 1.7 1.9 Veracruz 6.2 6.1 6.4

Tamaulipas

1.9 2.1 2.6 Guerrero 7.9 7.7 8.1

Aguascalientes 1.9 2 1.7 Chiapas 12.4 10.8 14.1

Zacatecas

2.2 2.5 1.9

Morelos

2.2 2.3 2.1

Jalisco

2.3 2.6 2

Chihuahua

2.5 2.7 2.3

Nayarit

2.5 2.8 2.2

Durango

2.6 2.9 2.3



SanLuis

Potosi 2.6

Colima

2.8

Sinaloa

2.9

Tabasco

2.9

Queretaro

3

2.8
3.2
3.3
2.9
2.8

2.4
2.3
2.5

3
3.3

Fuente:Censo

General de Poblacion de 1990.
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Cuadro D. Poblacion por entidad federativa y sexo

Tota! Hombres Mujeres
D.F. 8605239 4110485 4494754
Nuevo Leon 3834141 1907939 1926202

Baja California 2487367 1252581 1234786
Coahuila 2298070 140 195 1157875
Mexico 13096686 6407213 6689473
Colima 542627 268192 247435
Morelos 1555296 750799 804497

Tamaulipas 2753222 1359874 1393348
Jalisco 6322002 3070241 3251761
Sonora 2216969 1110590 1106379
Chihuahua 3052907 1519972 1532935

Quintana Roo 874963 448308 426665
Yucatan 1658210 818205 840005
B. California Sur 424041 216250 207791

Aguascalientes 944285 456533 487752
Tlaxcala 962646 469948 492698

Campeche 690689 344334 346355
Puebla 5076686 2448801 2627885

Queretaro 1404306 680966 723340
Sinaloa 2536844 1264143 1272701
Guanajuato 4663032 2233315 2429717

Michoacan 3985667 1911 078 2074589

Nayarit 920185 456105 464080

Durango 1448661 709521 739140
Veracruz 6908975 3355164 3553811
San Luis Potosi 2299360 1120837 1178523
Guerrero 3079649 1491287 1588362
Tabasco 1891829 934515 957314
Zacatecas 1353610 653583 700027

Hidalgo 2235591 1081 993 1 153598

Chiapas 3920892 1941880 1979012
Oaxaca 3438765 1657406 1 781 359
Nacional 97483412 47592253 49891159

Fuente: INEGI. XII Censo General de Poblaci6n y Vivienda, 2000.
Tabulados basicos,
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Cuadro F. Complemento al cuadro E de proyecciones de poblaci6n, Conapo

Republica Mexicana: poblaci6n allo. de enero de cada afio por sexo y edad, 2000-2020

u,«20002001

1001 1001 2001 2005 200i 2007 2008 2009 2010 2011 2012 IOU 20/1 20IS lOll 2017 2018 !019 2020

Hombrtl

10903401060780

1041458 1023998 100828. 99057 981758 97443. 968472 963511 959585 956286 95H�1 951086 948788 94650) 9H005 941192 937907 934111 929106

11125431080495

1051491 1032611 1015542 1000 179 986467 97US2 967154 961394 956675 952853 949702 947071 9H7GD 94n71 940398 938005 935289 932100 928391

11281861106511

1014781 1046031 1021322 1010.14 995197 981618 969522 962516 956836 952191 948433 9(5342 942166 940504 938369 936136 933881 931215 928069
1151991112442311023521070745 1042152 1023559 1006756 991635 918142 966124 959177 953548 9.8911 945230 942176 939633 937402 935296 933190 930869 92822'

filial44836604372269

4210094 4113385 4093300 4028409 3910178 3921939 3883290 38�3605 3832273 3814878 3800603 3788729 3778490 3169215 3760114 3150729 31402;3 3728295 3714396

!4949392957253

9639!6 911310 9i9380 981023 99l6U 1000776 1006265 1011657 1012404 1020368 1026181 1030292 1035386 IOUDH 1054488 1055906 105'1400 1053165 1042885

259212399lO394

918111 9SUi7 962371 910438 91801< 98.686 991805 997284 1002663 1003<34 1011364 1011113 1021223 1026313 1032911 1045311 10161<6 10m39 1044045

26908225918645

931118 939685 9U41� 953821 961886 969518 916121 983!32 918103 994011 994861 1002166 1008514 1011566 1011654 1024298 1036566 1038006 1039500

27885816900032

910459 9%3574 931505 938262 945685 953751 961311 961989 970082 980519 985908 986128 994800 1000320 1004341 1009434 1016061 1028262 1029114

288629298i8066

892158 902693 915193 923i50 930536 9319H 946045 9H674 960183 96136i 972831 978183 9;9028 9868iS 99257-1 9965H 1001663 1008216 1020414

29836.41150624

810132 881903 195348 908436 916.19 923235 930690 93&765 9H395 953001 960081 965548 910894 971 i65 979591 985266 989248 99039 1000939

308121i5829601

848123 863804 811958 888415 901493 909502 9163<1 923820 931901 939534 946150 953222 958686 964029 964926 912133 918390 982354 981448

31192152805955

823140 8Uia8 B51266 811406 881815 894946 902980 909854 91i346 925434 933011 939692 9.6160 95222; 951569 958491 966282 911923 915872

Total6914570i085570

7189293 7283154 1366034 1441551 i509608 15i4389 7631640 i68627ii 7134171 7183764 i830456 1313574 7915091 7956168 8004124 8048020 8092356 8124564 8140817

lI.juts

10435691015057

996410 9i9552 964313 950818 931129 931595 925769 920960 911032 913163 911011 908575 906211 903992 901508 898129 895499 891185 887495
106608610350921001036 988736 972190 951293 9U989 932128 925113 919505 914840 911039 907887 905240 902900 900693 898492 896089 893381 890233 886594
1082121106058210298291001994 983855 967455 952690 939506 921155 920881 915285 910685 906941 903843 901243 898941 896182 89.621 89225 i 889593 886417

11041111018096

1056688 1026096 998409 980315 964069 9.9390 93628. 924603 911181 912230 901610 903961 900895 898323 896055 893914 89lill 889436 BB6196

Total42965534188827

4G89963 3996378 3918827 3855941 379907 3752619 3714981 3685949 3664938 3647717 3633509 3621619 3611315 3601955 3592837 3583353 3572920 3561047 3541361

24948338955859

962131 969033 916585 983146 989911 996123 1001995 1001143 1001584 1014111 1018353 1020911 1025986 1031681 1043066 1043988 10450!2 1040165 1029992

259289.99.1191

949312 955582 962414 910001 9111.9 983302 990083 995331 1000466 1000916 100)486 1011660 1014220 1019212 1024953 1036211 1031196 1038225 1033695

26912534922638

935450 942959 919228 956111 963626 910148 916881 983642 988818 993989 994118 1001002 1005166 1001124 1012759 1018.21 1029680 1030608 1031632

2189260.906459

916549 929326 936831 943099 949973 9574 70 964574 910696 911430 982649 981143 988211 994149 99890. 1001460 1006.80 1012123 1023326 1024256

28812130886804

900625 910102 923445 930941 937214 944081 951561 958648 96054 .971468 9i66;'2 981149 982226 988149 992896 995(50 1000455 1006081 10 I 7230

29848108866615

881255 895044 905109 911121 925319 931586 938446 946911 952982 959014 965768 970958 916019 976506 983015 987155 989106 9946991000307

30826112842900

861353 875961 889119 899114 912456 919951 926!20 933013 940524 947581 953660 960336 965513 970H9 911055 971551 981685 984235 989116

31801431821188

831940 856341 810919 8U650 89.695 901350 914843 921113 921960 935399 942443 948511 955170 960335 965368 965813 9i2358 916486 919035

Total7036812

71448607244615 7334948 HI4310 7486155 7j50349 7611211 i664606 i715562 7760578 7805247 7846513 7883344 1919049 7953136 1994572 8031189 80U225 8094125 8105363



Cuadro G. Diferencial de poblaci6n para cada afio de edad, afio por afio, hombres y mujeres

Edad 2000· 2001· 2002· 2003· 2004· 2005· 2006· 2007· 2008· 2009· 2010· 2011· 2012· 2013· 2014· 2015· 2016· 2017· 2018- 2019·
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20/J 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Homhres

20963 27443 21964 31477 28471 18508 16125 1505113,430 11961 6905 5593 4569 3681 3029 2520 2209 2086 2086 2302
11591 20880 21341 21883 31375 28375 1844 3 16665 14998 133�2 11917 6874 5565 4545 3666 3010 2503 2193 2071 2011
4839 11548 20815 27270 21818 31293 28294 18391 16617 1495613343 11883 6849 5544 4527 3649 2996 2490 2180 2060
1171 4808 11507 20759 27203 21751 31219 28220 18346 1657514918 13309 11853 6828 5521 4510 3636 2984 2478 2171
1266 1189 4781 11469 20706 27139 21708 31146 28146 1830216535 14881 1327711823 6809 5508 4496 3621 2973 2468

13397 1286 1505 4756 11431 20652 27072 21649 31068 2806518255 16492 148431324311792 6788 5490 4481 3608 2961
10 6968 13387 1303 1518 4650 11392 20591 26997 21584 3097927973 18202 16444 14800 13204 11757 6765 5471 4464 3594
11 1174 6971 13368 1317 1517 4706 11349 20521 26906 2150830870 27858 18138 16386 14748 1315711715 6738 5448 4445
11 4501 S188 6968 13338 1319 1533 4681 11300 20138 2679821416 30737 27716 18061 16316 14685 J3l00 11664 6706 5420
13 611U 1488 0181 6960 13197 1338 1636 4654 11245 2034026668 21306 30578 27545 17969 16232 14608 13032 11604 6668
14 8367 6199 4467 5181 6946 13144 1346 151& 4625 1118120227 26516 21177 30391 27344 17861 1613 14521 12952 11533
15 581 8337 6179 4440 5176 6917 13181 1353 1534 459311110 20098 26342 21030 30176 27115 17736 16021 14419 12861
16 5570 596 8301 6139 4409 5169 6904 13108 1359 1530 4559 11031 19953 26148 20868 299352685917598 15895 14306
17 5611 1546 611 8160 6101 4374 5160 6878 13017 1365 1116 4524 10946 19796 25936 206952967326581 17447 15758
18 7296 5591 5511 617 8117 6060 4336 5149 6850 11941 1371 1510 4485 10855 19631 257112050229399 26285 17285
19 6681 7164 5569 5496 644 8171 6017 4197 5138 6811 11861 1377 1514 4444 10761 194582547720305 2910525977
Ie 7701 6644 7234 5518 5471 663 8117 5973 1158 5126 6791 11761 1383 1508 4403 10664 1928025238 20104 28808
11 8096 7681 6649 7105 5530 5118 681 8083 5930 1119 5115 6763 11671 1391 1503 4361 10566 19102 21998 19901
II 7370 8081 7666 6636 6779 5511 5417 701 8011 5889 1191 5079 6736 11581 1399 1199 3818 10469 18925 24759
13 6618 7376 8076 7651 6616 7156 HOO 5108 714 8001 5850 1115 5099 6710 11497 1108 1196 4276 10314 18750

Mujeres
I 20380 26569 21312 30414 27576 17958 16237 11616 13050 11630 6785 5519 4532 3684 3044 2552 2550 2124 2119 2325
5 11119 20304 26183 21238 30381 27488 17899 16183 14568 1300711591 6757 5195 4511 3665 3028 2536 2237 2111 2106
6 4990 11375 20243 26412 21179 30305 27413 17851 16140 1452912972 11559 6735 4494 4494 3651 3014 2525 2227 2101
7 1030 4962 11338 20191 26351 21127 30237 27345 17809 1610214491 12942 11531 6716 5160 4480 3638 3004 2514 2218
8 834 1010 4939 11305 20143 26293 21018 30170 27277 1776916065 14462 12912 11505 6698 544 5 4467 3627 2995 2505
9 11063 819 1056 4918 11274 20095 26232 21027 30100 2720417727 16028 14427 12882 11478 6680 5430 44 56 3616 2984
10 5898 12051 861 1064 4899 11241 20043 26165 20970 3002127120 17680 15986 14389 12848 11447 6661 5413 4441 3604
11 51i4 5899 11034 871 1069 4881 11207 19986 26092 2090729933 27026 17628 15939 1434 7 12810 11413 6640 5395 4426
12 2574 5!14 5896 11011 879 1071 4863 11170 19923 2600920837 29831 26919 17569 15886 11299 12768 11314 6617 5375

Continua...



Cuadro G. (. .. continuacion)

Edad2000·

2001· i002- 2003· 2001· 2005· 2006· 2007· 2009· 2009· 2010· sou. 2012· 2013· rau. 2015· 2016· 2017· 2019· 2019·

2001

2002 2003 2001 2005 2006 2007 2009 2009 2010 2011 2012 iOU 20U 2015 20/0 2017 2019 2019 2020

Mujeres

11lUI

2580 5110 5890 11982 885 1013 4843 11130 1985325914 20757 2971626796 17502 15826 14245 12719 11331 6590

14673&

1160 1581 5114 5881 11946 890 1073 4822 1108619773 25808 206672958526658 17426 15757 14183 12664 11282

15356

6711 4157 1583 5106 5870 11904 895 1071 4800 11037 19683 25690 20567 29438 26504 17341 15681 1411412603

165305

365 6716 4153 1581 5195 1856 11851 899 1069 4776 10984 195862555920458 29276 26334 17249 1559714039

175103

5188 374 6701 4147 1581 5181 58H 11805 901 1066 4751 10927 1948025418 203392910226152 17148 15507

186964

5385 5170 383 6688 1139 1580 5167 5813 11749 906 1061 47241086619368 252682021428917 2595817041

196151

6939 5316 5151 391 6611 4231 1518 5161 580411690 909 1058 469710803 19251 2511020083 2872325755

101148

6140 6913 5341 5111 101 6655 1111 1515 5111 5183 11619 911 1011 4669 10738 1913024949 1994628524

II1613

7116 6113 US6 5118 !ill III 6631 1111 1513 5110 1163 11166 91i 1149 4641 10671 19007 24181 19809

II6913

7591 7104 6106 6819 5309 5190 III 6611 1101 1510 5103 5741 11504 917 1044 461210605 1888124618

136173

6911 7171 7181 6189 6831 5190 5169 431 6601 4192 1567 5086 5711 11441 910 1039 4584 10539 18162

Nota:losnumerosen

negritas son el aumento de la poblaci6n de un afio al otro (numeros positivos). Los otros son la dism inucion de la poblaci6n

deunafioalotro

(numerus negativos),



Cuadro H. Ambos sexos. Diferencial de poblaci6n para cada afio de edad

Edad2000·

2001· 2002· 2003· 2001· 1005· 200G· 200;. 2008· 2009- 2010· 20/1· 2012· 2013· 201/· 2015· 20n 2017· 2018· 2019-

2001

2002 2003 2001 2005 200G 2007 2008 1009 2010 2011 2012 2013 2011 2015 20IG 2017 2018 2019 2020

AmDos se io«

41343

54012 64239 61951 56041 36466 32962 29667 26480 23591 13690 11112 9101 1311 6073 5012 4759 4210 4205 4621

23016

41184 53830 43121 61756 55863 36342 32848 29566 26389 23508 13631 11060 9056 1331 6038 5039 1430 4182 4117

9829

22923 41058 53682 42997 61598 55107 36242 32751 29485 26315 23442 13584 10038 9021 7300 6010 5015 HOl 4161

lSOI

9770 22845 40950 53554 42878 61456 55565 36155 32677 29412 26251 23384 13544 10981 8990 7271 5988 4992 4389

1100

1534 9720 22771 40849 53432 42186 61316 55423 36011 32600 29343 26189 23328 13507 10953 8963 7248 5968 4973

11460

illS 1561 9674 22705 40717 53304 42676 61168 55269 35982 32520 29270 26125 23270 13468 10920 8931 1%24 5945

1011816

1108 1114 1581 9549 22633 40634 53162 42554 61000 55093 35882 32430 29189 26052 23204 13426 10884 8905 7198

1111398

11811 lS411 1188 lil6 9581 22556 40501 52998 42415 60803 54884 35166 32325 29095 259612312813318 10843 8811

111176

10404 11864 21349 IU8 1605 9544 22470 40361 52801 42253 60568 54635 35630 32202 28984 25868 23038 13323 10195

13IOU1

7068 10401 11850 15119 1113 1109 9497 22375 4019352582 42063 60294 54341 35471 320582885325751 22935 13258

1415103

11459 IOU 10315 11818 15190 1136 1109 914 7 22267 40000 52324 41814 59916 54002 35281 11370 28104 2561622815

15938

15064 10436 7011 10381 11797 15085 IIU 1605 939322147 39781 52032 41597 59614 53619 35017 31702 28533 25464

1610875

961 15017 11311 6911 10364 11760 14915 1158 1599 9335 22015 395395110741326 59211 53193 34847 31492 28345

1711017

10834 985 lUll 103U 1915 10341 11719 IU31 1167 1591 9275 218733921651354 41034 58775 52733 3459531265

1814160

10976 10791 1010 14905 10199 1916 10316 11673 14690 1177 1581 920921121 38999 50919 40716 58316 5224334326

1911939

14103 10935 10747 1011 14844 10148 6815 10190 11615 HUI 1186 1571 9141 21564 38709 50587 40388 5782851732

1014949

11884 14147 108" 10711 1065 14781 10 ItS 6833 10163 11576 14390 1195 1561 9072 214023841050187 40050 57332

1115701

14908 11871 HOH 10858 lO659 1093 14711 10HZ 6791 10135 11516 14137 1306 1551 90022123738109 49782 39110

II14193

15676 14870 11841 13638 10813 11117 1113 11661 10091 6711 10181 11478 H086 1316 1543 8430 21074 3180919371

1311911

11188 UII8 14834 11816 13188 IlltO 10577 1165 14685 10042 6711 10185 11431 13938 1318 1535 8860 2091337512

Nota:losmimeros

en negritas 80n el aumento de In poblaci6n de un afio al otro. Los otras son la disminuci6n de In poblaci6n de un aria al otro.



 



LAS FUENTES DE INFORMACION
Y LA EVALUACION EDUCATIVA

EN MEXICO

PATRICIA E. MUNIZ M.*
ALEJANDRO CHIMAL

PRESENTACION

Una de las perspectivas que han adquirido auge en los
ultimos tiempos es aquella que propone para la realiza
cion de las evaluaciones disponer de un conjunto de indi
cadores. Este es el caso de 10 que hoy en dia se desarrolla
en el contexto de la educacion y que es encabezado prin
cipalmente por la Organizacion para la Cooperacion y el
Desarrollo Economico (OCDE). En este contexto, el pre
sente articulo trata de revisar las fuentes de informacion

que, generadas con otros fines, hoy son herramientas
necesarias para la evaluacion educativa a traves de un

sistema de indicadores.
En este trabajo abordamos principalmente la fuente

de informacion del sector educativo, describiendolo y ano

tando sus ventajas y desventajas en la produccion de in
dicadores para la evaluacion educativa. Unicamente nos

referiremos ala educacion basica debido a que la dificul
tad de evaluar al sistema educativo entre otras cosas ra-

* Investigadores del Instituto Nacional para la Evaluaci6n de la
Educaci6n.
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dica en su complejidad por la cantidad de niveles, moda
lidades y estratos de los que esta compuesto, ademas de
las dimensiones que adquiere para dar atencion a tal vo

lumen de poblacion,
Para organizar el trabajo nos referimos basicamerite

a algun elemento de 10 que actualmente es una forma

muy aceptada de evaluar la educacion y la preponderan
cia que adquiere la informacion estadistica en este con

texto, despues presentamos un breve recorrido por el
Sistema Educativo Mexicano, por las complejidades que
presenta en terminos de sus modalidades, niveles, etc.

En tercer lugar presentamos las fuentes de informacion
que pueden aportar informacion para la evaluacion del
sistema educativo, con los elementos "educativos" que
cada una de ellas puede aportar para esta evaluacion y,

para finalizar, centraremos la atencion en aquellas que
denominamos como fuentes internas del sector educati
vo y que se refieren en particular a la educacion basica.
En este apartado se ofrece una descripcion de dichas fuen
tes y se analiza con mayor detalle su estructura, las ven

tajas y desventajas con las que cuenta para la evaluacion.

ALGUNOS ANTECEDENTES

DE LA EVALUACION EDUCATIVA

Durante las decadas de los setenta y ochenta, surgieron
tres tendencias internacionales que tuvieron un impacto
en la educacion mundial y que siguen siendo vigentes en

la actualidad. Estas directrices no solo incidieron signifi
cativamente en la orientacion de los proyectos educati
vos nacionales sino que cambiaron la manera de evaluar
los programas 0 sistemas educativos. El primero es el

compromiso de ofrecer a la poblacion una educacion de
calidad una vez que se ha avanzado en el cumplimiento
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de la meta de cobertura en los servicios de educacion ba
sica; el segundo es la obligaci6n de los Estados de res

ponder con efectividad a la necesidad de formar
sociedades mas capaces para la adquisici6n de habilida
des y conocimientos acordes con el desarrollo tecno16gico
resultante de la creciente globalizacion de las economias,
y por ultimo la tendencia politica a democratizar los me

canismos para la toma de decisiones que ha generado
una nueva demanda ciudadana de transparencia y ren

dicion de cuentas ala sociedad sobre los servicios publi
cos, incluidos los educativos.

, Dentro de este contexto, las instancias responsables
de la educacion impulsan el desarrollo de proyectos na

cionales e internacionales orientados a construir siste
mas de indicadores con propositos evaluativos para

responder a tales exigencias y para cumplir con sus obje
tivos particulares. Esta tarea se centra en la preocupa
cion generalizada de conocer y evaluar el funcionamiento
de sus propios sistemas educativos. En el terreno inter
nacional, una de las experiencias importantes, por su tras
cendencia mundial, es la derivada del programa que

dirige la Organizacion para la Cooperacion y el Desarro
llo Economico (OCDE) a partir de 1988, llamado Progra
ma de Indicadores Internacionales de la Educacion (INES)
que anualmente publica Education at a Glance para co

nocer la calidad de la educaci6n en las naciones miem
bros. La segunda referencia aparece, alios despues en

1996, bajo el auspicio de la UNESCO, con el Proyecto Re

gional de Indicadores Educativos (PRIE) para evaluar los
sistemas educativos de paises latinoamericanos.

La nocion de sistemas de indicadores, para represen
tar en forma parsimoniosa procesos complejos, ha sido
recientemente aplicada en el terreno educativ.o con obje
to de elaborar diagnosticos integrales 0 juicios de valor
sobre el estado de la situacion educativa de un pais 0
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region (Martinez, 1996). A principios de los sesenta, apa
rece el primer antecedente en la construccion de siste
mas de indicadores educativos con el proposito de evaluar
la educacion. Estados Unidos realize uno de los primeros
proyectos nacionales para calificar la efectividad de su

sistema educativo. Con este objeto desarrollo un sistema
de indicadores para valorar en que medida su siste
ma educativo preparaba a los alumnos estadunidenses

para los retos de competitividad acadernica internacio
nal. Esta experiencia fue retomada por varios paises y
organismos internacionales que se dieron a la tarea de
construir sistemas de indicadores para evaluar los exi
tos 0 fracasos de sus programas educativos.

Estas corrientes han alentado en gran medida al sur

gimiento de un nuevo modelo de gestion 0 conduccion de
estructuras organizativas alrededor del mundo, entre

ellas, los sistemas educativos. Dichas estructuras estan

sujetas a la presion del cambio ante las transformacio
nes 0 reformas de un mundo que evoluciona a pasos ace

lerados. La capacidad con la que los paises responden a

los cambios depende del grado de su propio desarrollo
social, politico y economico alcanzado. En organizacio
nes mas avanzadas, la presion de cambio es mayor, por
10 que se exigen mecanismos mas efectivos para infor
mar del estado y transformacion de las mismas.

El concepto de conduccion es reciente e implica la
nocion de tomar el timon del destino de fenomenos com

plejos que por su misma naturaleza es dificil conocer su

estado y orientar 0 reorientar su rumbo. La conduccion

puede definirse como "la toma de decisiones en nivel

macroscopico (es decir, de un sistema 0 subsistema edu

cativo) 0 microscopico (de un establecimiento 0 incluso
de un aula) sobre la base de constataciones tan objetivas
como sea posible, relativas al estado, al funcionamiento
o a los productos del sistema" (De Landsheere, 1994, ci-
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tado en Tiana, 1996). Dentro de esta moderna tendencia

organizativa, la evaluacion se convierte en una parte
sustantiva del modelo de gestion eficiente y eficaz, don
de con informacion valorativa sobre el estado y desempe
no de los sistemas educativos se podra conocer los caminos

que toman los proyectos educativos nacionales (0 inter
nacionales), identificar los efectos esperados de los mis
mos y disponer de datos con los cuales se pueda sopesar
sus consecuencias.

Los sistemas educativos se convierten en objeto de
estudio por si mismos dentro de la evaluacion educativa
al requerirse una vision integral y global de la realidad

educativa, y dan paso al desarrollo de instrumentos para
evaluarlos, a que surjan iniciativas nacionales e interna
cionales y se utilicen los sistemas de indicadores como la

opcion apropiada para conocer y evaluar los complejos
sistemas educativos.

Con esta vision, que parece generalizarse en otros

campos de estudio, las fuentes de informacion adquieren
un papel preponderante y la utilizacion de estadisticas e

indicadores para analizar y describir la realidad educativa

adquieren un papel central. De esta manera aquellos
datos que tienen sus origenes en el registro sistemati
co de las estadisticas continuas, que cada pais genera
desde hace varios afios sobre sus situaciones educativas,
se han vuelto hoy insumo primordial de los procesos de
evaluacion.

En el caso de Mexico, generalmente estos datos han
tenido como proposito fundamental el diagnostico para
la planeacion del sistema educativo por 10 cual ellos se

refieren basicamente a los insumos, recursos y algunos
de los resultados de dicho sistema en cada ciclo escolar

(Prawda y Flores, 2001).
Sin embargo, estas estadisticas no son suficientes para

una comprension global tanto del desempefio de los sis-
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temas educativos como de la medida en que la educacion

contribuye al bienestar de la sociedad; es decir, que la
evaluacion educativa que se pretende llevar a cabo hoy
en dia exige una mirada mas amplia y que vaya desde la
cobertura del sistema educativo, que en Mexico no se ha

logrado que sea universal, hasta el rendimiento escolar
en matematicas, ciencias, lectura, etcetera, de todos los
nifios en la educacion basica.

Asi, esta mirada obliga a complementar la informa
cion que surge de la planeacion del sistema educativo
con la de diversas fuentes con diferentes objetivos, 10 que

implica el manejo de un gran cumulo de informacion de
diversos niveles sin olvidar las dificultades para su

complementariedad.

EL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO

Antes de abordar la problematica que representa el he
cho de evaluar el sistema educativo en la perspectiva de
las fuentes de informacion que existen para ello, consi
deramos necesario echar un vistazo general al objeto de
estudio de esta evaluacion, es decir al Sistema Educati
vo Mexicano (SEM) en cuanto a su estructura y dimensio

nes, dado que agrega algunos elementos mas para
dimensionar la problematica.

El SEM esta articulado con una serie de niveles de en

sefianza que a su vez cuentan con diversas modalidades.
Estos servicios se ofrecen ademas en sistemas escolari
zados y no escolarizados.

Dentro de esta complejidad es necesario sefialar el

tipo de sostenimiento as! como los tipos de escuelas (pri
vadas y piiblicas) y la relativa autonomia de los diferen
tes sistemas educativos estatales.
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Sistema escolarizado y no escolarizado

A partir de un conjunto articulado de niveles educativos
consecutivos diseiiados para impartir la educacion na

cional en su caracter oficial, el sistema escolarizado co

mienza con la formacion elemental para nifios y concluye
con la instruccion superior especializada para los que
cursen y concluyan los niveles reglamentarios. Para la

operacion de este conjunto se disponen escuelas para to

dos los niveles, a las que la ley llama regulares y a donde
los alumnos asisten diariamente a tomar clase; razon por
la cual, a esta estructura habitualmente se Ie llama sis
tema educativo escolarizado. El sistema escolarizado
cuenta con educacion basica (preescolar, primaria y se

cundaria), educacion media superior y superior, cada una

de elIas con las modalidades que se presentan en el cua

dro 1. Con excepcion del segundo, este a su vez se compo
ne de niveles de instruccion articulados, por su caracter
propedeutico, por una sucesion escalonada.

Paralelamente, la estructura del SEM integra otro con

junto de servicios educativos variados no consecutivos ni
articulados entre si, disefiados para atender a todas aque
Has personas que por diversas razones no pueden tomar

la educacion general, 0 bien pueden hacerlo, pero no en

las escuelas regulares. Estos servicios conforman el co

munmente denominado sistema educativo extraescolar 0

abierto.

Los seruicios educativos extraescolares

Ademas de la educacion proporcionada por el sistema
educativo escolarizado, hay necesidades educativas dife
rentes que son atendidas por el SEM a traves de servicios
abiertos 0 extraescolares mediante las dos modalidades
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Cuadro 1. Niveles de sistema educativo escolarizado

Subsistema 0 Nivelde
Modalidacl de serviclo Inivel eclucativo instruro6n
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Cuadro 2. Los servicios educativos alternos del SEM
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de ensefianza mencionadas anteriormente, 0 en una mix

ta, denominada semiescolarizada.
La educacion inicial es para los nifios que aun no es

tan en edad de ingresar a preescolar; educacion de adul

tos, para las personas mayores de 15 afios que, 0 bien no

han sido alfabetizadas, no han cursado primaria 0 se

cundaria, 0 requieren de alguna instruccion primaria para
el trabajo; educacion especial para aquellos que presen
tan tanto alteraciones organicas 0 psicologicas como de
conducta 0 aprendizaje y que por alguna de estas razo

nes pueden no requerir la instruccion de las escuelas re

gulares, 0 bien que pueden precisar tan solo de instruccion

complementaria especial; capacitacion para el trabajo,
que atiende a aquellas personas que habiendo concluido
la primaria necesitan incorporarse a la actividad produc
tiva; educacion indigena extraescolar para las personas
indigenas que no pueden asistir a los niveles educativos
de ensefianza escolarizada para indigenas en escuelas

regulares (preescolar y primaria bilingiie-bicultural), y,

finalmente, los servicios que imparten educacion media

superior y superior a personas que no pueden seguir los

programas de estudio en la modalidad de ensefianza
escolarizada.

Esta oferta educativa que combina niveles y modali
dades se complica cuando se revisa el volumen de la de
manda educativa, esto sin tomar en cuenta que ademas
el SEM esta conformado por educadores, autoridades edu

cativas, planes, programas, metodos y materiales educa
tivos, etc., que en alguna medida tambien forman parte
de la evaluacion educativa.

Como se puede observar, la matricula escolar en nues

tro pais tiene importantes dimensiones: el SEM tiene que
ofrecer servicios educativos a mas de 30 millones de per
sonas y la mayor proporcion de ellos en educacion basica,
Asi a la gran demanda educativa se suma la multiplicidad



Cuadro 3. Alumnos del sistema educativo, ciclo escolar 2002-2003

Niue!

educatiuo Federal Estataly Particular Total %autonomo

Educacion basica 1671828 20595470 2037099 24304397 77.5
Preescolar 348999 2995868 397766 3742633 11.9

Primaria

915042 12673248 1 193037 14781327 47.1
Secundaria 407787 4926354 446296 5780437 18.4

Capac.

para el trabajo 304839 562187 429976 1297002 4.1

Medio

superior 930951 1 784710 728079 3443740 11.0

Superior

358155 1198730 765896 2322781 7.4

Sistema

educativo 3265773 24141097 3961050 31367920 100

Fuente:

DGPPP/SEP.
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de modalidades de servicio con un panorama de dimensio
nes y complejidades importantes para la evaluaci6n.

Las fuentes de informacionpara fa educacion

Con esta base pasamos ahora a revisar las posibles fuen
tes de informaci6n para la evaluaci6n del SEM. Como
mencionamos, una evaluaci6n educativa del tipo de la

que se pretende hacer hoy requiere de un gran cumulo
de informaci6n que aborde el problema con una perspec
tiva de calidad de la educaci6n y que incluya desde la
cobertura hasta el rendimiento pasando por los impactos
sociales y las inequidades del sistema educativo. Ello plan
tea la necesidad de revisar y disponer de una gran canti
dad de informaci6n que ofrezca la posibilidad de

complementarse y que de una mirada desde diferentes an

gulos. Esta perspectiva de calidad de la educaci6n que abar
ca varios aspectos hace necesario diversificar las fuentes
de informaci6n que se requieren para evaluar. Para fines
de su revisi6n las hemos agrupado en tres bloques y las
denominamos como externas, intermedias e internas.

Las fuentes externas

Hemos llamado fuentes externas a todas aquellas que

principalmente forman parte de las estadisticas nacio
nales y que en su mayoria son del Instituto Nacional de

Estadistica, Geografia e Informatica (INEGI) que general
mente son levantadas en los hogares con periodicidades
definidas y que abordan los asuntos educativos de la po
blaci6n con preguntas mas a menos similares, can un

minima de profundidad en estas cuestiones, que se apli
can a personas de 5 y mas afios y que suelen caracteri
zarse por ser del siguiente tipo:
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,;,Sabe leer y escribir un recado?

,;,Actualmente va a la escuela?

,;,CuaJ es el ultimo grado aprobado?

Entre ellas se puede referir al Censo General de Po
blacion y Vivienda, al Conteo de Poblacion, la Encuesta
Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH), la
Encuesta Nacional de Empleo (ENE) y la Encuesta Nacio
nal de Empleo Urbano (ENEU), por mencionar las mas
cercanas. Todas estas encuestas al no estar centradas en

la educacion, sino que consideran a la educacion como

una variable independiente que permite explicar algu
nas otras problematicas de interes, permiten unicamen
te una aproximacion a las condiciones de escolarizacion
de poblaciones amplias; es decir, nos ofrecen un panora
ma del contexto educativo.

A ellas se debe agregar las Proyecciones de Poblacion
del Consejo Nacional de Poblaci6n (Conapo) cuya rele
vancia en el contexto de la evaluaci6n es que se constitu

yen como la unica alternativa para poder contar con

informacion acerca de la cobertura del SEM y el calculo de
una serie de indicadores relevantes cuya base es el volu
men de poblacion,

Las fuentes intermedias

Como intermedias hemos denominado a aquellas que si
bien no pertenecen al sistema educativo se han acercado
de manera mas clara a los procesos de escolarizaci6n de
la poblacion, generalmente de segmentos de esta 0 bien a

procesos que acompaiian 0 se vinculan con la tarea edu

cativa, tal es el caso de informacion que proviene de pro
gramas como Progresa/Oportunidades, el DIF, el Instituto
Nacional de la Juventud (Injuve), etc., dentro de estas
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suele encontrarse preguntas del mismo tipo de las ya men

cionadas en las fuentes externas pero en algunos casos

se profundiza mas en problematicas especificas, como en

el caso de oportunidades en el proceso de asistencia a

escuela, en el DIF, en el estado nutricional y el efecto de
los desayunos en el.

Las fuentes internas del sistema educativo

Con respecto a las fuentes de informacion del sector edu
cativo nos centraremos en aquellas que prioritariamente
se concentran en 10 que corresponde a la educacion basi
ca, que como vimos representa 78% de la matricula esco

lar (que hoy incluye el preescolar, la primaria y la

secundaria) y en la educacion media superior.
Estas fuentes de informacion son muy variadas y

abarcan diferentes aspectos y problematicas dentro del
sistema educativo y son producidas por diversas instan
cias dentro de la Secretaria de Educacion Publica (SEP).
Algunos de los problemas a los que nos enfrentamos con

estas fuentes se relacionan con los distintos objetivos para
las que son generadas asi como los momentos en los que
se recolecta su informacion. Entre estas fuentes se pue
de sefialar:

• Sistema de Estadisticas Continuas (SEC), Direc
cion General de Planeacion, Programacion y Pre

supuesto (DGPPP), SEP.
• Sistema de estadisticas de la Coordinacion Na

cional de Carrera Magisterial, SEP.
• Programa Nacional para la Actualizacion Perma

nente de los Maestros de Educacion Basica

(Pronap), SEP.
• Estadistica para la produccion de certificados de

terrninacion de estudios de educacion basica, Di-
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reccion General de Acreditacion, Incorporacion y
Revalidacion (DGAIR), SEP.

• Encuesta Nacional, Instituto Latinoamericano de
Comunicacion Educativa (ILCE).

• Pruebas de Estandares Nacionales (lectura y ma

tematicasj.uxsn.
• Pruebas de Estandares Internacionales (PISA,

LLECE, TIMSS).
• Programa de Escuelas de Calidad (PEC).
• Programa de Lectura y bibliotecas de aula.

Como se puede observar, entre las fuentes de infor
macion disponibles aparecen multiples aspectos relevan
tes para la evaluacion del SEM que se encuentran, la mayor
parte de las veces, fraccionados y con dificultad para
vincularse entre S1.

En este trabajo nos centraremos en el Sistema de
Estadisticas Continuas (SEC) por ser, en su version
de inicio de cursos, la fuente que constituye la informa
cion oficial del sector. 1 Primero revisaremos su estructu

ra, algunas de las caracteristicas de los formularios de
recoleccion de informacion y de las bases de datos pro
ducto de ellos y despues algunos de los problemas que
presentan, su integracion como fuente de informacion es

tadistica y las posibilidades que ofrece para la evalua
cion del SEM.

Sistema de Estadfsticas Continuas DGPPP-SEP

La informacion de la DGPPP que conforma el SEC es gene
rada a partir delllenado del formulario conocido como la

1 En 1992 se establece el Acuerdo para la Federalizaci6n de la
Educaci6n Basica y Normal, en ella SEP conserva la funci6n norrnati-
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"Forma 911" en los planteles educativos. La Forma 911
es en realidad un conjunto de formatos parecidos que re

cogen informacion de las diferentes modalidades y nive
les escolarizados del sistema educativo, con algunas
excepciones: si existe un formato especial para la educa
cion inicial no escolarizada, en el otro extremo de la pira
mide educativa no existe un formato para educacion
superior. Estos formatos son enviados para su llenado en

dos oportunidades a 10 largo de cada ciclo escolar y son 16

tipos de formate, correspondientes a cada modalidad y ni
vel de establecimiento escolar, incluyendo servicios de to

do's los niveles (federal, estatal autonomo y particular). Se
complementan con cuatro formatos mas que correspon
den a concentrados de informacion por parte de los super
visores de cada una de las areas delimitadas y un registro
de actualizacion del estado de cada uno de los inmuebles
destinados a-la educacion (cuadro 4). Los formatos son

llenados en primera instancia por los directores de es

cuela y posteriormente los supervisores, quienes hacen
un concentrado de las escuelas de sus zonas.

Segun la DGPPP la informacion de inicio de cursos cons

tituye la estadistica oficial del sector educativo para dar
informacion sobre: alumnos por grado, edad y sexo, per
sonal por funcion y sexo, grupos por grado, utilizacion de
aulas y mimero de escuelas.

va, asi como la planeacion y evaluacion nacional del sistema educa
tivo. Los estados se responsabilizan de la operacion de los servicios
de educacion basica y forrnacion de maestros.

Para apoyar los procesos de planeacion, asignacion de recursos y
evaluacion se opera el sistema de estadisticas continuas (SEC)_ El SEC

funciona en forma desconcentrada, con la participacion de las areas
de planeacion de los organismos estatales responsables de la educa
cion. La normatividad del SEC y la consolidacion nacional de las ci
fras es responsabilidad de la Subsecretaria de Planeacion y
Coordinacion de la SEP.
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Cuadro 4. Listado de formas de inicio de ciclo escolar
2002-2003. Sistema de Estadisticas Continuas

(DGPPP), SEP

Nombre Nively modalidad

EI-NE1
EI-1
911.1
911.111
911.3
911.112
ECC-11
ECC-12
911.5
911.7G
911.7T
911.7P
911.9N
CAM-1
USUAER-1

912.11

Educaci6n inicial no escolarizada
Educaci6n inicial, sistema escolarizado
Educaci6n preescolar
Educaci6n preescolar indigena
Educaci6n primaria
Educaci6n primaria indigena
Educaci6n comunitaria rural, preescolar
Educaci6n comunitaria rural, primaria
Educaci6n secundaria
Bachillerato general
Bachillerato tecno16gico
Profesional tecnico
Educaci6n normal
Centro de atenci6n especial
Educaci6n especial, Unidad de Servicios de

Apoyo a la Educaci6n Regular
Estadistica de bibliotecas
Concentrado estadistico preescolar y primaria,
inicio de cursos

Inmuebles escolares
Notificaci6n de movimientos en los catalogos
de centros de trabajo
Notificacion de movimientos en los catalogos
de integraci6n territorial

Por su parte, la estadistica de fin de cursos permite
conocer la dinamica en el transcurso de un ciclo escolar:
inscripci6n total, deserci6n escolar, reprobaci6n.

En todas sus modalidades los cuestionarios son muy
vastos y en enos se solicita informaci6n, aunque recolec-
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tada con fines programaticos, que permite entregar esta

disticas generales sobre identificacion de los centros es

colares, alumnos y sus caracteristicas, grupos y aulas,
personal docente y algunas de sus caracteristicas, la par

ticipacion de los docentes en el Programa de Carrera
Magisterial, y sobre el gasto educativo que realizan las
familias de los estudiantes asi como un modulo sobre uso

de la tecnologia computacional en las escuelas (vease el
cuadro 5). En algunas de las secciones los formularios no

tienen el formato de un cuestionario y en otras si, 10 que
dificulta su llenado. Este problema se refleja tambien en

la informacion solicitada que no guarda un orden logico,
salta de secciones. Las formas estan diseiiadas para ser

trabajadas por personal muy familiarizado con la SEP, su

organizacion y sus definiciones, de otra forma es casi im

posible interpretar ciertos datos.
Los cuadros 5 y 6 nos permiten observar la primera

de las hojas del formato de inicio y fin, respectivamente,
que se levanta en las escuelas primarias en cada ciclo
escolar. Los formatos son complicados pues solicitan los
datos de forma compleja que implica gran cantidad de
trabajo previo, de recoleccion y de organizacion de la in

formacion, por ejemplo: alumnos (hombres) de nuevo in

greso en primero de primaria que tengan 6 afios

cumplidos. La manera en que se solicita los datos es si
milar en el formato de inicio de ciclo como en el de fin,
salvo en algunos casos la informacion se repite y en otros

se agrega perdiendo la referencia.
Ahora bien, uno de los primeros problemas que ha

bria que seiialar es el que se refiere a las definiciones

que se utilizan para especificar los campos a ser llena
dos. Este problema se acrecienta cuando se complemen
ta la informacion de una forma a la otra en el ciclo escolar.

Ejemplos de las primeras son los siguientes:
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• Alumnos eon eapaeidadesy aptitudes sobresalien
tes: alumnos que presentan habilidad por arriba
del promedio general, compromiso por concIuir
todas las actividades y creatividad para resolver
situaciones.

• Neeesidades edueativas especiales: presenta nece

sidades educativas especiales el alumno que con

o sin discapacidad se le dificulta el acceso a los
contenidos curriculares en la interacci6n con su

contexto escolar y que para satisfacerlas requiere
de apoyo educativo de caracter adicional 0 dife
rente (discapacidad intelectual).

• Alumna indfgena: nina 0 nino que proviene de un

grupo etnico y que puede 0 no hablar la lengua de
este grupo.

Ejemplos del segundo tipo donde intervienen los dos
formatos son los siguientes:

• Total de alumnos inscritos: a partir de la fecha de
inicio de cursos, sumando las altas y restando las

bajas hasta el30 de septiembre (inicio).
• Inscripcion total: total de alumnos inscritos du

rante el cicIo escolar, cantidad que resulta de su

mar los alumnos inscritos al inicio del cicIo escolar
mas las altas habidas en el transcurso del cicIo
escolar (fin).

• Existencia: alumnos inscritos al final del cicIo es

colar. Es el resultado de restar de la inscripci6n
total, las bajas que hubo durante el cicIo escolar.

Cuando se intenta tener un panorama 10 mas com

pleto posible acerca del sistema educativo y se piensa en

el uso de las estadisticas de los diferentes niveles y mo

dalidades nos enfrentamos a una problematica mayor
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pues los formularios tienen diferentes longitudes y dife
rentes enfasis en los aspectos que recuperan, dependien
do de la modalidad para la que son aplicados. Asi varian
desde alrededor de 150 variables hasta la captura de
mas de mil datos (cuadro 6). Esta situaci6n genera otro

tipo de problemas a los que nos enfrentamos cuando se

trabaja con el SEC y es que cada uno de los formularios
tiene asignado un numero de variable para cada dato que
se solicita y este no es siempre el mismo en las diferentes
versiones de formatos, es decir, que para los nifios hom
bres de 6 alios en primero de primaria la variable se lla
rna "v l" en el formulario de primaria general, pero recibe
otro numero en el de primaria indigena "v4". De tal suer

te que agregar la informaci6n simplemente para obtener
el dato de la matricula para cada grado escolar en que se

encuentren incorporadas todas las modalidades implica
un trabajo pesado. N6tese que s610 de considerar los for
mularios entregados a cada uno de los planteles, es

decir, sin incluir los que son cuadros resumen a notifica
ciones se obtiene un volumen de base de datos de mas de
11 000 variables que tienen que ser revisadas.

Dos situaciones problematicas mas se refieren a la
congruencia de la informaci6n de un periodo de inicio al
de fin. Las cifras no siempre coinciden, pues aunque pre
tende ser un censo de escuelas.P no siempre todas las
escuelas responden y entonces nos vemos obligados a es

tandarizar 0 sacar medias. La otra se refiere ala posibi
lidad de vincular esta informaci6n can algunas otras, sabre
todo las fuentes de fuera del sector, ya que entre las fuen
tes internas si bien no existe para las escuelas, para el

2 Los formatos son enviados a cada uno de los planteles educati
vos y ellos son devueltos a los supervisores de zona que a su vez los
hacen llegar a las oficinas estatales en donde se procesa la informa
cion y posteriormente se aglutina en la de la Federacion,
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nivel individual es imposible hacer un seguimiento que
permita claridad en el calculo de fenomenos como la de
sercion." La informacion en el nivel de escuela cuenta con

una "llave" de la clave del centro de trabajo (CCT) unica
para cada una de ellas. Sin embargo, el estudio de algu
nos fenomenos escolares requiere de ser complementado
con otras fuentes de datos que son externas al sistema.

Solo diremos que aun con las criticas que hemos ano

tado, el sistema de estadisticas continuas de la SEP ha

permitido una aproximacion a muchos de los fen6menos
educativos asi como su comparaci6n en el tiempo, al me

nos a 10 largo de la ultima decada. Tal es el caso de los

ejemplos que se presentan en el anexo (cuadros A, By C)
que se refieren a la eficiencia terminal," y a la tasa neta
de cobertura.

REFLEXIONES FINALES

Ahora bien, para finalizar valdria la pena sefialar que
esta forma actual de intentar evaluar el sistema educati
vo a traves de un conjunto articulado de indicadores obli

ga a considerar el contexto como algo relevante. Dentro
de este, segun nuestra perspectiva, una parte sustanti
vamente importante es considerar como uno de los as

pectos mas relevantes la ubicaci6n y el analisis de todos

aquellos individuos a los cuales el sistema educativo no

ha podido captar 0 bien no ha podido retener. Para ella 10

3 AI no poder hacer un seguimiento de individuos es imposible
saber si el nino que desaparece de una escuela deserto del sistema
educativo 0 si solo se cambia y aparecera en otra escuela.

4 La eficiencia terminal se refiere al porcentaje de alumnos que

concluye un nivel educativo, en relacion con el numero total de alum
nos que ingresaron el nivel en la cohorte correspondiente, aunque
lleva implicitos los porcentajes de desercion y reprobacion.
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unico que se puede hacer es utilizar fuentes externas y
estas se encuentran limitadas para este fin.

Por otro lado, aunque resultan muy relevantes los

problemas como el rezago y la deserci6n, con el tipo de
informaci6n que se cuenta es imposible llevar a cabo un

calculo real de las dimensiones del mismo en el sistema
educativo. Para poder realizar los calculos precisos seria
necesario que en la recolecci6n de informaci6n en las
escuelas se incluyera la Clave Unica de Registro de Po
blaci6n (CURP) de sus estudiantes que permita un segui
miento longitudinal y sus posibles cambios dentro del
sistema.
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ANEXO

Cuadro A

Diferencias en la captacion de informacion en Inicio y Fin de cursos
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Cuadro B

Cornparacion en la tasa de eftciencia terminal entre primaria y
secundaria per entidad federativa, 2002/2003
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Cuadro C

Comparacion entre la tasa neta de cobertura en primaria y
secundaria por entidad federativa, 2003/2004
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LA PLANEACION EDUCATIVA EN MEXICO:
FUENTES Y USO DE LA INFORMACION

SERGIO MEDINA GONzALEZ*

INTRODUCCION

La planeacion de la educacion en Mexico esta vinculada
necesariamente con el perfil sociodemografico del pais;
el numero de nacimientos, los niveles de migracion y las
defunciones desagregadas por edad y sexo, son determi
nantes en el momento de estimar la demanda educativa

para cada nivel escolar por municipio, estado 0 region.
En este sentido, la planeacion educativa se ha visto favo
recida con la produccion estadistica cada vez mas preci
sa que se ha desarrollado tanto en dependencias del
Estado como en centros de ensefianza e investigacion.
Ademas, el avance tecnologico y metodologico ha permi
tido emplear nuevas y mejores tecnicas de modelacion

que han facilitado el proceso de estimacion futura de la
demanda educativa en el pais. Sin embargo, resulta ne

cesario plantearnos algunas preguntas que son pertinen
tes para el proceso de planeacion educativa. Por ejemplo,
i,cuaIes son algunos de los problemas metodologicos que
surgen a partir del uso de las actuales fuentes de infor
macion para el proceso de planeacion educativa en el

* Investigador del Centro Universitario de Ciencias Economico
Administrativas, Universidad de Guadalajara.

[393]
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pais?, i,que tan precisa es la informacion recabada y pro
cesada para la planeacion educativa?, i,que actores par

ticipan en este proceso de planeacion y cual es su rol? y,

finalmente, i,se utilizan las mismas tecnicas metodologi
cas de planeacion educativa para los niveles basico, me

dio y superior?
En este contexto, el objetivo de este trabajo es subra

yar la importancia de las cifras sociodemograficas para
la planeacion educativa y como estas impactan la orga
nizacion del Sistema Educativo Mexicano (SEM) en su con

junto. Para ella este documento busca ofrecer una serie
de reflexiones para el fortalecimiento de la planeacion
educativa en su conjunto. El trabajo esta dividido en cin
co partes: la primera de elIas hace un breve diagnostico
de la planeacion educativa en Mexico en los ultimos alios;
la segunda parte revisa algunos de los vinculos entre las
variables demograficas y la planeacion educativa; la ter

cera seccion sintetiza algunas de las reformas mas
recientes del SEM y describe el proceso de cambio que ac

tualmente esta experimentando este; la cuarta parte des
cribe algunas de las fuentes de informacion de las cifras

sociodemograficas para llevar a cabo el proceso de pla
neacion y finalmente, a manera de conclusiones, la ulti
ma seccion enumera algunas reflexiones que describen

algunos de los retos que la planeacion educativa enfren
ta en Mexico al utilizar las cifras sociodemograficas y el
uso que se les da a estas.

DIAGNOSTICO GENERAL

DE LA PLANEACION EDUCATIVA

Desde su creacion e125 de septiembre de 1921, la Secre
taria de Educacion Publica (SEP) ha sido la institucion
rectora de la planeacion educativa en el pais, respondien-
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do asi a las tradiciones culturales y al interes nacional.
Si bien en sus inicios, las actividades de la SEP se carac

terizaron por su amplitud, intensidad y vinculo con la

sociedad, la planeaci6n educativa ha estado influenciada
por el perfil sociodemografico nacional y por temas co

yunturales de interes nacional y regional. Por ejemplo,
de 1919 a 1921 el numero de maestros de educaci6n pri
maria aumento de 9 560 a 25 312; es decir, se registro un

aumento de 165%; existian 35 escuelas preparatorias, 12
escuelas de abogados, siete de medicos alopatas, una de
medicos homeopatas, cuatro de profesores de obstetricia,
una de dentistas, seis de ingenieros, cinco de farmaceuti

cos, 36 de profesores normalistas, tres de enfermeras, dos
de notarios, diez de bellas artes y siete de clerigos, entre

otras (SEP, 2004). La descripcion de la composici6n del sec

tor educativo del pais en el siglo pasado, da muestra del
vinculo que existe entre las cifras sociodemograficas
del pais en un periodo determinado de su organizacion e

historia y la planeacion del sector educativo nacional.
Analizando la situacion actual del sector educativo

nacional, un reciente informe de la SEP da muestra del
esfuerzo que se ha desplegado en materia educativa y de
los avances que se han obtenido en materia de cobertura,
especialmente en materia de educaci6n basica, De acuerdo
con este reporte, la matricula total del Sistema Educati
vo Nacional escolarizado en el ciclo 2002-2003 fue de 30.9
millones de alumnos, cifra que se aproxima a 30% de la

poblacion total nacional. De esta poblacion 24.2 millones
se registro en educaci6n basica (78%), 1.2 millones en

capacitacion para el trabajo (4%),3.3 millones en educa
cion media superior (11%) y 2.2 millones en educaci6n

superior (7%) (SEP, 2003).
De este mismo reporte se desprende que del total del

financiamiento de los servicios educativos en el periodo
escolar 2002-2003 provinieron de cuatro fuentes: 71 % de
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Grafioa 1. Poblaci6n escolar por niveles educativos
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Fuente: SEP, 2003.

los gobiernos de los estados, 13% de particulares, 11%
del gobierno federal y 5% recursos autonomos. Asimis
mo, podemos destacar que el grado promedio nacional de
escolaridad para este mismo ciclo escolar fue estimado
en 7.8 afios, siendo el Distrito Federal el mas elevado con

9.8 afios de escolaridad y Chiapas el estado mas bajo
con 5.9 (SEP, 2003).

Aunque el rezago educativo en la poblacion de 15 afios

y mas ha disminuido, se estima que en 2002 habia en el

pais cerca de 34.5 millones de mexicanos en estas condi
ciones. De esta poblacion, 16.5 millones (48%) era pobla
cion sin secundaria, 11.9 millones (34%) era poblacion
sin primaria y 6.2 millones (18%) poblacion analfabeta

(SEP, 2003).1

1 Estas cifras son estimadas par la SEP can base en el Censo Ge
neral de Poblacion y Vivienda, 2000, al 31 de diciembre de 2002; las

Proyecciones de Poblacion del Conapo de enero de 2003; y las Esta
disticas Basicas del Sistema Educativo Nacional y Logros del INEA.
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Grafica 2. Rezago educativo
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Las estadisticas educativas descritas previamente
recogen informacion valiosa que nos permite observar los
retos y desafios que el SEM tiene al inicio de este siglo XXI.

A traves de estos datos podemos encontrar, entre otros

aspectos, el estrecho vinculo que existe entre el perfil
sociodemografico del pais y las necesidades del SEM por

responder a las presiones que la estructura poblacional
ejerce sobre el sistema. Este patron puede ser observado
en las graficas 3 y 4 que describen la piramide poblacio
nal del afio 1970 y el 2000 en el pais.

Ambas figuras dan testimonio del perfil poblacional
del pais y con ella las demandas especificas en los nive
les de educacion, acorde con las edades de los grupos
poblacionales; mostrando asi, como la dinamica demo

grafica del pais ha sido un factor central en la dinamica
de organizacion del SEM. Por ejemplo, en 1970, cuando la
estructura de poblacion era mas joven, cerca de 82% de
la matricula nacional correspondia al nivel primaria, 9.7%
al nivel secundaria y solo 3.5% al nivel preescolar. Du-
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Grafica 3. Mexico: piramide poblacional
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Grafica 4. Mexico: piramide poblacional
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rante el mismo periodo, la educacion media y media su

perior representaba solo 5.3% de la matricula educativa

(Monterrubio y Garcia, 1989). De la misma manera, mien
tras que en 1970 se matricularon en secundaria cerca de
1.1 millones de alumnos, en 2002 en este nivel educativo
hubo una matricula de 5.6 millones (Medina, 2003). Este
crecimiento en la matricula refleja la tendencia del perfil
sociodemografico del pais y las demandas educativas que
emanan de este.

En este contexto, la planeacion educativa juga un

papel central al estimar los incrementos en las matricu
las de alumnos y con ella el gasto financiero que necesi
taba asignar a cada nivel educativo para dar respuesta a

las demandas de la poblacion joven del pais. Podemos
observar que en 1980, el gasto en educacion fue de 139.9
millones de pesos y para 2003 el gasto educativo nacio
nal alcanzo 449.8 millones de pesos (SEP, 2003).2 En 23

afios, el gasto educativo se triplico y con ella las deman
das educativas en los niveles basicos.

A traves de estos datos poblacionales y cifras finan
cieras podemos notar que el SEM crecio y amplio su cober
tura para traducirse en un instrumento de libertad y de
justicia social. Sin embargo, los alcances logrados pare
cieran insuficientes ante los nuevos desafios que nos plan
tea el siglo XXI no solo en materia economica, cultural,
social y politica, sino que ademas el reto demografico se

hace mas agudo ante la evolucion de la composicion de la

piramide poblacional del pais.

2 En este sentido no se pretende argumentar que a mayor gasto
necesariamente corresponda mayor calidad en la educaci6n. La expe
riencia en los paises asiaticos muestra que la calidad educativa no

depende necesariamente del gasto por alumna (Banco Mundial, 1993),
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UNA PERSPECTIVA DEMOGRAFICA
PARA LA PLANEACION EDUCATIVA

El vinculo entre planeacion educativa y las variables de

mograficas ya ha sido abordado de manera importante
desde los afios ochenta. Por ejemplo, Macura (1989: 23)
describe ampliamente esta relacion y subraya que es "vir
tualmente imposible el preparar proyecciones de la ma

tricula escolar sin basarse en datos demograficos, los
cuales son muchas veces aquellos generados en el trans

curso de la realizacion de las proyecciones poblacionales".
En Mexico este es el caso, el Consejo Nacional de Pobla
cion (Conapo) al realizar sus proyecciones de poblacion,
estima la matricula educativa por afio y nivel educative."

A pesar de los avances metodologicos en las estima
ciones de matricula por afio individual, los planificado
res educativos raramente incorporan a este proceso de

planeacion variables con el numero de instalaciones ne

cesarias, el numero de profesores por nivel educativo y
localizacion geografica, entre otras. De la misma mane

ra, seria deseable la estimacion en este proceso de pla
neacion de las implicaciones institucionales y sociales que
las proyecciones educativas tendran para otros sectores

de la sociedad, por ejemplo el estimulo a la inmigracion y

migracion hacia algunas regiones geograficas especificas.
En un sentido mas amplio existe otra literatura que

subraya la necesidad de un acercamiento mas integrado
al analisis de las variables demograficas, la formacion de
recursos humanos y las estrategias de planeacion del

3 Aunque este tema en particular sera abordado mas arnplia
mente en una secci6n posterior, podemos observar algunos ejercicios
importantes de proyecciones de matricula educativa en Proyecciones
de lapobiacion economicamente activa, de la matricula educativa, de
los hogaresy de las viviendasy de lapobiacion por tama/io de locali
dad, Conapo, 1999.
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desarrollo. En este tenor Farooq y Pernia (1987) sugie
ren que la educaci6n funciona en dos direcciones: a) in

fluyendo en las politicas y programas poblacionales y

b)respondiendo a las politicas y programas poblacionales.
En otras palabras, 10 que aqui se sefiala es que existe un

proceso de retroalimentaci6n entre las politicas educati
vas y las politicas poblacionales que influyen unas a otras
e impactan en el desarrollo general de la poblaci6n.

Para la comunidad academica y para el publico en

general esta claro que el debate actual del desarrollo na

cional y regional esta fuertemente influenciado por la
calidad en la educaci6n que la poblaci6n recibe (Patrinos,
1997). Lo que necesitamos en este momenta es ampliar
el debate sobre el impacto de las variables demograficas
(fecundidad, mortalidad y migraci6n) en el SEM en gene
ral, yen particular en algunos de los niveles educativos

que seran mas ampliamente afectados en los afios veni
deros como la educaci6n media y superior.

Algunos autores ya han abordado esta tematica
(Kelley, 1996: 3) sefialando tres preguntas basicas res

pecto al impacto del crecimiento de la poblaci6n en la
educaci6n: primero, ilos ni/ios de /amilias numerosas re

ciben menos educacion que los de /amiliaspeouetiast; se

gundo, iel crecimiento de la poblaci6n... ha afectado
negativamente el crecimiento de las tasas de matrtcuia
escolar, la relaci6n maestro aiumno, 0 alios de avance

educativos?; tercero, iel crecimientopoblacional en gene
ral ha reducido laproporci6n del PIB destinado a la edu
cacion? Estas son algunas de las preguntas que vinculan
claramente la planeaci6n educativa con la dinamica de

mografica y ponen de relieve la necesidad de avanzar en

el analisis de la dinamica sociodemografica y los proce
sos sociales y econ6micos del pais.

A inicios de los afios noventa, otros autores (Jones,
1990: 17) han sefialado que el objetivo de la planeaci6n
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educativa es "maximizar los dividendos [expresados en

terminos de resultados cuantitativos y cualitativos] ba
sados en las limitaciones financieras y de mana de obra".

En este contexto tambien entran en juego las consi
deraciones dernograficas con la planeacion educativa, con

el objeto de establecer prioridades financieras para el
maximo rendimiento del gasto publico. Es decir, al con

siderar la decision de invertir mas en educacion tecnolo

gica, educacion para adultos y educacion superior. En este

contexto del debate de prioridades educativas us. pla
neacion educativa, Jones (1990) distingue cuatro aproxi
maciones al tema de la planeacion educativa.

La primera de ellas es la perspectiva de demanda so

cia!. Se refiere al derecho que tienen todos los nifios y
nifias a la educacion y a la necesidad basica de los jove
nes de obtener los conocimientos de lectura y escritura

que les permita conocer los aspectos basicos relaciona
dos con la historia y cultura nacional.

La segunda perspectiva se refiere a la oferta de !a

fuerza !abora!. Aqui la planeacion educativa traduce las
matriculas de los jovenes en estimaciones futuras de ofer
ta de fuerza laboral. Evidentemente, esta perspectiva tie
ne mayor enfasis en los niveles educativos medios y esta
basada en la premisa de que la oferta y la demanda fun
cionan sistematicarnente.

La tercera perspectiva se refiere a la tasa de retorno.

Esta premisa es apoyada por la mayoria de los economis
tas neoclasicos debido a que los salarios se asocian posi
tivamente con los avances educativos. Dicho de otra

manera, el avance educativo preve que la gente pueda
ser mas productiva. Existe una cantidad importante de
estudios que respaldan esta perspectiva e intentan esti
mar las tasas de retorno de dividendos sociales respecto
a la inversion educativa; este argumento 10 podemos ob
servar en Becker (1993) y Bowles (1978).
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La ultima perspectiva se refiere a la del desarrollo de
recursos humanos. Aqui se considera no solo la perspec
tiva de fuerza laboral, sino tarnbien la de tasas de retor

no para el desarrollo humano. Esta perspectiva es mas

amplia que las tres anteriores y pone mayor €mfasis en el
desarrollo nacional, ya que considera el cambio de aspec
tos sociologicos, las actitudes tradicionales, y las costum
bres que impiden el desarrollo general de la poblacion.

En terminos de distribucion espacial de la poblacion,
la planeacion educativa esta estrechamente vinculada
con la demografia. En particular por los patrones de mi

gracion 0 inmigracion que algunas areas 0 regiones pue
den ser objeto. Frecuentemente en Mexico se asume que
la planeacion educativa es mas sencilla en grandes areas

metropolitanas como el Distrito Federal, Guadalajara y
Monterrey, sin embargo en estas ciudades se presentan
problemas mas complicados a la hora de hacer la planea
cion educativa.

En las grandes ciudades, las divergentes tendencias
de desarrollo y alteracion en la estructura de las edades de
la poblacion, alimentadas principalmente por la inmi

gracion de jovenes en busca de oportunidades educati
vas, hace mas complicada la planeacion educativa, mas

aun, cuando en algunas areas urbanas se experimenta
una migracion intrarregional. 4 Este fenomeno migrato
rio no solo impacta en la demanda de matricula escolar
sino en la disponibilidad de instalaciones fisicas para dar
cabida a la demanda de los alumnos. Ambos fenomenos

4 Este fenomeno se ha venido experimentando mas agudamente
en el Distrito Federal con el diario traslado de miles de jovenes de
otras areas urbanas eolindantes con el Distrito Federal. Este feno
meno ya se empieza a pereibir de manera mas clara en la eiudad de

Guadalajara, la eual ha reeibido un gran mimero de aspirantes a edu
cacion media y superior de las eiudades eereanas.
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Fuente: Conapo, 2000.

Grafica 5. Mexico: piramide poblacional
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influyen de manera significativa en los presupuestos fi
nancieros disponibles en las universidades, en los esta
dos y en la Federacion,

Finalmente, un aspecto mayiisculo que la demogra
fia aporta ala planeacion educativa es su valor de prever
10 que en un futuro cercano el sector educativo puede
necesitar para dar respuesta a la demanda de la pobla
cion en terminos de demanda educativa.

Esto nos puede quedar mas claro al observar la grafi
ca 5, la cual describe la evolucion de la estructura de la

piramide poblacional hacia el afio 2050 y nos hace notar
el cambio que experimentaran los grupos en edad de
matricula para niveles de educacion: menor demanda
para primaria y secundaria, mayor demanda para los
niveles medio y superior.
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PRINCIPALES REFORMAS INTRODUCIDAS

EN EL SISTEMA EDUCATIVO AL COMIENZO

DEL SIGLO XXI

A 10 largo del siglo xx, el Sistema Educativo Nacional

amplio su cobertura para dar respuesta a la creciente
demanda de una poblacion joven, y diversifico sus servi
cios que ofrecia para que a traves de ella la educacion se

constituyera en un instrumento de libertad y de justicia
social. Al iniciar el siglo XXI el Sistema Educativo Mexi
cano se ha visto confrontado con nuevos desafios" y opor
tunidades. Su planeacion instrumentada mediante el
Programa Nacional de Educacion 2001-2006 se enmarca

dentro de cuatro principios centrales: 1) una educacion

equitativa y con buena calidad, 2) una educacion perti
nente que responda a las necesidades de las personas,

3) una educacion incluyenteque atienda la diversidad cul
tural regional y 4) una educacion formativa que incluya
aspectos cientificos y tecnicos (SEP, 2004).

Para dar enfasis a estos cuatro compromisos del sec

tor educativo, la SEP emprendio una serie de acciones le

gales, organizativas y de gestion en el periodo 2000-2004,
entre las cuales se encuentran compiladas en un recien
te reporte," entre estas reformas destacan:

5 El actual debate en torno a la reforma del articulo 122 de la

Constituci6n, es un ejemplo reciente de la serie de reformas que se

estan impulsando en materia de educaci6n basica. Esta propuesta
busca que el Distrito Federal participe con aportaciones financieras
para la educaci6n basica, asi como 10 hacen las otras entidades del

pais, buscando con ella mayor enfasis federalista en la participaci6n
del Distrito Federal en materia educativa.

6 En un reciente informe, la SEP enumera estas reformas de ma

nera detallada. Dicho reporte fue preparado rumbo a la 47a. Confe
rencia Internacional de la Educaci6n. Para mayor detalle respecto a
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• Creacion del Consejo Nacional para la Vida y el

Trabajo, Conavyt.
• Creacion del Instituto Nacional para la Evalua

cion de la Educacion, INEE.
• Obligatoriedad de la educacion preescolar.
• Creacion del Consejo Nacional de Autoridades

Educativas.
• Politica de articulacion de la educacion basica.
• Politica de transformacion de la gestion escolar

en la educacion basica.
• Politica de fortalecimiento de contenidos educati

vos especificos y produccion de materiales impre
sos eli la educacion basica.

• Programa Escuelas de Calidad.
• Reforma curricular del bachillerato general.
• Educacion Superior.
• Agenda de Buen Gobierno.
• Reforma curricular del nivel preescolar.
• Reforma curricular del nivel de secundaria.
• Reforma curricular de la educacion media.

Si bien las reformas emprendidas en este periodo han
sido significativas, en el fondo parecen ser proyectos en

proceso que no han logrado consolidarse.? Por ello, las
amplias expectativas generadas en la poblacion, median-

este informe vease E!desarrollo de !a educacion. In/orme Naciona!de
Mexico 2004, SEP (2004), Mexico.

7 Este argumento cobra fuerza al observar que el Reglamento
Interior de la SEP se encuentra en proceso de dictamen, mismo que
s610 esta mencionado en la pagina de Internet de la SEP, sin que sea

posible tener acceso al documento. Para mayor referencia vease
www.cofemer.gob.mx.Adicionalmente. resulta poco claro el progra
rna de reestructuraci6n por el cual esta atravesando la SEP, mediante
el cual se contempla la eliminaci6n de la Subsecretaria de Planeaci6n
y Coordinaci6n y la de Servicios Educativos para el Distrito Federal.
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te el Programa Nacional de Educacion 2001-2006, mis
mo en que se establece que la educacion sea la columna
vertebral (SEP, 2001: 18) del despegue nacional para el

siglo XXI, solo se ha traducido en un ambicioso conjunto
de objetivos, politicas, Iineas de accion y proyectos que
no han podido responder a plenitud a las expectativas
ciudadanas.

Los datos de las matriculas escolares no podrian ser

mas importantes y reveladores que en este caso en que
nos interesa observar el valor determinante de las varia
bles demograficas en la planeacion educativa. El Infor
me Nacional de Mexico del desarrollo de la educacion

2004, al cual se hizo referencia, reporta los "principales
logros cuantitativos y cualitativos" (oficiales) en dos cua

dros que describen el crecimiento de la matricula y la
cobertura por nivel educativo (SEP, 2004: 24-25). Estos
cuadros dan muestra de como en los ultimos cuatro afios,
el mayor crecimiento en la matricula se observe en la
educacion media (bachillerato y profesional) con 16.5% y
en la educacion superior con 12.5 por ciento.

El cuadro 1 evidencia el impulso sustantivo que im

primen las variables demograficas a la matricula esco

lar. La educacion primaria bajo su crecimiento, mientras

que la educacion media fue la que mas se incremento. En
el periodo de cuatro afios, el sistema educativo nacional

incorporo a cerca de 1 millen 700 mil estudiantes (distri
buidos en los diferentes niveles educativos), 10 que repre
sento un crecimiento de 5.8%. El avance en la matricula
en el nivel medio da muestra de la presion que la estruc

tura poblacional ejerce en el Sistema Educativo Nacio

nal; sin que esto pueda representar necesariamente

mejoras en los avances en materia de rezago educativo.
Por 10 que se refiere a los indicadores de cobertura, se

ha registrado una mejoria tanto en los niveles de educa
cion basica como en educacion media superior, excepto
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Cuadro 1. Crecimiento de la matricula

por tipo y nivel educativo

Nivel educativo 2001 2004 Porcentaje Variacion

Total 29621276 31349520 5.8 1728244

Educacidn basica 23565795 24304397 3.1 738602

Preescolar 3423608 3742633 9.3 319025

Primaria 14792528 14781327 -0.1 -11 201

Secundaria 5349659 5780437 8.1 430778

Educacidn media 2955783 3443740 16.5 487957

Bachillerato 2594242 3083814 18.9 489572

Educacion superior 2047996 2304381 12.5 256385

TSU Y Prof. Asoc. 54246 70953 30.8 16707

Licenciatura 1864803 2090454 12.1 225651

Posgrado 128947 14027

Cap. para el trabajo 1051702 245300

Fuente: El desarrollo de la educacidn. Informe Nacional de Mexico,
2004: 24.

en la educacion profesional tecnica. Esto 10 podemos apre�
ciar en el cuadro 2, en donde se describe la cobertura con

respecto a la poblacion en dos periodos de tiempo, 2000-
2001 y 2003-2004.

Las cifras reportadas en el cuadro 2 muestran avan

ces importantes en la cobertura; sin embargo, 10 que es

tos mimeros no nos permiten observar es cual es el enfasis

que esta mayor cobertura brinda en materia de equidad
en el acceso y la permanencia en el sistema escolar de los
estudiantes. Esto nos llevaria a considerar mejorias en

la calidad de los procesos educativos y los niveles de

aprendizaje, asi como lograr una mejoria en la integra
cion, funcionamiento y capacidad de gestion del sistema
educativo; factores que no se consideran en este tipo de
valoraciones numericas.



Cuadro 2. Cobertura por tipo y nivel educativo

Niuel

educatiuo Matrfcula Poblacion Cobertura Matrfcula Poblacion Cobertura
2000-2001 2000 2000-2001 2003-2004 2003 2003-2004

Educacion bdsica 23565795 29279592 80.5 24304397 28897361 84.1
Preescolar 3423608 6798110 50.4 3742633 6360150 58.8
Preescolar 3 afios 340471 2229644 15.3 456487 2068702 22.1
Preescolar 4 afios 1243605 2270837 54.8 1408423 2121902 66.4
Preescolar 5 afios 1822235 2297629 79.3 1862137 2169546 85.8

Primaria

6 a 12 afios 14792528 15929311 92.9 14781327 15896174 93.0
Secundaria 5349659 6552171 81.6 5780437 6641037 87.0

E.media

superior 2955783 6350337 46.5 3443740 6431160 53.5

Prof.

Tecnico 361541 6350337 5.7 359926 6431160 5.6
Bachillerato 2594242 6350337 40.9 3083814 6431 160 48.0

Educ.

superior 1919049 9987117 19.2 2 161 407 10194677 21.2

Fuente:El

desarrollo de la educacion. Informe Nacional de Mexico, 2004: 25.
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En terminos de absorcion de los egresados de los dife
rentes niveles educativos se registra un avance, excepto
en la educacion superior. Por ejemplo, en educacion se

cundaria paso de 91.8% en el periodo 2000-2001, a 94.7
en el periodo 2003-2004; en el nivel de la educacion me

dia, la absorcion paso de 93.3% a 96.6. En contraste, en

la educacion superior se registra un decremento de la
absorcion de los egresados de la educacion media ya que
de 87.2% paso a 83.0 en e12003-2004. El cuadro 3 descri
be con detalle las tasas de absorcion,

Con respecto a la reduccion en la tasa de absorcion de
la educacion superior haremos dos anotaciones. Prime

ro, que esto pudiera estar motivado por una sobredeman
da que existe en .carreras y universidades, ya de por si
saturadas en su matricula (derecho, administracion, etc.)
y la falta de espacios en programas educativos en las ins
tituciones de educacion superior. Segundo, considerarido

que se incluye dentro de la educacion superior a la for
macion magisterial podria explicarse como resultado de
una reduccion en la demanda de profesores docentes
de los niveles educativos de primaria y secundaria. La im-

Cuadro 3. Tasa de absorci6n por tipo y nivel educativo

Tipoy nivel 2000-2001 2003-2004

Secundaria 91.8 94.7
Educaci6n media 93.3 96.6
Profesional tecnico 12.3 1l.1
Bachillerato 81.0 85.4
Educacion superior 87.2 83.0
Normal (profesores) 7.5 5.9
Universitaria y tecnol6gica 79.7 77.1

Fuente: El desarrollo de la educacidn. 1nforme Nacional de Mexico,
2004: 25.
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plicaci6n detras de este argumento es que al reducirse
los niveles de matricula en primaria y secundaria, se re

dujeron tambien los niveles en la formaci6n de docentes.
Ambas hipotesis requeririan mayor analisis de datos para
ser corroboradas 0 bien, desechadas; sin embargo este

objetivo no es pretendido en este trabajo.
Con respecto a la deserci6n para el periodo 2003-2004,

podemos notar una reducci6n en los niveles de primaria,
secundaria y educaci6n media. Las cifras mostradas en

el cuadro 4 no sefialan 10 referente ala educaci6n supe
rior ya que "es dificil de establecer debido a la gran va

riedad de opciones y planes y programas de estudio, cuya
duraci6n es distinta de plantel a planteI" (SEP, 2004: 26).

De la revisi6n de las principales reformas introduci
das en el periodo 2000-2004 podemos observar una am

plia gama de acciones en proceso, un avance en el
crecimiento de las matriculas de educaci6n media y, con

secuentemente, una ampliaci6n de la cobertura, una ma

yor absorci6n, excepto en la educaci6n superior, y una

menor deserci6n de alumnos en los niveles de primaria,
secundaria y educaci6n media. En este proceso de tran

sici6n del Sistema Educativo Nacional podemos obser-

Cuadro 4. Deserci6n de alumnos de la educaci6n

primaria y secundaria

Niue! 2000-2001 2003-2004

(%) (%)
Primaria 1.9 1.3
Secundaria 8.3 6.8
Educaci6n media 41.3 40.1

Fuente: El desarrollo de la educaci6n. Informe Nacional de Mexico,
2004: 26.
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var la influencia determinante de las variables sociode
mograficas, las cuales finalmente son determinantes para
dar pauta a los nuevos desafios de la planeacion educati
va en el pais.

FUENTES DE INFORMACION
DE LAS CIFRAS SOCIODEMOGRAFICAS

PARA LA PLANEACION EDUCATIVA

Las estimaciones de la poblacion en edad de atender los
diferentes niveles escolares constituyen una herramien
ta util no solo para el futuro de la educaci6n del pais,
sino que ademas son un factor fundamental para pla
near la incorporaci6n al sector productivo de los j6venes
egresados en cada generaci6n en los niveles nacional, re

gional y estatal. Por ella resulta de vital importancia que
la informaci6n estadistica empleada para la planeaci6n
de la educaci6n sea rigurosamente examinada y valida
da antes de ser empleada en las proyecciones finales de
matricula educativa.

Adicionalmente, parte sustancial de este proceso 10

constituye el uso de modelos sociodemograficos, ya que a

traves de ellos se estima la movilidad educativa de la

poblaci6n. Desde hace veinticinco afios Moreland (1989:
3) sefialo que

...una de las maneras en la cualla planeaci6n educativa

puede ser mejorada es a traves del uso de modelos. Si son

desarrollados y aplicados apropiadamente, los modelos

pueden ser poderosas herramientas que permiten a los pla
nificadores educativos analizar la situaci6n actual y exa

minar los efectos de politicas alternativas.

En este contexto ha habido contribuciones relevantes
al proceso de modelaci6n educativa. Particularmente des-
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tacan las contribuciones de la UNESCO (1974 y 1977) y las
de la OCDE (1971 y 1973). La UNESCO propuso un mode-
10 de simulaci6n educativa y la OCDE sugiri6 el uso de
modelos matematicos de simulaci6n para la planeaci6n
educativa. Asimismo, Thonsand (1980) desarro1l6 un ma

nual para analizar y estimar la matricula educativa. En
este caso, el autor hace una compilaci6n de modelos tales
como el modelo de transici6n de grado, el modelo de flujo
simple y agregados, los modelos de transici6n edad-gra
do y los modelos de transici6n de grado por decisi6n.

En Mexico, el Conapo es la fuente de informaci6n es

tadistica para la elaboraci6n de las proyecciones de la
matricula escolar. La SEP, a traves de la Subsecretaria
de Planeaci6n y Coordinaci6n (en proceso de reestructu

raci6n), elabora las proyecciones de la matricula escolar

por nivel, grado y entidad federativa. Para realizarlo uti
liza un modelo "de probabilidades de aprobaci6n, repro
baci6n, retenci6n y deserci6n para cada nivel, grado y
entidad federativa" (Conapo, 2000: 43).8

Son pocos los trabajos publicados respecto al proceso
de planeaci6n de la educaci6n en nuestro pais. Dentro de
los mas destacados se encuentra el de Prawda (1984) en

donde se hace una amplia descripci6n del proceso de pla
neaci6n educativa en el pais en los afios setenta. Como
resultado de las ultimas reformas al sistema educativo y

principalmente del proceso de descentralizaci6n de la

8 Este proceso 10 realiza la SEP a partir de una reconstruccion de
las tendencias observadas hace treinta aiios. El proceso consiste en

establecer hipotesis sobre la futura evoluci6n de las probabilidades;
con ello se parte de una matricula vigente y se fija la proporcion de
niiios de seis aiios que se inscribirian cada aiio en primero de prima
ria. Mediante este proceso es posible darle seguimiento a las genera
ciones y obtener un mimero aproximado de estudiantes en los aiios
futuros.
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educacion en 1992, este proceso de planeacion ya no se

encuentra totalmente actualizado. Ha habido cambios en

el proceso de planeacion que no se encuentran debida
mente documentados 0 que no son de acceso publico; por
ello, la necesidad de encontrar fuentes alternas respecto
del proceso de planeacion educativa.

Durante el proceso de elaboracion del presente tra

bajo, el autor se entrevisto en varias ocasiones con perso
nal del area de planeacion de la SEP en las oficinas
centrales, con el objeto de recabar mayor informacion
respecto a las fuentes y calidad de informacion sociode

mografica utilizada en el sector. De estas reuniones se

rescataron varias observaciones relevantes para el pro
ceso de planeacion, entre las cuales podemos mencionar
las siguientes:"

• Se considera como un avance importante contar

ya con una vision de largo plazo (25 afios) del sec

tor educativo, mismo que perrnitira una planea
cion mas clara rumbo a un escenario deseable. "La
vision del Sistema Educativo Nacional en 2025

constituye un ambicioso grupo de elementos que,
en conjunto, conforman el enfoque educativo para
el siglo XXI, definido en este Programa Nacional de
Educacion 2001-2006 como objetivo de largo alcan
ce" (SEP, 2001: 71). Esto sin considerar las varia
ciones economicas que pudieran existir en el pais y
los cambios politicos que pudieran ser clave para
la consecucion de las metas trazadas a largo plazo.

• EI actual proceso de reestructuracion de la SEP y
principalmente el de la Subsecretaria de Planea
cion y Coordinacion es una muestra de los cam-

9 El personal entrevistado solicit6 al autor el anonimato por 10
que no se citara fuente alguna.
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bios que se estan tratando de instrumentar en

materia de planeacion educativa en el pais. Sin

embargo, aun no esta clara la organizacion inter
na que se le dara a la parte de planeacion del sec

tor. Uno de los objetivos perseguidos con esta

reestructuracion es separar aspectos presupues
tales anteriormente adscritos a esta Subsecreta
ria, para asignarlos ala Oficialia Mayor.

• En el proceso de elaboracion de las proyecciones
de la matricula educativa han tenido que incluir

algunas "correcciones y actualizaciones" que ha
hecho el Conapo a sus datos sociodemograficos,
sin detallar fechas y variables. No hay registros
publicos respecto a estos ajustes y modificaciones
por 10 que no es posible hacer referencia detalla
da al respecto.

• El Formato 911 sigue constituyendo un elemento
central de informacion estadistica empleado en el
SEM. Este formato es diseiiado en nivel central y
enviado a los estados para recopilar la informa
cion estadistica local. En este proceso existe una

amplia participacion de las autoridades escolares
en los estados, principalmente de los directo
res de las escuelas y los inspectores de las zonas.

En el nivel central, esta informacion es procesada
en la Direccion General de Planeacion, Programa
cion y Presupuesto, la cual tambien se encuentra
en proceso de reestructuracion.

• La planeacion de la educacion media y superior
incluye de manera importante las prioridades y
retos de las entidades federativas. Este proceso
se realiza a traves de la Comision Estatal para la
Planeacion y Programacion de la Educacion Me
dia Superior (CEPPEMS) y la Comision Estatal de
Planeacion de la Educacion Superior (COEPES). En
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este sentido, la funcion de planeacion de la SEP

esta orientada a coordinar los intereses de las
universidades de los estados, la iniciativa priva
da y los de la sociedad en general.

• Finalmente, resulta necesaria una mayor articu
lacion e intercambio de informacion entre las es

cuelas privadas y publicas de educacion superior,
tanto en el ambito nacional como en el estatal y el

regional. La planeacion central se va diluyendo a

manera que bajamos el proceso en niveles locales

y regionales. En un gran nurnero de instituciones
existe un enfoque demasiado rigido y especializa
do que impide el transite de los estudiantes entre
las instituciones. De la misma manera, es priorita
rio desarrollar mecanismos que permitan promo
ver la movilidad y el intercambio de los docentes.

REFLEXIONES FINALES

El analisis de los datos del Sistema Educativo Nacional,
asi como del proceso de planeacion educativa nos permi
te subrayar la necesidad de ampliar los ejercicios de va

loracion de la informacion sociodemografica y estadistica,
a traves de la cual se lleva a cabo la planeacion educati
va nacional y estatal. Resulta necesario destacar que es

tas valoraciones y consideraciones no sean totalmente

dependientes del gobierno, ya que esto permitiria la im

parcialidad de los datos y brindaria mayor oportunidad
de una mejora continua en las fuentes de informacion.
Esto resulta mas oportuno cuando se hacen ajustes poste
riores a los datos sociodemograficos y cuando abordamos
las fuentes de informacion de las entidades federativas.

Un aspecto rnetodologico del modelo de planeacion de
la SEP que podria ser ajustado es el que se refiere a la
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hipotesis para las proyecciones de matricula. El modelo
asume que todos los estudiantes van a pasar al siguiente
nivel escolar y que no hay salidas laterales. Si bien este

pudiera plantearse como objetivo para alcanzar, esto no

necesariamente se cumple, ya que hay una serie de as

pectos que ocasionan que los estudiantes decidan salir

(migrar, por ejemplo) del sistema escolar. En este senti

do, la estimacion de probabilidades de salidas laterales y

reingresos son relevantes para determinar futuros even

tos y con ello proyectar la movilidad educativa de los jo
venes con mayor precision.

Redimensionar el rol de las autoridades locales en el

proceso de planeacion educativa es de mayor importan
cia; en el ambito local es donde radica el mayor potencial
para hacer el cambio en el sistema educativo mexicano.
La participacion de los padres de familia, los profesores
asi como los -sindioatos estatales son determinantes para
hacer de la educacion el vehiculo de la transforrnacion de
la sociedad mexicana.

Parte del problema de la planeacion educativa en

Mexico es que el analisis tecnico de los datos llevados a

esquemas de organizacion, como las proyecciones de ma

tricula escolar, no esta vinculado necesariamente con el

proceso de presupuestacion, que en ultima instancia rea

liza el Congreso de la Union. Por ejemplo, los calculos de
demanda educativa de los niveles medio y superior del
sector educativo primero se estiman en la SEP con el apo

yo del Conapo, enseguida, la Secretaria de Hacienda y
Credito Publico hace consideraciones y ajustes presupues

tales; posteriormente, estas estimaciones "ajustadas"
pasan al Congreso de la Union, y finalmente, las estima
ciones iniciales regresan a la SEP con una serie de consi
deraciones que tienen que ver mas con aspectos politicos
que tecnicos. En este sentido, el proceso de planeacion
educativa es desvirtuado por aspectos de caracter politi-
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co y no por las necesidades reales en materia educativa
en los estados. Mas que con una visi6n de Estado, la pla
neaci6n educativa termina impregnada de visiones sec

toriales y partidistas, que en el actual momento de
transici6n inhiben los acuerdos que el SEM necesita para
dar viabilidad al pais que necesitamos en el siglo XXI.

Indiscutiblemente podemos subrayar que los datos

sociodemograficos recabados en nivel estatal, la impor

tante labor de sistematizaci6n estadistica nacional del

Conapo y la labor metodo16gica del area de planeaci6n de
la SEP constituyen el punta de partida para la planeaci6n
educativa en Mexico. Sin embargo, el SEM necesita un

replanteamiento no s6lo funcional, sino un mejor enfo

que de planeaci6n que vincule los datos estadisticos con

los temas de contenido y pertinencia, que rebase los pro
blemas coyunturales locales 0 regionales.

La reciente propuesta del Ejecutivo federal para re

ducir el presupuesto para la educaci6n superior en el afio

2005, ejemplifica las dificultades que el sector educativo
enfrenta para hacer viables los cambios estructurales que
Mexico necesita. Si bien es cierto que en terminos gene
rales no existe una cultura por la planeaci6n a largo pla
zo, es imperante la necesidad de que en el area educativa
se genere un consenso publico y privado para que la edu
caci6n sea puesta en el centro de la estrategia nacional
de desarrollo. Para ello, es prioritario el uso de los datos

sociodernograficos y las tecnicas de modelaci6n de la edu
caci6n en Mexico; con ello, la planeaci6n educativa tra

duciria los datos y los modelos en acuerdos basados en

un diagn6stico y en prioridades mayoritariamente acep
tadas y respaldadas. Diagn6sticos claros y propuestas
coherentes, constituirian los primeros pasos para llegar
a acuerdos educativos que sean respaldados con presu
puestos viables con visi6n de largo plazo.

Por ello, existe la necesidad de que los encargados de
disefiar las politicas publicas en materia educativa (le-
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gisladores y encargados de las finanzas publicas, princi
palmente) esten mas familiarizados y conscientes de los
procesos sociodemograficos que impactan al pais en el
corto y largo plazo antes de disefiar y decidir presupues
tos y leyes que impactan al sector educativo.

En este siglo XXI de cambios vertiginosos resulta de
vital importancia revalorar la funcion y alcance de la pla
neacion educativa desde una perspectiva mas amplia.
Una planeacion educativa que no solo incorpore aspec
tos numericos al proceso de planeacion, sino que incor

pore mayores elementos filosMicos, cientificos y
tecnologicos que respondan a la imperiosa necesidad de
transforrnacion de la sociedad mexicana. El cambio y
avance de una sociedad empieza por la transforrnacion
de cada individuo; en este sentido, los nifios en edad es

colar son el activo mas importante del cambio social de
Mexico. Esta transformacion social detonada a traves
de la educacion no se dara de la noche a la mafiana; este

objetivo requiere un largo proceso que necesita ser

detonado 10 antes posible, partiendo de una amplia vi
sion de largo plazo.

En suma, el SEM necesita un replanteamiento a fondo
de la planeacion educativa que trascienda los momentos

coyunturales 0 intereses politicos de grupos; requiere un

nuevo modelo de planeacion educativa que responda a la
competencia internacional, en sintonia con las expectati
vas locales y regionales; necesita de un modelo de pla
neacion educativa que detone el cambio social, economico

y politico del Mexico moderno del siglo XXI.
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MESA 5:
POBLACION Y TRABAJO: UNA REVISION DE CONCEPTOS,

FORMAS, MEDICION Y ESTADISTICAS UTILIZADAS

PRESENTACION

CONCEPTOS, MEDICION
Y FUENTES DE INFORMACION

EDITH PACHECO*

Quiero iniciar la presentacion de esta sesion ("Poblacion
y trabajo: una revision de conceptos, formas, medicion y
estadisticas utilizadas") sefialando una de las razones por
la que el titulo de la misma es relativamente largo. Como
bien sabemos el dato se construye y esa construccion pasa

por diferentes marcos teoricos, los cuales a su vez se cons

tituyen de ciertos conceptos. En nuestro caso particular
el propio concepto de trabajo siempre ha estado en la dis
cusion teorico metodologica, aspecto que abordan de una

u otra manera los tres trabajos de esta sesion, Cabe ada
rar que ha permanecido en nuestras fuentes de informa
cion un mismo criterio: el concepto de pob lacion
economicamente activa (PEA). Por ello, la mesa busca dar
cuenta de la evolucion en el uso de este concepto median
te el analisis de los cambios en las fuentes de informa
cion mas utilizadas en las ultirnas decadas en cuanto al

* Profesora-investigadora del Centro de Estudios Demograficos
y de Desarrollo Urbano de El Colegio de Mexico.

[423]



424 EL DATa EN CUESTION

estudio del mercado de trabajo: las encuestas de empleo
(tarea que realiza Marcela Eternod en su trabajo: "El dato
en cuestion de las encuestas de empleo en Mexico").

Por otro lado, esta sesion busca ser critica, a la vez

que propositiva, con los indicadores construidos a partir
de las fuentes de informacion, asi el trabajo de Brigida
Garcia ("La carencia de empleos satisfactorios: una dis
cusion sobre indicadores") se orientara en esta direccion.
Uno de los aspectos, entre muchos otros, que motiva esta

aportacion puede ilustrarse can el uso que se le da a uno

de los indicadores especificos sobre el empleo en Mexico:
el desempleo. Recientemente la prensa ha hecho eviden
te el incremento del desempleo y esto ha nevado a distin
tos debates, los y las estudiosas del mercado de trabajo
siempre insistiremos en el hecho de que la cifra de des

empleo no puede ser el unico indicador para dar cuenta

de la situacion del empleo en nuestro pais;' especialmen
te porque las caracteristicas del mismo obligan a consi
derar indicadores que profundicen tanto en la busqueda
de empleo como en las condiciones de trabajo de la pobla
cion ocupada, aspecto que claramente aborda este segun
do trabajo.

Finalmente, el trabajo de Mercedes Pedrero ("i,Que
iluminan y que dejan en la oscuridad las estadisticas so

bre trabajo?") nos introduce en otra concepcion de 10 que
es trabajo, y nos habla de una fuente de informacion
que busca ir mas ana de la esfera productiva. Es decir,
con el trabajo de Brigida Garcia se aborda el problema
en la esfera productiva, que desde hace aproximadamen-

1 Incluso en la presentaci6n del primer trabajo de esta sesi6n se

reflexion6 en cuanto a la publicaci6n mensual del indicador, pues "al
obtenerse mensualmente coeficientes de variaci6n por arriba de 15%,
es claro que la tasa de desempleo mensual por ciudad (aun sin des

componerla en subgrupos) es un dato inestable".
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te diez alios se ha denominado trabajo extradomestico,
mientras el trabajo de Pedrero complementa y enriquece
la reflexion introduciendo el debate de la importancia del

trabajo domestico, aspecto que el concepto de PEA ha de

jado fuera. Asi, Mercedes Pedrero propone un esquema
que integra toda forma de trabajo.

Antes de iniciar el comentario especifico de cada tra

bajo presentado en esta sesion, quisiera hacer dos obser
vaciones. En primer lugar, cabe aclarar que en el estudio
sobre el mercado de trabajo en Mexico los censos de po
blacion fueron una fuente de informacion central hasta
los alios ochenta (recordemos el analisis minucioso de los

trabajos llevados a cabo por Teresa Rendon, Carlos Sa
las y Mercedes Pedrero). Si bien para esta presentacion
se eligieron principalmente las fuentes de informacion
recientemente mas utilizadas, con la idea de exponer
nuestra perspectiva en la dificultad acerca de los concep
tos y la medicion misma, no se deja de reconocer la im

portancia de los censos, entre muchas otras cosas, por su

gran alcance en cuanto el grado de cobertura geografica,
En segundo lugar, no cabe duda que solo daremos cuenta

de las encuestas que recaban informacion en los hogares,
aunque en Mexico hay una diversidad de fuentes de
informacion que tambien son utiles en el estudio del mer

cado de trabajo. Entre estas ultirnas fuentes de informa
cion se encuentra un primer grupo que capta informacion
en las unidades econornicas (0 corminmente denomina
dos establecimientos economicos) y se plasma en los cen

sos economicos y en diversas encuestas focalizadas hacia
distintos sectores de la economia, el otro grupo compren
de informacion de los registros administrativos del pais
(entre estos se encuentra la informacion del Instituto
Mexicano del Seguro Social, IMSS), cabe sefialar que tan
to Garcia como Pedrero hacen una breve alusion al al
cance de estas fuentes en cuanto a su cobertura

poblacional.
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Ahora bien, iniciemos la presentacion de cada uno de
los trabajos de esta sesion. El trabajo de Marcela Eternod
nos da un panorama de como ha ido cambiando a 10 largo
del tiempo la {mica encuesta continua en el pais que se

aplica en los hogares. Si bien el trabajo no aborda de
manera detallada el aspecto de la continuidad, vale la

pena aclarar la riqueza potencial de los paneles en el tiem

po, es decir, podemos abordar el tema de las entradas y
salidas de una persona al mercado de trabajo durante un

afio y tres meses dado que la encuesta visita a una fami
lia en cinco ocasiones (una vez cada trimestre), asi conse

guimos conocer si una persona permanecio activa en el
periodo de visita, 0 bien, cambio su situacion ocupacio
nal durante cinco puntos en el tiempo.

Dado que en esta ocasion la idea es cuestionar los

conceptos y los datos generados a partir de la informa
cion obtenida, me parece que contar con una descripcion
detallada de cual ha sido la historia de las encuestas de

empleo, tanto en terminos de cobertura, como en termi
nos de la evolucion de los cuestionarios mismos, nos per
mite entender con mayor exactitud por que el INEGI

(Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informa
tica) se propuso en afios recientes conformar un cuestio
nario que intentara captar con mayor precision los
cambios actuales del mercado de trabajo.

Por medio del primer trabajo presentado en esta se

sion, sabemos que la Encuesta Nacional de Empleo Ur
bano (ENEU) inicia en los afios ochenta, representando un

nuevo modelo en la captacion de la actividad economica,
puesto que su antecedente, la Encuesta Continua sobre
Ocupacion (ECSO), era un cuestionario basado en un pro

yecto llamado Atlantida realizado por la Oficina de Cen
sos de Estados Unidos (Population Referente Bureau, PRB)
que consideraba la aplicacion de una encuesta de hoga
res en un pais ficticio con caracteristicas similares a las
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de los paises "en desarrollo". Por su parte, la Encuesta
Nacional de Empleo (ENE) se aplico por primera vez en

1988 y despues de algunos ajustes a esta primera ver

sion se aplica durante los alios noventa en paralelo con

la ENEU; a partir del afio 2000 se integran ambas encues

tas en un solo instrumento (ENE) y, finalmente, en el afio
2004 inicia una nueva etapa con la Encuesta Nacional de

Ocupacion y Empleo (ENOE).
Las encuestas de empleo se han modificado varias

veces en los ultimos 20 alios buscando adaptarse a las
necesidades de la epoca; asi la ENEU, ademas de cambiar
su cobertura a 10 largo del tiempo y proporcionar infor
macion trimestral de manera continua, incorporo nue

vas preguntas y afino algunas de las interrogantes ya
existentes en el cuestionario en los alios 1987, 1989 y
1994. Por su parte la ENE, que se aplico cada dos alios
durante el primer lustro de los noventa y anualmente a

partir de 1995, logro representatividad estatal en los afios
de 1996, 1998 y 2000; ademas desde 1999 se ofrecen da
tos desagregados por cuatro tamafios de localidad. Fi

nalmente, a inicios de este siglo la integracion en una

sola encuesta permiti6 que la ENE se tradujera en

una encuesta continua.
Marcela Eternod indica que hacia finales de 2002 se

detectan "algunos problemas de conceptualizaci6n" que
llevan a una revisi6n del cuestionario de la ENE. Asi se

inicia la tarea de disefiar un instrumento que busca "en

riquecer el analisis y mejorar la calidad de la informa
cion", adernas, se destaca la busqueda por construir
indicadores que permitan la comparaci6n con algunos
instrumentos aplicados en el marco de la OCDE (Organi
zaci6n para la Cooperaci6n y el Desarrollo Economicor- y

2 Por ejemplo "la OCDE establece criterios para estandarizar las
tasas de desempleo (Standarised Unemployment Rates)",
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del TLC (Tratado de Libre Comercio de America del Nor

te). Entre varios de los temas que aporta esta version,
algunos aspectos novedosos son: la captacion de recepto
res de remesas, el conocimiento de trabajadores sindica

lizados, el conocimiento del vinculo con los servicios
estatales de empleo y la busqueda por captar correcta

mente la multiactividad.
A partir de la presentacion del primer trabajo de la

sesion se formulan un par de preguntas. Si la idea en

esta nueva version de la encuesta es incluir preguntas
sobre algunos aspectos de la realidad laboral actual que
el cuestionario anterior no captaba, Wor que eligieron
sacar de la muestra a ciudades (Ciudad Juarez y Mata

moros) que son representativas de un modelo de trabajo
sustentado en la maquila y que han sido centrales en los
ultimos 20 afios en el marco del modelo de desarrollo sus

tentado en la vinculacion con el mercado exterior? En
otro orden de ideas, se sabe que la ENOE comprende un

cuestionario ampliado y otro menos detallado, de tal suer

te que el cuestionario ampliado solo se aplicara en un

trimestre del afio, y durante los otros tres trimestres se

contara con una informacion mas sintetica; luego enton

ces i,cuaIes son las tematicas que no podran tener un se

guimiento continuo?, y i,hasta que punta se perdera la

comparabilidad con la riqueza de informacion hasta el
dia de hoy acumulada?

A partir de aqui, se inicia la discusion sobre los con

ceptos e indicadores utilizados en el estudio del mercado
laboral. El segundo trabajo presentado en esta sesion por

Brigida Garcia lleva por nombre "La carencia de empleos
satisfactorios: una discusion sobre indicadores". Un pri
mer aspecto por destacar es que este trabajo tiene la fi
nalidad de mostrarnos que son el marco teorico y las

preguntas de investigaci6n 10 que determina necesaria
mente el tipo de indicador a ser utilizado, pero ademas,
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busca centrar la atencion en una problematica crucial en

Mexico: la precariedad de nuestro mercado de trabajo.
Garcia nos dice: "pareciera haber acuerdo al afirmar

que el principal problema que enfrenta la poblacion no

es la falta de ocupacion, sino de empleos con remunera

ciones adecuadas y otras condiciones de trabajo satisfac
torias", por ella se hace necesario entender conceptos tales
como "subempleo, informalidad, vulnerabilidad, calidad
de empleo y trabajo decente". La autora aporta elemen
tos que de manera breve pero sustantiva permiten com

prender las limitaciones y los alcances de dichos

coriceptos. Resalto solo un par de las atinadas observa
ciones: a) una de las limitaciones en la concepci6n del

subempleo "es que parte de la premisa de que el proble
ma ocupacional en los paises no desarrollados se reduce
de manera simplista a la subutilizacion de la fuerza de

trabajo"; b) las multiples acepciones del sector informal
devienen en problematico el disefio de indicadores, "para
algunos autores la empresa es el punta de partida, pero
el criterio para delimitarla puede ser la tecnologia, la
calificaci6n del trabajo, la divisi6n de tareas de la misma
o las prestaciones sociales de la mana de obra ... otros
analisis destacan el funcionamiento de los mercados de

trabajo (facilidad de entrada, prevalencia de mana de obra
secundaria 0 migrante), 0 hacen sinonirno sector infor
mal con el grupo de pobres 0 postergados".

En un segundo orden de ideas, Garcia apunta que las
recomendaciones internacionales han tenido sin duda un

impacto importante en los esfuerzos llevados a cabo por
el INEGI, pero a la vez estos esfuerzos tienen su propia
trayectoria, por ella la autora pone acento sobre 10 que se

ha denominado "tasas complementarias de empleo y des

empleo", las cuales se producen a partir de las encuestas

nacionales de empleo. Una de las dificultades que apre
cia Brigida Garcia en cuanto a estas tasas complementa-
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rias es que al buscar reflejar la diversidad de situaciones
en las condiciones laborales en Mexico se dificulta el

"priorizar los problemas existentes en el mercado de tra

bajo". En suma, "la diversidad de terminos puede hacer
cada vez mas lejana la posibilidad de estimar 0 estanda
rizar indicadores mas transparentes que hagan menos

necesarias las largas y complejas definiciones". Por ello,
propone una mirada desde algunos ejes de reflexion y
analisis: la heterogeneidad, las condiciones de trabajo
y la inseguridad laboral (0 las situaciones de riesgo).

De manera interesante, para cada uno de los ejes de
analisis Garcia revisa un grupo de indicadores. En el pla
no de la heterogeneidad de formas de producir, intercam
biar mercancias 0 prestar servicios se reflexiona sobre
las consecuencias que tiene el fenomeno para la creacion
de empleos de calidad muy diversa, asi propone un gru
po de tres indicadores: ocupados en establecimientos de
1 a 5 personas, ocupados en establecimientos mayores a

cinco personas y ocupados en micronegocios no agricolas
precarios (sector no estructurado). En cuanto a las condi
ciones de trabajo retoma otro conjunto de tres indicado
res: ocupados con ingresos insuficientes; ocupados con

jornadas parciales involuntarias; y, ocupados sin presta
ciones. Finalmente, en cuanto a la inseguridad laboral y
el riesgo seiiala que "se han convertido hasta ahora en

rasgos del modelo de desarrollo hacia fuera" y si bien es

tos procesos tienen que ser estudiados mediante diver
sos tipos de indicadores, se propone un indicador proxy.
la existencia de contratos laborales y la duracion de los
rmsmos.

Desde mi punta de vista sobre la pregunta i,cwil se

ria el indicador mas util para que se deje de hacer uso

politico de un solo indicador y para que la prensa no pon
ga atencion prioritaria al dato del desempleo?, considero

que Brigida Garcia nos aporta una respuesta crucial: en
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la medida que propongamos ejes de analisis y reflexion
el uso de indicadores sera mas transparente.

El tercer trabajo de esta sesion fue presentado por
Mercedes Pedrero y lleva por titulo "2,Que iluminan y que
dejan en la oscuridad las estadisticas sobre trabajo?" Pe
drero parte de dos preguntas centrales que Ie permiten
construir los ejes de discusion en su trabajo: i,como le
hace la gente para vivir?, y 2,de que manera trabaja? A

partir de estas preguntas formula varios escenarios que
la llevan a discutir los alcances y las limitaciones de las
estadisticas de trabajo extradomestico y a resaltar la im

portancia del trabajo domestico (tambien conocido como

trabajo no remunerado), con el objetivo fundamental de

presentar una propuesta que integre todo tipo de trabajo.
En cuanto a las limitaciones de las estadisticas orienta

das al trabajo extradomestico, Pedrero resalta el hecho
de que las definiciones de la Organizacion Internacional del

Trabajo (OIT) generalmente "parten de la vision del mun

do desde los paises ricos y las circunstancias del resto del
mundo van quedando en una situacion de agregados a

los esquemas propuestos"; asi dentro del marco de excep
ciones quedaron incluidos en el concepto de PEA los tra

bajadores familiares sin pago. Este sesgo tarnbien ha

dejado de lado una serie de tareas que realizan las muje
res, aunque en aiios recientes se reconoce que existen

algunos cambios en la concepcion inicial mas rigida. Por
otro lado, los lineamientos de la OIT han llevado a poner
acento al "trabajo principal", en consecuencia Pedrero
sefiala que en algunas ocasiones se dificulta entender las
cifras en torno a las condiciones de trabajo, por ejemplo
al declarar las horas trabajadas y los ingresos obtenidos,
2,los informantes se refieren al trabajo principal 0 al con

junto de trabajos que realizan?
Al igual que Garcia, Pedrero cuestiona el seguimien

to cie ciertas recomendaciones internacionales, aportan-
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do otro cuestionamiento importante. En relacion con la
reciente adopcion del Sistema de Clasificacion Industrial
de America del Norte nos dice, "habra que ver si se ajus
ta a la realidad de Mexico y si no se sacrificaron algunos
aspectos nacionales por adoptar una clasificacion impues
ta por Estados Unidos y Canada con realidades economi
cas muy diferentes a la mexicana".

Sobre la importancia del trabajo domestico Mercedes
Pedrero hace una rica introduccion al tema aportando
nos elementos para entender el origen de la discusion,
los marcos analiticos y las fuentes de informacion que

permiten evaluar la importancia del trabajo domestico.
En este marco de ideas nos seiiala la importancia de rom

per con moldes de clasificacion de los individuos en cate

gorias mutuamente excluyentes, por ejemplo, "a la

poblacion que no realiza actividades mercantiles se le cla
sifica por su 'estado' mas que por su actividad, como el
ser jubiladd', 0 bien, "el ser 'ama de casd incluso sin ri

gor se ha hecho equivalente a la categoria 'dedicado a

quehaceres domesticos"
En vista del recuento de dificultades en los datos en

torno al trabajo extradomestico, Pedrero propone un es

quema que integra todo tipo de trabajo y que comprende
siete escenarios, de los cuales cuatro corresponden al area
de trabajo y "merecen su consideracion en la valoracion
economica": l)trabajo mercantil 0 extradomestico; 2)tra
bajo familiar domestico para el propio hogar (cuidados y
otro tipo de trabajo domestico); 3) trabajo familiar do
mestico para otros hogares, y 4) el trabajo voluntario.

La autora nos dice que "los estudios sabre la utiliza
cion del tiempo son los que ofrecen la posibilidad de me

dir integralmente tanto las actividades econornicas como

no economicas". Pero ademas, en el caso de Mexico "ani
man los resultados comparativos entre la ENE y la En
cuesta Nacional de Usa del Tiempo (ENUT, 2002) que
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demuestran, por una parte 10 congruente de los resulta
dos (en cuanto a tasas de participacion) y por otra la po
sibilidad de obtener estadisticas integradas de todo tipo
de actividad". Es decir, las encuestas de usos de tiempo
son mas detalladas al captar actividad por actividad, de
tal suerte que actividades que podrian no ser considera
das como trabajo domestico se hacen visibles. Para fina
lizar Mercedes Pedrero apunta a una de las discusiones
centrales en cuanto a la metodologia utilizada en las en

cuestas de uso de tiempo, la simultaneidad de tareas,
proponiendo como una posible solucion el indicador de
nominado "carga global de trabajo".

Por ultimo, cabe mencionar que los tres trabajos de
esta sesion son absolutamente complementarios. Los dos
ultimos reflexionan en torno a los conceptos, pero ponen
atencion en aspectos absolutamente complementarios, 10
cual enriquece la discusion y nos pone en el tono del obje
tivo central de este seminario: cuestionar los datos con

que contamos hoy en dia, El trabajo realizado en esta

area de conocimiento es un claro ejemplo de que mas alla
de la calidad de los datos, estes se ponen en cuestion a

partir de un analisis de los conceptos que les dan vida,
pero que a la vez, como el primer trabajo de esta sesion
nos indica, la propia realidad laboral ha modificado la
historia en la produccion de datos y lleva a una continua
revision de las fuentes de informacion.



 



EL DATO EN CUESTION DE LAS ENCUESTAS
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MARCELA ETERNOD AR.AMBuRU*

ANTECEDENTES

Las encuestas de empleo en Mexico

Las encuestas mexicanas de empleo tienen su origen a

principios de los afios setenta con el primer levantamiento
de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) en 1972, en

cuesta de propositos multiples cuyo disefio se baso en el
modelo Atlantida. Un afio despues dellevantamiento de
la ENH, el modulo de empleo de dicha encuesta se separo
dando lugar a la Encuesta Continua de Mano de Obra
(ECMO), la cual en 1977 paso a denominarse Encuesta
Continua sobre Ocupacion (ECSO), misma que estuvo vi

gente en el pais de 1974 a 1984.
A finales de los afios setenta, debido al deterioro del

marco de hogares de la ECSO y siguiendo muy de cerea las
recomendaciones internacionales, se realize una adecua
cion de los instrumentos de recoleccion. De esa revision

surgio en 19831a Encuesta Nacional de Empleo Urbano

(ENEU), que en 1984, tras un periodo de prueba relativa
mente largo que comprendio los cuatro trimestres de 1983

y los tres primeros trimestres de 1984, durante los que la

* Directora General Adjunta de Estadisticas Sociodernograficas,
Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica.
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ENEU Y la ECSO se levantaron simultaneamente en las
areas metropolitanas de Mexico, Guadalajara y Monte

rrey, reemplazo a la ECSO.

Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEu)

La ENEU inicio su levantamiento en un total de doce areas

metropolitanas y a 10 largo de las decadas de los ochenta

y los noventa fue aumentando paulatinamente su repre
sentatividad. Es importante sefialar que durante los poco
mas de 20 afios que ha estado vigente, la ENEU sufrio va

rios cambios y ajustes de orden conceptual y metodologi
co. De hecho, la ENEU se modifico sustancialmente en

1987, en 1989 y en 1994, y aunque en terminos generales
se puede decir que conserve sus ejes rectores, los cam

bios fueron importantes y deben tomarse en cuenta cuan

do se analizan las series completas. En suma, estas
modificaciones deben tenerse siempre presentes, ya que

algunos cambios conceptuales explican las variaciones
en los datos.

La ENEU fue planteada desde su origen como una ell

cuesta urbana continua para las principales areas me

tropolitanas del pais; paulatinamente se incorporaron
mas ciudades a la encuesta hasta alcanzar un total de
cuarenta y ocho ciudades en 2000. En 2003 el INEGI, con

siderando los altos costos de la encuesta, decidio reducir
las ciudades ENEU a 32 areas metropolitanas, dejando
abierta la posibilidad de que los estados financiaran otras

ciudades sobre las que tuvieran interes.
Es muy importante tomar en cuenta que a 10 largo de

toda su existencia, esta encuesta ha sido representativa
de las ciudades que se mantuvieron en la muestra du
rante todo el periodo y no del ambito urbano en general.
Esto significa que se debe tener cuidado de no inferir datos



Cuadro 1. Evoluci6n de la cobertura geografica de la ENEU 1983-2003

1983-I 1992-I 1992-III 1996-I 2003-III

Ciudadde

Mexico Acapulco Colima Cancun La cobertura de la ENEU se reduce

Guadalajara Aguascalientes Manzanillo La Paz a 32 ciudades, quedando fuera:

Monterrey

Morelia Ciudad Juarez

Puebla

Toluca 1993-II 1996-IV Ciudad Victoria

Leon

Saltillo Monclova Pachuca Coatzacoalcos

Torreon

Villahermosa Ciudad del Carmen Manzanillo

SanLuis

Potosi Tuxtla Gutierrez 1993-III 1998-I Matamoros

Merida

Culiacan Queretaro Mexicali Mexicali

Chihuahua Hermosillo Monclova

Tampico

Durango 1993-IV 1999-I Nuevo Laredo

Orizaba

Tepic Celaya Salamanca Orizaba

Veracruz

Campeche Reynosa
1985-I Cuernavaca 1994-III 2000-III

Ciudad

Juarez Coatzacoalcos Irapuato Ciudad Victoria Manteniendose por convenio:

Tijuana

Oaxaca Reynosa Ciudad del Carmen

Matamoros Zacatecas 1994-IV 2000-IV Celaya

Nuevo

Laredo Tlaxcala Tuxpan Irapuato
Salamanca

Tuxpan
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para todo 10 urbano a partir de la suma de las ciudades,
ya que esta solo es representativa para las ciudades que
la integran.

Evolueion de la cobertura geogra/iea
de la ENEU 1983-2003

Por otro lado es muy importante sefialar que a diferencia
de 10 que ocurrio en muchos otros paises, en Mexico no se

conto con una encuesta de ocupacion y empleo, a escala
nacional, sino hasta 1988, y de manera regular solo a

partir de 1991.

Encuesta Nacional de Empleo (ENE)

Derivado de la demanda de informacion en el segundo
trimestre de 1988 y con el apoyo de la Secretaria del Tra

bajo y Prevision Social (STPS) se levanto la primera
Encuesta Nacional de Empleo (ENE-1988) con represen
tatividad nacional y para las localidades de 100 mil y
mas habitantes y de menos de 100 mil habitantes. Esta
encuesta fue muy importante ya que Ie perrnitio al pais
disponer de informacion nacional. Sin embargo, como

toda nueva encuesta, tuvo algunos problemas -basica
mente operativos y organizacionales- que obligaron a

tomar sus primeros datos con reservas, sobre todo cuan

do se trataba de trabajar con series largas. De hecho, al

gunos especialistas prefieren iniciar sus comparaciones
con 1991, para evitar todas las explicaciones necesarias
al utilizar la ENE 1988.

EI segundo levantamiento de la ENE fue en 1991, el
tercero en 1993, el cuarto en 1995, y asi sucesivamente
hasta el afio 2000, para sumar un total de nueve levanta-



Cuadro 2. Cobertura geografica de la Encuesta
Nacional de Empleo, 1988-2000

Cobertura geogra/ica

Ano

Viuiendas Nacional Areas menos y mas Entidad Tama/io de
seieccionadas urbanieadas federatiua localidad

1988

46613 X X

1991

50219 X X

1993

43206 X X

1995

52339 X X

1996

130994 X X X

1997

44058 X X

1998

140824 X X X

1999

61177 X X X

2000

163838 X X X X
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mientos. La periodicidad de los levantamientos y la co

bertura geografica de la ENE fueron modificandose en fun
cion de las necesidades de informacion. Las encuestas

levantadas en 1996, 1998 y 2000 brindan, ademas de la
informacion nacional y por tamafio de la localidad, datos

para las 32 entidades federativas. Las levantadas en 1999

y 2000 ofrecen datos desagregados para las areas menos

urbanizadas, contemplando tres tamafios de localidad.
Mas adelante y con el proposito de responder a la ere

ciente demanda de informacion sobre la situacion de la

ocupacion, se decidio dar un mayor peso a las estadisti
cas de ocupacion nacionales y estatales. Por ello, a partir
del segundo trimestre de 2000 la ENE completa se levan
to trimestralmente, ofreciendo tanto informacion de co

yuntura como indicadores estrategicos para todas y cada

una de las entidades federativas del pais.
En suma, de 1991 a 2000 se tiene una serie de ENE

levantadas en el segundo trimestre de cada afio; a escala
nacional se debe tener la precaucion de analizar el tarna
no y la desagregacion de la muestra, ya que las ENE que
tienen muestra estatal (1996, 1998 y 2000) son mucho
mas grandes.

Con el levantamiento trimestral de la ENE se inicio
un nuevo ciclo en la historia de las encuestas de ocupa
cion y empleo. Gracias al disefio de las ENE fue posible
reconstruir, trimestre a trimestre, durante los cinco tri
mestres que dura la encuesta en cada uno de los hogares
seleccionados, la composicion de la PEA y de la PNEA. De
esta forma surgieron las estadisticas sobre la dinamica
laboral, las cuales dan cuenta de una enorme movilidad
en el mercado de trabajo mexicano no solo entre sectores

y ocupaciones, sino tambien entre la ocupacion, la des

ocupacion y la poblacion no economicamente activa.
Con las estadisticas de dinamica laboral, es necesa

rio tener siempre la precaucion de vincular un trimestre
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con otro. En este terreno, el analisis a profundidad de los
resultados de la dinamica laboral, con base en la infor
macion de los paneles de la ENE, es todavia una tarea

pendiente.

Revision conceptual

Siempre que se quiera utilizar una larga serie de datos,
hay que tener en cuenta el conjunto de revisiones con

ceptuales por las que han pasado los instrumentos de
recoleccion. Por ejernplo, en 1994 el INEGI hizo varias
modificaciones tanto a los cuestionarios ENEU-ENE, como

a los procedimientos de recoleccion en campo y de inte

gracion de cifras. Que impacto tuvieron estos cambios
en los datos, como afectan 0 afectaron la comparabili
dad, que precauciones se deben tomar para el analisis,
son solo algunas de las preguntas que el usuario debe
ir contestando en el momento de trabajar con estas
estadisticas.

A 10 anterior hay que sumarle las elementales pre
cauciones sobre los catalogos y las clasificaciones, ya que
si estos sufrieron modificaciones, muy probablemente las

agrupaciones y el contenido de algunos rubros tambien
10 hicieron. En estos casos se deben usar las tablas de

equivalencia que permiten transitar de una clasificacion
a otra, sin tantos problemas.

Otro aspecto a tomar en cuenta son los algoritmos
que permiten el calculo de los indicadores, algoritmos que
en ocasiones se ajustan a 10 largo del tiempo e inciden en

los datos. Los ajustes se hacen con base en un conjunto
de recomendaciones internacionales debido a que nues

tro pais suscribe acuerdos con distintos organismos; tam

bien obedecen a la necesidad de lograr mayor precision
en las pequefias modificaciones que requiere la metodo-
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logia que se elige.! Por ejemplo, en 1994 Mexico ingreso a

la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Eco
nomico (OCDE), pero no modifico la manera de calcular la
tasa de desocupacion abierta, 10 que provoco que la OCDE

no publicara los datos de Mexico porque estos no respon
dian a sus requerimientos, ni permitian aplicar sus pro
cedimientos de estandarizacion,

En el diagrama se muestran las diferencias entre la

OCDE, la OIT y la ENEU-ENE, respecto de la construccion de
la tasa de desocupacion abierta en relacion con los inicia
dores ausentes sin vinculo laboral.

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta al revisar
los datos tiene que ver con los cambios operativos y de
procedimientos; algunos no tienen importancia, pero otros
son de gran relevancia para explicar algun cambio brus
co en los datos. Ejemplo de la primera situacion: a me

diados de la decada de los noventa, el INEG! logro poco a

poco, descentralizar en las Coordinaciones Estatales la

mayoria de los procesos de generacion de la ENEU-ENE, 10
que posibilito entregar resultados mensuales con mayor

oportunidad y comprometer 1a difusion de indicadores
en un calendario: 20 dias a partir del cierre del levanta
miento para los datos mensuales y 45 para los datos
trimestrales, 10 cual representa un tiempo record desde

cualquier punto de vista. A pesar de todo el trabajo de

reorganizacion operativa, los datos no se vieron afectados.
Ejemplo de 1a segunda situacion: los datos de la pri

mera aplicacion experimental de la Encuesta Nacional
de Ocupacion y Empleo (2003) solo pueden utilizarse para

1 Es bien conocida la discusi6n sobre la tasa de ocupaci6n en el
sector no estructurado de la economia (TOSNE), ya que mientras algu
nos consideran que da cuenta del tamaiio de la ocupaci6n en este

sector, otros piensan que se debe eliminar del denominador al sector

agricola.
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mejorar el proceso y para hacer comparaciones estadisti
cas con otros instrumentos; no son iitiles para generar
indicadores, ya que en todos los aspectos hubo proble
mas operativos, los cuales se reflejan en los datos.

La revision de la ENEU-ENE, realizada por el INEGI a

finales de 2002, detecto problemas de conceptualizacion
que inciden en la delimitacion de la poblacion ocupada,
desocupada, disponible y no economicarnente activa. En
tre otros, se encuentran los siguientes:

• Pequefias inconsistencias para poder distinguir
cuando se esta haciendo una actividad economica
y cuando no.

• Sesgos en algunas preguntas del cuestionario, los
cuales subestiman los eventos (desocupacion, dis

ponibilidad, multiactividadl.f
• Necesidad de cambios conceptuales y de construe

cion de algunos indicadores basicos,

Por 10 anterior, al analizar los datos se deben tener

muy en cuenta estos aspectos y, de ser posible, se debe

trabajar con las bases de datos y afinar los indicadores,
de tal modo que estos se adecuen a las necesidades espe
cificas de la investigacion.

2 En el cuestionario ENEU-ENE se observa un sesgo que provoca el

sobrerregistro de iniciadores en contraste con la ENOE, 10 que hace
mas palpable el defecto de construccion de las tasas de ocupacidn y de

desocupacidn. Bajo el esquema de construcci6n tradicional, la dife
rencia es mucho mayor entre ambos instrumentos a la calculada con

el esquema OCDE, donde realmente no importa si el individuo ingresa
al desempleo abierto como iniciador 0 no, ya que el instrumento cap
ta mucho mejor la desocupaci6n (activa 0 pasiva).



EL DATO EN CUESTION DE LAS ENCUESTAS DE EMPLEO 445

EIproyecto ENOE 2002-2004

Toda fuente de informacion enfrenta el dilema de reno

varse 0 mantenerse igual, de innovar 0 mantener la com

parabilidad; en algunos temas es posible ir haciendo
cambios paulatinos, ir incorporando poco a poco peque
fias modificaciones, desarrollar metodologias de transi

cion; en otros, las rupturas son brutales e irreconciliables.
Para una oficina nacional de estadistica las decisiones
no son faciles: romper una serie historica tiene costos, no

hacerlo, con frecuencia, tiene costos mayores .

.

Esta situacion, de suyo complicada, se agrava mas
cuando se trata de modificar una encuesta muy bien

posicionada, tanto en los medios como entre los especia
listas; una de las mas robustas encuestas de Latinoarne

rica, y sin duda, una de las mas utiles, por su tematica la
ENEU-ENE es tina de los pilares del sistema de encuestas
en hogares.

Los usuarios se preguntan por que se hacen los cam

bios, por que deben estar tan atentos a ellos. La respues
ta es que es ineludible dar solucion a los diversos
problemas conceptuales y metodologicos que se van pre
sentando a 10 largo del tiempo, es indispensable ajustar
los instrumentos de recoleccion de informacion: introdu
cir las tematicas laborales emergentes, poner al dia los
cuestionarios con respecto a las necesidades de informa
cion que han surgido y, con frecuencia, ampliar la oferta
de indicadores estrategicos para dar mas y mejor infor
macion; tambien se vuelve necesario hacer una entrevis
ta mas eficiente desde el punta de vista del informante y
del encuestador para sacar el maximo provecho del ins
trumento de recoleccion.

En suma, es obligatorio estar al tanto de todos estos

cambios, si se quieren utilizar cabalmente los resultados
de cualquier fuente de informacion, particularmente los
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de una encuesta susceptible de cambiar, por su propia
naturaleza, mucho mas rapidarnente que los censos 0 los

registros administrativos.
El proyecto ENOE es uno de los mas ambiciosos pro

yectos de modificaci6n conceptual, metodol6gica,
operativa y tecnol6gica que ha emprendido el INEGI; en

tenderlo contribuira seguramente, a un mejor uso de la
informaci6n, a su cabal aprovechamiento y a su induda
ble consolidaci6n.

Lo que a continuaci6n se presenta es resultado del

trabajo realizado y de los acuerdos establecidos en:

• Cinco talleres formales STPS-INEGI.
• 12 reuniones de intercambio: STPS, Oficina de la

Presidencia para Politicas Publicas, Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado
res del Estado (ISSSTE), Secretaria de Desarrollo
Social (Sedesol), especialistas y academicos exper
tos en el manejo de las encuestas de empleo y en

el analisis de los mercados de trabajo.
• Mas de 22 reuniones de trabajo dentro del INEGI.
• Tres talleres internos.
• Ocho cursos de capacitaci6n.
• Cinco talleres externos.
• Una evaluaci6n de la OCDE y de la STPS.

FILOSOFlA DEL DISENO DE LA ENOE

Desde el punta de vista holistico, la ENOE pretende apro
vechar al maximo el instrumento de captaci6n para enri

quecer el analisis y mejorar la calidad de la informaci6n;
darle la oportunidad al entrevistador para que ratifique
informaci6n clave que se le esta proporcionando y de la
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que depende el curso de la entrevista; dar soluci6n a los

pequeiios problemas presentes en el instrumento de cap
taci6n; evitar que la forma de preguntar se traduzca en

la subestimaci6n de situaciones clave; impedir que topi
cos cuya naturaleza admiten una respuesta multiple, en

la practica terminen recogiendo una sola respuesta.
Esta es s6lo una pequeiia muestra de los muchos as

pectos que debe conocer el usuario especializado en el

manejo de una fuente de datos. Ademas, este ultimo debe

exigir a la unidad productora de informaci6n toda la do
cumentaci6n del proyecto, desde la exposici6n de los ob

jetivos, hasta la minuciosa descripci6n de todo el proceso
de generaci6n de los datos, incluyendo criterios de lim

pieza, codificaci6n y validaci6n de los resultados.

Importancia del nuevo marco conceptual

El marco conceptual de la ENOE se alinea y articula con:

• Las otras encuestas de hogares que levanta el
INEGI: homologaci6n y armonizaci6n conceptual
y metodo16gica, incluyendo catalogos y clasifica
ciones."

• Los censos sociodemograficos nacionales.

3 Desde hace un par de afios el INEGI esta inmerso en un proyecto
de armonizacion conceptual, con el proposito de que todas las encues

tas levantadas en hogares utilicen las mismas definiciones, clasifica
ciones y preguntas, para poder ir integrando el sistema de encuestas

y articularlo con los censos demograficos y con los registros adminis
trativos. De hecho, ya se tiene un considerable avance entre la ENIGH,
la ENOE. la Enadid y las encuestas especiales. Aun falta mucho por
hacer, pero ya se han dado los primeros pasos.
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• El marco de referencia de la OCDE avalado por la
OIT el cual se sustenta y rige por los postulados de
la OIT pero estandariza sus indicadores.

• La reforma del Sistema de Contabilidad Nacional

(1993).

FORTALEZAS DE LA ENOE

La nueva encuesta de ocupaci6n y empleo tiene varias

fortalezas, las cuales le permiten captar mucho mejor la
condici6n de actividad, de ocupaci6n y de desocupaci6n,
de trabajo domestico y extradomestico, de disponibilidad
o de indisponibilidad. El cuestionario ENOE permite:

• Captar la ocupaci6n, la desocupaci6n y el empleo.
• Identificar cabalmente a los buscadores de trabajo.
• Identificar con mayor precision a la poblaci6n dis

ponible para trabajar.
• Captar correctamente la multiactividad.
• Caracterizar mejor el mercado de trabajo mexica

no y la poblaci6n que en .el participa.

En relaci6n con los mercados de trabajo, su dinami
ca, su desarrollo y su gran complejidad, la ENOE:

• Permite captar la ocupaci6n ligada al sector in
formal de manera directa.

• Habilita la clara identificaci6n y caracterizaci6n
del subempleo y el desempleo (complementarios).

• Proporciona informacion sobre la antiguedad en

la ocupaci6n y la perdida del trabajo 0 del empleo.
• Capta a los receptores de remesas (internaciona

les y nacionales).
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• Permite cuantificar y caracterizar el empleo pre

cario, cualquiera que sea la metodologia elegida
para ello.

• Brinda informacion conceptualmente relevante
con respecto al empleo ligado a los negocios inde

pendientes.
• Logra una identificacion mas cuidadosa del tipo

de prestaciones y compensaciones.
• Capta la sindicalizacion de la poblacion empleada.
• Identifica la cobertura y la eficiencia de los Servi

cios Estatales de Empleo.
• Presenta mayor informacion sobre las situaciones

de discrirninacion y de segregacion laboral.

REFORMA INTEGRAL

Cualquier usuario que quiera trabajar con los datos de la
nueva encuesta de ocupacion y empleo, compararlos con

los resultados de la ENEU-ENE y manejar con soltura las
bases de datos para estar en condiciones de procesar la
informacion que requiera su investigacion, debe conocer,
al menos en forma general, el proceso de generacion de
los datos y estar bien informado sobre los cambios que en

el se den a 10 largo del tiempo. La ENOE, por ejemplo,
descansa en procesos actualizados y mejorados:

• Nuevo marco muestral.
• Nueva metodologia para el procesamiento de la

encuesta.
• Innovaciones tecnologicas: escaner,palm, lap top,

etcetera.
• Instrumentacion del Sistema de Clasificacion In

dustrial de America del Norte (SCIAN) , 10 que sin
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duda debe considerarse al hacer las reconstruc

ciones necesarias con el antiguo clasificador.
• Reforma en las funciones del personal operativo.

La ENOE comprende nuevos instrumentos no solo de

captacion, sino tambien de supervision, los cuales en oca

siones pueden ser muy utiles para el usuario, sobre todo
si quiere empezar a combinar metodos cualitativos con

los datos duros provenientes de la encuesta.

Necesidad de analizar la representatividad
de los datos

Uno de los puntos mas relevantes, por no decir el mas
relevante, es el de la representatividad de los datos; los
usuarios deben tener siempre en mente, cuando usan

los resultados de una encuesta, que se trata" de una infe

rencia, la cual requiere de un determinado numero de
observaciones para ser valida,

Con frecuencia se confunde 10 que capta un cuestio

nario, con la informacion util; es decir, no todo 10 que se

registra en un cuestionario tiene representatividad. De

hecho, los cuestionarios se diseiian para lograr una bue
na entrevista, para facilitar el registro de la informacion

y para darle suavidad a la indagacion; el cuestionario

desagrega para facilitar la captacion, mientras que la

representatividad obliga a agrupar y a consolidar.
Por ejemplo, pocas encuestas tienen representativi

dad para grupos quinquenales de edad; sin embargo, casi
todas publican sus datos asi. En otras ocasiones, un usua

rio no versado puede hacer inferencias sobre cuestiones
raras 0 atipicas para edades individuales e inferir con

muy escasas observaciones; 0 10 que es peor, al no haber
observaciones declarar que el aspecto 0 rubro en cues

tion no existe.



Cuadro 3. Coeficientes de variacion de las estimaciones mensuales
de la tasa de desempleo abierto por area metropolitana

2003 2004

Area

metropolitana Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

1Ciudad

de Mexico 11.39 12.56 10.09 11.26 10.42 10.67 11.40

2

Guadalajara 27.63 15.05 14.53 16.20 18.80 15.62 17.44

3

Monterrey 13.57 13.11 12.53 14.94 12.58 13.93 15.98

4Puebla

15.44 18.37 16.38 15.42 19.70 14.78 14.46

5Leon

18.61 26.47 15.94 19.78 14.27 16.00 14.79

7SanLuis

Potosi 19.08 26.92 21.83 21.92 34.20 26.43 16.73

8Merida

20.80 23.43 22.61 26.05 19.69 29.91 26.93

9

Chihuahua 25.38 34.57 24.46 17.90 24.93 19.68 25.33

10Tampico

24.98 32.26 22.34 22.39 28.85 22.56 19.76

12Veracruz

25.12 18.58 21.50 30.52 19.69 18.44 23.24

13Acapulco

40.10 51.13 58.57 47.08 28.71 70.22 33.89

14

Aguascalientes 20.72 25.27 19.01 15.59 15.65 22.68 19.33

15Morelia

18.97 22.25 22.12 22.31 21.02 22.10 25.58

16Toluca

18.28 14.94 16.69 15.21 16.45 15.50 21.05

17Saltillo

14.24 21.12 16.87 14.78 13.71 14.74 13.10

18

Villahermosa 23.40 26.58 27.20 19.66 23.01 17.14 21.18

19Tuxtla

Gutierrez 18.32 22.67 21.84 16.87 14.51 18.01 18.68



Cuadro 4. Coeficientes de variaci6n de las estimaciones mensuales

de la tasa de desempleo abierto por area metropolitana

2003 2004

Area

metropolitana Nouiembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

21Tijuana

26.07 33.26 27.87 44.17 34.41 32.22 43.87

24Culiacan

19.72 22.30 22.51 22.37 16.71 20.85 21.50

25

Hermosillo 15.42 21.85 16.53 13.54 16.11 15.10 18.45

26Durango

20.45 17.03 18.57 15.70 15.32 13.33 18.66

27Tepic

22.10 22.65 20.58 24.61 19.68 22.35 28.33

28Campeche

35.53 26.59 28.84 33.19 27.77 21.63 26.11

29

Cuernavaca 19.19 20.11 20.04 19.72 20.84 17.24 19.47

31Oaxaca

30.41 31.66 43.00 27.32 35.52 27.13 35.12

32Zacatecas

20.66 24.67 23.21 24.77 16.65 17.03 21.28

33Colima

21.64 26.84 23.34 24.82 22.47 20.32 21.17

36Queretaro

16.88 17.19 19.64 14.54 20.89 19.51 16.18

37Celaya

23.79 23.53 23.32 17.52 16.11 18.03 16.40

38Irapuato

26.69 22.31 19:49 23.05 23.31 17.89 20.98

39Tlaxcala

19.52 21.03 22.45 22.92 18.53 17.49 20.61

40LaPaz

24.42 26.43 26.22 23.00 21.26 15.99 19.95

41Cancun

24.08 39.71 24.43 21.28 23.64 33.78 24.27

43Pachuca

19.59 26.33 21.81 18.24 15.67 21.61 18.47

Total

6.82 6.69 5.60 6.19 5.91 5.87 6.17



EL DATO EN CUESTION DE LAS ENCUESTAS DE EMPLEO 453

Para ilustrar este punta es necesario utilizar un ejem
plo mucho mas concreto: los analisis realizados con los
indicadores mensuales por ciudad de la tasa de desocu

pacion abierta indican que el tamaiio de muestra es ro

busto en nivel trimestral para las ciudades (con excepcion
de Acapulco y Tijuana), pero no 10 es en nivel mensual
(con excepcion de la Ciudad de Mexico, Guadalajara y
Monterrey, para quienes el indicador mensual es muy
bueno).

Al obtener mensualmente coeficientes de variacion

por arriba de 15%, es claro que la tasa de desocupa
don mensual por ciudad (aun sin descomponerla en

subgrupos) es un dato inestable.
Lo que debemos hacer es no usar estos datos, 0 de ser

necesario usarlos con reservas, muchas reservas y siem

pre alertar allector sobre sus limitaciones.

Elpapel de la academia en el desarrollo
de las encuestas de ocupacion y empleo

Sin temor a equivocarme, debo decir que las encuestas

de empleo y ocupacion en Mexico son 10 que son porque
han tenido la fortuna de haber trabajado, hombro con

hombro los productores, los especialistas y los usuarios.
Productores versados en entender la complejidad del tema

y traducirlo en instrumentos comprensibles y aprehen
sibles para la recoleccion de los datos; usuarios atentos a

los cambios, exigentes y criticos; especialistas colabora

dores, generosos y comprometidos.
La participacion de un selecto grupo de academicos

de reconocido prestigio, especialistas todos y todas en el

manejo de la ENEU y de la ENE, y atentos a los cambios

que introducira la ENOE, han permitido que las encues

tas evolucionen en forma constante.
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La generosidad, el conocimiento, el talento y la crea

tividad de Mercedes Pedrero, Brigida Garcia, Orlandina
de Oliveira, Teresa Rendon, Marina Ariza, Paz Lopez,
Clara Jusidman y Edith Pacheco, quienes por afios
han colaborado con el analisis de los datos de ocupacion
y empleo, se reflejan en la evolucion de las encuestas.
Todas ellas han participado en las constantes revisiones

que se han hecho de estas encuestas; han propuesto nue

vos planteamientos y replanteamientos; han participado
en discusiones serias y solidas que llevaron a cambios de
paradigmas y permitieron la incorporacion de nuevos

enfoques en la generacion de la informacion y en la pre
sentacion de los datos. Si todas las encuestas tuvieran
usuarios tan comprometidos y atentos como los de las
encuestas de ocupacion, el Sistema Nacional de Informa
cion se habria consolidado desde hace afios.

Un ejemplo de como la investigacion especializada
ha influido en el desarrollo de algunas vertientes nue

vas en la generacion de informacion se observa en los

siguientes diagramas. El primero es clasico, se trata del

esquema acufiado a principio de los afios treinta para
clasificar a la poblacion conforme con el enfoque de la
fuerza de trabajo. El segundo 10 desarrollo Juan Trejo en

el INEG!, con base en los trabajos de Garcia y De Oliveira
sobre el trabajo domestico y extradomestico; de Ariza,
Eternod y De Oliveira sobre la condicion femenina; y de

Rendon, sobre uso del tiempo. El tercero incorpora algu
nos otros elementos que dan cuenta de un cabal enfoque
de genero.

ENFOQUE DE LA FUERZA DE TRABAJO

Lo importante aqui es resaltar el hecho de que la oficina
de estadisticas, al mantenerse al tanto de los avances en



Diagrama 2. El papel de la academia. Enfoque de la fuerza de trabajo
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Diagrama 3. El papel de la academia. Marco de referencia para el estudio del trabajo
desde la perspectiva de genero
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Diagrama 4. El papel de la academia. Marco de referencia para el estudio del trabajo
desde la perspectiva de genero
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la investigaci6n, puede ir incorporando los resultados de
esta en el proceso de generaci6n de datos.

Asi, el intercambio constante entre academicos y pro
ductores ha hecho posible que el INEG! elabore un amplio
conjunto de estudios con base en algunas de las investi

gaciones de vanguardia de los expertos especialistas en

el tema del trabajo.
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LA CARENCIA DE EMPLEOS SATISFACTORIOS:
UNA DISCUSI6N SOBRE INDICADORES*

BRiGIDA GARciA**

INTRODUCCION

En Mexico se genera una gran cantidad de informacion
acerca de las ocupaciones que desempeiia la poblacion,
los empleos mas formalmente establecidos y los niveles
de desempleo. Esta informacion se obtiene no solo por
medio de las encuestas urbanas y nacionales de ocupa
cion y empleo, sino tambien de los censos de poblacion
que se llevan a cabo de manera decenal, los registros del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y las multi

ples encuestas economicas y sociodemograficas que se han
realizado en el pais en los ultirnos lustros.

Contrario a 10 que sucede en el ambito de la genera
cion de informacion, no se han puesto en marcha en el

pais, con la frecuencia y sistematicidad que se requeri-

* Agradezco a Edith Pacheco por la invitaci6n a presentar una

versi6n preliminar de este trabajo en el Seminario El dato en cues

tion: un andlisis de las ci/ras sociodemogrdficas, y a Beatriz Figueroa,
coordinadora general del evento y de este libro, por el estimulo para
terminarlo. Asimismo, quiero darle las gracias a Abigail Becerril
Martinez por su apoyo en la localizaci6n del material bibliografico,

** Profesora-investigadora del Centro de Estudios Demograficos
y de Desarrollo Urbano de EI Colegio de Mexico.
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ria, esfuerzos por estandarizar indicadores sobre ocupa
cion, empleo y desempleo mas alla de la tasa de desem

pleo abierto, la cual se sabe que no da cuenta cabal de la
situaci6n que impera en el mercado laboral. Medidas en

esta direcci6n han sido efectuadas recientemente en el

campo de la medici6n de la pobreza, las cuales probable
mente hayan sido consideradas como una etapa necesa

ria en la elaboraci6n y ejecuci6n de las politicas publicas
para aliviar la situacion de los sectores mas desprotegi
dos.! Es pues necesario y urgente que esfuerzos simila
res se lleven a cabo en el ambito del trabajo, el cual

constituye un aspecto central que permite definir los ni
veles de vida de la poblaci6n.

Este analisis se inscribe en el contexto de las preocu

paciones anteriores e intenta hacer manifiesta la necesi
dad de renovar la discusi6n sobre indicadores de

ocupacion, empleo y desempleo en Mexico que puedan
guiar de manera mas certera la accion gubernamental
en este campo, y que a la vez recojan la ya amplia, pero
dispersa, experiencia que existe en el pais entre los pro
ductores de informacion, los funcionarios gubernamen
tales y los academicos,

En primer lugar resefiaremos a grandes rasgos la
evoluci6n conceptual y sefialaremos algunas de las reco

mendaciones internacionales que juzgamos mas relevan
tes. Nos detendremos en conceptos tales como subempleo,
informalidad, vulnerabilidad, calidad del empleo y tra-

1 Conforme a 10 que informan Cortes y Hernandez Laos (2003),
la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) cre6 en 2001 el Comite
Tecnico para la Medici6n de la Pobreza, el cual estuvo presidido por
la propia Sedesol y compuesto por siete academicos y un represen
tante de diversos organismos gubernamentales. El comite propuso la

metodologia y el procedimiento de calculo y la Sedesol seleccion6 en

tre los diversos resultados y oficializ6 la medici6n.
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bajo decente, e indicaremos someramente el marco con

ceptual de referencia, las principales criticas, asi como

algunas maneras en las que han sido operacionalizados.
Enseguida nos referiremos a 10 que consideramos los prin
cipales esfuerzos en este campo llevados a cabo por el
Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informa
tica (INEGI), con el proposito de clarificar parte del cami
no recorrido y la necesidad de retomar la experiencia ya
acumulada. En un tercer apartado damos los primeros
pasos para desarrollar una propuesta de indicadores en

la que no se privilegia una conceptuacion, recomenda
cion internacional 0 experiencia determinada, sino que
se busca indicar la presencia de dimensiones y ejes ana

liticos recurrentes en mucho de 10 ya realizado, los cua

les pueden constituir una referencia util para el disefio
de indicadores mas transparentes y de amplio consenso.

Ilustramos la pertinencia de una propuesta de este tipo
con informacion proveniente de las Encuestas Naciona
les de Empleo (ENE) para el periodo 1998-2003, pero tam

bien nos referimos en este contexto a estudios ya
realizados, a levantamientos mas recientes, as! como a

los datos que todavia nos faltaria recolectar.

SOBRE LOS CONCEPTOS Y LAS RECOMENDACIONES

INTERNACIONALES

Una discusion de indicadores sobre ocupacion, empleo y

desempleo en Mexico tiene que ineludiblemente comen

zar por hacer alusion a la multiplicidad de conceptos exis
tentes para intentar dar cuenta de situaciones como la

nuestra, multiplicidad que tambien esta presente en las
recomendaciones internacionales (de la Organizacion
Internacional del Trabajo [OIT] y otros organos de Nacio
nes Unidas). Pareceria haber acuerdo al afirmar que el
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principal problema que enfrenta la poblacion activa del

pais no es la falta absoluta de ocupaciones, sino de em

pleos con remuneraciones adecuadas y otras condiciones
de trabajo satisfactorias. Dado que no tenemos un segu
ro de desempleo, cuando es insuficiente la creacion de

puestos de trabajo asalariados la poblacion recurre 0 per
siste en el autoempleo y en los micronegocios, 0 en la ex

plotacion de pequefios predios agricolas, 10 cualla mayoria
de las veces no permite una sobrevivencia adecuada. A

partir de aqui hay que reconocer que no existe consenso

en la manera de identificar estas carencias ocupaciona
les, debido en parte a concepciones distintas sobre los

origenes del problema y tambien a su transformacion en

el tiempo a medida que cambian las estrategias econo
micas y de desarrollo en paises como Mexico. La diversi
dad no solo tiene que ver entonces con distintas corrientes
de pensamiento, sino tambien con los cambios socioeco
nomicos que van teniendo lugar, 0 las dimensiones de la
realidad que se considera importante privilegiar ..

Hay autores y recomendaciones internacionales que
hace unas decadas identificaban como mas importante
al fenomeno del S�.12tt!.Q, Aunque no todos coinciden
cuando utilizan este terrnino, basicamente hacen refe
rencia a la situacion en que la fuerza de trabajo perma
nece ociosa contra su voluntad en algun momento de
referencia 0 trabaja de manera improductiva. En la XI
Conferencia Internacional de Estadisticos del Trabajo de
1966 se consideraron como subempleados visibles a las

personas que involuntariamente trabajaban a tiempo
parcial 0 por periodos inferiores a los normales, y como

subempleados invisibles a los que trabajaban un horario
normal pero no utilizaban plenamente sus calificaciones,
u obtenian ganancias anormalmente reducidas, 0 se des

empefiaban en unidades economicas 0 establecimientos
con productividad anormalmente baja (vease Jusidman,
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1971). Segun Rendon (1978), la limitacion de esta con

ceptuacion es que parte de la premisa de que el problema
ocupacional en los paises no desarrollados se reduce de
manera simplista a la subutilizacion de la fuerza de tra

bajo. Segun esta autora, de esta manera se

soslaya la presencia de formas de producci6n no capitalis
tas, el diferente desarrollo de las fuerzas productivas en

tre sectores econ6micos .. .los bajos niveles educativos ...y,
en fin, todos aquellos aspectos que caracterizan al subde
sarrollo y dan origen a la coexistencia de situaciones

ocupacionales diversas con implicaciones muy distintas

(p.338).

Otras concepciones de la realidad ocupacional si par
ten de la necesidad de entender la presencia de distintos
sectores, formas de producir y de prestar servicios en

nuestros mercados laborales. Pero no solo se trata de dar
cuenta de la existencia y origen de sectores marginates,
no capitaiistas 0 informales (terminos utilizados por es

tudiosos de diversas corrientes de pensamiento), los cua

les generalmente estan conformados por trabajadores por
cuenta propia 0 en micronegocios en los servicios 0 en

pequeiias unidades agricolas. Tambien se busca enten

der su significado (central, superfluo, modalidades de

articulacion) en un contexto de desarrollo economico ca

pitalista en sociedades con alto crecimiento demografico
durante varias decadas. De esta manera se intenta pre
cisar los factores que dan cuenta de la reproduccion de
estos sectores, sus posibilidades de expansion y los in

gresos y otras condiciones de trabajo que les son caracte
risticos (vease Garcia, 1989; Pacheco, 2004).

En esta optica, el concepto de sector informal urbana
es tal vez uno de los que mas han sido utilizados -tanto

por academicos como por productores de informacion y
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organismos internacionales- para referirse a la hetero

geneidad de nuestros mercados de trabajo. No obstante,
este concepto tambien ha sido utilizado para referirse a

otras dimensiones, como sefialamos a continuacion. La

importancia de partir de la manera de producir, la pers
pectiva del aparato productivo, en el estudio del sector

informal es la que ha generalmente suscrito la OIT y el

Programa Regional del Empleo para America Latina y
el Caribe (PREALC) de dicha organizacion (vease Tokman,
1978 y 1995). AI adherirse a esta perspectiva, se desta
can aspectos como los siguientes: las unidades producti
vas informales no contratan mana de obra, y cuando 10
hacen es de manera esporadica 0 en condiciones preca
rias, es decir, en ellas el trabajo asalariado es marginal;
en las unidades informales no imperan consideraciones
de maximizacion de ganancias sino mas bien de genera
cion de ingresos; el capital es escaso y la tecnologia sim

ple; la division del trabajo es poco compleja; la frontera
entre las diversas tareas es mas bien borrosa y la fijacion
de la jornada y del ritmo de trabajo dependen del traba

jador y de su grupo familiar. En el marco de esta concep
tuacion, una delimitacion ernpir ica tradicional de la
empresa informal en principio esta dada por su tamafio

(es comun el criterio de cinco 0 menos trabajadores, pero
el rango puede variar de 3 a 50 en algunos estudios, como

ya sefialaban algunos autores desde los afios setenta,
vease Rackzynski, 1977).

Ademas de 10 anterior, existen muchas otras acepcio
nes del sector informal, de ahi que el uso del termino sea

problematico si es que se quiere tomarlo como punta de
partida en el disefio de indicadores de ocupacion y em

pleo. Para algunos autores, la empresa tarnbien es el

punta de partida, pero el criterio para delimitarla puede
ser la tecnologia, la calificacion del trabajo, la division de
tareas dentro de la misma 0 las prestaciones sociales para
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la mana de obra. Otros analisis destacan no la perspecti
va de la empresa sino la del funcionamiento de los mer

cados Iaborales (facilidad de entrada, prevalencia de
mana de obra secundaria 0 migrante), 0 hacen sinonimo
sector informal con el de grupos pobres 0 postergados
(Rackzynski, 1977).

La diversidad de puntos de vista sobre el sector infor
mal es reconocida por sus exponentes principales, pero
las agrupaciones que se hacen de las corrientes mas im

portantes tambien pueden variar. Tokman (1995) seiiala
por ejemplo que las interpretaciones mas relevantes son:

1) la que hace hincapie en la forma de producir, ya men

cionada; 2) la de la modernizaci6n con explotaci6n, y
3) la institucional legal. Aquellos que proponen 10 que
este autor denomina "la modernizacion con explotacion",
destacan la importancia de los cambios en el sistema de
produccion internacional para explicar la existencia del
sector informal. EI centro de interes es la competencia y
el crecimiento de Ia productividad, la cual ha obligado a

flexibilizar y a descentralizar el proceso de produccion,
a recurrir cada vez mas a la subcontratacion, a reducir
los costos laborales (los informales serian entonces prin
cipaimente asalariados ocultos, que no contarian, por
ejempIo, con las prestaciones de ley). Estas tendencias se

reforzarian con las reacciones existentes en contra de los
sindicatos y de la regulacion estatal (vease Portes y
Benton, 1987). Finalmente, la causa de Ia informalidad

para los que proponen una interpretacion institucional

legal es la intervencion gubernamental, la legislacion
inadecuada, los lentos y engorrosos tramites y la buro
cracia ineficiente. La informalidad se explicaria por la

imposibilidad de cumplir con estas regulaciones existen

tes, y la informalidad y la ilegalidad serian similares en

este enfoque (vease Tokman, 1995).
A pesar de los distintos enfoques que a veces pueden

llevar a la confusion, el sector informal (en muchas oca-
------,

.. -.
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siones tarnbien conocido como sector no estructurado, so

bre todo par la OIT) se ha mantenido como una referencia

obligada en los estudios de mercado de trabajo, diagnos
ticos y recomendaciones internacionales por varias deca
das. Sin embargo, en el transcurso de los afios noventa

han surgido otros terrninos que buscan dar cuenta de
nuevas situaciones que se han presentado en los merca

dos laborales a raiz de los procesos de reestructuracion
economica y politica y del cambio en los modelos de desa
rrollo con enfasis en la apertura hacia el mercado exter

no y la cada vez mayor competitividad internacional.
Uno de estos conceptos que merece ser destacado es

el de vulnerabilidad laboral(y social). Este concepto busca
rescatar los proces<rn de riesgo, inseguridad e indefen
sion provocados por la puesta en practica de nuevas mo

dalidades de estrategia economica y social, y que afectan
a sectores del mercado de trabajo que antes·se daba por
sentado que estuviesen protegidos. En concordancia con

este planteamiento, la nocion de vulnerabilidad (y tam
bien la deprecariedad)hace alusion al posible crecimiento
en la proporcion de asalariados en empleos no perma
nentes, sin contrato de trabajo y seguridad social, asi como

ala perdida de las redes organizativas, sindicales y esta

tales que antes impulsaban la defensa de los intereses

corporativos (adernas se tiene en cuenta el aumento

de los sectores informales de baja productividad, ya
reconocido por otras perspectivas) (vease CEPAL, 2000;
Pizarro, 2001).

Tambien es relevante mencionar conceptos como el
de calidad del empleo y trabajo decente, este ultimo pro-------=:

puesto en diversas publicacion-e-s-y-p-r-o-gramas por la OIT.

A diferencia de 10 visto hasta aqui, con estos dos terrni
nos se busca mas bien conocer con mayor profundidad
las dimensiones que habria que tener en cuenta para dis

tinguir buenos y malos puestos de trabajo, asi como las
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principales facetas que podrian conformar una ocupacion
decente."

En el caso de la calidad del empleo, autores como In
fante y Vega-Centeno�TImgTsenalan que para abordar
la tarea de definirla habria que tener en cuenta las pers

pectivas de los principales agentes del mercado laboral,
la distincion entre calidad de los puestos de trabajo y ca

lidad de la fuerza de trabajo, asi como el grado de agre
gacion necesario en los estudios. Desde el punta de vista
de los trabajadores, un empleo de calidad deberia tener

contratos y beneficios en materia de seguridad social.
Ademas, deberia haber regulacion de las horas en que se

labora, minimizacion del factor riesgo y otras condicio
nes de trabajo aceptables. Tambien habria que tener en

cuenta cuestiones como las caracteristicas tecnicas y
el grado de autonornia de decision del trabajador dentro
del mismo. Para las empresas, la calidad del empleo es

taria mas bien estrechamente vinculada a la necesidad
de ser competitiva (vease Infante y Vega-Centeno, 1999).
En 10 que toea a la definicion del trabajo decente, las ca

racteristicas que han sido identificadas son: las oportu
nidades de trabajar y la libertad de escoger empleo (esto
se referiria al objetivo de que haya empleos suficientes y
con condiciones aceptables); que el trabajo sea producti
YO, que haya equidad, seguridad y dignidad laboral (vea
se Anker et al., 2003).

ACERCA DE LAS CONTRIBUCIONES DEL INEGI

La evolucion conceptual y las recomendaciones interna
cionales han tenido sin duda un impacto importante en

2 Algunos especialistas como Anker et al. (2003) consideran que
ambos terminos pueden a veces ser coincidentes.
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los esfuerzos llevados a cabo por el Instituto Nacional de
Estadistica, Geografia e Informatica (INEGI) para dar
cuenta de las condiciones de ocupaci6n, empleo y desem

pleo en Mexico. Sin embargo, el Instituto tiene su propia
trayectoria en este campo que habria que analizar para
comenzar a evaluar su experiencia. Estamos lejos de pre
tender ser exhaustivos en este aspecto, en parte porque
no tenemos acceso al material de trabajo necesario para
realizar esa tarea. Mas bien 10 que buscamos es sefialar

algunos de los esfuerzos mas visibles, los que estan mas

plasmados en las diversas publicaciones y comunicados
de prensa peri6dicos, con el fin de indicar de manera aproxi
mada las facetas mas relevantes del camino recorrido.

Habria que sefialar para comenzar que en el INEGI se

esta hoy plenamente consciente de las limitaciones que
presenta un indicador como la tasa de desempleo abierto
tradicional, aunque se ha insistido en medirla de mane

ra mas adecuada en las encuestas nacionales y urbanas
de empleo (ENES y ENEUS) Y en la nueva serie iniciada en

1995 de la Encuesta Nacional de Ocupaci6n y Empleo
(ENOE).3 Ante este hecho, una respuesta frecuente en el

pasado y en el presente ha sido la estimaci6n de una se-

3 Segun el INEGI la tasa de desempleo abierta es una medida "util

para medir un importante segmento del mercado de trabajo: aquel
cuyas expectativas y estrategias de supervivencia se cifran en mayor
medida en torno al empleo asalariado. Ciertamente ... la ausencia de
un segura de desempleo generalizado influye en un comportamiento
de la poblacion que se traduce en tasas relativamente bajas. Son es

tos factores aunados al traslado de una parte de la presion laboral al
otro lado de la frontera norte, a ciertos mecanismos de ajuste del
mercado de trabajo y a estrategias diferenciadas de supervivencia de
la fuerza laboral 10 que explica este nivel y no, por si mismos, los
criterios de construccion del indicador normados internacionalmen
te" (!NEGI, comunicados de prensa periodicos).
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rie de tasas, denominadas tasas complementarias de

empleo y desempleo (vease el Anexo). Esta serie busca
reflejar la diversidad en las condiciones laborales mexi
canas, y hasta ahora se trata de doce tasas. A medida
que ha pasado el tiempo se han incorporado aqui varias

opciones posibles, las cuales no siempre han sido trans

parentes. Sin embargo, en las iiltimas publicaciones del
Instituto se ha hecho un esfuerzo por aclarar:

[Las tasas complementarias] son valores porcentuales
obtenidos al incorporar diversas poblaciones con caracte

risticas definidas, al calculo tradicional de la Tasa de Des

empleo Abierto.
Las poblaciones agregadas son: Inactivos disponibles, Ocu

pados que buscan empleo adicional 0 para cambiar el que
actualmente tienen, Ocupados con jornada laboral menor

de 35 horas semanales, Ocupados con ingresos inferiores
al minimo y por ultimo Ocupados con jornadas laborales
menores de35 0 mayores de 48 horas semanales, relacio
nando dichas jornadas con sus ingresos (INEGI y STPS,
2004: 164).4

En los boletines de prensa que ofrece periodicamente
el INEGI, las estimaciones sobre las tasas de desempleo
abierto suelen estar acompafiadas por una 0 varias de
estas tasas complementarias, 10 cual permite al usuario

ampliar la perspectiva de las condiciones laborales en el

pais. No obstante, siempre llama la atencion que no se

presente --0 que los medios de comunicacion no repor
ten- una eleccion entre elIas que refleje una concepcion

4 Esta aclaraei6n no incluye a la poblaei6n en el sector no estruc

turado, la eual se trata de la ultima tasa en la serie que se define por

separado.
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particular 0 una manera de priorizar los problemas que
existen en el mercado de trabajo.

Ademas del disefio y seguimiento de indicadores como

las tasas complementarias de empleo y desempleo, en el
INEG! se han tornado varias iniciativas importantes que
han permitido conocer mas en profundidad la insuficien
cia de la economia mexicana para generar empleos pro

tegidos y bien remunerados, asi como el crecimiento de
unidades de pequefia escala que permiten a sus integran
tes algun tipo de sustento. Una de elIas ha sido la puesta
en marcha de la Encuesta Nacional de Micronegocios
(Enamin) en 1992, 1994, 1996, 1998 y 2002, la cual es

una encuesta mixta de hogares y establecimientos, y ha
sido considerada por el Instituto como la fuente de infor
macion idonea para conocer la magnitud y el significado
del sector informal (urbano), entendido como el conjunto
o la extensa red de pequefios negocios dedicados a la pro
duecion de bienes 0 a la prestacion de servicios con la
finalidad principal de crear empleos y generar ingresos
(Rodarte Garcia, 2003).

En la definicion del sector informal el INEG! adopta
las recomendaciones vertidas en la XV Conferencia In
ternacional de Estadisticos del Trabajo, organizada por
la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT). Sobre sus

caracteristicas se aclara:

El Subsector informal incluye a los trabajadores por cuen

ta propia que ocasionalmente emplean asalariados y gene
ralmente no se inscriben en registros oficiales, fiscales 0

de seguridad social, y parte de los dueiios de los negocios
informales pueden ocupar uno 0 mas asalariados de manera

continua, cumpliendo parcialmente con reglamentaciones
o requisitos gubernamentales. Asi, dentro de la econornia
informal quedan incorporados, los vendedores ambulan
tes de mercancias y de alimentos, artesanos, transportis-
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tas, prestadores de servicios domesticos de todo tipo y de

reparaciones diversas, asi como sexoservidores, entre otras.

No se toma en cuenta a la denominada economia subterra
nea ni a las actividades ilegales (INEGI, varios aiios, comu

nicados de prensa peri6dicos).

En terrninos operativos, en las encuestas Enamin el
universo de referencia son las unidades economicas de
hasta seis trabajadores (incluido el duefio y las personas
remuneradas 0 no) en la industria extractiva y de la cons

truccion, comercio, servicios y transportes. En el sector

rrianufacturero se incluyen a las unidades de hasta 16

personas. La informacion generada por las Enamin per
mite conocer una amplia gama de aspectos sobre los tra

bajadores en negocios informales y sobre las formas de
operacion de estos negocios (Rodarte, 2003). Asimismo,
los datos de la Enamin, junto con los de la Encuesta Na
cional de Empleo (ENE) y los del Sistema de Cuentas
Nacionales de Mexico (SCNM) constituyen el respaldo es

tadistico para la elaboracion de la Cuenta Satelite del
Subsector Informal de los Hogares. Durante 2002 el pro
ducto interno bruto del subsector informal alcanzo a re

presentar 12.2% del PIE total del pais, y las percepciones
obtenidas por los duefios de los negocios informales re

presentaron 16.7% de las ganancias generadas por la eco

nomia en su totalidad.
Esta ha sido basicamente la delimitacion y caracte

ristica que ha hecho el INEGI del sector informal, el cual
no 10 considera como sinonimo de sector no estructurado,
como a veces se hace en la bibliografia cientifica mas

amplia 0 en las recomendaciones internacionales. El INEGI

se ha adherido a la postura de que el sector informalsolo

puede ser delimitado de manera precisa mediante el re

curso de las encuestasmixtas en hogares y establecimien

tos, tipo las encuestas de micronegocios (Enamin) llevadas
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a cabo en el pais. Se reserva, por tanto, el concepto de
sector no estructurado para las aproximaciones que pue
den ser hechas mediante las encuestas de empleo. No
obstante 10 anterior, si no consideramos la distincion en

tre las fuentes de informacion, las definiciones que hace
el Instituto de uno u otro concepto son muy similares.
Por ejemplo, en una publicacion reciente sobre "La ocu

pacion en el sector no estructurado en Mexico", dicho sec

tor fue definido como: "la poblacion ocupada que labora
en micronegocios no agropecuarios asociados a los hoga
res, excepto en servicios domesticos, que no tienen regis
tro ante las autoridades, y ocupados que aun cuando
laboran en micronegocios registrados carecen de contra
to de trabajo y cobertura en la seguridad social" (la deli
mitacion del sector no estructurado definida de esta

manera fue hecha con base en las encuestas nacionales
de empleo de 1995 a 2003) (INEG!, 2004a: 23). Estos cam

bios en los terminos que se utilizan y en el contenido de
las delimitaciones operacionales son frecuentes en las
estadisticas laborales y tambien en la bibliografia cienti
fica sobre los problemas de empleo, como hemos visto
anteriormente.

REFLEXIONES FINALES EN TORNO

A UNA PROPUESTA DE INDICADORES

El panorama delineado, tanto en 10 que respecta a la evo

lucien conceptual, como a las recomendaciones interna
cionales y a la trayectoria seguida en alguna medida por
el INEG!, puede a veces resultar ambiguo 0 confuso para
los no especialistas en estadisticas laborales. Esperamos
haber aportado suficientes elementos como para hacer
visible la necesidad de transparentar en cada estudio 0

esfuerzo realizado por los productores de informacion, el
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contenido de los conceptos, asi como las implicaciones de
las diversas metodologias, definiciones y fuentes de in
formacion para la obtencion de determinados resultados.

La diversidad de esfuerzos y terminos tambien pue
de hacer cada vez mas lejana la posibilidad de estimar 0

estandarizar indicadores mas transparentes que hagan
menos necesarias las largas y complejas definiciones."
No obstante, algo se puede avanzar en esa direccion si
precisamos los ejes de reflexiony ami/isis acerca del mer

cado de trabajo cuya importancia es seiialada de manera

recurrente en varias perspectivas teoricas y metodologi
cas. Estos ejes pueden dar pie a 1a estructuracion de una

serie de indicadores sobre las facetas que habria que
priorizar, asi como a una evaluacion de la informacion
con que se cuenta 0 que habria que recolectar para dar
cuenta de su evolucion,

Un primer eje a considerar es la creciente heteroge
neidaden paises como Mexico en cuanto a formas de pro
ducir, intercambiar mercancias 0 prestar servicios, por
las implicaciones que tiene este fenomeno para la crea

cion de empleos de calidad muy diversa y la sobrevivencia
de la poblacion. Hemos visto que dicho eje ha recibido
atencion en los estudios de la informalidad (por 10 menos

en algunas de sus vertientes), en la perspectiva del sec

tor no estructurado de la fuerza de trabajo, y tambien

por supuesto en los primeros estudios sobre marginali
dad que hacian hincapie en la presencia de sectores mer

cantiles simples, no tipicamente capitalistas en nuestras

5 La necesidad de ser transparentes y de utilizar un lenguaje
sencillo esta bien plasmada en un texto sobre el trabajo decente: "La
decision de utilizar estos descriptores sencillos de las categorias de
medicion seleccionadas esta guiada por la idea de que los indicadores
de la OIT relativos al trabajo decente deben ser faciles de entender

para las personas ...

"

(Anker et ai., 2003: 169).
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sociedades y buscaban profundizar en sus tendencias y
significados. De 10 que se trata, como hemos visto, es de
dar cuenta del hecho de que en paises como Mexico las
medianas y grandes empresas capitalistas coexisten con

un sinmimero de pequefios negocios (predios en el sector

agricola) y de trabajadores por cuenta propia. Por sus

condiciones de operacion en pequefia escala y con reduci
do acceso al credito y a la tecnologia, por 10 general se

plantea 0 asume que en este tipo de negocios 0 predios no

se obtienen ganancias y se desempeiian ocupaciones mas
bien precarias. Por 10 tanto, el analisis de estos microne

gocios y de los trabajadores por cuenta propia a 10 largo
del tiempo nos sefiala la cantidad de personas que no

encuentran espacio en las empresas mayores, 0 que
no consideran aceptables los salarios y condiciones de tra

bajo que se ofrecen en ellas.
Hemos notado que una de las aproximaciones empi

ricas mas utilizadas por estudiosos de diuersas corrien
tes para acercarse a este fenomeno de la heterogeneidad
en las formas de producir y de prestar servicios es el ana
lisis de los ocupados segun el tamafio del establecimien
to donde laboran. La informacion sobre el tamafio del
establecimiento ha sido tradicionalmente incorporada en

las encuestas nacionales y urbanas de empleo, donde esta

pregunta se ha hecho por separado a los patrones y tra

bajadores por cuenta propia, y al resto de la poblacion
ocupada (trabajadores a destajo, comision 0 porcentaje,
trabajadores a sueldo fijo, salario 0 jornal, miembros de

cooperativas, trabajadores familiares sin pago y trabaja
dores no familiares sin pago) (vease INEGI, varios afios,
Encuesta Nacional de Empleo Urbano, Cuestionario ba

sico, vigente hasta 2004).6 Con base en estos datos es

6 En la nueva Encuesta Nacional de Ocupaci6n y Empleo (ENOE)
que empez6 a levantarse en 2005, la separaci6n entre estos diferen-
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posible partir de agregaciones sencillas sobre los ocupa
dos en los establecimientos mas pequefios, como las que
usualmente publica el INEGI en sus series historicas (cua
dro 1), asi como profundizar en las caracteristicas y las
condiciones de trabajo que imperan en distintos tama
nos de establecimientos (aunque esto en la mayoria de
los casos implica tener acceso a los microdatos). Segun el
cuadro 1, la proporcion de ocupados mexicanos en peque
nos establecimientos de menos de cinco trabajadores es

ciertamente notoria (mas de la mitad de la fuerza de tra

bajo) y presenta signos de estarse incrementando lenta

pero sistematicamente despues del afio 2000. Estudios
para otros momentos han mostrado la utilidad de cons

truir series historicas con base en informacion amplia
mente difundida sobre trabajadores por cuenta propia 0

en establecimientos pequefios. Este tipo de ocupados si

guio una tendencia decreciente en las decadas de los cin
cuenta a los setenta, pero dicha tendencia comenzo a

frenarse ya en la decada de los setenta y la relevancia
que hoy los caracteriza ernpezo a perfilarse claramente

con la crisis de la deuda del inicio de la decada de los
ochenta y la reorientacion de la estrategia de desarrollo
del pais (vease Garcia, 1988; Rendon y Salas, 2000;
Pacheco, 2004).

En el cuadro 1 tambien hemos incluido como posible
indicador de heterogeneidad laboral la informacion que
ahora publica el INEGI en sus series historicas sobre los

micronegocios mas precarios (sector no estructurado del
mercado de trabajo). Como subrayamos, para precisar
estas condiciones de precariedad, adernas del tamafio del

tes tipos de contextos laborales viene dada por la pregunta de si exis
te 0 no un jefe(a) 0 superior. En esta encuesta se ha ampliado nota

blemente la informacion que se recoge sobre estos distintos contextos

(INEGI, 2004b).
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establecimiento ahora se incorporan consideraciones acer

ca del registro ante las autoridades gubernamentales, el
tamafio del local, la existencia de contratos y de presta
ciones. Aunque se trata de un indicador mas complejo
-y no ciertamente transparente-- sigue tarnbien una

tendencia 1igeramente creciente despues del afio 2000.
En 2003, 28% de los ocupados en el sector no agricola
formaba parte de estos micronegocios mas precarios.

Un segundo eje recurrente en varias perspectivas de
analisis sobre ocupaci6n, empleo y desempleo es el de las
condiciones de trabajo existentes (para todos los trabaja
dores, sin que necesariamente se haga hincapie en e1 ta
mafio u otros rasgos de los establecimientos en que

laboran). Como se sabe, aqui 10 que se trata es de docu
mentar aspectos como los ingresos insuficientes, las

jornadas parciales involuntarias, 0 la ausencia de pres
taciones sociales (vease la discusi6n anteriorsobre el con

cepto de subempleo, a1gunas corrientes de la informaltdad
y las que hacen hincapie en laprecariedady vulnerabili
dad crecientes, 0 intentan medir la calidad del empleo 0

el trabajo decente). Estamos de acuerdo con que se trata
ria de algunos de los sintornas mas evidentes de las ca

rencias ocupacionales, y que no podrian agotarse aqui
los diagn6sticos a los mercados 1aborales en paises como

Mexico. Sin embargo, la utilidad de considerar y diversi
ficar los indicadores sobre condiciones de trabajo es in
discutible porque de esa manera se precisan cuales son

los aspectos que mas estan cambiando, mejorando 0 em

peorando, 10 cual puede llevar a afinar las politicas pu
blicas en torno a las cuestiones laborales.

En las encuestas nacionales y urbanas de empleo
usualmente se ha recogido informacion sobre ingresos por

trabajo utilizando varios periodos de referencia (cada mes;
cada 15 dias; cada semana; diario; otro periodo), formas
de pago (a sueldo fijo; por hora 0 dia; a destajo; por comi-



Cuadro 1. Indicadores sobre ocupacion, empleo y desempleo en Mexico, 1998-2003

Indicadores

sobre ocupacion, emp/eo y desemp/eo 1998 1999 2000 2001 2002 2003

rasade

desemp/eo abierto tradiciona/ 2.3 1.8 1.6 1.7 1.9 2.1
Heterogenetdad laboral

Ocupados

en establecimientos mayores a 45.3 45.7 47.1 46.1 44.5 44.4

5personasOcupados

en establecimientos de 1 a 5 personas 54.7 54.3 52.9 53.9 55.5 55.6

Ocupados

en micronegocios no agricolas precarios 25.9 25.4 25.3 25.6 26.3 26.7

(sectorno

estructurado)

Condiciones

de trabajo

Ocupados

con ingresos insuficientes" 31.5 30.3 26.0 25.9 24.2 23.3

Ocupados

con jornada parcial involuntaria 14.1 13.7 12.6 14.3 12.9 12.9

(razones

no personales)

Ocupados

sin prestaciones 61.4 61.4 60.2 60.1 61.6 61.7

Inseguridad

labora/y riesgo
Asalariados sin contrato - - 44.0

aMenosdel

salario minimo 0 no perciben ingresos.

Fuente:serie

historica de los principales indicadores, Encuesta Nacional de Empleo 2004, Instituto Nacional de

Estadistica,

Geografia e Informatica (INEGI).
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si6n 0 porcentaje; con propinas; recepci6n de ganancias;
consumo de la familia de 10 que produce 0 vende; pago
con alguna mercancia 0 producto comercializable). Asi

mismo, se ha pedido al informante que diga cual es el
salario minimo mensual y que indique si el ingreso es

menor, igual a esa cantidad 0 mayor (vease INEGI, varios

afios, Encuesta Nacional de Empleo Urbano, Cuestiona
rio basico, vigente hasta 2004).7 La informaci6n publicada
sobre ingresos de manera mas frecuente es la agrupa
ci6n por niveles del salario minimo, la cual permite
conformar los grupos que se muestran en el cuadro 1.
En el afio 2003, 23% de la fuerza de trabajo total percibia
ingresos insuficientes (menos del salario minimo vigente
en esa fecha 0 no percibia ingresos), y segun 10 que se

indica en el cuadro tal vez podria inferirse que la situa
ci6n en este sentido hubiese estado mejorando en los ul
timos afios. No obstante, es necesario ajustar estas cifras

por inflaci6n, porque el salario minimo ha ido perdiendo
progresivamente poder adquisitivo. Esto es posible ha
cerlo si se tiene acceso a las bases de datos, pero el usua

rio menos especializado podria tamb ie n mejorar
sustancialmente su visi6n de las condiciones ocupacio
nales en el pais si los productores de informaci6n ofrecie
sen series de ingreso ajustadas por inflaci6n. De 10 que
se conoce para el pais y para algunas de sus areas metro

politanas, en las ultimas decadas del siglo xx tomadas en

su conjunto no se mejoraron los niveles de ingreso de la
fuerza de trabajo en Mexico (Garcia y De Oliveira, 2001;
Salas y Zepeda, 2003).

En 10 que respecta ala jornada de trabajo, habitual
mente se han recolectado datos de los dias y horas traba-

7 En la ENOE se afinaron las preguntas sobre formas de pago y
adernas ahora se captan apoyos economicos gubernamentales y de

personas fuera del hogar (INEGI, 2004b).
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jados, asi como de los motivos para una jornada parcial
(exigencias del trabajo; crisis de la producci6n 0 ventas;
falta de clientes, pedidos 0 financiamiento; falta de ma

teria prima, vehiculo 0 maquinaria; vacaciones 0 dias fes
tivos; motivos personales 0 familiares; enfermedad 0 vejez;
no necesita 0 no quiere; otro). Adernas se ha preguntado
por los motivos para una jornada por mas de 48 horas

(exigencias del trabajo; horas extras; exceso de trabajo 0

clientes; trabajo a destajo; otro) (vease INEGI, varios aiios,
Encuesta Nacional de Empleo Urbano, Cuestionario ba
sico, vigente hasta 2004).8 Las cifras que se presentan en

el cuadro 1 sobre jornada parcial por razones no persona
les indican que en 2003, 13% de los ocupados trabajaba
de esa forma, y que no ha habido cambios de considera
cion en los ultimos aiios. Sin embargo, un analisis ante

rior mostr6 que en la primera mitad de la decada de los

noventa, esteporcentaje era de alrededor de 20% (Garcia,
2003). Habra que analizar mas a fondo las implicaciones
de esta mayor utilizaci6n de la fuerza de trabajo en un

contexto de insuficiencia en la creaci6n de empleos asa

lariados mas formalmente establecidos, y de ausencia de
cambios notorios en los niveles de ingreso.

Si analizamos ahora 10 correspondiente a las presta
ciones laborales, hemos contado en las encuestas de em

pleo con informacion sobre tener aguinaldo, vacaciones con

goce de sueldo, participaci6n en las utilidades, IMSS, ISSSTE,
SAR, credito para vivienda, segura medico particular 0 se

guro de salud y otros (vease INEGI, varios aiios, Encuesta
Nacional de Empleo Urbano, Cuestionario basico, vigente

8 En la ENOE se afino y amplio la captacion de los motivos por los
cuales no se trabajan las horas habituales, y ademas se incorporaron
preguntas sobre el trabajo de dia, de noche, de forma mixta, por tur

nos (INEGI, 2004b).
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hasta 2004).9 Se trata de datos que rescatan de manera

bastante fidedigna una de las carencias centrales en nues

tras condiciones de empleo. La agrupacion mas sencilla
que es la del cuadro 1 (tener 0 no tener prestaciones labo

rales) indica que alrededor de 62% de los ocupados no con

taba con ninguna prestacion, y que esta proporcion se habia
incrementado ligeramente tambien a partir del afio 2000.
En los afios de 1995 a 1997, periodo de dificultades ocupa
cionales acentuadas en el pais, la proporcion de la fuerza
de trabajo que no contaba con prestaciones sociales llego a

representar 66% del total (Garcia, 2003).
De manera adicional a la heterogeneidad y a las con

diciones de trabajo, habria que tomar en cuenta un ter

cer eje de analisis que despierta mucho interes en la

actualidad, y el cual se refiere a la insegundad laboraly
la situaci6n de riesgo que enfrentan grupos como la po
blacion asalariada, un conjunto de la fuerza de trabajo
que hist6ricamente se encontraba mas alejado de este

tipo de vicisitudes (la inseguridad y el riesgo no sedan
por supuesto privativos de este sector social). Estos

aspectos se destacan cuando se hace hincapie en la
vulnerabilidad0 precariedadcrecientes como una mani
festacion de las nuevas estrategias de competencia em

presarial. Asimismo, hemos visto que en un empleo de
calidadhabria que minimizar la inseguridad y el riesgo,
y que un trabajo decente contaria con seguridad laboral

(ademas de otros aspectos ya mencionados).
La inseguridad laboral y el riesgo se han convertido

hasta ahora en rasgos del modelo de desarrollo hacia fuera

9 En la ENOE se ha separado la atericion medica de las otras pres

taciones, y se ha ampliado la captacion de estas otras prestaciones
para incluir: guarderia, tiempo para cuidados maternos 0 paternos,
segura de vida, prestarnos personales y cajas de ahorro, entre otras

(INEGI, 2004b).
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que tienen que ser estudiados mediante diversos tipos
de indicadores. Algunos de los ya analizados en este do
cumento podrian ser adecuados para comenzar a dar
cuenta de estas dimensiones, pero es importante clarifi
car que otros aspectos particulares harian falta para acer

carse a e110s de manera mas apropiada.l? Uno que ha
sido incluido en las encuestas de empleo en Mexico desde
mediados de los alios noventa es el referido a la existen
cia de contratos y a la duracion de los mismos (contrato
escrito, por tiempo indefinido; contrato escrito, por tiem
po u obra determinada, por menos de dos meses, de dos
hasta seis meses, por no mas de seis meses, no sabe; con

trato verbal 0 de palabra; otro) (vease INEG!, varios alios,
Encuesta Nacional de Empleo Urbano, Cuestionario ba

sico, vigente hasta 2004). Como puede observarse en el
cuadro 1, la inexistencia de contratos alcanza ya alrede
dor de 44% de los trabajadores asalariados. Se trata de
una de las manifestaciones de un proceso de deterioro
laboral que dernandara cada vez mas y mejor atencion, 11

Los razonamientos anteriores demuestran que la si
tuacion laboral en el pais tiene multiples facetas, pero
que tambien es posible encontrar algunos denorninado
res comunes en los indicadores destacados por las distin
tas lineas de invest.igacion a los cuales importa dar

seguimiento. La seleccion que finalmente se hace de in
dicadores prioritarios siempre es algo arbitraria, sin

10 Para esfuerzos relevantes en esta direcci6n en 10 que se refiere
ala caiidad del empleo y al trabajo decente, vease Infante y Vega
Centeno, 1999; Anker et al., 2003.

11 En la ENOE se recogen ahora datos sobre antiguedad y arrtece

dentes laborales, existencia de trabajo temporal y de trabajos secun

darios, asi como la pertenencia 0 no a sindicatos, los cuales podran
ampliar nuestra perspectiva sobre la inseguridad laboral y el riesgo
en el mercado laboral mexicano (INEGI, 2004b).
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embargo, el grado de arbitrariedad puede reducirse si se

explicita la perspectiva que esta por detras y se busca
ser directo y transparente en 10 que se quiere medir.
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ANEXO

Tasas Complementarias de Empleoy Desempleo. Son va

lores porcentuales obtenidos al incorporar diversas

poblaciones con caracteristicas definidas, al calculo tra

dicional de la Tasa de Desempleo Abierto.
Las poblaciones agregadas son: Inactivos disponibles,

Ocupados que buscan empleo adicional 0 para cambiar
el que actualmente tiene, Ocupados con jornada laboral
menor de 35 horas semanales, Ocupados con ingresos
inferiores al minimo y por ultimo Ocupados con jornadas
laborales menores de 35 0 mayores de 48 semanales, re

lacionando dichas jornadas con sus ingresos.
La definicion de las tasas complementarias es:

TCCO (Tasa de Condiciones Criticas de Ocupaci6n). Es la pro
porci6n de la poblaci6n ocupada que se encuentra traba

jando menos de 35 horas a la semana por razones de
mercado y la que labora mas de 48 horas semanales ga
nando de 1 a 2 salarios minimos, 0 la que trabaja mas de
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35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al
salario minimo,

TDAA (Tasa de Desempleo Abierta Alternativa). Es la propor
cion de 1a PEA y de la Poblacion no economicamente activa

disponible, que se encuentra desocupada abierta en el pe
riodo de referencia, que esta disponib1e para e1 trabajo aun

que haya abandonado la busqueda del mismo, 0 que iniciara
sus labores proximamente,

TDAT (Tasa de Desempleo Abierta Tradicional). Es 1a propor
cion de la Poblaci6n Economicamente Activa (PEA) que se

encuentra desocupada abierta en el periodo de referencia.
TIID (Tasa de Ingresos Insuficientesy Desocupaciom. Es e1 por

.

centaje que representa a la pob1aci6n desocupada abierta
y la ocupada que tiene ingresos inferiores al salario mini
mo con respecto a la PEA.

TOA (Tasa de Ocupaciones Ambulantes). Es la proporcion que

guardan respecto al total de ocupados, los vendedores am

bulantes y los trabajadores ambulantes en servicios.
TOPD1 (Tasa de Ocupacidn Parcialy Desocupacioni. Es la pro

porcion de 1a PEA que se encuentra desocupada abierta 0

que esta ocupada pero trabajo menos de 15 horas en la
semana de referencia.

TOPD2 (Tasa de Ocupacion Parcial-menos de 25 horas sema

nales-y Desocupaciom. Muestra la proporcion de las per
sonas desocupadas abiertas y de ocupadas que laboran
menos de 35 horas semanales con respecto a la PEA.

TOPRMD (Tasa de Ocupacion Parcialpor Razones de Mercadoy

Desocupacioni. Es el porcentaje que representa a 1a pobla
cion desocupada abierta y a la poblaci6n ocupada que labo
ra menos de 35 horas a la semana por razones de mercado,
respecto a la PEA.

TOSNE (Tasa de Ocupacion en el Sector no Estructurado). Se
define como el porcentaje de la poblacion ocupada que 1a
bora en micronegocios no agropecuarios, sin nombre 0 re

gistro, mas los ocupados que laborando en micronegocios
registrados, carecen de contrato de trabajo y de cobertura

respecto a la seguridad social. Esta tasa sigue las reco

mendaciones que al respecto se obtuvieron en 1a XV Confe-
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rencia Internacional de Estadisticos del Trabajo (xv CIET),
asi como los mas recientes acuerdos del Grupo Experto en

la Medicion del Sector no Estructurado de la Economia,
denominado Grupo de Delhi.

TPEE (Tasa de Presion Electiva Economicas. Representa la pro

porcion de la PEA que se encuentra desocupada abierta 0

que esta ocupada pero busca un empleo adicional.
TPEP (Tasa de Presion Eleetiva Preferenciah. Es la proporcion

de la PEA que se encuentra desocupada abierta 0 que esta

ocupada pero busca trabajo con el objetivo de cambiarse
voluntariamente de empleo.

TPRG (Tasa de Presion Genera!). Mide el porcentaje que repre
senta la poblacion desocupada abierta y los ocupados que
buscan trabajo con el proposito de cambiarse 0 tener un

empleo adicional con respecto ala Poblacion Economica
mente Activa.



(,QUE ILUMINAN Y QUE DEJAN
EN LA OSCURIDAD LAS ESTADiSTICAS

SOBRE TRABAJO?

MERCEDES PEDRERO NIETO*

INTRODUCCION

M. A. Duran cita: "Oi decir una vez a un estadistico ma

rroqui que las estadisticas son como la luz: dejan en la
oscuridad 10 que no iluminan" (1995: 83). Ella hace refe
rencia al trabajo no remunerado, yo retorno esta ilustra
tiva imagen para visualizar algunos cuestionamientos en

torno al tema trabajo en general. Como punto de partida
considero las siguientes preguntas:

1. (,Como le hace la gente para sobrevivir, para pro
curarse los bienes que necesita cotidianamente y
de donde provienen los servicios indispensables
para la vida?, es decir, (,de que vive, como le hace

para vivir?
2. Y respecto a quienes trabajan: (,de que manera

trabaja?, (,cwinto tiempo le dedica a cada tipo de

trabajo?, y (,bajo que condiciones?

* Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Uni
versidad Nacional Autonoma de Mexico.

[489]
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Sobre la primera pregunta: l,como le hace la gente
para sobrevivir?, podemos considerar las siguientes si
tuaciones:

1. La propia persona produce 10 que consume.

2. Trabaja para obtener un ingreso y con dinero com-

pra todo 10 que necesita.
3. Todo se 10 proporciona otro miembro del hogar.
4. Todo se 10 proporcionan personas ajenas al hogar.
5. Las posibles combinaciones de las anteriores.

La primera opcion la plantea de manera hipotetica
Daniel Defoe en su famosa novela que fue publicada en

1719, con el titulo original: The Llfe and Strange and

Surprising Adventures 0/Robinson Crusoe, novela que
se sigue leyendo despues de casi tres siglos, quizas por

que sorprende la capacidad para sobrevivir de una per
sona sola (un hombre blanco) unicamente con su propio
esfuerzo, hasta que llega Viernes, un indigena, en quien
como sirviente delega un sinnumero de tareas. Lo nor

mal es una interdependencia entre varias personas. Aun

quienes viven de la agricultura de autoconsumo, con poco
intercambio mercantil, generalmente reciben aportacio
nes significativas de trabajo domestico de los miembros
de su propio hogar.

En el segundo caso sucede 10 mismo, al menos hay
alguien que compra 10 que se necesita, puede ser que la

propia persona sea quien haga las compras, tiempo y es

fuerzo que no esta considerado en el trabajo para obte
ner un ingreso, dicha persona, por poco que sea, realiza

algo de trabajo domestico.
La categoria 3 comprende a los dependientes absolu

tos, es decir los nifios pequefios y las personas adultas
dependientes econornicamente y que requieren asisten
cia constante para satisfacer sus necesidades fisiologicas
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basicas, solo se encuentran en la segunda 0 tercera op
cion las personas dependientes absolutas por la edad 0

por alguna discapacidad. Se puede considerar que for
man parte de la categoria "inactives", manejada en las
estadisticas como una categoria residual.

La cuarta no se considera en ninguna estadistica so

bre actividad, solo hay constancia de las transferencias
de dinero y bienes (no de servicios) en las encuestas de

ingresos y gastos de los hogares.
Sobre la quinta categoria es la mas generalizada, pero

no hay estadisticas que nos proporcionen una vision glo
bal de estas situaciones, incluso sobre un aspecto mas
acotado que es el trabajo. Es a 10 que nos referiremos en

seguida.
Retomamos el segundo conjunto de preguntas acerca

de las personas que trabajan: i,de que manera trabaja?,
i,cuanto tiempo le dedica a cada tipo de trabajo? y i,bajo
que condiciones?

El trabajo puede estar destinado ala produccion mer

cantil 0 a la producci6n no mercantil. La producci6n
mercantil, destinada a transarse en el mercado, tradicio
nalmente se ha denominado "actividad economica" pero
recientemente se Ie denomina trabajo extradomestico
-sobre todo en literatura que adopta el enfoque de gene
ra- para sefialar el reconocimiento de que las labores
domesticas tambien son trabajo. AI trabajo extradomes
tico se abocan las estadisticas oficiales sobre trabajo.

La produccion no mercantil, trabajo no remunerado,
trabajo familiar domestico y trabajo voluntario, s610 ha
sido mencionado tradicionalmente de manera marginal
a traves de una de las categorias de la inactividad.

Primero abordaremos los alcances y limitaciones de
las estadisticas sobre el trabajo mercantil y posterior
mente nos concentraremos en el trabajo no remunerado,
finalmente haremos una propuesta integradora.
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Alcancesy limitaciones de las estadtsticas
del trabajo extradomestico

La preocupacion central de las estadisticas sobre el tra

bajo ha estado dirigida al trabajo destinado a la produc
cion mercantil, es decir toda actividad destinada a generar
un ingreso por destinar la produccion resultante del tra

bajo, sea un bien 0 un servicio, para ser transada en el
mercado. Aparentemente, la definicion es clara, sin em

bargo, es necesario hacer algunas precisiones sobre la

conceptualizacion que la Oficina Internacional del Tra

bajo (OIT) ha hecho al respecto y la necesidad de reflexio
nar en los conceptos y clasificaciones que maneja, porque
de tanto usarse a traves del tiempo y del espacio alcanza
una legitimidad de 10 verdadero e inamovible que con

frecuencia frena posibles avances en la comprension de
los fenomenos estudiados. La definicion de Ia OIT aclara

que tambien comprende las actividades de autocon

sumo que provengan del sector agropecuario, por estar
"normalmente" orientadas al mercado. El entrecomillado
es mio porque considero que parten de la vision del mun

do desde los paises mas ricos y las situaciones del resto
del mundo, 0 sea que los paises subdesarrollados van que
dando en una situacion de agregados a los esquemas de
otros paises, los desarrollados, es decir los criterios adop
tados son mas bien parches, y no un marco conceptual
integrado. Este esquema fue adoptado hace mas de 50
afios cuando la produccion de autoconsumo en los paises
subdesarrollados era predominante y "normalmente"
en muchos paises no estaba orientada al mercado. Hoy en

dia la produccion para autoconsumo se ha reducido por
la imposicion de la economia globalizadora que induce a

los paises con predominio agricola a los monocultivos para
la agroindustria, acaba con la agricultura de autoconsumo

y convierte a esas sociedades en dependientes en mate-
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ria alimentaria. En este trabajo el objetivo no es analizar
los cambios sectoriales ni las transformaciones economi
cas a traves del tiempo ni a la diferencia entre paises,
pero si sefialar algunos aspectos conceptua1es que no obe
decen a la realidad economica, sino a concepciones desde
una optica de dominio.

Sobre e1 sesgo antes sefialado, de considerar a 10

agropecuario de autoconsumo y no la produccion que co

rresponderia a otros sectores tambien de autoconsumo,
algunas academicas feministas aseguran que es por par
tir de una vision androcentrica y que 10 que incluyen son

actividades desarrolladas por los hombres (Garcia Sainz,
1999 y Carrasco, 2004). Estoy de acuerdo en parte con

eso, pero tambien hay una parte del manejo de los orga
nismos multilaterales encargados de normar la produc
cion de estadisticas. Se supone que en cada recomendacion
deben considerar a todos los paises, aunque solo sea un

formalismo, ya que la participacion de los delegados de
los paises subdesarrollados, en general hombres, siem

pre es muy escasa, dado que los propios paises tienen

que financiar la asistencia a las reuniones en Ginebra,
sede de la OIT. Pero si no se hacia la consideracion de la

produccion agropecuaria para autoconsumo iban a apa
recer muchas casillas vacias en los cuadros estadisticos
de "comparacion" internacional. Dentro de este marco de

excepciones quedaron incluidos los trabajadores familia
res no remunerados que producen para el negocio fami
liar, es decir "normalmente" trabajan para que el negocio
familiar obtenga un ingreso, a pesar de no recibir un pago

por su actividad; esta categoria debe revisarse junto con

toda la clasificacion de situacion en el trabajo '
porque en

1 En el anexo se presenta una clasificacion alternativa que ilus
tra las distintas situaciones que se pueden presentar y que quedan
desdibujadas con la clasificaci6n actual. S610 considerare la clasifica-



494 EL DATO EN CUESTION

muchas ocasiones el familiar no remunerado trabaja hom
bro con hombro y con grados similares de responsabili
dad y que corresponderia mas a la condici6n de socio.f
Ademas, es oportuno introducir una puntualizacion so

bre el trabajador "sin pago", en ocasiones se alude que en

realidad si reciben pago porque obtienen casa y comida y
que eso constituye "pago en especie", asi se les pagaba a

los esclavos. Debe quedar claro que cuando se habla de

pago en especie se refiere a que pago los productos que se

reciben a cambio de trabajo y se pueden comercializar;
esto no se cumple entre los ayudantes familiares, por

ejemplo es evidente que el derecho a la vivienda que reci
be el familiar no se puede endosar a un tercero.

Asimismo, en la elaboraci6n de las recomendaciones
internacionales, es determinante la vision androcentrica
de los delegados de "todo el mundo" que van a las reunio
nes donde se fraguan las recomendaciones, y de ahi que
no se incluyan las actividades en las que se concentran

las mujeres, por ejemplo la elaboraci6n de prendas de
vestir en el ambito domestico para autoconsumo; tampo-

ci6n de "situaci6n en el trabajo". A pesar de la transformaci6n drastica

en la organizaci6n de la producci6n, la OIT practicamente no ha modifi
cado la clasificaci6n. En el anexo 1 se encuentran sus propuestas de
1953 y 1993. En un trabajo anterior (Pedrero, 2000) hice una propues
ta que ahora presento con pequeiias modificaciones en el anexo 2.

2 Los familiares sin pago constituyen 8.3% del total de la pobla
ci6n ocupada. Si se considera s610 a la poblaci6n masculina es 6.5% del
total de hombres ocupados, pero si se trata de s610 mujeres su propor
ci6n es de 11.8% entre las ocupadas. Pero dado que la participaci6n en

la actividad econ6mica masculina es superior y constituye dos terceras

partes de la poblaci6n ocupada total, dentro del total del grupo de fa
miliares sin pago, los hombres son un poco mas de la mitad (51.2%), su

contraparte, las mujeres, es 48.8%. Si se analizan por la ocupaci6n que

desempeiian se observa que no son trabajadores que carezcan de ofi
cio. Los hay agricultores, comerciantes, artesanos y obreros con sus

ayudantes, servicios personales, trabajadores administrativos.



LAS ESTADISTICAS DE TRABAJO 495

co abarcaba la transformacion ulterior de la materia pri
ma para ser consumida como alimento, porque otra in
consistencia era la inclusion 0 exclusion de las actividades
de beneficio de productos agropecuarios, dependiendo del

lugar donde se realizaran. Si se realizan en la unidad de

produccion se incluyen, pero si se realizan en el hogar
donde se va a consumir entonces no cuentan. Afortuna
damente en la Revision del Sistema de Cuentas Nacio
nales de 1993 de Naciones Unidas ya se han revisado
estos criterios, ya se incluyen las actividades que deri
van en un producto, aun quedan excluidos los servicios

para autoconsumo.

Otra limitacion que enfrentamos en las estadisti
cas captadas referentes al trabajo para el mercado, par
ticularmente en los censos y las encuestas probabilisticas
a hogares dada la complejidad de su levantamiento, es la
referencia unicamerite al trabajo principal. Si una perso
na tiene un segundo trabajo no se capta. Una persona
puede tener dos trabajos asalariados, uno asalariado y
otro por cuenta propia, 0 a destajo con trabajo por cuenta

propia, etcetera. Se han hecho intentos, pero con poco
exito. Esto no permite conocer el numero de empleos. Y a

veces se dan combinaciones de informacion de distinta
indole referida a varios trabajos y sin embargo se le

imputa al trabajo principal. De esto surgen algunas pre
ocupaciones con los indicadores que trabajamos sobre las
condiciones laborales: i,en la declaracion de horas traba

jadas y de ingresos obtenidos, se refieren al trabajo prin
cipalo es respecto a todos? Una y otra optica tienen sus

ventajas y desventajas, pero al menos debemos estar se

guros de que es 10 que se obtiene con los datos. Tampoco
hay criterios objetivos para definir el trabajo principal:
i,es el que la persona considera como tal?, i,se trata del
trabajo que le proporcione mayor cantidad de ingresos?,
i,es el de mas antiguedad", i,al que le dedica mas tiem-
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po?, i.el mas estable?, i.el de mayor prestigio?, i.el que esta
mas vinculado con su formaci6n profesional?; es decir,
hay elementos subjetivos que llevan a los individuos que

. tienen mas de un trabajo, a elegir uno de ellos.
Lo anterior sucede en las estadisticas referidas a las

personas que son clasificadas por su condicion de activi
dad, pero por otra parte hay estadisticas que no tienen
como unidad de cuenta a las personas, sino a los empleos,
es el caso de las Cuentas Nacionales que recurre a dife
rentes fuentes para contabilizar el numero de puestos de

trabajo. Para algunos sectores hay registros administra

tivos, pero no siempre su cobertura es completa, 0 el re

gistro solo corresponde a un trabajo de tiempo reducido

que se transforma en una unidad al sumarlo junto con

otros usando parametres definidos por el mismo sistema

para considerarlo una plaza de tiempo completo, es el
caso de los contratos por catedra de profesores de ense

fianza media y superior, considerando a la suma de va

rias catedras como un puesto de trabajo. En esos casos

para la Contabilidad Nacional se hacen estimaciones, 10
mismo sucede con otras areas para las cuales se apoya
en encuestas peri6dicas, como la Industrial Anual.

Cada estadistica tiene objetivos especificos, no se pue
de decir que una sea mejor que la otra. Lo mas importan
te es saber que utilidad tiene la informacion, ademas de
conocer de que manera se compila y saber 10 que se bus

ca, sin dejar de tener una actitud critica para vislumbrar
10 que se ha dejado de iluminar.

Por ejemplo, en la existencia de dos trabajos, ademas
de todo 10 que se pueda ver desde la optica del mercado,
tarnbien se puede ver desde el individuo. Sin meternos

en el malabarismo que se tenga que hacer para desem

pefiar dos trabajos, solo mencionaremos dos situaciones

que plantean condiciones de vida y desarrollo personal
muy diferente para quien las realiza. Puede tratarse de
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ocupaciones en las que se refuerza la experiencia y las
relaciones beneficas para el propio trabajo y, las que por
10 contrario, significan desgaste.

Basten dos ejemplos: se ejerce la misma ocupacion en

los dos "trabajos" y en uno se acumula experiencia; es el
caso de los medicos que trabajan en un turno en un hospi
tal, donde aprenden de sus compafieros, y el otro en un con

.sultorio particular. Lo mismo se puede decir de un maestro
de primaria que por las tardes de clases en secundaria, 10
cual had. que al menos en las materias que imparte tenga
mejor preparacion en su ensefianza primaria.

Pero las hay antagonicas y que solo se explican por el

apremio economico que significa desgaste personal y de
terioro en el desernpefio de cada uno de los trabajos. Por

ejemplo, un maestro de primaria que por las tardes ven

de electrodomesticos de puerta en puerta.
El abanico de temas sobre los cuales es necesario re

flexionar es muy amplio, entre los cuales estan las clasifi
caciones. Ya se hablo de la clasificacion sobre situacion en

el trabajo, pero tambien es necesario reflexionar sobre las
otras y tener plena conciencia de 10 que implica cambiar
las; por ejemplo la reciente adopcion del Sistema de Clasi
ficacion Industrial de America del Norte (INEGI, 2002),
habra que ver si se ajusta a la realidad de Mexico y si no

se sacrificaron algunos aspectos nacionales por adoptar
una clasificacion impuesta por Estados Unidos y Canada,
con realidades economicas muy diferentes a la mexicana.

EL TRABAJO NO REMUNERADO,
SU CONCEPTUALIZACION

Y LAS ESTADISTICAS

En la seccion anterior se han visto algunos de los alcan
ces y de las limitaciones de las estadisticas referidas al
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trabajo extradomestico. No obstante las limitaciones se

fialadas, ese tipo de trabajo ha sido privilegiado tanto en

las estadisticas como en los estudios economicos frente
al estudio de la dimension economica de los recursos que
no se utilizan directamente para el mercado, la cual no

se ha abordado.
Partamos del concepto de trabajo dornestico referido

a la actividad realizada en el ambito domestico y para su

autoconsumo, que existe desde 1934, cuando Margaret
Reid" la definio como trabajo para las labores domesti
cas, pero no ha sido hasta decadas mas tarde cuando ha
sido considerado en la literatura especializada. La defi
nicion de Reid considera productiva toda actividad que
pueda ser delegada en alguien mas; es decir, entende
mos por trabajo el esfuerzo fisico y mental que tiene por
resultado la transformacion de un bien 0 la realizacion
de un servicio, si se puede delegar en una tercera perso
na, esto es, con un resultado equivalente sin importar
quien 10 realice, ya sea mediante bienes remplazados por
productos de mercado 0 servicios remunerados y 10 mas
comun, delegado en un miembro del hogar.

El trabajo domestico, predominantemente llevado- a

cabo por mujeres, no es una actividad de consumo, sino
una actividad productiva necesaria de bienes y servicios
para culminar la transformacion de los productos que se

consumen en la vida cotidiana. Los bienes que se com

pran, en 'general, se transforman mediante trabajo do
mestico antes de poderse consumir, por tanto gran parte
del trabajo domestico es una actividad de transforma
cion. Los servicios son indispensables para el manteni
miento de la vida (suministro de alimentos, higiene,
etcetera) y si no se desarrollan en el seno del hogar se

tienen que buscar en la esfera extradomestica. Aun en

3 Citada en Varjonen, J., 1998: 6.
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las economias de capitalismo avanzado, la producci6n do
mestica ocupa una parte muy importante del tiempo in
volucrado en la reproduccion social. Pero cuanto menos

desarrollados se encuentren la produccion social y los bie
nes y servicios necesarios se obtendran mas en el ambito
domestico mediante trabajo no remunerado, sea porque
no existe buen suministro de tales bienes 0 servicios en

el mercado 0 porque no son asequibles para una parte
importante de la poblacion que cuenta con escasos recur

sos monetarios. Las funciones principales del trabajo
domestico se relacionan con:

• Mantenimiento de la vivienda: limpiar, hacer re

paraciones, realizar labores de mantenimiento.
• Proporcionar nutricion: planificar la comida, pre

pararla, servirla, limpiar los platos, etcetera.
• Proporcionar vestido: lavar ropa, planchar, remen

dar, reparar 0 confeccionarla.
• Proporcionar cuidados: a los niiios, a los enfermos,

a los ancianos dependientes y a otros miembros
de la familia que requieran apoyo constante.

A estas actividades se suman las auxiliares, llama
das asi porque dependen de las principales, tales como

transportar a miembros del hogar, hacer compras, reali
zar gestiones y pagos de servicios, realizar tramites para

disponer de una vivienda, amueblarla y equiparla, pla
nificar y controlar las finanzas, entre otras."

4 El grupo "Dones i Treballs" de Barcelona ha propuesto usar la
denominaci6n "trabajo familiar domestico" para poder incluir estas

actividades bajo una cobertura mas amplia que las comprendidas en

las tradicionales domesticas de cocinar, lavar, coser, planchar, etce
tera (Amoroso Miranda et at, 2003: 16).
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Diferentes perspectivas teoricas han mostrado la im

portancia del trabajo domestico para la reproduccion no

solo de las familias individuales y de la fuerza de traba

jo, sino del sistema economico y social. Como sefiala
Garcia Diez (2003: 89) se debe buscar la integracion de la
econornia y la sociologia, proceso guiado por la adicion de
los enfoques y complernentacion de tecnicas, En el cam

po economico se ha demostrado que la familia sigue sien
do una unidad de produccion y no solo de consumo.

El trabajo domestico varia de un hogar a otro, tanto

cuantitativamente como cualitativamente, entre los ele
mentos que inciden en ello estan el tamafio de la familia
y la etapa biologica de la misma, ademas del contexto

socioeconomico en que se encuentre porque de acuerdo
con el mismo varian los patrones de consumo y la infra
estructura que se tenga en el hogar para la realizacion
del trabajo domestico y el ahorro de tiempo y esfuerzo,
como el disponer de lavadora 0 refrigerador.

El estudio del trabajo no remunerado no solo es im

portante en si mismo, sino como parte de la dinamica
econornica. Como Duran (1991) sefiala, las actividades
no remuneradas sufren modificaciones como consecuen
cia de los cambios en la economia dineraria, pero tam

bien la economia dineraria tiene que ajustarse a los
cambios que se producen en la economia no mercantil.
Entre los recursos transformados en dinero y los restan

tes hay relaciones sustitutivas y complementarias, com

plejas y mal conocidas pero no por eso menos basicas,
Ella somete al trabajo no remunerado al rigor de la

teoria economica abordando los tres niveles de analisis
propuestos por Sampedro y Martinez Cortina: microeco
n6mico, intermedio y macroeconomico y aplica a la eco

nomia no mercantillos tres enfoques propuestos por estos
autores para el analisis de la estructura economica: a) el

espacial, b) el funcional, y c) el significativo. El primer
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enfoque se centra en el hogar, el segundo en la reproduc
cion de la fuerza de trabajo y el tercero en las normas y
valores vigentes en la sociedad (Duran, 1988: 17).

Solo fue hasta la revision del Sistema de Cuentas Na
cionales de 1993 que se considero a la produccion domes
tica como parte de la produccion nacional -pero solo la

que se materializa en bienes, mas no incluye a los servi

cios-, y de cualquier manera el trabajo domestico sigue
excluido de las estadisticas del trabajo en las convencio
nes internacionales (OIT) y no ocupa un lugar relevante
en la agenda de los temas economicos, tanto guberna
mentales como academicos. En las instituciones no se

considera en la forrnulacion de las politicas publicas ni
en la creacion de infraestructura estadistica periodica

para su medicion y analisis. En la academia su presencia
es escasa como tema de investigacion,

Solo aparece, y de manera marginal, en las estadisti
cas sobre la Condicion de Actividad de la Poblacion, don
de la proporcionan en una clasificacion mutuamente

excluyente de otros roles. No se Ie da la debida importan
cia a 10 no mercantil, el trabajo mercantil 0 extradomes
tico se considera prioritario frente a otras situaciones no

mercantiles. No se capta cuando se realiza de manera

simultanea con el trabajo extradomestico 0 la persona se

identifica en otro rol, como el de estudiante.
Las situaciones consideradas como no econornicas,

cuando aparecen en las estadisticas tienen las siguien
tes caracteristicas:

• Ala poblacion que no realiza actividades mercan

tiles se le clasifica por su "estado" mas que por su

actividad, como ser jubilado.
• En algunos casos si se puede asimilar la catego

ria a una actividad, como dedicarse a estudiar,
ser estudiante.
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• Otro estado es ser ama de casa, pero sin rigor y se

ha hecho equivalente a "dedicado a los quehace
res domesticos". El trabajo domestico no se capta
en si mismo. Es decir, se considera equivalente a

una de las categorias de la poblacion clasificada
como no economicamente activa.

• Las otras categorias permanecen como estados 0

situaciones de hecho: jubilados, rentistas, incapa
citados permanentemente para trabajar.

UNA PROPUESTA PARA INTEGRAR

A TODO TIPO DE TRABAJO

El tiempo del que dispone toda persona es finito, el tiem

po global dedicado a trabajar se debe considerar como un

recurso productivo, sea empleado en trabajo remunera

do 0 en trabajo no remnnerado, maxime que la realiza
cion de uno afecta al otro.

Las actividades que puede desarrollar una persona
en un dia las podemos agrupar de la siguiente manera:

1. Trabajo mercantil 0 extradomestico.
2. Formacion,
3. Trayectos: a) por trabajo y b) por otros motivos.
4. Trabajo familiar domestico para el propio hogar:

a) cuidados y b) otro tipo de trabajo domestico.
5. Trabajo familiar domestico para otros hogares.
6. Trabajo voluntario.
7. Tiempo para si: a) atencion a necesidades perso

nales y b) ocio.

Los apartados 1,4,5 Y 6 corresponden al area de tra

bajo, y merecen ser considerados en la valoracion econo
mica. Adicionalmente es necesario considerar el tiempo
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de traslados que implica realizar una actividad para el
mercado, por ser diferente ellugar de residencia y el de

trabajo. Los traslados pueden consumir mucho tiempo
en las ciudades grandes con un trafico denso y alternati
vas pobres de transporte publico, asi como en zonas ru

rales 0 poco urbanizadas con carencias en vias de
comunicacion y transporte; si bien este no es un tiempo
de trabajo y no genera valor, pero si disminuye las posi
bilidades de uso alternativo del tiempo en cualesquiera
de las otras actividades ya sean de trabajo, formaci6n
o de tiempo para S1. En este rubro no se consideran los
traslados obligados por el propio trabajo, como el de
los mensajeros, carteros, transportistas, etcetera; en esos

casos el tiempo de traslados debe estar incluido dentro
del tiempo de trabajo.

Si alguna duda quedara acerca de la relevancia del

trabajo domestico para la reproducci6n social, las esta

disticas sobre el uso del tiempo la disipan y se llega a

concluir que la mejor via para conocerse es justamente
por medio de los estudios del uso del tiempo. Su desarro
llo no esta exento de dificultades conceptuales y metodo

logicas para captarlo, codificarlo, clasificarlo y agruparlo;
sin embargo, mas que desistir de seguir explorando este

campo, representa un reto" con muchas posibilidades de
avances significativos ahora que ya esta alcanzando un

lugar internacionalmente en las agendas estadisticas y
de investigaci6n.

5 En Mexico, en 1973, en un pequefio estudio ya se encuentra

este planteamiento a partir de cuestionar la division entre 10 econo
mico y 10 no economico (Pedrero, 1974). En Espana Duran, as! como

Ramos han venido trabajando el tema en los ultimos 30 afios, En la

ultima decada hay diversas encuestas en varias regiones del mundo,
pero es hasta 2002 cuando se lanza oficialmente una encuesta

probabilistica para 12 paises europeos por Eurostat.
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No obstante las dificultades existentes, los estudios
de uso del tiempo, basados en grandes encuestas, ya han
permitido conocer los cambios y continuidades en la divi
sion del trabajo domestico entre hombres y mujeres de
acuerdo con diferentes atributos. Debido a que las tareas

hogarefias han sido historicamente responsabilidad prin
cipal de las mujeres se tiende a pensar que los hombres
estan al margen de ellas. Sin embargo, las encuestas de
uso del tiempo dan cuenta de una contribucion masculi
na nada despreciable y con una tendencia creciente, aun

que moderada. Tambien es necesario considerar el cambio
cualitativo del trabajo domestico; hay transite de activi
dades domesticas al dominio publico y viceversa, la des
aparicion de algunas actividades y la aparicion de nuevas

(tramites, lavado de vehiculo).
Los estudios de la utilizacion del tiempo son los que

ofrecen la posibilidad de medir integralmente las activi
dades economicas y las no economicas, Sin embargo, su

complejidad y su costo, y sobre todo el considerar poco
importante al trabajo dornestico, han impedido su expan
sion. La precision de su captacion depende de la enume

racion detallada de cada actividad, evitando sesgos por
prejuicios de omitir actividades por considerarlas poco
importantes, preguntas mal formuladas, etc. En Ameri
ca Latina desde los afios setenta se han hecho intentos,
principalmente para lograr una mejor medicion de las
actividades economicas. Las primeras encuestas en los
paises desarrollados se enfocaban principalmente hacia
el uso del tiempo libre. En los sesenta se realize una en

cuesta que abarco varios paises con esa perspectiva
(Szalai, 1966), pero solo es hasta la decada de los noven

ta que en varios paises de Europa y en Australia se am

plio su enfoque. Ciertamente, en la actualidad ya existen
importantes experiencias en diferentes paises en cuanto
a encuestas nacionales de uso del tiempo, destacan las
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de Australia, Nueva Zelandia, Italia y de otros paises de
Europa, y en Canada se cuenta con varias experiencias.
En Cuba se realizo una encuesta para algunas regiones
del pais en 2001 (Oficina Nacional de Estadistica de
Cuba, 2002). Es probable que a medida que se conozcan

los resultados de las diferentes encuestas y se yea su utili
dad se desarrolle una practica mas regular, de manera

que a partir de las experiencias tenidas se puedan reali
zar nuevos proyectos enriquecidos a partir de tales expe
riencias. En el caso de Mexico animan los resultados

comparativos entre la Encuesta Nacional de Empleo (ENE)
y la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT),6
que demuestran, por una parte 10 congruente de los re

sultados y por la otra la posibilidad de obtener estadisti
cas integradas de todo tipo de actividad. La informacion
en ambos casos se refiere a la poblacion de 12 afios y
mas. La cobertura de los ocupados en la ENUT se toma a

partir de quienes declararon tiempo de trabajo en activi
dades economicas, en la ENE se hace toda una secuencia
de preguntas para captar la actividad economica. A par
tir de cada una de las encuestas se pueden obtener las
tasas de actividad en trabajo extradomestico por sexo y
otras caracteristicas sociodemograficas. Las tasas de ac

tividad economica obtenidas para la poblacion de 12 afios

y mas, en la ENE son de 73.5 para la poblacion masculina

y 34.4 para la femenina; las tasas correspondientes en la
ENUT son 72.6 y 34.2. Las diferencias son minimas si se

considera que se derivan de instrumentos de captacion,
muestra y equipos operativos diferentes, similitud que
se mantiene, si solo se considera en el calculo ala pobla-

6 Los indicadores se obtuvieron de las bases de datos de sendas

encuestas para el afio 2002. La base de la ENE se puede obtener en el

INEGI, y la de la ENUT en el Inmujeres. Los resultados del analisis

comparativo se pueden encontrar en Pedrero, 2005.
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cion ocupada que trabajo la semana de referencia, esto
es sin considerar en ambas fuentes a los parados 0 des
empleados y a quienes no trabajaron por alguna causa

como enfermedad, vacaciones, etcetera. Para los hombres
las tasas son 70.4 y 70.3, entre las mujeres 32.9 y 33.6.

Las tasas de participacion en trabajo domestico en el
caso de las mujeres resultan identicas en las dos encues

tas y llegan a 95.7%, pero para el caso de los hombres y
las horas trabajadas si se encuentran diferencias impor
tantes. La tasa de participacion en trabajo domestico ob
tenida en la ENUT para los hombres es de 81.2%, en la
ENE solo llega a 63.5%. En cuanto a las horas dedicadas
en promedio la diferencia es de 3 horas (9 horas con 36'
frente a 6 horas con 42'), en el caso de las mujeres la
diferencia en horas es mas aguda, de 12 horas con 53' (42
horas con 36' vs. 29 horas con 42'). Estas diferencias se

guramente obedecen a la cornbinacion del instrumento
de captacion y la concepcion que tenga el informante so

bre trabajo domestico, En el cuestionario de la ENE se

capta con un par de preguntas, primero se indaga si rea

liza trabajo domestico y en seguida se pregunta por las
horas dedicadas al mismo; en cambio la ENUT consiste en

un cuestionario analitico donde se pregunta actividad por

actividad, muchas de tales actividades seguramente las

propias personas no 10 consideran trabajo domestico como

los traslados de miembros del hogar, hacer compras 0

gestiones y soslayan otras labores que consumen en 10
individual poco tiempo, pero que en la suma tienen en

conjunto un peso importante; esto se pierde en la ENE,

pero se capta en la ENUT. Lo interesante es que no obs
tante las diferencias en horas entre los hombres y muje
res el grado de subregistro de ambos en la ENE de las horas
de trabajo domestico es casi identico, de 43 por ciento.

Los conceptos aplicados en ambas encuestas respe
tan la definicion de la Organizacion Internacional del Tra-
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bajo (OIT) y se puede demostrar que aun dentro de este
marco conceptual, las cifras encubren un subregistro,
particularmente entre las mujeres. Varias son las fuen
tes de subregistro y al respecto hay estudios muy am

plios como el publicado en ellibro ya clasico para America
Latina de Wainerman y Recchini (1981). Aqui solo des
tacaremos una de las causas de tal subregistro que se

encuentra en la propia concepcion de trabajo que tiene la
gente y que se pudo corroborar con la ENUT.

Como se menciono, la definicion de ocupados en la
ENUT se toma a partir de quienes declararon tiempo de

trabajo en actividades economicas. El problema esta en

10 que entienden las propias personas cuando se les pre
gunta por su actividad economica y que afecta de mane

ra mas aguda al registro de la actividad de las mujeres.
Las actividades de criar animales de corral, recoleccion
de productos agropecuarios (lena, hongos), pescar, cui
dar el huerto 0 la parcela, etcetera, se captaron especifi
camente en la ENUT dentro del recuento de actividades
diarias independientemente de 10 que habian contestado
en tiempo trabajado. La mayoria de las personas que con

testaron afirmativamente en estas actividades no se re

gistraron como ocupadas, aunque si debian haberlo hecho
de acuerdo con la definicion de trabajo de la OIT. Lo que
sucede es que no 10 conciben como "trabajo", 10 viven como

parte de su cotidianidad domestica y eso "no cuenta" en

los terminos de mercado. Al incluir tales actividades la
tasa masculina sube 3.8 puntos porcentuales y la feme
nina 11.8. Es decir, las tasas de participacion se remon

tan a 74.1 para los hombres y 45.4 para las mujeres. La

posibilidad de hacer esta cornparacion no es posible a

partir de los datos de la ENE, pero si se percibe la posibi
lidad de reforzar un instrumento con otro.

Rendon (2003) realize un analisis paralelo del traba

jo domestico y el trabajo extradomestico con datos de la
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Encuesta de Uso del Tiempo de 1996. Ella aplica las mis
mas tecnicas para uno y otro trabajo, analizando las ta

sas de actividad y sus intensidades (algo novedoso que

constituye una importante aportaci6n al tema) por sexo,
edad y otros atributos, con 10 cual nos muestra la riqueza
de abordar ambos temas de manera conjunta. La agre

gacion de tasas no se puede manejar por la simultanei
dad de los dos trabajos en muchos casos, 10 que llevaria a

tasas de mas de 100%, pero si se puede observar de ma

nera conjunta el tiempo dedicado a cada tipo de trabajo,
10 que Garcia Sainz ha denominado Carga Global de

Trabajo. El cuadro que a continuacion se presenta es

ilustrativo.
La diferencia de 16 horas con 49 minutos en la carga

global de trabajo ilustra las diferencias de genero desfa
vorables a las mujeres. Y no hay duda de que si la tasa de

participaci6n en trabajo extradomestico no llega a 35%,
la causa no es la ociosidad.

Horas promedio dedicadas a los diferentes

tipos de trabajo y a los trabajos considerados

conjuntamente, por sexo segun su condicion
de actividad respecto al trabajo extradomestico

Categoria Trabajo Trabajo Carga
de las domestico extrado- Global

personas mestico de Trabajo
Mujeres ocupadas 37:2 39:25 76:27
Hombres ocupados 9:26 49:11 59:38

Mujeres no ocupadas 46:27
Hombres no ocupados 10:4

Fuente: Calculos propios a partir de la base de datos de la ENUT-2002,
Inmujeres.
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Cabe sefialar que si se llega a considerar en las es

tadisticas economicas las actividades previamente no

consideradas, se debe mantener la separaci6n en las es

tadisticas para poder realizar comparaciones a traves del

tiempo y entre paises que aun no consideren su inclu
sion. Es necesario ser muy cuidadoso para captar bien 10
de una esfera y de la otra, ademas precisar en notas tecni
cas 10 que comprende cada una de ellas para que en el
analisis se evaluen cambios reales, cambios debidos a

mejoras de captacion y rubros adicionales por cambios
conceptuales. Por ella se ha ideado la creacion de cuen

tas satelites dentro del Sistema de Cuentas Nacionales.
Para finalizar se presenta de manera esquernatica

los efectos que el uso del tiempo pueden tener en los fe
nomenos dernograficos. En sintesis, se puede decir que
si la persona no dedica tiempo suficiente para si, para
atender sus necesidades personales como dormir y co

mer y dedicarse al ocio se expone a mayor morbilidad y
mortalidad prematura. Si le dedica tiempo al cuidado de
terceros repercutira en la preservacion de la salud y
de la vida de quienes son cuidados. Por otra parte, en

relacion con la fecundidad la dinamica opera en dos sen

tidos, si se reduce la fecundidad hay mayor disponibili
dad de tiempo para trabajo extradomestico y otras

actividades, pero a mayor mimero de hijos se requiere
mas tiempo de dedicaci6n a la familia y menor disponi
bilidad de tiempo para otras actividades. Este breve es

quema es solo para mostrar que el uso del tiempo debe
ser central en el analisis dernografico especifico. En el
cuadro B del anexo se presenta un esquema que he veni
do desarrollando a 10 largo de los afios sobre la fuerza de

trabajo y la dinamica demografica con la tesis de que las
condiciones de trabajo, entre las cuales una importante
es la jornada laboral, inciden directamente en las condi
ciones de vida de la poblacion y por tanto en la dinamica
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EL TlEMPO Y LO SOCIODEMOGRAFICO.
Un esquema simplificado

�IT_ie_m_p_o_p_ar_a_sr_in_s_uf_iC_ie_nl_e__�1 ---+

Trabajo familiar domeslico en cuidados
---+

Fecundidad ---+

Tiempo dedicado a Irabajo
extradornestico 0 a fonmaci6n

i
1

Morbilidad y mortalidad de la

propia persona

Morbilidad y mortalidad de
lerceros

i Trabajo familiar domsstico en

algunas elapas del cicio vilal

1 I Tiempo dedicado a olras aclividades

Fecundidad

demografica (versiones anteriores han sido publicadas,
pero esta incluye nuevos elementos).

CONCLUSIONES

Es necesario profundizar en una integraci6n conceptual
que reconozca el trabajo como un todo; reconocer el es

fuerzo que se hace para producir para el mercado 0 para
el autoconsumo, en el marco del hogar 0 fuera de el.

Es necesario innovar, pero sin destruir la posibilidad
de realizar comparaciones hist6ricas, la desagregaci6n
siempre permite unir. Lo mezclado de origen no se puede
separar.

AI mismo tiempo tenemos que buscar un lenguaje nue

vo, no se puede Hamar de igual manera a cosas distintas,
aunque la apropiaci6n dellenguaje no haya sido la ade-
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cuada en un principio. S610 el cambio de lenguaje no es

suficiente para cambiar el estado de cosas.
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ANEXO

Cuadro A. Clasificaciones de la OIT sobre
situacion en el trabajo

1958 1993

Empleadores
Trabajadores por cuenta

propia
Asalariados
Trabajadores familiares no

remunerados
Miembros de una cooperativa

de produccion
Trabajadores no clasificados

por situacion

Empleadores
Trabajadores por cuenta

propia
Asalariados

Ayudantes familiares

Miembros de una coopera
tiva de produccion

Trabajadores no clasificados
por situacion



Cuadra B

Caractertsticas que de(inen diferentes situaciones en el trabajo

Control del Ooseruaciones
Aportaciones proceso Acceso a Formas depago

productivo mercado
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1. Asalariado tradicional X X ? ? X X ? ? ?

2. Asalariado urbano por jornal X X X ? ? X X albafiil por obra, plomero,
electricista, etcetera

3. Jornalero de campo X X X X X X ? ?

4. Empleado domestico X X X X X se Ie contrata como consumo,
NO para producir

5. Destajo en domicilio particular X X X ? X X X X maquila a domicilio y teletrabajo
6. Destajo en empresa X X X X X X X flexibilidad laboral

7. Ayudante sin pago para un tercero X X ayudaa 703

8. Ayudante sin pago en negocio
familiar X X ayuda a 9, 10, 130 14

9. Cuenta propia tradicional X X X X X X ?

10. Cuenta propia comprometido X X X X X vende su produccion a un

cliente fijo
11. Cuenta propia en servicios muy X X X X X empacador, lava coches, limpia

precarios zapatos, cargador
12. Cuenta propia en servicios X X X X X agentes de seguros, turismo,

formales bienes raices

Continua...



...

continuacidn

13.

Cooperativista X X X X X ? compartidos con otros coope-
rativistas

14.Aparcero,

comparte riesgos con X X X X X X ? comparte riesgoe con

arrendador

arrendador

15.Empleador

autonomo X X X X X X X ?

16.Sociaenun

negocio familiar X X X X X X ? ? ? con frecuencia Be ubica como

ayudante familiar

17.Empleador

para un tercero X X X X X X subcontratista

Nota:Las

interrogaciones obedecen a que pueden darse 0 no, sin que Be altere BU categoria en Is clasificacicn



Esquema conceptual para analizar el trabajo y la dinamica demografica

Estructura economlca
Estructura social

Politica economlca t
Demanda de fuerza
de trabajo

,
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Poblacion que no

produce bienes ni --+- Cobertura de la
servicios Seguridad Social

Doble Jornada



 



MESA 6:
SALUD

PRESENTACION

CARLOS JAVIER ECHARRI CANOVAS*

Al encargarnos de la organizacion de la mesa sobre sa

lud, Alejandro Aguirre y el que esto escribe coincidimos
en la amplitud del tema y tal vez precisamente por esa

amplitud, una de nuestras primeras decisiones fue que
el titulo de la misma fuera tan simple y tan complejo
como el de la salud. Estabamos conscientes que el empe
zar a poner calificativos forzosamente implicaria recor

tes y dejar fuera tematicas que son todas importantes:
no hay aspectos en el ambito de la salud que podamos
decir que estan superados. La transicion epidemiologica
ha sido abordada en distintos estudios y se ha puesto
sobre el tapete de la discusion las caracteristicas que re

viste esta transicion en el ambito mexicano: un alarga
miento de las etapas, un traslape de las mismas y una

importante prevalencia de las causas externas.
Lo anterior significa que aun sin haber erradicado

las enfermedades transmisibles tenemos que hacer fren
te a una creciente presencia de padecimientos cronicos,
aunado a una violencia que tiene un peso cada vez ma-

* Profesor-investigador del Centro de Estudios Dernograficos y
de Desarrollo Urbano de El Colegio de Mexico.

[517]



518 EL DATO EN CUESTION

yor. Este panorama hace compleja la planeacion, ejecu
cion y evaluacion de las politicas publicas destinadas a

mejorar la salud de la poblacion y obliga a los producto
res de informacion y a los acadernicos a la generacion de
evidencias que sean la base de la accion de la sociedad en

este ambito.

Quisiera comenzar entonces por enfatizar la impor
tancia de traer a la discusion publica el tema de la gene
racion, procesamiento, analisis y ut.i lizacion de la
informacion en salud. Lo que deberia ser una preocu

pacion fundamental de la poblacion, y por ende, de los
tomadores de decisiones, no parece recibir la atencion

que se merece; esto resulta de mayor importancia
en contextos como el actual, con la instauracion del Se
gura Popular como instrumento para satisfacer el dere
cho constitucional a la atencion a la salud y una seria
crisis de los institutos de segura social, los cuales debe
rian ser un instrumento para la redistribucion de la ri

queza, pero no instrumentos regresivos como funcionan
actualmente.

En este sentido, convocamos a un grupo muy selecto
de investigadores que ocupan distintas posiciones, tanto

en la academia, como en el sector publico. En primer lu

gar, y desde la perspectiva de la produccion continua de
informacion desde los registros administrativos del Sec
tor Salud, el doctor Rafael Lozano, Director General de
Informacion y Evaluacion del Desempefio de la Secreta
ria de Salud presento una ponencia oral titulada "La
mortalidad en Mexico: desde la obtencion del dato hasta
la difusion de la estadistica", la cual dada su importan
cia abordare en detalle.

En su ponencia, el doctor Lozano nos presento de una

manera muy clara e ilustrativa como es el proceso de la

generacion de la informacion, todos los pasos que sigue,
en algunos casos los obstaculos que cuestionan el dato 0
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que hacen que en ocasiones no llegue a los usuarios, cues

tionando tambien el papel de estos ultirnos.
En su trabajo, el doctor Lozano comenz6 enfatizando

la importancia de darle un valor agregado al acto medi
co a traves precisamente del uso de los datos, 10 que 0

lleva a ser evidencia, a ser informaci6n con la que se to

man decisiones 0 se asignan los recursos. Sin embargo,
tambien es interesante decir que en ocasiones el cuidar
la salud del dato puede afectar la salud de un programa,
ya que su desempeiio puede ser puesto en evidencia. El

objetivo de la presentacion era recordar todo el proceso,

exponer la experiencia que se ha venido teniendo en la
Secretaria de Salud desde que se obtiene el dato hasta

que se difunde.
El autor hab16 sobre los principales momentos del

proceso de producci6n del dato: la certificaci6n, el regis
tro, la codificaci6n, la captura, la verificaci6n, el procesa
miento y la difusi6n. En primer lugar, nos record6 que la

producci6n de datos de la mortalidad se inicia con la cer

tificaci6n, pero que antes de la certificaci6n hay que ha
cer los certificados y hay que distribuirlos. A partir de
1986, despues de la expedici6n de la Ley General de Sa

lud, la Direcci6n General de Estadistica es la encargada
por ley de emitir los certificados de defunci6n, los distri

buye a los Servicios de Salud de los estados y los Servi
cios de Salud de los estados a su vez los distribuyen a las
instituciones que prestan servicios de salud ya sean pri
vadas 0 publicas,

Si bien la certificaci6n es 10 que le da entrada al pro
ceso, para eso debe haber un fallecimiento y es por medio
del deudo como se enteran las instituciones medicas y

publicas si sucedi6 en el mismo lugar. Esto lleva a la ne

cesidad de expedir un certificado de defunci6n y en este

punto el doctor Lozano nos record6 que el proceso empie
za con la expedici6n del certificado de defunci6n -que 10
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recibe el familiar- posteriormente 10 lleva el familiar al
Registro Civil para intercambiarlo por un acta: desde el

punta de vista juridico, el certificado de defuncion no tie
ne ningun reconocimiento. El certificado de defuncion es

como los medicos dan fe publica de que la persona murio,
Incluso, en terrninos estrictos, muchos de los elementos

sociodemograficos que aparecen en los certificados de

defuncion, no debieran de existir porque tendrian que
venir dellevantamiento del acta: el documento que vale

juridicamente es el acta de defuncion,
Sin embargo, si bien el acta de defuncion es el instru

mento mediante el cual el deudo puede acudir con el ca

daver al panteon a enterrar a la persona, a veces no hay
ese viaje en cuanto a la certificacion, ya que el deudo acude
directamente al Registro Civil, expiden un acta y con el
acta acude a la funeraria 0 a veces ni siquiera con la cer

tificacion hay registro. El proceso continua yuna vez que
el Registro Civil se queda con las copias tiene la instruc
cion 0 el acuerdo de enviar la primera copia a la Secreta
ria de Salud, a los Servicios de Salud estatales y ahi
mediante un instrumento que es el Sistema Estadistico
Epidemiologico de las Defunciones, que es de uso interno
se capturan todos los certificados de defuncion y se le da
salida y solucion a un principio que es el de vigilancia
epidemiologica, en donde los Servicios de Salud estatales
envian la informacion a la Direccion General de Informa
cion y esta a su vez a la Direccion General de Epidemiolo
gia. En este proceso se liga la informacion relacionandola
con 10 que sucede en las defunciones hospitalarias donde

hay registros y se elaboran algunos cruces. Finalmente, la

segunda copia es enviada al INEGI, el cual hace la publica
cion oficial de los datos de mortalidad.

El doctor Lozano recalco que hay una doble captura,
y si se considera al IMSS se capturan dos veces y medio

porque el IMSS tambien captura los suyos, sin embargo,
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los datos no coinciden, sino que hay tres cifras. Explico
que ante esta realidad, la Direccion a su cargo esta tra

bajando para que nada mas haya una captura. Entonces
los problemas que surgen cuando no hay certificacion, ni

registro, se trata de un subregistro; cuando hay mal cer

tificado de defuncion, hay mal diagnostico. Son proble
mas en los que se ha venido trabajando para mejorar la
calidad de la estadistica: cuando hay mala codificacion,
el codificador no hace bien su trabajo, 0 bien cuando se

captura mal, que es otro problema que genera muchas

inconsistencias.
, En la presentacion se hizo un recorrido muy rapido

sobre la certificacion, en la que ha habido cuatro etapas
en el pais: antes de 1951 no habia un formato de certifi
cado de defunciones. Esto es particularmente importan
te para los que estudian estadistica de mortalidad y

publican estadisticas de mortalidad antes de 1951, pues

hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se con

sideran causas de muerte y se van a detalles puede ha
her problemas porque no habia certificados de defuncion,
no habia un area especial para causas. A partir de 1951
se establece un decreto y se sigue la recomendacion de la

Organizacion Mundial de la Salud (OMS), recien creada
tres aiios antes, se presenta esa seccion medica para el
certificado de defuncion y se establece en Mexico esa po
sibilidad, sin embargo, los certificados de defuncion los

expedian las funerarias y algunos servicios de salud en

los Servicios Coordinados de Salud. A partir de 1985 con

la expedici6n de la Ley General de Salud ya se Ie da la
atribuci6n a la Secretaria de Salud para distribuir el cer

tificado de defunci6n, es mas, se incluye una nueva suge
rencia de la OMS y a partir de 1998 se coloca otra nueva

modificaci6n del certificado de defuncion,
A continuaci6n el doctor Lozano plante6 varias pre

guntas; la primera se refiere a �quien certifica? Tiende a
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pensarse que en terminos de calidad si certifica el medi
co, esta bien certificado. La certificacion de la defuncion
es muy alta en el pais, en promedio 98% de los certificados
son expedidos por medicos, alrededor de 450 000 defun
ciones al afio. Sin embargo hay que ser mas especificos
en la pregunta. No mas de 40% de las defunciones suce

de en las unidades medicas, donde el medico que trato a

la persona 10 siguio los ultimos dias. En la ponencia se

explico que solo una tercera parte de los certificados
son expedidos por el medico tratante, pero afortunada
mente va disminuyendo el certificado expedido por per
sonal no medico 0 donde no se especifica quien 10 expidio.
Este ultimo caso representa nada mas 2% en orden de

magnitud, pero que es como 9 000 defunciones, no es

algo menor. En el caso de las entidades federativas al

gunas Began a tener hasta 40% y otras pasan de 15%,
en algunos lugares como Chiapas y Oaxaca es mayor la

proporcion de certificados expedidos por personal no

medico.
La siguiente pregunta: i,es realmente el medico que

certifica? En el nuevo formato del SED, del Sistema Esta
distico Epidemiologico se esta capturando todo el certifi
cado de defuncion, por primera vez todas las variables

que aparecen ahi se tienen capturadas. Una de las co

sas que se conocen ahora es la cedula profesional del
medico que expidio el certificado y se esta trabajando para
cruzar la informacion con la base de datos de la Direc
cion General de Profesiones para ver si efectivamente todo
relaciona y saber si son realmente los medicos los que
estan certificando.

La siguiente pregunta considerada fue i,donde se cer

tifico la muerte? Si bien anteriormente solo se podian
decir cosas muy generales, con el nuevo formato de cap
tura podemos saber no solamente donde sucedio la de
funcion sino el nombre de la unidad, ya que esta ligada a
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las bases de datos de las unidades. Esto permite detectar
errores 0 mala informacion, como. Otra unidad medica

publica, que en una revision de las muertes maternas

resultaron ser hospitales privados y de la Secretaria de
Salud.

La siguiente pregunta se refiere a los informantes; no

nada mas se trata de los medicos, existen mas de 80 000
medicos identificados que expiden certificados de defun
cion en el pais, sino que tambien hay que tomar en cuen

ta otro tipo de informante, porque para poder llenar el
certificado tiene que haber alguien mas que no necesa

riamente es un individuo calificado para proporcionar la
informacion requerida en el certificado. Al respecto, nos

explico que se tiene una definicion muy general pero muy

desagregada del parentesco tanto en linea directa, como

en linea indirecta. De tal manera que, debido a la edad
de muerte que sucede ahora en el pais, la mayoria de los
informantes son hijos: 75% pariente en linea directa, 16%
en linea indirecta, 7% no especificado y 2% sin parentes
co. El problema de la mala calidad del informante es muy
consistente por edades; en las defunciones infantiles los
informantes regularmente son los padres, sin embargo
en la tercera edad los que informan son los nietos, que de
hecho son uno de los peores informantes en terminos
de las causas: conocen poco pero tienen que dar la infor
macion. En terrninos de causas cuando son maternas los
informantes son regularmente familiares en linea direc
ta, cuando 10 que aplica es el medico legista, con los acci
dentes, los homicidios y los suicidas, baja el mimero de
informantes en linea directa y aumenta el numero de no

especificados en su parentesco; esto tiene que ver con la
calidad, es un valor que le agrega la calidad de la infor
macion que estamos usando.

AI abordar la siguiente pregunta i,que se certifica?, la

exposicion se refirio a 10 que se certifica mal: si bien hay
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una definicion dentro de la Clasificacion Internacional
de Enfermedades que dice "causas mal definidas", den
tro de cada capitulo se consideran causas mal definidas
dentro de las causas definidas. En Mexico se tiene 2% de
causas mal definidas, un orden de magnitud que no re

sulta tan desfavorable al compararlo con algunos paises
como Francia, Filipinas 0 Colombia.

AI considerar la evolucion en el tiempo, en la presen
tacion se destaco que las sucesivas revisiones en la clasi
ficacion de enfermedades generan cambios en la mala
clasificacion. Se destacaron dos fenomenos, el primero es

que hay que tener precaucion con cualquier analisis que
se haga de 1955 a 1975, porque se tiene alrededor de 15%
en promedio de muertes mal definidas y eso afecto las
cuestiones relacionadas con el corazon y algunas cuestio
nes relacionadas con causas externas. De la misma ma

nera, a partir de la decima revision por la definicion de
mortalidad infantil esta aumento, Asimismo, se comento

que la Organizacion Panamericana de la Salud sugirio a

los paises del continente que cuando apareciera en el cer

tificado de defuncion paro-cardiorrespiratorio como cau

sa {mica, se fuera a maldefinida; esto hace que tengamos
como 2 000 defunciones y entre ellas hay alrededor de
1 200 de paro-cardiorrespiratorios sin informacion adi
cional alguna. Por otra parte, las revisiones de la clasifi
cacion y algunos cambios conceptuales dentro de la propia
clasificacion generan, por ejemplo, que cuando hubo un

cambio de conceptos la diabetes subio y en ese mismo

periodo la neumonia cayo. El doctor Lozano explico que
existen buenas reglas en terminos de clasificacion, las
cuales son aplicadas por los codificadores para la defini
cion de las defunciones. Mas que deberse a efectos de la

campafia de prevencion de la neumonia, tiene que ver

con un cambia artificial y especialmente en el caso de los
accidentes. En este caso se dio toda una conceptualiza-
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cion diferente en la novena revision: primero se califica
ba la causa y despues se calificaba el individuo; en la
decima primero se clasifica al individuo y luego la condi
cion y esto ha tenido un efecto en diferentes paises. En

-Iapon cayo, en Mexico tuvo una caida en terminos abso

lutos, 10 mismo que en el caso de Rumania, segun datos
de la OMS. Despues de toda una discusion, se esta traba
jando en una correccion, reconceptualizando la gran can

tidad de certificados mal definidos. El doctor Lozano
recordo un analisis que hizo de 1 000 certificados de de
funcion del Distrito Federal, en los cuales solamente se

pudo usar 12% para establecer la causa externa como

"accidentes de vehiculo de motor" y el otro 82% no se po
dia definir, si aplicaba la novena clasificacion si quedaba
como accidentes de vehiculos de motor pero utilizando la
decima quedaban como mal definida.

A partir de 1998 en el certificado de defuncion se in

cluyen cuatro renglones en la primera seccion para la
codificacion de la causa basica. En la ponencia se discu
tieron las implicaciones de que haya en lugar de tres li

neas, cuatro lineas. Una de las mas importantes es que
la diabetes, debido a esta modificacion, ha pasado al pri
mer lugar en terminos de las causas de muerte; si se hi
ciera una correccion al reyes tratando de ajustar la
tendencia historica ascendente la conclusion a la que se

llego en un trabajo que esta publicado, es a que la cuarta

linea mas 0 menos esta explicando 70% de la variacion
de la certificacion por diabetes mellitus. Pareciera ser

que el darle mas espacio a los medicos, que antes la po
nian en un nivel inferior, le dio al codificador la capacidad
para discernir y decir fue la diabetes la causa basica. Un
elemento abordado por el doctor Lozano como otra fuente
de variacion es que a pesar de toda una gestion del certifi
cado todavia no se logra sacar de la circulacion formatos

viejos, los cuales no son compatibles con el nuevo.
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Para resumir algunos de los aportes importantes en

terminos de la mejoria de la calidad del dato, el doctor
Lozano expuso algunos ejemplos del Sistema Estadistico
de las Defunciones, el cual presentaba cifras similares a las

que publicaba el INEGI. Sin embargo, en 2001 se reportaban
mas defunciones en menores de un afio que el INEGI. Lo
anterior se debia a que los hospitales se quedaban con

una copia del certificado de defuncion, 10 metian al SED y
por eso arrojaba una cifra diferente al INEGI. Lo que los
llevo a concluir que eran las madres las que llevaban a

sus hijos con el certificado directamente a los panteones,
no iban a las Oficialias del Registro Civil y les daban la
inhumacion, pero si era una muerte registrada, ademas
se hicieron corroboraciones porque todas esas eran de
funciones hospitalarias de las que habia un expediente
que se habia levantado con relacion a que estaba viva
esa persona, es decir, los hospitales estaban registrando
mas defunciones infantiles que el INEGI, mientras que esta

institucion las registra a partir del Registro Civil.
Un punta muy importante de la exposicion del doctor

Lozano fue el ejemplo de 2002 sobre la informacion de la
mortalidad infantil, que la Secretaria de Salud hizo ere

cer en 1 758 defunciones, sin que nadie haya dicho que
aumento la mortalidad infantil en Mexico. La estadisti
ca 10 muestra, pero es un artificio, porque en realidad
aumento el registro. Llama la atencion que este hecho no

pareciera ser materia de discusion, a pesar de que si se

tomaran las cifras del Conapo como estandar de oro, el
incremento en la mortalidad infantil seria de 20%. Hay
un efecto de que se esta registrando mas, pero no que
aumento la mortalidad, no obstante era de esperarse una

discusion por parte de la comunidad cientifica que estu

dia la mortalidad infantil en Mexico, pero no la hubo.
Despues de referirse a la certificacion, codificacion,

registro, la ponencia abordo un problema todavia mas
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complejo, las muertes maternas, un asunto en donde te

nemos una queja de la comunidad internacional de que
no ha habido cambios en la mortalidad materna desde
1990. El doctor Lozano expuso que simplemente el cam

bio de la CIE-X genera un impulso hacia arriba, ya sea

usando nacidos vivos registrados, 0 usando nacidos vivos
estimados por el Conapo. En 2002 se efectuo una bus
queda intencionada de cada una de las muertes mater

nas en el pais, recolectando alrededor de 1 300. El
aumento en la mortalidad materna de 2000 a 2003 10
relaciona con el aumento de la calidad del registro, mas

que al aumento del mimero de muertes maternas, inclu

so, se ha dejado de hablar de un subregistro por la mejo
ria en la clasificacion de la mortalidad materna.

La ponencia termino con la difusion de los datos, abor
dando las preguntas de i,cuando se entrega?, i,como se

entrega? El doctor Lozano hizo dos comentarios, el pri
mero referido a la necesidad de hacer mas uso de la in
formacion por via electronica. Se han colocado en Internet
los datos de mortalidad, y es una de las paginas mas so

licitadas de la Secretaria. Se dispone actualmente de un

cuba de informacion de datos de toda la base de datos de
mortalidad, gracias a un apoyo que nos dio el Instituto
Nacional de Salud Publica. En el se puede efectuar una

consulta dinamica de todos los datos de defunciones del

pais via Internet y con la capacidad para resistir hasta
500 hits simultaneamente. El doctor Lozano manifesto
su extraiieza ante la falta de quejas 0 reacciones por la

suspension de la publicacion de las cuestiones de morta
lidad que hacia la Direccion General de Estadistica. Sim

plemente se dejaron de publicar y se empezaron a enviar
a las bibliotecas y, en segundo lugar, se comenzaron a

mandar discos compactos a areas de investigaci6n. Hubo
un retraso en un envio de CD de mortalidad de investiga
cion, y tampoco se recibieron quejas, 10 cual trae ala dis-
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cusion una pregunta fundamental: i,que hacemos con todo
esto que estamos publicando?

Tomando en cuenta la importancia que ha tenido el
Instituto Nacional de Salud Publica en la generacion de
informacion, recordemos que el Instituto ha llevado a cabo
toda una serie de encuestas nacionales de hogares enfo
cadas a distintas tematicas de la salud, ademas de los
importantes aportes que se hacen en esta institucion en

los ambitos de investigacion y docencia, se invito a su

Director General, el doctor Mauricio Hernandez Avila y
al doctor Eduardo Cesar Lazcano Ponce, Director de In

vestigacion en Enfermedades Cronicas, quienes presen
taron una ponencia titulada "Equidad en salud. Una

perspectiva poblacional". Posteriormente en el semina
rio taller estos autores revisaron su presentacion y el ti
tulo definitivo de su contribucion para esta publicacion
es: "La cobertura de la deteccion oportuna del cancer
cervico-uterino en Mexico: analisis y discusion sobre los
datos de tres encuestas nacionales, 2002-2003".

En el documento se muestra como hay una fuerte

inequidad para ciertos padecimientos de la mujer,
especialmente en mortalidad materna y el cancer cervico
uterino.

Lo anterior lleva a la identificacion de que es ahora
con las mujeres y particularmente con las mujeres en edad
reproductiva donde se estan dando los mayores diferen
ciales segun la situacion de marginacion 0 no. Los ha

llazgos nos llevan a cuestionarnos si existen tambien
diferenciales para hombres en ciertas causas en las que
los hombres tienen mortalidad mucho mas alta, por ejem
plo, de muertes violentas, 10 cual tiene que ver con

inequidades de genero. Normalmente se piensa que en

las inequidades de genero la mujer es la que resulta
desfavorecida; esto efectivamente es asi en un gran nu
mero de situaciones, pero en mortalidad por ciertas cau-



SALUD 529

sas, especialmente causas violentas la condicion de ge
nero que obliga al hombre a tener actitudes, intrepidez,
y valor pone al hombre en una situacion mucho mas vul
nerable que a las mujeres.

La tercera ponencia estuvo a cargo de una represen
tante del sector academico, la doctora Rosario Cardenas
Elizalde, Coordinadora Academica de la Maestria en

Poblacion y Salud de la Universidad Autonoma Metro

politana, plantel Xochimilco, quien prepare el trabajo ti
tulado "Informacion estadistica en salud: avances y
necesidades" .

, Un problema que aborda este trabajo y que pienso que
deberia profundizarse es que tendemos a producir -y a

veces analizar- informacion de corte transversal sobre

prevalencia de distintas patologias, consultas otorgadas,
intervenciones efectuadas, etc., pero no vemos de forma

longitudinal el estado de salud de las personas. Desgra
ciadamente, las promesas por parte del IMSS y el ISSSTE de
desarrollar expedientes electronicos se hallan aun en el

mejor de los casos en el estadio de desarrollo. Surgen ins
trumentos como las cartillas de vacunacion, de salud de
la mujer, de salud del adulto mayor 0 el esquema
Provennrss, los cuales resultan ser esfuerzos aislados y
sin una coordinacion que permita conjuntar toda la infor
macion dispersa sobre padecimientos, intervenciones y
caracteristicas de un individuo a 10 largo de su vida. Las

propuestas de expedientes clinicos electronicos resultan
sumamente prometedoras, especialmente en 10 que toea

a su potencial utilizacion para el analisis de la informa
cion y la evaluacion de las acciones a distintos niveles.
Sin embargo, y a riesgo de resultar demasiado pesimista,
parecen destinadas al resto de los paises de la OCDE. Di
versas experiencias hacen dudar de la aplicabilidad de
estas propuestas. Por ellado del IMSS, significaria un cam

bio en la dinamica de las actividades que realizan medi-



530 EL DATO EN CUESTION

cos, enfermeras y trabajadores sociales. Que persona en

busqueda de atencion no conoce las idas y venidas para

lograr la "vigencia de derechos", el que apunten los signos
vitales en un papelito --eso si, reciclado-- quien no se ha

imaginado los posibles escenarios ante una caida acciden
tal del menton de papelitos. Pero mas grave aun es que al
estar uno presente ahi, donde se otorga 0 se niega el servi

cio, se da uno cuenta que la automatizacion, el uso de

computadoras de escritorio, no digamos ya las handheld

que se mencionan en la ponencia, el uso de redes
inalambricas para recuperar la informacion sobre la his
toria clinica y las intervenciones practicadas a una perso
na, en esa u otra institucion, son conceptos lejanisimos de
la realidad de una institucion sobrepasada por la deman
da, con un deficit historico de inversion y capacitacion de

personal en todos los niveles. Sin embargo, la realidad es

que los avances tecnologicos ya estan aqui, y 10 vemos co

tidianamente; un ejemplo es el uso de estas computadoras
de mana por dos empresas con las mayores redes de dis
tribucion del pais, una mexicana y la otra estadunidense:
Bimbo y Coca Cola. La iniciativa privada nos muestra que
es posible adaptar las tecnologias a un uso cotidiano en
condiciones dificiles y por parte de un personal que no

forzosamente tiene altos niveles de escolaridad.
Por otra parte, el proyecto de la Secretaria de Salud,

si bien tambien es encomiable, 10 lleva a uno a pregun
tarse sobre el objetivo de desarrollar un instrumento
informatico para una institucion que si bien es cabeza de
sector, ha transferido a los estados la prestacion de ser

vicios de primer nivel, concentrandose en el segundo y

especialmente el tercero; elaborar una propuesta asi, sin

ninguna relacion con 10 que hacen las Secretarias de Sa
lud locales, en donde frecuentemente los servicios se brin
dan en condiciones pateticas, puede verse 0 bien como

una muestra de optimismo desbordado 0 mas cinicamen-
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te como una perdida de tiempo. Pensar en computadoras
conectadas a Internet de alta velocidad en centros de sa

lud con techo de lamina, sin luz electrica ni agua corrien
te equivale a un divorcio con la realidad en la que se

brindan buena parte de los servicios de atencion a la sa

lud en nuestro pais.
Pasemos ahora a otro de los puntos que toea el traba

jo y que considero de gran relevancia: el papel del sector

privado. No solo tiene una participacion cada vez mayor
en la prestacion de servicios, aun por parte de la Hamada
poblacion abierta, a veces tambien "nadahabiente". Esto

puede parecer sorprendente, pero hay una percepcion de
que los servicios privados son de mejor calidad, aunque
en algunos casos --como los servicios ofrecidos en los con

sultorios anexos a las farmacias similares- no deberian
incluso llamarse consultas, pues no llegan a cubrir los

requerimientos minimos. Es frecuente que el mismo

prestador de servicios refiera a sus pacientes de las ins
tituciones publicas a su consulta privada. El problema
es que no sabemos absolutamente nada de 10 que ocurre

en la practica privada, incluso el SAT desconoce el monto

de los ingresos gravables por los medicos privados. Las
estadisticas de salud del sector privado que ha publicado
recientemente el INEGI provienen de una encuesta, no del
universo completo.

Pero aun mas grave que el desconocimiento de los
aspectos cuantitativos de la practica privada es que no

existe absolutamente ningun control de la calidad y con

tenidos de las intervenciones que se ofrecen en el sector

privado. l,Conocen los prestadores privados de servicios
de salud las normas oficiales correspondientes, de obser
vancia obligatoria? l,Que tipo de supervision de la cali
dad de los servicios existe en este sector?

El resto del trabajo nos muestra el panorama de 10
deseable y de 10 posible. Las limitaciones -basicamente
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presupuestales-lo hacen pensar a uno inmediatamen
te en 10 lejano de este panorama para nuestro pais. Pero
tambien hacen reflexionar allector sobre la importancia
del papel de la academia en traer estos temas al debate
nacional. En las plataformas de los candidatos a la pre
sidencia, el tema de la salud deberia ocupar un papel
destacado. Los importantes avances que se han logrado
en el siglo pasado parecen estar haciendo que la socie
dad Ie de una menor importancia al conocimiento y
monitoreo de la situacion de la salud en Mexico, asi como

ala forrnulacion, puesta en marcha y evaluacion conti
nua de las politicas destinadas a su mejora. La situacion
me parece muy grave, tenemos grandes carencias en la
materia, y mas que sumirnos en un pesimismo inmovi

lizante, deberiamos verla como una ventana de oportu
nidades para relanzar el trabajo multidisciplinario, hacer
evidentes los problemas y carencias y discutir opciones
de solucion.

Los organizadores y comentaristas quisieramos agra
decer a los ponentes y expresar nuestro reconocimiento

por los trabajos tan interesantes que nos han presenta
do. En ellos se conjugan la divulgacion de la informacion,
el rigor cientifico en el analisis, la audacia en la presen
tacion de propuestas y el cuestionamiento no solo del dato,
tambien de quienes se encargan de producirlo, procesar-
10 y analizarlo.

Programa:
Organizacion y comentarios
Carlos Javier Echarri Canovas y Alejandro Aguirre.

"La mortalidad en Mexico: desde la obtencion del dato hasta
la difusi6n de la estadistica" Rafael Lozano. Director Ge
neral. Direccion General de Informacion y Evaluacion del

Desernpefio. Secretaria de Salud.
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"Equidad en salud. Una perspectiva poblacional". Mauricio
Hernandez Avila. Director General, Instituto Nacional de

Salud Publica y Eduardo Cesar Lazcano Ponce. Director

de Investigacion en Enfermedades Cronicas. Instituto Na

cional de Salud Publica.

"Informacion estadistica en salud". Rosario Cardenas
Elizalde. Coordinadora Academica de la Maestria en Po

blacion y Salud, uAM-Xochimilco.
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INTRODUCCION

La prueba de Papanicolaou es un metoda eficiente y cos

to-efectivo para detectar el cancer cervico-uterino (LaVec
chia et ai., 1984). Esta prueba, cuando se aplica de manera

regular a la poblaci6n, puede detectar cambios cito16gicos

1 M: en Antropologia, Centro de Investigaciones en Salud Pobla
cional, Instituto Nacional de Salud Publica.

2 M. en Demografia, Centro de Investigaciones en Salud Pobla
cional, Instituto Nacional de Salud Publica.

3 MC, M. en C., Dr. en C., Centro de Investigaciones en Salud

Poblacional, Instituto Nacional de Salud Publica.
4 MC, M. en C., Dr. en C., Direcci6n General, Instituto Nacional

de Salud Publica.
5 MC, Direcci6n General Adjunta de Salud Reproductiva, Centro

Nacional de Equidad de Genero y Salud Reproductiva.
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en etapas tempranas, cuando es factible proporcionar tra

tamientos efectivos y asi prevenir el desarrollo del can
cer invasor, que es mas dificil y costoso tratar, causa mas
sufrimiento psicologico y fisico, y puede ser fatal aun con

tratamiento (Zapka et ai., 2003; Abercrombie, 2001; Zapka
et ai., 2004). El exito de un programa de deteccion opor
tuna de cancer cervical depende de la participacion regu
lar (cada afio 0 cada tres afios) de las mujeres en el

tamizaje de la aplicacion de la prueba diagnostica de

Papanicolaou, asi como el tratamiento puntual y correc

to de las lesiones detectadas con esta prueba (Zapka et

ai.. 2003; Kaplan et ai., 2000).
Un aspecto importante del control del cancer cervical

es que el tamizaje regular cubra especialmente a las

mujeres que tienen mayor riesgo de morir por la enfer
medad (Zapka et ai., 2003; Kaplan et ai., 2000). Eviden
temente, la calidad tecnica tanto de la prueba de deteccion
(Papanicolaou) como de la confirmacion del diagnostico y
tratamiento de las anormalidades detectadas tambien son

esenciales para que un programa de este tipo tenga un

impacto en las tasas de incidencia de cancer cervical in
vasor y de mortalidad (Zapka et ai., 2003; Yabroff et al.,
2003; Arillo-Santillan et ai., 2000; Evans et al., 2001; Be
nedit et al., 1992; Lazcano, Ponce et ai., 1998; Margraves
et al., 1993; Zapka et ai., 1995). Asimismo, es esencial

proporcionar un seguimiento completo (confirmaci6n y

tratamiento) a las mujeres con resultados positivos (anor
males) en su prueba de Papanicolaou (Kaplan et ai., 2000;
Yabroff, 2000). Seguramente, las perdidas al seguimien
to -es decir, las mujeres con anormalidades detectadas

que no reciben un tratamiento completo- son una con

tribucion determinante al alto numero de mujeres que
son diagnosticadas con cancer invasor y se mueren por
esta causa (Kaplan et ai., 2000; Zapka et ai., 1995).

En diversos paises del mundo se han implementado y
evaluado estrategias para aumentar la cobertura de la
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prueba de Papanicolaou para cancer cervical (Kaplan et

ai., 2000; Torres et ai., 2003; Anderson et ai., 1988; Bjorge
et aI., 1994; Kjellgren, 1986; VanDerGraafet aI., 1988; Soost et

ai., 1982; Timonen et al., 1974; Macgregor et ai., 1994;
Yajima, 1979; Parkin et ai., 1985; Gatta et ai., 1992; Beh
mard et ai., 1977; Day, 1984; Sigurdsson, 1993; Cox y

Borman, 1994; Nene et aI., 1994). Diversos servicios de
salud, por ejemplo, la Secretaria de Salud y el IMSS, en

Mexico tambien han instrumentado estrategias para au

mentar y mejorar la cobertura de sus programas de ta

mizaje para este cancer. Sin embargo, como se indic6, el

tamizaje puede disminuir la incidencia del cancer cervical
invasor y la mortalidad por esta causa unicamente si tam

bien se logra una alta calidad tecnica en la aplicaci6n de
la prueba diagn6stica (Papanicolaou) y si se proporciona
un seguimiento completo (tratamiento apropiado y de ca

lidad) a las mujeres con resultados positivos. Adernas, para
saber si las estrategias implementadas han logrado una

mayor cobertura y menores perdidas al seguimiento, es

necesario evaluar su efectividad y su impacto (Abercrom
bie, 2001; Kaplan et ai., 2000; Yabroff et al., 2003; Torres
et ai., 2003; Khanna y Phillips, 2001; Bastani et ai., 2004).
Como un primer paso hacia el conocimiento de la efectivi
dad y el impacto de los servicios de detecci6n oportuna y
control del cancer cervical en Mexico, hicimos un analisis
de los datos proporcionados por diversas encuestas. En
este texto exploramos los niveles de cobertura del tamizaje,
y del seguimiento cuando existian datos al respecto, asi
como los factores asociados a el. Posteriormente, compa
ramos estos datos con las tasas de cobertura del tamizaje
asi como las tasas de perdidas al seguimiento que se han
documentado en otros paises. Finalmente, discutimos las
estrategias que se han aplicado en otras naciones para
mejorar la cobertura con el Papanicolaou y en especial para
aminorar las perdidas al seguimiento de las mujeres con

resultados positivos en esta prueba diagn6stica.



538 EL DATO EN CUESTION

Metodologfa

Para determinar la cobertura que alcanza el programa
de tamizaje, cuales mujeres tienden a recibir (0 no) la

prueba de Papanicolaou y el nivel de seguimiento com

pleto, se analizaron los datos proporcionados por la En
cuesta Nacional de Salud de 2000 (ENSA 2000). Esta
encuesta es realizada por la Secretaria de Salud de Mexico
a traves del Instituto Nacional de Salud Publica, con un

disefio muestral probabilistico, polietapico, estratificado

y por conglomerados. Para el presente estudio se anali
zaron especificamente las encuestas de hogares y de
adultos de 20 0 mas afios de edad. Esta muestra tiene

representatividad nacional y estatal. Se retorno la infor
macion de 20 813 mujeres mayores de 20 afios que ya
habian comenzado su vida sexual.

Mediante el analisis de los datos de la ENSA 2000 se

realize un estudio descriptivo y de la asociacion entre la
utilizacion de la prueba del Papanicolaou y diversas ca

racteristicas sociodemograficas (edad, lugar de residen

cia, grado de escolaridad, estado civil, ocupacion y tipo
de ingresos) y antecedentes ginecoobstetricos y de uso de
servicios de salud (ser derechohabiente de algun sistema
de salud, edad al inicio de relaciones sexuales, mime
ro de embarazos e hijos asi como uso de metodos de

anticoncepcion, separando el uso de metodos anticoncep
tivos definitivos).

En relacion con la asociacion entre caracteristicas de
las mujeres y el uso de la prueba de Papanicolaou, ini
cialmente se realize un analisis descriptivo y de asocia
cion y posteriormente se elaboraron dos modelos de

regresion logistica para establecer el peso de asociacion
de cada una de las variables estudiadas. EI primer mo

delo estadistico se establecio con caracteristicas sociode

mograficas asociadas al uso del Papanicolaou, incluyendo:
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la edad, el estado civil, la escolaridad, la actividad profe
sional, otros ingresos percibidos y el area de residencia.
En el mismo orden se presento el peso de asociacion de
cada una de las caracteristicas. Por otra parte, se esta
blecio un segundo modelo de regresion con los antece

dentes gineco-obstetricos y de uso de servicios de salud
en cuanto a su asociacion con el uso del Papanicolaou,
teniendo en cuenta las siguientes variables: el ser

derechohabiente de un sistema de seguridad social, el
mirnero de embarazos, el numero de hijos y el uso de an

ticonceptivos.
Asimismo, se realize un estudio descriptivo de las

preguntas de la ENSA 2000 relacionadas con el proceso de
atencion para el cancer cervico-uterino con el fin de deter
minar el nivel de cobertura util del programa de deteccion

oportuna y control del cancer cervico-uterino. La defini
cion operativa de cobertura zitil que se utilize fue la si

guiente: el porcentaje de mujeres que se hicieron un

Papanicolaou en los ultimos doce meses, recibieron sus

resultados, tuvieron un diagnostico positivo de cancer
cervico-uterinc y recibieron tratamiento. Se realizaron
pruebas de Pearson chi-cuadrado y se realizaron dos
modelos de regresi6n logistica bivariada y multivariada.

Por otra parte, para proporcionar algunos datos so

bre la cobertura del programa de deteccion oportuna de
cancer cervico-uterino entre mujeres viviendo en la

pobreza se analizaron dos encuestas del Programa Opor
tunidades." Una encuesta se levanto en poblaci6n benefi-

6 Oportunidades es un programa de combate a la pobreza que
entre otras cosas proporciona un subsidio a familias de bajos recur

sos, con la condicion de que los hijos asistan a la escuela y las madres
de familia y los adolescentes asistan a platicas de educaci6n para la
salud. El Instituto Nacional de Salud Publica realiza encuestas en

la poblacion beneficiaria, asi como otras investigaciones para eva

luar el funcionamiento del programa.
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ciaria del programa que residia en zonas urbanas en 2002

y la otra encuesta incluyo tanto poblacion urbana como

rural y fue levantada en 2003. En la encuesta realizada
en poblacion beneficiaria del area urbana en 2002, se

analizo la encuesta de salud reproductiva, la cual conto
con 14 058 mujeres de 15 a 49 afios que habian comenza

do su vida sexual. Por otro lado, la encuesta de salud

reproductiva aplicada en 2003 entre poblacion urbana y
rural tuvo una muestra de 14424 mujeres entre 15 y 49
afios que ya habian comenzado su vida sexual.

Estas dos encuestas se realizaron en la misma pobla
cion en dos afios diferentes (las mismas mujeres respon
dieron al cuestionario de 2002 y luego al de 2003), con

algunas nuevas beneficiarias que ingresaron al Progra
rna Oportunidades entre la encuesta de 2002 y la de 2003.
Las encuestas son representativas para la poblacion be
neficiaria del Programa Oportunidades. Con estas dos
encuestas se elaboro un analisis del nivel de cobertura
del programa de tamizaje para el cancer cervico-uterino;
este tipo de cobertura se definio sencillamente como el

que la mujer reportara haber recibido una prueba de
Papanicolaou.

HALLAZGOS

Datos sobre la cobertura del tamizaje
para el cancer ceroico-uterino (Papanicolaou)

De acuerdo con las normas mexicanas de deteccion del
cancer cervico-uterino (SSA, 1998), se recomienda que las

mujeres se hagan la prueba de Papanicolaou (Pap) cada
afio a partir de los 25 afios 0 una vez que hayan cornenza

do su vida sexual. Despues de dos pruebas de Papanico
laou anuales subsecuentes con un diagnostico negativo,
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se recomienda que la prueba se realice cada tres afios,
En Mexico, segun la ENSA para el afio 2000, s610 31.0% de
las mujeres que han comenzado su vida sexual reporta
ron haberse realizado una prueba del Papanicolaou en el
ultimo afio (grafica 1). Los datos de la ENSA muestran

una baja cobertura de los servicios de salud en cuanto a

la practica anual de esta prueba diagn6stica. Las normas

del programa no incluyen criterios claros sobre el nivel de
cobertura (de tamizaje a traves del Pap) que se necesita
alcanzar anualmente, pero sin duda debe de aumentarse

la cobertura del programa de tamizaje en Mexico.
, Uno de los objetivos del Programa Oportunidades es

aumentar el acceso a y uso de los servicios de salud entre

las mujeres pobres 0 marginadas beneficiarias del pro

grama. En especial, el programa promueve el uso de la

prueba del Papanicolaou; si esta promoci6n resulta ser

efectiva, debiese de contribuir a mejorar los porcentajes
de cobertura del programa de tamizaje a escala nacional.
De acuerdo con la Encuesta de Oportunidades Urbana
2002, las mujeres beneficiadas por el programa tenian
una cobertura de 30.1 % en el ultimo afio, cifra similar al

reportado para la poblaci6n nacional.

Grafica 1. Mexico: uso del Papanicolaou en nivel nacional,
en el ultimo afio

69%

Fuente: elaboraci6n propia con base en la Encuesta ENSA 2000-SSA,



542 EL DATO EN CUESTION

AI analizar las coberturas registradas en la Encuesta
de Oportunidades 2003 en poblacion urbana y rural, en

contramos que 39% de las mujeres del area urbana se

habia realizado la prueba en los ultimos doce meses, 10
cual indica que la cobertura aumento en casi 9% con res

pecto a la cobertura de 2002 (grafica 2). Igualmente, lla
ma la atencion que 48.1% de las mujeres del area rural
tuvo un Papanicolaou en los ultimos doce meses. Esto
pareciera indicar que el Programa de Oportunidades pu
diera estar contribuyendo a disminuir las diferencias en

el acceso a los servicios de salud y uso de la prueba del

Papanicolaou en las mujeres que residen en el area rural
con respecto a las mujeres que viven en el area urbana

(diferencias que se han fundamentado en otros estudios,
Palacio-Mejia et ai., 2003).

Grafica 2. Uso del Papanicolaou por mujeres
beneficiarias del Programa Oportunidades, 2003

(por ciento)
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Fuente: elaboraci6n propia con base en Ia Encuesta Oportunidades
Urbana y Rural 2003.
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A traves del analisis de la Encuesta de Oportunida
des 2002, se pudo determinar que 58.5% de las mujeres
vinculadas al programa se han realizado un Papanico
laou en la vida. Esto pudiera sugerir una inequidad en el
acceso a los servicios de deteccion oportuna del cancer
cervico-uterino, dado que hay un alto porcentaje (41.2)
de mujeres marginadas 0 pobres que nunca se han reali
zado un Papanicolaou en su vida (grafica 3).

La encuesta de Oportunidades 2002 proporciona in
formacion que no se ha recabado en ninguna otra encuesta

con una muestra de un tamaiio similar; especificamente,
la: edad al realizarse la primera prueba de Papanicolaou.
Entre la poblacion beneficiaria del Programa Oportuni
dades, la edad media en que las mujeres se realizaron la

primera prueba de Papanicolaou fue a los 25 afios de edad

Grafica 3. Uso del Papanicolaou por mujeres
beneficiarias del Programa Oportunidades

con residencia urbana, 2002 (por ciento)

50.0

60.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0
Ultimo ano Alguna vez en la

vida
Nunca

Fuente: elaboraci6n propia con base en la Encuesta Oportunidades
Urbana 2002.
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y la moda (la edad a la que el mayor numero de mujeres
se hizo la prueba) fue a los 20. Si esta informacion la
relacionamos can la edad a la que, en promedio, las mu

jeres tienen su primera relacion sexual, que segun Opor
tunidades 2002 esta entre 17 y 18 arias (similar al

promedio nacional, que para mujeres es de 19 afios, Olaiz
et al., 2003), se puede sugerir que el programa de detec
cion oportuna del cancer cervico-uterino debe incluir a

las mujeres antes de los 25 afios. Esta recomendacion,
que difiere de la Norma Oficial Mexicana, se basa en la
edad de inicio de las relaciones sexuales entre las muje
res mexicanas (17.5 arias en la poblacion beneficiaria de

Oportunidades, 19 afios en la poblacion nacional) como

criterio para iniciar la realizacion del Papanicolaou.
Para que sea efectiva como prueba de deteccion opor

tuna, la prueba de Papanicolaou debe de realizarse de
manera regular (cada aria a cada tres afios); es decir, esta

prueba diagnostics debe de ser de rutina, en lugar de
buscarse cuando hay sintomas, como dolor 0 sangrado
que probablemente indicarian la presencia de enferme
dad avanzada. Sin embargo, las dos principales razones

que las mujeres reportan como el motivo par el que .se

hicieron el Papanicolaou son por recomendacion medica
a par presentar algun sintoma 0 dolor que 10 hace nece

sario. Ciertamente, el que un medico recomiende la rea

Iizacion de la prueba de Papanicolaou es uno de los

predictores mas fuertes de que una mujer se realice la
prueba (Yabroff et al., 2003). Pero, segun la ENSA 2000,
una quinta parte de las mujeres (20.5%) expresaron ha
ber presentado alguna molestia que las motive a buscar
la realizacion de la prueba de deteccion (Pap). Estos da
tos son preocupantes, ya que como se menciono, el

tamizaje a traves de la prueba de Papanicolaou se debe
de realizar de manera oportuna, antes de que se presen
ten sintomas del cancer cervico-uterino. Al realizar la
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Grafica 4. Instituci6n donde se realiz6 la prueba
de Papanicolaou
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Fuente: elaboracion propia a partir de la ENSA 2000-SSA.

prueba de Pap con la presencia de sintomas, es probable
que se este detectando canceres en etapas mas avanza

das, cuando el costo econ6mico y social del tratamiento
es mayor y el riesgo de muerte aumenta.

En cuanto a la instituci6n en donde acceden al servi
cio, segun la ENSA 2000 las mujeres que se habian reali
zado el Papanicolaou en el ultimo afio (31%, n = 6 450),
39.4% recibieron el servicio en la Secretaria de Salud,
32.3% en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
y 18.2% en el sector privado, siendo estas las tres princi
pales instituciones donde acuden las mujeres a hacerse
el Papanicolaou en Mexico (grafica 4).

Datos sobre la cobertura del seguimiento (tratamiento
despues de la deteccion de anormalidades)

Con el analisis de los datos de la ENSA 2000 se pudo ob
servar que una tercera parte (32.7%) de las mujeres que
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se hicieron el Papanicolaou no conocieron sus resultados
(cuadro 1). La notificacion de los resultados del Papani
colaou debe de realizarse de manera oportuna, especial
mente en el caso de un diagnostico positivo, para que las
usuarias sean enviadas al tratamiento necesario en el
menor tiempo posible.

Ademas, para las mujeres que tienen un diagnostico
normal 0 con algun proceso inflamatorio leve es impor
tante informar puntualmente los resultados, ya que se

ha comprobado que el recibir los resultados de la prueba
estimula a las usuarias a seguir participando en el

programa de deteccion en el futuro, a traves de la rea

Iizacion regular de su Papanicolaou (Lazcano-Ponce
et ai., 1999).

Por 10 tanto, aun en el caso de que las mujeres que no

conocieron sus resultados hayan tenido un diagnostico
normal, desafortunadamente indica un funcionamiento
no optirno del programa de deteccion y control.

Asimismo, el analisis de la ENSA 2000 indica que de
las mujeres que se habian realizado un Papanicolaou en

los ultirnos doce meses y que conocieron sus resultados,
9.5% (n = 470 mujeres) tuvo un diagn6stico positivo de
cancer cervico-uterino (cuadro 1).

De estas mujeres que tuvieron un diagn6stico posi
tivo de cancer cervico-uterino, 89.8% reporto haber re

cibido tratamiento. Sin embargo, llama la atencion que
10.2% de las mujeres reportaron que no recibieron tra
tamiento.

Para analizar este punto, el porcentaje de mujeres
que reportaron no haber recibido tratamiento (10.2) se

llevo a 100; las razones (reportadas) por las cuales no

recibieron tratamiento fueron las siguientes: la falta de

tiempo, 14.3%; razones economicas, 8.2; no la atendie

ron, 3.4; lejania, 2.6; desconfianza, 0.9; otras, 9.3; no res

pondio, 58.9 y no sabe, 2.4 por ciento.
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Cuadro 1. Cobertura util (seguimiento)
de servicios de deteccion oportuna y control de cancer

cervico-uterino, ENSA 2000 (por ciento)

Papanicolaou en los ultimos doce meses

8f
No
Total

Recibio resultados del Papanicolaou
8f
No
Total

Diagnostico del Papanicolaou
Positivo

Negativo
Total

Recibio tratamiento
8f
No
Total

31.0
69.0

100.0

20.6
10.4
31.0

1.9
18.7
20.6

1.7
0.2
1.9

67.3
32.7

100.0

9.5
90.5

100.0

89.8
10.2

100.0

Fuente: elaboraci6n propia con base en la ENSA 2000.

CARACTERISTICAS DE LAS USUARIAS

QUE SE ASOCIARON CON EL USO

DEL PAPANICOLAOU

A traves de la ENSA 2000 se analizaron los factores que se

asociaron con que las .mujeres hubieran realizado un Pa

panicolaou en el ultimo afio. En relacion con las caracte

risticas sociodernograficas de las mujeres y su asociacion
con el uso de la deteccion oportuna, contrario a 10 que se

esperaba se encontro que 32.3% de las mujeres que resi
den en el area rural reporto haberse practicado un Papa
nicolaou en los ult.imos 12 meses, una proporcion
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ligeramente mayor que el porcentaje de mujeres que re

siden en el area urbana (30.2). Se observe Una probabili
dad ligeramente mayor de hacerse un Papanicolaou entre

las mujeres que residen en el area rural con respecto
a las mujeres que residen en el area urbana (RM7 1.140,
re8 95%, 1.059-1.1227) (cuadro 2). Esto pareciera indicar
que hay un creciente y reciente acceso al Papanicolaou
entre las mujeres en el area rural, 10 cual puede ser debi
do a un cambio en las politicas del programa de detec
cion oportuna 0 tambien deberse al efecto de programas
especiales como Oportunidades (que promueve el uso del

Papanicolaou entre las beneficiarias), ya que anterior
mente se habian encontrado diferencias significativas
entre el acceso al Papanicolaou entre mujeres residentes
en el area rural con respecto al area urbana, con desven
tajas para las primeras (Parkin et ai., 1985).

Igualmente, se encoritro una asociacion entre el uso

del Papanicolaou y la edad de la mujer, siendo la varia
ble que mayor poder explicativo posee en el modelo de
analisis estadistico. Se observa un patron ascendente
de la utilizacion de la prueba del Papanicolaou de los 20
a los 44 alios. Las mujeres entre 40-44 alios reportaron el

mayor porcentaje de utilizacion de la prueba de preven
cion del cancer cervical (40.8). Despues se observa una

tendencia descendente a partir de los 45 alios, 10 cual

puede estar asociado con una disminucion del deseo de
tener hijos 0 entrar a una etapa de menor reproduccion y

posteriormente la menopausia. Estos fenomenos pudie
ran estar relacionados con un menor uso de la atencion
para la salud sexual y reproductiva, 10 cual afectaria de
manera negativa, al parecer, el uso de la deteccion opor
tuna del cancer cervico-uterino.

7 RM, razon de momios.
8 IC, intervalo de confianza.
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De manera similar, es preocupante que el porcentaje
de utilizacion del Papanicolaou por las mujeres de entre
50 y 70 afios solo alcanza 13.5% (cuadro 2). Por 10 tanto,
las mujeres en las que se concentra el uso del Papanico
laou tienen de 25 a 50 afios, como 10 sugiere la Secretaria
de Salud a traves de la norma oficial. Sin embargo, esto

implica que se esta descuidando a las mujeres muy jove
nes y a las mujeres mayores y de la tercera edad, 10 cual
las pone en riesgo de desarrollar (y no detectar oportu
namente) el cancer cervical. En especial el grupo de mu

jeres de mayor edad debe ser el blanco de una mayor
promocion y cobertura por parte del programa de detec
cion oportuna y control del cancer cervico-uterino, ya que
en estas edades se presenta mas frecuentemente la muer

te por esta enfermedad. En otros paises tambien se ha
encontrado que las mujeres mayores tienden a no recibir
la prueba de Papanicolaou de manera regular (Yabroff et

al., 2003).

Grafica 5. Coberturas del Papanicolaou
por grupo de edad, ENSA 2000
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Fuente: elaboraci6n propia con base en la ENSA 2000, Secretaria de
Salud.
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En cuanto a la escolaridad, se encontro que las muje
res con una educacion superior presentan mayor utiliza
cion de la prueba del Papanicolaou (35.7%) as! como las

que terminaron la primaria (32.1 %) (cuadro 2). Lo que se

observa es que las mujeres que tienen mayor educacion
formal tienen una mayor probabilidad de contar con los
servicios del Papanicolaou. Tal vez esto se deba a que las

mujeres con mas educacion tienen mayores posibilida
des de adquirir informacion acerca de este problema de
salud y la necesidad de prevencion y pudieran disponer
de mayores herramientas sociales necesarias para te

ner acceso a la prevencion del cancer cervical por medio
del uso del Papanicolaou. Independientemente de la ex

plicacion que se le da al fenomeno, en otras poblaciones
tambien se ha encontrado que un mayor porcentaje de
las mujeres con mas educacion formal participa en los

programas de deteccion oportuna de cancer cervical

(Yabroff et al., 2003).
Con respecto al estado civil, 33.2% de las mujeres

mayores de 20 afios que estaban unidas al momento de
la encuesta habian utilizado el Papanicolaou, con una

probabilidad dos veces mayor con respecto a las solteras

ya que solo 18.6% de las mujeres solteras se habian rea

lizado un Pap en los ultimos 12 meses. Tambien hay
un mayor uso de la prueba en las mujeres unidas con

respecto a las separadas, divorciadas y viudas (25.3%)
(cuadro 2).

En cuanto a la relacion entre los antecedentes

ginecoobstetricos y de uso de los servicios de salud entre las

mujeres encuestadas, se encontro que cerca de 50% no era

derechohabiente de un sistema de seguridad social, sino

que utilizaba los servicios de la Secretaria de Salud 0 se

veia obligada a cubrir el costo de la atencion privada. Des
afortunadamente, son precisamente las mujeres que uti
lizan los servicios de la Secretaria de Salud (y quienes no
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Cuadro 2. Caracteristicas sociodemograficas de las mujeres y
su asociaci6n con la utilizaci6n del Pap, ENSA 2000

Uso delPapanicolaou en los liltimos 12 meses

SftuvoPap n RM(Ic95%)
Residencia

Urbano 30.2 3890 1
Rural 32.3 2480 1.14 (1.059·1.227)
Total 31 6370

Grupo de edad
20·29 24.5 1596 0.582 (0.536·0.631)
30-39 37 2045 1
40-49 39.8 1429 1.246 (1.137-1.365)
50-59 34.6 786 1.059 (0.945-1.186)
60-69 23.8 361 0.636 (0.545-0.743)
70 y mas 13.5 153 0.374 (0.298-0.470)
Total 31 6370

Grado de escolaridadformal
Ninguna 26.5 111 1
Primaria 32.1 3075 1.428 (1.129-1.805)
Secundaria 29.3 1163 1.502 (1.175-1.920)
Preparatoria 31.4 365 1.764 (1.349-2.309)
Superior 35.7 1247 1.908 (1.492-2.439)
Total 32 5961

Estado civil
Soltera 18.6 303 1
Unida 33.2 5306 2.144 (1.870-2.458)
SeparadaIDivorciadaNiuda 25.3 740 1.682 (1.424-1.986)
Total 30.9 6349

Actividad
Trabaja 32.8 2000 1.131 (1.125-1.137)
No trabaja 30.2 4369 1
Total 31 6369

Otros ingresos
-Iubilacion 29.1 155 1.271 (1.019-1.585)
Ayuda familiar 28.9 435 1.084 (0.954-1.232)
Ayuda del gobierno 41.9 545 1.783 (1.549-2.053)
Otro 35 140 1.377 (1.094-1. 733)
Ninguno 30.3 5094 1
Total 31 6369

Fuente: elaboracion propia con base en los datos de la ENSA 2000.

Nota: RM = razon de momios. IC = intervalo de confianza.
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tienen acceso a algiin sistema de seguridad social) quie
nes tienen un menor porcentaje de utilizacion del Papani
colaou, con 27.7 (cuadro 3). Evidentemente, las mujeres
con mayor probabilidad de realizarse un Papanicolaou son

las derechohabientes de sistemas de seguridad social de

empresas paraestatales, con una probabilidad 1.827 ve

ces mayor con respecto a las mujeres que no son derecho
habientes de un sistema, con un intervalo de confianza

(ro) de 95% de 1.426-2.340 (cuadro 3).
Por otra parte, se encontro una relacion entre el uso de

anticonceptivos y la realizacion del Papanicolaou; las mu

jeres que reportaron usar algun tipo de anticonceptivo
presentaron un uso del Papanicolaou de 36.1%, 10 cual fue

mayor que entre las que no eran usuarias de anticoncepti
vos (25.9%). Igualmente, se encontro una asociacion entre

las mujeres usuarias de los metodos definitivos y el uso

del servicio del Papanicolaou (37.3%). Esta fue una de las
variables con mayor peso de prediccion en el modelo; la
asociacion probablemente se debe a que las mujeres que
acuden a los servicios de planificacion familiar son mas
facilmente canalizadas a los servicios preventivos del can
cer cervico-uterino. El principal metoda de anticoncepcion
que es util para la prevencion del cancer cervico-uterino
es el condon, ya que se considera una enfermedad sexual
mente transmitida, causada por el virus del papiloma
humano. Desafortunadamente, entre las mujeres encues

tadas y sus parejas, pareciera existir resistencia al uso del

preservativo, sobre todo en personas mayores y con sus

parejas permanentes, ya que el nivel de uso del condon
fue bajo en esta poblacion. Asimismo, las mujeres que se

han embarazado alguna vez tienen una probabilidad 1.8
veces mayor de hacerse un Papanicolaou, con un mayor
porcentaje de mujeres que se hicieron el Pap en los ulti
mos 12 meses (32) en comparacion con las que nunca se

han embarazado (15.2) (cuadro 3).
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Finalmente, se observa un mayor porcentaje (33.2)
de uso del Papanicolaou en los ultirnos doce meses entre
las mujeres que tienen entre 1 y 3 hijos con respecto
a las mujeres que no habian tenido hijos (15.7), y ligera
mente mayor que las que tenian mas de tres hijos (30.8
por ciento).

Cuadro 3. Antecedentes gineco-obstetricos
y de uso de servicios de salud entre las mujeres

y su asociaci6n con la utilizaci6n del Pap
Datos ENSA 2000

% Utilizaci6n delPapanicolaou
en los liltimos 12 meses

Sf n OR (95%IC)
Derechohabiente

Ninguno 27.7 3211 1.0
IMSS 34.5 2469 1.374 (1.288-1.465)
ISSSTE 37.5 522 1.589 (1.413-1.787)
Privado 36.7 55 1.469 (1.045-2.063)
Paraestatal 41.8 113 1.827 (1.426-2.340)
Total 31.0 6370

Embarazo
8i 32.0 6178 1.801 (1.775-1.828)
No 15.2 193 1
Total 31.0 6370

Utjos
Ninguno 15.7 227 0.598 (0.452-0.792)
Menos de 3 33.2 3602 1.018 (0.955-1.086)
Mas de 3 30.8 2511 1
Total 31.0 6340

Anticoncepcion
Metodo definitivo 37.3 796 1.580 (1.431-1.745)
Otro 36.1 2854 1.571 (1.470-1.678)
No 25.9 2720 1

Total 32.5 6370

Nota: IC = intervalo de confianza.
Fuente: elaboraci6n propia con base en los datos de la ENSA 2000.
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Discusi6n

Segun un analisis reciente, de 1990 a 2000 murieron
48761 mujeres por cancer cervical en Mexico. En el pe
riodo citado, en promedio murieron 12 mujeres cada 24
horas por esta causa. Por 10 tanto, durante la ultima de
cada del siglo xx hubo un crecimiento promedio anual en

los casos de mortalidad por cancer cervical de 0.76%
en Mexico (Olaiz et al., 2003). En cornparacion, en el afio

2000, en Estados Unidos se estimo que habria 5 000
muertes por cancer cervical (Kaplan et al., 2000). Asi
mismo, en aquel pais la tasa de mortalidad por cancer
cervical disminuyo de 9.3 por 100000 en 1950-1954 a 2.6

por 100000 en 1983-1987. Sin embargo, hay que recono

cer que en Estados Unidos las tasas de mortalidad por
este cancer son mas altas en ciertas poblaciones, ya que
en 1995 alcanzo 5.2 mujeres por 100000 en afroamerica
nas y 3.1 por 100000 en mujeres clasificadas como his

panas (Cardin et ai., 2001).
Las tasas de mortalidad por cancer cervical eviden

temente estan vinculadas al nivel de cobertura del pro
grama de deteccion oportuna y control de la enfermedad.
El presente analisis indica que a escala nacional solo a

31 % de las mujeres que han iniciado su vida sexual se les
ha realizado una prueba de Papanicolaou en el ultimo
afio. Aunque ningun programa de deteccion y control del
cancer pretende que el porcentaje de cobertura en cuan

to al tamizaje llegue a 100%, otros paises han logrado
significativamente mayores niveles de cobertura; por dar
solo dos ejemplos, en Estados Unidos se estima que se ha
alcanzado una cobertura de 80% en el nivel nacional

(Anderson et al., 1988) yen un estado de Brasil (Parana),
donde se aplico una intervencion para mejorar la cober
tura del tamizaje (Yabroff et al., 2003), despues de solo'
cinco afios se logro una cobertura de 85 por ciento.
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Algo alentador es que entre las mujeres que son be
neficiarias del Programa Oportunidades, en el cual se

promueve el uso del Papanicolaou, parece haber un au

mento en el uso de esta prueba de deteccion oportuna, ya
que aumento el nivel reportado de uso del Papanicolaou
en el ultimo afio entre las mujeres urbanas de 30.1 % en

2002 a 39 en 2003 (y el nivel de uso reportado en mujeres
con residencia rural, que solo se midio en 2003, era mas
alto que entre las mujeres urbanas). Sera necesario se

guir evaluando las estrategias que se implementan en

Mexico para aumentar la cobertura del programa de de
teccion oportuna de cancer cervical, y con base en estos

datos tomar decisiones sobre cuales intervenciones for
talecer y cuales sustituir, con el objetivo final de lograr
un aumento significativo en la cobertura del tamizaje.

Por otra parte, este analisis reporta que mientras
89.8% de las mujeres que recibieron un diagnostico de
cancer cervico-uterino reporto haber recibido tratamien
to, 10.2% de las mujeres reportaron que no recibieron
tratamiento. Aunque se ha encontrado que los reportes
de usuarios de la atencion medica sobre el tratamiento
recibido son una fuente de datos con un nivel aceptable
de validez (Zapka et al., 2004), la unica pregunta que se

hizo en la ENSA 2000 fue si la mujer habia recibido trata

miento, sin detallar que tipo de tratamiento fue 0 si se

complete el mismo. Esto hace que el dato reportado, el
porcentaje de mujeres con un diagnostico positivo que no

recibieron tratamiento, no es rigurosamente comparable
con las tasas de seguimiento completo que reportan los
estudios de otros paises. Sin embargo, nos parece intere
sante revisar, aunque sea de manera general, que nive
les de seguimiento completo, 0 que porcentaje de perdidas
al seguimiento se han reportado en otros estudios.

Muchos estudios sobre el nivel de seguimiento com

pleto logrado por sistemas de salud estadunidenses re-
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portan tasas de alrededor de 50%, aunque algunos servi
cios Began a 69,750 hasta 87% de mujeres con resultados
anormales en su Papanicolaou que reciben tratamiento

completo (Hunt et al., 2002). El dato que se reporta aqui,
basado en la ENSA 2000 se compara de manera favorable
con estas tasas. Tambien se pueden plantear estos ha
llazgos desde la 6ptica opuesta; es decir, reportar el nivel
de perdidas al seguimiento 0 mujeres que no recibieron
tratamiento completo. En este segundo caso, las tasas

varian desde 15, 20 0 30% y alcanzan hasta 40 0 50% en

Estados Unidos (Abercrombie, 2001; Kaplan et al., 2000;
Hunt et ai., 2002).

La variaci6n entre la tasa de seguimiento completo
que reportan los estudios de Estados Unidos depende
basicamente de tres cosas: de que tipo de tratamiento
se recomend6, del tipo de servicio de salud que se trata y
de las caracteristicas de las usuarias (Hunt et al., 2002;
Newmann y Garner, 2005). Entonces, si el tratamiento
recomendado fue una prueba de Papanicolaou de confir
maci6n, tiende a ser mayor la tasa de seguimiento com

pleto reportado que si la indicaci6n medica fue la
realizaci6n de una colposcopia (Hunt et al., 2002). Si el
servicio de salud era privado la tasa de seguimiento tien
de a ser mas alta que en servicios publicos, que se en

frentan a diversas problematicas incluyendo la falta de
recursos financieros suficientes y el que la poblaci6n
de usuarias tenga mas desventajas sociales (Hunt et al.,
2002; Evans et ai., 2001). Finalmente, en Estados Uni

dos, las mujeres pobres tienen una mayor probabilidad
de no recibir seguimiento completo (Newmann y Garner,
2005). AI respecto, la situaci6n del programa de detec
cion oportuna y control del cancer cervical en Mexico es

mucho mas parecida a la de los servicios publicos de Es
tados Unidos, e inclusive pudiera enfrentar mayores obs
taculos de los que se encuentran en aquel pais. Por otra
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parte, la problematica de las perdidas al seguimiento en

el caso del tratamiento del cancer cervical una vez que se

detecta es internacional, como 10 muestran las cifras re

portadas por otros paises como Australia (15-20% de per
didas al seguimiento), Italia (19% sin adherencia a la

colposcopia) y Reino Unido (45% sin seguimiento com

pleto) (Bastani et ai., 2004).
Este analisis indica que la deteccion oportuna del can

cer cervical, a traves de la realizacion regular de la prue
ba de Papanicolaou, tiene un menor nivel de cobertura
entre las mexicanas de 50 a 70 afios de edad, con menos

educacion formal, quienes no son derechohabientes de
un sistema de seguridad social y que no usan anticon

ceptivos. En Estados Unidos, las mujeres pobres y las
afroamericanas, las que no tienen un segura privado de
salud 0 no tienen acceso a un servicio de salud habitual,
las mujeres mayores y las que son inmigrantes recientes
son las que menos reciben este servicio de deteccion opor-

, tuna (Evans et al., 2001).
Dado que una meta universal de los sistemas de sa

lud deberia ser la contribucion a reducir las inequidades
de salud (Evans et al., 2001), es necesario que el siste
ma de salud mexicano dirija esfuerzos en la forma de
recursos humanos y financieros hacia la mstrumentacion

y evaluacion de estrategias para aumentar la cobertura
del programa de deteccion oportuna del cancer cervical
hacia las mujeres en mayor riesgo de desarrollar cancer
invasor y de morir por esta causa. Hay que enfatizar la
necesidad de la evaluacion sistematica de las estrategias
que se instrumenten, ya que es la unica manera de saber
si los recursos estan siendo canalizados hacia una estra

tegia efectiva 0 si los esfuerzos se debiesen orientar ha
cia otro lado.

Las estrategias efectivas para aumentar la cobertura
de los programas de tamizaje que se han evaluado en
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otros lugares incluyen el uso de una especie de cartilla
para las usuarias, recordatorios enviados por correo 0

comunicados por telefono, folletos y cartas educativas,
consejeria por telefono, incentivos economicos para cu

brir los costos del transporte 0 del tratamiento asi como

la designacion de una persona que coordine el seguimiento
y las interacciones entre las usuarias y el servicio de sa

Iud (Yabroff et al., 2003; Goins et al., 2003).
Por otra parte, como se ha enfatizado a 10 largo de

este escrito, la deteccion oportuna del cancer cervical no

puede tener un impacto en las tasas de incidencia de can
cer invasor ni las tasas de mortalidad por esta causa sin
un seguimiento puntual, completo y de alta calidad tee
nica. Una estrategia que se ha puesto en practica de
manera muy extendida para mejorar el desempefio de los
servicios preventivos y curativos es la instrumentacion
de lineamientos, ya sea en la forma de normas oficiales 0

dentro de un servicio de salud especifico (SSA, 1998;
Paskett et al., 1995). De hecho, en afios recientes, los li
neamientos para el funcionamiento del programa de de
teccion oportuna y control del cancer cervical en Mexico
se han actualizado y se ha hecho un gran esfuerzo por
difundir el conocimiento de los mismos entre los provee
dores de atencion, Sin embargo, aunque la instrumenta
cion de los lineamientos de desempefio y calidad es un

elemento esencial para garantizar la efectividad y el im

pacta de los servicios de salud, tambien es necesario po
ner en practica otras estrategias, en el nivel de las

politicas (para incrementar acceso), del sistema (como
recordatorios para prestadores y usuarias) yen nivel in
dividual (educacion para la salud), y todo parece indicar
que es necesario establecer multiples estrategias (Paskett
et al., 1995).

Las intervenciones para mejorar el nivel de segui
miento completo entre las mujeres que reciben un resul-
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tado positivo de una prueba de Papanicolaou pueden ser

cognitivas (enfocadas en la comunicacion de informacion

y educacion para la salud), relacionadas con el comporta
miento (estimulos para motivar el seguimiento, como

recordatorios) 0 enfocadas en la transforrnacion de nor

mas sociales que contribuyen a que las usuarias comple
ten 0 no su seguimiento (cuadro 4) (Torres et al., 2003).
Segun nuestro punto de vista, para un optimo funciona
miento es importante plantear las intervenciones para
mejorar los niveles de seguimiento completo desde la

perspectiva de la mejeria y modificacion del sistema de
salud y no a traves de una concepcion del seguimiento
como la responsabilidad individual de las usuarias (Zapka
et al., 2003; Zapka et al., 2004).

La instrumentacion de un sistema de registro del pro
ceso de a tencion, usualmente (pero no siempre)
computarizado, es de las estrategias mas comunes para

mejorar los niveles de seguimiento que alcanzan los ser

vicios de salud, aunque en general no se ha evaluado la
efectividad de estos sistemas (Paskett et ai., 1995;
Engelstad et ai., 2001). De hecho, un sistema no

computarizado de registro del proceso de atencion es de
los pocos de este tipo que ha sido evaluado. El uso de un

sistema de este tipo (no computarizado) en combinacion
con la distribucion de un folleto educativo (en el mismo
sobre enviado con los resultados de su prueba de Papani
colaou) logro una efectividad estadisticamente significa
tiva: las usuarias que recibieron atencion en las clinicas

donde se implemento el uso de la bitacora, acompafiada
de la distrrbucion de un folIeto educativo, tuvieron una

probabilidad 2.6 veces mayor de recibir seguimiento, con

un efecto mas fuerte entre las mujeres con displasia y

posiblemente mas fuerte en mujeres afroamericanas que
blancas (aunque tuvo un efecto en las dos) (Engelstad et

al., 2001). El sistema de registro consistia sencillamente
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en el uso sistematico de una bitacora para anotar la in
formacion sobre como y donde contactar a la usuaria, las
citas programadas y a las cuales asistio la usuaria y el
tratamiento indicado por el medico. El folleto educativo
se prepare en dos formatos, uno para mujeres con cuya

prueba de Pap indicaba resultados atipicos y uno para
mujeres displasia. La informacion proporcionada por los
folletos, adaptada para el tipo de diagnostico recibido,
incluia una explicacion de las posibles opciones de trata

miento, promocion del apego al seguimiento y enfatizaba
el que la displasia es tratable (Engelstad et ai., 2001).

Otras intervenciones para mejorar el nivel de segui
miento incluyen la distribucion de folletos educativos
y recordatorios de las citas para el tratamiento por co

rreo, consejeria por telefono y recordatorios que se

intercambian entre proveedores (Torres et al., 2003). Por
otra parte, algunos servicios de salud han logrado mayor

seguimiento al ofrecer el tratamiento (colposcopia) el mis
mo dia y en el mismo lugar en que se entregan los resul
tados del Papanicolaou (SSA, 1998). Otras intervenciones

operan a traves de la entrega de incentivos economicos

para cubrir los costos del transporte 0 del tratamiento
mismo (Abercrombie, 2001; Torres et al., 2003).

CONCLUSION

Es importante notar que para mejorar el funcionamien
to de los servicios de salud no siempre las estrategias
mas costosas son las mas efectivas. Por ejemplo, el uso

de una "agenda de la salud" 0 cartilla para usuarias fue
la intervencion mas efectiva para aumentar el tamizaje
con la prueba de Papanicolaou, segun un analisis de 24
diferentes estrategias 0 combinaciones de estrategias, con

la excepcion de solo una estrategia combinada de un ta-
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ller educativo, incentivos economicos y la disposicion de
una trabajadora comunitaria para coordinar la inter
accion con las usuarias (Yabroff et ai., 2003). En algunos
casos, tambien fueron muy efectivos los recordatorios rea

lizados a traves de llamadas telefonicas y enviados por
correo (Yabroff et al., 2003). Estas estrategias han sido

efectivas, en otros contextos y en algunos casos pueden
ser de bajo costo; por 10 tanto, es pertinente aplicarlas y
evaluarlas en el ambito mexicano. Asimismo, el uso de
una estrategia sencilla pero exitosa para aumentar el
nivel de tratamiento completo recibido por las mujeres
con anormalidades detectadas a traves del Papanicolaou,
como la que combina un folleto educativo bien disefiado

y el uso de una sencilla bitacora de papel para registrar
el proceso de atencion, pareciera muy factible para el sis
tema de atencion para la salud en Mexico, sin olvidar

que toda intervencion debe ser evaluada (Engelstad et

al., 2001). Algunas otras de las estrategias mencionadas

podrian ser facilmente adoptadas para Mexico, por ejem
plo, el uso de folletos educativos, los recordatorios envia
dos por correo 0 comunicados por telefono as! como los
recordatorios enviados de un proveedor de salud a otro

(Abercrombie, 2001; Torres et ai., 2003). Sin embargo, otras

de las opciones resefiadas tal vez no sedan muy sus

tentables para el contexto mexicano, como el uso de incen
tivos econornicos (Abercrombie, 2001; Torres et ai., 2003).

Finalmente, es alentador el que un programa publico
de deteccion oportuna y control del cancer cervico-uteri
no en Parana, un estado en el sur de Brasil, haya logrado
aumentar la cobertura de su servicio de tamizaje de 43 a

86% en cinco afios, adernas de 10 cual el numero de muer

tes por cancer cervical en el estado disminuyo de 297

mujeres en el segundo afio del programa a 188 en el quinto
afio del funcionamiento del programa de mejoria y con

trol de calidad (Torres et al., 2003). La estrategia aplica-
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Cuadro 4. Estrategias para aumentar el seguimiento
(tratamiento completo) entre mujeres con resultados

positivos para una prueba de Papanicolaou

No. Estrategia Efectividad
1. Distribucion de un fo- De tres intervenciones, dos tuvie-

lleto educativo sobre el ron una efectividad estadistica-
tratamiento para un mente significativa y una no.

resultado positivo del
Papanicolaou.

2. Lectura por telefono de La intervencion no fue efectiva.
informacion sobre el
tratamiento asi como

sobre la importancia de

completar el segui-
miento.

3. Consejeria persona- Dos intervenciones tuvieron mucha

lizada, con preguntas y efectividad (un aumento de 24-26%

respuestas (no la sim- en el nivel de seguimiento).
ple lectura de infor-

macion) por telefono,

4. Envio por correa de un No tuvo una efectividad estadistica-
recordatorio sobre la mente significativa.
cita en la clinica para
el seguimiento.

5. Recordatorio por tele- Fue estadisticamente significativa
fano sobre la cita en la la efectividad (un aumento de 18%
clinica para el segui- en el nivel de seguimiento).
miento.

6. Recordatorios por co- Fue altamente efectiva la inter-
rreo y por telefono con vencion.
relacion a la cita en la
clinica para el segui-
miento.

7. Entrega de incentivos La intervencion fue efectiva.
economicos para cubrir
el costa del tratamiento

(en un servicio no gra-
tuito).
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9_

Distribucion de un fo
lleto educativo y uso de
un sistema de registro
del proceso de atencion
de la usuaria (una bita
cora no computarizada
para el registro de la
informacion para con

tactar a la paciente, sus

citas y si las cumplio).

venciones (en una intervencion,
cuando se combine con otras estra

tegias perdio su efectividad; la otra

intervencion, que fue efectiva, se

real izo entre mujeres rurales

pobres).

8. Entrega de incentivos Tuvieron efectividad dos inter-

10. Envio por correo de Tuvo efectividad esta intervencion,
cartas de invit.acion

personalizadas, con el
horario y fecha de la

primera cita para el

seguimiento, firmadas

por el medico tratante
de la usuaria.

economic os para cu

brir el costa del trans

porte al lugar del tra

tamiento.

Proyecci6n en la clinica

donde se ofrecia el tra

tamiento de un video
educativo sobre resul
tados anormales a la

prueba de Papanico
laou y recomendacio
nes para el segui
miento.

11. Envio de un recorda
torio por el citologo al
medico tratante (no a la

usuaria).

No fue efectiva esta intervencion

(posiblemente se proyecto poco el
video 0 pudiera haber sido menos

efectiva porque no se proyecto en

el momenta mas apropiado del

proceso de atencion, por ejemplo,
inmediatamente despues de que la
usuaria recibiera sus resultados

positivos).

La intcrvencion fue altamente

efectiva (aunque no esta claro como

logro mejorar la adherencia por

parte de las usuarias).
La intervencion fue efectiva.12.

Continua...
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... continuacidn

No. Estrategia Efectividad
13. Ofrecer tratamiento La intervencion fue efectiva.

(colposcopia) el mismo
dia que se entrega el
resultado positivo (de
anormalidad, etc.) del

Papanicolaou.
14. Sistemas de registro EI uso de esta estrategia es exten-

computarizados del pro- sivo, pero el disefio de los estudios
ceso de atencion de la sobre su uso no permite evaluar su

usuaria. efectividad. Implica una inversion
inicial elevada (compra de equipo
de computacion y pago por el disefio
del programa) pero los costos de
mantenimiento suelen ser bajos.

Fuentes: referencias (Abercrombie, 2001; Torres et ai., 2003; Bastani
et al., 2004; SSA, 1998; Paskett et a/., 1995).

da en Parana incluyo la capacitacion tanto de tomadores
de muestras para el Papanicolaou como de los citotecno
logos que analizaban las laminillas con las muestras re

colectadas, el establecimiento de una unidad de control
de calidad y la implementacion de sistemas de control de
calidad para la toma de muestra y el analisis de la mis
rna, entre otros elementos.

Para que el programa mexicano de deteccion oportu
na y control del cancer cervicallogre reducir la inciden
cia del cancer cervical invasor y el numero de muertes

por esta enfermedad, debe de lograr un alto nivel de co

bertura en el tamizaje, una alta calidad en la toma y el
analisis de la muestra y el tratamiento puntual, comple
to y de calidad y calidez para las mujeres en las cuales se

detectan anormalidades. Aunque la prevencion prima
ria del cancer cervical aun esta fuera de nuestro alcance,
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debemos lograr la prevenci6n secundaria para disminuir
el sufrimiento y la muerte que causa esta enferrnedad.
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INFORMACION ESTADISTICA EN SALUD:
AVANCES Y NECESIDADES

ROSARIO CARDENAS*

EL ANALISIS DE LA SALUD

Independientemente del mecanismo 0 perspectiva que se

seleccione, la medici6n del estado de salud es un proceso

complejo. En un mismo momento y para un mismo indi
viduo los resultados pueden ser contradictorios depen
diendo del aspecto 0 aspectos que se privilegien. La

respuesta a la pregunta directa de cual es su estado de
salud 0 la identificaci6n que la propia persona hace del

problema de salud que motiva la demanda de atenci6n
se yen matizadas por las experiencias, tanto personales
como con el propio sistema de salud, la inserci6n en la
sociedad, el grado de informaci6n, el estilo de vida y, en

general, la subjetividad de quien contesta. Son multiples
y diversas las caracteristicas tanto de los individuos como

de las comunidades que se reconoce afectan las percep
ciones que los individuos tienen sobre su estado de sa

lud. El estar casado (Rohrer et ai., 2005), tener un empleo
(Kosteniuk y Dickinson, 2003), el grado de satisfacci6n
con el trabajo que se desempeiia (Tay et at., 2004), las
condiciones fisicas, psicosociales y de inseguridad en el

* Posgrado en Poblaci6n y Salud, Universidad Aut6noma Metro

politana.
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empleo (Borrell et a!., 2004; Virtanen et a!., 2002), la ca

lidad que se adscribe al vecindario en el cual se vive (Cho
et al., 2005; Wilson et a!., 2004; Ziersch et ai., 2005), el
sentido de pertenencia a este (Young eta!., 2004), la par
ticipacion en la comunidad (Greiner et a!., 2004; Pollack

y Von dem Knesebeck, 2004), las actividades dornesticas
(Dunn, 2002), la condicion socioeconornica personal
(Chandola et a!., 2003; Franks et a!., 2003; Macintyre et

al., 2005) 0 del vecindario (Reijneveld, 2002; Stafford
et a!., 2004) 0 de ambos (Hou y Chen, 2003) son solo algu
nas de estas.

Desde ellado de los proveedores de servicios, el esta

do de salud de las personas es establecido a traves de la
informacion declarada por el paciente 0 quien 10 acompa
iia, las manifestaciones clinicas de la enfermedad, la rea

lizacion de pruebas de laboratorio 0 la obtencion de

imageries. Aun cuando la exploracion fisica y la recolec
cion de informacion a traves de la denominada historia
clinica tuvieron un papel fundamental en el desarrollo
de la medicina, en aiios recientes la atencion a la salud
ha tendido a tecnificarse en detrimento del uso de las
evaluaciones clinicas como elemento central en la elabo
racion del diagnostico, aiiadiendo como consecuencia otro

tipo de incertidumbre en la evaluacion de la salud (la
automatizacion en la interpretacion de resultados de la
boratorio 0 la emision automatica de diagnosticos por

computadora), ademas del posible aumento, no siempre
explicable, de los costos de atencion. El analisis compa
rativo entre los patrones de ut.ihzacion de pruebas
diagnosticas para pacientes psiquiatricos solicitadas por
medicos de emergencia 0 psiquiatras encontro diferen
cias en el empleo de 16 pruebas diagnosticas entre am

bos tipos de medicos (Zun et a!., 2004), evidenciando con

ello el impacto que la disponibilidad de este tipo de exa
menes puede estar teniendo en la practica de la medici-
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na, el uso potencialmente injustificado que de ellas se

hace y la ausencia de lineamientos claramente estableci
dos para su empleo. El entrenamiento de los medicos
(Bunting et al., 1999) no es el unico elemento que esta
teniendo un efecto sobre la atenci6n de la salud de la po
blaci6n. Con relaci6n al personal de salud se ha observa
do que aspectos tales como su sexo (Rosen et ai., 1997),
preferencias individuales (Powell y Hampers, 2003; Voss

y Schectman, 2001), 0 la practica defensiva de la medi
cina (Van Boven et aI., 1997) afectan los servicios que

otorgan mientras que, por ellado de la poblaci6n, carac

teristicas tales como la edad 0 sus antecedentes medicos
(Bushnell y Goldstein, 2002), su sexo (Turner et al., 2003),
contar con segura medico (Van Merode et ai., 2000) 0 sus

expectativas en relacion con el tratamiento (Van der
Weijden et aI., 2002) 0 al diagn6stico (Macarthur et aI.,
1996), pueden influir en la identificaci6n de un problema
de salud, su soluci6n 0 control 0 el costa de dicha atenci6n.

La subjetividad que conlleva la percepci6n de los su

jetos acerca de su salud, la multitud de manifestaciones

que pueden acompaiiar la afectacion de esta y las dificul
tades de implementar sistemas de registro de episodios
de enfermedades, algunas de las cuales pueden ser pade
cidas varias veces por un mismo individuo en el trans
curso de un cierto periodo (infecciones intestinales 0

respiratorias, por ejemplo), explican en cierta medida no

s610 que se haya privilegiado el registro de la mortali

dad, sino tambien el analisis de esta informacion para la
identificaci6n de los principales problemas de salud y los
cambios ocurridos en esta. Adicionalmente, si bien la
mortalidad es una manifestaci6n extrema y negativa de
las condiciones de salud tiene la ventaja, desde el punta
de vista de la investigaci6n y la planeaci6n de programas

y servicios, se trata de un evento cuya causa debe se

nalarse de manera obligatoria y cuya ocurrencia es asen-
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tada en un registro administrativo, compilado anualmen
te como parte del sistema de estadisticas vitales.

Sin embargo, las transformaciones iniciadas en la
decada de los setenta, mismas que se han acelerado en

afios recientes han provocado ahora mas que nunca que
examinar las caracteristicas de la mortalidad no sea en

si mismo suficiente para identificar los problemas prio
ritarios que afectan a la poblacion. La expansion del pro
ceso de envejecimiento que enfrentan tanto paises
desarrollados como en desarrollo ha llevado a reconocer

varias caracteristicas recientes de la salud poblacional.
Por una parte, el aumento en la tasa de sobrevivencia de

personas enfermas se traduce en un incremento de la
morbilidad; el conocimiento y aplicacion de tecnologia
medica para el control de las enfermedades cronicas ha

originado simultaneamente una reduccion de la mortali
dad por estas causas y un aumento en la discapacidad
que estas patologias conllevan. Si bien se ha propues
to que la adopcion de comportamientos saludables en las
nuevas generaciones hara que estas envejezcan en mejo
res condiciones que como 10 hicieron las previas, ella re

sultara, en una primera etapa, en una compresion de Ia
morbilidad y, en ellargo plazo, la presencia de poblacio
nes muy envejecidas y vulnerables en terminos de salud
10 que conllevara un aumento de la morbilidad (Robine y
Michel, 2004). El estudio comparativo de grupos con tres

niveles distintos de riesgos asociados al estilo de vida
apoya el papel del cambio de comportamiento en la re

duccion de la discapacidad que antecede la muerte y, con

ello, la cornpresion de la morbilidad (Hubert et al., 2002)
en una forma similar a la rectangularizacion que hoy se

registra en la mortalidad de las poblaciones de paises
desarrollados.

En este contexto, el objetivo de este trabajo es propo
ner, a partir tanto de las fuentes de informacion disponi-
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bles, como del panorama de salud que estas presentan,
cuales caracteristicas debieran tener, para Mexico, 10 que

podriamos denominar la siguiente generaci6n de datos
en salud.

LAS NECESIDADES DE INFORMACION EN SALUD

El examen de los datos sobre mortalidad manifiesta la
clara transformaci6n del perfil de causas de defunci6n.
Del contundente predominio de patologias infecciosas
hemos transitado a uno donde las causas que con mayor
frecuencia provocan la muerte corresponden al grupo de
enfermedades no transmisibles. Este cambio ha sido en

parte resultado de la urbanizaci6n y la expansi6n del ac

ceso a servicios basicos como agua potable, pero tambien
a la aplicacion masiva de tecnologias medicas del tipo de
las vacunas. Los avances en el tratamiento de patologias
que antaiio se consideraban incurables ha llevado a au

mentar la longevidad promedio de la poblaci6n al tiempo
que un mayor numero de personas con enfermedades que
antes las hubieran lievado a morir tempranamente vi
yen un mayor mimero de aiios. Ello tiene como conse

cuencia que en el conjunto de la poblaci6n un grupo cada
vez mas grande de personas viven durante periodos pro
longados con diversas patologias, con la consecuente afec
taci6n a sus condiciones de salud y el aumento potencial
en la demanda de atenci6n medica. Simultaneamente a

los cambios en la longevidad, la transformaci6n de los

procesos productivos y la coexistencia de complejos in
dustriales y areas habitacionales en una misma zona ha

propiciado un incremento en la exposici6n a productos
t6xicos, asi como la diversificaci6n de estos.

Como resultado de 10 anterior la morbilidad se perfi
la como el elemento central para el analisis de las condi-
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ciones de salud de la poblaci6n: no solamente esta vive
durante mas tiempo con alguna patologia, sino la pro

longaci6n promedio del tiempo de vida incrementa el
numero y variedad de enfermedades que pueden aquejar
ala poblaci6n ya sea de manera puntual durante un lapso
breve 0 bien de manera mas larga 0 incluso permanente.

INFORMACION SOBRE MORBILIDAD

En la actualidad se cuenta con dos tipos de datos sobre
morbilidad. Por una parte, la compilada por el Sector Sa
lud y por otra la proveniente de encuestas. Para el caso de
la Secretaria de Salud la informaci6n recopilada incluye
la demanda de consultas, el rnimero de casos previamente
diagnosticados y el numero de casos nuevos para ciertas

patologias, mientras que la obtenida como parte de una

encuesta generalmente esta referida a algunas patologias
que se presentaron durante periodos especificos que van

desde las dos semanas previas a la entrevista para el caso

de cuadros agudos, un afio para las hospitalizaciones 0

cirugias y hasta cinco afios para embarazos.
No obstante su importancia, la informaci6n del sec

tor salud adolece de varias limitaciones. La principal de
ellas es el hecho de que los datos disponibles unicamente
corresponden a la consulta otorgada por las institucio
nes del propio sector, es decir, no incorpora los servicios
demandados al sector privado. Si bien esta situaci6n es

comprensible dadas las dificultades que entrafia la orga
nizaci6n de una base de datos que ya abarca institucio
nes con formas administrativas y de organizaci6n
distintas, por ejemplo, servicios a poblaci6n abierta y las
de seguridad social, es indispensable comenzar a sentar

las bases que permitan contar con datos integrales sobre
morbilidad.
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AI margen de la transformaci6n de los patrones de
mortalidad y el aumento en la frecuencia de los episodios
de enfermedad, diversos estudios han manifestado la

importancia de analizar la morbilidad al evaluar las con

diciones de salud de la poblaci6n. Tradicionalmente, .la
informaci6n sobre morbilidad ha sido tomada de las no

tas de diagn6stico, ya sea de los servicios de consulta ex

terna 0 de hospitalizaci6n. Sin embargo, esta practica
presenta serias dificultades. En primer lugar, la termi

nologia empleada 0 el grado de precisi6n al reportar la
patologia puede variar entre medicos afectando tanto
la compilaci6n como la comparabilidad entre servicios 0

en el tiempo. El analisis comparativo entre la informa
ci6n proveniente de expedientes medicos, el registro a

traves de observaci6n de las acciones medicas otorgadas
y el autorreporte de los medicos muestra un diferencial
importante al momento de evaluar la atenci6n clinica

(Spies et ai., 2004).
En respuesta a dicha diversidad y la potencial au

sencia de alguna informaci6n importante se ha propues
to la elaboraci6n de expedientes clinicos electr6nicos que
permitan la conformaci6n de una base de datos de aten

ci6n medica (Mansson et al., 2004; Morris et al., 2003) 10
que se traduciria en un registro automatizado de toda
demanda de atenci6n incluyendo la discapacidad, las ac

ciones de rehabilitaci6n y los esquemas de tratamiento.
La comparaci6n entre las notas clinicas elaboradas a

mana y elllenado de formatos predefinidos ha mostrado
la utilidad de estos ultimos para obtener los datos reque
ridos para llevar a cabo evaluaciones de las unidades
rnedicas asi como responder preguntas de investigaci6n
(Arthur y Nair, 2004).

El uso de computadoras de mana representa un paso
adicional en la busqueda por mejorar la calidad y canti
dad de informaci6n util registrada en el expediente me-
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dico. El empleo de esta tecnologia muestra que no solo el
nurnero de diagnosticos por paciente aumenta, 10 que
presumiblemente reflejaria un mejor diagnostico de la
condicion integral de salud de la persona, sino tambien
permite un mejor monitoreo de la evolucion del estado
del paciente mientras se encuentra hospitalizado (Stengel
et al., 2004), con 10 cual la compilacion de informacion

hospitalaria no queda restringida al diagnostico de in

greso, el numero de dias de hospitalizacion 0 la condicion
al egreso, sino que pueden identificarse patrones de ne

cesidades de atencion intrahospitalaria 0 complicaciones
para un paciente 0 un conjunto de pacientes.

No obstante, el analisis comparativo entre la utiliza
cion de computadoras de mana para registro de informa
cion y el reporte en papel muestra que, si bien las

primeras posibilitan realizar analisis mas tempranos y
una flexibilidad en la agrupacion de informacion, el pa

pel representa una alternativa mas flexible para el re

gistro de comentarios y elementos adicionales (Fletcher
et al., 2003). En este sentido, mas que en una sustitucion
de la forma como los expedientes clinicos se elaboran ac

tualmente se debe pensar en una combinatoria entre am

bos a traves de la cual se garantice el registro de la
informacion que ha sido identificada como fundamental

para el analisis de la salud y evaluacion de los servicios
medicos, al tiempo que ofrece la posibilidad de reportar
aquellos datos adicionales que el personal de salud con

sidera importantes en el caso de cada paciente.
En la misma tesitura que el uso de computadoras de

mana se encuentra el empleo de los aparatos de reconoci
miento de voz que posibilitan, a partir de la expresion
oral de impresiones diagnosticas 0 descripcion de cua

dros clinicos, producir automaticamente una base de da
tos. La aplicacion mas inmediata de este tipo de tecnologia
en el area medica es en el examen de muestras en los
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laboratorios de patologia. El empleo de este tipo de tee

nologias permite reducir el tiempo y los costos de trans

cripcion (Henricks et ai., 2002), sin afectar la calidad del
analisis llevado a cabo por los patologos.

Sin embargo, es posible que en el futuro cercano la

estrategia de mayor alcance en la compilacion de infor
macion sobre morbilidad sea el uso de tecnologia optica
de reconocimiento que permita leer documentos escritos
en papel y transmitir de manera automatics dichos da
tos a una base computarizada. En este momento, la es

critura manuscrita constituye el principal impedimento
para su uso (Quan et al., 2003). Es posible que el uso

extensivo de esta tecnologia requiera ir acornpafiada del
empleo de formatos predisefiados, 10 cual podria conver

tirla en un futuro cercano en la piedra angular en la con

formacion de bases de datos electronicas sobre morbilidad.
El uso de tecnologia electronica para el registro, or

ganizacion y divulgacion de la informacion sobre salud
no solo permitiria ampliar el conocimiento de las condi
ciones de salud de la poblacion, particularmente acerca

de la morbilidad, sino tambien conduciria a proponer for
mas alternativas de usar esta informacion para fines de
invest.igacion ep idern iologica, tanto en la evalua
cion de medidas terapeuticas (Williams et ai., 2003), como

en la realizacion de estudios de seguimiento 0 de casos y
controles, con la consecuente reduccion de costos y el
mejoramiento, para algunas situaciones, de la confiabili
dad de los datos.

Aunque hasta ahora solo se ha mencionado las ven

tajas que representaria la recoleccion automatizada de
informacion estadistica, los avances tecnologicos tambien
permiten prever que en un futuro se cuente con bases de

imageries y textos obtenidos a partir de pruebas
diagnosticas. Tal es el caso del programa de investiga
cion para la organizacion e intercambio de imageries y
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texto provenientes de endoscopias gastrointestinales que
ha sido propuesto en Europa (Delvaux et a/., 1999). En
su primera etapa este programa desarrolla una base
multimedia de imageries que incluye textos descriptivos
con terminologia estandar. Este esfuerzo permitira con

tar con un archivo de los pacientes atendidos por
endoscopistas gastrointestinales trabajando en Europa, de
tal manera que sea factible conocer la trayectoria que ha

seguido la persona que demando servicios medicos por un

problema de este tipo. Adicional a ampliar la informacion
disponible para cada paciente, una base de datos de este

tipo permitira, entre otras cosas, reducir los costos al evi
tar el empleo de pruebas diagnosticas de repeticion, mejo
rar potencialmente la toma de decisiones, y establecer
un sistema de seguimiento de los pacientes. Programas
similares pueden ser planteados para otras patologias
cuyo diagnostico implique la obtencion de imageries.

INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD

Aunada a la morbilidad, la discapacidad representa €1
otro componente de gran relevancia en el conocimiento
de la salud de la poblacion. En este caso, su inclusion
parte desde un elemento distinto al de la morbilidad que
es la reciente modificacion de la definicion operativa mis
rna de 10 que se considera discapacidad. En principio,
discapacidad solia referirse a limitaciones de locomocion
o sensoriales que podian presentarse a cualquier edad 0

bien a dificultades funcionales mayores, particularrnen
te en edades avanzadas. Sin embargo, recientemente se

reconoce que la discapacidad puede presentarse a todo 10
largo de la vida y que esta puede afectar distintos aspec
tos de la salud de los individuos, con varias intensidades

y con distintas duraciones.
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De aqui que, en contraste con la morbilidad, una base
de datos sobre discapacidad requiera asentar de manera

simultanea varios elementos y no la simple ausencia 0

presencia de esta. Es por ella que de entrada se reconoce

la dificultad de contar con informacion nacional, para
los sectores publico y privado, sobre este aspecto de la
afectacion a la salud de la poblacion. No obstante, en

una primera etapa el esfuerzo podria estar orientado a

definir que entendemos por discapacidad, como clasifi
carla de acuerdo con su impacto en la salud del indivi

duo, su permanencia y la posibilidad de reduccion 0

eliminacion de su efecto. En este sentido, un ejercicio
como el que este documento propone estaria dirigido, para
el caso concreto de la discapacidad, a desarrollar un

marco de referencia para la evaluacion de la discapacidad
a traves de encuestas 0 una evaluacion amplia y, en su

caso la repeticion del modulo correspondiente en el cues

tionario censal.

INFORMACION SOBRE CAUSA MULTIPLE

Ante las condiciones epidemiologicas que privan en el

pais, la evaluacion de la salud de la poblacion necesaria
mente pasa por reconocer que dar cuenta de solo una cau

sa de defuncion nos arroja una vision parcial de la

compleja situacion de salud por la que posiblemente atra
viesa un grupo importante de personas antes de fallecer.
Ello subraya la importancia de analizar de manera con

junta todas las posibles causas de muerte asentadas en

el certificado de defuncion.
Si bien para algunas patologias el analisis de su ocu

rrencia como causa principal 0 basica de muerte es sufi
ciente para identificar su impacto en la poblacion en otros

casos esta aproximacion dificulta reconocer su verdade-
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ra magnitud, de aqui la importancia de los estudios de
causa multiple.

La informacion sobre mortalidad por causas renales

ejemplifica la parcialidad de tomar solo una causa por
defuncion, Un estudio muestra como, si bien estas pato
logias habian sido registradas como la causa basica en

2.1 % del total de las defunciones, en realidad se habian
asociado a 7.4% de los fallecimientos (Li et al., 2004), 10

que evidencia no solo la magnitud del subregistro, sino
tarnbien como este se presenta aun en el caso de perso
nas inscritas en el registro nacional de esta patologia (Li
et al., 2003). Una situacion similar se ha observado para
la enfermedad pulmonar obstructiva, donde si bien esta

causa se encontro en 8.0% del total de las defunciones
analizadas solo en 60% habia sido asentada como la con

dicion basica que produjo el fallecimiento (Hansell et ai.,
2003). Los resultados de estos estudios ponen de mani
fiesto las limitaciones que impone el analisis de una sola
causa de muerte y la subestirnacion de comorbilidad que
ella conlleva.

Lo anterior no significa que deba abandonarse el ana
lisis de la informacion sobre causa basica, ni tampoco que
para todas las defunciones deba revisarse el conjunto de
causas asentadas. Para patologias tales como el infarto
al miocardio, la evidencia apunta a que la sola causa ba
sica es suficiente para dar cuenta de la frecuencia con la
cual ocurre (Goldacre et al., 2003).

INFORMACION SOBRE NACIMIENTOS

La calidad de la informacion sobre nacimientos ha sido
tema recurrente de las evaluaciones sobre confiabilidad
de la informacion demografica. La sensibilidad del indi
cador de mortalidad infantil como elemento monitor del
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desarrollo economico de las sociedades ha enfatizado a 10

largo de los afios la importancia de contar con datos fide
dignos sobre nacimientos. No puede dejar de notarse que
el desarrollo mismo de los metodos de medicion indirec
ta de fenomenos dernograficos tiene su origen en las ca

rencias 0 limitaciones de este tipo de informacion.
Pese a que el sistema de estadisticas vitales en Mexi

co fue establecido hace mas de un siglo, el subregistro y

registro tardio son todavia hoy dos elementos que afec
tan la confiabilidad de los datos sobre nacimientos y, por
ende, los indicadores que contienen esta informacion en

su construccion: mortalidades infantil, neonatal y ma

terna' por ejemplo.
Recientemente la Secretaria de Salud ha comenzado

a utilizar la probabilidad de morir durante el primer afio
de vida 0 el cociente entre el numero de defunciones de
menores de un afio y la poblacion estimada para este gru

po de edad en lugar del rnimero de nacimientos. Aun cuan

do estas aproximaciones, junto con las derivadas de
estimaciones indirectas de censos y encuestas, permiten
resolver la necesidad de contar con indicadores confiables
o con menor grado de incertidumbre con relacion a la
mortalidad infantil, no atienden el resto de los indicado
res clave que utilizan informacion sobre nacimientos,
como son la razon de mortalidad materna y la mortali
dad fetal, por mencionar solo dos de ellos.

Sin importar que contamos con las tasas de mortali
dad materna, es decir la relacion entre defunciones por
causas maternas y la poblacion femenina de 15 a 49 afios,
como una posibilidad de medicion de la intensidad de esta
causa de defuncion, la razon de mortalidad materna con

tinua siendo un indicador util con fines de comparacion
en el tiempo y entre poblaciones. Ciertamente, si la con

fiabilidad de los datos sobre nacimientos es dudosa la
razon de mortalidad materna sera un indicador sesgado
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de la mortalidad por estas causas. No obstante, la solu
cion no estriba en dejar de usar la informacion, maxime
cuando existen otras razones para mantener el sistema
de estadisticas vitales adicionales a su uso demografico,
sino identificar las deficiencias, la magnitud de estas y
como usuarios u organismos encargados de su recolec
cion 0 compilacion trabajar por corregirla. En contraste

con la mortalidad materna donde inclusive se dispone de
la alternativa, para ciertos casos, de una estimacion in

directa, la apreciacion de la intensidad de la mortalidad
fetal requiere contar con la informacion completa sobre
nacimientos. La subcobertura de estos magnifica la mor

talidad fetal mientras el registro de mayores de un afio

que no pudiera separarse provocaria una aparente re

duccion de la misma.
La experiencia reportada por aquellas poblaciones

donde el certificado de nacimiento registra un conjunto
mas amplio de caracteristicas sociodemograficas y de la
atencion a la salud representa un argumento adicional
de por que es necesario no solo mantener sino garanti
zar, mejorar e inclusive ampliar esta informacion. En

estas, el certificado de nacimiento ha demostrado ser un

instrumento de recoleccion de informacion con un nivel muy
alto de especificidad para el diagnostico de caracteristicas
de la atencion prenatal, los riesgos tanto maternos como

relacionados con el embarazo y el estilo de vida, el tipo de

parto y sus complicaciones e informacion sobre el recien
nacido (Roohan et al., 2003), ademas de para el analisis
de factores asociados con algunos problemas de salud

reproductiva (Kabir et al., 2004). Sin embargo, es impor
tante sefialar que si bien su existencia incrementa el co

nocimiento sobre algunos aspectos sociodemograficos y
de la demanda de servicios, ella no menoscaba la nece

sidad de mejorar la cobertura y confiabilidad de la infor
macion sobre morbilidad (Pelosi y Schulte, 2003).
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La digitalizacion de los registros medicos de los naci
mientos representa una alternativa para mejorar tanto

la cobertura como la amplitud de la informacion que ac

tualmente se encuentra disponible (Lu et al., 1995). Aun

que ello no estaria afectando de manera directa el

subregistro de los nacimientos consignados a traves del
sistema de estadisticas vitales, permitiria tener un pun
to de comparacion que iria mas alla del simple mimero
(partos atendidos en las instituciones de salud) propor

cionando, ademas, informacion valiosa sobre aspectos
tales como peso al nacer, complicaciones durante el par
to 0 antecedentes obstetricos de la madre, por ejemplo.

ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO

DE LA CALIDAD DE LA INFORMACI6N
SOBRESALUD

Entrenamiento delpersonal de salud

No puede soslayarse el hecho de que, si bien la compila
cion, organizacion y difusi6n de la informacion sobre sa

lud es responsabilidad de espacios administrativos del

gobierno, en la mayor parte de los casos es el propio per
sonal de salud el encargado de recolectar esta. En la prac
tica ella significa que en cierta medida la cobertura, pero

particu1armente 1a calidad de la informacion, depende
del grado de entrenamiento, fami1iaridad, sensibilidad
sobre su importancia y estandarizacion en los procedi
mientos que tenga este personal. A este respecto se ha
observado que, tanto la calidad de la informacion asen

tada en los certificados de defuncion, como la identifica
ci6n correcta de la verdadera causa de muerte se asocia
con el entrenamiento que hayan tenido los medicos acer

ca del llenado de este instrumento de recoleccion
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(Lakkireddy et al., 2004). No obstante, el grado de expe
riencia 0 entrenamiento que se tenga sobre elllenado de
los formatos correspondientes no es el unico aspecto que
afecta la calidad de los datos. Se ha reportado que para
el caso de la informacion sobre nacimientos, la no aplica
cion de la definicion internacionalmente consensada de
nacido vivo se traduce en una subestimacion tanto de la
natalidad como de la mortalidad infantil (Bobadilla et

ai., 1987). Igual efecto puede tener el que la persona a

cargo delllenado de la informacion estadistica hospita
laria no haga uso de la totalidad de las fuentes disponi
bles en la propia unidad medica (Northam et al., 2003),
como las discrepancias que pueden observarse entre la
clasificacion de informacion sobre los pacientes elabora
da por los medicos tratantes y las realizadas por los en

cargados del registro de datos estadisticos en la propia
unidad medica (Lorence e Ibrahim, 2003). Por ejemplo,
la revision de los patrones de uso de informacion clinica
en elllenado de certificados de defuncion en las salas de

emergencia muestra que solo en 37% de estos la causa

de muerte asentada estaba sustentada en evidencia dis

ponible y que en alrededor de una tercera parte no habia
elementos clinicos que apoyaran la causa reportada
(Quigley y Burton, 2003).

EI esfuerzo desplegado por la Secretaria de Salud
durante los ultimos alios ha estado particularmente des
tinado a mejorar los aspectos de su responsabilidad (com
pilacion, organizacion y difusion) asi como la coordinacion
y colaboracion entre instituciones. En este sentido es

impostergable la necesidad de integrar a las instancias
de formacion y capacitacion de recursos humanos en el
entrenamiento actual y futuro personal de salud no solo
en el correcto llenado de la informacion, sino tambien en

las acciones de sensibilizacion acerca de la importancia
que dicha informacion tiene para la atencion de la salud
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de la poblacion, El hecho de que la mayor parte del per
sonal de salud realice su practica a traves de una rela
cion individual con el paciente 0 usuario no permite que
sean obvias las ventajas que para la identificacion de
prioridades, la planeacion, el disefio de programas y la
evaluacion de intervenciones tiene el acopio de la infor
macion individual.

Causas mal de/inidas

En el pasado, la participacion relativa de las denomina
das causas mal definidas en el total de la mortalidad era

considerado como un elemento guia en la valoracion de
la calidad de la certificacion de la causa de fallecimiento.
En la actualidad la proporcion correspondiente a este

capitulo se ha reducido 10 cual, aunado al porcentaje de
certificados que son llenados por personal medico condu
ce a pensar en un mejoramiento de la calidad de la infor
macion sobre causas de muerte.

En concordancia con 10 que se ha sugerido al inicio de
este documento acerca de la importancia de contar con

mas informacion sobre morbilidad, las acciones que se

emprendan deben estar orientadas, tambien, a mejorar
la calidad tanto de la ya disponible como evaluar la de

aquella que se vaya incorporando.
En este sentido, el mismo principio sobre el papel de

las causas mal definidas en la valoracion de la calidad
de la informacion sobre mortalidad debe ser aplicado a

los datos sobre morbilidad hospitalaria que se encuentra

disponible como parte de los boletines que produce y dis

tribuye la Secretaria de Salud. La revision de esta infor
macion muestra una proporcion muy alta de causas mal

definidas, particularmente en el Instituto Mexicano
del Seguro Social. La presencia de este grupo de causas
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en la informacion proveniente de un hospital donde por
definicion hay una serie de apoyos al diagnostico que no

estan disponibles en las unidades de primer nivel es difi
cilmente explicable y ciertamente injustificable. A dife
rencia de la situacion que prevalece en muchos centros

de salud donde el personal a cargo de atender la deman
da de servicios esta conformado por pasantes en servicio
social, el personal de salud adscrito a los hospitales esta
constituido por medicos titulados y no pasantes. Un ele
mento adicional que posiblemente este reflejando las ca

rencias de calidad en el registro de la informacion sobre
morbilidad hospitalaria es el hecho de que la mayor par
te de los casos con causas mal definidas esta concentrada
en las edades adultas.

Lo anterior subraya para el caso de nuestro pais la

imperiosa necesidad de diseiiar y poner en marcha accio
nes de sensibilizacion y entrenamiento en el registro co

rrecto de la informacion para el personal de salud a cargo
del otorgamiento de servicios medicos.

CARACTERisTICAS DESEABLES DE LAS BASES

DE DATOS SOBRE SALUD

Edad, sexo y lugar de residencia

Actualmente la informacion sobre morbilidad por edad
se difunde considerando los denominados grupos
epidemiologicos. En estos la informacion para la pobla
cion infanti1 se separa en grupos, si bien mas amplios
que los demograficos, razonab1emente utiles para anali
zar su situacion de salud. Sin embargo, en el caso de la

poblacion adulta el primer grupo abarca de los 15 a los
44 aiios. AI margen de 10 amplio del intervalo, esta divi
sion tiene el inconveniente de separar a la poblacion fe-
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menina en edad fertil en dos grupos. La revision de la
frecuencia de demanda de servicios de salud indica
la importancia numerica que tienen los servicios gineco
logicos y obstetricos en nuestro pais. En algunos casos

mas de 30% de los motivos de consulta responden a estas

causas. Lo anterior evidencia las dificultades que conlle
va una distincion de la edad con esta perspectiva. Si bien
es comprensible el principio que rige la clasificacion epi
derniologica, seria deseable la divulgacion de esta infor
macion por grupos quinquenales de edad, excepto para
la pob lacion infantil que debiera estar disponi
ble para los grupos de menores de 1 afio y de 1 a 4 afios
de edad y, desde luego mantener la posibilidad de poder
analizar la edad individual.

Una situacion similar se observa con relacion a la in
formacion sobre el sexo de los usuarios de servicios de
salud: la mayor parte de la informacion no distingue esta

variable. Sexo de la persona es una de las variables basi
cas asociadas de manera diferencial, tanto biologica como

socialmente, al desarrollo potencial de ciertas patologias,
de ahi la importancia que tanto la demografia como la
epidemiologia le han asignado a 10 largo de su historia.
Son pocas las causas asignables en su totalidad a uno u

otro sexo de manera inequivoca: causas ginecoobstetri
cas a mujeres y cancer de prostata a hombres. De aqui
que la no diferenciacion por sexo represente una Iimita
cion muy importante para la explotacion de esta infor
macion. Considerando el conjunto de variables que se

reportan, particularmente comparadas con el nivel de
detalle incluido en las bases de informacion sobre morta

lidad, la incorporacion de una caracteristica que solo con

tiene dos categorias pareciera un esfuerzo de menor

envergadura que en cambio redituaria en un enorme

avance en el conocimiento del comportamiento y particu
laridades de las condiciones de salud en el pais.
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Tambien seria deseable que la informacion sobre
morbilidad estuviera disponible para ser analizada en el
nivel municipal. A juzgar por la informacion que se pre
senta en los boletines que compila y distribuye la Secre
taria de Salud, en la actualidad una parte de la
informacion se publica solo en nivel estatal y una pro
porcion menor con la desagregacion municipal. Si bien
las cifras municipales suelen representar un reto para el
manejo e interpretacion, particularmente cuando se tra

ta de areas muy pequeiias 0 poco pobladas, seria de gran
utilidad que datos como estos pudieran ser empleados
por los estudiosos de la salud, bien en la identificacion de

prioridades en salud, el analisis de cambios y tenden
cias, la evaluacion de intervenciones 0 acciones de go
bierno, 0 la construccion de regiones especificas en

respuesta a preguntas de investigacion 0 interes,

Oombinacion de fuentes de informacion

Dificilmente una sola fuente de informacion podra con

tener todos los datos necesarios para analizar las asocia
ciones entre causas de morbilidad 0 mortalidad y las
caracteristicas especificas de la poblacion. De aqui que
sea impostergable el avanzar en la conformacion de un

sistema de combinacion de fuentes de datos. Los repor
tes de experiencias a este respecto muestran resultados

muy positivos y de gran alcance (Gissler et al., 1997; Rose
et al., 2004) aun en ausencia de elementos identificadores.
Por ejemplo, la denominada teoria de la vinculacion de

registros utilizada en la exploracion simultanea de mas
de una variable permite estimar la probabilidad de

pareamiento de la informacion (Bell et ai., 1994). Son
abundantes los reportes en la literatura de la aplicacion
de esta aproximaci6n para el analisis de problemas tan
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diversos como reconstruir la historia reproductiva de un

grupo de mujeres mediante el empleo de la informacion
sobre nacimientos y defunciones fetales (Adams et ai.,
1997); medir el efecto del tabaquismo sobre el desarrollo
de cancer de seno (Fink y Lash, 2003); analizar los facto
res asociados al bajo peso al nacer y la mortalidad
neonatal (Alexander et al., 1993); el aumento del riesgo
de presentar enterocolitis necrotizante en recien nacidos

hijos de mujeres menores de 17 alios (Holman et al., 1997);
el verdadero nivel de enfermedad por membrana hialina
en recien nacidos de muy bajo peso (Hamvas et ai., 1998);
la distincion entre fallecimientos debidos a muerte subi
ta del recien nacido 0 a otras causas (Overpeck et al.,
2002); evaluar la mortalidad por lesiones combinando re

gistros hospitalarios y certificados de defuncion (Clark
et ai., 2004); medir el nivel de cobertura de los esquemas
de vacunacion (Haynes y Stone, 2004) y para obtener me

jores estimaciones de las mortalidades perinatal y
neonatal (Anthony et ai., 2001). En el caso de la mortali
dad, se ha encontrado que el uso del nombre completo de
la persona, la fecha de nacimiento, sexo, estado de resi
dencia y edad al ultimo contacto con, por ejemplo, algun
servicio de salud, posibilita identificar correctamente el
estatus de 95% de la poblacion estudiada (Powers et ai.,
2000). La explotacion conjunta de los certificados de na

cimientos y defuncion constituyen una alternativa para
la estimacion del grado de subregistro de la mortalidad
materna (MMWR, 1995; Rubin et al., 1981).

La combinacion de fuentes de informacion posibilita
evaluar la verdadera gravedad de los episodios de
morbilidad, algo que ahora solo conocemos parcialmente
a traves de la mortalidad hospitalaria. Si bien esta medi
cion es muy importante y da cuenta de la letalidad aso

ciada a las patologias que se codifican, unicamente
manifiesta 10 ocurrido dentro de las unidades medicas de
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este tipo. Sin embargo, se ha observado que en algunos
casos un porcentaje importante de fallecimientos ocurre

30 dias despues del episodio desencadenante. De esta for
ma, si bien la mortalidad hospitalaria incluye la mayor

parte de las defunciones debidas a estas causas, la no

vinculacion de los registros hospitalarios con los certifi
cados de defuncion impide reconocer la verdadera mag
nitud de estas patologias como causas de muerte y, por

ende, su impacto en las condiciones de salud (Goldacre et

ai., 2004). De igual forma permite reconocer la comorbi
lidad que puede estar acompafiando algunas patologias.
Tal es el caso, por ejemplo, del sindrome de Down, para
el cualla conforrnacion de una base de datos de registros
hospitalarios con certificados de defuncion mostro que el

riesgo de padecer leucemia en esta poblacion es 19 veces

superior (Goldacre et al., 2004a), el papel de la comorbili
dad en mujeres posmenopausicas que padecian cancer
de seno en la eleccion de opciones de tratamiento (Yancik
et ai., 2001) 0 la presencia de otras patologias en pacien
tes con epilepsia (Morgan y Kerr, 2002).

Adicionalmente, aun cuando la cobertura y calidad
de la informacion sobre causa de muerte asentada en .el
certificado de defuncion ha mejorado en el pais, la posi
bilidad de combinar fuentes de datos permitiria estimar
el subregistro de la mortalidad debida a patologias espe
cificas, Los resultados obtenidos del analisis conjunto de
los certificados de defuncion, informacion clinica, resul
tados de laboratorio e informes forenses permitieron es

tablecer que de entre un conjunto de personas que
padecian diabetes clinicamente documentada, solo en una

fraccion de los casos esta habia sido sefialada ya sea en el
certificado de defuncion 0 en el reporte forense (Chen et

ai., 2004; Morgan et al., 2000). Lo mismo se ha observado
en el caso de muertes violentas, para las cuales el anali
sis simultaneo de varias fuentes de informacion (por ejem-
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plo, reporte de autopsia, registros de hospital, registros
de servicios legales) permitio identificar como incorrecta
la causa de muerte en 13% de los certificados de defun
cion de menores de 18 afios (Rimsza et ai., 2002).

Una estrategia como la que se propone perrnitiria el
disefio de intervenciones mas adecuadas en el caso de
ciertos padecimientos. La mayor parte de los esfuerzos
preventivos alrededor de personas egresadas de un

servicio psiquiatrico gira en torno a la identificacion tem

prana de elementos que permitan distinguir el compor
tamiento suicida, sin embargo, el analisis de una cohorte
de pacientes que habian permanecido internados al me

nos un afio en un hospital psiquiatrico reporto, a traves
del uso combinado de informacion clinica y certificados de

defuncion, un mimero mayor de defunciones en este gru
po comparado con las esperadas en la poblacion general,
tanto por causas como accidentes, homicidios, suicidios

pero tambien por enfermedades respiratorias y cardio
vasculares (Stark et al., 2003). De igual forma, permiti
ria evaluar de manera mas fidedigna no solo la cobertura
de ciertas acciones en salud sino tambien su efecto en

el mediano y largo plazo. Un analisis del reporte de im

piantes de valvulas cardiacas mostro que solamente en

21 % de los fallecimientos de personas que las utiliza
ban se registro su presencia en el certificado de defun
cion y que, aun en el caso de los examenes post mortem

estas solo fueron reportadas en 35% de los casos (Morton
et aI., 2000), 10 cual limita el conocimiento acerca de

posibles efectos secundarios 0 la ocurrencia de comor

bilidad.
EI disefio de recoleccion continua de informacion au

nada a la cornbinacion de fuentes permitiria ampliar
nuestro conocimiento acerca del papel que tienen los fac
tores biologicos y sociales en el desarrollo de la enferme
dad. El registro de informacion detallada sobre embarazo,
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nacimiento y atencion medica entre el nacimiento y el

egreso hospitalario de alrededor de 75% de los nacidos
entre 1952 y 1966 en Dundee, Escocia, ha permitido, por
una parte, analizar la posible asociacion entre condicio
nes fetales y patologias en la edad adulta, pero tambien
el examen comparativo entre hermanos y entre genera
ciones (Libby et at, 2004), de igual forma, la exploracion
sirnu ltanea de informacion socioeconomica sobre
morbilidad y mortalidad ha evidenciado el efecto dife
rencial por sexo del estado marital en la salud de los con

yuges (Smith et at, 1994).
Si bien en la actualidad la informacion mexicana pre

senta limitaciones para la combinacion de fuentes de
datos dada la ausencia de identificadores, en un futuro

cercano, la clave unica de registro de poblacion abriria la

posibilidad de explorar esta estrategia. Ello permitiria
contar con informacion confiable que inclusive subsana
ra las deficiencias de declaracion de las variables socioeco
nomicas en los certificados de defuncion. No obstante 10

promisorio que pueda resultar el contar con un identifi
cador unico, los resultados que pudieran obtenerse siem

pre estaran permeados por la calidad de las variables

que se empleen (Buescher, 1999). En este sentido, es ne

cesario trabajar de forma simultanea en identificar y

mejorar los errores de cobertura y declaracion que pue
dan estar presentando las fuentes de informacion que se

utilicen.

A MANERA DE CONCLUSI6N

Si en el futuro cercano lograsemos contar con una base
de datos sobre morbilidad similar en caracteristicas ta
les como edad individual, sexo, causa, patologias conco

mitantes y caracteristicas sociodemograficas, por ejemplo,
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escolaridad, ocupacion, estado marital y lugar de resi
dencia, a la que actualmente esta disponible para el es

tudio de la mortalidad habriamos transitado a la siguiente
etapa en la produccion y posiblemente explotacion de la
informacion sobre salud en el pais. De igual forma, apro
vechando el esfuerzo aplicado ala asignacion del regis
tro unico de poblacion, por ejemplo, hubiesemos sido
capaces de combinar fuentes de datos que hoy mismo nos

dan imageries parciales de caracteristicas sociodemogra
ficas (censo de poblacion) y condiciones de salud (certifi
cados de defuncion). La conforrnacion de cohortes
seleccionadas con base en elementos de amplio interes
para la salud publica seria un tercer elemento que esta
ria manifestando el avance en la disponibilidad de infor
macion estadistica sobre salud. Los ejemplos de la amplia
gama de resultados de investigacion derivados de este

tipo de fuentes de informacion y sus consecuentes accio
nes de politica son multiples. Las tres acciones que se

han delineado plantean dificultades logisticas y de ope
racion, sin embargo para la ultima en particular se afia
de la necesidad de contar con un flujo constante de
financiamiento ademas de un grupo de trabajo entrena

do tanto en las actividades de seguimiento de la pobla
cion como de analisis y divulgacion de la informacion
(Nicholson y Rempel, 2004), 10 que posiblemente la deli
nea como la mas dificil de alcanzar en el corto plazo.

Los registros poblacionales para causas especificas
como el cancer 0 malformaciones congenitas 0 geneticas
son una fuente de gran importancia en el estudio no so

lamepte de estas patologias sino tambien como ejemplo
de la organizacion de bases de datos longitudinales
estructuradas con base en condiciones cronicas. En ter
minos de este tipo de registros el esfuerzo debe estar en

caminado, por una parte a garantizar la no duplicidad
en la inscripcion de los pacientes y, por otra, ala homo-
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geneizacion, en caso de existir varios lugares de registro,
de la informacion consignada, de tal manera que sea po
sible analizar los datos tanto por separado como de ma

nera conjunta. La informacion proveniente de este tipo
de registros no solamente permite identificar la mejora
que en terminos de sobrevivencia de la poblacion afecta
da tienen los distintos esquemas de tratamiento, sino
tambien la diversidad de practicas terapeuticas, los fac
tores asociadas al uso de servicios para estas patologias
(Cress et al., 2003) y las secuelas de la atencion, La cali
dad de esta fuente de informacion va a ser particular
mente sensible al seguimiento activo que se haga de los

pacientes (Pollock y Vickers, 1995), particularmente da
dos los patrones de aumento en la longevidad de estos y
el desarrollo de complicaciones. De igual forma, solamente
a traves de dar continuidad al seguimiento de los pacien
tes puede evaluarse de manera integral el impacto de
estas patologias en la salud de la poblacion. El Estudio
de Sobrevivientes de Cancer en la Infancia mostro no uni
camente un aumento en la mortalidad en este grupo de

poblacion, particularmente en el caso de mujeres y niiios
a quienes se les habia diagnosticado cancer antes de los
cinco aiios de edad, sino que si bien la recurrencia del
cancer original fue la principal causa de muerte entre los
sobrevivientes cinco aiios despues, habia una asociaci6n
entre los tratamientos empleados y la mortalidad por
otras causas hasta 25 aiios despues del diagn6stico origi
nal de cancer (Mertens et al., 2001).

El caso del sistema de vigilancia de defectos al naci
miento implementado en China es no solamente suge
rente en cuanto a la explotaci6n del potencial que tiene
la toma de imageries en este tipo de patologias sino tam

bien en el uso de registros como estos para el analisis

epidemio16gico y la identificaci6n de modificaci6n de pa
trones de ocurrencia y tendencias (Li et al., 2003a). Fun-
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dado en 1992 con el objetivo de evaluar una campafia
periconcepcional de acido f6lico, en la actualidad regis
tra alrededor de 150000 nacimientos anuales. Trabaja
dores de salud recolectan por escrito informaci6n
detallada y fotografias de cada nino afectado, 10 que per
mite no s6lo el analisis de factores de interes sino tam

bien la conservaci6n de un registro grafico. La principal
limitaci6n de este sistema es que unicamente incluye aque
llos defectos al nacimiento, visibles al examen fisico,

En el mismo sentido, los registros de patologias espe
cificas, pero particularmente, para aquellas en las cua

les el desarrollo de nuevas tecnologias ha permitido
establecer un sustrato genetico deben estar disefiados

pensando no solamente en la incorporaci6n de la persona

diagnosticada con el padecimiento, sino como una base
relacional que potencialmente permita la identificaci6n
de aquellos casos que ocurren en una misma familia. En
la estructuraci6n de nuevas bases de datos 0 el mejora
miento de las ya existentes, es indispensable considerar
tanto los avances tecno16gicos en la identificaci6n de
biomarcadores (Aardema y MacGregor, 2002) como ga
rantizar el correcto entrenamiento del personal de salud

para la recolecci6n de la informaci6n familiar que en el
caso de los canceres debe ampliarse a tres generaciones.

Un elemento que no debe perderse de vista es que el
mejoramiento de la calidad de la informaci6n no s6lo es

un elemento basico para la identificaci6n de caracteristi
cas de las condiciones de salud de la poblaci6n sino tam

bien fundamental para la planeaci6n. Se ha observado

que la morbilidad registrada en la consulta es un buen
predictor de la demanda futura de servicios de salud por

parte de la poblaci6n (Jordan et ai., 2003).
Huelga decir que los errores de codificaci6n de las

fuentes de informaci6n no s6lo afectan los resultados y

por ende las conclusiones derivadas con base en esta sino
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tambien tienen repercusiones en otros ambitos de la sa

lud publica. Unicamente a traves del sostenimiento de
las acciones, por una parte, de profesionalizacion del per
sonal involucrado en la compilacion y codificacion a to

dos los niveles, desde las unidades medicas hasta las
oficinas centrales, pero tambien de quienes reciben y re

gistran la informacion, es decir los medicos tratantes, sera
posible una transformacion cualitativa de las bases de
datos sobre salud con las que contamos y con ella la am

pliacion y profundizacion de nuestro conocimiento yen
tendimiento de las condiciones, dinamica y necesidades
en salud de la poblacion. De igual forma debe reconocer

se que la generacion de una fuente de informacion no

necesariamente sustituye otra, as! como tampoco emplear
mas de una de manera conjunta se traduce en una mejo
ra automatica en la informacion. En el caso de los certifi
cados de nacimiento, por ejemplo, se ha visto que cuando
estos incluyen informacion sobre servicios prenatales y
atencion del parto, en una proporcion importante sub

registran la ocurrencia de complicaciones 0 la necesidad
de intervenciones medicas adicionales a las esperadas
o de rutina, pese a que estas hayan sido consignadas en

el expediente medico (Dobie et ai., 1998).
Adicionalmente debe considerarse la necesidad de

seiialar de la manera mas detallada posible y, de acuer

do con los distintos segmentos de la poblacion a los cua

les vaya dirigida esta informacion, las modificaciones en

la definicion, registro, codificacion, compilacion 0 distri
bucion de los datos de tal manera que sea posible distin

guir de entre los cambios que pudieran reportarse en los
niveles 0 tendencias de uno 0 mas indicadores en que
medida son resultado de una mejora en la calidad de la
informacion y en cual manifiestan una verdadera trans

formacion de las condiciones de salud de la poblacion. En
un inicio es de esperarse que toda mejora en el registro
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de la informacion redunde bien en un aumento del indi
cador (afectacion en los numeradores), en una disminu
cion de estes (mejora en los denominadores) 0 en una

combinacion de ambos. El efecto sobre la magnitud de
los indicadores debido al mejoramiento de la informacion

puede ser considerable y persistir, ademas, durante va

rios afios (Ravindran y Mathews, 1996). En cierta medi

da, un efecto similar se observa con los cambios entre

versiones de la Clasificacion Internacional de Enferme
dades 0 las definiciones mismas de cuadros patologicos.

Un esfuerzo como el que se propone para avanzar en

la disponibilidad de informacion sobre salud no estaria

completo sin contener mecanismos que permitan evaluar
periodicamente la calidad de los datos recabados. El pro
pio analisis de la informacion es una manera de propiciar
su mejoramiento y constituye una manera de identifi
car inconsistencias que pudieran ser resultado de la con

fiabilidad, pero es necesario, tambien contemplar acciones
que permitan una revision interna de la informacion, aun

en el caso de recolecciones separadas por poca distancia
en el tiempo e inclusive en aquella que haya sido decla
rada por la misma persona (DiGiuseppe et al., 2002; Gore
et al., 2002). De igual forma, es fundamental que tanto el
disefio de las cedulas de captura de informacion respon
dan a objetivos concretos, como garantizar el entrena
miento del personal encargado de recabar los datos, asi
como el de aquellos que la codificaran,

Ante el desarrollo de los denominados instrumentos
de medicion en el punta de atencion (George, 2004;
Gutierres y Welty, 2004; Harrison, 2005), seria deseable
disefiar de antemano una estrategia de recoleccion de
informacion que permita el seguimiento de su utilizacion
asi como la organizacion, compilacion y distribucion de
estos datos de salud. En el futuro cercano estos datos no

solo estaran sustituyendo algunos de los examenes que
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hoy se llevan a cabo en laboratorios sino permitiran un

seguimiento mas estrecho de la evolucion de algunos pa
decimientos. Dada la naturaleza de algunas de las pato
logias a las cuales estan orientados (Lewandrowski et al.,
2001) es posible considerarlos un complemento a los es

fuerzos de vigilancia epidemiologica.
Finalmente, un sistema de autopsias por muestreo

aleatorio en defunciones hospitalarias coadyuvaria a

mejorar la calidad de la certificacion de las causas de

muerte, 10 que aunado al trabajo que ya ha sido desarro

llado para la codificacion elevaria la confiabilidad de la
informacion sobre estas y, con ello, el conocimiento sobre
la salud de la poblacion y la respuesta organizada frente
a estas. El estudio comparativo entre las causas de de
funcion asentadas en el certificado y las obtenidas a tra

yes de necropsias muestran que la sensibilidad del
certificado de defuncion para la causa individual de muer

tes de 0.47, con fluctuaciones que van desde 0.28 en el
caso del sistema cardiovascular hasta 0.90 para las cau

sas neurologicas (Sington y Cottrell, 2002), 10 que pone
de manifiesto la importancia no solo de implementar ac

ciones de mejoramiento del llenado del certificado, sino
tambien contar con mecanismos de evaluacion externa

de la calidad de dicha certificacion. Por otra parte, un

programa de autopsias permitiria reconocer no solo la

magnitud de problemas de salud sino tambien reconocer

algunos factores asociados. Para el caso de violencia do
mestica, por ejemplo, la busqueda intencionada de em

barazos en mujeres asesinadas mostro que alrededor de
5% de estas tenian menos de 21 semanas de gestacion al
momento de fallecer (Krulewitch et ai., 2001) 10 que plan
tea la necesidad de profundizar los estudios sobre la po
sible asociacion entre el inicio 0 aumento de la violencia
domestica coincidente con un embarazo. Sin entrar a dis
cutir si estos fallecimientos deben ser incluidos en el grupo
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de muertes maternas, es un hecho que reconocer su pre
sencia y la magnitud con la cual ocurren mejoraria nues

tro conocimiento de un problema de salud publica cuya
atencion requiere no solo de las acciones que la propia
Secretaria de Salud y otras instancias de gobierno han

iniciado, sino tambien una ampliacion de las fuentes de
informacion al respecto y su explotacion, Este caso ilus
tra tambien la importancia de la combinacion de fuentes

que permitiria distinguir una historia de violencia y otras

afectaciones ala salud.
Adicional a la realizacion de autopsias, algunos pai

ses han puesto en practica un sistema de revision de las
causas de muerte en tres etapas, la primera conlleva el
examen del total de certificados, de entre los cuales se

seleccionan aquellos cuyas CaUSfr'3 resultan dudosas, mis
mos que son revisados por un grupo de expertos y, final
mente, para el caso de aquellos certificados donde

persisten dudas se contacta a la persona que certifico
acerca de la causa de muerte (Lahti y Penttila, 2003). Si
bien un ejercicio como este podria parecer dificil de
implementar en un pais del tamafio de Mexico, podria
establecerse un sistema de seleccion aleatoria de los cer

tificados de defuncion, 10 que permitiria concentrar el
esfuerzo en localizar a quienes hubieran llenado los cer

tificados cuya causa resulta dudosa. Simultaneamente
al mejoramiento de la calidad de las causas de muerte

para el conjunto de la informacion sobre mortalidad, el

seguimiento a la certificacion permitiria identificar al

gunas caracteristicas que posihilitarian la correccion de
errores en la certificacion y en la frecuencia de ocurren

cia de algunas patologias sumandose, entonces, a los re

sultados que se esperaria tuviera el entrenamiento al

personal de salud en elllenado del certificado y los ha
llazgos obtenidos combinando fuentes de informacion
sobre morbilidad y mortalidad.
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MESA 7:

INCERTIDUMBRES EN EL DATO AMBIENTAL:

CALENTAMIENTO GLOBAL, RESIDUOS

Y CONTAMINACI6N ATMOSFERICA

PRESENTACION

BORIS GRAIZBORD*

En esta mesa sobre las incertidumbres que acompaiian a

la informacion referente al cambio climatico, los residuos

quimicos peligrosos y la contaminacion atrnosferica se

presentaron tres trabajos. Las preguntas de los organi
zadores del seminario "El dato en cuestion" versaban en

las fuentes de informacion disponibles, los datos obteni
dos en la medicion del fenomeno, el rango de incertidum
bre en el analisis de los procesos a estudiar, la posibilidad
real de utilizar y tener acceso a dicha informacion y el

papel que juega la investigacion en el relevamiento de
datos e informacion de los fenomenos y procesos de inte
res. Quiza faltaria preguntarse si la definicion misma del
fenomeno 0 del proceso que se quiere estudiar es la co

rrecta; no digamos el planteamiento del problema que es

precisamente en 10 que se basan las decisiones del tipo
de informacion que se requiere.

Inicio mi presentacion de la mesa con un resumen de
los comentarios de Julia Martinez a la presentacion

* Coordinador del Programa de Estudios Avanzados en Desarro
llo Sustentable y Medio Ambiente, LEAD-Mexico.
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de Estrada. Posteriormente retorno las ponencias de Yarto

y de Sosa. Dejo allector la revision de los excelentes tra

bajos presentados por nuestros ponentes invitados, aun

que para ordenar mis comentarios hago referencia

especifica a los mismos.

CALENTAMIENTO GLOBAL

Despues de algunos afios de duda acerca del peso de la
actividad humana en la "transforrnacion del planeta", 0

mas bien del predominio del interes de los principales
paises productores de petroleo en ocultar el impacto del
uso de combustibles fosiles, esta claro y es reconocido por
la comunidad academica y, en general, por los tomadores
de decision en el ambito internacional,' que el factor

antropico ha sido especialmente relevante para los cam

bios en la atmosfera, el clima y el sistema biologico te
rrestre durante el siglo xx. Ahora ya se preven, ademas,
secuelas que Ilevaran a cambios dramaticos durante el

siglo XXI como los siguientes (Estrada, Powerpoint, 4 de
noviembre, 2004):

• La temperatura media mundial muy probable
mente aumentara en niveles sin precedente en los
ultirnos 10 mil afios.

1 El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climatico (IPCC)
establecido en 1988 por la Organizaci6n Meteorologica Mundial (OMM)
y el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA) ,

muestra la preocupaci6n al respecto. Cabe sefialar que los informes
del IPCC se esfuerzan por presentar una posicion equilibrada entre
diferentes puntos de vista y no recomiendan ni prescriben politicas
especificas (Estrada, presentaci6n de Powerpoint en el seminario, 4
de noviembre, 2004).
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• La elevaci6n del nivel del mar continuara posi
blemente durante varios siglos mas.

• El ciclo hidrologico se intensificara. Es decir, es

probable que en muchas regiones se registren au

mentos en las precipitaciones medias y que haya
episodios de lluvias mas intensas que las que se

producen en la actualidad.
• Son muy probables mas altas temperaturas maxi

mas, mas dias calurosos y "olas de calor" en casi
todas las regiones terrestres del planeta.

Ante estos escenarios Martinez sefiala en su comen

tario que existe una "cascada de incertidumbre'',2 a la

que se enfrenta la investigaci6n sobre cambio climatico
en la modelaci6n tanto global como regional del clima

para precisar el efecto de las perturbaciones naturales

(solar, volcanica), asi como de las acciones humanas (emi
siones de gases de efecto invernadero, GEl, aerosoles, cam

bios de uso de suelo, destrucci6n de la cubierta vegetal
en amplias regiones del planeta, etc.) y estar en posibili
dad de recomendar medidas de mitigacion y adaptaci6n.
Son diversas -decia- las limitaciones y las fuentes de
duda que enfrentan los encargados de inventariar estos

procesos relativos a los sectores energetico, industrial,
agricola y a actividades humanas relacionadas con el
uso del suelo, el consumo y la politica publica local y
nacional.

2 Situacion en la que se puede conocer la forma pero no la proba
bilidad de que algunos resultados puedan ocurrir como consecuencia
de una decision 0 accion. De esta suerte la incertidumbre es incalcu
lable mientras que el riesgo -del que pueden conocerse las probabi
lidades de ocurrencia y posibles resultados- puede calcularse (Clark,
2003: 440-1).
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No se trata aqui de enumerar todas las fallas por in
consistencias, ausencias, errores de clasificacion, detalle

y nivel de agregacion, falta de continuidad en el registro de
informacion y de datos utiles para el analisis y la toma

de decisiones (Martinez, Powerpoint, 4 de noviembre,
2004). Sin embargo, es util recordar el "principio precau
torio" que propuso en 1992 la Convencion Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climatico (CMNUCC) en su

articulo 3.3 (Estrada, Powerpoint, 4 de noviembre, 2004):

Las partes deberian tomar medidas de precaucion para

prever, prevenir 0 reducir al minimo las causas del cam

bio climatico y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya
amenaza de dana grave 0 irreversible, no deberfa utilizar
se la (alta de total certidumbre cienttfica como razonpara

posponer tales medidas' (cursivas mias),

Es de celebrarse en este contexto la entrada en vigor
-aun sin la firma de Estados Unidos- del Protocolo de
Kioto que pide a los paises reducir sus emisiones de bioxi
do de carbono (co2) y otros gases invernadero para regre
sar a los niveles de 1990. De hecho, la IPCC recomienda
una reduccion de mas de 50% para estabilizar el conteni
do atmosferico de cO2 a 550 partes por millen en volu
men (ppmv).

RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS

"Las sustancias quimicas -nos dice Yarto (2004: 1) en

su presentacion-e- forman parte de los seres vivos e in
tervienen en los procesos industriales para la produccion
de bienes de consumo". Son -dice, citando a Cortinas,
2000-- "la base del progreso y su aprovechamiento un

factor que genera negocios, ingresos y empleos". Sefiala,
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sin embargo, que al mismo tiempo producen efectos ad
versos como:

• Contaminacion y deterioro de la calidad del agua,
aire, suelo y alimentos.

• Intoxicaciones y enfermedades en humanos y la biota;
• Danos materiales.
• Accidentes.

Seria necesario por ello, y asi proponen organismos in
ternacionales, "promover el entendimiento de los riesgos
quimicos mediante bases y sistemas de informacion con

suficiente grado de detalle [y al mismo tiempo] destacar la
responsabilidad de fabricantes, formuladores, importado
res y comerciantes de sustancias peligrosas para propor
cionar los datos que permitirian tomar decisiones para
prevenir riesgos" (Cortinas, 2000 citado en Yarto, 2004: 2).

Se destacan en ese trabajo las fuentes de informacion
sobre toxicidad y riesgo tanto internacionales como na

cionales y se concluye con la recomendacion de vincular la
informacion de tal forma que los datos se presenten a los
usuarios con un grado razonable de uniformidad para
reducir errores en su manejo final.

Esta recomendacion lleva, pues, a recordar las fallas
que caracterizan la definicion del dato representativo
apropiado, su registro, manejo, disponibilidad y no me

nos su valor analitico para generar informacion que per
mita tomar decisiones que cambien comportamientos
y que adviertan y movilicen a la sociedad frente a riesgos
que parecen inminentes en un contexto en el que el creci
miento economico resulta ser la razon de ser social e in
dividual. 3 En efecto, mientras que la economia de los

3 Vease Daly (1991) sobre la conveniencia fisica y biol6gica y, no

menos, "moral" de ir hacia una "economia de Estado estacionario"
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hogares ha crecido rapidamente en los ultimos dos si

glos, el medio ambiente del que forma parte ha perrnane
cido constante en su dimension cuantitativa. Ni su

tamafio ni la tasa de circulacion de los ciclos biogeoqui
micos que el hombre explota han crecido (Daly, 1991: 9).
Lo anterior lleva entonces a decisiones en el plano de la
etica y la moral y, por tanto, de lajusticia (Dobson, 1998).4

Pero hay tambien un argumento economico acerca de
la relevancia de la pregunta que se hacen los organizado
res acerca del dato y las implicaciones analiticas de con

tar con informacion suficiente y apropiada en un contexto

de incertidumbre y riesgo.
AI aumentar la incertidumbre de un evento, 10 que

afecta la relativa validez de un dato, el valor asociado a

posibles costos 0 beneficios se reduce. Desde una pers
pectiva economica son tres los tipos de incertidumbre que
habria que considerar en una decision que tomara en

cuenta el costo de oportunidad" de llevar a cabo un pro
yecto en particular. A saber:

que no es otra cosa que elegir y mantener --de forma no estatica.To
enfatiza el propio Daly- una poblaci6n constante y un stock acepta
do de riqueza fisica (capital) y, por tanto, de una cantidad dada de
efluente de desecho 0 contaminaci6n.

4 Este autor propone, entre otros, un principio de justicia frente
a 10 que el llama "capital natural critico": Las necesidades humanas
de las generaciones presentes y futuras deben tener precedente so

bre los deseos de las generaciones presentes y futuras (ibid, 87).
5 Concepto basico en economia que se expresa como el valor de la

mayor de las posibles acciones alternativas a la que se renuncia. El

concepto es pertinente en esta discusion pues surgen costos de oportu
nidad s610 en un mundo donde los recursos existentes son limitados de
modo que no es posible satisfacer todas las necesidades. Queda claro

que en un mundo de escasez los costos de oportunidad son positivos y
en una situaci6n de recursos ilimitados el costo de oportunidad de cual

quier acci6n alternativa -la cual puede llevarse a cabo sin afectar 0

sacrificar ninguna otra- seria cero (Clark, 2003: 293; Pearce, 1992: 315).
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1. El argumento del riesgo de muerte (un individuo

puede estar vivo 0 no en el futuro) que justifica
consumir ahora y no dejarlo para despues, Cabe
decir que el argumento en contra es que si bien
los individuos mueren no asi la sociedad en su

conjunto.
2. La incertidumbre acerca de las preferencias indi

viduales en el futuro. Sin embargo, esto es valido

para ciertos bienes mas no asi para algunos otros

como alimento, cobijo, agua y energia.
3. La incertidumbre que se refiere al monto del be

neficio 0 del costo en el futuro. Se asume que mien
tras mas tiempo sea necesario para obtener
beneficios 0 costos, mayor sera la incertidumbre
de que estos (costos 0 beneficios) puedan ocurrir.

Los economistas utilizan una tasa de descuento que

ajusta el riesgo. La incertidumbre entonces puede mane

jarse calculando equivalentes de certeza que son, sin

embargo, complejos y poco claros metodol6gicamente. EI

problema es si el uso de tasas de descuento ahora puede
salvaguardar los intereses de las generaciones futuras.

Algunas decisiones y comportamientos humanos son,
sin duda, de resultados irreversibles: la inundacion de
un valle al construir una presa 0 la perdida de bosque
tropical al abrir tierras al cultivo 0 pastura 0 bien al ex

plotar la madera contenida en aquellos. EI argumento de
Krutilla y Fisher, 1975 (citado en Markandya y Pearce,
1995), es que conforme el tiempo pasa el valor de estos

recursos (el valle, el bosque) se incrementara irreversi
blemente pues la oferta se reduce progresivamente mien
tras que la demanda por sus servicios aumenta. Aqui, la
otra parte del argumento es que el valor del beneficio se

ira reduciendo en el tiempo toda vez que habra disponi
bles mejores tecnologias. En fin, queda claro que si bien
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es compleja la relacion entre la explotacion de los recur

sos y la tasa de descuento, una mayor tasa de descuento
llevara a una mas rapida explotacion de recursos. No me

nos importante es la observacion que sefiala que la

sobreexplotacion ocurrira si el recurso es propiedad pri
vada dado que la tasa de descuento privada y determina
da por el mercado es mas alta que 1a tasa social de
descuento (ibid., 1995: 270), aunque en el otro extremo
se tiene el riesgo de sobreexplotacion de bienes y servicios
de libre acceso (especies marinas, atmosfera, etc.) cuando
su propiedad es indefinida y no hay reglas 0 institucio
nes que los regulen.

AI respecto cabe seiialar con Norgaard (1995) que en

las decisiones acerca de explotar recursos la premisa de

que aquellos que lOB asignan tienen perfecta informacion
de su escasez no se cump1e necesariamente y, por tanto,
la informacion disponib1e (a traves, por ejemplo, del pre
cio, el costo 0 los intereses) pueda no reflejar esta esca

sez. Norgaard concluye que el uso de indicadores
economicos para determinar si los recursos son 0 no es

casos en ellargo plazo no cumple los principios cientifi
cos que proponen que la ciencia opera en una suerte de
tension entre la teoria y la realidad y que los argumentos
cientfficos deben ser logicos.

Ejemplo de ella es el uso que a principios de los seten
ta se le dio a la informacion disponible acerca de las re

servas de recursos no renovables que se conocian en ese

momento y los patrones de consumo que se registraban a

partir de las tasas de crecimiento economico vigentes.
En efecto, los trabajos del Club de Roma concluian que
era incompatible el crecimiento economico con la natura
leza. El desarrollo economico de acuerdo con Los "mites
del crecimiento (Meadows et al., 1972) era insostenible.
Mas reciente es 1a idea de que la re1aci6n entre e1 flujo de
recursos per capita y e1 ingreso per capita sigue una suerte
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de curva en forma de campana. Un elemento que se pro
pone para explicar este fenomeno es el progreso tecnico
que permite reducir drasticamente la generacion de con

taminantes y disociar la actividad economica del uso de
recursos. Por supuesto, aqui se puede caer en la vision
idilica del progreso tecnologico. EI punta central-en este

argumento que propone actualmente la teoria del creci
miento endogeno-> esta en la forma en que se dirige este

progreso tecnologico, aunque algunas voces cuestionan
esta posibilidad de sustentabilidad del crecimiento

endogene y optimo." La sustentabilidad en este sentido

significaria que el flujo de contaminantes no aumenta
con el crecimiento economico, que el stock de los recursos

naturales 0 de capital natural no se afecta, 0 bien que los

tiempos de renovacion de los recursos renovables (por
ejemplo, pesquerias, pero tambien el ciclo hidrologico) se

respetan (Gastaldo y Ragot, 1996: 78-83).
A este dilema se enfrenta la humanidad, de ahi la

importancia de invertir para producir mejor 0 mayor infor
macion acerca de los procesos que ahora se dan tanto como

producto del crecimiento economico y las actividades hu
manas como de la formulacion y decisiones de politica.

CONTAMINACION ATMOSFERICA

EI trabajo de Sosa et al. (4 de noviembre, 2004) sobre la
contaminaci6n del aire en el Corredor Industrial del Ba

jio, apunta a otro aspecto basico. Estos autores sefialan

que "generalmente, la contaminaci6n del aire es percibida

6 Es especialmente crucial el papel del Estado para monitorear
el indicador ambiental que depende del flujo de contaminantes en

proporci6n a la producci6n y al gasto publico en una agenda ambien
tal. Vease Van Marrewijk et al (1993).
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como un problema local mas que como un problema glo
bal y de largo plazo. No obstante esto, el incremento dra
matico de la poblacion, la urbanizacion mundial y la

rapida industrializacion en diferentes regiones del pla
neta en el siglo pasado, han mostrado consecuencias sig
nificativas en la calidad del aire en grandes regiones del

planeta y en escala global" (Sosa et ai., 2004).
Los geografos que recaban informacion para los sis

temas de informacion geograficos deben enfrentar un cier
to principio de incertidumbre relacionado con esta

cuestion de las dos escalas: la local y la global, al que
aluden Sosa et al. En efecto, y siguiendo el principio de
incertidumbre original de Heisenberg referido a particu
las subatornicas, una medida de posicion automaticamen
te anula 0 imp ide una medida exacta de velocidad y
viceversa. EI equivalente geografico de este aspecto im

plica una contradiccion inherente entre los procedimien
tos para levantar informacion l)describiendo tendencias
o condiciones en una localidad especifica (etiquetar) 0

2)midiendo la cantidad 0 el alcance geografico de un even

to dentro de un area especifica (contabilizar) (Gersmehl
y Brown, 1992: 89).

Una descripcion precisa (etiquetada) de un sitio en

particular es prerrequisito para desarrollar actividades
o tomar decisiones especificas dellugar. Requiere de da
tos que midan la categoria del fenomeno que ocupa de
forma predominante el ambito espacial en observacion,
De esta manera el observador ignora rasgos pequeiios 0

irregulares que no dominan la unidad observada y, por
tanto, no son descriptores validos para caracterizar di
cha unidad observada. Por el contrario, el enfoque alter
nativo que contabiliza algun fenomeno dentro de un area
o unidad espacial mas amplia exige al observador el uso

de una estrategia de muestreo de puntos (conjunto de
observaciones en el area) para lograr un estimado vali-
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do, estadisticamente hablando. El ejemplo del arbol 0 del

bosque como unidad de observacion puede servir como

paradigma de este dilema. El problema es que se corre el

riesgo de sub 0 sobrecalificar el fenomeno en funcion
del mimero de puntos individuales que entran en la mues

tra; 0 bien generalizar a partir del conocimiento de un

solo caso.

Pero este es solo uno de los problemas que enfrenta el
"observador". En el contexto de fenomenos 0 procesos dis
tribuidos espacialmente es necesario considerar y preci
sar que se entiende por:

• Area de estudio-region geografica en observacion,
• Unidad observable-individuos.
• Unidad que se reporta-agregado de sitios 0 luga-

res geograficos.
• Fenomeno-lo que se pretende observar.
• Unidad de medicion-usada en la observacion.
• Categoria-rango de medidas que caracterizan a

la unidad que se reporta en terminos de las uni
dades observables.

De acuerdo con Gersmehl y Brown (1992: 78-79) mu

chas veces estas definiciones acotan significados ambi

guos, aunque se acepten para iniciar un analisis. De

hecho, los criterios que deben cumplir las observaciones

geograficas son: rigor, representatividad, simultaneidad
o sincronia, definicion de los tiempos de medicion (ciclos),
delimitacion espacial de la observacion (discutidas arri

ba), comparabilidad, replicabilidad y capacidad de actua

lizacion, Sin embargo, las observaciones por su naturaleza
-dicen estos autores (pp. 93-94)- pueden facilmente ha
cerse obsoletas por las siguientes cuatro razones:

1. Locacional: las cosas cambian su posicion.
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2. Taxonomica: las cosas pueden cambiar su tenden
cia 0 caracteristica.

3. Cuantitativa: las cosas cambian en grado 0 inten
sidad.

4. Inferencial: las consecuencias cambian conforme
cambian las ideas 0 los intereses humanos y so

ciales.

Al observar sistemas humanos (sociales) la definicion
del problema no es trivial. Algunos problemas pueden
surgir, por ejemplo: el criterio que define una categoria
puede cambiar, los lugares cambian, la poblacion se mue

ve de lugar 0 muere, los temas pueden dejar de ser so

cialmente relevantes 0 de importancia coyuntural politica.
Por 10 anterior debe aceptarse que mas que buscar repre
sentaciones de la realidad, 10 que hacemos desde una

perspectiva cientifica -reconocida desde las ciencias so

ciales (Graizbord, 2003: 19)- es "construir" el mundo en

el que vivimos con nuestras ideas acerca de la realidad,
10 que desde luego no elimina los riesgos que enfrenta la

supervivencia humana en el planeta.
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SUSTANCIAS QUIMICAS.
IMPORTANCIA DE LA INFORMACI6N

FIDEDIGNA

MARIO ALBERTO YARTO RAMiREZ*

INTRODUCCION

Las sustancias quimicas se encuentran distribuidas en

todos los rincones del planeta, y todos los seres vivos es

tan constituidos por ellas; resulta dificil concebir alguna
actividad en la sociedad moderna en la cual no interven

gan 0 hayan intervenido productos quimicos, tanto en el

hogar como en los lugares de trabajo e incluso en las ac

tividades de recreacion, De ahi que se considere que nu

merosas sustancias son 0 han sido la base del progreso y
su aprovechamiento, en una gran diversidad de procesos

productivos, es identificado como un factor que genera
negocios, ingresos y empleos (Cortinas, 2000).

Sin embargo, ya pesar de su importancia en activi
dades productivas, existen efectos adversos que pueden
llegar a derivarse del manejo de las sustancias quimicas
peligrosas, incluyendo:

• Contaminacion y deterioro de la calidad del agua,
aire, suelo y alimentos.

* Investigador del Instituto Nacional de Ecologia, Direcci6n de

Investigaci6n sobre Sustancias Quimicas y Riesgos Ecotoxicol6gicos.
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· Intoxicaciones y enfermedades que ocurren tanto
en humanos como en la biota.

• Danos a los materiales que entran en contacto con

ellas.
• Accidentes que involucran explosiones, incendios,

fugas 0 derrames.

Las actividades industriales en el nivel mundial han

dejado secuelas por las altas concentraciones de conta
minantes liberados, tales como metales pesados y otros
residuos de tipo industrial, cuyo pasivo ambiental si
gue presente en los sitios donde han sido utilizados 0

generados.
Los riesgos asociados a este tipo de sustancias, cuya

toxicidad puede ser tanto cronica como aguda en espe
cies de flora y fauna, y en el mismo ser humano, deben
ser caracterizados y evaluados utilizando metodologias
adecuadas (Cortinas, 2000).

El rol de la ciencia ha sido de gran importancia en el
estudio de los efectos adversos que algunas sustancias
toxicas pueden causar al medio ambiente. Por medio de
la investigaci6n se ha podido predecir el comportamien
to y mecanismos de transporte de algunas especies qui
micas en el ambiente, 10 cual ha permitido elaborar
recomendaciones con sustento cientffico para establecer
medidas de prevenci6n y mitigaci6n en beneficio de la
salud humana y de los ecosistemas (Cortinas, 2000).

Por otro lado, para el caso de Mexico, un elemento
fundamental en la gestion de las sustancias t6xicas y de
los residuos que las contengan es la elaboraci6n de legis
lacion y normatividad ambiental basada en informacion
confiable y precisa de las propiedades fisicas, quimicas y
toxico16gicas, as! como de la contaminaci6n y dafio am

biental que estas sustancias producen y de las sustan
cias sustitutas que sean mas amigables con el medio. Con
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esta finalidad, los compromisos adquiridos por Mexico
con los instrumentos regionales e internacionales repre
sentan una oportunidad de colaboracion entre institu
ciones y organismos de distintos sectores, con el objetivo
de contar con informacion adecuada para dar atencion al

manejo de estas sustancias y proteger al medio ambiente.

FUENTES DE INFORMACION SOBRE

LAS SUSTANCIAS QUIMICAS PARA LA TOMA

DE DECISIONES

Lineamientos internacionales en sistemas
de informacion para la gestion de sustancias

qutmicas

Diferentes organismos internacionales han propuesto,
como medida esencial para fomentar la seguridad qui
mica, el promover el entendimiento de los riesgos quimi
cos mediante bases y sistemas de informacion con el
suficiente grado de detalle para que pueda ser compren
dida por las autoridades piiblicas, la industria, los traba
jadores y el publico en general (Cortinas, 2000).

Asimismo, establecen como principio la necesidad de

emplear la mejor informacion y evaluaciones disponibles
al desarrollar e instrumentar las politicas y programas
de gestion y seguridad quimica, teniendo en cuenta los
contextos economicos, culturales, sociales y politicos lo
cales, destacando la responsabilidad de los fabricantes,
formuladores, importadores y comerciantes de sustan

cias peligrosas para proporcionar los datos que permitan
evaluarlas con la finalidad de tomar decisiones para pre
venir los riesgos (Cortinas, 2000).

La informacion a la que se hace referencia, general
mente debe comprender datos que permitan:



Cuadro 1. Datos basicos para evaluar la peligrosidad y los riesgos de las sustancias quimicas

Identidadypeligrosidad Datospara estimar Datospara euaiuar efectos
de las sustancias la exposicion

• Nombre comiin y quimico • Fuentes en cada fase del ciclo • Tasa de morbilidad 0 mortali-
• Registro CAS* de vida. dad por padecimientos 0 alte-
• Propiedades: • Patrones de uso. raciones asociadas a la expo-

Fisicas • Volumen producido, importa- sici6n.
Quimicas do 0 emitido.

Toxico16gicas • Productos y procesos que las

Ecotoxico16gicas involucran.
• Persistencia • Concentraciones en medios
• Biodegradabilidad ambientales (aire, agua, suelo,

sedimentos).
• Cantidad de la sustancia en

contacto con receptores.
• Ingesti6n diaria de alimentos

y bebidas contaminadas,
• Volumen inhalado de contami-

nantes.
• Cantidad de sustancia absor-

bida.

* CAS: Chemical Abstract Service.
Fuente: UNITAR, 1997.



Cuadro 2. Datos para evaluar costo-beneficio y desempefio de la gesti6n de sustancias quimicas

Indicadores economicos Indicadores de gestion Indicadores de resultados

• Contribuci6n de las activida- • Instituciones involucradas • Reducci6n de:

des que las involucran en el: • Legislaci6n • Emisiones al aire

Empleo • Inspecciones • Descargas al agua

Ingreso
• Sanciones • Generaci6n de residuos

Costos de efectos en salud • Presupuesto por programas
• Niveles de concentraci6n en

Costos ambientales • Sistemas de muestreo medios ambientales

Costos de la prevenci6n y • Restricciones de uso • Niveles de exposici6n
control • Acuerdos voluntarios • Frecuencia de accidentes

Costo de la aplicaci6n de la • Auditorias ambientales • Numero de intoxicaciones

ley • Controles de importaci6n
Costo de las sanciones por

incumplimiento de la ley

Fuente: UNITAR, 1997.
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• Conocer las caracteristicas y peligrosidad de las
sustancias.

• Estimar la exposicion potencial a ellas y las con

diciones en las que esta se produce.
• Determinar la magnitud de los efectos adversos

sobre la salud y los ecosistemas.
• Cuantificar los beneficios derivados del manejo de

las sustancias y los costos de las afectaciones que
ocasionan.

• Definir las inversiones realizadas para su control

por parte de los sectores publico y privado.
• Identificar los productos y procesos que las invo

lucran.
• Evaluar los resultados de su gestion (cuadros 1 y 2).

Fuentes de informacion sobre la toxicidad
y los riesgos de las sustancias qutmicas

Diferentes organismos nacionales e internacionales han
creado bases de datos a partir de las cuales se puede ob
tener de manera rapida informacion para determinar las

propiedades que hacen peligrosas a las sustancias y re

lativa a las evaluaciones de riesgo que al respecto se ha

yan realizado (ATSDR, USEPA, WHO, etc.); asimismo, estan
disponibles otras que dan acceso a la informacion de la

legislacion existente en la materia y las tecnologias para
la prevenci6n y control de sus riesgos (Cortinas, 2000).

AI mismo tiempo, se han desarrollado series docu
mentales acerca de los perfiles toxicologicos de sustan

cias de interes prioritario y de los criterios de salud
ambiental, que se constituyen en referencias de gran uti
lidad para los tomadores de decisiones, ademas, de toda
una multitud de impresos con una amplia gama de datos
e informacion que puede servir de guia (Cortinas, 2000).
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Entre las principales fuentes de informacion pode
mos encontrar:

• La Agencia para las Sustancias Toxicas y el Con
trol de Enfermedades de Estados Unidos (USATSDR).
Esta presenta en su sitio de Internet informacion
sobre los perfiles toxicologicos de las sustancias,
asi como de sus propiedades, niveles de riesgo, etc.
Direccion electronica: http://www.atsdr.cdc.gov/
toxfaq.html.

• La Agencia de Proteccion Ambiental de Estados
Unidos (USEPA). Este organismo presenta informa
cion tecnica, normatividad internacional, niveles
ambientales recomendables, etc. Direccion elec
tronica: http://www.epa.gov/.

• Las monografias de Criterios de Salud Ambiental
del Programa Internacional de la Seguridad por
Sustancias Quimicas (rrcs). Esta fuente cuenta con

informacion tanto de las propiedades fisicas, qui
micas y toxicologicas, como de los niveles ambien
tales de las sustancias. Direccion electronica: http:/
/www.inchem.org/pages/ehc.html.

• La Agencia Internacional de Investigacion en Can
cer (IARc). Este organismo tiene informacion de
tallada de los estudios realizados sobre el grado
de carcinogenicidad de las sustancias. Direccion
electronica: http://www.iarc.fr/.

• EI Sistema de Informacion de Thomson-Micro
medex (TOMES). Este es un sitio de Internet que
tiene acceso a los principales bancos de informa
cion sobre sustancias quimicas y normatividad.
Direccion electronica: http://csi.micromedex.
comiLogin.asp.

• La Organizacion Mundial de la Salud (OMS). De
este sitio tambien se puede obtener diversa infor-
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macion sobre los efectos de las sustancias quimi
cas en la salud. Direccion electronica: http://www.
who.int/en/.

• La publicacion Environmental Health Perspectives
(EHP). Esta es una publicacion de los resultados
de diversos estudios que evahian la afectacion a

la salud por sustancias quimicas. Direccion elec
tronica: http://ehp.niehs.nih.gov/.

• La Asociacion Nacional de Proteccion contra el

Fuego de Estados Unidos (USNFPA). Esta organi
zacion cuenta con bases de informacion sobre las

propiedades de las sustancias quimicas peligro
sas. Direccion electronica: http://www.nfpa.org/
cataloglhome/.

• El Instituto para la Seguridad y Salud Ocupacio
nal de Estados Unidos (NIOSH). Esta organizacion
cuenta con bases de informacion sobre las propie
dades de las sustancias quimicas peligrosas. Di
reccion electronica: http://www.cdc.gov/niosh/
homepage.html.

Entre las principales fuentes de informacion nacio
nales se tienen:

• El Sistema de Emergencias en Transporte para
la Industria Quimica (SETIQ). Esta organizacion
cuenta con bases de informacion sobre las prop ie
dades de las sustancias quimicas peligrosas que
se transportan en Mexico. Direccion electronica:
http://www.aniq.org.mxlsetiq/setiq.htm.

• El Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e

Informatica (INEGI). Esta organizacion cuenta con

bases de informacion sobre las sustancias quimi
cas y su utilizacion en Mexico. Direccion electro
nica: http://www.inegi.gob.mxlinegildefault.asp.
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• El Instituto Nacional de Ecologia (INE). El Insti
tuto Nacional de Ecologia es el area cientifica de
la Semarnat y realiza diversas investigaciones so

bre las sustancias quimicas, entre estas se encuen

tran: inventarios, diagnosticos, caracteristicas
fisicas, quimicas y de toxicidad de plaguicidas, fi
chas tecnicas de sustancias quimicas, base de datos,
etc. Direccion electronica: http://www.ine.gob.mx.

• Los institutos y centros de las universidades y cen

tros de investigacion, Las areas de investigacion de
las universidades son la fuente de informacion mas
importante sobre la oontaminacion y efectos toxi
cos de las sustancias quimicas en Mexico.

• La informacion generada por estos organismos
constituye una herramienta indispensable para
sustentar e instrumentar los programas de pre
vencion y reduccion de riesgos por sustancias qui
micas toxicas y peligrosas.

FUENTES DE INFORMACION SOBRE

EL COMERCIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

En Mexico existen diversas fuentes de informacion de
distintos aspectos relacionados con las sustancias quimi
cas; sin embargo, cada uno de e110s atiende a objetivos
particulares que no necesariamente concuerdan 0 son

utiles para la estimacion de la exposicion y la evaluacion
de los riesgos de las sustancias peligrosas, 0 bien para
determinar los costos y beneficios derivados de su con

trol (Cortinas, 2000).
Entre estas fuentes de informacion sobre el comercio

de sustancias se tienen las bases generadas por las di
versas camaras comerciales, diversos organismos del go
bierno, organizaciones no gubernamentales, la academia

y de algunas fuentes internacionales.
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En 10 que respecta a las importaciones y exportacio
nes, el Sistema de Informacion Arancelaria Via Internet

(SIAVI) de la Secretaria de Economia es un instrumento
util para conocer el monto de las importaciones y expor
taciones de sustancias quimicas a traves de las fraccio
nes arancelarias asignadas. Cabe seiialar que en muchas

ocasiones se agrupa a las sustancias quimicas 0 se utili
zan diversas nomenclaturas para una misma sustancia,
10 cual dificulta el rastreo de la informacion existente

(SIAVI, 2004). Por otro lado, los datos que se generan no

siempre estan disponibles 0 facilmente accesibles. Ade

mas, en muchos casos, se trata de informacion que no ha
sido procesada ni analizada, y sobre la cual no se ha es

tablecido ningun control de calidad.

REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA

DE CONTAMINANTES (RETC)

El RETe surgio por primera vez en otros paises como res

puesta a la inquietud causada por los accidentes indus
triales ocurridos en Seveso, Italia, y Bophal, India, en

donde hubieron emisiones subitas en forma de nube de
dioxinas en el primer caso y de metil-isocianato en el se

gundo, con resultados desastrosos para las comunidades
asentadas alrededor de las empresas responsabies y que
ignoraban los riesgos a los que estaban expuestas y como

responder en caso de accidente (RETC, 1999).
Este tipo de registros consisten en estimaciones de la

emision y transferencia de contaminantes especificos en

los diferentes medios (aire, agua y suelo) a partir de fuen
tes industriales para la adopcion de medidas que permi
tan reducir la liberacion de sustancias toxicas al ambiente

y contar con elementos para evaluar los riesgos de tales

contaminantes, y sustentar la cornunicacion con el piibli-
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co. Cabe resaltar que con el establecimiento de estos re

gistros las primeras beneficiadas fueron las empresas que
descubrieron a tiempo las perdidas economicas que ten
drian por no invertir sus materiales usados como insumos
de productos sino en desechos con los costos consecuen

tes de su control; asi al cambiar de practicas pudieran
ahorrar (Cortinas, 2000).

La informacion sobre las caracteristicas del RETC y sus

resultados estan disponibles a traves de la pagina de la
Semarnat (http://sadgitx02.semarnat.gob.mx/wps/portall
.cmdfcsl.cel155/.sl48221_lpid.138611611/_thl902l_lp.1386101
_s:155/4819). En el diagrama 1, y en los mapas 1 y 2 se

muestran algunos datos generados por el RETC (1999).

Diagrama 1. Registro de Emisiones y Transferencia
de Contaminantes (RETe). Protocolo de selecci6n

de sustancias

Sustsncies considerades en otros perses:
• NPRI de Ca"lsd6
• TRI de EUA

"'- -1 • Swedish Sunset Prqet
• listado de sustandas prioriterias en

alQUlOS parses mi«nbros de Ie oeDE

Criteo1os de roclonollzac:icln

Crlterios de:

Toxioidad/lMCle al01
Persistenda I (MCE � 0'

Bioacumulaci6n I MOE � 0)

Normatividad de gases
de combusti6n y
convenckSn sobre
cembio ciim*ico

Tcxtcidad I (Mel: z 6)
Persistencla I {Ma: i. 4)

Bioacumulod6n I MOE z 4)

MOE = Sistema de Evaluaci6n de Contaminantes Ambientales de la
Provincia de Ontario de Canada (Ontario Ministry of the Environ
ment Scoring System).
Fuente: RETC, 199.
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Mapa 1. Mexico: distribuci6n de la industria quimica
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Mapa 2. Mexico: distribuci6n de la generaci6n
de residuos peligrosos
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Cabe seiialar que desde su creacion, el RETe ha reco

pilado informacion sobre las emisiones del sector indus
trial, la cual podra ser utilizada para la elaboracion de

estrategias que sirvan para su control.

ESTADISTICAS DEL MEDIa AMBIENTE

En 1994, el Instituto Nacional de Estadistica, Geografia
e Informatica (INEGI) publico por primera vez el informe
Hamado Estadisticas del Medio Ambiente, y que aparece
cada dos aiios donde se incluye una seccion relativa a los

productos quimicos toxicos, ademas de otras secciones

que hacen referencia a diversos aspectos que involucran
sustancias peligrosas, como son la contaminacion del aire

y el agua, el cambio climatico, el deterioro de la capa de
ozono, la generacion de residuos peligrosos. La mencion
que se hace de los productos toxicos en estos informes
consiste principalmente en la descripcion de las distin
tas modalidades que abarcan y los efectos toxicos que pue
den llegar a generar. Tambien, se presta atencion a incluir
datos estadisticos sobre las distintas variables que pue
den ayudar a dimensionar los problemas que ocasionan

y los beneficios asociados a su manejo en el pais (Corti
nas, 2000).

PERFIL NACIONAL SaBRE usa Y MANEJO

DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN MEXICO

Este perfil fue desarrollado por las secretarias de Salud

y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, a tra
ves delINE, y con representantes de otras dependencias
gubernamentales con competencia en la materia, de la
industria, la academia y el sector social, as! como con el
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apoyo inicial del Instituto de las Naciones Unidas para
la Formacion Profesional y la Investigacion (UNITAR), el
cual incluyo a Mexico en el grupo de los tres primeros
paises que realizaron el ejercicio de integrar un documen
to de esta indole (Cortinas, 2000).

El contenido del perfil incluye 10 capitulos que cu

bren el marco de informacion nacional, utiles para la es

timacion de la exposicion y la evaluacion de los riesgos
de sustancias peligrosas asi como una variada gama de

estadisticas, datos sobre las instituciones y legislaciones
en la materia, los convenios suscritos por Mexico al res

pecto, los mecanismos de coordinacion intersectorial y

participacion social (Cortinas, 2000).

SECRETARlA DE MEDIO AMBIENTE

Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT)

La Semarnat elabora un Informe sobre la Situaci6n del
Medio Ambiente en Mexico, el cual se encuentra disponi
ble desde su sitio de Internet: http://www.semarnat.gob.
mxlwps/portall.cmdlcs/.ce/155/.s/4822/_s.155/4819. En
este informe se incluyen las principales estadisticas e

indicadores del estado del medio ambiente en Mexico.
Entre la informacion encontrada se tiene: perfil sociodemo

grafieo y eeonomico, suelos, agua, atmosfera, vida silves
tre, recursos forestales, recursos maritimos y acuicolas,
residuos, agricultura y ganaderia, industria manufactu
rera, transporte, energia y mineria, turismo, y gestion.

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGlA

EI Instituto Nacional de Ecologia (INE), de la Secretaria
de Medio Ambiente y Recursos Naturales es el area de la
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Semarnat encargada de la coordinacion y fomento de las

actividades de investigacion cientifica en 10 relacionado

con temas ambientales tales como economia ambiental,
ordenamiento ecologico y el area de contaminantes me

jor conocida como la agenda "gris" y que se subdivide en:

cambio climatico, contaminacion al aire y sustancias qui
micas y riesgos ecotoxicologicos.

Entre las principales acciones realizadas se tiene la

elaboracion de los temas prioritarios que se incluyen
en los fondos Semarnat-Conacyt, la elaboracion de di

versos proyectos sobre la investigacion de la peligrosi
dad y contaminacion por sustancias toxicas y peligrosas,
asi como el servir de interlocutor entre el gobierno y la

academia.
Por otro lado, en 2003 se elaboro un estudio sobre la

capacidad de investigacion de contaminantes organicos
persistentes, en la cual se ubico a los investigadores que

trabajan en toda la Republica en este tipo de sustancias

y facilitar la elaboracion de grupos de trabajo especiali
zados que apoye la toma de decisiones por parte de las

autoridades (INE, 2004).
Ademas, se elaboraron dos bases de datos en linea

con la informacion sobre la capacidad de investigacion
en materia de contaminantes organicos persistentes en

Mexico y con las propiedades fisicoquimicas de los

plaguicidas del catalogo del afio 2000 de la Cicoplafest.
Otra de las actividades realizadas en el INE es la ela

boracion de fichas tecnicas para las sustancias incluidas

en la norma mexicana NMX-AA-118-sCFI-2001 "Registro de

emisiones y transferencia de contaminantes, lista de sus

tancias e informe". Estas fichas tecnicas incluyen infor

macion sobre las propiedades fisicas, quimicas y

toxicologicas de las sustancias, su peligrosidad, y sus efec

tos en la salud y el ambiente y estan a disposicion del

publico en general a partir del afio 2005.
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Se cuenta con una pagina de Internet sobre informa
cion ambiental, cuya direccion es: http://www.ine.gob.mx.
la cual contiene distintos tipos de informacion relaciona
da con sustancias quimicas. Y a traves de la pagina del
INE se puede tener acceso a informacion internacional
sobre medidas que se deben llevar a cabo para prevenir
la contaminacion y aspectos relacionados con el manejo
de los residuos peligrosos.

Entre las lineas de investigacion mas importantes que

trabaja el INE estan las siguientes.

Metales pesados

Desde un punto de vista estrictamente quimico, los me

tales pesados comprenden los elementos conocidos como

de transicion y postransicion, junto con metaloides, tales
como el arsenico y el selenio (cuadro 3). Son significativa
mente mas pesados (por ejemplo, mayor gravedad especi
fica) que el sodio, calcio, y otros metales ligeros. Las

reactividades, cargas ionicas y solubilidades de estos

metales en agua varian ampliamente (SenGupta, 2002).
Sin embargo, y con excepcion del cadmio, mercurio y plo
mo, algunos metales pesados constituyen micronutrientes
necesarios para el funcionamiento de las celulas. Por 10
tanto, los efectos toxicos de estos elementos estan da
dos en gran medida en funci6n de la concentracion. Los
l:imites de concentraciones toxicas son distintos para
cada metal y dependen en gran medida de la quimica
de cada especie y los efectos fisiol6gicos asociados

(diagrama 2).
En Mexico se han presentado casos de contamiriacion

por metales, tales como el de Torreon, Coahuila, donde
se detectaron altos niveles de plomo en sangre humana
en la zona alrededor de un complejo metahirgico. Los
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Cuadro 3. Metales ligeros comunes, metales pesados

y metaloides regulados por la USEPA

-

L

Na Mg AI
".'7) .1.141 (2.76)

L L M M II M M ML ML

K Ca C, Co Ni Cu Zn A. S.
(0.11) (Ull {T.". ,.... , (I,to) "1M, 1713. (UI' I·Ut)

M M ML

Ag Cd Sb
(, ...) (....) (....1

II M M

Ii; TI Pb
(iUj '''·11 11Ul

EI rUnero cersrc del perirtesis: represents Is grsvedad especltce de cede
_0.
LM liltras en 18 pete superior izquierda de ceee c:eIda representan:
L .....e UJEROS de cOl'TiJn oct.ITerDlI

lit MIU6n PESAOOS reg.iados par III USEPA
h4..: llET"'-()()ES regulaOOs por .. USEf'A

Fuente: SenGupta, 2002.

impactos ambientales en antiguas zonas mineras del pais
pueden afectar la calidad de mantos acuiferos, suelos y
cultivos, asi como la salud de los habitantes de comuni
dades cercanas a dichas zonas. Es el caso de algunas 10-
calidades del estado de Zacatecas donde ha sido necesaria
la evaluaci6n de la presencia de metales como mercurio

y plomo para asi determinar el nivel de riesgo en los
ecosistemas y la salud humana. Un caso que ha alcanza
do grandes dimensiones es el del municipio de Tultitlan,
Edo. de Mexico, en donde como consecuencia de activida
des industriales realizadas por la empresa Cromatos de
Mexico han dejado secuelas por la concentraci6n de altos
niveles de contaminantes, y cuyo pasivo ambiental es de
miles de toneladas de cromo hexavalente, metal altamen
te t6xico para el ser humano.
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Diagrama 2. Efectos nutricionales e inhibitorios
de los metales pesados en los seres vivos
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Fuente: SenGupta, 2002.

Los contaminantes orgtinicos persistentes

En los ultimos 40 afios se ha tornado conciencia de mane

ra creciente de las amenazas a la salud humana y al
ambiente que representa la liberaci6n cada vez mayor de
sustancias quimicas de origen sintetico, La acumulaci6n
de evidencia ha hecho que los esfuerzos se concentren en

una categoria de sustancias denominadas contaminan
tes organicos persistentes, mejor conocidos como COP, que
son compuestos qufrnicos resistentes a la degradaci6n
fotolitica, biol6gica y quimica (Stockholm Convention on

POP, 2002; GEF, 2002; INE, 2003).
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Algunos productos quimicos conocidos como contami
nantes organicos persistentes (cop) actuan como potentes
plaguicidas y sirven para una gama de fines industria
les. Algunos cop tambien son emitidos como productos no

intencionales de la combustion y algunos procesos indus
triales. Mientras que el nivel de riesgo varia de un cop a

otro, por definicion todos estos compuestos tienen las si

guientes propiedades: 1) son altamente toxicos; 2) son

persistentes, es decir que duran varios afios 0 decadas
antes de degradarse a formas menos dafiinas; 3) se eva

poran y viajan grandes distancias en el aire y en el agua;
4) se acumulan en los tejidos grasos de los organismos
vivos incluyendo al humano (Stockholm Convention on

pop, 2002; GE� 2002;INE, 2003).
Desde principios de la decada de los ochenta, investi

gadores nacionales y de otros paises iniciaron estudios
sobre los niveles de cop en diferentes compartimentos
ambientales en Mexico, ademas se han negociado acuer

dos en el seno de la Comision de Cooperacion Ambiental
de America del Norte para la implementacion de Pla
nes de Accion Regional (PARAN) , y se iniciaron diversas
acciones de gestion y regulacion. Actualmente, Mexico
tiene un avance significativo en el control de varios de
estos compuestos, sin embargo, aiin quedan acciones por
realizar, las cuales pueden formar parte del Plan Nacio
nal de Implementacion del Convenio de Estocolmo, el cual
se encuentra en proceso de elaboracion con la participa
cion de diversas dependencias (Stockholm Convention on

pOP,2002;GE� 2002;INE, 2003).

INDICADORES DE LA GESTION DE SUSTANCIAS

QUIMICAS Y DE SU DESEMPENO

De los datos disponibles relacionados con la gestion de
sustancias quimicas, algunos pueden ser considerados



Diagrama 3. Uso de indicadores de la gesti6n de sustancias quimicas y de su desempeiio
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como indicadores utiles para determinar los avances 10-

grados en esta, sus beneficios e implicaciones economi
cas y sociales, asi como para evaluar el desempeiio de los
instrumentos de gestion, desde la perspectiva de su efec
tividad y costo.

En la medida que los tomadores de decisiones del sec

tor publico y privado se apoyen en este tipo de datos y en

los relativos a las evaluaciones de los riesgos de las sus

tancias peligrosas para tomar decisiones se iran logran
do avances cada vez mas sustantivos en este campo, a la
vez que se identificaran debilidades y vacios a superar

(diagrama 3) (Cortinas, 2000).

CATALOGO OFICIAL DE PLAGUICIDAS

Y CATALOGO DE SUSTANCIAS TOXICAS

En el marco de las actividades que desarrolla la Comi
sion Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso

de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Toxicas (Cico
plafest), se integran y actualizan continuamente estos

catalogos, que se convierten en consulta obligada para
quienes realizan actividades que involucran el manejo
de estas sustancias y desean prevenir riesgos en la salud
o en el ambiente (Cicoplafest, 2000).

Catalogo Olicial de Plaguicidas

El Subcornite de Registros, Autorizaciones, Catalogos e

Inventarios de la Cicoplafest, tuvo a su cargo, a partir
de su conformacion, la integracion del Catalogo Oficial de

Plaguicidas que si bien no es una norma, se constituye
en una guia para conocer cuales son los productos regis
trados en Mexico y cuales son las aplicaciones de estes



648 EL DATO EN CUESTION

que han sido autorizadas (Cicoplafest, 2000; Cortinas,
2000). En el Catalogo se indica 10 siguiente:

• Definen y clasifican los plaguicidas.
• Indican los organismos a los cuales controlan.
• Describen los modos de accion.
• Proporciona su composicion quimica.
• Plantea cual puede ser su persistencia.
• Refieren los usos a los que se destinan.
• Sefialan cuales pueden ser sus formulaciones.
• Informa acerca de su movilidad y destino en el

ambiente.
• Mencionan los riesgos para los organismos no

blancos de su accion.
• Proporciona informacion sobre las principales me

didas para evitar la contaminacion ambiental y
la proteccion de la vida silvestre.

• Dan pautas para disponer de los envases vacios y
de los plaguicidas caducos.

• Hacen del conocimiento las medidas para el ma

nejo y uso segura de los plaguicidas.
• Desarrollan diversos temas relacionados con los

efectos toxicos de las diversas modalidades de

plaguicidas.
• Presta particular atencion al tratamiento de las

intoxicaciones causadas por plaguicidas.
• Listan los plaguicidas prohibidos y restringidos.

Catalogo de sustancias toxicas

La Subsecretaria de Regulacion y Fomento Sanitario,
de la Secretaria de Salud, a traves de la Direccion Gene
ral de Salud Ambiental integra junto con la contribucion
de las otras secretarias que conforman la Cicoplafest, el
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Catalogo de Sustancias Toxicas para satisfacer las nece

sidades de informacion tanto de los organismos publicos,
como del Sector Industrial y de la poblacion (Secretaria
de Salud, 1996; Semarnap, 1997; Cortinas, 2000).

El proposito de este catalogo es proporcionar en un

solo documento informacion veraz y oportuna acerca de
las sustancias que son reguladas en la actualidad por las

dependencias que forman la Cicoplafest, y que pueden
llegar a ocasionar efectos en la salud y en el ambiente.
Con ello, se busca contribuir al desarrollo de buenas prac
ticas de manejo y a prevenir accidentes quimicos, infor
mando a la poblacion del riesgo de las sustancias toxicas

(Secretaria de Salud, 1996; Semarnap, 1997; Cortinas,
2000).

Las sustancias toxicas reguladas aparecen agrupa
das por categoria toxicologica, a la vez que se da un perfil
de cada una de ellas, en el cual se proporciona informa
cion sobre:

• El nombre de la sustancia.
• El registro del Chemical Abstract Service (CAS).
• La clave que les asigna la Organizacion de las Na-

ciones Unidas (ONU).
• Su estado fisico.
• Los sinonimos que se emplean para designarla.
• Sus caracteristicas corrosivas, reactivas, explosi

vas, toxicas, 0 inflamables (CRETI).
• El grupo quimico al que pertenecen.
• La Dosis Letal Media (DL50) y la Concentracion

Letal Media (cL50).
• Su categoria toxicologica.
• Sus efectos cronicos,
• Si son disruptores endocrinos que alteran el me

tabolismo hormonal.
• Sus usos.
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RED DE INFORMACION QUIMICA PARA LA GESTION
RACIONAL DE PRODUCTOS QUIMICOS

El proyecto de la Red de Informacion Quimica para la
Gestion Racional de Productos Quimicos (CIEN) se elabo
ro por iniciativa del Programa de las Naciones Unidas

para el Medio Ambiente (PNUMA) y de la Agencia de
Proteccion Ambiental de Estados Unidos (USEPA). Elob

jetivo de este programa es proveer entrenamiento a fun
cionarios encargados de gestion de sustancias quimicas
sobre como encontrar informacion acerca de sustancias

quimicas y su manejo (USEPA, 2004).
Entre los principales objetivos de la seccion de Mexi

co se encuentra la elaboracion de un grupo de trabajo
formal y de la validacion de la informacion de las sustan -

cias toxicas que ya existen en el pais, asi como la crea

cion de un sitio de Internet desde donde se de acceso a

estas fuentes.

EJEMPLOS DEL MANEJO DE LA INFORMACION
SOBRE SUSTANCIAS QUIMICAS

A continuacion se muestra un ejemplo de como se tiene

que trabajar en el procesamiento de informacion que pro
viene de diferentes fuentes y que en algunas ocasiones se

contradice entre si.

Estudio de caso: importacion y uso de iindano
en Mixico

Durante 1a elaboracion del Diagnostico nacional de lin
dana elaborado por e1 INE, durante 2003 y 2004, fue difi
cil en algunos casos 1a obtencion de datos reales sobre las
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cantidades de lindano que han entrado al pais en los ul
timos alios. Varias fuentes nacionales fueron consulta
das durante el proceso, obteniendose cierta informacion

que se presenta a continuacion. Ademas, en el proceso de
intercambio de informacion con la Agencia de Proteccion
Ambiental de Estados Unidos (USEPA) se informo a los

representantes de Mexico de las exportaciones de lin
dana de Estados Unidos a Mexico desde el afio 2000
hasta la fecha, que tambien se presentan en el cuadro 4

(INE, 2004).
Para validar esta informacion se compare con 10 re

portado por algunas de las empresas mas importantes
que comercializan productos con lindano en Mexico, y se

encontro que estos datos, proporcionados directamente

por las empresas, indican que los datos de importacion
reales deben de encontrarse en efecto en los rangos repor
tados por la Secretaria de Economia (cuadro 4).

Este tipo de conflictos se presentan de manera coti
diana, por 10 que se debe cruzar informacion obtenida
de distintas fuentes para su validacion.

Estudio de caso: Ami/isis comparativo de metales

pesados en el municipio de Guadalupe, Zacatecas

Este estudio se elaboro para identificar el grado de con

taminacion por metales pesados en la zona agricola del

municipio de Guadalupe, Zacatecas, y con base en los re

sultados establecer las acciones para el manejo de ries

gos en la region.
Para la caracterizacion del sitio se utilizo la informa

cion geografica del INEGI, asi como informacion especifica
desarrollada por el Consejo de Recursos Minerales

(Coremi). Por otro lado, se utilize informacion epidemio
logica generada por la Universidad Autonoma de Zaca-



Cuadro 4. Importacion de lindano reportada
por diversas fuentes de informacion

Fuente

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Cicoplafest (ton) 102.00 72.00 583.00 57.00 61.00 88.00 nd
Secretaria de Economia (ton) nd nd 24.05 27.00 14.00 65.05 nd

USITC

(ton) nd nd nd nd 550.26 176.91 159.92

SIAVI

(miles de dolares) 262 204 269 296 142 35 nd

(ene-rnar)

Cicoplafest:

Comision Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas y Sustancias T6xicas.

SIAVI:

Sistema de Informacion Arancelaria Via Internet.

USITC:

United States International Trade Commission.

Fuente:INE,

2004.
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Cuadro 5. Analisis comparativo de arsenico,
mercurio y plomo en Zacatecas

Arsenico Mercurio Plomo

Muestra UNAM Canada UNAM Canada UNAM Canada
(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm)

G-1 (0-15) 9.82 9.50 0.25 0.12 17.29 11.00
G-2 (0-15) 8.64 7.60 0.70 0.24 22.51 15.00
G-3 (0-15) 12.21 9.40 0.76 0.99 27.00 38.00
G-4 (0-15) 9.28 3.60 0.25 0.18 17.35 12.00
G-5 (0-15) 11.00 4.60 0.31 0.34 22.14 19.00
G�6 (0-15) 8.62 7.90 0.86 0.40 18.41 18.00
G-7 (0-15) 7.00 3.00 0.59 0.09 14.04 10.00
G-8 (0-15) 182.41 89.00 36.41 32.00 511.97 620.00
G-9 (0-15) 107.65 87.00 32.11 52.00 432.90 650.00
G-10 (0-15) 10.49 5.40 0.20 0.15 15.58 13.00
G-ll (0-15) 17.08 13.00 3.41 3.50 51.17 53.00
G-12 (0-15) 11.22 6.20 0.64 0.00 23.78 29.00
G-13 (0-15) 12.25 5.50 0.49 0.48 29.44 26.00

G-14 (0-15) 7.24 5.60 0.54 0.52 21.77 26.00
G-15 (0-15) 23.26 8.30 0.74 0.83 36.72 33.00
G-16 (0-15) 23.03 5.60 0.75 0.65 21.61 21.00
G-17 (0-15) 7.79 6.70 0.86 0.78 38.94 31.00
G-18 (0-15) 80.32 68.00 198.35 290.00 868.13 1300.00
G-19 (0-15) 120.73 54.00 90.78 110.00 586.23 720.00
G-20 (0-15) 8.97 7.00 1.77 0.61 34.59 30.00

Fuente: ACS, 2004.

tecas, mientras que la informacion sobre precipitacion
pluvial se obtuvo de las bases de datos de la Cornision
Nacional del Agua.

La problematica presentada en este estudio radica
en la determinacion de contaminantes en suelos del mu-

nicipio por dos instituciones, la Facultad de Quimica de
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la UNAM Y la empresa canadiense Barenco, Inc. Los re

sultados de laboratorio de ambas instituciones presenta
ron una variacion de acuerdo con el cuadro 5 (ACS, 2004).

En este caso, para determinar la validez de los resul
tados reportados por ambos laboratorios, se procedio a

realizar la prueba estadistica de correlacion de rangos
de Spearman para los datos, con 10 cual se concluyo que'
estos eran significativamente equivalentes y las varia
ciones solo se debian a la diferencia del equipo analitico

utilizado, as! como a las diferencias en la calibracion y al

grado de error del analista de cada laboratorio.

CONCLUSIONES

La informacion sobre las sustancias quimicas y los resi
duos peligrosos podria vincularse de tal forma que los
datos que se Ie presenten a los usuarios finales (indus
tria, publico en general, gobierno, etc.) tenga un grado
razonable de uniformidad y se preste a menores errores

en su manejo final (diagrama 4).
En Mexico existen areas de oportunidad para mejo

rar dichos sistemas; entre otros, se resaltan los siguien
tes aspectos:

• Evaluar la calidad de los datos con respecto a

estandares estadisticos y tecnicos y de su adecua
cion para sustentar la toma de decisiones.

• Llenar los vacios y aumentar la sensibilidad de
los instrumentos, en particular de las encuestas y
censos.

• Introducir programas de control de calidadlasegu
ramiento de calidad en los laboratorios de quimica
ambiental, asi como promover su intercalibracion,

• Ajustar los esquemas de muestreo a las necesida
des, prioridades y recursos disponibles, amplian-
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Diagrama 4. Mecanismo para la vinculacion
de la informacion sobre sustancias quimicas

Identificaci6n de las areas clave

para la obtenci6n de 1a
informaci6n requcrida:

- Buscadores Web
- Bibliotecas
- tFAI

Cameras y
organismos
industriales

UNIFORMJDAD EN LOS CRITERIOS

dolos en sitios criticos respecto a la contamina
cion del aire, agua y zonas costeras.

• Fortalecer la elaboracion de inventarios confiables.
• Consolidar el desarrollo y utilizacion de indicado

res de presiones y respuestas en areas priorita
rias, as! como de sistemas de contabilidad.

• Vincular y fortalecer las unidades de produccion
de informacion en los distintos sectores de la so

ciedad, conformando grupos de trabajo intersec

toriales, asegurando la cooperacion internacional.
• Aumentar y facilitar el acceso publico a la infor

macion y capacitar en su analisis ponderado.
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• Seleccionar los datos a generar en virtud de la re

laci6n costo-efectividad de los datos desde la pers
pectiva de su utilidad para los tomadores de
decisiones y el alcance de los objetivos de la ges
ti6n de las sustancias peligrosas.

BIBLIOGRAFIA

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (ACS) (2004), Comparative analysis
lor polluted agricultural soils with arsenic, lead and

mercury in Mexico, California, 227th ACS National Meeting,
Anaheim.

COMISI6N INTERSECRETARIAL PARA EL CONTROL DEL PROCESO Y

USO DE LOS PLAGUICIDAS, FERTILIZANTES Y SUSTANCIAS T6xI
CAS (Cicoplafest) (2000), Catalogo de Plaguicidas, Mexico,
Sagarpa.

CORTINAS, Cristina (2000), Caracteristicas de peligrosidad
ambiental de plaguicidas, Mexico, Instituto Nacional de

Ecologia, Semarnat.
GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY (GEF) (2002), Regionally based

assessment 01persistent toxic substances: North America

regional report, Suiza, United Nations Environmental

Programme.
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA (INE) (2002), Plan de accion

de la presa La Zacatecana para la contencidn de metales

pesados, Mexico, Semarnat.
----- (2003), "El Convenio de Estocolmo sobre contami

nantes organicos persistentes y sus implicaciones para
Mexico", Gaceta Eco16gica, num. 69, Mexico, Semarnat.

----- (2004), Diagnostico Nacional de Lindano, Mexico,
Semarnat.

----- (2004), "La investigaci6n en Mexico en materia de

cor", Gaceta Eco16gica (en prensa), Semarnat.
STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS

(2002), Ridding the worldolpoPs:Aguide to the Stockholm



SUSTANCIAS QUIMICAS 657

Convention onpersistent organicpollutants, Suiza, United
Nations Environmental Programme.

REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES

(RETC) (1999), Informe nacional de emisionesy transferen
cia de contaminantes 1997-1998, Mexico, Instituto Nacio
nal de Ecologia, Semarnap.

SECRETARlA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA
(Semarnap) (1997), Sistema integrado de regulaci6n direc
taygesti6n ambientalde la industria (SIRG), Mexico, Insti
tuto Nacional de Ecologia,

SECRETARlA DE SALUD; SECRETARlA DE MEDIO AMBIENTE, RECUR
SOS NATURALES Y PESCA (1996), Perfil nacional sobre uso y

manejo de sustancias quimicas en Mexico, Mexico,
Semarnap.

SENGUPTA, A. K. (2002), Environmental Separation ofHeavy
Metals: engineeringprocesses, Boca Raton, Florida, Lewis
Publishers.

SISTEMA DE INFORMACION ARANCELARIA ViA INTERNET (SIAVI)
(2004), Mexico, Secretaria de Economia, http://www.
economia-snci.gob.mx.

UNITAR; UNEP; ILO; WHO (1997), Key elements of a national

programme for chemicals management and safety, Gine
bra, International Program on Chemical Safety.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (USEPA)
(2004), Estados Unidos, Chemical Information Exchange
Network (CIEN) Project, http://www.epa.gov/cien/index.
html.



 



INFORMACION SOBRE EL IMPACTO
AMBIENTAL DE PROCESOS INDUSTRIALES

G. SOSA, E. VEGA, E. REYES-ZARATE,
A. MEDIAVILLA, V. R. MORA, H. CASTILLO,

S. EIDELS, J. L. ARRIAGA, E. GONZALEZ,
G. MARTINEZ, J. L. LOPEZ, D. ROMERO*

INTRODUCCION

Generalmente, la contaminacion del aire es percibida
como un problema local mas que como un problema glo
bal y de largo plazo. No obstante esto, el incremento dra
matico de la poblacion, la urbanizacion mundial y la

rapida industrializacion en diferentes regiones del pla
neta en el siglo pasado han mostrado consecuencias sig
nificativas en la calidad del aire en grandes regiones y
en todo el planeta.

La contaminacion del aire es producida de manera

natural 0 generada por las actividades humanas; sin

embargo, durante los pasados cien afios la contamina
cion del aire de origen antropogenico se ha convertido en

el mayor aporte de contaminantes mundial. Esto ha trai
do como consecuencia que la concentracion de contami
nantes haya alcanzado niveles con efectos adversos en la
salud de las plantas, los animales y los seres humanos.

* Investigadores del Instituto Mexicano del Petr6leo.

[659]
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Los signos de degradacion que presentan los ecosis
temas cada vez son mas claros a medida que pasa el tiem

po, de tal forma que se esta llegando al limite de la
utilizacion de muchos de los recursos naturales no reno

vables del planeta y, en ciertos casos, se esta sobrepa
sando la capacidad del ambiente para hacer frente a la

incorporacion de nuevas sustancias contaminantes en el
medio.

Como resultado de esto, en las actividades economi
cas se comienza a asumir la necesidad de incorporar tee

nologias mas limpias, ademas de un cambio en la forma
de concebir y producir los bienes y los servicios. Sin em

bargo, dista mucho de resolverse estos problemas en el
corto plazo. La industria mexicana contribuye significa
tivamente al consumo de recursos naturales y a la gene
racion de contaminacion en forma de residuos vertidos
al suelo, al agua y a la atmosfera. Sectores como el qui
mico y el de produccion energetica siguen siendo gran
des generadores de impactos ambientales, pese a haber

implementado mejoras en sus procesos y que aun necesi
tan generalizarse.

Las medidas de control ambiental son cada vez mas
estrictas en 10 que respecta a la legislacion ambiental y a

la posibilidad de utilizar instrumentos voluntarios que
certifiquen el buen comportamiento ambiental de las

empresas 0 de sus productos y servicios.
Como un ejemplo del problema actual de la contami

nacion del aire generado en los grandes centros indus
triales del pais, el presente trabajo reporta el estudio
ambiental regional realizado en una de las denominadas
zonas criticas del pais y que se conoce como el Corredor
Industrial del Bajio, Este estudio se llevo a cabo en fe
brero y marzo de 2003, representa el segundo esfuerzo
mas grande en Mexico hecho a la fecha, despues de los
realizados para la Zona Metropolitana de la Ciudad de
Mexico.
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ZONA DE ESTUDIO

Salamanca se encuentra en el estado de Guanajuato den
tro de la cuenca hidro16gica del rio Lerma-Salamanca, a

los 200 34' 09" latitud norte y 1010 11' 51" longitud oes

te, ya una altura de 1 720 m sobre el nivel del mar. Esta
cuenca es de gran extension, ya que comprende las cabe
ceras municipales de Leon, Guanajuato, Silao, Irapuato,
Salamanca, Acambaro, Salvatierra, Valle de Santiago,
Penjamo y Manuel Doblado. El municipio de Salamanca

ocupa una superficie de 774 km/, representando 2.5% del
total del territorio del estado. De acuerdo con el censo po
blacional de 2000, el municipio de Salamanca cuenta con

una poblaci6n total de 226 654 habitantes (INEGI, 2001).
La industria establecida en el municipio de Salamanca

tiene una importancia relevante en el desarrollo de la
economia local y nacional. Dentro de las industrias que
mas destacan por su importancia econ6mica se encuen

tran la refineria Antonio M. Amor (Riama), dedicada a la
producci6n de combustibles y aceites diversos; la Central
Terrnoelectrica que abastece de energia a los estados de
Guanajuato, Colima, Zacatecas, Aguascalientes y Quere
taro. Por su parte, la industria textil, de procesamiento
de alimentos y la de productos derivados del petr61eo son

las industrias mas importantes en esta regi6n y en gene
ral en todo el estado; juntas representan 80% del PIB de
la industria manufacturera en Guanajuato (GEG, 2003).

Como resultado de este desarrollo, el Corredor Indus
trial del Bajio emerge como una de las regiones indus
triales mas significativas del pais, en los municipios de
Leon, Irapuato, Salamanca y Celaya, principalmente, im

pactando econ6micamente a una poblacion de cerca de
un millen de habitantes. Este corredor industrial esta

integrado por cerca de 465 industrias de tamaiio medio y
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grande, donde sobresalen la industria quimica, de gene
racion de energia electrica, procesamiento de alimentos,
textil y metal mecanica (Semarnat-IEG, 2003).

De acuerdo con la Semarnat (2003), el Inventario de
Emisiones para esta region en 2000 reporta emisiones
anuales en miles de toneladas metricas de dioxide de azu

fre de 0.11, de 1.65 de monoxide de carbono, 0.14 de oxi
dos de nitrogeno, 0.26 de hidrocarburos no metanicos y
0.07 de particulas PMlQ" La participacion relativa del mu

nicipio de Salamanca, respecto a las emisiones totales de
todo el corredor industrial es de 92.8, 14.8 y 18%, respec
tivamente. Es claro que las emisiones de S02 en esta re

gion son emitidas basicamente en Salamanca, mientras
que las otras ciudades emiten precursores de ozono (hi
drocarburos y oxidos de nitrogeno) predominantemente.

El rapido crecimiento en esta region ha motivado que
la calidad del aire se deteriore sustancialmente, por 10

que a partir de 2000 el Patronato de Salamanca, integra
do por industriales, dependencias de gobierno y asocia
ciones civiles, instalo una red de monitoreo atrnosferico
en Salamanca para llevar un seguimiento continuo de la
contaminacion del aire. Actualmente la ciudad cuenta con

tres estaciones de monitoreo que registran de manera

horaria los cinco contaminantes de criterio.
Como resultado de este deterioro en la calidad del aire

en Salamanca y la tendencia actual hacia normas ambien
tales mas estrictas, la Gerencia de Proteccion Ambiental
y Seguridad Ocupacional de Pemex Refinacion, en colabo
racion con el Instituto Mexicano del Petroleo, realizaron
un estudio ambiental para determinar el grado de impac
to de la contaminacion del aire en la salud de la poblacion
de esta region. En el presente trabajo se muestran los re

sultados mas relevantes de la campafia de monitoreo at
mosferico del 21 de febrero al 9 de marzo de 2003.
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METODOLOGiA

La metodologia seguida para la realizacion del estudio
consistio de cuatro aspectos:

• Analisis de la informacion historica de calidad del
aire, emisiones y meteorologia disponible.

• Caracterizacion de la calidad del aire presente en

la ciudad de Salamanca y su area circundante me

diante la realizacion de una campafia de monitoreo
atrnosferico intensiva en la region de estudio.

• Determinacion de las condiciones de dispersion y
formacion de contaminantes atmosfericos median
te el uso de modelos meteorologicos y de calidad
del aire en tres dimensiones (3D).

• Integracion de los resultados y determinacion de
la exposicion de la poblacion a los contaminantes
atmosfericos en la region de estudio.

Anti/isis de fa informacion

Con el fin de conocer cual ha sido la variacion de la cali
dad del aire en los ultimos afios en esta region, se inte

graron diferentes bases de datos para correlacionar las
emisiones a la atmosfera con la concentracion final de
los contaminantes atrnosfericos en superficie. La infor
macion recopilada proviene de diversas entidades de go
bierno federal, estatal y municipales, tales como la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales

(Semarnat), el Instituto de Ecologia del estado de Gua
najuato (lEG), la Direccion de Ecologia del municipio de
Salamanca y el Patronato para el monitoreo de la cali
dad del aire en Salamanca (Patronato de Salamanca).
Por su parte, la Riama y la Terrnoelectrica de Salamanca
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tambien aportaron informacion de sus emisiones a la at

mosfera relevante para este estudio.
Los documentos analizados fueron diversos, sin em

bargo los de mayor importancia para este estudio fue
ron: el Inventario de Emisiones oficial para el Corredor
Industrial del Bajio, las Cedulas de Operacion Anual (COA)
de la industria local, los datos historicos de calidad del
aire para los municipios de Salamanca, Irapuato y Celaya,
asi como diversos datos sobre la geometria y parametres
de operacion de las 49 plantas de la Riama y las cuatro

unidades de generacion de la Terrnoelectrica. Dado que
la mayor parte de la informacion estuvo disponible a par
tir de 2000, se establecio este afio como referencia para
la determinacion de las emisiones locales.

Antes del analisis historico de la informacion recopi
lada, se aplico un procedimiento de validacion de los da
tos en conjunto con la entidad proveedora. Con este

procedimiento se desecho toda aquella informacion que
no fuera consistente, estuviera incompleta 0 que de acuer

do con el procedimiento de calibracion no cumpliera con

las especificaciones requeridas. En general, en donde se

desecho mayor informacion fue en las COA de las indus
trias de caracter federal y estatal, principalmente por
errores en el llenado de los formatos. Esta informacion
es critica para generar el inventario de emisiones, por 10

que representa un area de oportunidad para reducir la
incertidumbre del inventario de emisiones actual.

CARACTERIZACION DE LA CALIDAD DEL AIRE

Para disponer de informacion precisa sobre la situacion
actual de la calidad del aire en la ciudad de Salamanca y
su area circundante se realize una campafia intensiva de
monitoreo ambiental durante el periodo del 21 de febre-
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ro al 9 de marzo de 2003. Esta campafia de monitoreo

representa el esfuerzo mas grande realizado en Mexico

para la caracterizacion de la contaminacion del aire, en

una region diferente a la de la Ciudad de Mexico, princi
palmente por la cantidad y tipo de equipo instalado, como

el area de cobertura de las mediciones.
En esta campafia de monitoreo se determinaron los

principales contaminantes atrnosfericos tanto los que
ponen en riesgo la salud de la poblacion, como los que par

ticipan en la degradacion de Ia calidad del aire. Entre los

compuestos determinados se encuentran los contaminan
tes criterio (ozono, dioxide de azufre, dioxide de nitroge
no, monoxide de carbono y las particulas suspendidas PST,

PMlO Y PM2.5), la composicion quimica de los compuestos
organicos volatiles (cov) , la composicion quimica de las

particulas de la fraccion respirable (PMlO y PM2.5), asi como

una completa caracterizacion fisica de las particulas ge
neradas principalmente por la combustion, conocidas
como ultrafinas. Estas mediciones se realizaron de ma

nera simultanea en diferentes sitios dentro y fuera de la

region urbana de Salamanca, tal como se describe en el
informe tecnico elaborado por el Instituto Mexicano del
Petroleo (IMP, 2003).

La composicion quimica de los COy se determine de
manera explicita para el conjunto de hidrocarburos con

atomos de carbono entre dos y doce, asi como para los
tres carbonilos mayoritarios en el aire ambiente: formal
dehido, acetaldehido y acetona de acuerdo con el protoco-
10 de la Agencia para la Proteccion Ambiental de Estados
Unidos (USEPA, 1999). Por su parte, la composicion qui
mica de las particulas de la fraccion respirable se carac

terizo midiendo el contenido total de material geologico
(particulas suspendidas de polvo de suelos erosionados),
carbon organico y elemental (ambos resultado de la com

bustion de productos fosiles y biomasa), los iones inorga-
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nicos (804=' N03', NH/, CL', NA+ y x'), as! como el contenido
total de elementos traza, para cada una de las fracciones

PMlO y PM2.5 (Chow et al., 1999, 2001). Las particulas
ultrafinas se caracterizaron midiendo su distribucion de
tamaiios en el intervalo que va de los 0.05 a los 10
micrometros de diametro, asi como sus propiedades de

dispersion y absorcion de la luz visible.
Adicional a estas mediciones se utilizaron dos equi

pos alternativos de alta confiabilidad y precision para la
medicion de ozono en la ciudad de Salamanca. Uno de
enos utiliza la tecnica transformada de Fourier en la ban
da del infrarrojo (FTIR) y el otro es un sistema laser de
absorcion diferenciada de luz, conocido como DOA8. Estos

equipos se utilizaron para identificar posibles especies
quimicas que actualmente interfieren con los monitores
convencionales de ozono instalados en las estaciones de
monitoreo de esta ciudad y que, de manera erronea, re

gistran altas concentraciones de ozono algunos dias du
rante el periodo nocturno.

Como complemento de las mediciones de calidad del

aire, se realizaron mediciones de las variables meteoro

logicas en superficie y en la vertical. Esta informacion es

basica para el analisis de la dispersion de los contami
nantes atmosfericos, as! como para alimentar los modelos

meteorologicos y de calidad del aire. En estas mediciones,
ademas de utilizar estaciones meteorologicas convencio

nales, se instalaron tres estaciones de radiosondeo atmos

ferico, las cuales de manera simultanea registraron las
variables meteorologicas a diferente altura.

CONDICIONES DE DISPERSION Y FORMACION
DE CONTAMINANTES ATMOSFERICOS

Para comprender como las emisiones a la atmosfera fi
nalmente impactan en los multiples sitios receptores se



EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROCESOS INDUSTRIALES 667

aplicaron los modelos meteorologico RAMS (Regional
Atmospheric Model System) y de calidad del aire CIT

SAPRc99 a las condiciones locales topograficas y de uso de
suelo de la region de estudio. Con estos modelos, en con

junto con las mediciones realizadas, se calculan los prin
cipales procesos fisicos y quimicos que ocurren en la
atmosfera y que controlan la dispersion y formacion de
contaminantes atmosfericos,

El modelo meteorologico RAMS resuelve las ecuaciones
de movimiento del aire dentro de una malla tridimensio
nal de simulacion de 74 x 74 celdas, con resolucion de 2 x 2
km y de 30 niveles con altura variable en la vertical.
Dentro de esta mana, el modelo calcula cada 300 segun
dos las variables meteorologicas importantes como la tem

peratura, humedad relativa, la turbulencia y la direccion
e intensidad del viento. Otra de las caracteristicas im

portantes del modelo es que considera la topografia y uso

del suelo, relevantes para una adecuada descripcion de
la circulacion del viento en superficie.

EI modelo CIT-SAPRC99 es de dispersion fotoquimico y
resuelve la ecuacion de transporte y conservacion de masa

de 112 especies quimicas en tres dimensiones. Una de
las ventajas de este modelo es que contiene embebido el
mecanismo quimico SAPRc99, el cual es considerado el mas

preciso reportado en la literatura internacional actual.
La malla de simulacion de este modelo es consistente a la
del modelo meteorologico solo que con 15 niveles en la ver

tical. Este modelo esta disefiado para reproducir de
manera precisa la quimica de formacion del ozono tro

posferico y otros oxidantes atrnosfericos, como los peroxi
acetil nitratos (PAN).

Estos modelos se encuentran acoplados en serie, de
tal manera que primero RAMS genera todos los campos
meteorologicos tridimensionales y posteriormente estos
son incorporados al CIT-SAPRC99 para la determinacion
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de la dispersion y formaci6n de contaminantes atrnosfe
ricos. El resultado final, despues de correr ambos modelos,
es la generacion de campos de concentraci6n tridimen
sionales para cada una de las especies quimicas men

cionadas.
Para determinar los efectos en la salud de la pobla

cion se utiliza como pararnetro de medici6n de la expo
sicion de la poblaci6n a los principales contaminantes
atrnosfericos en esta region: ozono, dioxide de azufre y
particulas PMlO y PM2.5• Para esto, se construyo una malla
poblacional con celdas de 1 x 1 km a partir de los datos del
censo poblacional de 2000 del INEGI, en nivel de AGEB, la
cual cubre toda el area del Corredor Industrial del Bajio.
Esta malla poblacional se entrecruza con la malla de con

centraci6n de contaminantes obtenida con el modelo CIT

SAPRc99 0 las mediciones ambientales, de tal manera que
se obtiene una medida de la exposici6n a la que esta suje
ta la poblaci6n en cada celda del dominio. Con esta infor
maci6n se estima la concentraci6n promedio anual sobre
la poblacion, y se obtiene finalmente la concentracion
a la que esta expuesta una persona escogida al azar den
tro del area de estudio, para cada uno de los contaminan
tes mencionados.

Esta metodologia para la evaluaci6n de la exposici6n
tiene limitaciones, asociadas principalmente al tipo de
informacion disponible. Una primera restriccion es que
la metodologia supone que cada individuo de la pobla
ci6n permanece las 24 horas del dia en el sitio de resi
dencia, por 10 que esta expuesto a una concentraci6n

promedio igual a la determinada por el modelo en la eel
da de la malla correspondiente. Esta limitaci6n se debe a

que en Mexico no se realizan estudios de movilidad de la

poblaci6n de acuerdo con sus actividades diarias. Otra
limitacion es que no se cuenta con suficientes estudios

epidemio16gicos que midan el efecto de la composici6n
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quimica de las particulas de la fraccion respirable, por 10

que esta metodologia considera que 100% de la masa de
las particulas es responsable de los efectos en la salud
de la poblacion.

INTEGRACION DE LOS RESULTADOS

La integracion de los resultados se realizo dentro de un

sistema de informacion geografica (SIG) mediante la ge
neracion de cartas tematicas. Estas cartas ternaticas son

el .resultado de las actividades anteriores, asi como de
informacion cartografica, poblacional y economioa publi
cada por el INEGI. Las cartas tematicas desarrolladas e

incorporadas dentro del SIG son las siguientes: censo po
blacional en nivel de AGEB para las principales zonas ur

banas del Corredor Industrial del Bajio y transformada
en una malla de 1 x 1 km; la topografia de la region, la
concentracion de ozono y PMlO; la exposicion de la pobla
cion a los contaminantes mencionados y, finalmente, el
inventario de emisiones distribuido espacialmente para
las siguientes categorias: industria, comercio y servicios;
vehiculares y vegetacion/suelos (principalmente por las
actividades agricolas).

Finalmente, debido a la gran cantidad de mediciones

realizadas, el presente trabajo se restringira a la discu
sion del comportamiento y composicion quimica de los
contaminantes que mayor impacto pueden tener en la
salud de la poblacion: 802' COV, PM10 Y PM2.5·

DESCRIPCION DE LA CAMPANA DE MONITOREO

La campafia se dividio en dos periodos, el primero se en

foco al monitoreo en la zona urbana y comprendio del 21
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al28 de febrero de 2003, mientras que el segundo se rea

lizo del 2 al 9 de marzo del mismo afio y se enfoco al
monitoreo regional. Dividir esta campafia en dos perio
dos permitio tener mayor densidad de puntos de medicion
en cada region, asegurando una buena caracteriza
cion de la calidad del aire cerca de las emisiones (zona
urbana) y de las condiciones de frontera 0 de impacto
regional de estas emisiones (zona regional) (vease la fi

gura 1). Para la realizacion de la campafia de monitoreo
se conto con la colaboracion de la Refineria de Salamanca,
el Patronato para el Monitoreo de la Calidad del Aire en

Salamanca (rs), el Instituto de Ecologia de Guanajuato
(lEG) y los patronatos de Irapuato y Celaya.

La zona urbana cubre un area de 10 x 10 km, la cual

incluye a la ciudad de Salamanca en su totalidad, asi
como a los poblados proximos comprendidos por Cerro
Gordo (CG), Cardenas (CA), San Juan Razos (us) y
Valtierrilla (VA). Por su parte, la zona regional cubre un

area de aproximadamente 80 x 80 km-, con la ciudad de
Salamanca como centro. Esta region esta delimitada por
las ciudades de Silao (SI), Juventino Rosas (JR), Valle de

Santiago (vs) y Pueblo Nuevo (PN). En el cuadro 1 se re

sumen el tipo de mediciones y horarios realizados para
cada uno de los sitios de medicion. Una mayor descrip
cion de esta campafia se puede consultar en el repor
te publicado por el Instituto Mexicano del Petroleo

(IMP, 2003).

DISCUSION DE RESULTADOS

Di6xido de azufre

De acuerdo con el analisis estadistico de la calidad del

aire, los radiosondeos y la modelacion meteorologica, la
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Figura 1. Ubicaci6n geografica de los sitios de monitoreo
atmosferico: a) zona urbana y b) zona regional
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concentracion maxima diaria de S02 dentro de Salamanca
se alcanza durante el periodo de mayor estabilidad at
mosferica (de las 20 hr a las 06 hr del dia siguiente), mien
tras que disminuye considerablemente entre las 12 y las
18 hr de cada dia. Este comportamiento es diferente se

gun la pluma contaminante es transportada fuera de la
ciudad, de tal manera que viento abajo de las emisiones,
la mayor concentracion de S02 se registra al medio dia,
cuando la conveccion natural y la turbulencia atmosferica

transportan hacia la superficie la pluma contaminante.
La grafica 1 muestra el comportamiento de la concentra
cion de S02 en superficie medida en Cruz Roja (CR),

Grafica 1. Cancentraci6n de 802 en Cruz Raja (CR),
Mirandas (MI) y Juventino Rosas (JR)

para marzo 2 de 2003
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Mirandas (MI) Y Juventino Rosas (JR) , para el dia 2 de
marzo de 2003.

De acuerdo con la modelaci6n meteoro16gica con RAMS,
el viento en superficie antes de las 9 a.m. dentro de la

regi6n de estudio esta dominado por el viento frio que
escurre por las laderas de las montafias (figuras 2a y 2d),
que converge a las regiones mas bajas del valle. Estas
condiciones generan que las emisiones elevadas de la re

fineria y la termoelectrica sean transportadas hacia la
zona urbana de Salamanca, provocando el incremento de
la concentraci6n en superficie del S02. Por el contrario,
despues de las 10 a.m., una vez que se incrementa la tem

peratura dentro del valle, el viento cambia de direcci6n
hacia el noreste, transportando fuera de la ciudad los
contaminantes (figuras 2b y 2c).

A pesar de que hist6ricamente la concentraci6n de

S02 excede frecuentemente la norma de calidad del aire

para este contaminante, durante la carnpafia de monito
reo no se presentaron violaciones a dicha norma. Esta
situaci6n es modulada por la variabilidad de las condi
ciones meteorol6gicas afio con afio; sin embargo, a partir
de febrero 15 de 2003, la Riama comenz6 a distribuir
combustoleo con menor contenido de azufre (de 3.8 a 3%
en peso) a la Terrnoelectrica de Salamanca. Adicional a

esta medida, la terrnoelectrica increment6 el consumo de
gas natural a 40 MMPCD de gas natural y 15 mil barriles

por dia de combust61eo. Este esfuerzo es resultado del
compromiso adquirido de ambas industrias en el mejora
miento de la calidad del aire en esta regi6n.

COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES

La concentraci6n de COven el aire ambiente no tiene una

norma ambiental, por 10 que no se puede medir con pre-
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Figura 2. Campo de viento dentro de la region
de estudio para el ilia 4 de marzo de 2003:

a)8, b) 10, c) 18 y d) 24 hr

a)

c)

b)

cision el efecto conjunto que estos compuestos tienen so

bre la poblacion expuesta a ellos; sin embargo, para fines
de cornparacion se encontro que la mediana, 0 percentil
50, de la concentracion de los COVen la region de
Salamanca fue 0.5 ppmC, casi seis veces menor a la con-



Cuadra 1. Especies quimicas medidas y programa de muestreo para cada
uno de los sitios de monitoreo

Poblaci6n Contaminantes criteria COV (analisis qufmico) Radiosondeo PMIO/PM1?5 (andtisis qufmico)

Cardenas

(CA) 03' co, NOx' S02' PM10

CerroGordo

(CG) 03' CO, NOx' S02' PMlO 06:00· 18:00 y 18:00· 06:00 Minivol: 24 hr

Valtierrilla

(VA) 03' CO, NOx' S02' PM10

Sn.J.Razos

(us) 03' CO, NOx' S02' PM10 06:00·18:00 y 18:00·06:00 Minivol: 24 hr

Salamanca

(CR) 03' CO, NOx' S02' PM10 06:00·18:00 y 18:00·06:00 Minivol: 24 hr. carbon ele-
mental y particulas ultra-
finas

Salamanca

(NA) 03' CO, NOx' S02' PMlO

Salamanca

(DIF) 03' CO, NOx' S02' PMlO

Silao(sr)

8:00, 12:00 y 18:00

Irapuato(IRP)

03' CO, NOx, S02' PM10

Celaya(CEL)

03' CO, NOx' S02' PMlO

Vallede

Santiago (VS) 03' CO, NOx' S02' PM10 8:00, 12:00 y 18:00

Pueblo

Nuevo (PN) 03' CO, NOx' S02' PM10

Juventino

Rosas (JR) 03' CO, NOx' S02' PM10 Promedio de 24 hr 8:00, 12:00 y 18:00 Minivol: 24 hr

Mirandas

(MI) 03' CO, NO" S02' PM10 Promedio de 24 hr Minivol: 24 hr
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centracion media de estos compuestos en la Ciudad de
Mexico en el afio 2000 (3 ppmC).

Por su parte, la concentracion de los principales com

puestos carbonilo urbanos (formaldehido acetaldehido y

acetona) observada para esta region es de 8.2 ppb, la cual
es menor a la reportada en regiones con problemas im

portantes de ozono, tales como la costa sur de California
en 1987 (14 ppb) y de 51.0 ppb para la Ciudad de Mexi
co en 1993. Este resultado, junto con la baja concentra

cion media de los COy (0.5 ppmC) sugiere que el aire
ambiente en esta ciudad tiene una baja reactividad qui
mica a la formacion de ozono.

La relacion entre los COy y los oxides de nitrogeno ob
servada para la region de Salamanca es de 5 ppbC/ppb,
10 que indica que el potencial de formacion de ozono en

esta region es sensible a los COY, por 10 que la mejor es

trategia para la mitigacion del ozono en Salamanca es

controlando la emision de estos.
Del analisis quimico de las muestras de los COVen la

ciudad de Salamanca se encontro que estos estan com

puestos principalmente de alcanos (entre 35 y 50%), aro

maticos (de 6 a 25%), alquenos (de 5 a 20%), halogenados
(de 5 a 15%) y la suma de etano, etileno y acetileno (de 1
a 5%). Esta composicion quimica es caracteristica de los
centros urbanos, ya que gran parte de estas especies pro
vienen de las emisiones vehiculares, residenciales y de
comercio y servicios. La participacion industrial es gene
ralmente en la emision de compuestos caracteristicos de
los procesos empleados, por 10 que en una composicion agru

pada por familia de hidrocarburos, como la mostrada an

teriormente, no representa una contribucion importante.
De acuerdo con un analisis detallado de las especies

quimicas de los COY, se encontro que las especies mas
abundantes de estos (butano, propano, pentanos, etano,
acetileno, tolueno y xilenos) presentan una correlacion
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altamente lineal, por 10 que provienen de una fuente co

mun, las emisiones vehiculares (grafica 2). Los compues
tos halogenados mas abundantes como el Di-cloro etano

(CH3CHC12), 1,2 Di-cloro propano (C3H6C12) y Bromuro
de metilo (CH3Br) al parecer provenientes de una fuente
comun producto de actividades agricolas; no se pudo iden
tificar plenamente la fuente de origen especifico.

COMPOSICION QUIMICA DE PMIO Y PM25

Las particulas suspendidas totales (PST) son el segundo
contaminante que excedi6la norma con mayor frecuen
cia durante el periodo de monitoreo; sin embargo, las
excedencias se debieron a la influencia local de fuentes
cercanas a los sitios de monitoreo, como terrenos agrico
las y calles sin pavimentar. Los sitios en donde se exce

di6 con mayor frecuencia la norma ambiental para las
PST (210 ug/m'') fueron los poblados de Cardenas, Cerro
Gordo y Mirandas, todos ellos ubicados sobre terreno no

pavimentado y con gran actividad diaria.
No obstante que la concentraci6n de las PST excedi6

la norma ambiental varios dias durante la campafia de
monitoreo, el impacto causado en la poblaci6n por estas

particulas se restringe a un area no mayor de un ki16me
tro de radio. Esto se debe a que, por su tamafio, tienden a

depositarse rapidamente. El mayor riesgo para la sa

lud de la poblaci6n expuesta a estas particulas no es so

bre el sistema respiratorio, sino a la contaminaci6n de
los alimentos por particulas de origen biol6gico.

En cuanto a las particulas de la fracci6n PMlO y PM2.5
que tienen mayor impacto sobre la salud de la poblaci6n,
nunca rebasaron la norma ambiental correspondiente
durante el periodo de monitoreo (cuadro 2), Sin embar

go, las concentraciones mas altas se determinaron den-



Grafica 2. Correlacion entre las especies quimicas mas abundantes
en la region de Salamanca, Guanajuato
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tro de la ciudad de Salamanca. Este resultado es consis
tente con el hecho de que las PM2.5 son generadas como

resultado de las actividades humanas, siendo las fuentes
vehiculares las de mayor participacion en las emisiones.
El valor mas alto registrado durante la campafia de mo

nitoreo se observe el dia 23 de febrero, con un valor de
29 ug/m", menos de la mitad del valor que indica la nor

ma como limite superior.
Una medida del aporte antropogenico a la concen

tracion ambiental de las PM2.5, es mediante la determina
cion de su participacion en masa, relativa a la masa total
de las PMlO (PM2.5/PMlO). A partir de las mediciones se ob
servo que en los sitios con alta influencia urbana (Cruz
Roja, Cerro Gordo, Universidad La Salle y Juventino Ro

sas) este cociente vario entre 0.35 y 0.40, mientras que
en sitios rurales, 0 con baja participacion antropogenica,
resulto ser de 0.25.

Del analisis quimico de las muestras colectadas se

encontro que en promedio las PM2.5 estan compuestas de
40% de carbon organico, 10% de carbon elemental, 17%
de sulfatos, 6% de nitratos, 5% de material geologico (alu
minio, silicio, calcio y fierro), 2% de elementos traza y
20% de compuestos no cuantificados. Por su parte, la com

posicion quimica promedio de las PMlO es de 20% de car

bon organico, 5% de carbon elemental 0 carbon negro, 5%
de sulfatos, 5% de nitratos, 62% de material geologico,
2.5% de elementos traza y 0.5% de especies no cuantifi
cadas. De estos resultados se observa que las PMlO estan
fuertemente dominadas por particulas de polvo prove
nientes de calles sin pavimentar y terrenos agrfco
las, mientras que las PM2.5 estan dominadas por la con

tribucion antropogenica, principalmente derivadas de los

procesos de combustion.



Cuadro 2. Concentraci6n promedio de 24 hr para PMlO
y PM2.5 medidas en distintos sitios de Salamanca, Guanajuato

CN us co

Fecha

PM,o PMfl5 PMflSl PM}O PMfl5 PMfl/ PM}O PM2.$ PM2./
(/iglm3) (/iglm3) PM}O (/iglm3) (/iglm3) PM}O (/ig/m3) (/iglm3) PM,o

21·02·03

51.4 ± 2.7 16.5 ± 1.2 0.32 18.0 ± 1.3 7.2 ± 1.0 0.40 60.5 ± 3.1 23.0 ± 1.5 0.38

22·02·03

47.9 ± 2.6 17.6± 1.3 0.37 32.9 ± 1.9 12.2 ± 1.1 0.37 63.3 ± 3.3 20.8 ± 1.4 0.33

23·02·03

61.9 ± 3.2 34.0 ± 2.0 0.55 41.0 ± 2.2 15.7 ± 1.2 0.38 60.7 ± 3.2 18.0 ± 1.3 0.30

24·02·03

52.5 ± 2.8 23.0 ± 1.5 0.44 38.4 ± 2.1 11.2±1.1 0.29 66.4 ± 3.4 23.9 ± 1.5 0.36

25·02·03

69.0± 3.6 31.5 ± 1.8 0.46 40.5 ± 2.2 13.1 ± 1.1 0.32 88.0± 4.5 23.5 ± 1.5 0.27

26·02·03

54.8 ± 2.9 18.4 ± 1.3 0.34 27.9 ±1.7 10.2 ± 1.1 0.37 60.3 ± 3.1 22.2 ± 1.5 0.37

27·02·03

59.4 ± 3.1 17.7± 1.3 0.30 26.6 ± 1.6 8.4 ± 1.0 0.31 69.0 ± 3.6 20.0 ± 1.4 0.29

Min.

47.9 16.5 0.30 18.0 7.2 0.29 60.3 18.0 0.27

Max.

69.0 34.0 0.55 41.0 15.7 0.4 88.0 23.9 0.38

TemporalPromedio

56.7 ± 3.0 22.7± 1.5 0.40± 0.09 32.2 ± 1.9 11.1 ± 1.1 0.35 ± 0.04 66.9 ± 3.5 21.6 ± 1.4 0.33 ± 0.04

cs us co

Fecha

PM}O PM2.$ PM2.$1 PM,o PM2.5 PMfl/ PM}O PM2.$ PM2./
(/ig/m3) (/ig/m3) PM,o (/ig/m3) (/iglm3) PM}O (/iglm3) (/ig/m3) PM}O

2-03-03

70.7 ± 3.7 26.9 ± 1.6 0.38 90.9 ± 4.6 21.3 ± 1.4 0.23 49.3 ± 2.7 19.6 ± 1.4 0.40

3-02-03

54.0 ± 2.9 18.0 ± 1.3 0.33 75.3 ± 3.9 18.1 ± 1.3 0.24 48.1 ± 2.6 17.7± 1.3 0.37

4-03-03

55.5 ± 2.9 19.6 ± 1.4 0.35 71.7±3.7 20.0 ± 1.4 0.28 51.0 ± 2.7 21.3 ± 1.4 0.42

5-03-03

61.2 ± 3.2 25.2 ± 1.6 0.41 73.9 ± 3.8 22.0 ± 1.4 0.30 55.7 ± 2.9 23.5 ± 1.5 0.42

6-03-03

80.0 ± 4.1 28.6 ± 1.6 0.36 71.3 ± 3.7 17.6 ± 1.3 0.25 55.8± 2.9 20.2 ± 1.4 0.36

Min.

61.2 18.0 0.33 71.3 17.6 0.23 48.1 17.7 0.36

Max.

SO.O 28.6 0.41 90.9 22.0 0.30 55.8 23.5 0.42

TemporalPromedio

64.3 ± 3.3 23.7 ± 1.5 0.37 ± 0.03 76.6 ± 3.9 19.8 ± 1.4 0.26 ± 0.03 52.0 ± 2.8 20.5 ± 1.4 0.39 ± 0.03

CR=Cruz

Roja, us = Universidad La Salle, CG = Cerro Gordo, MI = Mirandas, JR = Juventino Rosas. El error experimental se determina como

lasumadel

error del muestreo y del analisis quimico.
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CONCLUSIONES

A partir del conocimiento generado durante este estudio
se pudo hacer una caracterizacion extensa de la calidad
del aire en la ciudad de Salamanca y su area circundan
teo Este esfuerzo rebasa por mucho los estudios simila
res realizados en otras ciudades de Mexico, exceptuando
la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico.

Las principales fuentes de ernision de S02 en el Co
rredor Industrial del Bajio son la Terrnoelectrica de
Salamanca y la Riama, juntas aportan cerca de 90%
de las emisiones totales en esta region. Aunado a las emi
siones de S02 por parte de estas industrias, en este estu
dio se encontro una fuerte evidencia de que la presencia
de sulfato de amonio en las particulas PM2.5, es generado
por reaccion quimica del S02 en la atmosfera. A partir de
estos resultados se espera que cualquier control en las
emisiones de S02 a la atmosfera tarnbien impacte en

la concentracion de particulas PM2.5, sobre todo porque la
fraccion de sulfato en las PM2.5 representa 17% de su ma

sa total.
Los precursores de ozono, los oxides de nitrogeno y

los compuestos organicos volatiles son emitidos princi
palmente por las fuentes moviles, En particular, se ob
servo que el N02 no representa un riesgo para la salud
de la poblacion de Salamanca, ya que la concentracion
media horaria esta muy por debajo del limite que marca

la norma ambiental. Sin embargo, por su participacion
en la forrnacion de ozono, es importante mantener una

observacion especial en la variacion de su concentracion
con el tiempo, ya que si esta se incrementa es muy pro
bable que la norma de calidad del aire para el ozono se

comience a rebasar con mayor frecuencia.
La composicion quimica de las PMlO esta dominada

por las particulas de polvo suspendidas por el viento de
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las calles sin pavimentar, suelos agricolas yerosionados,
por 10 que no representan un problema serio en la salud
de la poblacion expuesta. Sin embargo, las PM2.5 estan
constituidas de una variedad de especies quimicas, 50%
esta formado por particulas provenientes de la combus
tion y cerca de 20 por particulas secundarias formadas

por reaccion quimica en la atmosfera.
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MESA 8:

POBREZA, EQUIDAD Y DINAMICA URBANA

PRESENTACION

MARTHA SCHTEINGART*

En esta mesa se presentaron tres trabajos referidos a dis
tintos aspectos de la problematica social y espacial urba
na, como la pobreza, la marginacion y la dinamica de la
construccion vinculada a la redensificacion habitacional.
Los trabajos se basan en tres fuentes diferentes de infor

macion, 10 cual permite hacer un balance de los datos

aportados por las mismas para el analisis de las ciuda
des. Estas fuentes de informacion son: el Censo de Po
blacion y Vivienda, la Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares, y dos registros administrativos
de informacion del gobierno del Distrito Federal, hasta
ahora poco utilizados en la investigacion urbana.

En esta presentacion haremos una breve sintesis del
contenido de los tres trabajos y luego sacaremos algunas
conclusiones comparativas de los mismos, poniendo en
fasis en la utilidad de las fuentes de informacion y en

las recomendaciones de las autoras con respecto a su

utilizacion.

* Profesora-investigadora del Centro de Estudios Demograficos
y de Desarrollo Urbano de El Colegio de Mexico.
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LOS TRABAJOS

En la ponencia "Construccion del indice de marginacion
del Distrito Federal y su utilizacion en la aplicacion de

politicas sociales", Soledad Salcedo presenta el trabajo
realizado por personal del gobierno de la ciudad para cons

truir un indice llamado de marginacion, integrado por
variables incluidas en el Censo de Poblaci6n y Vivienda,
y su aplicacion a unidades territoriales a partir de las
cuales se aplican las politicas sociales del gobierno del
Distrito Federal. Estas unidades no coinciden con las AGEB

utilizadas en los censos, 10 cual ha llevado al equipo a

desarrollar una metodologia para empalmar las carto

grafias que surgen de utilizar unas u otras unidades de

analisis, incorporando asimismo un estudio en el nivel
de manzana. Por otra parte se tuvo que enfrentar la es

casez de informacion socioeconomica desagregada en una

escala menor a la de las delegaciones.
En el trabajo de Araceli Damian, referido a "La cons

trucci6n del dato de pobreza", se discuten los problemas
de confiabilidad y comparabilidad de la Encuesta Nacio
nal de Ingreso y Gastos de los Hogares (ENIGH), la cual
sirve de base para calcular la pobreza en Mexico y que se

levanta cada dos afios a partir de 1992. La perdida de

vigencia, con el tiempo, de los marcos muestrales, los
cambios en los tamafios de las muestras, la subestima
cion de los ingresos de los hogares, son algunos de los

problemas discutidos por la autora al referirse a la utili
zacion de la citada encuesta, poniendo enfasis en la ENIGH

de 2000, en la cual se han llevado a cabo algunos cambios

importantes.
Por ultimo, en la ponencia de Catherine Paquette y

Clara Salazar, titulada "El uso de fuentes de informa
cion no convencionales para el analisis de la dinamica



POBREZA, EQUIDAD Y DINAMICA URBANA 687

intraurbana en el Distrito Federal", se analizan las posi
bilidades y limitaciones de los Certificados Unicos de
Zonificaci6n de Uso del Suelo Especifico y Factibilidades
asi como de las Licencias de Construcci6n del gobierno
de la Ciudad de Mexico (de la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda, Seduvi, y de las delegaciones poli
ticas, respectivamente) para conocer la dinamica de la
construcci6n en las areas centrales. Con el uso de esa in
formaci6n las autoras plantean responder a preguntas
como i,de que manera se estan dando las nuevas cons

trucciones en la ciudad central, cuales son las areas de

mayor transformaci6n y redensificaci6n y que tipo de
desarrollos inmobiliarios se estan produciendo? La falta
de coincidencia de las direcciones de los predios consig
nados en diferentes fuentes, es uno de los problemas dis
cutidos en este trabajo, que dificulta el analisis de la
dinamica urbana que se pretende describir.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

DE LOS TRABAJOS. ALGUNAS COMPARACIONES

En el primer trabajo aqui comentado la autora concluye
que los mapas de "marginaci6n" construidos por el go
bierno del Distrito Federal son diagn6sticos que presen
tan una fotografia socioespacial de la ciudad en un

momento dado pero que pueden facilitar la toma de deci
siones con respecto a las politicas sociales que se aplican
en ese territorio a traves del Programa Integrado Terri
torial para el Desarrollo Social. Los problemas enfrenta
dos tuvieron que ver con la faita de coincidencia entre

las unidades territoriales (basadas en la cartografia
catastral de la Secretaria de Finanzas del Distrito Fede

ral) y usadas para la aplicaci6n de los programas socia
les, y las AGEB definidas por el INEGI, a partir de las cuales
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se obtiene informacion mas desagregada para la ciudad.
Ello llevo a hacer un esfuerzo de digitalizacion manual

para establecer las coincidencias, resultando asi defini
ciones aproximadas. Solo cuando se consiguieron los da
tos por manzana del censo de 2000 se corrigieron las
estimaciones realizadas anteriormente para las unida
des territoriales. En cuanto a las variables incorporadas
para la creacion del indice de marginacion estas pasaron

por varias etapas de prueba y tambien se incluyo, dentro
de la disponibilidad de bienes domesticos 0 duraderos, el
telefono, que resulto una variable muy apropiada y
discriminatoria para medir la marginacion. En cambio,
no fue posible incorporar datos censales relativos al de
recho a la atencion a la salud, ya que la poblacion que no

cuenta con el mismo puede tener tanto ingresos altos como

bajos y por 10 tanto no constituye un dato que discrimine
socialmente.

En el trabajo de Araceli Damian referido a la pobre
za, la autora concluye que existen limitaciones relativas
a las fuentes de informacion utilizadas ya que se han dado
cambios metodologicos en las encuestas nacionales de

ingresos y gastos, tanto en los cuestionarios como en

los procedimientos de seleccion de las muestras; ellos han

producido modificaciones en la calidad de la informacion

que complican el estudio de la evolucion de la pobreza. Si
bien los cambios se han dado particularmente entre las
encuestas de 2000 y 2002, ellos ya habian aparecido en

las de los afios anteriores.
La autora enfatiza los problemas existentes en la for

ma como se han consignado los ingresos ya que en el
metodo oficial de medicion de la pobreza se identifica a

los hogares pobres con el ingreso por persona. Efectiva

mente, el aumento entre 2000 y 2002 en los ingresos por
trabajo en los deciles de menor ingreso, a pesar de la re

cesion de esos afios, as! como los derivados de las trans-



POBREZA, EQUIDAD Y DINAMrCA URBANA 689

ferencias no concuerdan con los provenientes de otras

fuentes de informacion, 10 cual trae aparejada la necesi
dad de poner en evidencia las discrepancias y hacer los

ajustes necesarios. Sin embargo, segun la CEPAL, tam

bien se hace necesario revisar los datos del tamafio de
los hogares en la encuesta de 2002, ya que al haber pro
blemas con ese dato ello afecta los resultados relativos al

ingreso per capita de los hogares.
Por ultimo, en el trabajo sobre uso de fuentes de in

formacion no convencionales, las autoras observan que a

pesar de las potencialidades de los certificados unicos de
zonificacion y de las licencias de construccion, el hecho

que esas fuentes no compartan la misma codificacion 0

algun codigo que permita relacionarlas presento varias
dificultades para su analisis conjunto. Dentro de los pro
blemas comunes en ambas fuentes de informacion se en

contro duplicidad de los registros y la ausencia de una

clasificacion adecuada de los solicitantes de autorizacio
nes. Esto ha llevado a la sobrestimacion de los datos y a

considerar una redensificacion superior a la existente.

Asimismo, la falta de un criterio unico para registrar los

permisos de construccion en las diferentes delegaciones
tambien ha conducido a complicar el analisis de la infor
macion disponible.

Como corolario de estas observaciones las autoras del

trabajo proponen la adopcion de una serie de nomencla
turas comunes por parte de la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda y de las delegaciones del Distrito Fe

deral, el disefio de un formato unico para las solicitudes
y la captura de la informacion, que deberia complemen
tarse con un entrenamiento de los funcionarios implica
dos en estas tareas.

En sintesis, las conclusiones y recomendaciones de
los tres trabajos muestran las limitaciones y problemas
implicitos en distintas fuentes de informacion utilizadas
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para analizar aspectos sociales y territoriales de la ciu
dad, problemas que se encuentran tanto en fuentes tra

dicionales (censos 0 encuestas permanentes realizadas

por organismos especializados como el INEGI) como en

aquellas no convencionales producidas por oficinas de
caracter local. Aunque quizas los problemas mas serios
se encuentran en las fuentes no convencionales, que ne

cesitan de una mayor intervencion por parte del gobier
no local, con el asesoramiento de investigadores, tambien
seria necesario continuar con la discusion acerca de los
datos de la ENIGH y sus ultimos cambios, para poder te
ner un acercamiento mas preciso al analisis de la pobre
za urbana. En 10 que se refiere al uso del Censo de
Poblaci6n y Vivienda para analizar las caracteristicas

socioespaciales de las ciudades y su diferenciacion inter
na, existen limitaciones en cuanto a la disponibilidad de
informacion para analizar areas pequefias, aunque tam
bien la posibilidad de incluirnuevos datos que solo apa
recen en el ultimo censo. Sin embargo, la utilizacion por
parte del gobierno local de unidades de accion, para la

aplicaci6n de politicas, diferentes a las utilizadas por el
censo, generan dificultades solo superables mediante

trabajos demasiado largos y costosos para la administra
cion publica.



LA CONSTRUCCION DEL DATO DE POBREZA

ARACELI DAMIAN*

La medicion de la pobreza conlleva siempre dos elemen
tos: uno la descripcion de la situacion observada de los

hogares y personas, y otro, el establecimiento de las re

glas mediante las cuales juzgamos quien es pobre y quien
no 10 es. Estas reglas expresan el nivel minimo debajo
del cual consideramos que la vida humana pierde la dig
nidad, que la vida humana se degrada. Sin embargo, el
debate actual sobre pobreza desde la perspectiva domi
nante (encabezada por el Banco Mundial) considera que
dada la diversidad cultural y la subjetividad del investi

gador, no es posible establecer cuales son las necesida
des humanas basicas y los umbrales de satisfaccion de
estas para medir la pobreza mas alla de la necesidad
de alimentacion.

En el presente trabajo analizare, en primer termino,
los problemas de confiabilidad y comparabilidad que se

deben de tomar en cuenta al utilizar las fuentes estadis
ticas para describir la situacion de los hogares. Para ella
me referire a la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos
de los Hogares (ENIGH), principal fuente con la que se

calcula la pobreza en Mexico. En segundo lugar, presen
tare una discusion, desde la filosofia y la antropologia

* Profesora-investigadora del Centro de Estudios Demograficos
y de Desarrollo Urbano de El Colegio de Mexico.
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fisica, que permite esclarecer si existe la posibilidad de
establecer de manera objetiva cuales son las necesidades
humanas basicas y los umbrales de satisfaccion de estas,

LAS ENIGH: PRINCIPAL FUENTE DE DATOS

PARA MEDIR LA POBREZA

[La descripcion de la situacion de los hogares con respec
to al ingreso, gasto y consumo observados se ha basa.do,
sobre todo, en las Encuestas Nacionalesde Ingresos y
Gastos de los Hogares (ENIGH). Estas encuestas, y otras

similares que les antecedieron, se han levantado, desde
mediados de los afios cincuenta, a intervalos irregulares
de entre dos y siete aiios, y a partir de 1992 cada dos
afios, Las ENIGH se han utilizado para estimar el impacto
de las crisis 0 auges economicos en el ingreso, el gasto y
el consumo de los hogares y, en menor grado, en la par

ticipacion de los miembros del hogar en el mercado de
trabajo.!

Existen serias dudas en torno a si las ENIGH reflejan la
situacion de los hogares y si son un buen instrumento para
evaluar la evolucion de la pobreza. Si respondieramos que
no a ambas cuestiones estariamos echando por la borda
una larga tradicion y experiencia en la produccion de da
tos estadisticos, No obstante, verlas como el instrumento
ideal, desconociendo sus debilidades, nos llevaria a con

clusiones equivocadas y en algunas ocasiones sin sentido.
Como es bien conocido, la captaeion de informacion, in
distintamente de la encuesta que se trate, siempre esta

,,} CEPAL, varios alios; Cortes, 1997; Boltvinik, 1999; Damian, 2002;
Damian y Boltvinik, 2003; Hernandez-Laos, 1992; INEGI-CEPAL, 1993;
Levy, 1994; Lustig y Szekely, 1997; Lustig y Mitchell, 1994; Panuco

Laguette y Szekely, 1996.'



LA CONSTRUCCION DEL DATO DE POBREZA 693

acompafiada de errores y omisiones. Estos se originan

desde el disefio de las encuestas, hasta la falsedad en las
declaraciones de los encuestados. A continuacion analiza
re algunos de los problemas que deben ser tornados en

cuenta al utilizar las ENIGH para medir la pobreza.

Algunos problemas de las ENZOR

Uno de los problemas mas frecuentes en el disefio de las
encuestas de hogares (no solo de las ENIGH) se refiere a la

perdida de vigencia de los marcos muestrales conforme
el afio censal va quedando atras (por ejemplo, al despla
zarse de 1984 a 1989,0 de 1994 a 1992), ya que estos se

vuelven obsoletos debido a los distintos fenomenos de

mograficos y espaciales (migracion, desarrollo de nuevos

barrios, etcetera).
Asociado a este problema, esta la dependencia de

marcos muestrales de la confiabilidad de los censos de po
blacion (y mas recientemente de los conteos). Las criti
cas mas fuertes se realizaron en torno al Censo General
de Poblacion y Vivienda de 1980, donde incluso la pobla
cion total se sobrestirno en gran medida, en particular
en algunas localidades como la Ciudad de Mexico (Cam
posortega, 1992: 3).2

( Un problema adicional que dificulta la comparabili
dad de las ENIGH, se deriva del aumento del tamafio de
la muestra. Por ejemplo, en 1984 el nurnero de hogares
de la muestra fue de 542, mientras que en 1989 fue de
1 973, desde entonces, el tamaiio de la muestra ha au

mentado en 1992, 1998 y en 2002. En esta ultima en

cuesta se entrevistaron a un poco mas de 17 mil hogares.

2 Para un mayor detalle de este problema y como afecta los mar

cos muestrales vease Damian (2002, cap. 4).
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(Si bien, el INEGI cambia los ponderadores (factores de

expansion) para asegurar que la representatividad de las
unidades de muestreo sea correcta, existe evidencia en

el sentido de que los cambios en el tamafio de muestra

reducen los errores muestrales, y con ello, la calidad de
la informacion mejora. Este cambio afecta el analisis
de la evolucion de la pobreza, dado que esta puede redu
cirse debido al mejoramierito en la calidad de la informa

cion, sin que exista relacion con cambios en las condiciones
economicas del pais. ')

Otro de los problemas de comparabilidad entre algu
nas ENIGH se deriva de los cambios en el umbral de tama

no para definir a las localidades rurales y urbanas. Por

ejemplo, entre 1984 y 1989 las definiciones se realizaban
de acuerdo con altalbaja densidad, considerando el um

brallos 15000 habitantes. Sin embargo, mientras en la
ENIGH 1984 los criterios son claros, en la ENIGH de 1989
existe una contradiccion. Por un lado, en la publicacion
donde aparecen los resultados (INEGI, 1992a), estos se

presentan segun densidad alta y baja, que en el glosario
de terminos se definen como de manera casi identica que
en la ENIGH de 1984. Sin embargo se senala la excepcion
de que se clasificaron como localidades de baja densidad:
"la porcion rural de 19 municipios de alta densidad, pero

que cumplen con los criterios de tener solo localidades de
menos de 2 500 habitantes y donde los terrenos se utili
zan para fines agricolas, 0 donde las areas conservan sus

formas naturales" (p. 287). A partir de 1992, la defini
cion del umbral urbano/rural ha sido el de localidades

mayores/menores a 2 500 habitantes.i'

\ 3 Si se desea consultar a mayor detalle estos cambios, vease
Damian (2002), capitulo 3.
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lEI problema del cambio en la definicion del tamafio
de las localidades afecta no solo los resultados de la me

dicion de pobreza en cada uno de estos dos grupos de

poblacion, sino que los totales nacionales se yen distor
sionados en aquellas investigaciones que utilizan umbra
les de pobreza significativamente diferentes para la

poblacion rural y urbana (por ejemplo, INEGI-CEPAL, 1993;
Comite Tecnico para la Medicion de la Pobreza, 2002).
Por ejemplo, el Comite Tecnico (CT) utilize una linea de

pobreza (LP) en las areas rurales que solo representaba
67.2% de la urbana en 2000.' LEI comite, al establecer
como umbral de tamafio 15 000 habitantes, compare el

ingreso de la poblacion viviendo en localidades de entre
2 500 y 15 000 habitantes, que el INEGI clasifica como

urbanas, con una linea de pobreza mas baja (la rural),
subestimando con ella la pobreza en estas y en el total
nacional. En estas localidades vivia 13.7% de la pobla
cion nacional. )

Esta delimitacion no corresponde con la evidencia

empirica, tanto desde el punta de vista de la satisfaccion
de las necesidades humanas basicas y la intensidad de

pobreza (vease Damian, en prensa), en la que se demues
tra que el umbral de tamafio para diferenciar 10 rural de
10 urbane corresponde mas a las localidades menores

de 2 500 habitantes, debido a que el perfil de carencias
cambia abruptamente con respecto a las localidades de

mayor tamafio.
Los cambios en la definicion, en cornbinacion con el

problema del marco muestral de los censos de poblacion,
da como resultado la evolucion absurda de la poblacion
urbana y rural de Mexico que aparece en el cuadro 1.

'� Las LP del Comite Tecnico son las mismas calculadas por el
INEGI-CEPAL (1993) para 1989 y actualizadas por indices de precios al
consumidor.
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Como se observa, y como era de esperar, ni la evolucion
durante 1984-1989 ni la de 1989-1992 resultan coheren
tes. En 1984-1989 el aumento total de la poblacion se

clasifica como de baja densidad/rural. Esto se debe a que
en este ultimo afio no toda la poblacion de los municipios
que se definieron como de alta densidad se clasifico como

tal, como fue el caso en 1984, sino solo aquellas personas
en localidades con mas de 2 500 habitantes. Esto lleva a

una subestirnacion de la poblacion de alta densidad. Sin

embargo, la definicion real de 1989 al estar muy lejana
de la que se adopto en 1992 y siguio aplicandose poste
riormente provoca aumentos muy fuertes en la pobla
cion "urbana" (12.4 millones), mientras que la poblacion
rural disminuyo en mas de siete millones. El estudio
INEGI-CEPAL (1993)5 realize ajustes con el fin de hacer com

parables las encuestas. Sin embargo, su correccion im

plico que el porcentaje de poblacion urbana en Mexico

disminuyera de 61.8% en 1989 a 59.2 en 1992, y subesti
mando con ella la pobreza."

Aunque la evolucion entre 1992-1994 parece ser la

esperada, con un pequefio aumento en la proporcion de

poblacion urbana, una vez mas la evolucion correspon
diente a 1994-1996 resulta extrafia al disminuir esta pro
porcion. Cabe resaltar que la distribucion urbano-rural
se mantuvo casi sin cambio durante la decada de los no

venta (alrededor de 73% de poblacion urbana y 27% de

rural), 10 que contradiria, una vez mas, la tendencia a la
urbanizacion progresiva del pais. Al parecer el INEGI co-

5 En el cual se utilizaron umbrales de pobreza significativarnen
te diferentes entre areas (la LP rural representaba 74.3% de la urba
na en 1992).

,6 Lustig y Szekely (1997) retoman la correccion en la distribu
cion urbano-rural realizada por el INEGI-CEPAL, asi como sus lineas de
pobreza, por 10 que cometen el mismo error.
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rrigio el sesgo en 2000 (cuando la poblacion rural baja a

25.4% del total, vease el cuadro 1). Ello trajo consigo que
entre 1998 y 2000 la poblacion rural se redujera en ter
minos absolutos en casi un millen de personas:

Entre las ENIGH 2000 y 2002 suceden dos situaciones

que llaman la atencion, En primer lugar la tasa de creci
miento poblacional que se deriva de esta es de 2% anual,
superior a la tasa calculada por el Conapo de 1.6%;\ Por
otra parte, la poblacion rural aumenta en terminos abso
lutos (aunque no en terminos relativos), con 10 que se

revierte la tendencia observada entre 1998 y 2000. En

consecuencia, dado que la practica comun en Mexico y
America Latina es utilizar umbrales de pobreza muy dis
tintos para el ambito urbano y rural, los problemas de
distribucion de la poblacion entre estes en las ENIGH afec
tan sustancialmente la medicion de la pobreza.

Cuadro 1. Evoluci6n de la poblacion rural y urbana

segun las ENIGH. Millones de habitantes y porcentaje
de la poblacion total, 1984-2002

Ano Poblacion Urbana/alta Rural/baja
nacional densidad (%) densidad (%)

1984 76.22 48.28 (63.3) 27.95 (36.7)
1989 79.14 48.92 (61.8) 30.22 (38.2)
1992 84.34 61.30 (72.7) 23.04 (27.3)
1994 89.81 65.61 (73.1) 24.20 (26.9)
1996 92.98 67.65 (72.8) 25.32 (27.2)
1998 95.74 69.89 (73.0) 25.85 (27.0)
2000 98.01 73.23 (74.7) 24.87 (25.4)
2002 101.86 76.75 (75.4) 25.11 (24.7)

Fuente: porcentajes calculados con base en INEGI (1989a, 1992a, 1993a,
1995, y bases de datos 1996-2002).
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La subestimacion del inereso de los hogares
y el ajuste a cuentas nacionaies

La informacion de las ENIGH presenta otro problema, cuya
naturaleza es independiente de los ya mencionados.: El
hecho es que el ingreso total de los hogares que reportan
las ENIGH pareceria subestimar en gran medida su ingre
so real. 7 Esta subestimacion se deriva, cuando menos, de
tres fuentes generales. En primer lugar esta 10 que se

podria Hamar subestimacion demografica. En la medida:
en que la ENIGH subestima el numero total de hogares, y

por consiguiente la poblacion total, el ingreso total de los

hogares se subestima. En segundo lugar, Cortes (1997:
133-142) ha seiialado la exclusion de la poblacion mas
rica de las ENIGH, fenomeno que ha denominado. trunca

miento.,sto es resultado de un problema doble.\�or una

parte, esta la dificultad real que representa entrevistar
a las personas muy ricas, quienes tienden a rechazar cual

quier tipo de encuestas, pero particularmente las que tie
nen que ver con sus ingresos y gastos. Este fenomeno fue
confirmado por Javier Gutierrez, Director General de Es
tadistica del INEGI, en una reunion celebrada en El Cole

gio de Mexico el16 de agosto de 2004. AI parecer, la ENIGH

2002 presento este problema de manera aguda, ya que el

ingreso de los hogares mas ricos de la encuesta cayo bru
talmente con respecto a 2000. El hogar urbano mas rico�

( 7 Segun Cortes (1997: cuadro 4.21: 135), esta subestimaci6n fue
de 46.7% en 1984, de 42.7 en 1989 y de 38.7 en 1992. En otras pala
bras, el ingreso total de los hogares segun la ENIGH represent6 53.3,
57.3 y 61.3% del ingreso total de los hogares estimado en las Cuentas
Nacionales. De acuerdo con el Comite Tecnico para la Medici6n de la
Pobreza (2002: 45) el ingreso total de los hogares de la ENIGH repre
sent6 53.3 y 50.2% en 1996 y 1998, con 10 que se puede decir que el

subregistro aument6 con respecto a las encuestas anteriores.
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entrevistado en la ENIGH 2000 reporto un ingreso per

capita de 93 000 pesos, en cambio en la ENIGH 2002 fue de
50 000. El promedio simple de los 10 hogares mas ricos
de la encuesta se redujo de 54 000 a 39 000 pesos entre

2000 y 2002. Esta situacion probablemente haya contri
buido a la reduccion en la desigualdad, a pesar de que
otras fue\\tes apunten hacia una mayor concentracion del

ingreso.8J
Por otro lado esta el problema del disefio muestral.

Los hogares que se seleccionan para las ENIGH se consi
deran representativos de otros hogares con caracteristi
cas similares de ingresos/gastos. De esta manera, al
extrapolar la muestra a la poblacion total, cada hogar
entrevistado se considera como miles de hogares. El pro
blema con los hogares muy ricos es que ni representan a

ningun otro, ni pueden ser representados por otro. Cons

tituyen casos unicos. Por ello, los ricos deberian seleccio
narse con probabilidad igual a 1. En tercer lugar, las

personas entrevistadas tambien parecerian subdeclarar
sus ingresos y gastos. Esta subdeclaracion suele ser es

pecialmente aguda en un pais como Mexico, donde una

proporcion muy alta de la poblacion evade el pago de

impuestos y teme que la encuesta pueda tener alguna
relacion con las autoridades fiscales.

8 En enero de 2005, la revista Forbes incluyo en su lista de los
500 multimillonarios mas ricos del mundo a once mexicanos, entre

los cuales se encuentra Carlos Slim, el hombre mas rico de America
Latina. A todas luces estas personas no aparecen en las encuestas de
la ENIGH. De acuerdo con la publicaci6n, el ingreso de las once perso
nas mas ricas de nuestro pais creci6 48% en los iiltirnos dos afios, 10

que equivale a 11 mil 500 millones de d61ares entre 2002 y 2004. Por
10 tanto, grosso modo, estas personas obtuvieron un ingreso mensual
de casi 460 millones de pesos al mes, cornparese esta cifra con los 50
mil pesos por persona al mes del hogar mas rico urbano encuestado
en la ENIGH (cuyo ingreso por hogar es de 100000 pesos al mes).
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(Como consecuencia, en el estudio sobre la pobreza,
no solo en Mexico sino en todos los paises de America
Latina, la conciliacion de los datos de las encuestas para
hacerlos congruentes con las eN es una practica comun
que se ha vueIto crucial para poder realizar comparacio
nes entre distintos afios, Con objeto de lograr que las ci
fras de la ENIGH sean mas confiables y comparables entre

afios, dado que el grado de subestirnacion no es fijo, la

mayoria de los expertos y de las instituciones concilian
las cifras sobre ingresos de la ENIGH con las estimaciones
sobre ingresos de los hogares de las Cuentas Nacionales

(Hernandez Laos, 1992; Boltvinik, 1999; INEGI-CEPAL,
1993; World Bank, 1993; Lustig y Szekely, 1997; Damian,
2002).

En Mexico, las Cuentas Nacionales no estiman el in

greso de los hogares. Asi, dentro de estas la variable mas
estrechamente relacionada con el ingreso es el consumo

privado. Con objeto de estimar el ingreso de los hogares
a partir del consumo privado debe restarse el consumo

de las organizaciones no lucrativas (ya que se incluyen
en las cifras de consumo privado), y posteriormente debe
estimarse el ahorro de los hogares y sumarse al consumo

privado.
Naturalmente, la conciliaci6n de las cifras sobre in

gresos con las CN es un procedimiento que supone de
manera implicita la confiabilidad de la informacion
de las CN. Esto pasa por alto diversos problemas que pre
sentan las CN, entre ellos el hecho bastante probable de
que estas tenderian a subestimar tambien el ingreso
de los hogares, dado que no identifican ciertas actividades
informales.

Otro problema para conciliar las cifras sobre ingre
sos con las de las CN tiene que ver con los coeficientes que
se utilizan para fines de esta conciliacion. Por ejemplo,
dado que para conciliar el ingreso de los trabajadores por
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cuenta propia y de la renta empresarial con eN se utilize
por mucho tiempo el mismo coeficiente, pudo haberse
sobrestimado el ingreso de los empleados por cuenta pro
pia y subestimarse el nivel de la pobreza (vease Damian,
2002, Apendice metodologico 2). Este problema se ha su

perado parcialmente gracias a que en la actualidad las
eN incluyen el desglose de las utilidades por tamafio de
establecimiento.

\_J.a subestimacion desigual del ingreso de los hogares
dentro de las ENIGH explica por que la evolucion del in

greso de los hogares resulta diferente dependiendo de si
S€ concilian 0 no las cifras sobre ingresos con la informa
cion de las en. Por ejemplo, mientras que las eN reportan
una disminucion del ingreso per capita de 5.4% entre 1984

y 1989, las ENIGH por su parte, un aumento de 20% en el

ingreso durante el mismo periodo (Lustig y Szekely, 1997:

47). Por tanto, la medicion de la pobreza con los datos
crudos originales de la ENIGH daria como resultado una

disminucion de la pobreza entre 1984 y 1989, propuesta
que la mayoria de los investigadores y de los organismos
internacionales generalmente no aeeptan por tratarse de
afios de recesion economica en Mexico. 'Una situacion si
milar ocurre entre 2000 y 2002, afios de estaneamiento
economico, sin embargo, al ealcular la pobreza sin ajus
tar a eN se reduce. Lo anterior se ha vuelto particular
mente controversial al haberse establecido un metoda
oficial de pobreza que no ajusta a eN (vease Comite Tee

nieo, 2002).9 No ajustar a eN difieulta el analisis de la

9 Otros autores, como Cortes (1997) y Panuco-Laguette y Szekely
(1996), han rechazado tambien el ajuste a CN. Cortes argumenta que
uno de los problemas principales de ajustar se deriva de imputar el
ingreso de los empresarios mas ricos a los que trabajan por cuenta

propia (ya que su ingreso es registrado como utilidades en las CN).
Asimismo Panuco-Laguette y Szekely (1996: 192) sostienen que las
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evolucion de la pobreza, sobre todo cuando se realizan
cambios en las metodologias de captacion de la informa
cion, ya que, como explicamos, el ingreso puede aumen

tar en la medida en que mejore la calidad de la captacion,
mas que ser un reflejo de la realidad.

A continuacion analizare los cambios metodologicos
que se Ilevaron a cabo en la ENIGH 2002. El objetivo aqui
es Hamar la atencion en torno a evaluar los cambios que
alteraran, no solo la evolucion del ingreso (del ingreso
derivado de la actividad productiva y de otras fuentes de

ingreso como las transferencias y el no monetario), sino
tambien la estructura demografica. Esto se debe a que
dichas modificaciones pueden incidir, en si mismas, en

discrepancias principales entre la ENIGH y las Cuentas Nacionales

aparecen en los ingresos empresariales y en las utilidades impu
tadas, que parecen haber aumentado desproporcionadamente segun
la ENIGH. Sin embargo, segun estos autores "no es posible determinar
si la discrepancia se debe a imprecisiones de las Cuentas Nacionales
o en las ENIGH". La declaracion anterior resulta en extremo dudosa.
Si las discrepancias fueran pequeiias, seria factible dudar en donde
residen las imprecisiones; pero las ENIGH presentan una distribucion
funcional del ingreso totalmente inverso a la de las Cuentas Nacio
nales. Mientras que en las Cuentas Nacionales los sueldos y salarios

representan menos de una tercera parte del ingreso corriente, en las
ENIGH representan cerea de 60%. Por el contrario, las utilidades (que
en la ENIGH se Haman utilidades empresariales) representan mas de
la mitad del ingreso corriente de los hogares en las Cuentas Naciona
les y menos de una cuarta parte en las ENIGH. Pero por otra parte,
segun ambas fuentes, la estimacion total de los sueldos y salarios
resulta similar. De esta manera, si en las Cuentas Nacionales exis
tieran imprecisiones con relacion a las utilidades, esto implicaria que
se sobrestiman tales utilidades, hecho que nadie hasta ahora ha cues

tionado 0 comprobado. Asi, la conclusion a que llega Cortes (1997:
139) es correcta: "las ENIGH evidentemente subestiman la participa
cion relativa del ingreso que generan las actividades independientes,
como empresarios 0 empleados por cuenta propia".
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la evoluci6n de la pobreza, por 10 que los resultados deri
vados de encuestas que presentan cambios importantes
deben manejarse con mucho cuidado.

LA ENIGH 2002

Los cambios rea1izados a la ultima ENIGH (2002) y los re

sultados que se derivan de ella (sin ajustar a Cuentas
Nacionales) han generado serias dudas sobre su compa
rabilidad con el resto de las encuestas, sobre todo con la
de 2000 (Boltvinik, 2003a y 2003b; Damian, 2003a y
2003b; CEPAL, 2003). A pesar de que los funcionarios del
INEGI han insistido en repetidas ocasiones que dichas
encuestas si son comparables, el analisis que presento a

continuaci6n resa1ta diversas inconsistencias entre las
encuestas que, a su vez, tienen implicaciones en la evolu
ci6n de la pobreza.

Segun datos oficiales, la pobreza en Mexico se redujo
de 53.7 a 51.7% de la poblaci6n entre 2000 y 2002. Sin

embargo, dichos resultados son incoherentes con 1a evo

luci6n del PIB per capita, el cual se redujo 2.2% entre el
tercer trimestre de 2000 (periodo en que se levantan las

ENIGH) y el correspondiente a 2002. Por otra parte, segun
las Encuestas Nacionales de Empleo (ENE) el desempleo
aumento de 1.5 a 1.8% de la PEA del pais, entre el cuarto
trimestre de 2000 y el correspondiente a 2002 (en 10 ur

bano e1 aumento fue de 1.92 a 2.46%, segun las encues

tas nacionales de empleo urbano, ENEU) y, de acuerdo con

la informacion de la pagina web del INEGI el mimero de

trabajadores inscritos en el IMSS habia disminuido en al
rededor de 400 mil entre los diciembres de esos mismos
aiios. Es por ella que dada la reduccion de la pobreza, en

condiciones economicas adversas se vuelve fundamental
evaluar en que medida las ENIGH nos dan cuenta de la
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evolucion de los niveles de bienestar de la poblacion, 0 si
la reducci6n en los niveles de pobreza resulta de proble
mas de comparabilidad.

El marco muestrai

El primer cambio importante en la ENIGH 2002 fue el au

mento en el tamaiio de la muestra (se duplico de 10000 a

17 OOOhogares), yen su diseiio que sufrio modificaciones

regionales para que esta fuese representativa por prime
ra vez con los estratos de marginacion del Conapo. EI

significativo aumento en el tamaiio de la muestra proba
blemente resulto en la perdida de la calidad de la infor
macion recabada, dado que se tuvo que contratar personal
adicional, sin experiencia previa en esta encuesta, para
levantarla en el mismo periodo que las anteriores ENIGH.

En sentido contrario a este fenomeno, el aumento en

el tamafio de la muestra pudo conllevar a una reduccion
de los errores muestrales y, con ello, a una mejor capta
cion de la informacion, 10 que tiene implicaciones direc
tas en el calculo de pobreza. Asi 10 seiiala el propio Comite
Tecnico (2003), en su tercer comunicado:

La ENIGH 2002 tuvo un importante aumento del tamafio de
la muestra de hogares respecto a la del afio 2000, tanto por
estratos de ingreso como por regiones. Por la ampliaci6n
en el numero de observaciones, los errores muestrales de
la ENIGH 2002 son menores a los de la ENIGH 2000, particu
larmente para los estratos de menores ingresos, 10 que

significa que las mediciones de pobreza actuales, desde
el punta de vista estadistico, son mas precisas que las del

ana 2000.

La CEPAL ha puesto en duda la comparabilidad de las
ENIGH 2000-2002 y seiiala en el Panorama social deAme-
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rica Latina, 2002-2003, que "probablemente las cifras

correspondientes a 2002 no sean del todo comparables
con las de 2000, en especial en las areas rurales, debido a

los cambios en el disefio muestral relativos al tamafio y
distribucion de la muestra" (p. 5). La CEPAL extiende sus

criticas en el recuadro 1.4 de dicha publicacion (p. 58),
las cuales iremos retomando a 10 largo del texto.

De 10 anterior se desprenden dos situaciones que de
no ser analizadas con cuidado pueden alterar los resul
tados de la medicion de la pobreza. La primera, sefialada

por el comite, es la mejeria en la captacion de informacion
de los estratos de menor ingreso. La segunda es el cuestio
namiento de la CEPAL sobre los datos en las areas rurales
donde se observe la mayor reduccion de la pobreza.'?

Tama/io de hagar

Dado que la Sedesol mide la pobreza con el ingreso per
capita de los hogares, no solo resulta critico el ingreso
por hogar sino tambien el tamafio (numero de personas)
del hogar. Mientras mas pequefio sea el numero de per
sonas en el hogar, mayor ingreso per capita se puede 10-

grar manteniendo constante el nivel de ingreso. CEPAL

(2003: 58) expresa sus dudas con respecto al tamafio del

hogar que se deriva de la ENIGH 2002. De acuerdo con

el organismo, la reducci6n esperada entre los hogares de
menor ingreso, con respecto al tamafio observado en 2000
hubiese sido de dos decimas, no obstante, el tarnafio del

10 De acuerdo con la Sedesol (2003: 5-7) la pobreza alimentaria

(mejor conocida como extrema) se redujo de 24.2 a 20.3% de la pobla
. cion entre 2000 y 2002. La reduccion fue mayor en las areas rurales

(de 42.4 a 34.8%) que en las urbanas (12.6 y 11.4%).
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hogar se reduce en seis decimas (al pasar de 5.9 a 5.3
miembros por hogar)."!

CEntre la ENIGH 2000 y 2002 se observa un elevadisi
mo crecimiento del numero de hogares, sobre todo en el
medio rural (8%), muy por arriba del crecimiento de los

hogares urbanos (4%), cuando la poblacion rural crece

menos de 1%. Desde las ultimas ENIGH de los afios noven

ta se habia observado una rapida baja en el tamafio me

dio del hogar: desde 4.72 personas por hogar en 1992 hasta
4.12 en 2002. Pero entre 2000 y 2002, aunque el tamafio

promedio nacional no baja mucho (de 4.16 a 4.12), debido
a que en el medio urbano aumenta (de 4.02 a 4.06), en el
rural baja bruscamente (de 4.62 a 4.30). Con esto, se ha
bria cerrado mucho la brecha de tamafios entre ambas
areas desde 4.62 VS. 4.02 hasta 4.30 VS. 4.06. Es evidente
el sesgo que lleva a una subestimacion muy fuerte del ta

mario medio del hogar en el medio rural.

CEntre 1996 y 2002 hubo una disminucion de 0.82 per
sonas por hogar en el medio rural segun las ENIGH, mien
tras segun los censos respectivos el descenso en cinco afios

(1995-2000) fue de solo 0.42 personas....-Es evidente ia so

brestimaci6n del descenso del tama/io medio del hogar
rural en las ENIGH.<Eroyectando a 2002la tendencia cen

sal del tamafio del hogar se obtiene un tamafio medio de
los hogares de 4.51 en el medio rural y de 4.09 en el urbano.
La ENIGH 2002 subestima estos tamafios en 0.2 personas
en el medio rural y 0.1 en el urbano. Una subestimacion
de 4. 4% en el medio ruraly de 2. 4 en el urbana. Con ello
se sobrestima el ingreso per capita de los hogares en la

11 Esto combinado con 10 que sefiala el organismo de un aumento

muy alto en el numero de ocupados en este grupo de hogares de 1. 79
a 1.92 pone una vez mas en duda la comparabilidad de las encuestas

(al respecto vease para mayor detalle la secci6n dedicada al aumento

en la ocupaci6n entre las encuestas, mas adelante en este mismo

trabajo).



Cuadro 2. Numero de personas y cambio de tamafio en el hogar por decil urbano,
rural y total nacional, 2000-2002

Promedio nacional Promedio urbana Promedio rural

Deciles 2000 2002 2000-2002 2000 2002 2000-2002 2000 2002 2000-2002

1 5.3 4.9 -7.1 4.9 5.1 2.2 5.5 5.1 -6.3
2 5.0 4.9 -LO 4.9 5.1 5.0 5.6 5.1 -9.0
3 4.6 4.7 1.6 4.7 4.6 -2.4 5.6 4.6 -18.3
4 4.5 4.4 -1.2 4.3 4.4 1.8 5.4 4.9 -9.4
5 4.2 4.1 -1.4 4.2 4.3 1.8 5.1 4.8 -6.7
6 4.0 4.1 4.1 3.9 4.1 6.0 4.6 4.3 -5.8
7 4.0 3.9 -1.2 4.0 3.9 -1.6 4.5 4.3 -4.6
8 3.7 3.8 1.4 3.7 3.8 3.2 4.2 4.1 -2.5
9 3.4 3.3 -0.2 3.4 3.5 0.8 3.9 3.7 -6.0
10 3.0 2.9 -3.3 3.1 2.9 -4.3 3.3 3.2 -2.0

Total 4.2 4.1 -1.0 4.0 4.1 1.0 4.6 4.3 -6.7

Fuente: elaboraci6n propia con base en las ENIGH 2000 Y 2002.
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misma proporcion. No se necesitaba, por tanto, ningun
crecimiento en el ingreso de los hogares para reducir la

pobreza. Hubiese bastado esta subestimaci6n del tama

rio de los hogares para lograrlo. Pero adernas la reduc
ci6n del tarnafio de los hogares entre 2000 y 2002 se

produjo de manera desigual entre deciles de ingresos.
Si bien en el medio rural baj6 el tamafio en todos los
deciles, bajo mas rapido (9.9%) en los primeros cinco, acen

tuando la conclusion (vease el cuadro 2).12

Inconeruencia en la eooiucion
de las fuentes de ingreso

Uno de los aspectos que mas llamo la atencion fue el cam

bio en el disefio del cuestionario de la ENIGH 2002. Sobre

todo, en la secci6n que capta el ingreso de los hogares,
donde el numero de preguntas aument6 de 36 a 48. Di
cho cambio puede provocar que se capten mas ingresos,
aunque ellos no hayan realmente aumentado, debido so

bre todo a la posible duplicidad en la captaciori.Por ejern
plo, en 2000 habia una sola pregunta sobre el ingreso
percibido por becas y donativos provenientes de institu
ciones, que en 2002 se captaba con tres preguntas: una

para el ingreso proveniente de organizaciones no guber
namentales, otra para las gubernamentales y finalmen
te la del programa Progresa-Oportunidades.

El ultimo reporte del Banco Mundial (2004) sobre la
evoluci6n de la pobreza en Mexico respalda los calcu
los del gobierno federal. En el se afirma (can base en un

trabajo elaborado por un miembro del Cornite Tecnico,

1� Las reducciones en el tamaiio de los hogares van desde -6.3 al
increible ·18.7%, en el segundo decil rural.
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que no ha sido publicado) que tales preguntas solo repre
sentan 0.9% del total del ingreso y que por tanto no afec
tan los calculos de pobreza. Sin embargo.Ies importante
mencionar que algunos de estos rubros, por ejemplo el de
Oportunidades, representan 16% del ingreso de los deciles

,

mas pobres (en este caso, el decil I rural). Este punta es

particularmente importante ya que). como sefiale ante

riormente, fue .entre los mas pobres donde se mejoro la

captacion de la informacion sobre ingreso y ella pudo pro
vocar la reduccion de la pobreza.·

\Pero mas alla del aumento en el numero de pregun
tas, el problema que presenta la ENIGH 2002 es la incon

gruencia de los cambios en los distintos conceptos de

ingreso de los hogares, con respecto a los que se derivan
de otras fuentes de informacion. Por ejemplo, {wientras
que los ingresos por Procampo aumentan entre 2000 y
2002 en 131% segun las encuestas, en el anexo al Tercer
Informe de Gobierno su presupuesto baja en -2% en ter
minos reales en el mismo periodo. El ingreso por concep
to de becas recibido por Oportunidades aumenta en

alrededor de 111%, mientras que los datos administrati
vos reportan un aumento de 59%. Asimismo, los ingresos
por remesas disminuyen en las encuestas en 16%, cuan

do el Banco de Mexico reporta un crecimiento de 50% por
este concepto, al incrementarse el flujo de 6 600 millones
de dolares a 9 900 entre 2000 y 2002.13

Veamos la evolucion del ingreso (cuadro 3). En 10 que
corresponde al corriente total (de todos los hogares del

13 Posiblemente estas inconsistencias se presenten entre las en

cuestas de otros alios, sin embargo, hasta el momenta no se ha reali
zado ninguna otra evaluaci6n de la evoluci6n con detalle de las fuentes
de ingresos distintas a las provenientes del esfuerzo laboral (sueldos,
salarios y utilidades), 0 la renta a la propiedad, las cuales, como se

sefialo, se ajustan a Cuentas Nacionales.
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pais) aumenta en 1.89% (como el mimero de hogares au

ment6 en 4.96%, el ingreso por hogar disminuye en alre
dedor de 3%), el ingreso monetario 10 hace en 2.47% y el
no monetario disminuye en 0.26. Dentro de cada uno de
estos agregados, sin embargo, se encuentra una gran
variabilidad que arroja serias dudas sobre la confiabili
dad de los datos. De los rubros monetarios, los salarios
aumentan en 4.19%, por abajo del crecimiento en el mi
mero de hogares, por 10 cual el ingreso salarial por hogar
decrece ligeramente. Los ingresos por negocios propios
bajan en 3.68%, los provenientes de renta de la propie
dad aumentan en 67.6, los de transferencias casi quedan
19ual (aumentan en 1 %) y los regalos y donativos (origi
nados dentro y fuera del pais) aumentan en 12%. Esta
mezcolanza (aumentan, suben, quedan igual) se mani
fiesta tambien en el no monetario donde todos los rubros

disminuyen, excepto los regales que aumentan en 10.3

por ciento.
Peor caos se encuentra si analizamos los movimien

tos ya no para el total de los hogares sino para cada decil.
EI ingreso corriente total aumenta en todos excepto en el
decil x donde disminuye en mas de 6%. Algo iderrtico ocu

rre con el ingreso monetario. Los salarios, que, como vi
mos antes, crecen un poco mas despacio que el mimero
de hogares, 10 hacen de manera muy desigual entre de
ciles. Se dispara su crecimiento ados digitos en los deciles
II, nr y V, decrecen en el VI, el VII y el X.14 Los ingresos por

14 En este punta la CEPAL tarnbien se sorprende al constatar que
"el ingreso real de las familias rurales por concepto de remuneracio
nes se habria elevado 17.5% y las provenientes de transferencias del

Programa de Apoyos Directos al Campo 34.6%, aun cuando en el pre

supuesto de ese programa no revela modificaciones apreciables en

el bienio",
Por otra parte, vale la pena resaltar que cuando se analizan los

cambios por fuentes de ingreso, por deciles de ingreso por adulto equi-
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negocios caen en la mitad de los deciles y aumentan en la
otra mitad, pero caen en tres de los cinco deciles inferio
res, y en el I quedan practicamente igual (caen mas de
4% por hogar). Pero donde el caos es mayusculo es en los
cambios observados en los ingresos por transferencias (se
les llama asi a los ingresos no ganados por trabajo ni por
la propiedad), donde los primeros siete deciles tienen au

mentos de dos digitos (20% y a veces mas).
En el ingreso no monetario el caos es similar 0 peor.

Si bien este aumenta en todos los deciles del I al VIII,
disminuyen en los dos deciles superiores, esto se explica

.

en gran medida por 10 que ocurre con el rubro de renta

imputada de la vivienda propia (que es un rubro total
mente virtual, ya que 99% 0 mas de las viviendas son las
mismas que hace dos afios) que representa 61% de los

ingresos no monetarios y que tiene incrementos espec
taculares en algunos deciles. EI ingreso por este concepto
aumenta en 362 millones de pesos en el decil II, por dar
un ejemplo. Es totalmente inexplicable que se de un au

mento de los ingresos por este rubro en los primeros ocho
deciles y que caigan en los dos superiores. 15 El otro rubro

valente (no por deciles de ingreso per capita), los dos primeros deciles
rurales tienen un incremento real por concepto de salarios sorpren
dente: de 156% el primero y de 44 el segundo (con incrernentos del

ingreso per capita por concepto de salario de 21 a 54 pesos y de 69 a

100 pesos respectivamente entre 2000 y 2002, calculos propios con

base en las ENIGH).
15 Es dificil suponer que mientras se deprime el mercado de ca

sas, departamentos y residencias, aumenta el de chozas, cuartos re

dondos y barracas. Mas bien podemos suponer que si la ENIGH 2002

tiene una muestra que no logro encuestar a sectores de ingreso mas
alto (debido a su rechazo a ser encuestados, como se explico antes),
comparables a los encuestados en 2000, la caida del valor impu
tado de la vivienda de los dos deciles mas altos puede deberse a ello,
mas que a una depreciaci6n de sus viviendas.



Cuadro 3. Cambio porcentual del ingreso corriente total (monetario y no monetario)
por fuentes y deciles- de ingreso. 2000-2002

Fuentesde

ingreso/deciles Total I II III IV V VI VII VIII IX X

Ingresocorriente

total 1.89 9.83 12.15 10.28 9.07 9.37 6.91 6.61 7.51 4.04 -6.38

Monetario

2.47 7.67 8.04 10.26 10.08 10.52 6.80 7.71 8.26 6.15 -5.83

Salarios

4.19 3.98 11.77 17.65 8.31 17.76 -1.59 -1.42 8.75 6.80 -0.08

Negocios

-3.68 0.72 -8.29 -16.06 13.10 -11.82 34.08 27.60 18.37 -2.69 -16.59

Rentadela

propiedad 67.57 6.16 100.48 80.25 8.76 27.79 84.92 9.30 -29.28 39.24 92.03

Transferencias

1.08 20.76 15.88 19.86 15.34 12.65 12.63 34.70 -5.20 29.96 -28.50

Jubilaciones

-4.72 -17.89 28.29 13.55 17.14 -20.47 9.04 -1.61 -0.22 40.60 -23.39

Becasy

donativos de

instituciones

-29.54 -92.80 -85.36 -91.38 -69.00 -25.77 -49.38 419.63 24.69 102.82 -54.35

Regalosy

donativos (dentro

yfueradel

pais) 12.04 114.19 50.34 49.72 32.54 43.27 19.55 23.03 -10.28 11.08 -37.07

Otrosingresos

-76.09 27.83 83.16 -77.76 -81.47 379.98 -72.72 82.77 -35.89 -91.08 -79.34

Nomonetario

-0.26 14.62 25.34 10.33 5.71 5.37 7.33 2.80 4.78 -3.91 -8.58

Autoconsumo

-3.54 25.53 3.13 -15.79 -23.57 -17.27 20.10 -7.65 6.72 -6.27 -6.82

Pagoen

especie -0.40 -48.55 13.57 -6.99 -22.91 -7.33 -28.18 -20.82 -27.84 -19.74 84.00

Regalos

10.28 20.90 44.83 8.46 20.34 4.70 4.02 -0.43 -7.72 4.14 28.45

Valorestimado

de la vivienda -4.43 9.85 18.00 18.50 5.10 11.01 17.59 12.08 22.70 -3.48 -21.40

1Decilesde

ingreso por hogar.

Fuente:calculos

propios con base en tabulados (cuadro 13) de las ENIGH 2000 y 2002, INEGI.
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que crece espectacularmente es el de regalos en espe
cie que en el decil II aumenta en 44.8%. Este rubro no

debe sumarse al ingreso de los hogares como indebida
mente hace el INEGI. La hipotesis que se deriva de esta

revision preliminar de las encuestas es que el aumento

del ingreso observado en varios deciles se explica, en gran
medida, por rubros como transferencias, regalos y esti
macion del alquiler de la vivienda que son virtuales, 0

no deben sumarse, 0 no estan relacionados con la activi
dad economica,

La sobrestimacion de los ocupados

Otra de las incongruencias que presenta la ENIGH 2002

estel aumento desproporcionado en el mimero de ocupa
dos entre 2000 y 2002. AI respecto, la CEPAL sefiala que
"el promedio de ocupados se ha incrementado 6.3% y el
de ocupados que percibieron ingresos casi 3%; las varia
ciones mas notables se concentran en las zonas rurales

y, sobre todo, en los grupos de menores recursos ... en la
zona rural el promedio de ocupado en el segundo decil de

ingreso per capita (tramo correspondiente a la pobreza
extrema) aumento de 1. 79 a 1.92, y el numero de inte

grantes por familia se redujo de 5.9 a 5.3". Estas dos fuer
zas en S1 mismas pueden explicar la baja de la pobreza,
sobre todo en el medio rural donde se registro, segun ci
fras oficiales el mayor descenso.l"

En terminos globales, la ENIGH 2002 muestra un au

mento anual de 1.4 millones de empleos con respecto a

2000, dato que contradice toda la evidencia que apunta

16 De acuerdo con la Sedesol (2003) la pobreza alimentaria (ex
trema) tuvo una ligera reducci6n en el ambito urbano, de 12.6 a 11.4%,
mientras que en el ruralla caida fue de 42.4 a 34.8% (cuadro 3: 7).
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a un crecimiento lento del empleo en nuestro pais en ese

periodo. De acuerdo con las ENE (cuyo tamafio de mues

tra es entre 6 y 7 veces mayor que el de la ENIGH), entre el
tercer trimestre de 2000 al correspondiente en 2002 (tri
mestre en que se levantan las ENIGH) se registro un creci
miento anual de la ocupacion de solo 550 mil, menos de
40% de 10 registrado por las ENIGH.

Otro dato que llama la atencion cuando se compara
la evolucion del empleo entre la ENE y la ENIGH, es que
mientras en la primera la tasa de participacion (division
de la poblacion activa entre la de 12 afios y mas de edad)
baja de 55.54 a 54.75%, en la segunda aumenta de 55.94
a 56.91 % (vease el cuadro 4).

Por otra parte, el ingreso derivado del trabajo prome
dio por hogar decrece en 3% entre 2000 y 2002 segun las
ENIGH, sin embargo, si se corrige la evidente sobresti
macion del aumento de la ocupacion en las ENIGH,

aplicandole al numero de ocupados de 2000 la tasa de
crecimiento de los ocupados obtenida de las ENE, el in

greso derivado del trabajo por hogar decrece mas del do
ble: 6.9%. Tomando en cuenta solamente el ingreso
proveniente del trabajo y con la correccion en la ocupa
cion, entre 2000 y 2002 no solo aumenta la pobreza sino
tambien empeora la distribucion del ingreso. Combinan
do ambas encuestas, tomando de cada una 10 que mejor
hace, de las ENIGH los ingresos por ocupado y de la ENE la
tasa de crecimiento de los ocupados, obtenemos un resul
tado coherente con el estancamiento economico: caida en

el ingreso proveniente del trabajo, mas pobreza y mas
alta concentracion del ingreso.

Esta conclusion concuerda con la que llega la CEPAL

(2003: 58) en 10 que respecta a los cambios metodologicos
en la ENIGH 2002: "resulta evidente que los factores men

cionados podrian tener un efecto importante en los re

sultados de pobreza y distribucion del ingreso. A manera



Cuadra 4. Tasa de participacion en la PEA de las personas de 12 afios y mas, 2000-2002

Condicion

de actividad ENIGR ENE

.2000 % .200.2 % .2000 % .200.2 %

Activos

40102650 55.94 43250594 56.91 40281156 55.54 41523 ll8 54.75

Ocupados

39206502 54.69 41983675 55�24 38956153 53.71 40030758 52.79

Desempleados 896148 2.23 1266919 2.93 1325003 1.83 1492360 1.97

Inactivos

31584585 44.06 32746684 43.09 32247515 44.46 34313 371 45.25

Poblacion

de 12 alios y mas 71 687235 100.00 75997278 100.00 72528671 100.00 75 836 489 100.00

Poblacion

total 97651635 101522414 99009435 101730971

Aumento

de ocupados (anual) 1388587 537303
---

Fuente:

elaboraci6n propia con los microdatos de la ENIGH 2000-2002 y ENE tercer trimestre de 2000 y 2002, INEGl.
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de ilustraci6n, si el tamafio de los hogares de menores

ingresos hubiera evolucionado conforme a 10 previsto
-por ejemplo, una disminuci6n de dos decimas respecto
del valor de 2000 (5.9 personas)-, la tasa de pobreza
extrema se ubicaria alrededor de 18%, una cifra superior
a las estimaciones derivadas de los datos de la ENIGH

2002". De esta forma la pobreza en nuestro pais se hu
biera ubicado en un nivel muy similar al observado en

1989 (18.7%). Sin embargo, la CEPAL, en su cuadro 1.4

sobre pobreza en America Latina, no corrige los errores

que atribuye a la ENIGH 2002, y con ella ubica a la pobre
za en 12.8%, en Mexico, en 2002.

Hasta aqui hemos analizado las debilidades de la prin
cipal fuente de informaci6n para calcular la pobreza en

Mexico. Como se mostr6, a pesar de dichas dificultades
existe la posibilidad de basarse en esta y, una vez reali
zados algunos ajustes en 10 que se refiere a fuentes de
bienestar y evoluci6n de los componentes demograficos,
calcular la evoluci6n de la pobreza y la desigualdad en

nuestro pais. A continuaci6n me centrare en la discusi6n
sobre si existen elementos suficientes para determinar
objetivamente los umbrales de pobreza, es decir el se

gundo componente principal en la construcci6n de datos
al respecto.

EL ESTABLECIMIENTO DE NORMAS:

SEGUNDO COMPONENTE EN LA MEDICION

La pobreza, como la belleza, se encuentra en los ojos de

quien la mira. Asi se expres6 Molly Orshansky, quien
desarro1l6 la medida oficial de pobreza de Estados Uni
dos en 1965. Refleja la actitud que se tiene, desde la vi
si6n dominante, en cuanto a este flagelo universal},C6mo
identificar el universo de la pobreza si van implicitos jui-
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cios de valor y se atribuyen a estes un caracter subjeti
yo? i,Son efectivamente los juicios de valor subjetivos?
i,No pueden ser estos expresiones objetivas de situacio
nes concretas? Estas preguntas no son contestadas por
la mayoria de quienes se abocan a la medici6n de la po
breza. A diferencia de otros campos, donde los fen6me
nos estudiados y medidos, como la distancia entre cuerpos
celestes 0 el nivel del PIB, son moralmente neutros, en el
caso de la pobreza interviene inevitablemente una dimen
si6n moral. En esta secci6n analizare si existe la posibili
dad de establecer normas de pobreza de manera objetiva,
partiendo de una idea de necesidades universales, recha
zando asi la idea de que ella no es posible dada la enorme

variabilidad cultural en nuestra sociedad.

Dicotomfa hechos/valores

EI enfoque dominante, encabezado por el Banco Mun

dial, reduce la pobreza a la identificaci6n del elemento
mas dramatico de esta: el hambre. Esto puede deberse a

diversos factores, entre los que resalta el predominio, des
de principios del siglo pasado, del positivismo logico en

la economia. En esta corriente filos6fica se sostiene que
existe una dicotomia entre hechos/valores. Los hechos
estan basados en objetos, pueden ser descritos mediante
un lenguaje similar al de la fisica y por tanto son objeti
vos. En cambio, los valores (a partir de los cuales pode
mos establecer normas de satisfacci6n) son verdaderos 0

falsos, dependiendo de laperspectioa del observador. Esta

perspectiva contribuy6 a que cobraran fuerza en los
estudios socioecon6micos el posmodernismo y el relati
vismo cultural.

Si aceptamos la dicotomia entre hechos/valores no

habria ninguna posibilidad de tener un marco etico y por
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tanto moral para juzgar diversas situaciones sociales,
entre estas la pobreza. El predomino del razonamiento

positivista logico ha sido criticado por dos importantes
fil6sofas contemporaneas: Hilary Putnam (2002) y Martha
Nussbaum (1999). La primera desde un enfoque episte
mologico y la segunda desde un enfoque de justicia social
con perspectiva de genero. Dada la limitaci6n de espacio,
no abordare la discusi6n de Nussbaum y me concentrare
en Putnam, tomando libremente algunos fragmentos de
su principal obra al respecto que me perrnitiran estable
cer las implicaciones que tiene el rechazo a la dicotomia
hechos/valores en el establecimiento de normas.

Putnam sostiene que la dicotomia entre hechos/valo
res no s610 imposibilita la posibilidad de discusi6n en te

mas fundamentales, sino que tambien imposibilita el
pensamiento. EI autor apunta las dos lineas argumentales
que ha desarrollado para demoler la dicotomia hechosl
valores mediante un dialogo imaginario entre Carnap!?
y un historiador:

Un historiador describe a un emperador romano como

"cruel", y Carnap le pregunta: "2,dice eso como un juicio de
valor 0 como una descripci6n?" Suponemos que el historia

dor dice "Como descripci6n". 2,Que diria Carnap a conti
nuaci6n? Es muy claro 10 que el diria. Primero preguntaria,
"Si cruel esta siendo usado como un predicado descriptivo
en su historia, 2,es el un termino observacionalo un termi

no teorico?" ( ... ) Carnap tambien requeria que la lista de
terminos observacionales contuviera solamente terminos

17 Rudolf Carnap (1891·1970) fue un fi16sofo aleman y uno de los

principales exponentes del positivismo logico, Con base en el analisis
del lenguaje en la fisica, este autor estableci6 la existencia de una

separaci6n tajante entre hechos y valores.
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que se refirieran a propiedades "para las cuales el procedi
miento de prueba es simple en extremo ...". Los ejemplos
(que dio en su ultimo ensayo largo sobre el tema) fueron

azul, caliente, largo, mas caliente que, y contiguo a. Obvia
mente crueldad no es una propiedad para la "cual" el pro
cedimiento de prueba fuese simple en extremo (como en

los ejemplos recien mencionados). Tampoco es una "dispo
sici6n observable" en el sentido tecnico de Carnap.l" Esto

deja s610 la posibilidad que sea un "termino te6rico". Asi

que Carnap preguntara ahora al historiador, "Si se supone

que cruel es un terrnino te6rico, i,cuales son exactamente

los postulados por los cuales es introducido?" Si el histo
riador responde ahora que "cruel" no es el nombre de una

,

hipotetica propiedad fisica como carga, que postulamos
para poder explicar cientificamente y predecir ciertos fe

n6menos, sino mas bien un termino que se incluye en cier
to tipo de comprensi6n reflexiva sobre la razon de la

conducta, para entender tanto c6mo se siente y actua el

agente y como otros perciben los sentimientos y acciones
del agente, Carnap responderia sin duda: "Usted esta ha
blando de algo que requiere el misterioso Verstehen de
Weber 0 un proceso similar. Eso es un disparate metafisi
co" (p. 25).

Putnam afiade, despues de este dialogo imaginario,
que Carnap requeria que ellenguaje cognitivamente sig
nificativo fuese similar al de la fisica. Dice que muchos
filosofos analiticos angloamericanos siguen pensando que

18 En nota al final, Putnam explica: "
.. .'Cruel' no es una disposi

cion observable en el sentido de Carnap, porque no podemos decir en

exactamente que circunstancias observables la crueldad se manifes
tara en exactamente que comportamiento observable; en otras pala
bras, no podemos captar la nocion mediante un conjunto finito de
'frases reductivas'" (nota 43, p. 154).
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el lenguaje significativo es el que sigue el modelo de la
fisica. Afiade que, aunque estos filosofos ya no son

positivistas logicos, su vision de terminos sicologicos del

lenguaje ordinario es que a 10 que deben referirse es a

estados del cerebro. Putnam dice que suponer estos esta
dos cerebrales es ciencia ficcion y no hallazgos cientifi

cos, y aiiade la siguiente sentencia de muerte sobre la
dicotomia hechos/valores:

Forzar todos los terminos descriptivos que empleamos en

nuestro discurso cotidiano a uno u otro lado de la dicoto
mia "termino observacional" 0 "termino te6rico" es forzar

los a una cama de Procusto. La dicotomia del positivismo
logico hechos/valores fue defendida sobre la base de una

imagen cientificista estrecha de 10 que un "hecho" puede
ser, de igual manera que la distinci6n humista (de Hume)
que la antecedi6 fue defendida sobre la base de una psico
logia empirista estrecha sobre las "ideas" y las "impresio
nes". La toma de conciencia que una parte tan importante
de nuestro lenguaje descriptivo es un contraejemplo de

ambas oisiones del reino de los hechos (el empirismo clasi
co y el positivismo logico), deberia sacudir la confianza de

cualquiera que suponga que hay una noci6n de hechos que
contrasta clara y absolutamente con la noci6n de "valores"

que supuestamente se invoca cuando se habla de la natu

raleza de todos los "juicios de valor".
El ejemplo del predicado "cruel" tambien sugiere que el

problema no es s610 que la noci6n de "hechos" de los

empiristas (y despues de los positivistas logicos) fue muy
estrecha desde el principio. Un problema mas hondo es que
desde Hume en adelante, los empiristas -y no s610 los

empiristas sino muchos otros tambien, dentro y fuera de la
filosofia- no se dieron cuenta de las maneras en que la

descripcion factual y la ualoracion pueden y deben estar

EMBROLLADAS (pp. 26-27; cursivas en el original; versalitas

aiiadidas).
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Decir que los valores epistemicos son tambien valo

res, continua el profesor emerito de Harvard, no signifi
ca negar que hay diferencias entre los valores epistemicos
y los valores eticos, Sin embargo, esta diferencia no pue
de ser interpretada en el sentido que mientras los valo
res epistemicos estan relacionados con la descripcion
correcta del mundo que algunos identifican con la objeti
vidad, los valores eticos no estan conectados para nada
con la objetividad. Para refutar esta idea, Putnam sos

tiene: 1) Si los valores epistemicos nos permiten descri
bir el mundo de manera mas correcta, esto es algo que
vemos a traces de los lenses de esos mismos valores y no

significa que estes admitan una justificacion externa.

2)'La idea de que la descripcion correcta del mundo es 10
mismo que objetividad esta basada en la interpretacion
de este concepto como correspondencia con los objetos.
Pero tanto verdades normativas (por ejemplo, "el asesi
nato esta mal"), 0 verdades matematicas y logicas, son

contraejemplos de esta concepcion, ya que son ejemplos
de objetividad sin objetos. Por tanto, concluye Putnam,
es tiempo que dejemos de identi/iear objetividad eon des

cripcion. La descripcion no es la unica funcion del len

guaje, ni la unica funcion a la que se le pueden aplicar
preguntas sobre si esta 0 no justificada, si es 0 no es ra

cional, una cierta manera de realizar dicha funcion

(pp. 32-33).
El embrollo de hechos y valores no se limita, asevera

Putnam, al embrollo entre los hechos que reconocian los

positivistas y los valores epistemicos, sino que involucra
los valores eticos y esteticos y los de cualquier otro tipo.
El embrollo queda claro en palabras como "cruel", que

"ignora la supuesta dicotomia entre hechos y valores y

alegremente permite ser usado a veces para un fin nor

mativo y otras como un terrnino descriptivo". Lo mismo
ocurre con la palabra "crimen". Estos conceptos son co-
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nocidos, nos informa Putnam, como "conceptos eticos
gruesos (thick)". Que este tipo de conceptos constituyen
contraejemplos de la dicotomia absoluta hechos/valores
es algo conocido desde hace mucho y, seiiala Putnam, los
defensores contemporaneos de la dicotomia adoptan

dos argumentos: J) sostener que todos los conceptos eticos

gruesos son conceptos facticos; y 2) mantener que son

separables en un componente descriptivo y otro prescrip
tivo (pp. 34-36). Sin entrar a la interesante polemica al
rededor de estas respuestas, Putnam deja claro que 10

que "es caracteristico tanto de descripciones negativas
como 'cruel' como de descripciones positivas como 'bravo'
o 'justo' es que para usarlas con alguna discriminaci6n,
uno tiene que ser capaz de identificarse con imaginaci6n
con un punta de vista evaluativo. Por eso es que es siem
pre posible mejorar nuestro entendimiento de conceptos
como 'impertinencia' 0 'crueldad'. Es decir, que inciuso
en el uso descriptiuo, estos conceptos dependen de la eva

luacion" (pp. 39-40).
Sin embargo, el relativismo cultural niega la posi

bilidad de llegar a consensos en 10 que se refiere a los

conceptos embrollados, al respecto Putnam cita a Moody
Adams.l? quien ha dicho que si rechazamos la idea que
los desacuerdos eticos son "racionalmente irresolubles",
no por eso nos estamos comprometiendo a resolver todas
las diferencias eticas, pero estamos comprometiendonos
con la idea que siempre existe la posibilidad de ulterior
discusi6n y examen de cualquier desacuerdo. Una raz6n
mas respetable que otras que el propio Putnam examina

para sentirse atraido por la dicotomia hechos/valores es

19 Michele Moody-Adams (1997), Fieldwork in Familiar Places:

Morality, Culture and Philosophy, Cambridge, Massachussets,
Harvard University Press.
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la de aquellos que temen que la alternativa al relativis
mo cultural sea el imperialismo cultural. Pero sostiene

que reconocer que nuestros planteamientos reivindican
validez objetiva y reconocer que estan moldeados por una

cultura particular no son incompatibles y que esto es

valido tanto de preguntas cientificas como de las eticas.f"
Putnam aborda la presencia de esta dicotomia en la

economia. La dicotomia hechos/valores (de una manera

violenta en la que la dimension etica fue considerada como

cuestion de tu sangre 0 la mia) penetro en la economia
neoclasica despues de 1932, con una pauperizacion con

secuente de la capacidad de la econornia del bienestar

para evaluar 10 que se supone debe evaluar, el bienes
tar economico, dice Putnam de manera rotunda.

Putnam hace notar que del analisis de los rendimien
tos decrecientes marginales en la utilidad, realizado por
Pigou a principios de siglo, se deriva que "la utilidad to

tal (con frecuencia identificada con la 'felicidad total' por
los escritores utilitaristas) de la poblacion como un todo
se veria aumentada si se Ie quitaran mil dolares a Bill
Gates en impuestos y se le dieran a una persona indigen
te; de manera mas general, otras cosas siendo iguales, la
redistribuci6n del ingreso que aumenta la equidadpro
mueue el oienestar",

Esto provoco una reaccion de los economistas mas
conservadores y, segun Putnam, en 1932 Lionel Robbins
(uno de los economistas en aquel entonces mas influyen
tes) empezo a convencer a sus colegas de que las compa
raciones interpersonales de utilidad no tenian sentido.

20 Es en este aspecto en el que Putnam y Martha Nussbaum (1999)
coinciden al seiialar esta ultima que el relativismo cultural ha lleva
do a la defensa de situaciones que reproducen los esquemas de opre
sion (sobre todo contra mujeres y nifios) y que enarbola tradiciones

que ponen por encima de la vida la tradition cultural.



124 EL DATO EN CUESTION

Robbins fue influido por el positivismo logico y mantuvo

fuertes ideas sobre la imposibilidad de la discusion ra

cional en etica, 10 que obligaba a dejar las preguntas eti
cas fuera de la economia. "Con un solo golpe, dice Putnam,
se rechazo la idea de que los economistas pueden y deben
estar involucrados con el bienestar de la sociedad en un

sentido evaluativo" (pp. 53-54).
La consecuencia logica hubiese sido que, habiendo sido

persuadidos de estas ideas por Lionel Robbins, los econo

mistas hubiesen concluido que no existia la disciplina de
economia del bienestar. En lugar de ello buscaron un cri
terio de funcionamiento economico optima que fuese neu

tral en terminos valorativos. Y encontraron uno, 0 por 10
menos eso creyeron, en la nocion de "optimo de Pareto",
afiade sardonico Putnam (p. 54). Mas adelante, redon
dea esta historia, despues de citar un texto de Amartya
Sen (de Development as Freedom) en el que este enfatiza
la necesidad de alcanzar un consenso razonado para las
evaluaciones sociales, con su contundente evaluacion y
el importante corolario que de ahi se desprende:

La optimalidad de Pareto es, sin embargo, un criterio te

rriblemente debil para evaluar estados de cosas socioeco

nomicas. Derrotar a la Alemania nazi en 1945 no podria
ser llamado optimo paretiano, por ejemplo, porque al me

nos un agente -Adolfo Hitler- fue desplazado a una su

perficie de utilidad mas baja. ( ... ) EI resultado de este

pequefio pedazo de historia es que si ha de haber una dis

ciplina como economia del bienestar del todo, y en particu
lar si la economia del bienestar ha de referirse a problemas
de la pobreza y otras formas de privacion, entonces la eco

nornia del bienestar no puede eludir cuestiones eticas
sustantivas. Pero, si no podemos simplemente regresar al
utilitarismo del siglo XIX, ni (como Sen ha argumentado)
aceptar las versiones del utilitarismo del siglo xx, i,cual es

la alternativa? (pp. 55-56).
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El enfoque de las capacidades de Amartya Sen es un

intento para enriquecer la capacidad evaluativa de la
economia del bienestar y del desarrollo, continua Putnam.
El enfoque de Sen requiere que usemos un vocabulario
formado enteramente por terrninos embrollados, en los

que no se puede separar la parte descriptiva y la parte
evaluativa. Practicamente cada uno de los terminos que
Sen, sus colegas y seguidores usan cuando hablan del

enfoque de capacidades -funcionamientos valiosos, bien
nutrido, mortalidad prematura, autorrespeto, capacidad
de participar en la vida de la comunidad-, son terminos
embrollados, es decir son "terminos eticos gruesos". El

punta de vista de Sen (segun Putnam) es que la valuaci6n

y el discernimiento de los hechos son actividades

interdependientes. En pocas palabras, el economista del
bienestar serio tiene que conocer seriamente 10 mejor de
la discusion etica contemporanea. Pero no es solo que los

conceptos embrollados esten presentes por necesidad en

las evaluaciones; en la medida en la cuallas motivacio
nes de las personas se yen influidas significativamente
por su razonamiento etico, necesitaremos dar cuenta de

-y usar descriptivamente- una variedad de conceptos
eticos gruesos en la descripci6n de la conducta economi
ca pertinente (pp. 56-64). Aqui termina el texto de Putnam
sobre este tema.

Los economistas defensores de la dicotomia han in

vadido, paradojicamente, el campo de estudio de la po

breza, termino etico grueso como ninguno, y 10 han llenado
de extrafias contradicciones. Como suponen que en ma

teria de valores no puede haber nada racional, no han
tornado en serio la definicion del umbra 1 de pobreza, ta

rea cargada de valores, facilitando asi la tarea para que
el BM y otros de su ralea, que buscan reducir la pobreza
medida al minimo posible, logren su objetivo. Enemigos
de los juicios de valor, se mueven de manera muy inco-



726 EL DATO EN CUESTION

moda en el campo del estudio de la pobreza y 10 han em

pobrecido de la misma manera en la cual Putnam descri
be que empobrecieron el de la economia del bienestar.

Veamos ahora como se materializa esta dicotomia en

la elaboracion de los informes del Banco Mundial sobre

pobreza. En primer termino define a esta como "la inca

pacidad para alcanzar un minimo nivel de vida" (World
Bank, 1990, p. 26). Elabora su estandar "con base en el
consumo" (ignorando, a pesar de reconocer su importan
cia para la determinacion del nivel de vida, los bienes pii
blicos y de la propiedad comtin) y establece que incluye:

[... ] dos elementos: el gasto necesario para alcanzar un ni

vel minimo de nutrici6n y de otras necesidades basicas, y
una cantidad adicional que varia de un pais a otro y que es

reflejo del costo que implica participar en la vida cotidiana
de la sociedad (World Bank, 1990, p. 26).

Del primero de los elementos mencionados se afirma

que es "relativamente simple", porque podria calcularse
"enterandose de los precios de los alimentos que forman

parte de la dieta de los pobres" (World Bank, 1990, pp.
26-27). Sin embargo, el segundo elemento es, "por mu

cho, mas subjetivo" (World Bank, 1990, p. 27).
Mientras que la nutricion es vista como un elemento

objetivo, dado que se puede medir de manera cientifica
su deficiencia.F' La determinacion del nivel de vida mas
aHa de la mera subsistencia la consideran "subjetiva" y
por tanto depende de los "valores" individuales de quien

21 Es importante resaltar aqui ademas que la determinacion de
los minimos nutricionales ha sido criticada por Sen y otros estudio
sos de la desnutricion dado que existen distintas tasas de transfor
macion de nutrientes en cada individuo, aspecto que mas adelante
comentare con mas detalle.
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observa. Con ella se niega, como fue sefialado por Putnam,
la posibilidad de alcanzar un consenso razonado para las
evaluaciones sociales y de 10 que' este mismo autor, ha
blando de Sen, afirma como los "terminos eticos gruesos"
embrollados: funcionamientos valiosos, bien nutrido,
mortalidad prematura, autorrespeto, capacidad de par

ticipar en la vida de la comunidad. El desechar con ella
la posibilidad de incorporar en una medida universal de

pobreza elementos que quedan fuera de la alimentacion,
con ello subestima la pobreza y no permite evaluar la
magnitud real de este fenomeno en nuestros dias.

De esta manera, el organismo, como la mayoria de
los economistas de la corriente dominante, niega la exis
tencia de necesidades y los umbrales que delimitan los
minimos de satisfaccion (excepto la de alimentacion), ya

que segun estos son distintas en cada region, lugar y cul
tura. Sin embargo, las necesidades no pueden ser catalo

gadas como algo subjetivo si nos apegamos a su significado
semantico (vease Boltvinik, 2005, capitulo 1) 0 bien a su

concepto filosofico (Wiggins, 2002). A continuacion abor
dare los principales aspectos discutidos por Wiggins,
quien pone de manifiesto el caracter insustituible del ter
mino necesidad para la evaluacion de la situacion social.

Las necesidades humanas

El filosofo Wiggins afirma que el caracter insustituible
del termino "necesidad" en el proceso politico adminis
trativo obliga a captar el contenido especial del que deri
va su fuerza especial. Si en las frases que formulan estas

reivindicaciones de necesidad intentamos sustituir "ne
cesidad" por "querer", "deseo", "preferencia" (como hace
el BM), el resultado careceria no solo de la fuerza retorica
del original, sino incluso de su significado particular, de
su coherencia y de su logica argumental.
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De acuerdo con Wiggins para contrarrestar la idea,
tentadora, que las necesidades son deseos (0 preferen
cias) fuertes a inconcientes, se pueden aducir las siguien
tes consideraciones. Si quiero X, y X = Y, no se sigue que
necesariamente quiera Y. Si quiero comer esa astra, y
esa astra es la que me sepulta en el olvido, no necesaria
mente quiero ser sepultado en el olvido. Pero con las ne

cesidades es diferente. Solo puedo necesitar X si cualquier
cosa identica a X es alga que necesito. A diferencia de
"desear" a "querer", entonces, "necesitar"no es evidente
mente un verbo intencional Lo que necesito no depende
delpensamiento 0 de como funciona mi mente (0 no solo
de eiio), sino del mundo como este es.

Las afirmaciones sabre necesidades son relativas
de tres maneras: 1. La derivada del parametro can el
cual juzgamos el dana: la idea de bien-estar. 2. La deri
vada del caracter impugnable de 10 que constituye dana.
3. La derivada de las particulares circunstancias de tiem

po asociadas a la necesidad y a los supuestos normativos
asociadas can dichas circunstancias. La tercera forma de
relatividad complementa a la segunda para el necesitar

categorico. De todo 10 anterior se concluye que una per
sona necesita X [absolutamente,] si y solo si, cualquiera
que sean las variaciones moral y socialmente acepta
bles que se pueden visualizar (economica, tecnologica, po

litica, historicamente) que ocurran en el periodo relevan
te, ella resultara dafiada si carece de X.

El papel indispensable del concepto de necesidad es

el de singularizar aquellos intereses que tienen que ser

la preocupacion especial de la justicia social. En las poli
ticas puhlicas, los deseos deben ceder lugar a las necesi

dades, particularmente a las graves, inamovibles y no

sustituibles; las necesidades mas plasticas deben ceder

lugar a las menos plasticas; las menos graves deben ce

der en prioridad a las mas graves; y un balance adecua-
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do debe encontrarse entre las necesidades presentes y
las futuras. Puede bien ser que los cargos contra la idea
de necesidad sean un tributo indirecto a la importancia
real e indispensabilidad de la idea. Incluso aquellos que
nos urgen a olvidarnos de la idea de necesidad, aceptan
el caracter irresistible de una afirmacion verdadera, no

exagerada, de necesidad, concluye este autor.

Por su parte, el antropologo fisico Giorgy Markus

(1973) ha enfatizado el caracter universal de las necesi
dades. De acuerdo con Markus "la historia del ser huma
no puede ser vista, al menos para el conjunto de la especie,
como la trayectoria de la universalizacion de sus activi

dades, sus capacidades, sus necesidades, su ser social y
su conciencia". Retomando a Marx sefiala:

Para Marx, poniendo el enfasis en las necesidades, el ser

humano rico es el que necesita mucho y el pobre el que
necesita pOCO.22 Si aplicamos esta concepcion, llegamos a

un doble criterio de pobreza: el serpobre y el estarpobre.
Los individuos que necesitan poco son pobres. Los que no

satisfacen sus necesidades, cualquiera sea su nivel, estdn

pobres. Los que son y estdn pobres estrin en la peor condi

cion humana. En el otro extremo, los que necesitan mucho

y, ademas, satisfacen esas amplias necesidades, son y es

tan ricos.23

22 "Materialmente considerada, la riqueza consiste simplemente
en la multiplicidad y variedad de las necesidades", Karl Marx, Ele
mentos /undamentalespara la crttica de la economia po/ttica (borra
dar), 1857-1858 (Grundrisse), vol. I, pp. 425·426; citado por Giorgy
Markus, 1973, p. 25.

23 No son, necesariamente, los ricos convencionales. Pueden in
cluir artistas creadores, cientificos, lideres espirituales y algunos (pro
bablemente pocos) politicos.



730 EL DATO EN CUESTION

Boltvinik (2005), en su reflexion sobre la pobreza y el
florecimiento humano, retoma a estos autores y seiiala
que "usualmente partimos del mismo conjunto de nece

sidades para todos los miembros de una sociedad'" y des

pues cotejamos su grado de satisfaccion. Nos situamos
con ella solo en la dimension del estarpobre', Este autor

propone "ampliar la mirada" hacia la concepcion del ser

y estarpobre, identificando de esta forma la posibilidad
de que un individuo alcance su autorrealizacion, una

vez aseguradas las precondiciones para el florecimiento
humano.

La autorrealizacion es la necesidad de jerarquia mas
alta propuesta por el renombrado psicologo Abraham
Maslow (1987), quien sostiene que cuando una necesi
dad (el hambre, por ejemplo) esta insatisfecha, domina
al organismo a tal grado que todas las demas necesida
des desaparecen y el organismo en su conjunto se vuelve

(en este caso) un organismo hambriento. Para Maslow
cuando hay plenitud de pan y las panzas estan cronica
mente llenas, otras necesidades (mas altas) emergen y

estas, mas que "las hambres fisiologicas", dominan el or

ganismo. Y cuando estas a su turno estan satisfechas,
otra vez nuevas y mas elevadas necesidades emergen, y
asi sucesivamente. Maslow identifica, en orden de jerar
quia las siguientes necesidades: fisiologicas: de seguri
dad; de pertenencia y afecto; estima y autoestima; y
finalmente la de autorrealizacion.j"

De acuerdo con Boltvinik, una vez identificadas las
necesidades humanas se requiere recortar la perspecti-

24 El mismo conjunto de necesidades puede incorporar diferen
cias cuantitativas y cualitativas en los requerimientos de satisfactores
entre individuos.

25 Aunque no forman parte de la jerarquia de las necesidades
humanas Maslow tambien identifica las necesidades esteticas y

cognoscitivas.
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va con la cual se puede pasar del "eje" del florecimiento
humano, al del nivel de vida, es decir recortar las necesi
dades a su elemento meramente economico, Para ella
Boltvinik propone no concentrarse en las "necesidades"
como un concepto amplio, abstracto, sino en los satisfac

tores.i" "ya que es a este nivel donde puede identificarse
si se requiere 0 no un esfuerzo productivo" y por tanto,
podemos identificar la perspectiva economica del floreci
miento humano. Este autor plantea que para identificar
la pobreza es necesario partir de la esencia humana ya

que el ser humano es una unidad indisoluble. Partir de
18. identificacion de los elementos que constituyen el eje
de .nivel de vida, como es la practica comun en los estu

dios de pobreza, es fragmentar al ser humano de entra

da. Boltvinik plantea: precisamente porque supone una

vision parcial del ser /usmano, la pobreza --entendida
como las carencias y sufrimientos humanos que se deri
van de las limitaciones de recursos economicos=-, solo

puede tener sentido si se deriva de una concepcion inte

gral del mismo.

Apoyandose en diversos autores.F al abordar el tema

del recorte Boltvinik propone partir de la siguiente clasi
ficacion de satisfactores de las necesidades humanas:

1) objetos (bienes y servicios); 2) relaciones y 3) activida
des. Esta vision amplia contrasta con la vision restringi
da usual en el estudio de la pobreza que reduce los
satisfactores al primer elemento. Lo anterior permite
establecer el esquema que Boltvinik presenta en un cua

dro (que se reproduce aqui, cuadro 5). En las celdas de la

26 La distincion entre necesidades y satisfactores corresponde a

10 que Sen ha llamado los espacios de analisis, Vease Boltvinik (2005,
capitulo 1).

27 Kamenetzky (citados por Doyal y Gough, 1991) y Max Neef et

al (1986).
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primera columna se presentan ejemplos de necesidades
de tres tipos distintos: de sobrevivencia, emocionales

y de desarrollo. En las celdas de la columna 2 se presen
tan los satisfactores, clasificados en dominantes (0 prin
cipales) y secundarios correspondientes a cada ejemplo
de necesidad; por ultimo, en la columna 3 se presentan
los recursos, tambien clasificados en dominantes (princi
pales) 0 secundarios. En el cuadro estan sombreados con

gris los elementos que los enfoques usuales suelen iden
tificar: como se aprecia, s610 una parte de los elementos
delprimer reng16n. Los enfoques convencionales recono

cen solo necesidades "materiales" como la alimentacion,
la vivienda, y otras cuya satisfaccion depende principal
mente del acceso a recursos; reconocen solo los objetos
(bienes y servicios) como satisfactores, y solo los recursos

economicos monetizables (aunque la mayor parte de las
veces, dentro de estes, solo reconocen el ingreso corrien

te) como unico recurso 0 unica fuente de bienestar. Por

tanto, incluso dentro del renglon 1, desconocen que se

requieren actividades (cocinar, abastecer) y no solo obje
tos para satisfacer necesidades como la alimentaci6n y,
por tanto, que se requiere de los recursos tiempo y habi
lidades. Como no identifican los renglones 2 y 3, fuera
del renglon 1 10 omiten todo. Por tanto, tampoco se pue
den percatar que algunas necesidades "inmateriales" re

quieren tarnbien objetos como satisfactores, y recursos

economicos monetizables, como se apunta en el cuadro

(subrayados), por 10 que incluso calculan mal sus Iineas
de pobreza, ya que no identifican una parte de los reque
rimientos. Notese, por otra parte, que tiempo, y conoci
mientos y habilidades, son los recursos constantemente

ignorados en estos enfoques convencionales.
De esta manera Boltvinik concluye, en eleje delnivel

de vida estan presentes todas las necesidades humanas,
pero vistas s610 desde la perspectiva economica. Esto sig-



Cuadro 5. Satisfactores y recursos (principales y secundarios)
en tres tipos de necesidades (materiales, emocionales, de desarrollo)

Necesidades (ejemplos de) Tipo de satisfactores Recursos (fuentes de bienestar)
principales/'secundarios principales/secundarios

Alimentaci6n (necesidades ObjetllS alimentos) I Recursos monetizables*/

'materiales') actividades familiares tiempo; conocimientosy

(cocinar; abastecer) habilidades

Afecto: amistad; amor; sexo Relaciones primariasl Tiempo; conocimientos y

(necesidades emocionales) actividades con pareja 0 habilidadeslRecursos

amigo; objetos monetizables *

Autoestima; autorrealizaci6n Actividades del sujetol Conocimientos y
(necesidades de desarrollo) objetos; relaciones secundarias habilidades, tiempo I

recursos monetizables*
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nifica que 10 que se recorta al pasar del eje del floreci
miento humano al del nivel de vida no son necesidades,
sino las perspectivas no economicas de estas.

REFLEXIONES FINALES

Para producir un dato confiable de pobreza se requiere
explicitar dos elementos fundamentales. Cuales son las
limitaciones de las fuentes de informacion utilizadas y
cuales son los parametres que utilizamos en la medicion.
En 10 que se refiere al primer problema, quiero enfatizar
la necesidad de analizar cuidadosamente los cambios

metodologicos de las encuestas utilizadas, esto debido a

que dichos cambios (en cuestionario, 0 en los procedimien
tos metodologicos para la selecci6n de las muestras) pue
den conllevar a una mejoria (0 deterioro) en la calidad de
la informacion, que limita el analisis de la evolucion
de la pobreza.

Para ella se requiere determinar la consistencia de la
informacion recabada por las encuestas, con respecto a

los cambios observados en otros indicadores econornicos

(como PIE, gasto social, empleo, etc.). Especial enfasis se

puso a los problemas de comparabilidad de las ENIGH

2000-2002. Sin embargo, cabe resaltar que algunos de
los problemas sefialados ya se han presentado en afios
anteriores (1984-1989 y 1989-1992), y estes no han sido
suficientemente analizados.

El analisis de uno de los principales problemas de

comparabilidad de las ENIGH se ha concentrado en el gra
do de subestimacion del ingreso de los hogares y sus cam

bios en el tiempo. Sin embargo, hemos detectado que es

importante tarnbien evaluar los cambios en variables

demograficas (ocupacion, tamafio de hogar, crecimiento

poblacional, etcetera), ya que pueden presentar incon-
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sistencias con la evolucion esperada, y con la informa
cion que se deriva de otras fuentes con mayor represen
tatividad (por ejemplo, los censos).

Seiialamos que, ademas del inesperado aumento de
los ingresos por trabajo (sobre todo en los deciles de me

nor ingreso, dada la recesion economica sufrida entre 2000

y 2002), los no derivados de la actividad productiva (trans
ferencias) tampoco evolucionaron en concordancia con

otras fuentes de informacion (datos administrativos de

gasto publico referente a otorgamiento de becas, entrada
de divisas al pais, etcetera). Por 10 tanto, se vuelve fun
damental evidenciar estas discrepancias cuando se pre
sentan los datos en pobreza 0 bien buscar formas
alternativas de ajustarlos.

Para el tema que nos ocupa, la produccion de datos
de pobreza, los aspectos que han sido seiialados se vuel
yen fundamentales debido a que el metoda oficial de me

dicion de la pobreza identifica a los hogares pobres con

una sola variable: el ingreso por persona. En este meto
do, los cambios observados en las variables de ingreso,
ocupacion y tamaiio de hogar son cruciales para medir y
determinar la evolucion de la pobreza.

En 10 que respecta al segundo componente de la elabo
racion del dato en pobreza, el establecimiento de normas,

presente una de las discusiones con mayor trascendencia

para el establecimiento de normas de pobreza objetivas y
consensadas. AI aceptar la existencia de conceptos embro
llados (es decir, que no puede separarse la parte descripti
va y la parte evaluativa) como el de pobreza, la economia,
pero sobre todo la del bienestar, tendra que atender pro
blemas irnportantes, sin eludir la existencia de cuestiones
eticas, 10 que permitira tener una vision mas objetiva de
la magnitud del problema en el mundo.

Lo anterior puede ser posible tambien dado que, como

vimos, las normas que expresan el minimo necesario son
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normas socialmente prevalecientes. Las necesidades, por
otro lado, como bien apuntan Wiggins, y Marx-Markus
son objetivas y universales (sin desconocer las particu
laridades locales y culturales). Asimismo, hemos seiiala
do que es posible ubicar las necesidades y sus satisfactores

partiendo de una concepci6n amplia del ser humano, tal

y como 10 propone Boltvinik.
No obstante, no debemos olvidar que la resistencia a

aceptar la existencia de necesidades humanas universa
les continua en nuestros dias y, como 10 plantean Doyal y

Gough (1991: 1-2), este hecho "ha contribuido al predo
minio intelectual de la nueva derecha. Porque si la no

ci6n de necesidades humanas objetivas carece de
fundamento, entonces i,que alternativa queda sino creer

que los individuos saben mejor que nadie 10 que es mejor
para ellos mismos y alentarlos a perseguir sus propias
metas subjetivas 0 preferencias? ;_,Y que mejor mecanis
mo hay para ella que el mercado? El desplazamiento de
las necesidades a las preferencias permite justificar ple
namente el dominio del mercado sobre la politica" .

Algunos elementos que quedaron pendientes en la
discusi6n sobre el segundo componente de la producci6n
del dato de pobreza son i,c6mo determinar los minimos
de satisfacci6n 0 umbrales de pobreza? y i,que implica
ciones tiene 10 anterior en termino del reconocimiento de
los derechos humanos de los pobres?

Por ejemplo/el umbral de la pobreza extrema (0 po
breza alimentaria como la denomin6 el gobierno foxista),
s610 considera el ingreso necesario para adquirir los ali
mentos crudos que cubren los requerimientos minimos
nutricionales (tal y como hace el Banco Mundial, la CEPAL

o el Comite Tecnico), Con ello, a los pobres extremos se

les desconoce todos sus derechos humanoscfius condicio
nes de vida son reducidas a un estado animal, ya que el
umbral de pobreza extrema no reconoce ni el ingreso, ni
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el tiempo, ni los conocimientos necesarios para adquirir
(ir de compras, hacer cuentas, etc.), preparar (combusti
ble, estufas, ollas, etcetera), y consumir (platos, cubier

tos, mesa, silla, etcetera) los alimentos." Suponen que
los pobres extremos pueden "alimentarse bien" al consu

mir alimentos crudos, con las manos, en el suelo, al aire
libre, etcetera. Como puede constatarse en este ejemplo,
la construccion del dato en pobreza involucra tanto as

pectos tecnicos, como morales y eticos. Solo a partir de
estos podemos evaluar el funcionamiento de nuestra
sociedad.
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CONSTRUCCION DEL INDICE
DE MARGINACION DEL DISTRITO FEDERAL

Y SU UTILIZACION EN LA APLICACION
DE LAS POLITICAS SOCIALES

SOLEDAD SALCEDO HERNANDEZ*

PROGRAMA INTEGRADO TERRITORIAL

PARA EL DESARROLLO SOCIAL

La actual pol:itica de desarrollo social del Distrito Fede
ral tiene como premisas fundamentales promover y me

jorar el desarrollo social y humano de sus habitantes,
tratando de dar atencion prioritaria a los grupos sociales
de mayor marginacion y vulnerabilidad, promoviendo a

la vez la participacion ciudadana en el conocimiento, se

guimiento y evaluacion de los programas sociales que se

apliquen en su ambito territorial de manera organizada
y corresponsable.

Atendiendo estos objetivos y con el proposito de dar
una respuesta institucional a las principales demandas
ciudadanas que el Jefe de Gobierno recogio durante su

campafia; en febrero de 2001 se establecio el Programa
Integrado Territorial para el Desarrollo Social (PITDS) el
cual constituye el eje fundamental de la Pol:itica Social
del Distrito Federal (diagrama 1). Integra acciones orde-

* Directora de Planeacion. Coordinacion del Desarrollo Territo
rial. Gobierno del Distrito Federal.
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nadas y coordinadas de distintas dependencias en un pro
grama iinico, que esta constituido por diez subprogramas:

1. Apoyo a adultos mayores Secretaria de Salud
2. Apoyo a personas con DIF, Distrito Federal

discapacidad
3. Desayunos escolares DIF, Distrito Federal
4. Apoyos a nifias y nifios DIF, Distrito Federal

en condiciones de pobreza
y vulnerabilidad

5. Rescate de unidades Procuraduria Social
habitacionales de interes
social

6. Ampliacion y rehabilita- Instituto de la
cion de vivienda Vivienda

7. Apoyo a la produccion Comision de Recur-
rural sos Naturales y

Desarrollo Rural
8. Creditos a microempre- Secretaria de Desa-

sarios rrollo Economico
9. Apoyo a consumidores Secretaria de Salud

de leche LICONSA

10. Becas para trabajadores Secretaria de Go-

desempleados bierno (Dir. Empleo)

A traves de estos subprogramas se destinan apoyos y
recursos para frenar el deterioro economico, asi como la
exclusion social de grupos de poblacion especificos; cada
subprograma esta a cargo de una dependencia responsa
ble de su operacion, teniendo la misma base de planea
cion territorial donde se aplican los recursos; es decir las
1 352 UT (unidades territoriales), dando prioridad a

las 869 de muy alta, alta y media marginacion, las cua

les agrupan a 6.2 millones de habitantes, es decir 72% de
la poblacion del Distrito Federal, quedando a cargo de la



Diagrama 1. Programa integrado territorial para el desarrollo social
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corresponsable
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Coordinacion de Planeacion del Desarrollo Territorial el

seguimiento puntual del avance y cumplimiento de las
metas fisicas y financieras del programa.

Los subprogramas que 10 integran, la dependencia
responsable, sus objetivos especificos y poblacion a la cual
estan dirigidos, as! como una breve descripcion de cada
uno de ellos, se presenta en el cuadro 1.

TERRITORIALIZACION DEL PROGRAMA

La Ley de Participacion Ciudadana 1 define a los Comites
vecinales como los organos de representacion ciudadana

que tienen como funcion principal relacionar a los habi
tantes del entorno en que fueron electos, con sus organos
politico administrativos (delegaciones politicas).

Asimismo, esta legislacion faculta al Instituto Elec
toral del Distrito Federal (IEDF) para determinar las uni
dades territoriales (UT) de acuerdo con el tamafio y
densidad de poblacion de las colonias, pueblos, barrios 0

unidades habitacionales; conformando asi, el Catalogo
Cartografico de las Unidades Territoriales (diagrama 2).

Por estas razones el Gobierno del Distrito Federal
determine que fuera este espacio localla base de planea
cion en donde se aplicaran territorialmente los recursos

y apoyos del programa.
En terminos generales, el Distrito Federal presenta

los niveles de desarrollo mas altos en nivel nacional, sin
embargo, estos resultados no son homogeneos para toda
la sociedad y ocultan el deterioro social a que se enfren
tan amplios sectores de poblacion,

1 Publicada en la Gaceta Olicial delDistrito Federal el 28 de di
ciembre de 1998.
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Esta distorsion se debe a que el analisis se hace en

un nivel muy agregado de la informacion disponible; pero
si se estudian las condiciones de bienestar de espacios
geograficos mas pequefios 0 de ciertos grupos espec:ificos,
se logra apreciar mejor la gran diversidad social que pre
senta esta ciudad, as! como sus fuertes contrastes so

cioeconomicos.
Por 10 anterior y, para lograr el cumplimiento del ob

jetivo central del PITDS, le fue solicitado a la Coordina
cion de Planeacion del Desarrollo Territorial (Copladet),
perfilar la situacion socioeconomica de las 1 352 UT; 10
cual implicaba determinar la magnitud e intensidad de
la marginacion de estas, con la finalidad de territorializar
el presupuesto de los programas sociales, promoviendo a

la vez, la participacion vecinal en la aplicacion de los re

cursos publicos y priorizando aquellas UT con mayores
niveles de rezago social.

Debido a que cada uno de los diversos metodos y al
ternativas de analisis y para cuantificar la insatisfaccion
de las necesidades humanas estan vinculados a distin
tas formas de concebir teoricamente las carencias y sus

normas de satisfaccion, fue necesario tomar en cuenta el

tipo de informacion que cada metoda requiere; la posibi
lidad de disponer de esa informacion actualizada y
confiable, as! como enfrentar la complicacion que repre
senta agregar informacion de individuos, hogares y vi
viendas a un espacio geografico relativamente pequefio
como son las UT (diagrama 3). A partir de estas conside
raciones se definieron tres ambitos de trabajo:

Primero. Utilizar como fuente de informacion, los re

sultados definitivos del XII Censo General de Poblacion

y Vivienda 2000, el cual en una primera etapa se desa
rrollo con los datos de las areas geoestadisticas basicas
(AGEB), posteriormente en 2002, se realize el trabajo con



Cuadro

1. Subprogramas del programa integrado territorial para el desarrollo social, 2001-2006

Subprograma DescripcidnObjetivo Destinatarios

Apoyo

Integral a los

Adultos

Mayores

Secretaria

de Salud

delGDFApoyoa

Personas

con

Discapacidad

DIF-DFBecasa

M'fios y

Miiasen

Situacion

de

Vulnerabilidad

DIF-DF

Detener el empobrecimiento Adultos mayores de 70

y mejorar las condiciones de afios.
salud de los adultos

mayores que viven en el
Distrito Federal.

Contribuir a mejorar la
calidad de vida de las

personas con discapacidad
en las zonas de mayor

pobreza del Distrito
Federal.

Evitar que nifias y nifios

que viven en zonas pobres
del Distrito Federal
abandonen la escuela por
falta de recursos

econornicos,

Personas con discapacidad
en las unidades territoriales
de media, alta y muy alta

marginacion del Distrito

Federal, que tengan un

ingreso familiar inferior a

dos salarios minimos,

Nifios y nifias de escasos

recursos, de 6 a 15 afios de

edad, de preferencia hijos
de madres solteras y que se

encuentren estudiando.

Apoyo econornico de 688 pesos
mensuales en productos basicos,
atencion medica, transportes
piiblicos gratuitos y apoyos fiscales.
Actualmente todos tienen derecho a

recibir el apoyo.

Apoyo economico de 688 pesos

mensuales, transporte publico
gratuito y apoyos fiscales. Se otorgan
actualmente 40 333 apoyos; las
nuevas altas proceden solo en casos

de baja 0 cancelacion.

Beca economica de 688 pesos

mensuales, a nifias y nifios para

compra de alimentos, medicinas,
articulos escolares y transporte. Se

proporcionan actualmente 16 666

apoyos economicos: las nuevas altas

proceden solo en casos de baja 0

cancelaci6n.



Microcreditos para
Actividades
Productivas de

Autoempleo

Secretaria

de

DesarrolloEconornico

del GDF

Apoyoa

Beneficiaries de

Leche

LfCONSA

Secretaria

de Salud

delGDF

Mantenimiento de

Unidades

Habitacionales de

Interes

Social
Procuraduria Social

delDFCreduos

para fa

Ampliaci6n y
Mejoramiento de la

Vivienda

en Late

Fomentar el autoempleo
mediante el otorgamiento
de microcreditos a proyectos
productivos presentados por

grupos solidarios.

Atenuar el impacto social
del incremento a la leche
LICONSA establecido por el
Gobierno Federal y que
afecta a la poblacion de mas

bajos recursos de la ciudad.

Mejorar las areas comunes

de las unidades
habitacionales de interes
social, elevando asi la
calidad de vida de sus

habitantes, mediante el

otorgamiento de apoyos
economicos.

Mejorar 0 ampliar la
vivienda de familias de

bajos recursos economicos,
para superar situaciones de

Grupos solidarios de 5 a 15

personas de escasos

recursos, sin empleo estable

y que vivan en unidades
territoriales de media, alta
o muy alta marginacion.

Personas que cuenten con la
credencial de la lecheria de
LICONSA.

Unidades habitacionales de
interes social con mas de
100 viviendas, y 5 alios de

antigiiedad 0 mas.
Unidades habitacionales

que participaron en el

Programa de Rescate de
Unidades Habitacionales
del 2001.

Familias en condiciones de

pobreza y necesidad, con

capacidad legal para firmar
un credito, El credito para

Microcredito a grupo solidario que

-presente un proyecto productivo
viable y rentable.
Los recursos se utilizan para la

compra de mercancias, insumos,
herramientas 0 equipo para negocios
comerciales, industriales 0 de
servicios.

Vale de 70 pesos cada uno, repartidos
en las lecherias LICONSA por el

personal de la Secretaria de Salud
del Distrito Federal en cuatro

ocasiones durante el afio,

Apoyo economico para trabajos de
conservacion y mejoramiento en las
areas comunes de las unidades
habitacionales. Los apoyos se

asignan de manera proporcional
segun el rnimero de viviendas que
conforman cada conjunto. Los
vecinos deciden el uso de los recursos

y administran su aplicacion,

Creditos de interes social para

ampliar la vivienda en lote familiar

ya urbanizado, con alcance no mayor
a 60 m".

Continua...



... continuacion

Subprograma DescripcionObjetivo Destinatarios

Uni/amiliar
Instituto de
Vivienda del DF

Apoyo Economico

para Buscadores de

Empleo
Secretaria de

Trabajo y Previsi6n
Social del GDF

hacinamiento, precariedad
e insalubridad, a traves del

otorgamiento de creditos.

Apoyar a la poblaci6n
desempleada en el proceso
de busqueda de empleo,
para facilitarle su

comunicaci6n con las

empresas y contribuyendo a

que mantengan un ingreso
basico para el sustento de
su familia.

ampliaci6n se contrata por

persona fisica que tenga un

ingreso de hasta 3 veces el
salario minimo, 0 de hasta
6.5 veces por familia. Para
vivienda nueva con uso de
suelo habitacional, el

ingreso individual debe de
ser de hasta 4.5 veces el
salario minimo diario, y el
familiar dehasta 8 veces.

En ambos casos debe haber
un lote familiar 0 la
anuencia de un familiar

propietario. Las personas

mayores de 65 alios podran
acceder al credito con apoyo
de un codeudor solidario.

Desempleados de 16 a 45
alios del D.F., sin empleo en

un periodo anterior de 1 a 6
meses , que hayan cotizado
al IMSS 0 ISSSTE durante los
6 meses previos. Habitantes

.
de una unidad territorial
seleccionada por el

subprograma.

La obra puede realizarse en una

segunda 0 tercera planta, en

subdivision de predios 0 en lotes
baldios.
El recu�so 10 administra
directamente el beneficiario, y el

pago del arquitecto 0 ingeniero civil
10 realiza el Instituto de Vivienda del
Distrito Federal.

Apoyo para actualizar los
conocimientos en tecnicas de trabajo,
adquirir y desarrollar nuevas

habilidades y destrezas y certificar
los conocimientos y habilidades. Se

propone la contrataci6n en empresas
establecidas.



Desayunos

Escolares

DIF-DFApoyoal

Desarrollo

RuralSecretaria

del Medio

Ambiente.

CORENADER

Elevar el nivel de

aprovechamiento escolar de
nifios y nifias mediante el

aporte complementario
nutricional que proporciona
el desayuno escolar.

Promover el desarrollo
rural mejorando las
condiciones de vida de los

productores, considerando
la preservacion del suelo y

mejorando el impacto
ambiental.

Nifios y nifias de escuelas
publicas de preescolar, _

primaria y de educacion
especial del Distrito Federal
y de los Centros de Atencion
Infantil Comunitaria del
DIF-DF

Grupos de productores y
habitantes de zonas con

vocacion rural del Distrito

Federal, que atienden
labores de preservacion de
recursos naturales y

produccion de alimentos,
pertenecientes a familias de
escasos recursos.

Distribucion de 640 mil desayunos
escolares diarios en las escuelas

publicae.

Apoyo a grupos de trabajo que
desarrollan proyectos productivos 0

de conservacion.

Apoyo economico para mano de obra

(empleo temporal).



Diagrama 2. Conformaci6n de las unidades territoriales

Unidad Territorial

• Tienen su origen la Ley de Participacion Ciudadana del D. E*

• Las genero ellnstituto Electoral del D.E empalmando y
uniendo diversas cartografias:

La Unidad Territorial es el area de influencia de cada uno de los 1 352 Comites
Vecinales en el Distrito Federal.

EI Gobierno del Distrito Federal adopto la Unidad Territorial como el espacio local
de planeacion en el que se aplican los distintos programas sociales.

* Publicada en la Gaceta Olicial delDistrito Federal el 28 de diciembre de 1998.
** Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la VNAM.



Diagrama 3. Metodos para determinar las carencias de la poblaci6n
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la base de datos en nivel de manzana urbana, ambos ela
borados por el Instituto Nacional de Estadistica, Geogra
fia e Informatica (INEGI).

Segundo. Aplicar la metodologia del Consejo Nacio
nal de Poblacion (Conapo),2

para el calculo de los indices
de marginacion, la cual se refiere basicamente a con

diciones de deficit y carencias sociales en aspectos de

educacion, salud, ingreso, patrimonio familiar y caracte

risticas de la vivienda; realizando los ajustes pertinentes
para que la seleccion de los indicadores respondiera a las
caracteristicas del nivel de desarrollo que presenta el
Distrito Federal.

Tercero. Adecuacion de las dos cartografias utiliza
das en este trabajo; la censal del afio 2000, del INEGI y la

correspondiente a las UT elaborada por el Instituto Elec
toral del Distrito Federal.

Este trabajo permitio avanzar en la caracterizacion
de zonas que responden a particularidades del espacio
urbano, como son el equipamiento y los servicios, el tipo
y calidad de la vivienda, el suministro de servicios publi
cos, el espacio geografico que los contiene y las caracte
risticas sociales, economicas y culturales de la poblacion
que ahi se asienta.

En terminos generales, el indice de marginacion so

cial es una medida relativa que permite captar de mane

ra sencilla y objetiva el impacto global de las carencias
en distintos niveles territoriales, de acuerdo con la infor
macion censal utilizada; para lograrlo fue necesario de
sarrollar diversos procedimientos, los cuales se sintetizan
en tres principales fases:

2 Esta metodologia fue utilizada anteriormente por la Coordina
cion General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Mar

ginados (Complamar), la cual opero en el periodo 1976-1982 en la
Presidencia de la Republica.
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1. Empalme cartoera/ico. Referenciar espacialmente
las unidades territoriales del IEDF con la cartogra
fia censal del INEGI, asi como con otras fuentes

cartograficas de informacion sobre equipamiento
e infraestructura urbana.

2. Base de datos censal. Obtener la informacion 80-

ciodemografica y econornica de las 16 delegacio
nes, asi como para cada una de las 1 352 unidades
territoriales.

3. Calculo del fndice de marginaci6n. Aplicar la me

todologia del indice de marginacion, ajustada a

las caracteristicas de desarrollo y la condicion
urbana del Distrito Federal, de manera que per
mita medir y diferenciar la marginacion en nivel
territorial a partir de la informacion censal apli
cada. Esquematicamente este proceso se puede
observar en el diagrama 4.

EL INDICE DE MARGINACION SOCIAL

DE LAS UNIDADES TERRITORIALES

DEL DISTRITO FEDERAL

La marginacion social es un fenomeno estructural que
limita por un lado el progreso tecnico de la estructura

productiva y por otro excluye a grupos sociales de parti
cipar en el desarrollo y del disfrute de sus beneficios. A

pesar de su caracter multidimensional, determinadas
caracteristicas e intensidades demograficas y territoria
les se pueden representar en una medida sintetica, como

es el indice de marginacion.
Para la estirnacion de la marginacion social de la po

blacion que reside en el Distrito Federal se consideraron
cuatro dimensiones: educacion, ingresos, vivienda y bie
nes patrimoniales y se identificaron seis indicadores de



Diagrama 4. Requerimientos para la territorializacion

• Disponer de una base de planeaclon que evidenciara la precariedad en aspectos
como educecion, ingreso, salud, vivienda, entre otros.

• Cuantificar la magnitud de la poblaclon carente de esos elementos, basicos

para el desarrollo de una vida digna.

• Determinar la intensidad, es decir, el grado en que se manifiestan esas

carencias sociales.

• Distinguir areas geograticas, donde se manifiestan esas caracteristicas

socloeconomicas diferenciadas.

• Considerarde la informacion: disponibilidad, confiabilidad, actualidad y el nivel

de desaqreqacion que presenta .:

Se desarrollaron tres arnbitos:



Diagrama 5. Metodologia para la medicion dela'marginaci6n
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carencias, a partir de las variables de la base de datos en

nivel de manzanas, agregando la informacion para cada
una de las 1 352 unidades territoriales.

AI construir el indice de marginacion se logra resu

mir en una medida unitaria la mayor parte de la infor
macion que aporta cada uno de los indicadores, con 10
cual se puede jerarquizar a las unidades territoriales se

gun el nivel de sus carencias. El indice que se obtiene
establece un orden absoluto entre las unidades de anali
sis, 10 que posibilita hacer agrupaciones de elementos
semejantes entre si, en este caso el indice de margina
cion se clasifico en cinco grados de marginacion: muyalto,
alto, medio, bajo y muy bajo (diagrama 5).

A partir de esta estratificacion de las UT en cinco gra
dos de marginacion, se construyeron los mapas y zonifi
caciones de acuerdo con la intensidad de las privaciones
socioeconomicas que presentan; adicionalmente se

vinculo informacion sobre servicios, infraestructura 0

equipamiento urbano, permitiendo enriquecer el entor

no urbano de cada unidad territorial.
Con estos mapas georreferenciados con 108 indicado

res dernograficos y socioeconornicos se conformo el Atlas
Socioeconomico y de Marginacion del Distrito Federal.

En el apartado IV se presenta la problematica espe
cifica que se enfrento para realizar el empalme de las

cartografias de las 1 352 UT Y las 61 mil 401 manzanas ur

banas del Distrito Federal, determinadas por el censo 2000.

Selecci6n de dimensiones, variables e indicadores

La determinacion de las dimensiones y categorias para
medir la marginacion, as! como la formulacion de los in
dicadores respectivos se realize considerando dos elemen
tos: la disponibilidad de informacion para todas las UT y,



CONSTRUCCION DEL INDICE DE MARGINACION 757

como se dijo, los indicadores correspondieran al grado de
desarrollo relativo y a las condiciones urbanas del Dis
trito Federal.

Lo anterior requirio que un conjunto de variables e

indicadores que tradicionalmente se han utilizado en la
construccion de indices de marginacion nacionales, esta

tales, y aun municipales, resultaran inadecuados para
la realidad del Distrito Federal, ya que por una parte,
cuentan con una de las mejores dotaciones de infraes
tructura y servicios del pais, y por otra con niveles de

ingreso superiores a la media nacional.
El cuadro 2 presenta los indicadores que se desarro

llaron para el calculo de la marginacion en el Distrito
Federal.

La interrelacion de estos indicadores permite clasifi
car el nivel de carencias de los habitantes del Distrito
Federal. La seleccion de las categorias esta de acuerdo
con el grado de desarrollo de esta ciudad; por 10 cual el
nivel de escolaridad se ubica en secundaria incompleta y

para las caracteristicas de la vivienda se determine pi
sos con algun recubrimiento y no pisos de tierra; el agua
entubada dentro de la vivienda; asi tambien un aspecto
de gran importancia como es el hacinamiento.

Dimensiones tales como la educacion, ingresos por
trabajo y la vivienda son derechos plasmados en nuestra

Constitucion. Las carencias que padece la poblacion en

aspectos como la falta de acceso ala educacion, no contar

con una vivienda digna y decorosa y percibir bajos ingre
sos, 0 la faita de servicios 0 infraestructura adecuada,
son elementos limitantes para el desarrollo pleno de las

capacidades del individuo.
El buen resultado obtenido en la seleccion de estas

variables se demuestra, estadisticamente, al aplicar el
metoda de componentes principales, en la alta correla
cion entre las variables en la matriz de correlaciones.



Cuadro 2

Dimensiones Categoria Indicadorespara medir fa marginacidn

Educaci6n • Secundaria incompleta.

Ingreso*

• Poblaci6n ocupada que recibe
hasta dos salarios minimos

mensuales.
• Bienes domesticos.Patrimonio familiar

Vivienda

• Estructura de las viviendas.

• Servicios de las viviendas.

• Hacinamiento.

Poblaci6n de 15 afios y mas sin
secundaria completa.
Poblaci6n ocupada que no recibe ingreso
o que recibe hasta 2 salarios minimos
mensuales de ingreso por su trabajo.
Viviendas particulares habitadas que
no disponen de telefono.
Viviendas particulares habitadas con

piso sin mosaico u otro recubrimiento.
Viviendas particulares habitadas sin

agua entubada dentro de la vivienda.
Promedio de ocupantes por cuarto

dormitorio en viviendas particulares.

*El

salario minimo mensual de 2000 en el Distrito Federal fue de 1 137 pesos.

Fuente:

Elaborado por la Coordinacion de Planeacion del Desarrollo Territorial con informacion del XII Censo

General

de Poblacion y Vivienda 2000, INEGI, ell nivel manzanas.
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Como observamos, la relaci6n entre la poblacion que no

cuenta con la secundaria completa y aquella que obtiene
menos de dos salarios minimos mensuales es de 0.967,
practicamente la unidad; este mismo indicador con el ha
cinamiento es de 0.941 al igual que con las viviendas que
tienen pisos sin recubrimiento (diagrama 6).

En resumen, definidas espacialmente las unidades
territoriales y una vez obtenida la informaci6n sociode

mografica y economica para cada una de elIas, se desa
rro1l6 el modelo de medici6n de la marginaci6n social del
Distrito Federal, el cual nos permitio definir su perfil
.sociodemografico y nivel de marginaci6n, hacienda posi
ble la planeaci6n, programaci6n-presupuestaci6n, segui
miento y evaluaci6n de los diez subprogramas del PITDS

(diagrama 7).

PROBLEMATICA CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA

Los sistemas de informaci6n geografica (SIG) se han con

vertido en un instrumento de gran aceptaci6n en el cam

po de las ciencias sociales, ya que al vincular los mapas

tradicionales can bases de datos alfanumericos de textos
con ubicaci6n espacial u otros atributos geograficos, am

plian las posibilidades de analisis, de sintesis, de consul
ta e incluso de visualizaci6n de diversos aspectos sociales,
abriendo mas posibilidades para la toma de decisiones.
En el ambito publico cada vez son mas utilizados estos

instrumentos en los procesos de planeaci6n del desarro
llo economico y social para asignar recursos 0 aplicar ac

ciones focalizadas que requieren atencion especial par
parte del gobierno.

Para desarrollar el mapa de la marginacion del Dis
trito Federal que se requeria para la aplicacion del PITDS,
en nivel de las unidades territoriales, enfrentamos dos



Diagrama 6. Matriz de correlaciones
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Diagrama 7. Esquema del proceso de analisis
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grandes problemas: por un lado, la integracion de dos

cartografias distintas; y por otro, la escasez de informa
cion estadistica socioeconomica desagregada en una es

cala menor a la de las delegaciones.
Como se sefialo, la delimitacion geografica de las UT

estuvo a cargo del IEDF, el cual uso como base principalla
cartografia catastral de la Secretaria de Finanzas del
Distrito Federal, pero esta no puede sobreponerse a la

cartografia del INEGI, dado que presentan proyecciones
geograficas diferentes (mapa 1). Lo anterior significo
hacer un esfuerzo de digita lizacion manual de los

poligonos de las UT en la traza urbana del INEGI para que
coincidieran sus limites con los de las areas geoestadis
ticas basicas (AGEB), que fueron en 2001 nuestra primera
fuente de informacion (mapa 2). Posteriormente, ya en

2002 se Ie compro al INEGI la base de datos del Censo
2000 en nivel de manzanas, 10 que facilito y corrigio las
estimaciones realizadas anteriormente para las UT, per
mitiendonos asi contar con un alto grado de precision
(mapa 3).

Asimismo, la escasez de informacion desagregada en

nivel de UT limite la adopcion del metodo de analisis; op
tamos por el de la marginacion social en funcion de que
se podia desarrollar a partir de la informacion censal ac

tualizada para el afio 2000, en principio, en nivel de AGEB,
enfrentando la dificultad de definir los indicadores apro
piados con las variables disponibles que permitieran di
ferenciar distintos estratos de poblacion. Razon por la
cual al adquirir la base de datos del censo por manzanas,
fue posible seleccionar algunas variables que permitie
ran robustecer la estirnacion del indice de marginacion,

EI XII Censo General de Poblacion y Vivienda 2000

incorpora informacion sobre la disponibilidad de ciertos
bienes domesticos 0 duraderos en las viviendas, los cuales
fueron considerados para estimar el indice de margina -



CONSTRUCCION DEL INDICE DE MARGINACION 763

cion, especificamente el telefono, el cual resulto un exce

lente discriminador de la marginacion, tomando en cuen

ta que la conforrnacion social de las UT es muy heterogenea,
Por otro lado, algunas dimensiones como el caso de la

salud no fue posible incorporarla debido a que su aplica
cion distorsionaba los resultados del indice, dada la for
ma de presentacion censal, esto es, que la poblacion que
no cuenta con derecho a los servicios de salud correspon
de tanto a la de altos como de bajos ingresos, 0 la aproxi
macion a la esperanza de vida a partir del numero de

hijos vivos de las mujeres mayores de 12 alios y mas difi
cultaba la interpretacion de los resultados, ya que tam

poco discrimina el nivel socioeconomico de quienes no

cuentan con este servicio.
Cabe sefialar que en el primer trabajo que se realize

con las AGEB se seleccionaron un numero mayor de in

dicadores, considerando que esto garantizaba una mejor
caracterizacion de las condiciones de marginacion de la

sociedad, pero atendiendo sugerencias de especialistas
en la materia, tanto del Consejo Nacional de Poblacion,
como de otras instituciones: Universidad Autonoma Me

tropolitana Plantel Xochimilco, Universidad Nacional
Autonoma de Mexico, y de El Colegio de Mexico; las va

riables se depuraron para el ejercicio posterior con la in
formacion censal por manzanas.

APLICACIONES ALTERNATIVAS DEL INDICE
DE MARGINACION POR MANZANAS

Tanto la cartografia como la base de datos ademas de ser

un excelente instrumento de planeacion para la aplica
cion del Programa Integrado Territorial para el Desarro
llo Social y coadyuvar en el cumplimiento eficiente y eficaz
de la actual politica social del gobierno del Distrito Fede-



Mapa 1. Unificacion de proyecciones y empalme de cartografias
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anterior correspondia al trazo de la unidad territorial original; con la finalidad de llevar a cabo un

calculomas

preciso geoespacialmente hablando y presentar una cartografia mas limpia se llevo a cabo un ajuste

enloslimites

cartograficos de las UT y las AGEB censales, de tal manera que cuando coincidieran ambos trazos en

unacalle0

avenida empalmara exactamente.



Mapa 2. Empalme cartografico en nivel de'AGEB*

Con la informaci6n del censo 2000, en nivel de AGEB, se hizo una primera caracterizaci6n sociodemografica y
economica de las unidades territoriales sumando el espacio proporcional de AGEB 0 las AGEB que correspondian
a cada unidad territorial.
* Areas geoestadisticas basicas del INEGI.



Mapa 3. Empalme cartografico en nivel de manzanas

c

La

informacion censal en nivel de manzanas. permitio una mejor caracterizacion sociodemografica y economica

delas

unidades territoriales, en funcion de que el calculo se realize sumando las manzanas cuyo centroide

estuviera

dentro del area correspondiente a cada UT, lograndose con ella precision en el calculo de los datos.
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ral, ha sido de gran utilidad para actividades y trabajos
especificos de otras dependencias; a continuacion se men

cionan algunas de las mas importantes:

• Otorgo a la Procuraduria General de Justicia del
Distrito Federal informacion sociodemografica por
manzana de las colonias con mayor incidencia
delictiva.

• Permitio la evaluacion en campo del PITDS-2003
en 600 manzanas donde se levanto un cuestiona
rio para 20 mil hogares que aplico la Secretaria
de Desarrollo Social.

• Sirvio de base al censo que levanto el DIF-DF casa

por casa para identificar a las personas con

discapacidad, actualizando asi los datos censales.
• Se conformaron los pol:igonos territoriales del Dis

trito Federal, para la aplicacion del Programa
Habitat de la Secretaria de Desarrollo Social del
Gobierno Federal.

• Sirvio de base para la ubicacion por manzana de
los planteles escolares, identificando el myel de mar

ginacion en que se ubican (Secretaria de Desarro
llo Social del Distrito Federal).

• Apoyo al Programa de Vivienda de Alto Riesgo
del Instituto de la Vivienda del Distrito Federal

para la reubicacion de la poblacion que vivia en

viviendas en esas condiciones.
• Permite detectar la gran heterogeneidad social que

presenta esta metropoli, y tambien ubica las ''bol
sas de pobreza", es decir grupos de poblacion vul

nerable, ubicadas en zonas geograficamente

catalogadas como "no prioritarias" de acuerdo con

su grado de marginacion.



768 EL DATO EN CUESTION

Por otra parte, se llevo a cabo el Atlas Socioeconomi
co y de Marginaci6n delDistrito Federal, con 1 352 ma

pas que permiten detectar zonas y poblacion que
experimenta condiciones de carencia, rezago y exclusion
social; asi tambien cada mapa contiene la informacion

sociodemografica de 108 indicadores par grado de margi
nacion en cada manzana (mapa 4).

Se conformo el catalogo de poblacion clasificado por

grado de marginacion de las 16 delegaciones por unidad

territorial, seccionando las 869 prioritarias de muy alta,
alta y media marginacion donde habita 72% de la pobla
cion del Distrito Federal, en las cuales preferentemente
se aplico el PITDS (cuadro 3).

Tarnbien se disefio el Mapa de la Marginacion del Dis
trito Federal, el cual muestra el nivel de marginacion de
cada una de las 61 mil 401 manzanas urbanas, reflejan
do claramente las zonas de mayor marginacion de la ciu

dad, como es el caso especifico de la delegacion Iztapalapa
contrario a la Benito Juarez, que es de menor margina
cion. Este mapa muestra la gran heteregeneidad social
de los habitantes de esta ciudad (mapa 5).

.

Finalmente, podriamos sefialar que este material
resulta de gran utilidad para estudios y trabajos desde

muy diversos aspectos: sociales, economicos, sociologi
cos, ambientales, educativos, incluso en areas tecnicas
como la construccion y evidentemente de planeacion
urbano-social,

CONCLUSIONES

EI indice de marginacion social del Distrito Federal ha
atendido una necesidad especifica del Gobierno de la Ciu
dad y es un instrumento de gran utilidad para la accion
publica que permite priorizar dichas acciones y diferen-



Mapa 4. Atlas socioeconomico y de marginacion del.Distrito Federal
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Cuadro 3. Poblaci6n y grados de marginacion por UT

Delegaci6n Grado de Marginaci6n

No.Nombre

Muyalta Alta Media Baja Muybaja Area Total
rural (*)

02

Azcapotzalco UT 6 22 35 18 10 0 91

poblaci6n 39669 99841 168297 81998 51203 0 441008

03Coyoacan

UT 4 9 7 25 71 0 116

poblaci6n 82471 133339 45799 129783 249031 0 640423

04

Cuajimalpa UT 7 13 11 3 2 0 36

poblaci6n 42365 49351 37785 9554 10688 1479 151222

05Gustavo

A. Madero UT 39 22 56 21 26 0 164

poblaci6n 305773 232597 412485 113125 171 562 0 1235542

06Iztacalco

UT 3 17 20 10 6 0 56

poblaci6n 11 224 128505 187919 56842 26831 0 411 321

07

Iztapalapa UT 65 45 46 15 15 0 186

poblaci6n 761332 388813 444089 107638 71471 0 1773343

08

Magdalena Contreras UT 18 9 8 3 3 0 41

poblaci6n 100730 42152 41614 10985 26164 405 222050

09Milpa

Alta UT 12 0 0 0 0 0 12

poblaci6n 90772 0 0 0 0 6001 96773

10Alvaro

Obreg6n UT 39 45 27 19 30 0 160

poblaci6n 198963 197576 108287 90504 91477 213 687020

11Tlahuac

UT 17 14 4 2 0 0 37

poblacion 146858 104440 38999 11 020 0 1473 302790

12Tlalpan

UT ,33 24 18 15 57 0 147

poblaci6n 190138 150313 53794 54163 132513 5609 586530



13

Xochimilco UT 27 15 18 .4 7 0 71

poblaci6n 173958 71448 84363 . 8874 21255 5140 365038

14Benito

Juarez UT 0 0 0 13 43 0 56

poblaci6n 0 0 0 73066 287412 0 360478

15

Cuauhtemoc UT 0 6 16 12 9 0 43

poblaci6n 0 98987 210717 126801 79750 0 516255

16Miguel

Hidalgo UT 3 16 22 10 24 0 75
poblaci6n 4607 54598 103672 72485 117278 0 352640

17

Venustiano Carranza UT 3 17 31 7 3 0 61

poblaci6n 16101 153907 222868 21462 48468 0 462806

Totales

UT 276 274 319 177 306 0 1352
poblaci6n 2164961 1905867 2160688 968300 1385103 20320 8605239
UT 869 483
% (64) (36)
poblaci6n 6231516 2353403
% (72) (27)

Fuente:

elaboraci6n propia con base en datos dei XII Censo General de Poblaci6n y Vivienda 2000, INEGL Base a nivel de

manzana,

marzo, 2003.
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Mapa 5. La marginaci6n en el Distrito
Federal por manzana

ciar el espacio urbano segun sus condiciones de rezago 0

de bienestar.
Los mapas de marginacion son diagnosticos espacia

les que nos presentan una fotografia de la sociedad en un

momento dado y solo representan una parte de la reali
dad, ya que esta es mucho mas compleja, sin embargo la
virtud de estos instrumentos es que facilita la toma de
decisiones.
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AI reconocer que el indice de marginacion, al igual
que otros metodos, tiene sus limitaciones se trabaja con

otros indicadores como el Indice de Desarrollo Humano y
el de Desarrollo Social en las etapas del curso de vida
que recientemente ha publicado el Conapo.

Asimismo, esperamos contar en 2005, con la Encues
ta Ingreso Gasto de los Hogares levantada en este afio

por el INEGI, con representacion especifica para el Distri
to Federal, la cual contendra elementos para realizar
analisis enfocados en las caracteristicas de pobreza ur

bana que presenta la ciudad.
Finalmente, consideramos que muchas de las dificul

tades a las que se enfrenta el sector publico para la toma
de decisiones y mejor planeacion de sus planes y progra
mas pueden ser allanadas con el apoyo de las universi
dades y centros de estudio e investigacion, como es el
caso de EI Colegio de Mexico, que son espacios de creati
vidad cientffica, tecnologica y humanistica, donde se ge
nera el mayor conocimiento de una sociedad, cumpliendo
as! con uno de sus principales objetivos y, que a traves
del esfuerzo que realizan de vinculacion y extension uni
versitaria se puede potenciar s aprovechar las nuevas

tecnicas e investigaciones que estan produciendo en los
diversos campos del conocimiento; por 10 que agradezco
este espacio para comentar nuestra experiencia y los fe
licito por este tipo de seminarios que abren la puerta para
la mejor vinculacion entre ustedes y el sector publico.



 



EL USO DE FUENTES DE INFORMACI6N
NO CONVENCIONALES

PARA EL ANALISIS DE LA DINAMICA
INTRAURBANA

EN EL DISTRITO FEDERAL

CATHERINE PAQUETTE*
CLARA E. SALAZAR**

INTRODUCCION

Las ciudades experimentan constantemente procesos de

recomposicion urbana que conllevan diferentes formas
de modificacion del espacio y de su significado. Algunos de
esos procesos implican la utilizacion de suelo nuevo (como
el crecimiento de los asentamientos irregulares, la crea

cion de nuevos desarrollos inmobiliarios, zonas financie
ras, centros comerciales) mientras otros se producen en

los espacios ya construidos de la ciudad (regeneracion de
centros historicos, renovacion urbana, etcetera). Acercar
se al estudio de esta variabilidad de procesos implica el
uso de diferentes fuentes de informacion y tecnicas de
analisis. Asi, una gran parte de los trabajos empiricos
sobre las transformaciones urbanas es aprehendida a

* Investigadora, Instituto Frances de Investigaci6n para el De
sarrollo (IRD).

** Profesora-investigadora del Centro de Estudios Demograficos
y de Desarrollo Urbano, El Colegio de Mexico.

(775]
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partir de fuentes de informacion estadistica publicadas,
como los censos de poblacion y vivienda y los censos eco

nomicos. A partir de estas fuentes, algunos investigado
res han dado cuenta de algunas tendencias generales
dominantes: la diferenciacion socioespacial de la ciudad

(Rubalcava y Schteingart, 2000; Garza, 1999); los patro
nes de localizacion de los lugares de trabajo y de las areas
de mayor dinamismo economico en la ciudad (Salazar,
1999), y los cambios de funciones que apuntan ala emer

gencia de nuevas centralidades (Delgado, 1999; Verduzco,
1990) entre otros. Mas recientemente, y a partir de la

incorporacion de nuevas preguntas y niveles de desagre
gacion en el Censo de Poblacion y Vivienda 2000, algu
nos investigadores han podido avanzar hacia el
conocimiento de las movilidades residenciales y otros han
intentado identificar patrones de desplazamientos domi

cilio-trabajo en el interior de la ciudad (Duhau, 2003;
Salazar e Ibarra, en prensa). La generacion de nueva in
formacion en las estadisticas publicadas y el uso de re

gistros oficiales, esta haciendo factible el desarrollo de
nuevos campos del conocimiento en la investigaciori ur

bana en Mexico. Sin embargo, estos campos de investi
gacion deben ser consolidados a traves de una discusion
sobre 10 que aportan las fuentes y sus limitaciones y po
tencialidades.

Para acercarse de una manera mas fina a las posibi
lidades de articulacion entre viejas y nuevas formas de
ordenamiento e intervencion en el espacio de la ciudad, y

aportar al conocimiento los procesos socioterritoriales que
se gestan en otros niveles de la realidad, los investigado
res urbanos han recurrido al uso de otras tecnicas de in

vestigacion: han trabajado en la revision y analisis de
documentos oficiales (como los programas de desarrollo
urbano), han interpretado fotografias aereas 0 imagenes
de satelite (mediante los cuales identifican y han ex-
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plicado la preeminencia de usos de suelo especificos en

ciertas zonas de la ciudad, el desarrollo de nuevas infra
estructuras, la ubicacion de centros comerciales 0 de ne

gocios y el crecimiento de la expansion urbana entre otros

procesos), y han disefiado encuestas y entrevistas que han
sido dirigidas a grupos especificos de la poblacion 0 a in
formantes clave para obtener informacion no registrada
en las estadisticas publicadas. Los recursos economicos
y de tiempo requeridos para producir conocimiento sobre
los procesos urbanos que derivan del uso de estos ulti
mos instrumentos, han tenido como efecto que algunas
dinamicas urbanas de las cuales no existe informacion es

tadistica hayan sido poco desarrolladas y quedado rezaga
das como temas de investigacion y objetos de estudio.

Sin embargo, complementariamente a las fuentes de
informacion sefialadas, existen otros conjuntos de datos
muy utiles para el estudio de la emergencia de nuevos

patrones de asentamientos en la ciudad. Nos referimos a

registros oficiales como las autorizaciones para la cons

truccion de nuevas edificaciones otorgadas por los gobier
nos locales. Interesantes hallazgos de investigacion a

partir de estas fuentes han sido logrados en Francia y en

Colombia. Mediante el analisis de los registros de cons

trucciones nuevas, Letniawska-Swiat (2002) realize un

acercamiento a las movilidades residenciales intraur
banas desde las areas centrales hacia las periurbanas
para la zona metropolitana de la metropoli de Lille, en el
norte de Francia. Igualmente, Dureau, LulIe y Parias

(1998) utilizando las licencias de construccion, realiza
ron un analisis para Bogota en el que muestran que las
zonas de mayor densificacion habitacional se estaban re

gistrando hacia el pericentro norte de la ciudad en los
afios ochenta.

En Mexico, la informacion relativa a las autorizacio
nes y permisos para construccion de edificaciones no ha
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sido utilizada por los investigadores urbanos debido a que
su consecuci6n es dificil; el acceso a las licencias de cons

trucci6n no esta disponible al publico y es extremada
mente restringido! debido a que son datos muy codiciados

por el sector inmobiliario y considerados de uso politico
delicado por parte de las autoridades.f Tener acceso a

esta informaci6n y analizarla es sin lugar a dudas uno de
los retos a los cuales los investigadores tienen que en

frentarse. Estas limitaciones, sin embargo, no implica que
no puedan ser utilizadas para la investigaci6n, tampoco
impiden identificar sus potencialidades, como mostrare
mos mas adelante.

En el analisis que hemos llevado a cabo para el Dis
trito Federal, la utilizaci6n del Certificado Unico de Zo-

1 En el marco del proyecto de la investigacion que realizamos
sobre el Eje Insurgentes, el momento de cambio de autoridades dele

gacionales, en septiembre de 2003, constituyo un contexto favora
ble de transicion politica que nos facilito el acceso a los registros de
informacion.

2 La Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, publico en la
Gaceta O/icial delDistrito Federal, el 11 de agosto de 2004, un acuer

do estableciendo como informacion reservada, entre otras, la referen
te a: "investigacion inmobiliaria", ''la informacion de las organizaciones
sociales que se encuentran gestionando proyectos de vivienda de in
teres social y popular", "las solicitudes en proceso de expropiacion y

desincorporaciones de predios", "la informacion contenida en los ex

pedientes que contienen proyectos que permitan restaurar, rehabili
tar y en su caso demoler inmuebles catalogados 0 sujetos a zonas de
conservacion patrimonial de valor artistico", "la informacion conteni
da en los expedientes que fungen como directores Responsables de

Obra, Corresponsables, Peritos en Desarrollo Urbano", "los progra
mas de Desarrollo Urbano en proceso de elaboracion" en varias eta

pas, "la emision de copias simples y certificadas de estudios de impacto

urbano y licencias de usos de suelo". Igualmente, clasifico como "re
servada" sus bases de datos con la justificacion de que terceras perso
nas podrian procurar una ventaja indebida en perjuicio de la
ciudadania y las propias autoridades.



EL usa DE FUENTES DE INFORMACION NO CONVENCIONALES 779

nificacion de Uso de Suelo Especifico y Factibilidades y
de las licencias de construccion han permitido responder
varias preguntas de investigacion relacionadas con la

estrategia de redensificacion en la ciudad central. Asi,
mediante su analisis hemos podido contestar cuestiona
mientos como: lCua! es la evolucion actual del regreso de
la construccion nueva en la ciudad central? lCUliles son

las areas de mayor transformacion reciente de esta zona

y cuales son sus caracteristicas? lEn que sectores especi
ficos de la ciudad central se ha llevado a cabo un proceso
de redensificacion mas acelerado? 6QUe tipo de desarro
llos inmobiliarios se estan llevando a cabo en las diferen
tes colonias que conforman la ciudad central?

,

En este contexto, el documento que aqui presenta
mos se ha organizado, ademas de esta introduccion, en

tres partes. En la primera introducimos algunos antece
dentes de politica urbana implementada en el Distrito
Federal en la ultima administracion: particularmente
hacemos referencia al proceso de redensificacion de la
ciudad central y en como se concreta en varias acciones
de recuperacion. En la segunda parte, centramos nues

tra atencion en las ventajas y Iimitaciones de las fuentes
de informacion, objeto de esta ponencia, para finalmente

presentar algunas recomendaciones que podrian mejo
rar estos registros de informacion y potenciar su uso tan

to por parte de los hacedores de politica urbana como de
los investigadores urbanos.

ALGUNOSANTECEDENTESSOBRE

LA RECUPERACION RECIENTE DE LA CmDAD

CONSTRUIDA EN EL DISTRITO FEDERAL

Desde inicio de los afios ochenta, el Departamento del
Distrito Federal, hoy Gobierno del Distrito Federal (GDF),
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ha declarado como politica general, a traves de los dis
tintos programas de desarrollo urbano, la contencion de
la mancha urbana y la busqueda de una redensificacion
de la ciudad central que ha experimentado en las tres

ultimas decadas una importante perdida de poblacion,
Hasta inicios del afio 2000, los intentos de aplicacion de
esta politica fueron poco exitosos debido en parte, a la
dificultad que persiste para evitar la conformacion de
asentamientos irregulares en la periferia urbana, y en

parte, a la falta de interes del sector inmobiliario en la
renovacion habitacional de espacios ya construidos de
la ciudad que han experimentado procesos de cambio
de uso de suelo que van de habitacional a servicios y co

mercio, en el periodo sefialado.
Para inicios del afio 2001, el gobierno del Distrito

Federal instrument6 con mayor decision la politica de
contencion de la mancha urbana a traves del denomina
do Bando informativo mimero 2 que especifica la aplica
cion de dos lineas de actuacion: 1) la redensificacion
habitacional de la ciudad central del Distrito Federal

(Cuauhtemoc, Benito Juarez, Miguel Hidalgo y Venus
tiano Carranza), y 2) la restriccion de la construccion .de
unidades habitacionales y desarrollos comerciales, que
demandan un gran consumo de agua e infraestructura
urbana, en las delegaciones que cuentan con Suelo de
Conservacion." La herramienta clave para consolidar
estas dos acciones fue la expedicion restringida, a las de

legaciones centrales, de un Certificado Unico de Zonifi
cacion de Uso de Suelo Especffico y Factibilidades que
facilitaba la iniciaci6n de nuevas construcciones en las

delegaciones que se querian redensificar (no se da para
las que todavia cuentan con suelo de conservacion).

3 Alvaro Obreg6n, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Tlalpan,
Xochimilco, Tlahuac, Milpa Alta e Iztapalapa.
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El impacto del Bando 2 ha sido cuestionado en forma

importante desde su implementacion en los medios aca

demicos, por los desarrolladores inmobiliarios y por los
habitantes de las colonias donde se han llevado a cabo
acciones de redensificacion. A la politica de contencion
de la mancha urbana se le han atribuido efectos contra
rios a los deseados; se ha sefialado que la restriccion de
nuevas construcciones en las delegaciones con suelo
de conservacion y la redensificacion solo en la ciudad cen

tral han desincentivado la creacion de nuevos desarro-
1I0s inmobiliarios en el Distrito Federal, e impulsado un

exodo de los desarrolladores inmobiliarios hacia el Estado
de Mexico, en donde mediante la construccion de nuevas

urbanizaciones han agravado el crecimiento expansivo de
la metropoli. Sin embargo, ningun balance de la politica
mencionada se ha llevado a cabo hasta el momenta con

datos que 10 sustenten. Para acercarnos a un conocimiento
de 10 que esta sucediendo en la zona central de la ciudad
hemos explorado la utilizacion de los Certificados Unicos
de Zonificacion de Uso de Suelo Especifico y Factibilidades

y de las licencias de construccion.

LOS CERTIFICADOS UNICOS DE ZONIFICACION
DE usa DE SUELO ESPECIFICO Y FACTIBILIDADES

Y LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCION:
CARACTERISTICAS Y POTENCIALIDADES

Los Certificados Unicos de Zonificacion de Uso de Suelo
Especifico y Factibilidades estan dirigidos especificamen
te a facilitar las autorizaciones para la construccion de
vivienda nueva, principalmente conjuntos habitacionales,
en la ciudad central y se expiden previamente a las li
cencias de construccion. Estas ultimas, por su lado, son

autorizaciones expedidas por las autoridades delegacio-
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nales a los particulares, ya sean estos personas morales,
fisicas, u organismos gubernamentales, para intervenir
en el suelo urbano en un sentido mas amplio. Es decir,
no solo estan dirigidas a registrar la aprobacion de vi
viendas nuevas, sino tambien todo tipo de modificacion 0

intervencion sobre las edificaciones ya construidas; asi,
abarcan acciones de demolicion, remodelacion y amplia
ciones, e inclusive la construccion de cualquier tipo de
instalacion de toldos y antenas.

Si bien es cierto que en febrero de 2004, en el marco

del programa de simplificacion administrativa del Go
bierno del Distrito Federal entro en vigor el nuevo regla
mento de construcciones, que remplaza la expedicion de
licencias de construccion" por el tramite de manzfesta
cion de construccion, el analisis que aqui presentamos,
previo a ese cambio, es valido y continua vigente en la
medida en que la nueva normatividad sefiala la obligato
riedad de que los propietarios de los predios registren en

la delegacion correspondiente la edificacion que desean

construir, ampliar, reparar 0 modificar mediante la ma

nifestacion de construccion de la obra. En la practica,
estas manifestaciones de construccion" registran la in-

4 Solo se necesitara solicitar la expedicion de una "licencia de
construccion especial" para edificaciones en suelo de conservacion,
demolicion de edificaciones mayores de 60 metros cuadrados en planta
baja 0 de cualquier construccion existente en zonas de conservacion
del patrimonio historico, artistico y arqueologico, Vease el Reglamento
de Construcciones.

5 En el Reglamento de Construcciones vigente se sefialan tres

tipos de manifestaciones de construccion: 1) tipo A, para la construe

cion de viviendas unifamiliares no mayores a 200 metros cuadrados,
reparacion y ampliacion de vivienda unifamiliar, y construccion de
bardas con una altura no mayor a 2.50 metros; 2) tipo B, para uso

habitacional hasta 10000, y usos no habitacionales 0 mixtos de hasta
5 000 metros cuadrados; 3) tipo C, para obras de mayor envergadura
a las especificadas anteriormente.
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formacion basica de las licencias de construceion" que aqui
analizamos con la ventaja de que ahora existe un forma
to unico que debera ser implementado en todas las dele

gaciones politico administrativas 10 cual podria facilitar
la comparabilidad de los datos y permitir estudios para
todo el Distrito Federal. La desventaja que aun guarda
el nuevo formato, es que no parece haber sido disefiado a

partir de un analisis previa de los registros de permisos
de construccion existentes en las delegaciones y ha de

jado fuera datos que hasta el momento han sido funda
mentales para entender los procesos de recomposicion
de la ciudad y que son fundamentales para las autori
dades urbanas locales .

.

Una ventaja fundamental de los dos registros admi
nistrativos que nos ocupan es que a diferencia de la in
formacion censal que solo proporciona "imageries" de la
ciudad cada 10 afios (0 cada cinco afios si incluimos los
conteos de poblacion), el usa de los Certificados Unicos
de Zonificacion de Uso de Suelo Espec:ifico y Factibilidades

y las licencias de construccion, a las manifestaciones de
construccion ofrecen la posibilidad de generar diagnosti
cos muy actualizados de los procesos de transforrnacion
en la ciudad. Podria decirse incluso, que un buen regis
tro de estas autorizaciones de construccion, posibilita un

seguimiento casi en tiempo real de la dinamica urbana y
es una herramienta indispensable para la evaluacion de
las politicas urbanas y su retroalimentacion. Otra gran
ventaja es que a traves de ellas se pueden estudiar en

profundidad los complejos procesos de recomposicion es

pacial de las ciudades que se han venido observando du-

6 1) Nombre y domicilio del propietario; 2) constancia de alinea
miento y nurnero oficial vigente; 3) plano de ubicacion, superficie del

predio, metros cuadrados por construir 0 de ampliacion.
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rante las ultimas dos decadas en varias metropolis
(Dupont y Pumain, 2002) y que suele incluirse en la am

plia literatura anglosajona dentro del concepto de "reur
banizacion" (Champion, 2002; Bourne, 1996).

DOS TIPOS DE DATOS QUE SE COMPLEMENTAN

Y POTENCIAN AL SER COMBINADOS

Como ya hemos mencionado, en el marco del proyecto de

investigacion del que derivan estas reflexiones hemos tra

bajado con los Certificados Unicos de Zonificacion de Uso
de Suelo Especifico y Factibilidades y con las licencias de
construccion de cuatro delegaciones: Cuauhtemoc, Beni
to Juarez, Alvaro Obregon y Coyoacan. En la revision del
contenido de estos registros administrativos pudimos
constatar que ambas fuentes de informacion contienen
datos diferentes pero complementarios y deseables de
combinar.

Los Certificados Unicos de Zonificacion de Uso de
Suelo Especifico y Factibilidades contienen informacion

precisa sobre el mimero de viviendas nuevas solicitadas
y autorizadas para todos los proyectos de vivienda pre
sentados en SEDUVI. Las licencias de construccion por su

parte incluyen, ademas de los registros de viviendas nue

vas autorizadas, los distintos tipos de acciones que se

realizan en las edificaciones existentes.

Respecto a los datos que contienen en comun las dos
fuentes, encontramos datos basicos como el numero de

oficio, la tipologia de licencia de construccion, la fecha
de solicitud y otorgamiento de la misma, el nombre del
solicitante y la direccion: colonia, calle y mimero oficial
del predio en que se va a realizar la obra. En algunas de

legaciones politico administrativas se registraron adernas
otros datos con detalle sobre las caracteristicas de los
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inmuebles: el uso del suelo, la superficie del lote, la su

perficie construida, el mimero de pisos, y la identidad de
los solicitantes de la licencia.

La riqueza de esta informacion permitiria desarro
lIar estudios muy completos acerca de todos los tipos de
intervencion que se realizan sobre areas especificas de la
ciudad. En el nivel de analisis mas general, y menos

desagregado, podemos por ejemplo diferenciar la propor
cion de construcciones nuevas de las intervenciones que
se realizan en las edificaciones ya existentes. A partir de
ese primer acercamiento a la informacion, se pueden geo
rteferenciar en la base de datos de catastro los predios
intervenidos y determinar las areas de la ciudad en don
de, por tratarse de zonas de nuevo desarrollo, predomina
una dinamica de nuevas construcciones, Y otras en donde,
por tratarse de zonas muy consolidadas, predominan las
intervenciones en edificaciones ya construidas. Igualmen
te se pueden encontrar areas de la ciudad ya consolida
das que registran un gran dinamismo de nuevas

construcciones como respuesta a un proceso de transfor
macion urbana intencionado. En este contexto podriamos
identificar, por ejemplo, diversos niveles de reintegracion,
al dinamismo de la ciudad, de areas que habian perdido
su funcionalidad al ser abandonadas dejando amplios
espacios vacios insertos en la estructura urbana (como
suelen ser las naves industriales, centros de las ciudades
o areas habitacionales especificas); 0 sencillamente zo

nas en donde se esta incentivando altas densidades como

respuesta a una politica urbana que favorece la recupe
racion de la poblacion en areas centrales y el aprovecha
miento de infraestructura y equipamientos ya existentes.

En una lectura de las fuentes de informacion referi
das a un nivel de mayor desagregacion podriamos dife
renciar los diversos tipos de intervenciones en los
inmuebles ya existentes: remodelacion, ampliacion, de-
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molicion y otras obras menores. Crear una tipologia ex

haustiva de estos tipos de intervencion nos serviria ade
mas como indicador mas fino para entender las diversas
dinamicas de transforrnacion 0 reurbanizacion de la ciu
dad construida. Por ejemplo, distinguiriarnos si existen

patrones especificos de intervencion en edificaciones exis
tentes para areas que se desea redensificar pero no estan
deterioradas, como la colonia Napoles, para areas que
se desean redensificar pero cuyas edificaciones si estan

deterioradas, y para areas que cumplen con ambas con

diciones pero que son ademas consideradas como de un

alto contenido del patrimonio arquitectonico y urbanisti
co, como la colonia Roma.

Como se observa, la revision de los diferentes datos

que surgen de las autorizaciones de construccion es fun
damental para analizar las distintas formas de expre
sion de Ia reurbanizacion de la ciudad, porque de ellos es

posible derivar reflexiones sobre procesos urbanos com

plejos. Las autorizaciones de las licencias de construe

cion pueden ser analizadas ademas en el contexto de las

estrategias de "creacion de suelo" en areas de la ciudad

que por estar consolidadas no cuentan con suelo disponi
ble, e igualmente dentro del marco analitico de la rege
neracion urbana.

INFORMACIONES QUE PERMITEN ANALISIS
A DISTINTAS ESCALAS TERRITORIALES

El hecho de que la informacion registrada en las bases de
datos de los Certificados Unicos de Zonificacion de Uso
de Suelo Especifico y Factibilidades y de licencias de cons

truccion este desagregada en el nivel de predio (se regis
tra la direccion oficial precisa de cada proyecto) y pueda
ser georreferenciada en la base de datos de catastro, ade-
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mas de darnos una idea de hacia donde se dirigira la ac

tividad de la construccion en un futuro cercano,? nos per
mite plantearnos preguntas de invest igacion cuya

respuesta involucra lecturas en niveles de desagregacion:
predios, manzanas, colonias y delegaciones.

Por ejemplo, mediante la incorporacion de la infor
macion relativa a construccion de nuevas edificaciones
dentro de la base de datos catastral, pudimos ubicar los

proyectos de conjuntos habitacionales en una colonia en

particular (mapa 1), y analizar en profundidad la distri
bucion espacial de la dinamica de renovacion habitacio
nal en ella. En otro tipo de analisis (mapa 2), hemos

agregado la informacion en el nivel de las colonias y dife
renciado dentro de cada delegacion politico administra
tiva estudiada aquellas colonias en las que se ha dado
una mayor dinamica de construccion de vivienda nueva.

Compatibilizando los datos de ubicacion de las auto

rizaciones para construccion, ya que no hay coincidencia
en el numero foliado para los dos registros de informa
cion referidos, construimos una base de datos unica y mas
completa, al menos para las nuevas construcciones de
vivienda. A partir de los registros de los certificados uni
cos de uso de suelo se obtiene mayor precision sabre el
numero de las viviendas solicitadas y autorizadas (cua
dro 1); de las licencias de construccion (cuadro 2) se ob
tiene una mayor precision de quienes son algunos de los
actores sociales que se encuentran detras del proceso de

reciclaje de la ciudad (el nombre de las constructoras por
ejemplo).

Al registrar esta ultima fuente de informacion, ade
mas de los permisos de construccion de viviendas nue-

7 Este dato fue muy importante en la delegaci6n Benito Juarez,
donde las autorizaciones para demolici6n fueron muy numerosas en

el afio 2003.
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Mapa 1. Dinamica de construcci6n de viviendas en la colonia
Napoles (construcciones de 2000 a julio de 2004)
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vas, las acciones que se realizan para las edificaciones ya
construidas, permite un analisis mas fino sobre los di
versos tipos de intervencion en las edificaciones de la ciu
dad. A partir de ellos es posible, por ejemplo, diferenciar
las intervenciones de rehabilitacion de edificaciones
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Mapa 2. Ciudad Central: viviendas autorizadas por SEDlNI (2001 a septiembre 2003)
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Fuente:

elaborado en el Laboratorio de Analisis Espacial, El Colegio de Mexico con base en Certificados Unicos

deUsode

Suelo otorgados por SEDUVI (2001 a septiembre 2003).



Cuadro 1. Alguna informaci6n registrada en los Certificados Unicos de Uso de Suelo

Invi

Folio Calle Colonia Viuiendas Viviendas
solicitadas autorizadas

241

Lago Taulebe No. 43 San Juanico 40 40
3209 Laguna de San Crist6bal No. 61 Anahuac 24 24
4487 Mar Mediterraneo No. 92 Tacuba 32 32

***

5437 Lago Taulebe No. 71 Tacuba 30 30

***

5441 Prosperidad No. 57 Escand6n 36 36
7111 Jose Marti No. 82 Escandon 24 24
7394 Jalisco No. 240 Tacubaya 137 137
7402 Doce de Diciembre No.3 Escandon 8 8
8292 Comercio No. 50 Escandon 20 20
11682 Rosedal No.9 San Isidro 32 29
11934 Rincon del Bosque No. 16 Polanco 12 12
16278 Alejandro Dumas sIn Mz 101 L 6 Chapultepec Polanco 6 6

Fuente:

base de datos proporcionada por la SEDUVI (delegaci6n Miguel Hidalgo).



Cuadro 2. Alguna informaci6n registrada en las licencias de construcci6n

Ano

Colonia Domicilio Nombre 0 razdn social Tipo de trdmite

2000

Algarin Jose T. Medina 82 Ma. Concepcion Tinajera Rivera Obra nueva

2000

Ampliacion
Asturias Oriente 67 2925 Luis Gomez Velasquez Obra nueva

2000

Atlampa Naranjo 379 Inmobiliaria Villas del Alba, S.A. C.V. Obra nueva

2000

Centro 1er. cajon Nezahualcoyotl 7 Jose Guadalupe Damian Ramirez Obra nueva

2000

Centro 20 de noviembre Inmobiliaria Benhaim Obra nueva

2000

Centro 20 de noviembre 126 Inmobiliaria Benhaim, S.A. Obra nueva

2000

Centro 20 de noviembre 126 Inmobiliaria Benhaim, S.A. de C.V. Obra nueva

2000

Centro Av. Juarez Inmob. Interpres, S.A. Obra nueva

2000

Centro Colon 17 Cinemex, S.A. Obra nueva

2000

Centro Donceles 97 Embajada de Espana Obra nueva

2000

Centro Isabella Catolica 117·119 Fideicomiso Programa Casa Propia Obra nueva
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de las demoliciones, y esta diferenciacion en zonas cata

logadas como de valor historico dan por un lado una idea
de la permanencia del patrimonio arquitect6nico y per
miten derivar conclusiones sobre el cumplimiento y la

aplicacion de la normatividad urbana. Por otro lado, ade
mas de conocer la dernolicion de inmuebles, catalogados
o no como patrimonio arquitectonico, nos remite a la es

trategia de "creacion de suelo urbano" implicito en el pro
ceso de redensificacion de areas de la ciudad que por estar
consolidadas no cuentan con su disponibilidad. Finalmen
te, ubicar los predios en demolicion 0 en rehabilitacion
en la base de datos de catastro nos da una idea de hacia
donde y mediante que mecanismos se esta dirigiendo la
actividad de la construccion en un futuro cercano. Para el
caso de nuestro estudio, las autorizaciones para demoli
cion en el afio 2003 fueron muy numerosas en la delegacion
Benito Juarez, en donde ha habido una gran resistencia

por parte de la poblacion al proceso de redensificacion.

PROBLEMAS Y LIMITACIONES

DE LOS CERTIFICADOS UNICOS DE ZONIFICACION
DE usa DE SUELO ESPECIFICO

Y FACTIBILIDADES Y LAS LICENCIAS

DE CONSTRUCCION

A pesar de las potencialidades mencionadas en la con

juncion de las dos fuentes de informacion, es necesario
advertir que el hecho de que los Certificados Unicos de
Zonificacion de Uso de Suelo Espec:ifico y Factibilidades

y las licencias de construccion no compartan la misma
codificacion 0 algun codigo que permita relacionarlas, ni

que tengan registrada la misma informacion, presento
varias dificultades para su analisis conjunto y dificulta
des de distinta indole que nos limitaron su utilizacion en

forma importante.
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Como tambien mencionamos, estos certificados pro
porcionan informacion unicamente sobre las nuevas cons

trucciones para vivienda, pero ofrecen con detalle datos
del mimero de viviendas solicitadas y autorizadas, yade
mas especifican cuales son los proyectos desarrollados

por el Instituto de la Vivienda del Distrito Federal (INVI).
A diferencia, las licencias de construccion no siempre in

cluyen los datos mencionados. En general, en las dife
rentes delegaciones se registra el uso de suelo de la
licencia (habitacional, comercial, industrial), pero no

siempre se especifica si en el predio se construira una

vivienda unifamiliar, un condominio horizontal, 0 un con

junto habitacional. La ausencia de informacion sobre el
numero de viviendas autorizadas en un predio imposibi
lita discriminar la densidad habitacional permitida en el

y esto es fundamental para conocer los procesos de re

composicion urbana en las zonas de redensificacion. Tam
bien 10 es si deseamos realizar una evaluacion de la

politica de contencion de la mancha urbana mas comple
ta y extender el analisis para conocer como se aplica la
estrategia de restriccion a nuevas construcciones en las

delegaciones con suelo de conservacion, y para las cuales
no se expiden Certificados (Jnicos de Zonificacion de Uso

de Suelo Especifico y Factibilidades.
Dentro de los problemas comunes en ambas fuentes

de informacion se encontro la duplicidad de los registros
y la ausencia de una clasificacion adecuada de los solici
tantes de las autorizaciones. En 10 que corresponde a la
duplicidad de los registros, tanto los certificados como

las licencias de construccion, presentaron este problema.
AI comenzar el proceso de limpieza de la base de datos de
los primeros, encontramos la presencia de varios registros
para una misma obra, 10 que signified una sobrestima
cion de alrededor de 20% en el numero de autorizaciones

para viviendas nuevas registradas en las cuatro delega-
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ciones centrales entre enero de 2001 y septiembre de 2003;
las licencias de construccion presentaron una sobresti
macion aun mayor. La presencia de varios registros para
una misma obra y proyecto es explicada en gran medida

por el vencimiento de las licencias originales antes de la
terrninacion de la obra y la falta de una codificacion ade
cuada de su renovacion; tambien porque los permisos de

ampliacion de una obra no se realizaron en el tiempo es

timado. Para ambos casos, a las renovaciones de las li
cencias se les adjudico un nuevo mimero de oficio sin que
se estableciera relacion alguna con la licencia original.

La falta de una lectura rigurosa de esta informacion
ha llevado a las autoridades locales a una sobrestima
cion de los datos. Cifras presentadas por la SEDUVI en sus

informes trimestrales, e informes de las autoridades en

diferentes foros han aducido un numero de viviendas cons

truidas que rebasa el existente, y como corolario se ha
hecho referencia a una redensificacion habitacional y

poblacional superior a la existente. Esta sobrestirnacion
del proceso de redens ificacion habitacional y de

repoblamiento por parte de las autoridades, sustentada
en un registro oficial cuya calidad de datos no ha sido
analizada y corregida adecuadamente ha servido de
insumo para que, en un contexto en donde la accion del

gobierno local esta politizada, la percepcion ciudadana

haya sido negativa. En algunas delegaciones centrales
como la Benito Juarez, los habitantes han presentado
numerosas demandas infundadas sobre el impacto de las
construcciones nuevas ante la Procuraduria Ambiental

y de Ordenamiento del Territorio'' y han denunciado en

diferentes medios de comunicacion la falta de capacidad

8 Con base en entrevistas realizadas con funcionarios de la PAOT,

yen la revision de la base de datos de las denuncias podemos afirmar

que alrededor de 90% de las mismas carece de elementos juridicos
adecuados.
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de la infraestructura basica para sustentar la nueva den
sificacion habitacional.

Con respecto a los solicitantes de las licencias de cons

truccion, es necesario aclarar que los registros oficiales
en cuestion, asi como el nuevo formato disefiado para la
manifestacion de construccion tienen un registro de los

propietarios de los predios, 0 de sus representantes lega
les, que podria ser mejorado debido a que en algunos ca

sos los propietarios de los predios coinciden con los actores

sociales que se encuentran detras del proceso de recom

posicion de la ciudad (cuadro 3). En los registros de las
licencias de construccion facilitados por las delegaciones
se encontro una mayor proporcion de personas fisicas (las
personas que efectivamente hicieron el tramite en la de
legacion) que de personas morales como solicitantes de
las licencias. A pesar de 10 expuesto, durante el trabajo
de campo que realizamos en varias colonias se pudo com

probar que en muchos casos detras del nombre de un

particular se encontraba actuando una empresa inmobi
liaria. Con la aplicacion del nuevo formato, OB-lOl de
Aviso de realizacion de obras que no requieren manifes
tacion de construccion 0 licencia de construccion espe
cial, tampoco se ha mejorado el registro de la informacion.
En el nuevo formato se sigue asentando solo el nombre
del propietario 0 poseedor del predio, 0 de su represen
tante legal, y el nombre del director responsable de obra,
pero no se consigna quien es el agente productor de la
vivienda, es decir, no se especifica quien esta financian
do la obra: una empresa inmobiliaria, una institucion

gubernamental, 0 un particular. La ausencia de catego
rias adecuadas sobre los productores de los espacios de
habitacion se observa tambien en la base de datos de los
Certificados Unicos de Zonificacion de Uso de Suelo Es

pecifico y Factibilidades, y la inclusion de la misma seria
de gran ayuda para los investigadores urbanos porque
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permitiria entender la dinamica urbana en el contexto

de los diferentes niveles de participacion del sector inmo

biliario; en las condiciones actuales es imposible identifi
car con precision quienes son los actores centrales en las
dinamicas de construccion y reconstruccion de la ciudad.

Particularmente para las licencias de construccion se

encontro una gran heterogeneidad en el registro de la
informacion en las diferentes delegaciones politico admi

nistrativas, caracterizada por una diversidad de formas

respecto de que informacion se reseiia, cuantos datos se

documentan y en que nivel de detalle se capturan. En el
marco del proyecto de investigacion del que derivan es

tas reflexiones, nos centramos en analizar las licencias
de construccion de las cuatro delegaciones centrales:

Cuauhtemoc, Benito Juarez, Alvaro Obregon y Coyoacan.
Una de las primeras limitaciones que encontramos para
hacer compatible esta informacion fue que las licencias
de construccion carecian hasta el momento del diseiio de
un formato unico de registro de informacion, de modo tal

que en cada una de las 16 delegaciones del Distrito Fede

ral, las licencias de construccion se registraron con base
en criterios propios; este aspecto derive en serias limita
ciones para que los registros de informacion menciona
dos pudieran ser tratados como datos estadisticos y que
se pueda potenciar su uso adecuadamente.

La informacion basica comun registrada en las dele

gaciones analizadas fue: un numero de oficio, la fecha de
solicitud y otorgamiento de la licencia, el nombre del so

licitante, la direccion (colonia, calle y mimero oficial) del

predio en que se fuera a realizar la obra y el tipo de licen
cia otorgada. Algunas delegaciones registraban ademas,
el uso del suelo, el numero de metros cuadrados dellote,
los metros cuadrados construidos, el mimero de pisos y
el mimero de viviendas autorizadas. La informacion so

bre uso del suelo permite discriminar el uso habitacional



Cuadro 3. Extracto de registro de informacion de obras nuevas, delegacion Benito Juarez

.Mo

Colonia Num. de
DirecciOn Superficie Num. de

Uso Nombre delpropietariooiuienda« en m" nioeies

20018de

agosto Boulevard Adolfo
LOpez Mateos # 161 53.69 1 Local comercial Rafael Elorriega Ferro

20028de

agosto 20 Cerrada Revoluci6n # 9 1431 6 Hab. plurifamiliar Concepto Inmobiliario, S.A.
deC.V.

2000

Aeacias Rio Mixcoac # 258 2085 5 Oficinas Inmobiliaria Platinum Sur,
S.A. de C.V.

2002

Aeamas 15 Calle 1# 58 1629.72 6 Hab. plurifamiliar Jose de Jesus Martinez Cabello

2002

Aeaciaa 8 Adolfo Prieto # 1901 988.6 4 Hab. plurifamiliar Maloail, S.A. de C.V.

2003

Acacias 24 Comunal#8 5004.22 6 Hab. plurifamiliar Hector Martin GOmez Barraza

2001

Acacias 8 Rodriguez Sam # 312 1429.51 4 Hab. plurifamiliar Inmobiliaria Metropolitana y
Campestre
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de los otros usos; el tipo de licencias y el nurnero de vi
viendas posibilitan distinguir las obras nuevas del par
que habitacional antiguo; y dentro de este, distinguir los
diversos tipos de intervenciones en las edificaciones; el
numero de pisos y el numero de viviendas permite cono

cer el tamafio de los desarrollos habitacionales, yen con

secuencia analizar la redensificacion habitacional.
La falta de un criterio unico para registrar los per

misos de construccion solicitados, asi como la inexisten
cia de un disefio de una base de datos comun para todas
las delegaciones habia llevado a la presencia de una mul

tiplicidad de informacion no necesariamente compatible.
Por ejemplo, entre las distintas delegaciones analizadas
identificamos que se otorgaban alrededor de 50 tipos de
licencias que iban desde autorizaciones para la coloca
cion de andamiaje hasta licencias para obra nueva, pa
sando por permisos para mejoramiento y remodelacion
de edificios (cuadro 4). Ademas, pudimos incluso com

probar, mediante entrevistas realizadas a varios funcio
narios de las direcciones de desarrollo urbano de las

delegaciones, que existian diversos criterios de aplica
cion de conceptos; por ejemplo, bajo el rubro "autoriza
ciones de pequefios arreglos en las edificaciones" se

registraban tambien remodelaciones mayores. En este

contexto, y dada la imposibilidad de diferenciar los arre

glos menores de las remodelaciones que implican la

recuperacion de las edificaciones, resulta muy dificil

tipificar diriarnicas de reciclaje de las edificaciones
existentes.

Lo anterior ha constituido un desperdicio de recursos

para las propias autoridades porque les ha impedido eva

luar su tarea adecuadamente. A los investigadores, por
otra parte, hacer uso de la informacion nos ha implicado
la realizacion de un trabajo de campo de verificacion de
la construccion y de complementacion de informacion para



Cuadro 4. Tipos de licencias otorgadas

AmpliacionAmpliaciony

modificacion

BardaConstruccion

barda

Demolicionde

barda

Tapialy

andamio

TapialesUtilizacionde

via publica

DemoliciontotalInstalacion

subterranea de fibra optica

Licencia

especifica modificacion

Obranueva

Ocupacion de via publica reparacion
andamio

Reestructuracion
Registro de ampliacion
Registro de ampliacion y modificacion
Registro de obra ejecutada
Registro parcial
Registro total

Reparacion reparacion (prorroga)
Reparacion andamio
Reparacion de hamaca

Reparacion tapial y hamaca

Prorroga
Prorroga de ampliacion
Prorroga de reparacion
Prorroga demolicion
Prorroga dernolicion total
la Prorroga de demolicion
la. Prorroga demolicion parcial
la. Prorroga de demolicion total
2a. Prorroga
2a. Prorroga demolicion
2a. Prorroga demolicion parcial
2a Prorroga demolicion total

2a. Prorroga (ampliacion)
2a. Prorroga demolicion
3a. Prorroga demolicion total
4a. Prorroga dernolicion
4a. Prorroga demolicion total
4a. Prorroga
5a. Prorroga dernolicion total
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cada una de las direcciones registradas. Esto, en el me

jor de los casos, ha encarecido la investigacion, reducido
el alcance de los objetivos planteados y retrasado el ana
lisis y la presentacion de resultados. En los casos mas
extremos ha conllevado una renuncia a conocer y explo
rar los procesos de recomposicion de la ciudad construi
da que implica el uso de estas fuentes de informacion.

CONSECUENCIAS PARA LA UTILIZACION
DE DATOS ESTADISTICOS PUBLICADOS

POR EL INEGI, A PARTIR DE LOS REGISTROS

DE INFORMACION ANALIZADOS

Desde el afio 1998, el INEGI ha publicado, en el Anuario
Estadistico del Distrito Federal, informacion relativa a

las licencias de construccion expedidas por las delegacio
nes politico administrativas. Sin embargo, a causa de los

problemas que acabamos de mencionar, la informacion
estadistica ofrecida por esta institucion ha sido muy de
ficiente; en el Anuario Estadistico delDistrito Federalse

ha publicado iinicamente, y por delegacion, el mimero de
licencias otorgadas por uso de suelo? (habitacional, co

mercial, industrial y otras) sin detallarse el tipo de licen
cia aprobada (para obra nueva, remodelacion, ampliacion,
etc.), los metros cuadrados construidos, el mimero de vi
viendas autorizadas, etcetera.

Publicar de manera agregada el mimero de licencias

expedidas implica un desperdicio de recursos de infor
macion, conduce a conclusiones equivocadas, e impide una

interpretacion adecuada de esta informacion. Por ejem-

9 EI cuadro al que hacemos referencia se publica bajo el nombre
de "Licencias de construcci6n expedidas por delegaci6n segun desti
no de la obra".
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plo, una delegacion del Distrito Federal que registra un

numero importante de licencias de construccion puede
ser percibida como una entidad politico administrativa
de un alto volumen de actividad en la construccion; sin

embargo, es factible que gran parte de las licencias expe
didas hayan sido modificaciones a construcciones ya exis
tentes y solo una proporcion de ellas corresponda a nuevas

edificaciones; a su vez, es probable que una proporcion
importante de las licencias para obra nueva hayan sido

otorgadas para viviendas unifamiliares. AI contrario, otra

delegacion puede registrar pocas licencias de construe
cion pero muchas de ellas pueden corresponder a nuevas

edificaciones y registrar un mimero importante de vivien
das. Se puede concluir entonces que las estadisticas men

cionadas publicadas por el INEGI, dificilmente reflejan la
dinamica de la construccion y mas bien, se prestan para
interpretaciones poco rigurosas.

LAS DIFICULTADES PARA CONSOLIDAR UN SIG

Con la finalidad de territorializar los procesos de recicla
miento y renovacion urbana intentamos, despues de de

purar los registros de informacion, ubicarlos en una base
de datos por colonias y, en la base de datos de catastro.
En este esfuerzo pudimos comprobar que una proporcion
importante de los Certificados Unicos de Zonificacion de
Uso de Suelo Especifico y Factibilidades y las licencias
de construccion habian sido registrados con una nomen

clatura diferente a la de los mimeros oficiales registra
dos en la base de datos de catastro del Gobierno del
Distrito Federal; a veces, aunque en los registros de in
formacion se ostentaba el numero oficial correcto, esta

ban asignados en colonias erroneas e inexistentes; fue
muy frecuente, por ejemplo, encontrar que en las colo-
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nias Guerrero y Del Valle, se hubieran registrado nume

rosos proyectos habitacionales ubicados en realidad en

colonias colindantes a elIas. Lo anteriormente expuesto
impidio integrar directamente un gran numero de licen
cias de construccion al sistema de informacion geografi
ca que se estaba realizando en el Centro de Compute de
El Colegio de Mexico, a pesar de que se habia hecho una

revision sistematica de todas las licencias. Tal situacion
nos oblige a realizar trabajo de campo en algunas de las
colonias seleccionadas para el nivel mas desagregado que

pretendiamos y nos dificulto el analisis.

CONSIDERACIONES FINALES

Si recordamos que los registros de informacion oficial que
hemos discutido anteriormente no han sido disefiados con

el objetivo de ser utilizados para la investigacion, es facil

suponer que, en general, todos los problemas que hemos
sefialado con respecto a elIos sean superables a traves de
la aplicaci6n de un minimo de recomendaciones.

Como hemos visto, la falta de coincidencia entre las
direcciones de los predios registrados en los Certificados
Unicos de Zonificacion de Uso de Suelo Especifico y
Factibilidades y las licencias de construccion, y la base
catastral representa una seria limitacion para el desa
rrollo de un trabajo de investigaci6n. La primera reco

mendaci6n entonces se refiere a la adopci6n de una serie
de nomenclaturas comunes por parte de la SEDUVI y las

delegaciones. Para las calles, la nomenclatura podria ser

tomada de catastro y para las colonias, de la Guia Roji.
La recomendacion aplicada en ambas fuentes de infor
macion perrnitiria no solo generalizar el uso de esos re

cursos, sino tambien potenciar otros producidos en el
ambito gubernamental, como es la base de datos de mo-
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numentos historicos del Instituto Nacional de Antropo
logia e Historia (INAH), y el Instituto Nacional de Bellas
Artes (INBA). Considerando que la SEDUVI ha desarrolla
do a partir de la base catastral un sistema de informa
cion, que ha sido puesto a disponibilidad del publico en

general en Internet desde hace pocos meses, es viable

que los numeros oficiales de los predios sean utilizados
tambien por las delegaciones y que el SIG de la SEDUVI se

convierta en la unica referencia en la materia.
La segunda recomendacion es el dise/io de un formato

urucopara las solicitudesy la captura de la informacion.
Si bien, como hemos mencionado, se ha instrumentado
recientemente un formato unico para las manifestacio
nes de construccion, es necesario que ese formato sea re

visado nuevamente reconsiderando la potencialidad de
datos que algunas delegaciones politico administrativas

ya incluian en sus bases de datos. Recomendamos en prin
cipio que este formato incluya:

• El tipo de obra autorizada.
• El uso (destino) de la obra (adoptando aqui tam

bien una lista cormin de usos).
• El mirnero de metros cuadrados del terreno 0

predio.
• EI numero de metros cuadrados de construccion

(adoptando tambien una definicion comun de la
nocion de superficie construida, dado que pueden
existir varias).

• EI numero de pisos de la construccion.
• EI numero de viviendas autorizadas, cuando se

trate de uso habitacionaL

Finalmente, para evitar el problema que surge de la

duplicidad de la informacion, se recomienda el uso de una

clave que permita diferenciar, y a la vez relacionar, la
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licencia original autorizada de las renovaciones 0 amplia
ciones en las mismas. El conjunto de medidas indicadas

permitirian al INEGI la publicacion de estadisticas de cons

truccion confiables.
Una tercera recomendacion es que los funcionarios

que reciben las solicitudes de permisos de construccion
en las ventanillas unicas de las delegaciones, asi como

los que capturan la informacion sean objeto de un adies
tramiento basado en lageneracion de un documento en el

que se precisen los conceptos y se defina la informacion
relevante que se va a registrar acerca de las obras auto

rizadas, asi como las distintas categorias y campos en

que debe ser capturada. De esta forma, los funcionarios
contarian con un glosario de conceptos en el cual se espe
cifica a que categoria de licencia corresponden las obras
solicitadas y con esto se salvaria, por ejemplo, la dificul
tad que existe actualmente para diferenciar las transfor
maciones en las edificaciones existentes (ampl'iacion,
modificacion, remodelacion, etcetera).
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