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I N T R O D U C C I O N 

El p ropós i to del p r e sen te t r a b a j o es de terminar l a s c a r a c t e r U 

t i c a s de l a s muje res en México que es tán u t i l i z a n d o a n t i c o n c e p t i v o s 

versus a q u é l l a s que no u t i l i z a n an t i concep t ivos e n t r e un grupo de muje-

res mexicanas casadas que no desean t ene r más h i j o s . Todas l a s mujeres 

que no desean t ene r más h i j o s , e s t án motivadas a p reven i r nacimientos a 

d i c i o n a l e s . Si u t i l i z a n o no an t i concep t ivos dependerá del c o s t o d e 

usar a n t i c o n c e p t i v o s y del cos to de no u t i l i z a r la an t i concepc ión , es de 

c i r , del cos to asociado con el r i e sgo de un nacimiento no-deseado. 

El i n t e r é s en los de terminantes del uso de a n t i c o n c e p t i v o s en 

México, se i n t e n s i f i c ó por l a s a l t a s t a s a s de fecundidad que e x i s t i e r o n 

en el per íodo de pos t -gue r r a y por la r e c i e n t e y posiblemente ace le rada 

caída de la t a s a de fecundidad . Este decrec imiento (algunos l e d i c e n 

rezago) en la fecundidad en México, s igue a un decrec imiento en la tasa 

de mor ta l idad que i n i c i ó probablemente tan pronto como f i n a l i z ó la Rev£ 

luc ión Mexicana, hace 60 años . 

Exis te evidencia de un l i g e r o decrec imiento en l a s t a s a s de 

fecundidad por edad e s p e c í f i c a en México, i n i c i a d o en algún momento an-

t e s de 1970 (Hicks 1974, 1976, 1977 y Seiver 1975, 1976, 1977), y deuna 

a c e l e r a c i ó n en e s t a s t a s a s de decrec imiento en la segunda mitad de los 

1970's (Mendoza y Núñez 1980). 



En años r e c i e n t e s la f a s e de la fecundidad de la t r a n s i c i ó n 
demográfica se ve no solamente como un movimiento de a l t o s 
a ba jos n i v e l e s de fecundidad , s ino también como un cambio 
de "fecundidad n a t u r a l " a una de l ibe rada l im i t ac ión del ta 
maño de la f a m i l i a . Esto sug ie re que nuevas h i p ó t e s i s en la 
t r a n s i c i ó n reproduc t iva pueden s u r g i r al en foca r se en los me 
canismos de adopción y uso de l ibe rado del cont ro l reproduc 
t i v o (Eas ter l in-Cr immins 1982, p . 2 ) . 

El decremento en l a s t a s a s de fecundidad en México parece e s -

t a r asociado con un incremento del uso de a n t i c o n c e p t i v o s . En 1976 el 

30% de l a s mujeres casadas con edades e n t r e 15 a 49 años u t i l i z a b a n an 

t i concep t ivos , cuando en 1978 el p o r c e n t a j e es de 40% (Rodríguez 1980, 

p . 6 ) . En l a s á r eas r u r a l e s de menos de 20,000 h a b i t a n t e s , la t a s a de 

c rec imien to del uso de a n t i c o n c e p t i v o s f u e más r á p i d a . En 1969 sólo el 

5% u t i l i z a b a n a n t i c o n c e p t i v o s , cuando en 1976 f u e del 16.5% y en 1981 

del 27.5% para l o c a l i d a d e s menores de 15 mil h a b i t a n t e s . 

La S e c r e t a r í a de Salud Pública Mexicana proporciona s e r v i c i o s 

a c a s i el 53% de todos los u sua r io s de an t i concep t ivos (Gibbs 1981/1982 

p. 27) . En 1972 l a S e c r e t a r í a de Salubridad y A s i s t e n c i a (SSA) i n t r o -

du jo la P l a n i f i c a c i ó n Famil iar como p a r t e i n t e g r a l de los s e r v i c i o s g i 

n e c o - o b s t e t r i c i o s proporcionados e n ; l a s c l í n i c a s y h o s p i t a l e s de la Ins 

t i t u c i ó n (Gibbs 1981/1982, p. 25) . En el mismo año el I n s t i t u t o Mexica 

no del Seguro Social (IMSS) comenzó a proveer s e r v i c i o s de p l a n i f i c a c i ó n 

f a m i l i a r . Previo a e s t o , só lo c i e r t a s i n s t i t u c i o n e s p r ivadas , como la 

Fundación para el Estudio de la Población (FEPAC), ausp ic i a ron progra-

mas de p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r ; e s to s programas estaban loca l i zados só 

lo en la ciudad de México (Tsui e t . al . 1981, p. 384) . 

En 1974 la Ley Nacional de Población f u e aprobada y el Conse 

j o Nacional de Población (C0NAP0) f u e e s t a b l e c i d o (Robinson 1981, p.17 

y Tsui e t . a l . 1981, p. 384) . Subsecuentemente, un programa nacional 

de educación sexua l , cuidado materno e i n f a n t i l , y s e r v i c i o s de plani^ 

f i c a c i ó n f a m i l i a r f u e cana l i zado a s e r v i r a toda la poblac ión, con es 

pecial é n f a s i s en l a s á r e a s r u r a l e s . Los s e r v i c i o s de p l a n i f i c a c i ó n 

f a m i l i a r fueron incorporados en los cen t ros de salud a t r avés de todo 

el pa í s con más del 80% de e l l o s l oca l i zados en l a s comunidades r u r a -

l e s (Tsui e t . a l . 1981, p. 384) . El más grande programa r u r a l , cono-

c ido por sus acrónimos IMSS-C0PLAMAR, ha cons t ru ido más de 3 mil c l í -

nicas y h o s p i t a l e s , duplicando los s e r v i c i o s d i spon ib l e s en tan só lo 

dos años . Es tab lec ido en mayo de 1979, IMSS-C0PLAMAR ha r ec ib ido a l ta 

p r io r idad (Gibbs 1981/1982, p. 27) . t i abrupto g i ro de p o l í t i c a pobla 

cional en México y el incremento en los s e r v i c i o s de p l a n i f i c a c i ó n aso 

c iado con el decremento en l a s t a s a s de fecundidad , motiva nuestro in 

t e r é s en los de terminantes del uso de an t i concep t ivos en México. 

La información u t i l i z a d a para a n a l i z a r los de terminantes del 

uso de an t i concep t ivos e s t á proporcionada por la Encuesta Mexicana de 

Fecundidad (EMF), la cual forma p a r t e de la Encuesta Mundial de Fecun 

didad (EMF). El t r a b a j o de campo de e s t a encuesta f u e h e c h o e n t r e 

j u l i o 18 de 1976 y marzo 5 de 1977 . 
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TEORIA Y MODELO 

E a s t e r l i n C1978), Crimmins y E a s t e r l i n (1981) , y E a s t e r l i n y 

Crimmins (1982) , sug ie ren que el uso de la an t i concepc ión depende d i r e£ 

tamente de la mot ivación e inversamente del c o s t o . E l los miden la.moti. 

vación en términos del exceso del tamaño po tenc ia l de la f a m i l i a en r e 

l a c ión al tamaño deseado de la misma. En e s t e marco de t r a b a j o , la mo 

t i v a c i ó n para u t i l i z a r a n t i c o n c e p t i v o s puede aumentar debido a un incre 

mentó en el tamaño po tenc ia l de la f a m i l i a o a un decremento en el t a -

maño deseado de é s t a , ya que ambos pueden aumentar el exceso de f ecun-

didad s i el tamaño po tenc ia l de la f a m i l i a es mayor que el deseado. In 

crementos en el tamaño po tenc ia l de la f a m i l i a pueden se r el r e s u l t a d o 

de aumentos en la f e r t i l i d a d de l a s mujeres o de una reducción en l a 

mor ta l idad i n f a n t i l . Decrementos en el tamaño deseado de f a m i l i a ocu-

r r e n cuando l o s cos tos y b e n e f i c i o s de los niños cambian du ran te el pro 

ceso de modernizac ión . 

Es te t r a b a j o d i f i e r e del enfoque de E a s t e r l i n y Crimmins por 

que l a s mujeres ba jo e s t u d i o son todas a q u é l l a s que no desean más h i -

j o s en el momento en que fue ron e n t r e v i s t a d a s , por lo cual es taban mo 

t i v a d a s al uso de la an t i concepc ión . Si l a s mujeres es taban u t i l i z a n 

do métodos a n t i c o n c e p t i v o s o no, al momento de la e n c u e s t a , d e p e n d e 

del costo del uso de la an t iconcepc ión versus el cos to asociado con el 

r i e s g o de un nacimiento no deseado. En o t r a s p a l a b r a s , l a s mujeres en 

e s t e e s tud io ( l a s que no desean más h i j o s ) se en f ren taban con d o s a l 

t e r n a t i v a s : Podrían p reven i r (o r e d u c i r el r i e sgo de) la concepción al 



u t i l i z a r a n t i c o n c e p t i v o s o a r r i e s g a r s e a un embarazo no deseado al no 

u t i l i z a r l o s . El que e s t u v i e r a n o no usando an t i concep t ivos al momen-

to de la encuesta depende sobre cuál a l t e r n a t i v a era v i s t a como menos 

cos tosa (en términos de cos tos económicos y p s í q u i c o s ) . Presumible-

mente s i los cos tos de prevención de embarazos no deseados por medio 

de a n t i c o n c e p t i v o s f u e r a ce ro , todas l a s muje res en la muestra e s t a 

r í a n u t i l i z á n d o l o s al momento de la encues ta . Sin embargo, só lo c e r 

ca del 40% de e l l a s los es taban usando; por lo t a n t o , para el 60% de 

las mujeres que no deseaban t ener más h i j o s , el cos to de p reven i r un 

embarazo no deseado por medio de algún método a n t i c o n c e p t i v o era ma 

yor al asociado con el r i e s g o de embarazo no deseado. 

De e s t e modo, l a e x i s t e n c i a de motivación para la regu 
1 ación reproduc t iva es lógicamente c o n s i s t e n t e con la 
no-adopción de métodos a n t i c o n c e p t i v o s . Aun cuando los 
h i j o s no deseados reducen el b i e n e s t a r f a m i l i a r ( l o 
cual motiva a la r egu lac ión r e p r o d u c t i v a ) , los cos tos 
de r e g u l a r la fecundidad pueden se r tan a l t o s que la a 
dopción del con t ro l de l a fecundidad d e j a r í a en peores 
condic iones a la unidad f a m i l i a r , a pesar de que t e j í 
d r í a menos n iños . 

Los cos tos de concepción incluyen t a n t o cos tos económicos co-

mo p s í q u i c o s . Los cos tos económicos incluyen el costo i m p l í c i t o o de 

oportunidad del t iempo, c o s t o s e x p l í c i t o s de t r a n s p o r t e asociado con 

el t r a s l a d o a la f u e n t e de s e r v i c i o s o p rov is ión de an t i concep t ivos y 

el cos to e x p l í c i t o de s e r v i c i o s y p rov i s iones a n t i c o n c e p t i v a s . Los cos^ 

tos ps íqu icos de an t iconcepción incluyen los cos tos no-económicos aso-

c iados con la abs t i nenc i a y el uso de d ia f ragma, por e jemplo, el e s t i £ 

ma asociado con el comportamiento t a l vez i n c o n s i s t e n t e con l a s normas 

s o c i a l e s p r e v a l e c i e n t e s . La a l t e r n a t i v a al uso de an t i concep t ivos es 

el r i e s g o a un embarazo no deseado. El cos to asociado con é s t e depeji 

de del r i e sgo en ausencia del uso de an t i concep t ivos y el cos to descoji 

tado neto de p roc rea r y c r i a r un niño de igual "ca l idad" a los ya exis^ 

t e n t e s en la unidad f a m i l i a r , o a l o s e s t ándares de la c l a s e socioeco-

nómica de los padres . Estos cos tos incluyen cos tos de a l i m e n t a c i ó n , 

c o n f o r t , v e s t i d o , educación y cuidado médico, más el cos to de opor tuna 

dad del tiempo de la madre (del padre y hermanos) dedicado al cuidado 

i n f a n t i l , menos el rendimiento f a m i l i a r de los ingresos i n f a n t i l e s por 

pagos a l t r a b a j o y el va lo r de su producción en la unidad f a m i l i a r . El 

supuesto es que los cos tos de un h i j o no deseado excede el ingreso (o 

u t i l i d a d ) que genera , de o t r a forma el niño s e r í a deseado. Información 

sobre e s to s cos tos ( a l imen tac ión , c o n f o r t , e t c . ) no e s t á d i s p o n i b l e pe 

ro e x i s t e información sobre v a r i a b l e s socioeconómicas que in f luyen S£ 

bre t a l e s c o s t o s . El e f e c t o de cada una de e s t a s v a r i a b l e s socioeconó 

micas en los d i f e r e n t e s componentes del costo de an t i concep t ivos y el 

cos to de h i j o s indeseados e s t á resumido en l a s s i g u i e n t e s ecuac iones : 

1 . - Costos Económicos de la Anticoncepción = aQ - bg ^ U r b a n Í 

zac ión) - Cq (Educación Femenina) - j g (Conocimiento de an̂  

t i c o n c e p t i v o s ) + eQ 

2 . - Costos Ps íquicos de la Anticoncepción = a^ - b1 (Urbani-

zación) - c-̂  (Educación Femenina) - d j (Educación Mascu-

l i n a ) + f 1 (Edad Mujer) + (Edad Muje r ) 2 + hx (Re-

g ión) - j , (Conocimiento de Ant iconcept ivos) + e, . 



3 . - Costos Netos de h i j o s indeseados = a 2 + b2 (Urbanización) 

+ c 2 (Educación Mujer) + d 2 (Educación Hombre) + e 2 -

El supues to bás ico es que una mujer que no desea más h i j o s u_ 

t i l i z a r á a n t i c o n c e p t i v o s s i el cos to económico y ps íquico de la a n t i -

concepción es menor que el cos to ne to descontado de t e n e r y c r i a r un 

niño indeseado, m u l t i p l i c a d o por el r i e s g o de concepción en ausencia 

de uso de a n t i c o n c e p t i v o s . Def iniendo el uso =1 s i la mujer u t i l i z a 

a n t i c o n c e p t i v o s , se t i e n e : 

Pr (Uso = 1 ) = Pr (Costo de la ant iconcepción - Costo de un 

h i j o no deseado, p o r e l r i e s g o de c o n -

cepción en ausencia de u s o d e a n t i c o n -

cep t ivos . 

4 . - F [ (aQ + a x + a 2 ) + (bQ + bx + b 2 ) (Urbanización) + (cQ 

+ c , + c 9 ) (Educación de la Mujer) + ( d j + d 2 ) (Educación 

del Hombre) - f 1 (Edad Mujer) + g x (Edad Mujer) - ^ (Re 

g ión ) + ( j Q + j 1 ) (Conocimiento de a n t i c o n c e p t i v o s ) + (eQ 

+ ex + e 2 ) ] . 

El modelo de t i p o de r e s p u e s t a c u a l i t a t i v a u t i l i z a d o d e t e r m i 

na la d i s t r i b u c i ó n o forma func iona l de F. Los modelos de m í n i m o s 

Cuadrados Ord ina r io s y Ponderados (MCO Y MCP) suponen una forma f u n 

c iona l l i n e a l , mien t ra s que el modelo Logit supone una d i s t r i b u c i ó n 

l o g í s t i c a . Los c o e f i c i e n t e s estimados per tenecen a la forma reducida 

(ecuación 4) y no a l a s ecuaciones e s t r u c t u r a l e s (1 a 3 ) . Cada coefi^ 

c i e n t e estimado de la ecuación 4 , excepto el de la edad, es una suma 

de dos o más c o e f i c i e n t e s de l a s ecuaciones e s t r u c t u r a l e s . Sin embar 

go, en el caso de u r b a n i z a c i ó n , educación, edad y conocimiento, es po 

s i b l e hacer una p red icc ión del s igno del c o e f i c i e n t e , basado en el m£ 

délo t e ó r i c o d e s c r i t o a n t e r i o r m e n t e . 

La u rban izac ión reduce c o s t o s de tiempo y t r a n s p o r t e asoc iados 

con la an t iconcepc ión y posiblemente el cos to de p rov i s iones y s e r v i -

c ios a n t i c o n c e p t i v o s . El cos to ps íqu ico de an t iconcepc ión también pâ  

rece s e r más b a j o en á r e a s u rbanas . El cos to de a l imentac ión y ves -

t i d o de los niños en la ciudad es más a l t o que en l a s á r e a s r u r a l e s 

a s í como el c o s t o del tiempo para el cuidado de los n iños . En á reas 

r u r a l e s , la producción de la madre en la unidad f a m i l i a r es cons i s t e j i 

t e con el cuidado i n f a n t i l , mien t ra s que en la c iudad , el que la ma-

dre t r a b a j e f u e r a de la unidad f a m i l i a r es generalmente i n c o n s i s t e n t e 

con dicho cuidado. F ina lmente , el rendimiento de los niños a los pa-

dres t i e n d e a s e r mayor en l a s á r eas r u r a l e s donde el niño c o l a b o r a 

con l a producción en el campo y dent ro del hogar . Procrear y c r i a r 

h i j o s como una a l t e r n a t i v a de seguridad soc i a l también t i e n d e a se r 

más común en el s e c t o r r u r a l que en l a s c iudades . Esta s i t u a c i ó n pue 

de r e f l e j a r f u e r t e s l azos f a m i l i a r e s en el área ru ra l y ausencia o ba 

ja cober tu ra de programas de seguridad soc ia l en la misma. En r e s i ¿ 

men, todos e s t o s argumentos respaldan una r e l a c i ó n p o s i t i v a e n t r e u r -



banización y la p robabi l idad de uso de a n t i c o n c e p t i v o s . 

La educación de la mujer (y del hombre) r e d u c i r í a n los cos tos 

ps íqu icos de la an t iconcepción e incrementar ían el cos to de opo r tun i -

dad de c r i a r h i j o s , a la vez que l a s mujeres educadas t ienden a t ener 

s a l a r i o s más a l t o s y mayor p a r t i c i p a c i ó n en la f u e r z a de t r a b a j o , es de 

c i r , más a l t o s cos tos de opor tun idad . Mujeres más educadas, ( a s í como 

hombres más educados) t i enden a desear más educación para sus h i j o s . 

Como r e s u l t a d o , la a s i s t e n c i a a la escuela r e d u c i r í a el va lor de los 

h i j o s en términos de su con t r ibuc ión f a m i l i a r por medio de la produc-

ción en la unidad f a m i l i a r y / o s a l a r i o s ganados en el mercado de t r a -

b a j o . Todas e s t a s razones corroboran una r e l a c i ó n p o s i t i v a e n t r e edu 

cación f m e n i n a y la p robab i l idad de uso de a n t i c o n c e p t i v o s . Los mis 

mos argumentos pueden r e g i r para la educación masculina excepto que en 

el hombre no se espera dedique t a n t o tiempo al cuidado de l o s niños co 

mo la m u j e r . Como consecuencia , l o s cos tos de oportunidad a s o c i a d o 

con los hombres educados no podrían operar (o no opera r í an muy f u e r t e -

mente) para incrementar la probabi l idad de uso de a n t i c o n c e p t i v o s . 

La edad es in t roduc ida como una v a r i a b l e de c o n t r o l . Se supo 

ne que l o s c o e f i c i e n t e s de u r b a n i z a c i ó n , educación, región y conoci -

miento de a n t i c o n c e p t i v o s no cambian en r e spues ta a cambios en la edad. 

LA I N F O R M A C I O N 

Como se había ind icado , la información u t i l i z a d a en e s t e estu 

d io proviene de la Encuesta Mexicana de Fecundidad (EMF), la cual f o r 

ma p a r t e de la Encuesta Mundial de Fecundidad, y cuyo t r a b a j o de cam-

po f u e r e a l i z a d o de j u l i o 18 de 1976 a mayo 5 d_e 1979. Las mujeres in 

c l u i d a s en la Encuesta son de una muestra r e p r e s e n t a t i v a de todas aqué 

l i a s en t r e l a s edades de 20 a 49 años s i es taban casadas o en unión, y 

de 15 a 19 s i eran s o l t e r a s y habían ten ido algún h i j o nacido v i v o . 

La submuestra de mujeres u t i l i z a d a s en e s t e e s tud io correspon^ 

de a a q u é l l a s que viven con su esposo, que han t en ido al menos un jii 

j o nacido vivo y que no desean t ener más h i j o s . Todas a q u é l l a s que no 

han ten ido al menos un h i j o nacido vivo fueron exc lu idas al poder se r 

i n f é r t i l e s o porque es cas i improbable que no deseen t ener h i j o s . Al 

a n a l i z a r los de terminantes de la an t i concepc ión , las que deseen t ener 

más h i j o s no es tán motivadas al uso de an t i concep t ivos (excepto por ra 

zones de espaciamiento , lo cual no es considerado en el p resen te e s t u -

d i o ) . Por lo t a n t o , só lo l a s que no desean t ener más f a m i l i a serán a -

na l i zadas en términos de los de terminantes del uso de an t i concep t ivos 

al momento de la encues t a . 

La v a r i a b l e dependiente , uso de an t i concep t ivos (Y), es una va 

r i a b l e ca t egó r i ca o d i s c r e t a que toma los va lo res de 1 s i la mujer u t i -

l i z a an t i concep t ivos en el momento de la e n t r e v i s t a y 0 s i no lo ha-

c e . 



banización y la p robabi l idad de uso de a n t i c o n c e p t i v o s . 

La educación de la mujer (y del hombre) r e d u c i r í a n los cos tos 

ps íqu icos de la an t iconcepción e incrementar ían el cos to de opo r tun i -

dad de c r i a r h i j o s , a la vez que l a s mujeres educadas t ienden a t ener 

s a l a r i o s más a l t o s y mayor p a r t i c i p a c i ó n en la f u e r z a de t r a b a j o , es de 

c i r , más a l t o s cos tos de opor tun idad . Mujeres más educadas, ( a s í como 

hombres más educados) t i enden a desear más educación para sus h i j o s . 

Como r e s u l t a d o , la a s i s t e n c i a a la escuela r e d u c i r í a el va lor de los 

h i j o s en términos de su con t r ibuc ión f a m i l i a r por medio de la produc-

ción en la unidad f a m i l i a r y / o s a l a r i o s ganados en el mercado de t r a -

b a j o . Todas e s t a s razones corroboran una r e l a c i ó n p o s i t i v a e n t r e edu 

cación f m e n i n a y la p robab i l idad de uso de a n t i c o n c e p t i v o s . Los mis^ 
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c l u i d a s en la Encuesta son de una muestra r e p r e s e n t a t i v a de todas aqué 
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han ten ido al menos un h i j o nacido vivo fueron exc lu idas al poder se r 

i n f é r t i l e s o porque es cas i improbable que no deseen t ener h i j o s . Al 
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d i o ) . Por lo t a n t o , só lo l a s que no desean t ener más f a m i l i a serán a -

na l i zadas en términos de los de terminantes del uso de an t i concep t ivos 

al momento de la encues t a . 

La v a r i a b l e dependiente , uso de an t i concep t ivos (Y), es una va 

r i a b l e ca t egó r i ca o d i s c r e t a que toma los va lo res de 1 s i la mujer u t i -

l i z a an t i concep t ivos en el momento de la e n t r e v i s t a y 0 s i no lo ha-

c e . 



Las v a r i a b l e s independientes incluyen la u rban izac ión o tamaño 

de la l oca l i dad de r e s i d e n c i a al momento de la encues t a , r epresen tada 

por c u a t r o v a r i a b l e s dummies ( Z ^ Z 2 . Z3 y Z 4 ) , l a s cua le s toman el va 

l o r de 0 s i l a s l o c a l i d a d e s son menores de 2 ,500; Zj toma el va lo r de 

1 para l o c a l i d a d e s de 2,500 a 19,999 y 0 para cua lqu i e r o t r a : Z£ toma 

el v a l o r de 1 para l o c a l i d a d e s de 20 mil a 49,999 y 0 para c u a l q u i e r o 

t r a ; Z3 toma v a l o r de 1 para l o c a l i d a d e s de 50 mil y más ( e x c e p t o l a 

ciudad de México, Guadala jara y Monterrey) y 0 para c u a l q u i e r o t r a , y 

Z4 toma el v a l o r de 1 para México, Guadala jara y Monterrey, y 0 para 

c u a l q u i e r o t r a . Años de educación para la mujer y su esposo (Zg y Zg) 

y la edad de la mujer al momento de la encuesta (Z ?) con v a r i a b l e s con 

t i n u a s ; Zg es la edad de la mujer elevada al cuadrado (de e s t a f o r m a 

es c o n s i d e r a b l e l a p o s i b i l i d a d de una r e l a c i ó n no l i n e a l e n t r e edad y 

uso de a n t i c o n c e p t i v o s ) . 

El conocimiento de al menos un método a n t i c o n c e p t i v o es una 

v a r i a b l e que toma l o s va lo r e s de 1 y 0 . Se cons idera que una mujer 

t i e n e conocimiento de a n t i c o n c e p t i v o s s i conoce o indica que ha oído 

de al menos un método de cont ro l r e p r o d u c t i v o , sea que se t r a t e de un 

método e f i c i e n t e o no. El pa í s es d iv id ido en 8 reg iones i n t eg radas 

por e s t ados c o n t i g u o s . Z1(J es igual a 1 para l o s Estados de Baja Ca 

l i f o r n i a Norte , Baja C a l i f o r n i a Sur , Sonora, Sinaloa y Naya r i t , y es 

igual a cero para c u a l q u i e r o t r o ; Z n es igual a 1 para los Estados 

de Nuevo León y Tamaulipas y 0 para c u a l q u i e r o t r o ; Z J 2 es igual a 

1 para l o s Estados de Coahui la , Chihuahua, Durango, San Luis Potosí 

y Zaca tecas , y 0 para c u a l q u i e r o t r o ; Z¿3 es igual a 1 para los Es-

tados de Aguasca l i en t e s , Colima, Guanajuato , J a l i s c o y Michoacán, y 

0 p a r a c u a l q u i e r o t r a ; Z 1 4 es igual a 1 para el D i s t r i t o F e d e r a l , 

Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala y cero para cua l 

qu i e r o t r a ; Z 1 5 es igual a 1 para Tabasco y Veracruz y 0 para c u a l q u i e r 

o t r a ; es igual a 1 para Campeche, Quintana Roo y Yucatán y 0 pa 

ra c u a l q u i e r o t r o ; y la ú l t ima reg ión compuesta por los e s t a d o s de 

Chiapas , Guerrero y Oaxaca, es cero en todos los casos . 

La d i s t r i b u c i ó n de l a s mujeres e n t r e l o s d i f e r e n t e s t a m a ñ o s 

de l o c a l i d a o e s es como s i g u e : 43% viven en l a s á reas r u r a l e s menores 

de 2,500 h a b i t a n t e s ; 13% viven en l o c a l i d a d e s de 2,500 a 19,999 hab i -

t a n t e s ; 2% en l o c a l i d a d e s de 20 mil a 49,999 h a b i t a n t e s ; l o c a l i d a d e s 

con 50 mil y más h a b i t a n t e s , (excluyendo l a ciudad de México,. Guada-

l a j a r a y Monterrey) cont ienen el 20% y é s t a s t r e s ciudades exc lu idas 

cont ienen el 23%. En o t r a s p a l a b r a s , 43% de la submuestra vive en lo 

c a l i d a d e s de 50 mil y más h a b i t a n t e s , o t ro 43% vive en l o c a l i d a d e s me 

ñores de 2,500 h a b i t a n t e s y só lo el 15 % hab i ta en l o c a l i d a d e s de 

2,500 a 49,999 h a b i t a n t e s . 

El número de años aprobados de educación de la mujer (Z^) se 

d i s t r i b u y e de 0 a 19. El número de años aprobados de educación del 

hombre (Zg) se d i s t r i b u y e de 0 a 20. La edad de la mujer (Z7) se dis^ 

t r i b u y e de 15 a 49. La edad media de l a s 2,111 mujeres de la submues^ 

t r a es de 33.3 años y el n ivel medio de educación es de 3 . 5 y 4 .2 años 

para l a mujer y el hombre, r espec t ivamente . 



ESPECIFICACION DEL MODELO 

Cuatro e s p e c i f i c a c i o n e s a l t e r n a t i v a s son presentadas para la 

es t imación del modelo de uso de an t i concep t ivos an te r io rmente desc r i 

t o . Estas son: Mínimos Cuadrados Ordinar ios (MCO), Mínimos C u a d r a 

dos Ponderados (MCP), Logi t y de Probabi l idad Conicionada (COPRO). 

La a p l i c a c i ó n de un modelo de r eg re s ión l i n e a l cuando l a va 

r i a b l e dependiente es dicotómica es muy compleja . Este t i p o de mode 

lo supone que l o s ind iv iduos e n f r e n t a n la e lecc ión e n t r e dos a l t e r n a 

t i v a s , y que la e l ecc ión que haga depende de l a s c a r a c t e r í s t i c a s y a 

t r i b u t o s del ind iv iduo . Una f i n a l i d a d de los modelos de e l ecc ión cua 

l i t a t i v a es de terminar la probabi l idad de que un indiv iduo con un con 

j u n t o de a t r i b u t o s hará una e l ecc ión por o t r a . Más prec isamente , de-

seamos encon t ra r una r e l a c i ó n e n t r e un conjunto de a t r i b u t o s que d i s -

t inguen a un indiv iduo y la p robabi l idad de que é s t e hará una elección 

determinada (por e jemplo, e l e g i r e n t r e usar o no a n t i c o n c e p t i v o s ) . 

A.- MINIMOS CUADRADOS ORDINARIOS. 

Nos interesamos en los f a c t o r e s que determinan el que una mu-

j e r use o no a n t i c o n c e p t i v o s . Asumiendo que e s t a dec i s i ón d e p e n d e 

del nivel de educación de la mujer (medido en años) y e f e c t o s a l e a t o 

r i o s , la forma de e s t e modelo e s : 

(1) Y- = a + bZ i + e i i = 1, 2, . . . , N 



donde Yi es una v a r i a b l e a l e a t o r i a que toma el va lo r de 1 s i l a iésima 

mujer usa a n t i c o n c e p t i v o s , y el v a l o r de 0 s i no lo hace . Z j es el n i 

vel de educación de és ta iésima mujer y e i es una v a r i a b l e independien 

d i e n t e d i s t r i b u i d a a l e a t o r i a m e n t e con media igual a 0. Suponemos que 

1. es f i j a , o que su a l e a t o r i e d a d e s t á d i s t r i b u i d a independientemente 

de Ê  y N es el número de obse rvac iones . Los parámetros a e s t i m a r 

son a y b . 

La i n t e r p r e t a c i ó n de la ecuación (1) como un modelo de proba-

b i l i d a d l i n e a l se ob t i ene cuando se toma el va lo r esperado de la va 

r i a b l e dependiente Y^. 

(2) E (Y.j) = a + bZ i 

Aun cuando Y. puede tomar só lo los va lo r e s de 0 y 1, podemos d e s c r i -

b i r l a d i s t r i b u c i ó n p r o b a b i l í s t i c a de Y al e s t a b l e c e r : 

P. = Prob (Y1 = 1) y 1 - p i = P r o b ( Y i = 0 ) 

por lo t a n t o 

(3) E (Y.j) = 1 ( P ^ + (1 - Pn.) = 

De e s t e modo, la ecuación 1 puede se r i n t e p r e t a d a como d e s c H 

biendo l a p robab i l idad de que una mujer u t i l i c e a n t i c o n c e p t i v o s , dado 

la información sobre su nivel de educación. Notamos que la pendiente 

de l a r e g r e s i ó n (b) mide el e f e c t o en la p robabi l idad de u t i l i z a r an 

t i c o n c e p t i v o s de cambios de un año de educación en el ind iv iduo . 

Puesto que la p robabi l idad debe e s t a r e n t r e 0 y 1 , se t i e n e 

t i e n e la s i g u i e n t e r e s t r i c c i ó n 

(4) 0 < E (Y..) = P i < 1 

No o b s t a n t e que e s t o es c i e r t o a p r i o r i , no e x i s t e g a r a n t í a de 

que Y i , la es t imac ión de P^, s a t i s f a g a necesar iamente e s t a r e s t r i c c i ó n , 

lo cual es uno de los problemas asociados con los modelos de p r o b a b i l ^ 

dad l i n e a l (MPL). Cuando intentamos u t i l i z a r MPL para p r e d i c c i o n e s , 

se presenta una d e b i l i d a d s e r i a en el modelo. Aún si P^ se r e s t r i n g e 

al i n t e r v a l o u n i t a r i o , p red icc iones f u e r a de e s t e i n t e r v a l o pueden se r 

formuladas para v a l o r e s de l a s v a r i a b l e s e x p l i c a t i v a s f u e r a del rango 

en la mues t r a , aún s i los c o e f i c i e n t e s ( l a s es t imaciones de a y b) son 

der ivados minimizando la suma de r e s i d u a l e s cuadrados s u j e t a a la con 

d i c ión de que e s t a s p red icc iones caigan den t ro del i n t e r v a l o u n i t a r i o . 

La de terminación de la es t imación de los parámetros de mínimos cuadra-

dos s u j e t a a la r e s t r i c c i ó n en forma de des igua ldad . 

0 < Y < 1 

es un problema de es t imación n o - l i n e a l , la cual en e s t e caso puede r e 

s o l v e r s e u t i l i z a n d o una t écn i ca de programación matemát ica . La i n t r o 

ducción de l a r e s t r i c c i ó n en forma de desigualdad conduce a e s t i m a r 

parámetros con menor v a r i a n z a , pero no e x i s t e g a r a n t í a de que la esti^ 



mación e s t é insesgada . El problema de pred icc iones f u e r a del in t e rva 

lo u n i t a r i o con el modelo o r d i n a r i o de mímimos cuadrados s u g i e r e un 

problema ad ic iona l asociado con la e s p e c i f i c a c i ó n del modelo. El pro 

blema surge porque demasiadas observaciones en una muestra determina-

da pueden ser so r t eadas por a t r i b u t o s cuyos va lo r e s es tán a s o c i a d o s 

con va lo r e s extremos de p robab i l idad de e l ecc ión (0 ó 1 ) . 

Notamos que a pesar de que en MCO no r e q u i e r e que l a s pe r -

tu rbac iones ( e ' s ) e s tén normalmente d i s t r i b u i d a s , suponemos que s i lo 

es tán para los p ropós i to s de i n f e r e n c i a e s t a d í s t i c a . El supuesto de 

normalidad para l a s pe r tu rbac iones ya no puede mantenerse en los mode 

los de p robab i l idad l i n e a l a causa de que, como Y ^ e.; es b i n o m i a l . e s 

d e c i r e i toma dos va lo res solamente . Para demos t r a r lo , escr ib i remos 

la educación (1) como: 

e . = Yi - a - bZi 

cuando Yi = 1 e . = 1 - a -

Y. = 0 e . = - a - bZ i 

y obviamente ^ no puede suponerse e s t a r normalmente d i s t r i b u i d o . 

Dada l a d i s t r i b u c i ó n de e , el supuesto usual de que l a va r i an 

za Var(e.j) = a 2 ya no es a c e p t a b l e . El c a r á c t e r Bernoul l i de Y. im-

p l i c a una var ianza para e i de 

(5) Var ( e . ) = (1 - a - b . ) 2 P. + ( -a - b Z . ) 2 ( 1 -P . ) = P. ( i _ r . ) 

Puesto que la var ianza de e i depende de P i , los e ' s son he te -

roscedás t i cos y el uso de MCO producirá es t imaciones i n e f i c i e n t e s y 

pred icc iones imprec i sas . Las observaciones para los cua les P.. es ce r 

cano a 0 ó 1 tendrán r e l a t i vamen te ba j a va r i anza , mien t ras que l a s ob 

servaciones cercanas a .5 tendrán mayores v a r i a n z a s . La presencia de 

he t e ro scedas t i c i dad r e s u l t a en una pérdida de e f i c i e n c i a , pero en s í 

misma no produce sesgos o i n c o n s i s t e n c i a en la es t imación de los pará^ 

met ros . 

B. MODELO DE MINIMOS CUADRADOS PONDERADOS. 

El punto débil de MCP es que el supuesto c l á s i c o de homosce -

da s t i c idad es i n s o s t e n i b l e . Sabemos que en la p resenc ia de he te rosce 

d a s t i c i d a d los es t imadores MCO, aunque insesgados , no son e f i c i e n t e s . 

Es d e c i r , que no t i enen una var ianza mínima. En el modelo de MCO, la 

var ianza de l o s e r r o r e s e s t á dado por : 

Var(e^ )= P. ( 1 - P . ) 

y es el modelo de mínimos cuadrados general izados el que parece se r 

el más apropiado. Aunque la var ianza de e^ depende del va lo r espe-

rado de Y.j, una forma de r e s o l v e r la he t e ro scedas t i c i dad es t r a n s f o £ 

mar la información d iv id iendo ambos lados de la equación 1 por h^, 

donde _ 2 

h . = i p i <! - p i> 



y (6) Y i / h i = ( a / h ^ t ( b Z ^ ) + e i / h i 

el término de pe r tu rbac ión ( e / h ) será ahora homoscedást ico. La d i f i -

cu l t ad obvia es que P r a l igual que h r es desconocida. Para e s t i . 

mar h . , u t i l i z a m o s el s i g u i e n t e procedimiento de dos e t a p a s : 

a) Del modelo de MCO obtenemos los v a l o r e s estimados de l a pro 
A A 

h a b i l i d a d P i = Yi 

y después usamos 

„ " 1 /2 
p, a - P,) 

para ob tener í y la es t imación de h f 

b) Después u t i l i z a m o s h , p a r a t r ans fo rmar l a información co 

mo en l a ecuación 6 , y c o r r e r la r e g r e s i ó n de MCO con e l l a . 

La d i f i c u l t a d con MCP es que no e x i s t e segur idad en que Y, pre 

dicha caiga en el i n t e r v a l o u n i t a r i o . Si alguna cae f u e r a , l a s ob-

se rvac iones deben s e r igua ladas ya sea a 0.01 ó 0.99 o de sca r t adas del 

modelo. Debido a e s t o s problemas, enfoques a l t e r n a t i v o s al modelo de 

r e s p u e s t a c u a l i t a t i v a m e n t e d i c o t W c a son d e s a r r o l l a d o s en los cua le s 

P. es r e s t r i n g i d o a l i n t e r v a l o u n i t a r i o . Uno de t a l e s enfoques es el 

modelo L o g i t . 

C. EL MODELO LOGIT 

El problema reí ámente s e r i o en la es t imación del m o d e l o de 

de p robab i l idad l i n e a l es que la es t imación de l a s p robab i l i dades 

puede no caer den t ro del i n t e r v a l o u n i t a r i o . El modelo Logi t es una 

t écn ica de es t imac ión e spec ia l que t ransforma el modelo o r i g i n a l de 

t a l modo que la es t imación de l a s p robab i l i dades caiga den t ro del i n -

t e r v a l o u n i t a r i o . Dado que nues t ra preocupación p r i nc ipa l en la esti_ 

mación de modelos de e l ecc ión b i n a r i a , en la de i n t e r p r e t a r la v a r i a -

b le dependiente como la p robab i l idad de e l e g i r , dada la información so 

bre los a t r i b u t o s del i nd iv iduo ; parece razonable u t i l i z a r algunas no 

c iones de p robab i l idad como base para la t r ans fo rmac ión . 

Suponga que el evento "E" es una acción tonada por un ind-tv1_ 

dúo para maximizar su u t i l i d a d . Asimismo que e x i s t e un índ ice t e ó H 

co I.., determinado poruña v a r i a b l e e x p l i c a t i v a 1 . como en el MPL. Se 

supone que el í n d i c e I.. es una v a r i a b l e c o n t i n u a , a l e a t o r i a y normal-

mente d i s t r i b u i d a . As í . 

(7) I . = a + bZ. 

y e n t r e mayor sea I . . , mayor la p robabi l idad de ocur renc ia del evento 

"E". Puesto que la p robab i l idad debe caer e n t r e 0 y 1 , la r e l a c i ó n 

monotónica e n t r e I.. y la p robab i l idad condic ional de ocur renc ia del 

evento E, dado I . . , E p
r (E/1^) debe suponerse tomar la forma gene 

ra l de una func ión de densidad acumula t iva . 



Cada indiv iduo e l i g e e n t r e "E" y "No-E" comparando l . con a l 

gún va lo r c r í t i c o del í n d i c e a l e a t o r i o l * de manera que s i l . es ma-

yor o igual que I*. entonces "E" ocu r r e . Si e x i s t e n muchos f a c t o r e s 

independientes determinando el nivel c r í t i c o I* para cada ind iv iduo , 

el teorema de l í m i t e c e n t r a l debe u sa r s e para j u s t i f i c a r el supuesto 

de que I* es una v a r i a b l e normalmente d i s t r i b u i d a . Si un indiv iduo 

e l i g e "E" só lo s i I . i I * , Pr ( E / I . ) la p robabi l idad condic ional de 

ocurrencia del evento "E", dado I - , e s : 

(8) Pr ( E / I . ) = Pr t i * 1 1^) = F (a + bZ.) 

donde F ( . ) es la func ión normal de densidad acumulativa evaluada en 

r e l a c i ó n al argumento. El modelo Logi t es tá e s p e c i f i c a d o como: 

(9) F (a + bZ.) = 1 + exp a . b ^ ) " 1 - - < * + bZ i 

Para ver cono puede se r est imado el modelo e s p e c i f i c a d o en la e c u a 

ción ( 9 ) , hicimos los s i g u i e n t e s pasos . Primero note que 

P. = f (a + bZ.) 

Si mul t ip l icamos ambos lados de l a ecuación (9) por 1 + exp ( - a -bZ. ) 

obtenemos: 

p. + P. exp ( - a - bZ.) = 1 ó 

(1 - P . ) / P . = exp ( - a - bl.) ó P / d - P i ) = exp (a+bZ 

apl icando logari tmos a la ú l t ima expresión obtenemos: 

(10) log . [ P ^ í l - P-j) 1 = a + bZ. 

al no e x i s t i r r e l a c i ó n exacta e n t r e l o g ( . ) e L , introducimos el t é r -

mino de pe r tu rbac ión e i , obteniendo: 

(11) log [ P . / ( l - P . ) ] = a + bZ. + e 

Esta fórmula t i e n e la v e n t a j a de que muestra c laramente que 

la v a r i a b l e dependiente c o n s i s t e de dos p a r t e s , una de e l l a s (a + b Z ^ 

es el componente expl icado por la v a r i a b l e e x p l i c a t i v a , y el o t r o (e^.) 

es el componente expl icado por todos los f a c t o r e s de te rminantes d i f e -

r en t e s de educación. El mayor problema para el modelo Logi t es al de 

terminar los va lo r e s estimados de P ' s . El problema surge al i n t e n t a r 

es t imar la ecuación (11) d i r ec t amen te . Si Pi e s i g u a l a 0 6 1 , 

P^/íl-P.,-) se rá 0 ó i n f i n i t o y su logari tmo será i n d e f i n i d o . Por lo 

t a n t o , l a a p l i c a c i ó n de MCO a la ecuación (11) , cuando P. es igual a 

1 s i una e l ecc ión e s p e c í f i c a es hecha y 0 c u a l q u i e r o t r a , es c l a r a -

mente inapropiado . 

La es t imación del modelo Logi t puede se r l levada a cabo por 

Mínimos Cuadrados General izados ya sea que se disponga de v a r i a s ob 

servaciones para cada indiv iduo (es d e c i r , v a r i a s dec i s i ones son ob-

servadas para cada observación de la v a r i a b l e e x p l i c a t i v a Z^), o só lo 

una observación e s t á d i s p o n i b l e para cada ind iv iduo . Podemos es t imar 



el modelo Logi t por es t imaciones de máxima v e r o s i m i l i t u d el cual es 

a p l i c a b l e s i se dispone o no de observaciones r e p e t i d a s . Para el pre 

s e n t e a n á l i s i s los P ' s est imados del método de MPL ap l i cado a la ex-

pres ión l i n e a l de la ecuación (1) han s ido u t i l i z a d a s para la a p l i c a 

c ión del modelo L o g i t . Si una observación es d i s p o n i b l e para cada in 

d i v i d u o , podemos e s t imar el modelo Logi t en un procedimiento de dos e 

t a p a s ; por ejemplo, podemos es t imar el P. al a p l i c a r el método MCO a 

la ecuación (1) (o ap l icando el procedimiento de dos e tapas del méto-

do MCP a la ecuación ( 6 ) ) . De e s t a es t imación podemos obtener las pro 

h a b i l i d a d e s p red ichas p / ( s i ? i es menor que cero o mayor que uno 

podemos f i j a r e s t a s a 0.01 ó 0 .99 , r e spec t ivamen te , o no c o n s i d e r a r 

dicha o b s e r v a c i ó n ) . El segundo paso es reemplazar P i en la ecuación 

(11) por P- y e f e c t u a r la r e g r e s i ó n u t i l i z a n d o MCO. 

D. MODELO DE PROBABILIDAD CONDICIONAL. / 

El modelo de p robab i l idad condic ional (C0PR0) es un i n t e n t o 

de s a l v a r los problemas de i n t e r p r e t a c i ó n e i n f e r e n c i a e s t a d í s t i c a 

que surgen cuando estamos estimando la p robabi l idad de que una mujer 

use a n t i c o n c e p t i v o s , y se pos tu l a que e s t a p robab i l idad dependa del 

conocimiento de a n t i c o n c e p t i v o s que la mujer t enga . 

El conocimiento de la p r á c t i c a a n t i c o n c e p t i v a es una c o n d i -

ción necesa r i a para el uso de la an t i concepc ión , más no s u f i c i e n t e 

(no todas l a s que conocen al menos un método a n t i c o n c e p t i v o lo u s a n , 

pero s i todas l a s que usan al menos uno de e l l o s , conocen al menos un 

método). Por lo t a n t o , s i estamos i n t e r e s a d o s en la p robab i l idad de 

que una mujer sea usua r i a de la an t i concepc ión , sabemos que e s t a pro-

bab i l idad debe s e r igual a cero cuando no tenga conocimiento de algún 

a n t i c o n c e p t i v o . 

Para i l u s t r a r el problema, suponemos que hemos e s t i m a d o l a 

p robab i l idad de que una mujer u t i l i c e a n t i c o n c e p t i v o s , LL, b a s a d o s 

en el n ivel de su educación , E^, y. su nivel de conocimiento de a n t i -

concept ivos K.., como v a r i a b l e s e x p l i c a t i v a s . Dada la p robab i l idad eŝ  

A / 

timada U por : 

(12) U. = a + b E. + d Ki 

donde a , b y d son parámetros est imados u t i l i z a n d o cua lqu ie ra de l a s 

t r e s e s p e c i f i c a c i o n e s ya d e s c r i t a s . 

Si una Mujer t i e n e T a ñ o s de educación (E = E) y conocimien-

to de al menos un método a n t i c o n c e p t i v o (K=l), entonces la probabili^ 

dad est imada de que e s t a mujer usará an t i concep t ivos e s t a r á dada por : 

(13) a + b E + d 

mien t ra s que la o t r a muje r , con el mismo número de años de educación 

pero s i n conocimiento de algún método an t i concep t ivo (K=0), e s t a r á 

dada por : 



(14) a + b E 

lo cual es generalmente d i f e r e n t e de ce ro . Es d e c i r , aun cuando e s t a 

mujer no tenga algún conocimiento de p r á c t i c a s a n t i c o n c e p t i v a s , la pro 

hab i l idad estimada de uso de ant iconcepción es mayor que c e r o , lo cual 

no es f á c i l m e n t e r e c o n c i l i a b l e con la r e a l i d a d . 

El modelo COPRO provee un enfoque a l t e r n a t i v o al a n á l i s i s del 

uso de a n t i c o n c e p t i v o s que r e s u e l v e el problema a n t e r i o r . Este enfo-

que e s t á basado en el concepto de p robab i l idad c o n d i c i o n a l . 

Pr (U) y Pr (K) indican la probabi l idad de que los eventos U 

(que una mujer u t i l i c e an t iconcepc ión) y K (que una mujer conozca al 

menos un método an t i concep t ivo ) ocur ran , y Pr (UK) indica la p robab i 

l idad de que l o s eventos U y K ocurran s imultáneamente. La probabi -

l idad condic ional de que una mujer u t i l i c e an t iconcepción dado que co 

nozca al menos un método an t i concep t ivo e s : 

(15) Pr (U/K) = Pr (UK)/Pr (K) 

puesto que el evento U es subconjunto del evento K, Pr (UK) = Pr (U), 

y la p robabi l idad condic ional queda d e f i n i d a . 

(16) Pr (U/K) = Pr (U)/Pr (K) 

o 

(16 ' ) Pr (U) = Pr (U/K) .Pr (K) 

Esta es la probabi l idad que estamos in te resados en es t imar u t i l i z a n d o 

el modelo COPRO. Para es t imar Pr (U) debemos primero es t imar Pr(U/K) 

y Pr (K), lo cual es pos ib le ap l icando el método MCO a la ecuación (16) 

Si postuláramos que el uso de an t i concep t ivos es una func ión 

l i nea l del nivel de educación del ind iv iduo , en t a n t o que el c o n o c i -

miento de a l menos un método de cont ro l natal es una func ión de la r e 

gión de donde proviene el ind iv iduo , entonces : 

(17) Ui = a + b E. + e i 

(18) K- = f + g R. + q . 

Donde: 

1 s i el ind iv iduo u t i l i z a cua lqu i e r método a n t i c o n -

c e p t i v o . 

L 0 No 

Ei = Nivel de Educación del i nd iv iduo . 

K. = i 1 s i el ind iv iduo conoce al menos un método ant icoj i 

c ep t ivo 

0 No 

Ri = La región de la cual proviene el i nd iv iduo . 

e.j y q-j = Términos per turbadores considerados como v a r i a b l e s 

independientes d i s t r i b u i d a s a l ea to r i amen te con me 

dia c e r o . 



28. 

Los parámet ros a e s t i m a r son a , b , f y g . Las p r o b a b i l i d a d e s 
A 

es t imadas Pr (K) e s t á n dadas p o r ; 

(19) Pr (K^) = f + g R i 

donde f y g son l o s pa rámet ros e s t i m a d o s . 

Para e s t i m a r Pr (U/K) r e s t r i n g i r í a m o s n u e s t r a mues t ra a s ó l o 

a q u e l l a s m u j e r e s que r e p o r t a r o n conocer a l menos un método a n t i c o n c e £ 

t i v o . A s u m i e n d o que hemos a p l i c a d o el método de MCO a l a e c u a c i ó n 
A 

(17) y que l a s p r o b a b i l i d a d e s e s t imadas Pr ( U ^ ) 

(20) p / t i y K . ) = a + 6 E. 

donde a y b son l o s parámet ros e s t i m a d o s . Para v a l o r e s dados de E. y 

R . , podemos e s t i m a r P r (U/K) y Pr ( K . ) . E n t o n c e s podemos e s t i m a r l a 

p r o b a b i l i d a d d e u so Pr (U) p o r : 

(21) Pr"(U) = PR (K) • Pr (U/K) 

Pr CU) s e r á un e s t i m a d o r i n se sgado de Pr (U) s i Pr (U/K) y Pr (K) es 

t an independ ien temen te d i s t r i b u i d a s una de o t r a . El t é rmino de e r r o r 

en l a s ecuac iones (17) y ( 1 8 ) , e i y q r e s t á n independ ien temente d i s -

t r i b u i d a s una de o t r a s i el v a l o r esperado del p r o d u c t o , e. y q r es 

i d é n t i c a m e n t e i gua l a c e r o , es d e c i r F ^ q , ) - 0 . De e s t e supues -

t o sabemos que P / ( U ) es un es t imador insesgado d e l a v e r d a d e r a 

Pr (U), a s í que 

29. 

(22) E [Pr (U)J = E [pr (K)-Pr (U/K)] = P r (K) . Pr (U/K) = Pr (U) 

¿Qué impl ica el supues to de E ( e ^ , q^) = 0? La v a r i a b l e e i 

r e p r e s e n t a el e f e c t o neto de l a s v a r i a b l e s e x c l u i d a s que p u d i e r a n a 

f e c t a r l a p r o b a b i l i d a d de uso de a n t i c o n c e p t i v o s dado el conocimiento 

de e l l o s . La v a r i a b l e q i r e p r e s e n t a el e f e c t o neto de l a s v a r i a b l e s 

e x c l u i d a s que pueden a f e c t a r el conocimiento de a n t i c o n c e p t i v o s . Si 

e x i s t e una a l t a c o r r e l a c i ó n e n t r e e^ y q^ , en tonces l a e s t i m a c i ó n de 
A 

Pr (U) por Pr(U) puede conduc i rnos a e s t imac iones s e sgadas e i ncon -

s i s t e n t e s . Por o t r o l a d o , s i e.¡ y q^ no e s t á n c o r r e l a c i o n a d a s , o 

a s i n t ó t i c a m e n t e n o - c o r r e l a c i o n a d a s , en tonces podemos o b t e n e r un es t j_ 

mador insesgado o a s i n t ó t i c a m e n t e insesgado para Pr (U) al u t i l i z a r 

Pr (U). 

Ya que l o s t é rminos p e r t u r b a d o r e s e^ y q^ son v a r i a b l e s a l e a -

t o r i a s no o b s e r v a b l e s , una forma de probar l a v a l i d e z d e l s u p u e s t o 

E(e i q.j) = 0 es temando el c o e f i c i e n t e de c o r r e l a c i ó n de lo s e s t i m a -

dores MCO de e^ y q^ , es d e c i r tomar el c o e f i c i e n t e de c o r r e l a c i ó n eji 

t r e e.j y q^ , donde 

A A A 

(23) e i = U r a - b E i 

(24) q . = K1 - f - g Rj 

Si el c o e f i c i e n t e de c o r r e l a c i ó n e n t r e e . y q.¡ r e s u l t a no s i g n i f í c a t e 

vamente d i f e r e n t e de c e r o , podemos a c e p t a r l a h i p ó t e s i s nula de c o r r e 



l ac ión cero e n t r e g . y q r La prueba de la h i p ó t e s i s nula es exp l ica 

da a b a j o . 

En términos de nues t ra información, la p robabi l idad de uso de 

an t i concep t ivos dado el conocimiento de al menos un método, Pr (U/K), 

f u e estimado del modelo 

(25) Yi = 2 ^ Z j i + j = 2 ' 1 9 3 5 

donde el número de v a r i a b l e s independientes , i , va de 1 a 16 y el núme 

ro de observac iones , j , es igual a 1935. Del mismo modo, hemos e s t i -

mado l a p robabi l idad de conocimiento , Pr(K), del modelo 

(26) Z9i = 2 a . Zd1 + q i j = 1, 2, . . . , 2111 

donde i va de 1 a 8 y de 10 a 16, y el número de observac iones , j , es 

igual a 2 1 1 1 . Hemos usado una e s p e c i f i c a c i ó n l i n e a l para e s t i m a r 

Pr (U/K) y Pr(K) apl icando MCO a l a s ecuaciones (25) y (26 ) . P e r m i -

t iendo a e . y q t s e r los e r r o r e s estimados de e . y q r 

Recordemos que habíamos u t i l i z a d o el p r o d u c t o de Pr(K) y 

Pr(U/K) para es t imar la p robabi l idad de uso , es d e c i r 

(27) Pr(U) = Pr(U/K)-Pr(K) 

Para que Pr(U) sea un est imador insesgado del verdadero Pr(U), es 

necesar io para el va lor esperado del producto Pr(K) y Pr(U/K) sea i 

gual al producto de 1 as verdaderas p robab i l idades Pr(K) Pr(U/K), o 

Pr(K)-Pr(U/K) = Pr(U/K)-Pr(K) = Pr(U) 

La úl t ima expres ión será verdadera s i el va lo r esperado del producto 

de los términos de pe r tu rbac ión no obse rvab les , e^ y q^, son igua le s 

a c e ro , o 

E Cei q . ) = 0 

Podemos comprobar s i ECe^ q^) = 0 encontrando el c o e f i c i e n t e de co r re 

l ac ión e n t r e los es t imadores de MCO de e i y q^, es d e c i r , t o m a r e l 

c o e f i c i e n t e de c o r r e l a c i ó n e n t r e e^ y q._ 



RESULTADOS 

El modelo f u e est imado u t i l i z a n d o los métodos Mínimos Cuadra-

dos Ord inar ios (MCO), Mínimos Cuadrados Ponderados (MCP) y Probabili^ 

dad Condicional (COPRO). MCO f u e u t i l i z a d o como primer paso para los 

o t ro s t r e s métodos. Los parámetros estimados para MCO, MCP y L o g i t 

e s t án dados en l a s t a b l a s 1, 2 y 3 r e spec t ivamente . Los p a r á m e t r o s 

est imados para el modelo COPRO es tán dados en l a s t a b l a s 4 y 5. En 

e s t a ú l t ima tenemos los r e s u l t a d o s de la p robabi l idad estimada de uso 

de an t iconcepc ión dado el conocimiento de algún método de cont ro l na-

t a l , en cambio en la t a b l a 4 se t i e n e a q u é l l a s para la p r o b a b i l i d a d 

de conocimiento de al menos un método de an t i concepc ión . 

En g e n e r a l , los r e s u l t a d o s repor tados en l a s Tablas l a 5 mue^ 

t r a n que los modelos est imados t r a b a j a n b i en . Es d e c i r , los s ignos de 

los c o e f i c i e n t e s estimados son c o n s i s t e n t e s con l a s e x p e c t a t i v a s desa 

r r o l l a d a s i n i c i a l m e n t e , y l a mayoría son s i g n i f i c a t i v o s a un nivel ra^ 

zonable de p robab i l i dad . Los c o e f i c i e n t e s de de terminación deben ser 

t r a t a d o s con extrema c a u t e l a en e s t a i n s t a n c i a . 

La f i n a l i d a d del procedimiento de es t imación f u e encon t ra r un 

subconjunto de c a r a c t e r í s t i c a s i n d i v i d u a l e s que mejor permita predecir 

la p robab i l idad de uso de an t i concepc ión . El modelo es 

Y, = I B .Z . . + e . i = 1 , 2, . . . . , 2111 1 j=o J J 1 1 



donde la v a r i a b l e dependien te Y ^ es una v a r i a b l e b i n a r i a tomando el 

va lo r de uno s i el ind iv iduo es tá u t i l i z a n d o la an t iconcepc ión y ce 

ro s i no lo hace. 

Como se ind icó i n i c i a l m e n t e , l a s v a r i a b l e s e x p l i c a t i v a s inc lu 

yen el tamaño del lugar de r e s i d e n c i a (el cual e s t á r ep re sen t ado por 

cua t ro v a r i a b l e s d i c o t ó m i c a s ) , los años de educación de la mujer y su 

esposo, l a edad de l a m u j e r , conocimiento de an t i concepc ión ( v a r i a b l e 

de 0 y 1) y r eg ión de r e s i d e n c i a ( r ep re sen t ada por 7 v a r i a b l e s d i c o t ó 

m i c a s ) . 

La h i p ó t e s i s c o n s i s t e en que e s t a s v a r i a b l e s pueden s e r u t i l i 

zadas para el a n á l i s i s de l o s de te rminan tes del uso de an t i concepc ión . 

Los e f e c t o s h i p o t é t i c o s de e s t a s v a r i a b l e s sobre la p r o b a b i l i d a d de 

uso f u e r o n d i s c u t i d o s a n t e r i o r m e n t e . Los s ignos de los parámetros es 

timados u t i l i z a n d o MCO se muestran en la Tabla 1 y son c o n s i s t e n t e s 

con l o s e f e c t o s h i p o t é t i c o s . 

A causa del gran tamaño de la muestra (2111 o b s e r v a c i o n e s ) , el 

c o e f i c i e n t e " t " es t imado puede ser probado para s i g n i f i c a c i ó n e s t a d í s 

t i c a por el procedimiento usual de MCO aun cuando el término de e r r o r , 

e - , toma v a l o r e s d ico tómicos . El c o e f i c i e n t e de de terminación t i e n e 

v a l i d e z l imi t ada como medida de "bondad de a j u s t e " para v a r i a b l e s de-

pendientes d i co tómicas . 

En el caso de v a r i a b l e s c o n t i n u a s , el c o e f i c i e n t e de de te rmi-

nación, R , mide la proporción de la v a r i a c i ó n en la v a r i a b l e d e p e n 

d i e n t e expl icada por l as v a r i a b l e s e x p l i c a t i v a s . Sin embargo, pred ic 

c iones con modelos,que t i e n e n una v a r i a b l e dependiente c u a l i t a t i v a es 

más d i f í c i l que con modelos de v a r i a b l e s dependien tes c o n t i n u a s . En 

el modelo c l á s i c o de r e g r e s i ó n , s i uno de los r e g r e s o r e s es un t é rmi -
2 

no c o n s t a n t e , R puede v a r i a r e n t r e 0 y 1 , con un va lo r c e r c a n o a I 

indicando buen a j u s t e , y con un v a l o r cercano a 0 indicando mal a j u s 

t e . Pero en el modelo de v a r i a b l e dependien te d ico tómica , el R2 no 

parece probable e s t a r cercano a 1 . Sólo en el caso ex t raño de que to 

das l a s p r o b a b i l i d a d e s pred ichas son 0 ó 1 puede o c u r r i r t a l r e s u l t a -2 

do. As í , cuando el R es u t i l i z a d o como una medida de buen a j u s t e , su 

l í m i t e s u p e r i o r generalmente t i e n d e a s e r mucho menor que uno. 

La e s p e c i f i c a c i ó n de MCP es s i m i l a r a l de MCO excepto por el 

hecho de que para c o r r e g i r el problema de h e t e r o s c e d a s t i c i d a d , f u e û  

t i l i z a d ó el procedimiento de dos e t apas d e s c r i t o con a n t e r i o r i d a d . 

Los s ignos del parámetro est imado para MCP en la t a b l a 2 son c o n s i s 

t e n t e s con lo s e f e c t o s h i p o t é t i c o s y a grandes rasgos comparables con 

l a s es t imaciones de MCO. 

Los c o e f i c i e n t e s est imados del modelo Logit es tán d a d o s en 

la t a b l a 3 . Ya que l a s observac iones son de ind iv iduos y no de g ru -

pos, el modelo Logi t f u e est imado u t i l i z a n d o el procedimiento de dos 

e t apas d e s c r i t o a n t e r i o r m e n t e . El modelo es 

Log P. /CI-PF) 
1 6 
z 

j=o 
l . 1 . . + e . J J i i 

i = 1 , 2, . . . , 2111 



Para el p r e s e n t e a n á l i s i s se han u t i l i z a d o es t imaciones de P's 

del método MCO para c r ea r la v a r i a b l e depend ien te . Para i n t e r p r e t a r 

e l . e f e c t o de un cambio en l a s v a r i a b l e s independientes sobre la pro-

bab i l i dad de uso de a n t i c o n c e p t i v o s , necesi tamos r e s o l v e r el c a m b i o 

en la p robab i l idad como s i g u e : 

A log . ( P . / l - P . ) = C o e f i c i e n t e de la v a r i a b l e independien te , 

por el cambio en la v a r i a b l e independ ien te . 

Para s i m p l i f i c a r , u t i l i z a m o s el hecho de que para c u a l q u i e r 

v a r i a b l e X, A log(X) - A X/X, y el hecho de que log(X/Y)=log(X)-log(Y). 

Entonces , 

log V U - P ^ [ u / P i ) + l / a - P 1 ) j A P f = ^ l / P i ( l - P i ) J A P i -

Puesto que hemos e leg ido el cambio en la v a r i a b l e independien 

t e = 1 , deduciéndose 

A p. * ( c o e f i c i e n t e de la v a r i a b l e independien te ) x 

(Ver columna 2 de la Tabla 3 ) . Encontramos que el cambio en la proba 

b i l i d a d asoc iada con el cambio en la v a r i a b l e independiente es una fun 

ción de la p robab i l idad misma. La p robab i l idad media de uso de a n t i -

concepción f u e .44, a s í que una t rans formac ión aproximada de los coe-

f i c i e n t e s del modelo Logi t evaluados a la p robabi l idad media de uso de 

an t i concepc ión puede hacerse mu l t i p l i c ándose por ( .44) ( .56) ó .2464 

para hace r lo s comparables a los c o e f i c i e n t e s estimados de MCO y MCP. 

El r e s u l t a d o de los t r e s modelos e s t á expuesto en la Tabla 6. 

Pasando a la i n t e r p r e t a c i ó n de los r e s u l t a d o s , el c o e f i c i e n t e 

de la pend ien te da la t a s a de cambio en la p robabi l idad de uso de an-

t i concepc ión asoc iado con una unidad de cambio en una de l a s v a r i a b l e s 

exógenas, manteniendo cons t an t e el r e s t o de l a s v a r i a b l e s . Los coefi^ 

c i e n t e s de Z j , Z 2 , Z3 y Z4 ind ican que la p robabi l idad de uso de an-

t iconcepción , generalmente c rece al aumentar el tamaño del lugar de r e 

s i d e n c i a . El c o e f i c i e n t e Z5 s i g n i f i c a , manteniendo el r e s t o de los 

f a c t o r e s c o n s t a n t e s , que un incremento en un año de educación en la mu_ 

j e r incrementará la p robab i l idad de uso de an t i concepc ión aproximada-

mente en dos p o r c i e n t o . El c o e f i c i e n t e Zg ind ica que, c e t e r i s pa r ibus , 

un incremento en un año de educación del hombre aumentará la probabil j^ 

dad de uso de an t i concepc ión de su compañera, aproximadamente en dos o 

t r e s p o r c i e n t o . El impacto independiente de la v a r i a b l e educación del 

hombre y la m u j e r , es n o t a b l e . La de r i vac ión de la func ión de uso an-

t i c o n c e p t i v o con r e s p e c t o a la edad de la mujer muestra que el uso se 

incrementa has ta la edad de 33 ó 34 años y dec l ina d e s p u é s de e s t a 

edad. 

El c o e f i c i e n t e de Zg muestra que, c e t e r i s p a r i b u s , la probab^ 

l idad de uso de a n t i c o n c e p t i v o s en la mujer que r epo r tó al menos un 

método de con t ro l r ep roduc t ivo es mayor en cerca del 24 a 62 porc ien -

to (comparado con la base c a t e g ó r i c a de l a s mujeres que reportaron nin 

gún conocimiento de métodos a n t i c o n c e p t i v o s ) . Sin embargo la lógica 



de una probabi l idad pos i t i va de uso en mujeres s in conocimiento a n t i -

conceptivo es un problema para los t r e s modelos. En la región Noroes 

t e de México, la probabi l idad de uso de ant iconcepción f u e de 16 a 25% 

más a l t o que en cua lqu ie ra de l a s o t r a s s i e t e reg iones del p a í s . 

El modelo COPRO nos permite abordar los problemas asociados con 

la v a r i a b l e conocimiento a n t i c o n c e p t i v o . Los parámetros estimados pa-

ra e s t e modelo se muestran en l a s t a b l a s 4 y 5. Primero hay que c o n s i 

derar los r e s u l t a d o s de la es t imación de la p robabi l idad del conocimi-

miento de a n t i c o n c e p t i v o s , Pr(K), de la Tabla 4. El modelo a ser e s -

timado es 

7 = Y a - z . . + q . j = 1 , 2, . . . , 2111 
Z 9 i \ J iJ ^ 

donde l a s v a r i a b l e s independ ien tes , i , van de 0 a 8 y de 10 a 16, y j 

es el número de observac iones . La v a r i a b l e dependiente es conocimien 

to de an t i concepc ión , Z g . La ecuación de r eg re s ión f u e estimada u t i -

l izando MCO. 

Cada parámetro r ep re sen t a la t a s a de cambio en la p r o b a b i l i -

dad de conocimiento de an t i concep t ivos asociado con un cambio u n i t a -

r i o en l a s v a r i a b l e s exógenas. El c o e f i c i e n t e de l v l v Z3 y Z4 in 

dica que la p robabi l idad de conocimiento generalmente aumenta con el 

tamaño del lugar de r e s i d e n c i a . Los c o e f i c i e n t e s de Z5 y Zg indican 

que la probabi l idad de conocimiento de an t i concep t ivos aumenta con el 

número de años de educación de la mujer y del esposo. La der ivada de 

la func ión del conocimiento de métodos an t i concep t ivos con r e spec to 

a la edad muestra que la probabi l idad de conocimiento es en su punto 

más a l t o , a l r ededor de los 33 años . Esta probabi l idad d i f i e r e s ign i 

f i c a t i v a m e n t e en t r e l a s ocho reg iones en que se d i v i d i ó al p a í s . En 

comparación a la reg ión 8 (Guerrero , Oaxaca y Chiapas) la p r o b a b i l i -

dad de conocimiento a n t i c o n c e p t i v o f u e s i g n i f i c a t i v a m e n t e más a l t o en 

dos de las t r e s reg iones l i m í t r o f e s con los Estados Unidos (Región 1: 

Noroeste , y Región 3: Coahui la , Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y 

Zacatecas) y s i g n i f i c a t i v a m e n t e más ba jo en la Región 6 (Tabasco y Ve 

r a c r u z ) . 

Los r e s u l t a d o s de la es t imación de la probabi l idad de uso da-

do el conocimiento, Pr(U/K) se muestran en la Tabla 5. La es t imación 

de Pr(U/K) e s t á basada só lo en aque l l a s mujeres que r e p o r t a r o n c o n o 

cer a l menos un método a n t i c o n c e p t i v o . 

En o t r a s p a l a b r a s , l a s mujeres cons ideradas son todas aqué l l a s , 

u s u a r i a s o no, que repor ta ron conocimiento de al menos un método a n t i -

concept ivo . El modelo estimado es 

donde j es el número de observac iones . La v a r i a b l e dependiente es el 

uso p re sen te de la an t i concepc ión , Y. 



La i n t e r p r e t a c i ó n de los ha l l azgos en el modelo COPRO son s i 

m i l a r e s a a q u é l l o s en los primeros t r e s modelos excepto para la v a . 

r i a b l e conocimiento . La magnitud y s igno de los c o e f i c i e n t e s son muy 

s i m i l a r e s de los der ivados para MCO, MCP y Log i t . Los c o e f i c i e n t e s 

en Z p Z 2 , Z3 y Z4 indican que Pr(U/K) generalmente aumenta con el ta 

maño del lugar de r e s i d e n c i a , y el n ivel de educación de la mujer y 

su esposo a f e c t a s i g n i f i c a t i v a m e n t e a Pr(U/K). La p robab i l idad de 

uso dado el conocimiento i n c r u e n t a con la edad has ta cerca de los 

33 y decrece después de e s t e punto.. En el Noroeste , la p robabi l idad 

de uso dado el conocimiento es cerca de un 20% más a l t o que en l a s 

o t r a s reg iones de México. 

De lo a n t e r i o r , podanos obtener es t imaciones de la p r o b a b i l i 

dad de uso de a n t i c o n c e p c i ó n , Pr(U), para muje res con determinadas 

c a r a c t e r í s t i c a s . Por e j e n p l o , la p robabi l idad de uso para una mujer 

casada de 30 años de edad (Z? « 30 , Zg = 900) , con c inco años de e s -

co l a r idad y los mismos para su compañero (Zg = 5, Z& = 5) , c u y o lu -

gar de r e s i d e n c i a e s t á l o c a l i z a d a en la región Noroeste d e M é x i c o 

(Z1 Q = 1) y cuyo tamaño es de menos de 2,500 h a b i t a n t e s , e s t á d a d o 

por Pr(K) x Pr(U/K). La p robab i l idad de conocimiento estimada es 

Pr(K) = 0.97 

cuando la p robab i l idad de uso dado el conocimiento estimada 

Pr(U/K) = 0.61 

Por lo cual la p robab i l idad de uso estimada será 

Pr(U) = ( 0 . 9 7 ) ( 0 . 6 1 ) = 0.59 

UNA EVALUACION DE LOS MODELOS 

2 

Al no s e r el R una medida s a t i s f a c t o r i a de evaluación de mo 

dé los de r e s p u e s t a s c u a l i t a t i v a s , se r e q u i r i ó de una evaluación a l t e r 

na t iva de la e s p e c i f i c a c i ó n de l o s modelos. El c r i t e r i o de dec i s i ón 

para eva lua r el modelo e s t a r á basado en l a s p robab i l i dades es t imadas 

de uso de an t i concepc ión y en la e l ecc ión rea l hecha por el i nd iv iduo , 

es d e c i r , s i una e s p e c i f i c a c i ó n ha estimado que x mujeres es taba usan 

do a n t i c o n c e p t i v o s (basado en cua lqu ie ra de los casos de c l a s i f i c a 

c ión dados a d e l a n t e ) y que rea lmente x muje res de é s t a s x es taban u 

t i l izando con t ro l n a t a l , en tonces una medida de p r ec i s i ón para e s t a 

e s p e c i f i c a c i ó n e s t a r á dada por la razón x / x . 

Ut i l izamos t r e s c r i t e r i o s basados en la c l a s i f i c a c i ó n u s o , 

no-uso de a n t i c o n c e p t i v o s . Por s imp l i c idad , Sea "A" el evento "mu-

j e r c l a s i f i c a d a como u s u a r i a de an t i concepc ión" , "B" el evento "mu-

j e r c l a s i f i c a d a como no u s u a r i a de an t i concepc ión" y p la p r o b a b i l i -

dad estimada de que una mujer e s t a r á u t i l i z a n d o algún método an t i con 

c e p t i v o . Por lo t a n t o , se cons idera ron t r e s c r i t e r i o s de c l a s i f i c a -

c ión : 

C r i t e r i o 1: (A s i p _> 0 . 5 , B s i p < 0 .5) 

2: (A s i p > 0 .6 , B s i p < 0 .4) 

3: (A s i p > 0 .7 , B s i p < 0 .3) 

Para cada uno de e s to s c r i t e r i o s se buscará el número de muje 



La i n t e r p r e t a c i ó n de los ha l l azgos en el modelo COPRO son s i 

m i l a r e s a a q u é l l o s en los primeros t r e s modelos excepto para la va-

r i a b l e conocimiento . La magnitud y s igno de los c o e f i c i e n t e s son muy 

s i m i l a r e s de los der ivados para MCO, MCP y Log i t . Los c o e f i c i e n t e s 

en Z p Z 2 , Z3 y Z4 indican que Pr(U/K) generalmente aumenta con el ta 

maño del lugar de r e s i d e n c i a , y el n ivel de educación de la mujer y 

su esposo a f e c t a s i g n i f i c a t i v a m e n t e a Pr(U/K). La p robab i l idad de 

uso dado el conocimiento i n c r u e n t a con la edad has ta cerca de los 

33 y decrece después de e s t e punto.. En el Noroeste , la p robabi l idad 

de uso dado el conocimiento es cerca de un 20% más a l t o que en l a s 

o t r a s reg iones de México. 

De lo a n t e r i o r , podanos obtener es t imaciones de la p r o b a b i l i 

dad de uso de a n t i c o n c e p c i ó n , Pr(U), para muje res con determinadas 

c a r a c t e r í s t i c a s . Por e j e n p l o , la p robabi l idad de uso para una mujer 

casada de 30 años de edad (Z? « 30 , Zg = 900) , con c inco años de e s -

co l a r idad y los mismos para su compañero (Zg = 5, Z& = 5) , c u y o lu -

gar de r e s i d e n c i a e s t á l o c a l i z a d a en la región Noroeste d e M é x i c o 

(Z1 Q = 1) y cuyo tamaño es de menos de 2,500 h a b i t a n t e s , e s t á d a d o 

por Pr(K) x Pr(U/K). La p robab i l idad de conocimiento estimada es 

Pr(K) = 0.97 

cuando la p robab i l idad de uso dado el conocimiento estimada 

Pr(U/K) = 0.61 

Por lo cual la p robab i l idad de uso estimada será 

Pr(U) = ( 0 . 9 7 ) ( 0 . 6 1 ) = 0.59 

UNA EVALUACION DE LOS MODELOS 

2 

Al no s e r el R una medida s a t i s f a c t o r i a de evaluación de mo 

dé los de r e s p u e s t a s c u a l i t a t i v a s , se r e q u i r i ó de una evaluación a l t e r 

na t iva de la e s p e c i f i c a c i ó n de l o s modelos. El c r i t e r i o de dec i s i ón 

para eva lua r el modelo e s t a r á basado en l a s p robab i l i dades es t imadas 

de uso de an t i concepc ión y en la e l ecc ión rea l hecha por el i nd iv iduo , 

es d e c i r , s i una e s p e c i f i c a c i ó n ha estimado que x mujeres es taba usan 

do a n t i c o n c e p t i v o s (basado en cua lqu ie ra de los casos de c l a s i f i c a 

c ión dados a d e l a n t e ) y que rea lmente x muje res de é s t a s x es taban u 

t i l izando con t ro l n a t a l , en tonces una medida de p r ec i s i ón para e s t a 

e s p e c i f i c a c i ó n e s t a r á dada por la razón x / x . 

Ut i l izamos t r e s c r i t e r i o s basados en la c l a s i f i c a c i ó n u s o , 

no-uso de a n t i c o n c e p t i v o s . Por s imp l i c idad , Sea "A" el evento "mu-

j e r c l a s i f i c a d a como u s u a r i a de an t i concepc ión" , "B" el evento "mu-

j e r c l a s i f i c a d a como no u s u a r i a de an t i concepc ión" y p la p r o b a b i l i -

dad estimada de que una mujer e s t a r á u t i l i z a n d o algún método an t i con 

c e p t i v o . Por lo t a n t o , se cons idera ron t r e s c r i t e r i o s de c l a s i f i c a -

c ión : 

C r i t e r i o 1: (A s i p _> 0 . 5 , B s i p < 0 .5) 

2: (A s i p > 0 .6 , B s i p < 0 .4) 

3: (A s i p > 0 .7 , B s i p < 0 .3) 

Para cada uno de e s to s c r i t e r i o s se buscará el número de muje 



42. 

r e s que fueron c l a s i f i c a d a s como u s u a r i a s (no u s u a r i a s ) de a n t i c o n c e £ 

c i ó n , y de é s t a s cuántas lo u t i l i z a n (no lo u t i l i z a n ) rea lmente , a s í 

medimos el nivel de p r e c i s i ó n del modelo. Entre menor sea la d i f e r e n 

c i a e n t r e el número de muje res c l a s i f i c a d a s como u s u a r i a s y el número 

rea l de u s u a r i a s de a q u e l l a s mujeres c l a s i f i c a d a s , más a l t o será el n i 

vel de p r e c i s i ó n del modelo estimado y más ú t i l para u t i l i z a r s e en pre 

d i c c i o n e s . 

Primero evaluaremos l a es t imación de l o s modelos MCO. MCP y 

Logi t y al ú l t imo el COPRO. 

Una evaluación de los modelos estimados MCO, MCP y Logi t es 

proporcionada en e s t a sección y sus r e s u l t a d o s se muestran en la Ta-

bla 6. La d e c i s i ó n de si una mujer es taba o no u t i l i z a n d o an t iconce £ 

ción f u e una func ión de l a s p robab i l idades es t imadas de l a s ecuac io-

nes de r eg re s ión es t imada. 

En la Tabla 6 se observa que el número de mujeres c l a s i f i c a -

das es igual al tamaño d e m u e s t r a en el c r i t e r i o 1, la c l a s i f i c a c i ó n 

( 0 . 5 / 0 . 5 ) . Todas l a s 2,111 mujeres fue ron tomadas en cons ide rac ión . 

De l a s 2,111 mujeres para el modelo MCO en la columna 1, 875 fue ron 

c l a s i f i c a d a s como u s u a r i a s y 1,236 como no u s u a r i a s . A su vez , de l a s 

875 mu je re s , 604 eran realmente u s u a r i a s ; mien t ra s que de l a s 1 , 2 3 6 

c l a s i f i c a d a s como no u s u a r i a s , 911 eran verdaderamente no u s u a r i a s . 

Esto e s , aproximadamente 70 porc ien to de l a s mujeres que el m o d e l o 

c l a s i f i c ó como usua r i a s de a n t i c o n c e p t i v o s , eran realmente u s u a r i a s , 
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mient ras que l a c i f r a cor respondien te a l a s no u sua r i a s f u e de 73 por 

c i e n t o . También se observa que l a s pred icc iones basadas en MCP (Colum 

na 2) y Logit (Columna 3) son cas i las mismas a la de MCO. De manera 

g e n e r a l , e x i s t e una tendencia de c l a s i f i c a r mujeres como usua r i a s cuan 

do no lo son. Sin embargo, aun en el nivel de c l a s i f i c a c i ó n ( 0 . 5 / 0 . 5 ) 

los modelos estimados permi t ie ron c l a s i f i c a r correctamente a l a s muje 

res como usua r i a s (y no u s u a r i a s ) en un 70 a 75 porc ien to de l o s ca^ 

sos . 

Al se r más e s t r i c t a s l a s condiciones de c l a s i f i c a c i ó n , menor 

número de usua r i a s (y no u s u a r i a s ) puede s e r c l a s i f i c a d o dada la espe 

c i f i c a c i ó n del modelo y de los parámetros es t imados , pero el número 

de u sua r i a s (y no u s u a r i a s ) son c l a s i f i c a d o s con mayor p r e c i s i ó n . Pa 

ra el modelo MCO, el número de mujeres c l a s i f i c a d a s por el c r i t e r i o 2 

(Columna 4) y 3 (Columna 9) fueron 1,529 y 973, r espec t ivamente . Pa 

ra el c r i t e r i o 2, n ivel de c l a s i f i c a c i ó n ( 0 . 6 / 0 . 4 ) , más del 75% d é l a s 

594 c l a s i f i c a d a s ccmo usua r i a s lo eran rea lmente , mien t ras que ' e l 83% 

de l a s 926 mujeres c l a s i f i c a d a s como no usua r i a s no u t i l i z a b a n la an-

t i concepc ión . Para el c r i t e r i o 3, el nivel de c l a s i f i c a c i ó n ( 0 . 7 / 0 . 3 ) , 

aproximadamente 80% y 88% fueron c l a s i f i c a d a s correctamente como actúa 

les usua r i a s y no u s u a r i a s de la an t iconcepc ión , r espec t ivamente . Sin 

emoargo, el más r e s t r i c t i v o c r i t e r i o de dec i s ión l i m i t a el número de 

mujeres que pueden se r c l a s i f i c a d a s al incrementar la d i sc repanc ia en 

l a s dos p r o b a b i l i d a d e s . Aproximadamente só lo e l 60>. y 50? de las 

2,111 fueron c l a s i f i c a d a s en el c r i t e r i o 2 y 3, r espec t ivamente . 



Los r e s u l t a d o s de una eva luac ión del Modelo COPRO se muestran 

en l a s columnas 10.12 de la Tabla 6 . La d e c i s i ó n de s i una mujer es 

taba o no u t i l i z a n d o an t i concepc ión f u e una func ión de l a s p r o b a b i l i -

dades es t imadas de l a s ecuaciones de r eg re s ión estimada para Pr(K) y 

Pr(U/K). 

Para la es t imación de Pr(K) y Pr(U/K) se u t i l i z ó la est imación 

de MCO. Una vez ob ten idas e s t a s e s t imac iones , Pr(K) y Pr(U/K), pudi-

mos es t imar l a p robab i l idad de uso Pr(U) por 

Pr(U) = Pr(U/K) • Pr(K) 

Como se mencionó a n t e r i o m i e n t e , Pr(U) es un est imador insesga 

do de la verdadera Pr(U) s i el va lo r esperado E í e . q ^ no es s i n g i f i c a 

t ivamente d i f e r e n t e de ce ro . La c o r r e l a c i ó n e n t r e e i y ^ puede se r 

f á c i l m e n t e c a l c u l a d a . Nótese que el número de observaciones en g . y 

q . son 1,935 y 2,111 r e spec t ivamen te . Para obtener el c o e f i c i e n t e de 

c o r r e l a c i ó n e n t r e e . y excluimos los casos en que la mujer r epo r tó 

no conocer ningún método a n t i c o n c e p t i v o , haciendo al número de obser -

vaciones de y q , el mismo, 1 ,935 . El c o e f i c i e n t e de c o r r e l a c i ó n 

e n t r e e . y q i r e s u l t ó se r e s t a d í s t i c a m e n t e no s i g n i f i c a t i v a m e n t e d i -

f e r e n t e ' de c e r o . Esto c o n t r a r í a nues t ros r e s u l t a d o s s i n embargo el 

pos ib l e sesgo que debe s u r g i r de es t imar el Pr(U) u t i l i z a n d o el mode-

lo COPRO no es s i g n i f i c a n t e . 

Recordemos que la Pr(U/K) f u e estimada r e s t r i n g i e n d o la mués 

t r a a só lo a q u e l l a s mujeres que r epo r t a ron conocer al menos un método 

de cont ro l r e p r o d u c t i v o , l a s cua les fueron 1,935 y c l a s i f i c a d a s en el 

c r i t e r i o 1, al n ivel c l a s i f i c a t o r i o ( 0 . 5 / 0 . 5 ) . De é s t a s , 806 se c l a -

s i f i c a r o n cono u sua r i a s de an t i concepc ión , de l a s cua le s 567 f u e r o n 

rea lmente u s u a r i a s , y 1,129 como no u s u a r i a s , de l a s cua le s 911 f u e 

ron rea lmente no u s u a r i a s . Es d e c i r , más del 70% de la p red icc ión de 

muje res u s u a r i a s de an t i concep t ivos fueron verdaderamente u s u a r i a s al 

momento de la e n t r e v i s t a , y aproximadamente el 60% de l a s mujeres pre 

d ichas a se r no u s u a r i a s fue ron rea lmente no u s u a r i a s . La tendencia 

a c l a s i f i c a r muje res como u s u a r i a s de a n t i c o n c e p t i v o s , c u a n d o no lo 

son ( a s í como c l a s i f i c a r no u s u a r i a s cono u s u a r i a s ) , es apa ren te al e 

v a l u a r modelos de MCO, MCP y Log i t , al igual que en el modelo COMPRO. 

Al nivel c l a s i f i c a t o r i o ( 0 . 5 / 0 . 5 ) el modelo estimado COPRO es capaz de 

c l a s i f i c a r mujeres como u s u a r i a s y no u s u a r i a s correc tamente cerca del 

71 y 68% de l o s casos r e s p e c t i v o s , lo cual es s i m i l a r a los r e s u l t a d o s 

para l o s o t ro s modelos. 

Nuevamente al ser más e s t r i c t a s l a s condic iones de c l a s i f i c a 

c i ó n , pocas mujeres pueden se r c l a s i f i c a d a s , pero el número de usua-

r i a s (no u s u a r i a s ) de an t iconcepc ión son c l a s i f i c a d a s más acertadameji 

t e . Para el c r i t e r i o 2 y 3 , tenemos 1,400 y 921 mujeres respectivameji 

t e . Para el c r i t e r i o 2, el nivel c l a s i f i c a t o r i o ( 0 . 6 / 0 . 4 ) , 553 muje-

r e s se c l a s i f i c a r o n como u s u a r i a s , de l a s cua le s 420 lo eran al momen-

to de la e n t r e v i s t a , o s e a , aproximadamente el 76% de l a s mujeres pre 

d ichas a se r u s u a r i a s ; y 847 se c l a s i f i c a r o n como no u s u a r i a s , de l a s 

c u a l e s 629 e fec t ivamen te no lo eran al momento de la e n c u e s t a , es de 



c i r , cerca del 74% de l a s no u s u a r i a s fueron c l a s i f i c a d a s correctamen 

t e . 

Para el c r i t e r i o 3 , se c l a s i f i c a r o n 921 mu je re s , de l a s cuales 

316 se c l a s i f i c a r o n como usua r i a s y 605 como no u s u a r i a s . Observamos 

que más del 81% de l a s c l a s i f i c a d a s como u s u a r i a s , e fec t ivamente lo e 

ran al e n t r e v i s t a r l a s y más del 79% de l a s mujeres c l a s i f i c a d a s como 

no u s u a r i a s e fec t ivamente lo e ran . 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Este t r a b a j o muestra que el uso de a n t i c o n c e p t i v o s , en un pun 

to del tiempo, e n t r e l a s muje res que no desean t ener más h i j o s , es a 

f e c t a d o por c a r a c t e r í s t i c a s t a l e s como el tamaño de la l o c a l i d a d , el 

nivel educat ivo de la mujer y de su esposo, la edad de la mujer y la 

región en la cual e l l a r e s i d e . 

La probabi l idad de uso de an t i concep t ivos e n t r e las m u j e r e s 

que no t ienen conocimiento del con t ro l r ep roduc t ivo es lógicamente c e 

r o , por lo cual el conocimiento es una condición necesar ia p a r a e l 

uso do an t i concep t ivos más no una condición s u f i c i e n t e , ya que s i los 

cos tos de la an t iconcepción son mayores que los asociados con el rie_s 

go de embarazo indeseado, se deduce que la mujer no será una usua r i a 

ac tua l aun cuando no desee más h i j o s . 

En e s t e e s tud io se u t i l i z ó la información contenida en la En 

cues ta Mexicana de Fecundidad para a n a l i z a r los de terminantes del uso 

de a n t i c o n c e p t i v o s . Cuatro d i f e r e n t e s procedimientos de e s t i m a c i ó n 

fue ron u t i l i z a d o s para t a l p ropós i to . Estos incluyen t an to m é t o d o s 

l i n e a l e s como n o - l i n e a l e s , además de uno de probabi l idad cond ic iona l . 

Este ú l t imo permite r e s o l v e r problemas de e s p e c i f i c a c i ó n e i n f e r e n c i a 

e s t a d í s t i c a asoc iados con la v a r i a b l e conocimiento de los o t ro s mode 

l o s , los cuales la incluyen como una de l a s v a r i a b l e s independientes 

exógenas, predic iendo una probabi l idad p o s i t i v a de uso de an t iconcep 
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t i v o s cuando l a muje r no t i e n e conocimiento de e l l o s . Esto es un r e -

sul tado i l ó g i c o , dado que el conocimiento de a n t i c o n c e p t i v o s es una con 

d i c i ó n n e c e s a r i a para su u s o . El modelo COPRO e v i t a e s t e r e s u l t a d o in 

c o n g r u e n t e . La p r o b a b i l i d a d de uso de a n t i c o n c e p t i v o s , en e s t e mode-

l o , es l a p r o b a b i l i d a d de que la mujer tenga conocimiento d e e l l o s 

j j ' r (conocimiento)]^ por l a p r o b a b i l i d a d de que l o s u s e , dado que t i e n e 

d icho conocimiento [ P r ( u s o / c o n o c i m i e n t o ) ] . Si la mujer no t i e n e co-

nocimiento de l o s Métodos a n t i c o n c e p t i v o s , l a p r o b a b i l i d a d de uso es 

c e r o . 

La Tabla 6 muest ra l o s c o e f i c i e n t e s es t imados para c a d a u n a 

de l a s v a r i a b l e s exógenas . Los c o e f i c i e n t e s son genera lmente b a s t a n -

t e s i m i l a r e s en todos l o s modelos . Una d i f e r e n c i a s i g n i f i c a t i v a es el 

hecho de que no e x i s t e c o e f i c i e n t e para la v a r i a b l e conocimiento (Z g) 

en el modelo p r o b a b i l í s t i c o , ya que los r e s u l t a d o s son só lo para l a s 

m u j e r e s con conocimiento de métodos a n t i c o n c e p t i v o s , y el c o e f i c i e n t e 

es t imado para conocimientos en el modelo Logi t e s t á e n t r e 2 y 3 veces 

la magnitud de l o s c o e f i c i e n t e s es t imados en MCO y MCP. 

E x i s t e poca d i f e r e n c i a e n t r e l a s e s t i m a c i o n e s para los d i f e -

r e n t e s modelos u t i l i z a d o s en e s t e e s t u d i o para resumir l a in formación 

de la Encuesta Mundial de Fecundidad para 1976 y l a s e s t i m a c i o n e s de 

l o s modelos l i n e a l y n o - l i n e a l u t i l i z a d o s para eva lua r l a i n f o m a c i ó n 

del prograna Nacional de P l a n i f i c a c i ó n Fami l i a r 1978, p r e sen t ada p o r 

l o s a u t o r e s en un e s t u d i o a n t e r i o r (Ver Tabla 7 ) . D i f e r e n c i a s en co-

b e r t u r a y p regun ta s formuladas en l a s dos encues t a s impidieron a g r e 

ga r l o s dos grupos de información y probar d i r e c t a m e n t e para cambios 

en l a r e l a c i ó n e n t r e dos puntos del tiempo ( j u l i o 18 de 1976 a marzo 

5 de 1977, y j u l i o - o c t u b r e 1978), aunque los r e s u l t a d o s de l o s d o s 

grupos de in formac ión parecen s e r c o n s i s t e n t e s . La i n c l u s i ó n de ocho 

v a r i a b l e s dummies en el a n á l i s i s de l a Encuesta Mundial de Fecundidad 

para l a s r e g i o n e s en que se d i v i d e el p a í s , p re sen ta d i f e r e n c i a s en só 

l o el caso ue una de é s t a s . La p r o b a b i l i d a d de uso de an t i concep t i vos 

f u e s i g n i f i c a t i v a m e n t e d i f e r e n t e s ó l o para l a r eg ión Noroes te , la cual 

f u e de 15 a 25% más a l t o que en el r e s t o de l a s r eg iones del p a í s . El 

e f e c t o de la v a r i a b l e r e g i ó n de r e s i d e n c i a f u e mucho más grande en l a 

de t e rminac ión de la p robab i l i dad de conocimiento de a n t i c o n c e p t i v o s 

(Ver Tabla 4 ) . La p r o b a b i l i d a d de que una mujer en la reg ión Noroes-

t e o Nor t e -Cen t r a l ( l a cua l l i m i t a con l o s E.U. a l n o r t e ) tenga cono-

c imien to de a n t i c o n c e p t i v o s f u e de 10 a 12% más a l t o que el "promedio" 

del p a í s , y en Veracruz y Tabasco f u e de 5 a 6% más b a j o del "p rome-

d i o " . 
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TABLA ï 

MODELO DE PROBABILIDAD LINEAL 

DEP Y 

Z 0 

Z 1 

Z 2 

Z 3 

Z 4 

Z 5 

Z 6 

Z 7 

Z 8 

Z 9 

Z 1 0 

Z 1 1 

Z 1 2 

Z 1 3 

Z 1 4 

Z 1 5 

Z 1 6 

Z e2 = 389 

DF = 2094 

R2 = 0 .25 

- 1 . 1 5 4 9 - 6 . 3 

0 . 1 3 9 5 4 . 6 

0 . 2 1 9 5 3 . 1 

0 . 1 9 7 0 7 . 0 

0 . 2 4 9 6 8 . 5 

0 . 0 1 7 4 4 . 0 

0 . 0 2 2 2 6 . 6 

0 . 0 6 8 4 6 . 3 

- 0 . 0 0 1 0 - 6 . 4 

0 . 2 4 8 9 6 . 8 

0 . 1 9 7 0 4 . 4 

0 . 0 2 9 0 0 . 5 

0 . 0 2 9 4 0 . 7 

- 0 . 0 3 6 3 - 0 . 9 

0 . 0 0 9 6 0 . 2 

0 . 0 0 6 3 0 . 1 

- 0 . 0 2 2 1 - 0 . 3 

51. 

DEP Y 

TABLA 2 

MINIMOS CUADRADOS PONDERADOS 

10 

11 

" 1 2 

' 13 

'14 

'15 

' 1 6 

- 0 . 7 1 8 3 

0 . 1 2 7 1 

0 . 2 4 2 1 

0 . 1866 

0 . 2 5 0 1 

0 . 0 1 6 9 

0 . 0 1 6 7 

0 . 0 4 3 4 

- 0 . 0 0 0 6 

0 . 2 3 7 2 

0 . 1 5 9 3 

0 . 0 1 9 4 

0 . 0 2 3 3 

- 0 . 0 5 7 9 

- 0 . 0 1 0 1 

- 0 . 0 1 7 6 

- 0 . 0 3 5 6 

Z e 2 = 918 

DF = 2094 

R2 = 0.36 

- 4 . 7 

4 . 2 

3 . 6 

6 . 5 

8 . 6 

4 . 1 

5 . 4 

4 . 7 

- 4 . 7 

9 . 9 

3 . 7 

0 . 4 

0 . 5 

- 1 . 7 

- 0 . 3 

- 0 . 4 

- 0 . 5 

1 0 2 0 1 2 3 3 4 7 



TABLA 3 

M O D U L O L O G I T 

DEP Log(P^/l - Pn-) 

B Ì P ^ d - P j ) 

IO 

[ 1 1 

4 2 

"13 

Z 14 

Z 1 5 

Z 16 

- 1 0 . 7 1 2 3 

0 . 7868 

1 . 1 3 7 7 

0 . 9 3 5 3 

1 . 1 9 8 2 

0 . 0 8 8 6 

0 . 1 3 2 6 

0 . 4 1 3 4 

- 0 . 0 0 6 2 

2 . 5 0 5 8 

1 . 0 2 0 8 

0 . 1 5 7 4 

0 . 1 3 4 4 

- 0 . 1 5 9 7 

0 . 0 3 9 9 

0 . 0 3 5 7 

- 0 . 1 7 1 4 

E e2= 255 

DF = 2094 

R2 = .95 

2 . 6 3 9 6 

. 1939 

. 2 8 0 3 

. 2 3 0 5 

. 2 9 5 2 

. 0 2 1 8 

. 0 3 2 7 

. 1 0 1 9 

. 0 0 1 5 

. 6 1 7 5 

. 2 5 1 5 

. 0388 

. 0 3 3 1 

- . 0 3 9 4 

. 0 0 9 8 

. 0 0 8 8 

. 0 4 2 3 

- 7 3 . 2 

3 2 . 0 

1 9 . 9 

4 1 . 0 

5 0 . 7 

2 5 . 5 

4 8 . 7 

4 6 . 9 

- 4 7 . 9 

8 5 . 5 

2 8 . 2 

3 . 8 

4 . 0 

- 5 . 2 

1 . 4 

0 . 9 

- 2 . 9 

DtP Z 

TABLA 4 

ESTIMACION DE P r ( K ) 

0 . 0 5 4 3 

0 . 1 0 3 9 

0 . 0 9 2 7 

0 . 1 1 7 1 

0 . 0 0 9 6 

0 . 0 0 3 7 

0 . 0 0 8 7 

- 0 . 0 0 0 1 

0 . 1 2 6 3 

0 . 0 5 9 3 

0 . 1 0 5 2 

0 . 0 1 9 0 

0 . 0 1 9 7 



DEP Y 

TABLA 5 

ESTIMACION DE P r ( U / K ) 

z o 
- 1 . 0 1 2 3 - 5 . 1 

Z 1 
0 . 1 5 8 8 4 . 6 

Z 2 
0 . 2 2 4 3 3 . 0 

Z 3 
0 . 2 0 2 4 6 . 8 

Z 4 
0 . 2 5 8 3 8 . 2 

Z 5 
0 . 0 1 7 3 3 . 8 

Z 6 
0 . 0 2 2 7 6 . 3 

Z 7 
0 . 0 7 4 5 6 . 2 

Z 8 
- 0 . 0 0 1 3 - 6 . 4 

Z 1 0 
0 . 2 0 4 2 4 . 2 

Z 1 1 
0 . 0 3 6 6 0 . 6 

Z 1 2 
0 . 0 3 4 0 0 . 7 

Z 1 3 
- 0 . 0 3 3 7 - 0 . 8 

Z 1 4 
0 . 0 1 3 3 0 . 3 

Z 1 5 
0 . 0 1 5 0 0 . 2 

Z 1 6 
- 0 . 0 2 0 6 - 0 . 2 

E e 2 = 386 

DF = 1919 

R2 = .20 

g S 

g £ 

g 2 

R-Í CO 

r ! co 
io _ 

£ £ £ « £ m o w </> Ifl s. o « 

«5 î T3 •— 
13 i-O 

0) l/> 3 
m cr---

p— a> t. 

n i- ->-
s- o c g g g 
<3 O <D 

fe y = 

t- i m s- o -o e 3 3 EMC 3 <T> 
01 I i-

XI O U 
C. O dl s- o •»-> 

O) E c EOO) a u E 



— 

«al •=3- LO •sr I—1 co CM 
E -m «d- en CM f—i r-H o CM 

' O •i—,—^ LO o f—i .—i o o -H o LO 
IO •>- o><o . . . 
E <-> o CM 1 1 
IT5 rO _J 1 
S- u o 
a i - ' - o O *4— •i— 
I- X 

a . E 
, ro 

»<u s : co 
— i— t'-
QJ Q_ e en •u eu —i 0) rö i-•M ro 
( / ) >— -i— co , «d- o •=î- r—1 CM I—1 O Ol ra — co LO CM •—i r-H CO o co 
=3 E -i— CM o r-H , j r—i o O O o CM O O E O . 
e -I- fa CJ LO i—4 1 1 

C 
C¿L 

Lu a U_ E -— 1 

<C 
a . 

co 
CO o o > 
o t—4 

!— s: CL. 
LU o CM en CM CO co >=J- 1-4 i— c_> C¿ O LO CM O LO <—i CM r-. o co z: Q- *=3" T—1 r-4 CM CM CM o O o o 

LU o O-— . . o O 1—4 1 
^ I—H 1 O i— t—1 z 
LT) c 
CD LU 
CD O 1— o •sì- O O LO CM CO CM CM co 
LU T—i -—- cri CO co en CM CO o O f—1 
CC co CD CO CO T—I CM CM CM O o i—i O CO o O •— . . 
LU co 1 CM 1 Q => 1 
to LU 
LU o h-
•Z. co 
LU o CO CM r-» o f-̂  f-̂  CO r—1 t—1 —1 a . — I—1 CM CO LO r—1 1—4 <=í- o CO 
<_> LU o CM t—i CM •—i C\J O o c o CM 

Q s: — . . 
Li- o i 1 
LU O 
C_> t/0 

LU OO f -
O Z to o O r-̂  o r--. CM co 1—1 en —I LU o -—« LO CM en LO i—i CM CO o 

CC O T—L .—i •—i CM R—T CM o O o O CM 
LU LU s: — . • • . • 
Q U_ •—i 1 

Q 
s: 00 ID O •> i 
UT —I O ra CL 
LU o —- S- <V 
CD <o * U X 0} •o ' — . CO E 

"O <eu i. io LO rM O 
f0 2: s- 1 r-j •— U 

•O eu fO • r- CU -T-> "O rO -M 
1 y -A e iO cz E "3 ^ — CM CO O 3 G •1— ro o *—4 rvj r-J S CD — -i— 1 ro 
o rM y - C ai 

>—- —J - — ' -o >> eu U "O o en C_5 O c l/) r-j (O Oí en tn ro O cD (O O — 
^ — - r— CT> en "O (0 t - "r- >> LL- S en tn E 1— « X eu ' — - E rvi tu a> r en «u c E s CO ai -
-M X) CT. >•> O ra ^ >o 'O r-̂  r-j 
E 1 i +-> r— tu • r— -r— r-j — ' E rO o 1 o O Q- <T3 tu 4-> U O ' 

IE O o o eu -a -o c IO •o CM u o 00 03 o o _ O O (O o o u "O T3 o > 
e E LO - X 3 • ^r rs rO rO E -r-o ra ** o o a; o XI -a ~A • a "O O 4J o CM C\J LO —- LU LU LU LU C_) 

CM T3 



REFERENCIAS 

Amemiya, Takeshi , " Q u a l i t a t i v e Response Models: A Survey," Journal 
of Economic-Li tera ture 19(December 1981). 

Crimmins, E. and R.A. E a s t e r l i n . "Analysis of WFS Data in a S o c i o -
Economic ' S y n t h e s i s ' Framework." Paper presented a t the General 
Conference of the I n t e r n a t i o n a l Union f o r the S c i e n t i f i c Study of 
Popu la t ion . December 9 .16 , 1981, Manila, P h i l i p p i n e s . 

E a s t e r l i n , Richard A. "The Economics and Sociology of F e r t i l i t y : A 
S y n t h e s i s . " H i s t o r i c a l S tud ies of Changing F e r t i l i t y , ed . C. T i l ly . 
P r ince ton , N.J7: Pr ince ton Un ive r s i ty P re s s , 1978. 

E a s t e r l i n , R.A. and E.M. Crimmins. "An Exploratory S t u d y of t h e 
'Syn thes i s Framework' of F e r t i l i t y Determinat ion with WFS C o r e 
Ques t ionna i re Data ." Paper presented a t the Meetings of the Po-
p u l a t i o n Assoc ia t ion of America. April 29-May 1 , 1982, San Diego, 
C a l i f o r n i a . 

Gibbs, Robert . "Slowing Mexico's Populat ion Growth." R&D Mex ico 
2 ( D e c e m b e r 1 9 8 1 / 8 2 ) : 2 4 - 2 7 . 

Hicks, W. Whitney. "Economic Development and F e r t i l i t y C h a n g e in 
Mexico, 1950-1970." Demography 11(August 1974):407-21. 

. "Reply." Demography 13(February 1976):153-55. 

. "Comments on Daniel A. S e i v e r ' s 'Recent F e r t i l i t y i n 
Mexico: Measurement and I n t e r p r e t a t i o n . " P o p u l a t i o n S t u d i e s 
31(March 1977):175-76. 

Hicks, Whitney, Romeo Madrigal , y Raymundo Rodríguez. Determinan-
t e s de la Ant iconcepción: El Caso de l a s Mujeres Casadas o Unidas 
que no Desean Más H i j o s . Centro de Inves t igac iones E c o n ó m i c a s , 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, 1980; and 
"Determinants of Contracept ion among Married Mexican Women Who 
Want no More Ch i ld r en . " Paper presented to the Meetings of t h e 
Populat ion Assoc ia t ion of America. March 26-28, 1981, Washington, 
D.C. 

Mendoza, Doroteo V. and Leopoldo F. Núñez. "Mexico: Estimación d é l a 
Fecundidad por el Método de los Hi jos P rop ios . " Paper presented 
a t the Second National Meeting regarding Demographic Research in 
Mexico." CONACYT, November 4 -7 , 1980. 

Robinson, Nancy. "Mexico Gears Up to Control P o p u l a t i o n Boom." 
R&D Mexico l ( J u l y 1981):16-19. 



Rodriciuez-Barocio, Raul , José Garcia-Nüfiez, Manuel Urb ina -Fuen te s , and 
D e i d r e Wu?f " F e r t i l i t y and Family Planning in Mexico." I n t e r n a t i o -
nal Family Planning P e r s p e c t i v e s 6(March 1980). 

S e i v e r , Daniel A. "Recent F e r t i l i t y in Mexico: Measurement and I n t e r -
p r e t a t i o n . " Popu la t i on S tud ies 29(November 1975) :341-54. 

. "Comment on W. Whitney Hicks ' 'Economic Developnent and 
F e r t i l i t y Change in Mexico, 1950 .1970 ." ' D e m o s r a Ä 13(February 
1976) :149-52 . 

"A Reply to W. Hicks ' 'Comments. '" P o j D u l a ! i o n _ A t u d l e s 
TTTWarch 1977 ) : 1 7 6 - 7 7 . 

T s u i , Amy Ong, Dennis P. Hogan, Car los Weiti-Chanes , and Jay D Teachman. 
"Con t racep t ive A v a i l a b i l i t y D i f f e r e n t a l s in Use and F e r t i l i t y . 
S t u d i e s in Family Planning 12, pp. 381-93. 

Se terminó de imprimir en d ic iembre de 
1982, en e l Departamento de Impresos de 
l a Facul tad de Economía, de la Univer-
s idad Autónoma de Nuevo León. Loma 
Redonda No. 1515 P t e . , Col. Loma Larga , 
Monterrey, N .L . , México. Se t i r a r o n 500 
e j empla re s más s o b r a n t e s para r e p o s i c i ó n . 



F A C U L T A D D E E C O N O M I A 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS 


