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Resumen

En Investigación Social, uno de los problemas de las
técnicas estadísticas clásicas, tales como el Análisis
Factorial, el Análisis en Componentes Principales, el
Análisis de Correspondencias, etc., es que no toman
en cuenta la estructura de grupos que muchas veces
tiene la información. En este trabajo se presenta y dis-
cuten algunas posibilidades del Análisis Factorial Múl-
tiple (AFM) en esta dirección AFM, enfatizando que la
técnica puede ser un importante medio de vinculación
de lo cualitativo y lo cuantitativo.
Palabras Claves: Tablas Múltiples, Análisis Factorial
Múltiple, indicadores de pobreza.

Abstract

In Social Research, one of the problems of classical
statistics techniques, such as the Factorial analysis, Prin-
cipal Components Analysis, Correspondence Analysis,
etc., is that it does not consider the structure of groups
that often have the information. In this work, we present
and discuss some possibilities of Multiple Factorial
Analysis (MFA) in this direction MFA, emphasizing that
the technique can be an important means of link between
the qualitative and quantitative.
Keywords: Multiple tables, Multiple factor analysis,
poverty indicators.

I. Introducción

En la medida que el ser humano progresa, avanza y
evoluciona en los múltiples ámbitos y facetas de su vida,
tanto individual como colectiva, en materia de informa-
ción y conocimiento se dan dos fenómenos que mere-
cen ser atendidos sin que sobre uno prime cierta im-
portancia. Se trata, por un lado, de una suerte de ‘acu-

El Análisis Factorial Múltiple:

Un Paso más en la Superación de la Dicotomía

Cualitativo-Cuantitatvo1

Multiple Factorial Analysis: A Step Further in the Overcoming of the

Dichotomy Qualitative-Quantitative

Juan Moncada Herrera*

* Universidad Católica de Temuco. Facultad de Ingeniería, Dpto. de Cs. Matemáticas y Físicas; Casilla 15-D, Temuco, Chile. E-mail:
jmoncada@uctemuco.cl.

mulación’ de información que requiere ser organizada,
tratada, estudiada y analizada, a menudo con cierta
urgencia, a los efectos de volver o retornar a las fuen-
tes en forma de conocimiento o tecnología que dé nue-
vos impulsos a ese crecimiento humano y social natu-
ral en todos nosotros. Por otro lado, esa misma infor-
mación, para transformarse en nuevos insumos tecno-
lógicos o en nuevo conocimiento, requiere de técnicas,
métodos y herramientas cada vez más sofisticadas, y
que lleven a cabo su cometido sin tener que entrar en
importantes pérdidas de información, de confianza, pre-
cisión y certeza. Es en este contexto en el que la Esta-
dística Multivariante juega hoy día un papel quizá no
dimensionado hace tan sólo algunas décadas. Esta
demanda se ve complejizada aún más por la enorme
diversidad de temáticas que preocupan en nuestros
tiempos en términos de tratamiento y análisis de infor-
mación. Hace unos cincuenta años tampoco se sospe-
chaba de los enormes avances de la informática, que
como bien sabemos, ha venido a proveer a la Estadís-
tica de uno de los recursos más importantes para lo-
grar sus diversos cometidos.
El presente trabajo recoge y resume los aspectos más
relevantes de una de las técnicas estadísticas pensa-
das y diseñadas para el tratamiento de grandes volú-
menes de información: el Análisis Factorial Múltiple,
AFM.
En una primera parte, el trabajo sintetiza los rasgos y
aspectos más relevantes del estudio de información
multivariante. Seguidamente se presentan anteceden-
tes generales del AFM, sin entrar en detalles de tipo
formal, pues sólo se trata de un primer acercamiento,
muy intuitivo, a esta técnica estadística de tratamiento
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de información de tablas múltiples. Finalmente se con-
cluye este trabajo con una aplicación del AFM a un es-
tudio particular sobre pobreza. La idea de esta última
parte es ilustrar el uso y utilidad de la técnica y no reve-
lar aspectos desconocidos del tema de estudio. Es más,
se espera que el conocimiento generalizado del tema
ayude a valorar la utilidad del AFM.

II. La información multivariante y

su análisis

En el Análisis Multivariante, como es bien sabido, se
trata de estudiar la información contenida en tablas del
tipo Individuos x Variables. La mayor parte de los méto-
dos estadísticos existentes se diferencian en función
de la naturaleza de las variables y de los objetivos de
estudio. Así, por ejemplo, si las variables son de natu-
raleza cuantitativa, los métodos de Análisis en Compo-
nentes Principales, Análisis Factorial, etc., son herra-
mientas útiles en cuanto al estudio de la tabla de datos.
Por el contrario, si las variables son cualitativas méto-
dos como el Análisis Factorial de Correspondencias,
Análisis Discriminante y muchos otros se podrían se-
leccionar para aplicar a la tabla de datos.

1. Acerca de la estructura de los datos

Se hace cada vez más importante en el campo de la
Estadística Multivariante otra clasificación u óptica, apar-
te de la naturaleza, con la que tratar la información. Se
trata de distinguir o diferenciar grupos de variables, si
acaso existen, y de aplicar, sobre esa base de diferen-
ciación informativa, los métodos más adecuados y per-
tinentes. En este sentido, las variables pueden presen-
tarse, básicamente, en tres formas:
• Estructura singular. Hablamos de este tipo de

estructura cuando no es posible diferenciar
agrupamientos naturales entre las distintas va-
riables. Es decir, todas las variables son homo-
géneas en relación al criterio que motiva el estu-
dio y los respectivos análisis. Sobre este tipo de
datos se suelen aplicar los métodos estadísticos
clásicos (AF, AFC, ACP, etc.)

• Estructura de partición. Hablamos de este tipo
de estructura cuando los elementos de la tabla
(variables o individuos) están organizados y dis-
tribuidos en grupos, conocida también como ta-
blas múltiples. Este tipo de estructura en los
datos forma parte de lo que KIERS (1988, 1991)
denomina Datos de conjuntos múltiples. Se ca-

racteriza porque uno de los tres modos corres-
pondientes está compuesto por conjuntos o cla-
ses.

• Estructura jerárquica. En muchas situaciones
prácticas las variables están estructuradas de
acuerdo a una jerarquía, lo cual significa la pre-
sencia de conjuntos de variables y subvariables

dentro de un mismo estudio. Es el caso, por ejem-
plo, de estudios en los cuales interviene grupos
de paneles de evaluadores; o lo que ocurre en
encuestas de opinión, en las que la opinión, a su
vez, se puede clasificar según alguna otra varia-
ble. Una técnica que toma en cuenta esta estruc-
tura jerárquica en las variables es el Análisis
Factorial Múltiple Jerárquico (LE DIEN & PAGÈS,
2003).

De entre todas estas estructuras, quizá la de partición
sea la forma más habitual de encontrar y disponer in-
formación. E incluso tal estructura puede encontrarse
en las unidades observación (individuos estadísticos),
aunque los métodos disponibles para el análisis de ta-
les datos son un poco más complejos y requieren de
más desarrollo. En este trabajo la estructura de parti-
ción se entenderá referida a variables.

2. Estudios de tablas con estructura de

partición

La estructura de partición inducida en las variables, o
más sencillamente el estudio de tablas múltiples, con-
lleva un interés práctico de grandes posibilidades de
exploración, ya que posibilita el estudio de la variabili-
dad en el contexto de los métodos clásicos de análisis
de la varianza. En efecto, según la fórmula de Huygens,
la inercia total de una nube de puntos se puede des-
componer en inercia inter–clase e inercia intra–clase,
en la forma siguiente:

Inercia Total = Inercia inter + Inercia intra

Esta descomposición da lugar a dos análisis: el análi-

sis inter–clase y el análisis intra–clase.
El análisis inter–clase, que describe las posiciones re-
lativas de la clases sin referencia a los individuos, no
es más que un análisis de la tabla agregada de orden
(p,q). En este sentido puede relacionársele con el Aná-
lisis de Correspondencias, con el Análisis Factorial Dis-
criminante, con el Análisis Discriminante Baricéntrico,
etc.
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Por su parte, el análisis intra–clase, que se orienta a la
descripción o puesta de relieve de las principales ca-
racterísticas al interior de cada clase, sin considera-
ción del efecto de la estructura de la clase, permite es-
tudiar las diferencias de comportamiento al interior de
ella mediante el estudio de la dispersión de los indivi-
duos al interior de sus clases de pertenencia.
Los métodos de análisis referidos a tablas con este tipo
de estructura se enmarcan –y así deben hacerlo, dada
la naturaleza multidimensional de la información en ellas
contenida– en la familia de los métodos factoriales.

3. Métodos de análisis de datos de

conjuntos múltiples

Presentaremos brevemente los principios generales de
los métodos que abordan el tratamiento de Tablas Múl-
tiples mediante la utilización de la DVS de Dos Vías
yuxtaponiendo las K matrices de datos iniciales, en el
contexto de las propuestas de la escuela francesa. En
esta propuesta de análisis, las K matrices son ponde-
radas antes de ser yuxtapuestas. Los factores de pon-
deración pueden provenir de un análisis factorial clási-
co aplicado sobre cada una de las matrices iniciales, o
bien del análisis de las matrices de productos cruzados
obtenidas de cada una de las matrices originales. En
este sentido, las matrices yuxtapuestas son matrices
de Dos Vías, y su análisis utiliza, en consecuencia, la
DVS de Dos Vías.
Los métodos que utilizan esta descomposición, con-
sisten o se estructuran, básicamente, en las siguientes
etapas:
• Primera etapa: Estudio de la INTER–ESTRUC-

TURA. Consiste en una comparación global de
la estructura de las diferentes tablas. Se define
una distancia entre objetos o configuraciones (ele-
mentos representativos) que representen a las
tablas iniciales, y luego se encuentra una repre-
sentación euclídea de las tablas, sobre la cual la
proximidad entre dos puntos se interpreta en tér-
minos de similaridad o parecido entre dichas ta-
blas, respecto de la métrica utilizada.

• Segunda etapa: Búsqueda (o construcción)
de un Compromiso. Consiste en sintetizar to-

das las K tablas en una sola, denominada ‘com-
promiso’, que se constituirá en una síntesis o re-
sumen global del conjunto de tablas o matrices.

• Tercera etapa: Estudio de la INTRA–ESTRUC-
TURA. El objetivo de esta etapa es representar,
en el ‘compromiso’ obtenido en la etapa anterior,
las ‘posiciones compromiso’ de cada uno de los
elementos (individuos y/o variables) que confor-
man las distintas tablas. La posición relativa de
cada elemento corresponde a la posición media
de los mismos.

Entre los métodos que utilizan este esquema de análi-
sis destacan el STATIS, STATIS DUAL y el Análisis
Factorial Múltiple (AFM), todos en el contexto de la
Escuela Francesa de Análisis de Datos.

III. El Análisis Factorial Múltiple

Nacido al alero de la escuela francesa de análisis de
datos, el Análisis Factorial Múltiple (ESCOFIER &
PAGÉS, 1992) permite un análisis comparativo de un
grupo de tablas referidas a los mismos individuos. De
esta manera, su objetivo es estudiar la estructura co-
mún de las distintas tablas de datos que constituyen el
estudio, proporcionando información sobre los indivi-
duos homogéneos, así como también acerca de los ele-
mentos heterogéneos. En otras palabras, y de forma
similar a cualquier técnica factorial, el AFM persigue
poner de relieve los principales factores que dan cuen-
ta de la variabilidad de los individuos, descritos estos,
de manera equilibrada, por los diferentes grupos de
variables que definen la estructura de partición de la
información. El equilibrio de la influencia de los distin-
tos grupos en el análisis se logra mediante una ponde-
ración de las diversas tablas, y de esa manera se posi-
bilita un estudio pertinente de:
• Relaciones entre los distintos grupos de varia-

bles, además de medir el grado de semejanza
entre tales grupos.

• Relaciones entre las variables que conforman un
determinado grupo y las del resto de los grupos.

• Semejanzas entre los individuos, observados
estos desde las ópticas de los diferentes grupos
de variables.
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1. Funcionamiento del método

El AFM es un método factorial íntimamente relaciona-
do con el Análisis en Componentes Principales (ACP).
Se diferencia de éste en que mientras en ACP las va-
riables, de naturaleza cuantitativa, no están estruc-
turadas en forma de partición, en el AFM sí existe una
estructura de partición asociada a las variables en es-
tudio. Sin embargo, la síntesis de información en AFM
se hace por medio de un ACP (cf. Figura 1). En este
contexto el AFM, además, pone en evidencia, en caso
de existir, la estructura relativa de los grupos de varia-
bles. En líneas generales el procedimiento se lleva a
cabo en dos etapas (ver esquema siguiente):
• Etapa preliminar: Consiste en realizar un ACP

separado para grupo de variables inducido por la
estructura de partición de las mismas. Es decir,
se realiza un ACP sobre cada subtabla.

• Etapa principal: Consiste en realizar un ACP
normado sobre la tabla global, la que se forma
por yuxtaposición de todas las subtablas, previa-
mente ponderadas por el correspondiente mayor
valor propio obtenido de aplicar un método
factorial clásico (ACP ó ACM) a cada una por se-
parado. El efecto de esta ponderación se tradu-
ce en un equilibrio de los grupos.

En la etapa principal del análisis se estudian simultá-
neamente todas las subtablas o grupos de variables,
sin perder el concepto o noción de partición definida
sobre ellas. El ACP global sobre todas las variables per-
mite un referente común que hace posible el estudio y
seguimiento de la evolución o dinamismo de los distin-
tos individuos y de las variables, proporcionando re-
presentaciones gráficas e índices de calidad que per-
miten el estudio de esa evolución o dinamismo.
Específicamente, el AFM proporciona:
• Una representación de todas las variables en los

distintos planos factoriales, tal como ocurre en
cualquier ACP, con sus propias reglas de inter-
pretación y lectura.

• Representaciones de los individuos caracteriza-
dos por los grupos de variables, lo que significa
estudiar los individuos desde el punto de vista de
los grupos. Esto se hace en cada nube parcial.

• Representaciones de los individuos, caracteriza-
dos por el conjunto de variables, lo que corres-
ponde a estudiar la nube global.

• Una representación superpuesta de los grupos
de variables y de los individuos. Esto correspon-
de a la representación y estudio en los planos
factoriales de las trayectorias de los individuos,

 
Figura 1: Esquema general de funcionamiento del AFM 

ANÁLISIS FACTORIAL MÚLTIPLE 

ETAPA PRINCIPAL ETAPA PRELIMINAR 

ACP/ACM SEPARADOS LA INTERESTRUCTURA LA INTRAESTRUCTURA

AFM EN Rp AFM EN Rn 
AFM EN 

2
n

R  

 Representación del 
compromiso de los 
individuos 

 Representaciones 
simultáneas 
(Trayectorias) 

 Representación 
de las variables. 

 Objetos representativos 
de un grupo 

 Asociaciones entre 
grupos. 

 Representación de los 
grupos de variables. 

Consiste de: 

Constituido por: 

Consiste del estudio de: 

Constituido por: 
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las que se interpretan en función de su posición
en el plano factorial asociado al compromiso y
sobre la base de los factores que definen este
compromiso. Esta representación se obtiene
mediante proyección de las nubes parciales y la
nube media o compromiso. La posición de los
puntos parciales y el sentido de una trayectoria
dan información acerca de la dirección de la evo-
lución de un determinado individuo respecto de
los factores.

• Representación de los grupos de variables (es-
tudio de la interestructura).

Uno de los aspectos más interesantes del AFM es la
representación simultánea de todas las subnubes aso-
ciadas a los grupos de variables. Esta representación
se obtiene mediante proyección, y en el rol de elemen-
tos ilustrativos, de las K tablas parciales sobre los ejes
factoriales asociados a la nube global.

IV. Una aplicación:

Estudio de la pobreza en Chile

Quizá uno de los problemas más importantes de los
países del Tercer Mundo, aunque no exclusivamente,
sea la pobreza. Este tema, o problema, es el objetivo
de políticas y medidas gubernamentales, gobierno tras
gobierno, orientadas todas a superar el problema. Sin
embargo, y a pesar de aquellos bien intencionados
esfuerzos, el problema persiste, y lo que es peor aún,
el horizonte de su erradicación definitiva muchas ve-
ces parece ser una utopía. A pesar de ello, el tema for-
ma parte de agendas y de objetivos fundamentales de
los gobiernos y de los más diversos e importantes or-
ganismos públicos, como son el Banco Mundial, el Fon-
do Monetario Internacional, el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la CEPAL, entre
otros.
En esta parte del trabajo se desarrolla una aplicación
del AFM en orden a analizar información recogida por
la encuesta CASEN de Chile desde una perspectiva
estadística multivariante, para mostrar así la utilidad del
método en el estudio de problemas de este tipo. Especí-
ficamente, se estudia la estructura y evolución de la
pobreza a partir de algunos indicadores basados en
ingresos económicos, observados en los últimos años
del siglo XX.

1. El concepto de pobreza y algunos

enfoques utilizados en su estudio y

medición

El desarrollo y crecimiento de los pueblos no puede ni
ha podido nunca desentenderse del tema de la pobre-
za, toda vez que a medida que se avanza en creci-
miento y desarrollo, el problema se va haciendo cada
vez más multidimensional, demandando implicaciones
de los más diversos sectores, así como de una racionali-
zación y conceptualización cada vez más importantes.
Estos últimos procesos, concretados en estudios de
sistematización e intentos de formalización del tema,
se inician hacia finales del siglo XIX, y junto a ellos sur-
gen también los esfuerzos por definir, precisar, medir,
comprender, reducir y superar la pobreza, discusión y
debates que siguen vigentes y lo seguirán estando hasta
que no haya soluciones integrales.
Las distintas acepciones que a lo largo de tiempo se
han venido utilizando ponen de relieve que el concepto
de pobreza ha evolucionado y «se ha ampliado consi-
derablemente en las últimas décadas, desde un enfo-
que centrado en las variables económicas de ingreso o
consumo, a otras que han incorporado factores y di-
mensiones de la vida de las personas, tales como lon-
gevidad, analfabetismo y condiciones de salud, o bien,
la vulnerabilidad, el riesgo, y la ‘impotencia y la falta de
voz’, entre otros condicionantes que afectan signifi-
cativamente a los pobres» (MIDEPLAN, 2002). Al mis-
mo tiempo, dejan entrever un importante grado de
multidimensionalidad en el tema, característica que re-
quiere de enfoques y tratamientos pertinentes y conse-
cuentes con esa multidimensionalidad. Como conse-
cuencia de este natural proceso evolutivo, y dado que
la mayoría de las definiciones y mediciones de la po-
breza se centran en consideraciones económicas, como
son el ingreso o el consumo, el tema se va transfor-
mando, poco a poco, en un tema cada vez más com-
plejo, incluyendo otras variables y originando diversos
enfoques conceptuales y medidas de pobreza. En re-
lación a este último aspecto, sobre la medición, el estu-
dio de la pobreza se enfoca, al menos, a los siguientes
aspectos:
Incidencia: Se entiende como la cantidad de pobres
en un grupo determinado de personas u hogares. Da
cuenta, por lo tanto, de la magnitud de la pobreza de
un país, región o zona.
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Brechas: Se entienden como la comparación entre un
valor dado y un parámetro de contraste, normativamente
establecido. Cuando ese parámetro de contraste es una
línea de pobreza (nivel mínimo de ingresos que permi-
te a un individuo satisfacer sus necesidades básicas),
entonces una brecha determina en qué medida los in-
gresos de los hogares o individuos pobres se sitúan
por debajo de esa línea de pobreza.
Desigualdad: La idea de base del concepto es la ‘dis-
tancia’ entre ingresos extremos, y puede tratarse de
ingresos de los pobres, o bien de ingresos de la pobla-
ción en estudio. En este último caso se habla de des-

igualdad en los ingresos o bien de desigualdad econó-

mica.
En relación al criterio de los ingresos existen los enfo-
ques de la pobreza relativa, que se fundamenta en la
idea de que las necesidades no son fisiológicamente
establecidas, sino determinadas culturalmente; y el de
la pobreza absoluta, según el cual un hogar (persona)
es pobre, si sus ingresos o sus gastos agregados son
inferiores a un valor equivalente al necesario para la
subsistencia. Este último enfoque, además, permite el
tratamiento cuantitativo de la información, en base a
determinados índices, que se basan fundamentalmen-
te en las diferencias entre hogares o personas consi-
deradas pobres y aquellas unidades que no lo son. Entre
estos índices se tienen: el Coeficiente de GINI, los
percentiles de ingreso, el Índice 20/20, la Inciden-
cia de la pobreza, la Brecha promedio de la pobre-
za y los Índices FGT. Estos últimos, desarrollados por
Foster, Greer y Thorbecke, proporcionan, a su vez,
medidas de descomposición de pobreza muy utiliza-
das en diferentes estudios (MIDEPLAN, 2002).

2. Situación en Chile a finales del siglo

XX. Estudio exploratorio

En Chile, al igual que en la mayor parte de los países
de América Latina, el problema reviste múltiples facetas
y dimensiones, desde la política y social hasta aquella
que toma en cargo la Iglesia e instituciones de benefi-
cencia. En lo político–gubernamental, es el Ministerio
de Planificación y Cooperación, MIDEPLAN, quien asu-
me el tema en orden a definir y proponer normas y pro-
gramas, con base en información objetiva, orientadas
a la superación del problema, hasta donde las posibili-
dades del crecimiento como país lo permitan. El princi-
pal instrumento utilizado por el Estado a efectos de re-
coger información para, a partir de ella, elaborar y pro-
poner propuestas de acción social, es la encuesta CA-
SEN (Encuesta de Caracterización Socioeconómica

Nacional). Esta encuesta se pasa cada dos años, a partir
de 1987 –con la excepción de 1989, en que fue poster-
gada para 1990–, y recoge información en relación a la
evolución de la pobreza e indigencia en el país.
En un contexto metodológico, la encuesta define al
hogar como unidad primaria de análisis. Sin embargo,
el tamaño del hogar puede introducir una fuente de dis-
torsión en las medidas de pobreza utilizadas, ya que
todos los hogares se consideran equivalentes en su
contribución a la pobreza total, independientemente de
su tamaño, pero es sabido que los hogares más po-
bres son frecuentemente aquéllos de mayor tamaño.
Una forma de remediar esta situación es mediante la
utilización del individuo como unidad básica de análi-
sis. A pesar de esta corrección metodológica, las ten-
dencias generales observadas al utilizar estas dos uni-
dades de análisis no difieren significativamente, razón
por la que en este trabajo se utilizaron solamente los
resultados en términos de individuos.

a. Antecedentes generales y de contexto

En el plano operacional, las encuestas CASEN efec-
túan la medición de la pobreza en el contexto de las
mediciones de pobreza absoluta, mediante el método
de ingresos o método indirecto. En Chile, según este
método un hogar es considerado en situación de po-
breza cuando sus ingresos son insuficientes para sa-
tisfacer las necesidades básicas, alimentarias y no
alimentarias, de todos sus miembros. Más específi-
camente, un hogar es pobre cuando su ingreso per

cápita es inferior a 2 veces el valor de una canasta bá-
sica de alimentos, en la zona urbana, y a 1,75 veces,
en la zona rural (MIDEPLAN, 2002). La línea de pobre-
za correspondiente al año 2000 fue de US$ 81 en la
zona urbana, y de US$ 55 en la zona rural, aproxima-
damente (MIDEPLAN, 2001a, 2001b). Se asume que
el costo de la canasta básica de alimentos en zonas
rurales es menor al de las zonas urbanas en un 25%,
supuesto que es utilizado por la CEPAL para efectuar
sus estimaciones de pobreza para América Latina
(CEPAL, 1996).
Aunque en los últimos años se ha observado una pau-
latina disminución tanto de la pobreza como de la indi-
gencia a nivel país, gran parte de los informes también
son claros, al momento de establecer sus conclusio-
nes generales, en que esta positiva tendencia a la baja
en dichos niveles, a nivel nacional, no es suficiente
«para concluir que se está avanzando en todas las di-
mensiones que estos fenómenos presentan»
(MIDEPLAN, 1998). En este sentido MIDEPLAN afir-
ma:
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En efecto, es conveniente diferenciar la inciden-
cia de la pobreza con la intensidad de la misma.
Lo que se ha observado en Chile es un continuo
descenso en el porcentaje de población pobre e
indigente, lo que se define como incidencia, pero
cabe aún investigar qué ha ocurrido con la situa-
ción de ingresos de quienes permanecen en la
pobreza e indigencia. Esta última idea se mate-
rializa en el concepto de intensidad de la pobre-
za que, en términos generales, señala cuál es el
déficit de ingresos de los hogares pobres e
indigentes en relación al ingreso necesario para
satisfacer las necesidades básicas. Por otra par-
te, los niveles de pobreza e indigencia a nivel
nacional esconden diferencias en los niveles re-
gionales…

En este trabajo nos proponemos explorar, muy resumi-
da e ilustrativamente, las eventuales diferencias y/o si-
militudes entre los distintos aspectos de pobreza y la
forma en que se dan en las diferentes regiones del país,
en la última década del siglo XX. La elección de este
periodo no es arbitraria, sino que obedece al hecho de
que es en él en donde se ha registrado, de manera
sistemática y organizada, información relativa a la po-
breza.

b. Los datos

Los datos utilizados en esta aplicación fueron obteni-
dos del sitio web del Ministerio de Planificación y Co-
operación de Chile, MIDEPLAN, durante el año 2000,
en la dirección www.mideplan.cl y en algunos informes
elaborados por el Departamento de Estudios Sociales
de la División Social de MIDEPLAN (MIDEPLAN, 1998).
Específicamente, hemos utilizado la información corres-
pondiente a:
• Coeficiente de Gini (CGI),
• Índice 20/20 (I20/20),
• Incidencia de la pobreza (INCP),
• Brecha promedio de la pobreza (BREP),
• Índice FGT2 (IFGT).
Estos indicadores, referidos a personas, no a hogares,
fueron observados en las 13 regiones de Chile, y a lo
largo de los años 1987, 1990, 1992, 1994, 1996 y 1998.
El uso de cinco indicadores obedece a que ellos están
todos presentes en todos los años estudiados.
La estructura de partición sobre las variables la define
el año observado, por lo que hemos identificado cada
año con un grupo de variables, en la siguiente forma:

Grupo 1: Año 1987; Grupo 2: Año 1990; Grupo 3: Año
1992; Grupo 4: Año 1994; Grupo 5: Año 1996; Grupo 6:
Año 1998
Finalmente, los individuos estadísticos corresponden a
las regiones político–admistrativas del país vigentes al
momento de construir las bases de datos. Se han nu-
merado de 01 a 13, y nos referiremos a ellas indistinta-
mente mediante el numeral respectivo o bien con el
nombre asociado. Por ejemplo, Primera Región en lu-
gar de 01 (la región 13 es la Región Metropolitana, en
donde se ubica la Capital de la Nación).

c. Objetivos del estudio

Nos proponemos explorar la información a objeto de
comprender las estructuras subyacentes a los datos,
especialmente en términos de relaciones entre los dis-
tintos indicadores de pobreza y en cómo ellos pueden
explicar la estructura de la misma en las distintas regio-
nes del país, así como su dinamismo a lo largo del pe-
riodo de tiempo en estudio. En otras palabras, nos pro-
ponemos como objetivos los siguientes:
A. Caracterizar las distintas regiones del país a par-

tir de los diferentes indicadores de pobreza utili-
zados, así como su estructura intercorrelacional,
mediante la exploración de la existencia de algu-
na tipología de las regiones de Chile según la
distribución de la pobreza en cada una de ellas,
y en función del tiempo estudiado.

B. Explorar y describir la evolución de la pobreza en
las diferentes regiones a lo largo del periodo es-
tudiado.

C. Comparar las regiones a partir de la distribución
de la pobreza, sintetizada por los indicadores se-
leccionados, en cada uno de los periodos estu-
diados.

D. Explorar y describir la estructura interna de la
pobreza en las diferentes regiones, y su evolu-
ción en el tiempo.

E. Estudiar la existencia de ‘factores comunes’ a los
distintos periodos de tiempo y a las distintas re-
giones del país, como también la existencia de
‘factores específicos’ para alguno de los perio-
dos o regiones estudiados.

d. Análisis y resultados

Dada la estructura de Tabla Múltiple de la información
disponible, se aplicó un AFM al conjunto de datos, me-
diante el programa ADE4 (THIOULOUSE et alt., 1997),
y en lo que sigue se presentan, analizan y discuten los
principales resultados obtenidos.
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Los análisis individuales o parciales
El objetivo de estos análisis es proveer una visión ge-
neral y a priori de la dimensionalidad de cada uno de
los grupos de variables, para visualizar cuáles de ellos
tendrán una influencia importante en la estructura com-
promiso. En esta parte sólo interesa la forma de la es-
tructura más que los valores asociados a ella. En este

 
Figura 2: Descomposición de la inercia según los diferentes grupos. 

sentido, y en relación a los datos en estudio, puede
observarse (cf. Figura 2) que todos los grupos de varia-
bles presentan una estructura claramente bidi-
mensional. Es decir, no existen grupos casi unidi-
mensionales que no puedan influir en muchos facto-
res, ni grupos claramente multidimensionales que in-
fluyan en muchos factores.

Por otro lado estos análisis separados evidencian una
estructura similar en cada uno de los años estudiados
(cf. Figura 3, a-f). En particular evidencian que la situa-
ción de pobreza en el país se mueve, al parecer, en
dos direcciones bien definidas: la intensidad o profun-

didad de la pobreza, sintetizada por las variables IFGT,
INCP y BREP, y que se corresponden con el eje o fac-

tor 1. El otro factor, el segundo, está fuertemente
correlacionado con las variables I20/20 y CGI, y por lo
tanto resume bien el concepto de desigualdad en la
distribución de los ingresos o desigualdad económica,
concepto al que en adelante nos referiremos simple-
mente como desigualdad.

 
(a): Año 1987 

 
(b): Año 1990 

 
(c): Año 1992 

 

 
(d): Año 1994 

 
(e): Año 1996 

 
(f): Año 1998 

Figura 3: Configuración de las variables en estudio, en cada uno de los años considerados. 
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Estos elementos de síntesis se irán explorando en
mayor profundidad en la medida que se avanza en los
análisis y en el proceso de exploración de los datos.

El Análisis en Componentes Principales global
El ACP aplicado a la tabla ponderada, en primer lugar
descompone la inercia total, que es igual a 8.699, en la
forma que muestra la Tabla 1.

Tabla 1: Valores propios e inercia asociada a cada dirección del ACP global. 

Num. Eigenval. R.Iner. R.Sum    |  Num. Eigenval. R.Iner.  R.Sum  
01   5.105     0.587   0.587    |  02    0.133    0.153    0.740  
03   0.582     0.067   0.807    |  04    0.481    0.055    0.862  
05   0.325     0.037   0.899    |  06    0.258    0.030    0.929  
07   0.216     0.025   0.954    |  08    0.148    0.017    0.971  
09   0.107     0.012   0.983    |  10    0.069    0.008    0.991  
11   0.058     0.007   0.998    |  12    0.019    0.002    1.000  
13   0.000     0.000   1.000 

Estos valores deben observarse en función del núme-
ro de grupos de variables y de los valores propios de
los análisis individuales. En el caso del primer valor pro-
pio, por tratarse de un valor (5.105) próximo al número
de grupos (6) puede significar que el primer factor sea
un factor común a un conjunto de grupos y por lo tanto
representar una dirección de inercia importante para
ese conjunto, aspecto que se irá estudiando en la me-
dida que se disponga de más información.

Las proyecciones de las variables en el espacio deter-
minado por este ACP global, el espacio compromiso,
se posicionan en la dirección positiva de cada uno de
los ejes. Globalmente las variables más relacionadas
con el factor 1 son las variables INCP, BREP e IFGT,
que corresponden a indicadores de intensidad de la

pobreza. En tanto las variables más relacionadas con
el factor 2 son las variables CGI e I20/20, que se aso-
cian a indicadores de desigualdad (cf. Figura 4).

 
Figura 4: Representación de las variables en el espacio compromiso. 

El último dígito de cada símbolo indica el grupo al que pertenece la variable representada. 
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Por su parte las proyecciones de las regiones en el pri-
mer plano factorial del espacio compromiso (cf. Figura
5) evidencian cierta estructura que vale la pena anali-
zar con un poco de detención. En efecto, el factor 2
pone en oposición relativa a las regiones Primera y
Metropolitana (para una idea sobre la posición geográ-
fica de estas regiones, ver Figura 1) de el grupo de las
regiones que conforman la zona Centro-Norte de Chi-
le, y de manera especial la IV región. Cabe señalar que
en la Región Metropolitana se asienta la capital del país,
Santiago de Chile, con un dinamismo industrial, comer-

cial, financiero y político muy particulares, como así
mismo una alta densidad poblacional. La Primera Re-
gión, por su parte, se caracteriza por su actividad co-
mercial y turística, mientras que la zona Centro-Norte
se caracteriza por la actividad minera, cuyos trabaja-
dores gozan de conocidos privilegios sociales y sala-
riales muy diferentes de otras actividades de la región,
como lo son el sector agrícola y la pesca artesanal.
Estos hechos confirman al concepto desigualdad como
parte esencial de este factor.

 
Figura 5: Representación de las regiones de Chile en el espacio compromiso. 
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Por otro lado, y en relación al primer eje del espacio
compromiso, las regiones XI y XII aparecen en oposi-
ción de las regiones VII, VIII, IX y X, y particularmente
respecto de las regiones VIII y IX, que además presen-
tan estructuras muy similares entre sí. Es decir, la pro-
yección de las regiones en este espacio compromiso
evidencia una discriminación espacio-geométrica, res-
pecto del factor 1, entre las regiones centro-sur, como
lo son las regiones Séptima, Octava, Novena y Déci-
ma, con las regiones XI y XII, las más australes del
país. Estas últimas son regiones que mantienen impor-
tantes problemas de comunicación con el resto del te-
rritorio nacional, y cuya actividad económico–producti-
va descansa en la industria del turismo, ganadería,
pesca artesanal y del petróleo (esta última actividad es
propia de la XII Región). Son regiones no muy expues-

tas a los estímulos consumistas como lo están las otras
regiones del país. Las regiones VIII y IX, en cambio,
son las regiones más pobres del país, y muy particular-
mente la IX, con un porcentaje muy alto de campesi-
nos y mapuche. Su principal actividad económico–pro-
ductiva se centra, en el caso de la Octava Región, en la
industria siderúrgica y petroquímica, pesquera y sobre
todo forestal. La IX Región, por su parte, es una región
eminentemente agrícola y forestal. Se confirma tam-
bién así la apreciación anterior en el sentido que este
factor sintetiza bien el concepto de intensidad de la

pobreza.
En resumen, podemos apreciar, desde una perspecti-
va global, que en relación a la pobreza las regiones de
Chile pueden ordenarse según dos factores importan-
tes: Un primer factor, que denominamos intensidad de
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la pobreza, y al que se vinculan principalmente las re-
giones de la zona centro-sur de Chile y las de la zona
austral; y un segundo factor, que resume el concepto
de desigualdad, vinculado más bien a las regiones de
la zona norte (con la excepción de la primera región,
que es esencialmente turística y comercial) con los más
bajos índices de pobreza. En este contexto, las regio-
nes Metropolitana y IV se presentan, respectivamente,
como las regiones con mayor y menor desigualdad,
respectivamente; mientras que la XII región aparece
como la región menos pobre del país, y las regiones
VIII y IX como las más pobres a nivel nacional.
Por otro lado, la similitud entre las proyecciones de las
nubes sobre un determinado eje se mide por medio de

las correlaciones entre cada una de las nubes y la pro-
yección de la nube global en el espacio compromiso.
En nuestro caso, estas correlaciones están contenidas
en la Tabla 2, y sobre la base de sus elevados valores
se puede concluir que el primer factor es un factor co-
mún a los seis grupos de variables, tal como se adelan-
tara en comentarios anteriores. Lo anterior significa que
el concepto de intensidad de la pobreza es un tema
transversal a los seis periodos considerados en el es-
tudio. No ocurre lo mismo con el factor desigualdad,
que se muestra como común sólo para las variables
del año 1994.

Tabla 2: Correlaciones entre factores y grupos 

|----------|--------|-------| 
|          | fac 1  | fac 2 | 
|----------|--------|-------| 
|  Tab  1  | 0.919  | 0.580 | 
|  Tab  2  | 0.905  | 0.626 | 
|  Tab  3  | 0.905  | 0.624 | 
|  Tab  4  | 0.911  | 0.843 | 
|  Tab  5  | 0.957  | 0.682 | 
|  Tab  6  | 0.963  | 0.652 | 
|----------|--------|-------| 

 
Tabla 3: Inercia proyectada de los grupos de variables 

 
Factor1 Factor2 

Inercia total Calidad de 

 Proyectada de la nube representación

Grupo 1: Año 1987 0.834 0.206 1.039 5 20.8% 

Grupo 2: Año 1990 0.818 0.136 0.953 5 19.1% 

Grupo 3: Año 1992 0.787 0.287 1.073 5 21.5% 

Grupo 4: Año 1994 0.829 0.295 1.123 5 22.5% 

Grupo 5: Año 1996 0.915 0.191 1.106 5 22.1% 

Grupo 6: Año 1998 0.924 0.220 1.143 5 22.9% 

Total 5.105 1.333 6.438   

A pesar de la característica común global del factor 1,
la descomposición de la inercia de las dos primeras
componentes del ACP global, o equivalentemente, la
inercia proyectada de cada tabla sobre el subespacio
generado por los dos primeros vectores propios del ACP
(cf. Tabla 3), pone en evidencia la importancia relativa
del factor 1 en los periodos 1996 y 1998, y la menor

importancia de este factor en los otros periodos, parti-
cularmente en el periodo 1992. Aunque en esta tabla
también se puede evaluar la calidad de representación
de cada tabla en el espacio compromiso, se debe tener
presente que esta calidad de representación es siem-
pre débil (ESCOFIER & PAGÈS, 1992).
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La razón Inercia inter/Inercia total, en relación al factor
1, es igual al 79.30%, que viene a confirmar el carácter
de común de este factor. Este resultado se traduce en
que los puntos que representan a una misma región a
través de los diferentes grupos de variables (periodos)
están globalmente próximos entre sí (cf. Figura 8).
Por otra parte, las proyecciones de los distintos grupos
sobre el plano factorial del espacio compromiso (cf. Fi-

gura 6) evidencian una fuerte asociación entre todos
los grupos con el factor 1, intensidad de la pobreza; y
de los años 1992 y 1994 con el factor 2, desigualdad.
Esto significa que los años 1992 y 1994 son periodos
asociados más bien a la desigualdad que a la intensi-
dad de la pobreza, mientras que los otros periodos pa-
recen definirse por cuestiones relativas a este último
concepto.

Figura 6: Representación de los grupos de variables Figura 7: Correlaciones entre primeras componentes de cada 
grupo y las del AFM 
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Equivalentemente a lo anterior, el gráfico confirma que
el primer factor es una dirección de inercia importante
para los grupos correspondientes a los años 1987, 1990,
1996 y 1998. El factor desigualdad, por su parte, es
claramente una dirección de inercia importante para los
periodos 1992 y 1994. Por último en esta representa-
ción se pone de manifiesto la similitud de estructuras
entre los periodos 1996 y 1998, por una parte, y 1992 y
1994 por otra. Retomando su vinculación con los facto-
res en estudio, puede afirmarse que la estructura de la
intensidad de la pobreza en el año 1996 es muy similar
a la del año 1998; y que el tema de la desigualdad eco-

nómica en los años 1992 y 1994 se presentó de forma
similar.

Hemos establecido y afirmado, casi reiteradamente, que
el primer factor es una dirección de inercia importante
para cada uno de los seis periodos en estudio. La Figu-
ra 72 nos permite ir un poco más allá: este primer factor
común es un factor próximo a la dirección principal de
inercia de los seis grupos. Dicho de otra forma, está
fuertemente relacionado con la primera y más impor-
tante dirección de inercia de cada grupo, como lo es la
primera componente principal. Con la posible excep-
ción del año 1992 (grupo 3), la segunda componente
principal del AFM está fuertemente relacionada con la
segunda dirección de inercia de cada grupo o periodo.
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Para finalizar esta serie de lecturas e interpretaciones,
demos ahora una mirada a la figura 8. En ella están
proyectadas las distintas regiones del país según los
periodos en estudio. Específicamente, cada punto–re-
gión se corresponde con el baricentro de los seis gru-
pos que lo describen desde el punto de vista de las
variables que conforman cada grupo. Por ahora comen-
taremos brevemente la situación de las regiones VIII,
IX y Metropolitana, conscientes de que ese análisis debe
extenderse a las otras 10 regiones restantes.
Ya hemos señalado, en el contexto del análisis de la
figura 5, el grado de similitud entre las regiones Octava
y Novena y sus principales características socio–pro-
ductivas, como también hemos llamado la atención
sobre el hecho que la Región Metropolitana aparezca
«alejada» del resto de las regiones. Esta última región
se ha presentado como un caso correlacionado con el
factor desigualdad, y de manera especial el grupo aso-
ciado al año 1994. Es decir, la componente principal de

la pobreza en general en esta región es la desigualdad
social, expresada como una forma más de pobreza. Se
observa, hacia finales de periodo, una tendencia hacia
estructuras similares a las del comienzo del periodo,
acompañada de una mejora en los niveles del factor
intensidad de la pobreza en estos últimos años.
En relación a las regiones Octava y Novena, por su
parte, el factor intensidad de la pobreza, tal como ha
sido definido antes, parece ser de tipo estructural, pues
en la dirección de este factor ambas regiones presen-
tan un grado muy bajo de variabilidad, con la excep-
ción, quizá, del año 1992 en la Novena Región, al que
además se asocian los más bajos índices de este fac-
tor. El «dinamismo» de la pobreza en estas regiones
parece definirse más bien por el factor de desigualdad
de ingresos. En este contexto ambas regiones han ex-
perimentado situaciones de desigualdad muy similares
en los años 1987 y 1998. Además hacia finales del pe-
riodo en estudio el factor de la desigualdad parece

IX  REGIÓN 

VIII  REGIÓN 

 
Figura 8: Representación de grupos y regiones 
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acentuarse drásticamente, llegando a niveles similares
a los que había en el año 1987. Las causas de este
fenómeno no son conocidas, pero bien valdría la pena
estudios más profundos, toda vez que, como hemos
adelantado, se trata de las regiones más pobres del
país. También puede ser interesante estudiar las con-
diciones que, en algunos periodos, llevaron a estas re-
giones a sus más bajos índices de desigualdad social,
como es el año 1992 en la Novena Región y los años
1990, 1992 y 1994 en la Octava Región.
A manera de resumen, el AFM aplicado a esta base de
datos ha permitido caracterizar la pobreza en Chile,
sobre la base de estos datos, en el periodo estudiado,
posibilitando análisis desagregados en función de las
distintas regiones del país, y poniendo de manifiesto
algunas características que mediante otra técnica ha-
brían resultado más difíciles de explicitar.

Comentarios finales

La aplicación del Análisis Factorial Múltiple a la infor-
mación disponible sobre indicadores de pobreza en
Chile no sólo ha confirmado una estructura general a
priori dada a conocer por diferentes organizaciones ci-
viles, tanto del país como internacionales –MIDEPLAN,
Fundación para la Superación de la Pobreza, Funda-
ción Chile Solidario, PNUD, CEPAL, BID, Banco Mun-
dial, FMI, entre otras–, sino que ha permitido también
explorar con cierto grado de profundidad en sus expre-
siones más particulares y específicas, especialmente
explorando y describiendo relaciones e interrelaciones
entre los índices utilizados, las regiones y los periodos
de tiempo considerados. Con base en ese proceso
exploratorio/descriptivo, podemos concluir:
1) A grandes rasgos se ha establecido la existencia

de dos factores importantes a la hora de explicar
la pobreza: El eje de la intensidad de la pobreza,
caracterizado por la Incidencia de la pobreza,
Brecha de la pobreza y el índice FTG2, de cada
grupo. El segundo factor puesto de manifiesto por
los datos es el de la desigualdad en la distribu-
ción de los ingresos, definido básicamente por
indicadores como el Coeficiente de GINI y el Ín-
dice 20/20.

2) El primer factor se trata de un factor presente a lo
largo de todo el periodo estudiado, indicando con
ello que la intensidad de la pobreza es un proble-
ma al que las distintas administraciones y políti-
cas gubernamentales no han podido dar solución.

3) Las regiones Octava y Novena son las regiones
con los más altos índices en el factor de la inten-
sidad de la pobreza, seguidas de las regiones 7ª
y 10ª, todas regiones de la zona centro–sur de
Chile, en oposición a las regiones más australes,
que presentan los más bajos índices de este fac-
tor. Destaca en este último grupo la XII región, la
región más austral de Chile, de la que ya hemos
hablado más arriba, pero que respecto de ella es
necesario agregar que se trata, a la luz de los
análisis, de una de las regiones en donde la po-
breza es ‘menos notoria’ que en el resto del país.

4) Respecto del segundo factor, de la desigualdad

en la distribución de los ingresos, se ha conclui-
do que es en las regiones Metropolitana y Prime-
ra, pero especialmente en la Metropolitana, en
donde se dan los más altos valores, mientras que
los más bajos índices de desigualdad se encuen-
tran en las regiones de la zona centro–norte, y
muy particularmente en la IV Región. No obstan-
te, es necesario precisar que este factor es ca-
racterístico más bien de los años 1992 y 1994.

5) Existen ciertas interrogantes relativas a la estruc-
tura y dinamismo de la pobreza en las regiones
más arriba comentadas, tales como ¿qué hechos
o circunstancias llevan a las regiones Octava y
Novena a una estructura similar de la pobreza en
los inicios del periodo como hacia finales del mis-
mo? También es pertinente preguntarse por las
circunstancias que llevaron a la Novena Región,
en el periodo 1990–1992 a presentar los más
bajos índices de desigualdad, incluso con leve
mejoramiento de sus niveles de intensidad de la

pobreza.
En este sencillo esfuerzo por comprender uno de los
temas más preocupantes a nivel país, como es la po-
breza en todas sus formas y expresiones, el AFM ha
permitido poner de relieve no sólo aspectos y relacio-
nes a priori conocidas, sino que también ha sido capaz
de revelar importantes inquietudes, como el carácter
aparentemente cíclico de la desigualdad y de la inten-
sidad de la pobreza en las regiones Metropolitana, Oc-
tava y Novena –que son las regiones que aquí hemos
estudiado, y por lo tanto tales resultados no pueden
asociarse a las demás regiones del país–, hecho que
sin duda justifica la necesidad de mayores estudios y
en mayor profundidad, puesto que lo que corresponde
esperar es que la estructura de pobreza de los países
avance hacia estados de bienestar, sin ‘retroceder’ a
aquellos que han sido superados.
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La situación de pobreza de muchos pueblos, y en par-
ticular la del caso que nos ocupa, interpela a la socie-
dad en su conjunto, dígase especialmente actores po-
líticos y sociales, por una comprensión profunda del
problema, para que, sobre bases cada vez más objeti-
vas, se construya un horizonte de esperanza hacia el
que se camine por los senderos de la solidaridad, de la
justicia social y del bien común, por medio de un mejo-
ramiento sustantivo de la situación en la que viven mi-
les de hogares chilenos.

Notas
1 Investigación financiada por el Proyecto MECESUP
0007 UCT, Universidad Católica de Temuco.
2 En ese gráfico, el símbolo a – b indica la componente
b del grupo a.
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