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Resumen: Se analizan características sociodemográficas de comunidades rurales de la Provin-
cia Mayabeque, Cuba, utilizando el Análisis de Componentes Principales Categórico combinado 
con el Modelo Estadístico de Medición de Impactos. Se aplicó un muestreo estratificado en 
nueve comunidades de los municipios de la provincia, encuestando a personas mayores de 15 
años. Se describe teóricamente el Análisis de Componentes Principales Categórico, fusionado 
al Modelo Estadístico de Medición de Impactos y se compararon a través de la Prueba X2. Los 
datos se procesaron con el software ibm-spssmversión 22. Fueron analizadas 12 variables, sus 
asociaciones y se determinó la significación en 20 de estas sociedades. El modelo ajustó a tres 
dimensiones, con valores de Alfa de Cronbach de 0.70, las variables con valores propios mayores 
que la unidad explican una varianza total de 81.5%. En los resultados la dimensión uno, reflejó 
las características sociodemográficas en las comunidades; la dos, el envejecimiento y la tres el 
lugar residencia. La interpretación de las puntuaciones individuales de los encuestados permitió 
conocer las dimensiones que resumen los principales elementos del comportamiento de los re-
levados (impactos) en estas zonas rurales de Mayabeque.
Palabras clave: desarrollo rural, Modelo de Medición de Impactos Estadísticos, Análisis 
de Componentes Principales Categórico.

Abstract: Socio-demographic characteristics of rural communities in the Mayabeque province 
of Cuba, was analyzed using the Categorical Principal Component Analysis combined with the 
Statistical Model of Impact Measurement. A stratified sampling was applied in nine communities 
of the municipalities in the province, surveying people over 15 years of age. The Categorical 
Principal Component Analysis is theoretically described, its combination through the Statistical 
Model of Impact Measurement and comparisons were made through the X2 Test. The data were 
processed through the IBM-SPSS version 22 software. 12 variables and the associations between 
them were analyzed, determining the significance in 20 of these groups. The model was adjusted 
to three dimensions, with Cronbach’s Alpha values of 0.70, the variables with eigenvalues greater 
than unity, explaining a total variance of 81.5%. The results showed that dimension one reflected 
the sociodemographic characteristics of the residents in the communities, dimension two, the 
aging situation, and three the place of residence. The interpretation of the individual scores of 
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the respondents allowed to know the dimensions that summarize the main elements in the 
behavior of those surveyed (impacts), in these rural areas of the Mayabeque Province.
Keywords: rural development, Statistical Impact Measurement Models, Categorical Princi-
pal Component Analysis.

Resumo: As características sociodemográficas das comunidades rurais da Província de Mayabe-
que, Cuba, são analisadas usando a Análise de Componentes Principais Categóricos, combinada 
com o Modelo Estatístico de Medição de Impacto. Foi aplicada uma amostragem estratificada 
em nove comunidades dos municípios da província, pesquisando pessoas com mais de 15 anos 
de idade. A Análise Categórica de Componentes Principais é descrita teoricamente, combinada 
com o Modelo de Medição de Impacto Estatístico e comparada por meio do Teste X2. Os dados 
foram processados   no software IBM-SPSS versão 22. Doze variáveis   e suas associações foram 
analisadas, e a significância foi determinada em 20 dessas sociedades. O modelo ajustado para 
três dimensões, com valores de Alfa de Cronbach de 0,70, as variáveis   com autovalores maiores 
que a unidade explicam uma variância total de 81,5%. Nos resultados, a dimensão um refletiu 
as características sociodemográficas das comunidades; o segundo, o envelhecimento e os três o 
local de residência. A interpretação das pontuações individuais dos respondentes permitiu co-
nhecer as dimensões que sintetizam os principais elementos do comportamento dos inquiridos 
(impactos), nestas zonas rurais de Mayabeque.
Palavras-chave: desenvolvimento rural, Modelo de Medição de Impacto Estatístico, 
Componentes Principais Categóricos. 
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Introducción

“Cuba concede importancia a los estudios sociodemográficos y al vínculo con los 
gobiernos locales en aras de potenciar el bienestar de sus ciudadanos (Peláez, 2018: 
1). Estudios que también incluyen a las comunidades rurales que en Cuba son pobla-
ciones ubicadas en áreas rurales, que no necesariamente, ni exclusivamente, se dedican 
a labores agrícolas y/o agropecuarias. Herrera Martínez especifica que “la familia 
campesina establece relaciones con el conjunto de instituciones y organizaciones 
surgidas en los espacios rurales como parte de las políticas públicas, que fortalecen 
la infraestructura con vías de comunicación, establecimientos comerciales, servicios 
educacionales, recreativos y de salud” (2015: 492). Según Arias y Leyva, “los procesos 
relacionados con la estructuración actual de las comunidades rurales, es un tema 
importante, ya que se transita de estudios macros a buscar la riqueza de estudios más 
cualitativos, que den cuenta de las respuestas locales” (2017: 250). De manera que en 
el contexto de las reformas que Cuba lleva a cabo, específicamente concernientes a las 
comunidades rurales, es imprescindible que se investigue con el fin de aportar nuevos 
elementos que contribuyan al conocimiento de la realidad de tales comunidades.

“Se han realizado investigaciones que estudian el comportamiento de las comu-
nidades rurales en países como Argentina, Bolivia, Colombia, México, o Paraguay” 
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(Matijasevic, 2013: 32). En Cuba, trabajos publicados realizan análisis bibliográfico, 
documental e investigaciones históricas; otros artículos realizan comparaciones entre 
países con estadística descriptiva y porcentajes que, si bien tienen valor, sólo informan 
las frecuencias de las respuestas dadas en esos relevamientos aplicados, por lo que el 
abordaje de los estudios rurales desde lo territorial es aún insuficiente.

Sobre los grupos sociales actúan factores propios de las características económicas, 
sociales, demográficas e históricas de regiones, territorios, espacios y lugares, que pautan 
el horizonte de oportunidades en la movilidad. En tal sentido, se hace necesario avanzar 
en la aplicación de técnicas estadísticas novedosas que permitan construir una visión 
integral de la estructura socio-rural actual.

Los métodos estadísticos resultan importantes para el análisis de los datos porque 
permiten adquirir información válida y resultados confiables en la toma de decisiones 
de las autoridades gubernamentales; en la actualidad, el uso de las técnicas multivariadas 
es una vía que analiza de forma conjunta las variables que se miden, contribuyendo a 
responder de forma integral las diferentes interrogantes de los cuestionarios o encuestas. 
Herrera reseña los principales métodos estadísticos relacionados con el análisis de varia-
bles cualitativas, considerando el número de variables involucradas (2013: 26).

Entre los diferentes métodos estadísticos multivariados, los más utilizados son los 
denominados “de interdependencia y clasificación”, que identifican las variables más 
importantes y permiten formar conglomerados o grupos de encuestados agrupando las 
respuestas similares en un conjunto y aquellas disímiles en otro. 

Es importante señalar que en la mayoría de los relevamientos, las preguntas dan lugar 
a respuestas de tipo cualitativo, por lo que los métodos a utilizar deben ser adecuados 
para este tipo de variables. Para Navarro, Casa y González, “en las investigaciones de 
corte social intervienen conjuntos de datos que denotan alguna cualidad o categoría y 
pueden contener una mezcla de diferentes tipos de variables, muchas de las cuales están 
medidas en categorías ordenadas o no” (2010: 201).

En el caso de las variables cuantitativas, es conocida la aplicación de las técnicas 
multivariadas de componentes principales clásico (acp), y han sido publicados estu-
dios de comunidades rurales utilizando estos métodos, entre otros por Padua, Martínez, 
Águila y Domínguez (2012: 18) y Vargas, Benítez, Torres, Velázquez y Erazo (2011: 383). 
Sin embargo, el tratamiento de las variables cualitativas como resultado de la aplicación 
de encuestas en estudios socioeconómicos no es práctica habitual. 

Entre las técnicas estadísticas multivariadas para el estudio de variables cualitativas 
se destaca el Análisis de Componentes Principales Categórico (acpcat) y el Análisis 
de Correspondencias. El primero se basa en trasformar las variables originales de tipo 
nominal, nominal múltiple, ordinal y de intervalo en nuevas variables a través de un 
escalamiento óptimo (Gifi, 1990: 1), mientras que el segundo describe las dimensiones 
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fundamentales de un fenómeno, proporcionando mapas perceptuales que permiten una 
representación fácilmente comprensible de la realidad (Luque, 2012: 153).

El Modelo Estadístico de Medición de Impactos (memi) es una combinación de los 
métodos multivariados de componentes principales y el de conglomerados que permite 
determinar los impactos o cambios de los escenarios o individuos que se evalúan y 
agruparlos a partir de su similitud (Torres, Ramos, Lizazo, Monteagudo y Noda, 2008: 
133). Este modelo ha sido utilizado en investigaciones para tipificar las características 
de las lecherías en la Provincia de Ciego de Ávila, Cuba (Martínez-Melo, Jordán, Torres, 
Guevara y Hernández, 2011: 253); determinar el impacto de bancos de biomasa en la 
producción lechera, en Cuba (Martínez, Torres y Aguilar, 2012: 254) o hallar los factores 
que inciden en la eficiencia de la producción de leche en sistemas de doble propósito en 
la provincia de Pastaza, Ecuador (Vargas, Benítez, Torres, Ríos y Soria, 2015: 18); como 
“herramienta estadística para medir el impacto de la producción de leche en el desarrollo 
local de una provincia de Cuba” (Torres, Cobo, Sánchez y Raez, 2013: 159); “establecer 
criterios de comparación en la clasificación y representación de tipos, según el modelo 
estadístico de medición de impacto en un caso de estudio en Pastaza, Ecuador” (Segura 
y Torres, 2014: 329); valorar la introducción de tecnologías (Benítez, Vargas, Torres y 
Soria, 2016: 49; Rodríguez, Torres, Martínez, Alonso y Álvarez, 2014: 219); conocer la 
potencialidad productiva de materiales vegetales (Febles et al., 2015: 55; Navarro, Febles 
y Torres, 2012: 241), además de contribuir a vislumbrar la productividad en animales 
(Chivangulula, Torres, Morais, Nalissimo y Gabriel, 2013: 281; García, Torres, Ponce de 
León, García y Mora, 2018: 2).

Objetivo

En este estudio se muestran las posibilidades de utilizar el acpcat, y su combinación 
con el memi, para el análisis estadístico, primordialmente de variables cualitativas, en 
la caracterización de las condiciones sociodemográficas de comunidades rurales en la 
provincia Mayabeque, Cuba.

Materiales y métodos

El mapa 1 exhibe la ubicación geográfica de las nueve comunidades rurales relevadas 
que forman parte de municipios en la Provincia Mayabeque, Cuba. Entre paréntesis 
está la cantidad de personas encuestadas en cada una de estas poblaciones rurales, que 
incluyó adultos mayores de 15 años, y cuya selección se realizó de forma aleatoria en 
nueve de las once comunidades. La encuesta formó parte de un estudio sociodemo-
gráfico realizado por la Universidad Agraria de La Habana, en el año 2015.
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Con el propósito de cumplir con el objetivo planteado, en esta propuesta de análisis 
fueron consideradas, en especial, las variables cualitativas presentes en la encuesta y tan 
sólo dos variables cuantitativas: 

1) Edad 
2) Sexo: F o M.
3) Raza: blanco/a; negro/a o mestizo/a.
4) Estado civil: soltero/a, casado/a; divorciado/a; viudo/a o unión consensual.
5) Lugar de Nacimiento: municipio.
6) Municipio de residencia.
7) Nivel de escolaridad.
8) Profesión u oficio. 
9) Ocupación actual. 
10) En estos momentos, ¿se encuentra usted trabajando?: Sí o No. 
11) Número de personas conviviendo.

En el conjunto de variables que se analizaron, la edad y la cantidad de personas que 
conviven en la vivienda fueron numéricas, el resto fueron categóricas o nominales, por 
lo que se hace necesario, para el análisis integral y el conocimiento de las variables que 
caracterizan estas comunidades rurales, la utilización de la técnica de acpcat.

La descripción teórica del método es la siguiente: los componentes principales cate-
góricos como parte del acpcat, al igual que su homólogo para variables continuas acp, 
puede considerarse como una técnica exploratoria de reducción de las dimensiones de 

Mapa 1. Comunidades rurales seleccionadas por municipios de la Provincia Mayabeque, Cuba, 
y número de encuestados, entre paréntesis. 

Fuente: https://eltaburete.wordpress.com/2010/08/01/parlamento-cubano-aprueba-creacion-de-dos-nuevas-
provincias/
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una base de datos, incorporando variables nominales y ordinales de la misma manera 
que las numéricas. Este procedimiento cuantifica simultáneamente las variables categó-
ricas a la vez que reduce la dimensionalidad de los datos. Linting, Meulman, Groenen y 
Van der Koojj señalan que cada componente principal puede verse como una variable 
compuesta, que resume las variables originales (2007: 27). Estos autores plantean que 
en el acp la proporción de varianza explicada por las componentes principales es la 
suma de los valores propios de los componentes principales, dividido por el total de 
variables […], mientras en el acpcat se maximizan los primeros p valores propios de la 
matriz de variables cuantificadas a través de una cuantificación óptima para maximizar 
la proporción de varianza en las variables cuantificadas (2007: 15).

Se describe matemáticamente el método en este caso de estudio particular que se ha 
propuesto para que resulte más fácil su entendimiento. Se parte de la matriz de datos 
Hnxm, la cual consiste en las puntuaciones observadas de n casos en m variables (n = 
166 encuestados y m = 11 variables contenidas en la encuesta). Cada variable puede ser 
denotada como la j-ésima columna de H; hj como un vector de n × 1, con j = 1, . . . , m. Si 
las variables hj no tienen nivel de medición numérico, o se espera que la relación entre 
ellas no sea lineal, se aplica una transformación no lineal. La transformación de cada 
categoría obtiene un valor escalado óptimo, denominado cuantificación categórica H, la 
cual es reemplazada por una matriz Qmxn, que contiene las variables transformadas qj = 
øj(hj). Gifi (1990) y Linting et al., (2007) plantean que en la matriz Q, las puntuaciones 
observadas de los casos se reemplazan por las cuantificaciones categóricas. 

Si Xn×p es la matriz de las puntuaciones de las componentes, siendo p el número de las 
componentes, y si Am×p es la matriz de las saturaciones en componentes, siendo su j-ésima fila 
indicada por aj, la función de pérdida que se usa en el acp para la minimización de la dife-
rencia entre los datos originales y los componentes principales puede ser expresada como:

Donde tr denota la función traza que suma los elementos de la diagonal de una 
matriz (Navarro et al., 2010: 205-206).

Esta función de pérdidas está sujeta a un número de restricciones, primero, las varia-
bles transformadas son estandarizadas, a fin de que q’jqj = n. Tal restricción es necesaria 
para resolver la indeterminación entre qj y aj en el producto escalar qja’j. Esta normali-
zación implica que qj contenga z-scores y garantice que las saturaciones en componentes 
en aj estén correlacionadas entre las variables y las componentes. Para evitar la solución 
trivial A = 0 y X = 0, las puntuaciones de los objetos se limitan y se requiere que: X’X 
= nxI, donde I es la matriz identidad. Se necesita además que las puntuaciones de los 
objetos estén centradas, por lo tanto: 1’X = 0 donde el 1 representa el vector unidad.
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Las dos restricciones anteriores implican que las columnas de X-componentes son 
z-score sortonormales (su media es cero, su desviación estándar es uno) y están incorre-
lacionadas. Para el nivel de escala numérica qj = øj(hj) implica una transformación lineal, 
o sea que la variable observada hj es simplemente transformada en z-scores. Para los 
niveles no lineales (nominal u ordinal), qj = øj(hj) denotan una transformación acorde 
con el nivel de medición seleccionado para la variable j. 

La función de pérdida se minimiza aplicando los cuadrados mínimos alternantes, 
actualizando iterativamente uno de los parámetros X, Q y A. Para Young (2010) y 
Portillo Pérez y Molinero (2007) esta metodología de cuadrados mínimos alternantes 
contempla la transformación de cualquier variable cualitativa en variables de naturaleza 
cuantitativa a través del escalamiento óptimo.

El escalamiento óptimo es un método que atribuye valores numéricos a las diferentes 
categorías de respuestas. Estos valores numéricos son calculados por aproximaciones 
sucesivas a través de procesos de iteración, a fin de optimizar la solución final. Esta 
técnica contribuye a la obtención de un conjunto de variables que son transformaciones 
de las originales, pero que, a diferencia de aquellas, presentan propiedades métricas, 
como apuntan Linting et al., (2007: 15).

Las transformaciones dependen del nivel de medida declarado para cada variable 
y del número de dimensiones consideradas. Primero es aconsejable comenzar con un 
alto número de dimensiones para que expliquen la mayoría de la información de las 
variables originales y posteriormente elegir la cantidad de dimensiones definitivas, lo 
más útil es mantener el número lo suficientemente pequeño para que sean posibles las 
interpretaciones significativas.

El Modelo Estadístico de Medición de Impactos es una combinación de los métodos 
multivariados, componentes principales y conglomerados con la inferencia estadística 
para definir las variables más importantes en la explicación de la variabilidad de dife-
rentes sistemas, casos en general, individuos, definiren estos los impactos (de forma 
gráfica) y que permite agruparlos de acuerdo a estos impactos y tipificar los grupos 
clasificados para la mejorar la toma de decisiones (Torres et al., 2008: 133). 

El modelo, el cual consta de ocho pasos, ha sido aplicado ampliamente en el proceso 
de transferencia e innovación tecnológica, en la determinación del impacto institu-
cional de territorios, en el desarrollo local de municipios y provincias, en la evaluación e 
identificación de variedades y clones de pastos y forrajes, en las evaluaciones de plantas, 
en la estimación del nivel de la producción de semillas de accesiones de gramíneas y 
leguminosas y en la clasificación dinámica de sectores cooperativos, entre otros. En el 
modelo se incorporan indicadores de diferente índole, técnica, económicos y sociales 
(Rodríguez et al., 2014: 219; Navarro et al., 2012: 241; Martínez et al., 2012: 254; Martí-
nez-Melo et al., 2011: 253; Peña-Rueda, Benítez, Ray y Fernández-Romay, 2018: 3).
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Este modelo estaba limitado al análisis de variables cuantitativas, y para lograr el 
análisis integral para ambos tipos de variables (cuantitativas y cualitativas), se ha combi-
nado con el acpcat, utilizando la transformación no lineal de la que la matriz de datos 
observados cualitativos, la que es reemplazada por la matriz que contiene las variables 
transformadas y de esta forma se cuantifica las variables categóricas y se aplica el memi 
(ver descripción del método acpcat en párrafos anteriores). 

El modelo, además de definir las variables más importantes que aportan a la varia-
bilidad de los sistemas estudiados, determina con los impactos (saturaciones) las 
asociaciones entre las variables y las dimensiones; valores elevados (cercanos a 1 o -1) 
indican una asociación importante (directa o inversa), en tanto que valores próximos a 
0 revelan ausencia de relación (Portillo Pérez y Molinero, 2007: 17).

El procesamiento estadístico se realizó con el software ibm-spss versión 22 (2013).

Resultados

De las variables analizadas sólo la edad y la cantidad de personas/viviendas son cuanti-
tativas. En la estadística descriptiva de estas variables se observó que la edad promedio 
de los relevados fue de 43 años y el promedio de personas/viviendas fue de 4, tal como 
se ilustra en el cuadro 1.

Cuadro 1. Estadística descriptiva de variables cuantitativas

Variables Mínimo Máximo Media Desviación típica
Edad 16 78 43 15
Número de personas 
conviviendo 1 8 4 1

Fuente: Elaboración propia.

El cuadro 2 expresa las variables que resultaron con asociaciones significativas (P < 
0.001 P < 0.01 o P < 0.05). El lugar de nacimiento (Provincia y Municipio) fueron las 
únicas no relacionadas con ninguna de las restantes variables, por lo que se excluyeron 
del acpcat.
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Cuadro 2. Variables que presentaron asociaciones

Fuente: Elaboración propia.

Una vez justificadas las variables incluidas en el modelo y sus relaciones, se procede 
a realizar el análisis de componentes principales categóricos. Este algoritmo realiza dos 
procesos simultáneos: por un lado, el escalamiento óptimo de las variables, y por el otro, 
la reducción de la dimensionalidad de las variables transformadas que se obtienen.

Se definieron todas las variables categóricas como nominales, pues esta escala de 
medida es menos restrictiva en la transformación nominal. Las nuevas variables cuanti-
ficadas fueron entonces analizadas a través del memi. 

El Alfa de Cronbach (medida de confiabilidad), se basa en el promedio de las corre-
laciones entre las variables, con valor teórico de Alfa de 1 en las dimensiones 1 y 2; 
dado que los valores obtenidos fueron superiores a 0.70, manifiesta que el instrumento 
utilizado en las encuestas es adecuado.

El resumen del modelo acp para tres dimensiones aparece en el cuadro 3 para las 
variables categóricas transformadas a numéricas, con los valores de los componentes 
rotados y sin rotar.

Variables Estadístico X2 P
Raza vs. Comunidad 86,787 < 0.000
Edad vs. Estado civil 590,933 < 0.002
Edad vs. Actualmente trabajando 237,554 < 0,000
Sexo vs. Color de piel 165,000 < 0.000
Sexo vs. Estado civil 165,000 < 0.000
Ocupación actual vs. Sexo 144,833 < 0.000
Actualmente trabajando vs. Sexo 5,056 < 0.025
Estado civil vs. Color de piel 196,990 < 0.000
Municipio de residencia vs. Color de piel 58,219 < 0.000
Nivel de escolaridad vs. Color de piel 31,704 < 0.047
Profesión u oficio vs. Color de piel 415,979 < 0.05
Ocupación actual vs. Color de piel 523,934 < 0.006

Actualmente trabajando vs. Color de piel 25,353 < 0.005
Profesión u oficio vs. Estado civil 784,859 < 0.001
Estado civil vs. Actualmente trabajando 29,683 < 0.041
Nivel de escolaridad vs. Actualmente trabajando 25,465 < 0.001

Profesión u oficio vs. Ocupación actual 9731,957 < 0.000

Profesión u oficio vs. Actualmente trabajando 197,851 < 0.004
Ocupación actual vs. Actualmente trabajando 229,218 < 0.006
Municipio de residencia vs. Número de personas conviviendo 61,022 < 0.004
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Cuadro 3. Cargas factoriales para las variables en el acp rotado según Varimax y sin rotar

Variables cuantificadas

Componentes rotadas Componentes sin rotar

1 2 3 1 2 3

Color de piel ,982 -,050 -,098 ,952 -,243 -,098

Estado civil -,983 ,062 ,086 -,950 ,258 ,092

Nivel de escolaridad -,006 ,778 ,177 ,148 ,660 ,423

Profesión u oficio ,802 ,465 ,129 ,869 ,200 ,283

Ocupación actual ,950 ,215 ,042 ,967 -,037 ,121

Actualmente trabajando ,251 ,692 -,019 ,395 ,584 ,213

Número de personas conviviendo ,053 ,517 -,131 ,175 ,504 ,046

Sexo ,981 -,054 -,086 ,950 -,250 -,088

Edad ,141 -,853 ,155 -,061 -,866 -,133

Comunidad -,046 -,068 ,989 -,145 -,367 ,911

Municipio de residencia -,046 -,063 ,990 -,144 -,362 ,913

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.
Fuente: Elaboración propia.

Las cargas factoriales para las dimensiones rotadas y sin rotar manifiestan que los 
pesos en las componentes rotadas aumentan en forma general y el signo se mantiene 
igual, por lo que no cambian el rol de las variables en cada dimensión. 

Para este modelo de tres componentes las cargas factoriales de las variables con 
valores superiores a 0.64 se exhiben en el cuadro 4. 

Cuadro 4. Resumen del modelo de tres dimensiones

Componentes Variables Factor de peso Auto-valor % de varianza explicada

Características 
Socioeconómicas

Raza 0.982

4.66 42.32

Estado civil -0.983

Profesión u oficio 0.802

Ocupación actual 0.950

Sexo 0.981

Envejecimiento Nivel de escolaridad 0.778

2.28 20.69Actualmente trabajando 0.692

Edad -0.853

Comunidad de 
Residencia

Comunidad 0.911
2.03 18.45

Municipio de residencia 0.913

Fuente: Elaboración propia.

El análisis realizado permitió identificar que las variables raza, estado civil, profesión 
u oficio, ocupación actual y sexo en la dimensión 1, explican 42.32% de la varianza con 
valores absolutos superiores; sólo el estado civil con signo negativo es distinto al resto de 
las variables y se definieron como características socioeconómicas. En la dimensión 2, y 
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por su alta correlación, agrupadas en el componente envejecimiento, están las variables: 
nivel de escolaridad; actualmente trabajando y edad resultaron las más importantes, con 
la última de ellas con signo contrario y con una varianza de 20.69%. Al tiempo que 
se catalogó a comunidad de residencia como la dimensión 3, abarcando 18.45% de la 
varianza en lo que se refiere a comunidad y municipio de residencia.

Utilizando las puntuaciones individuales de los encuestados correspondientes a cada 
dimensión seleccionada, valor denominado por Torres et al. (2013: 159) como índice de 
impacto, es posible identificar el comportamiento de los individuos relevados de cada 
comunidad rural, de acuerdo a las variables incluidas en el análisis de forma gráfica.

La gráfica 1 revela los saldos obtenidos para los impactos de las características 
sociales y económicas en estas congregaciones. Se determinó que solamente 37% de los 
entrevistados posee valores positivos en los impactos, y que sólo en las comunidades 
Amistad con los Pueblos del Municipio de Güines y Boca de Canasíen, Santa Cruz 
del Norte, la mayoría de los entrevistados presentaron impactos positivos con 20% y 
17% respectivamente. En el resto de los colectivos humanos la mayoría de los impactos 
fueron negativos.

Las variables que definieron los impactos en la gráfica 1 y que presentaron valor 
propio de 4.66, revelan las características socio-demográficas de los pobladores en 
estas comunidades, con mayoría de casados, de raza blanca, del sexo femenino y los no 
activos socialmente (amas de casa y jubilados); ello esclarece el porqué de los impactos 
negativos, al apuntar a personas que no contribuyen de manera importante al desarrollo 
de las comunidades desde el punto de vista económico, como detalla el cuadro 5.

Gráfica 1. Impactos socioeconómicos en las comunidades rurales encuestadas

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 5. Porcentajes de las variables socio-económicas más importantes
Estado civil % Raza % Sexo % Ocupación %

Casado 52 Blanco 62 Femenino 64 Amas de casa 13

Divorciado 7 Mestizo 25 Masculino 36 Comercio 5

Soltero 21 Negro 13 Estudiantes 4

Unido 16 Jubilados 12

Viudo 4 Docentes 10

Médicos 4

Fuente: Elaboración propia.

Se reportó un total de 84 ocupaciones diferentes, destacándose, por orden de 
importancia, las amas de casa, los jubilados y los docentes en el tercer lugar, la mayoría 
trabajando fuera de la comunidad.

Los impactos del envejecimiento en las comunidades, con valor propio 2.28, tanto 
positivos como negativos, son bajos, excepto San Agustín en Quivicán, donde todos son 
altos y positivos (gráfica 2). 

Los promedios de edades en los conglomerados del El Río, en Jaruco, con 35 años, 
y San Agustín en Quivicán, 36 años, son los más bajos. El cuadro 6 también reporta a 
estas dos comunidades con las edades máximas más bajas: 53 y 61 años en cada caso. 
Las otras comunidades tienen promedio de edades mínimos y máximos superiores. 

Gráfica 2. Impactos del envejecimiento en las comunidades rurales encuestadas

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 6. Estadística de la variable edad en los diferentes municipios y comunidades rurales

Municipio Comunidad Media D. E. Mín. Máx.

Güines Amistad con los Pueblos 46 12.0 23 63

Bizarrón 47 11.6 30 64

San Nicolás de Bari El Mamey 43 15.2 23 77

Jaruco El Río 35 11.4 20 53

Santa Cruz del Norte Boca de Canasí 45 17.4 17 70

San José de las Lajas

Pedro Pi 44 17.9 19 74

Chávez 49 13.4 18 70

Gran Panel 70 42 17.7 16 78

Quivicán San Agustín 36 12.2 16 61

Fuente: Elaboración propia.

La gráfica 3 registra las inferencias en la dimensión 3, detalla los impactos en función 
de las comunidades de residencia y evidencia las diferencias presentes en las caracterís-
ticas de los municipios. Estos resultados destacan los impactos negativos y contrarios 
al resto hallados en las comunidades de Amistad con los Pueblos y Bizarrón, ambas del 
municipio de Güines.

Los valores negativos de los impactos para las dos comunidades del Municipio de 
Güines están por debajo de -1.5 en 88% de las personas participantes de la investiga-
ción, aunque los impactos positivos en el resto de las comunidades son discretos. Los 
porcentajes de impactos por encima de 1.0 fueron 5%, 46%, 11%, 10% y 12% para las 
comunidades de los municipios San Nicolás, Jaruco, Santa Cruz del Norte, Quivicán y 
San José de las Lajas, respectivamente.

Gráfica 3. Características de la residencia en las comunidades rurales encuestadas

Fuente: Elaboración propia.
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Hay que destacar que los porcentajes correspondientes a la variable nivel de escola-
ridad, para los encuestados que trabajan actualmente, en la comunidad San Agustín en 
Quivicán, son los más altos y corresponden con los estudios alcanzados de preuniversi-
tario y universitario.

Discusión

La combinación del memi con el capta permitió identificar el modelo de tres compo-
nentes principales con una explicación de la variabilidad de 81.5%. Los valores de Alfa 
de Cronbach obtenidos son considerados admisibles de acuerdo a García-Bellido, 
González Such y Jornet Meliá para quienes “0.80 se considera un valor aceptable” 
(2010: 3). Al tiempo que Hair y Tatham (1999) proponen valores desde 0.6 hasta 0.7 
como límites inferiores de aceptabilidad. También Jolliffe (1972: 30) fijó en 0.7 el límite 
del valor propio por encima del cual puede considerarse relevante una dimensión. 
Investigaciones de Vázquez, Guerra y Enrique (2014: 124) y Vázquez, Guerra, Sánchez 
y Domínguez (2017: 66), en estudios realizados en la Empresa Pecuaria Valle del Perú, 
de la Provincia Mayabeque, con el objetivo de practicar un análisis de la sostenibilidad 
socioeconómica, seleccionaron valores de Alpha de Cronbach de 0.6 a 0.7 para las 
componentes 1 y 2.

Molina y Espinosa (2010: 66-69) detallan que la rotación de la matriz de factores 
se convierte en una herramienta fundamental a la hora de interpretar las dimensiones, 
ya que provoca un reajuste de las cargas a un nuevo espacio en el que todas las dimen-
siones presentan saturaciones importantes con alguna variable. La rotación no produce 
cambios en el porcentaje de varianza total explicada por el conjunto de las dimensiones, 
aunque, como cabe esperar, sí supone cambios en la varianza explicada por cada factor. 
Estos mismos autores consideran cargas elevadas, aquellas mayores o iguales 0.50 en un 
estudio de encuestas sociales (Molina y Espinosa, 2010: 72). En un estudio de tipifica-
ción de fincas en Ecuador consideraron valores superiores a 0.62 (Vargas et al., 2011: 
384). En el presente estudio sólo la variable número de personas conviviendo no estuvo 
relacionada con ninguna de las tres dimensiones seleccionadas y se consideraron acep-
tables aquellos factores con pesos mayores a 0.65.

Las variables con las cargas superiores en la dimensión 1 reflejaron las caracterís-
ticas fundamentales que diferencian a los relevados que conviven en estas comunidades 
rurales. Estas características fueron: la raza, el estado civil, profesión u oficio, ocupación 
actual y el sexo, alguna de éstas con impactos negativos. Al tiempo que los porcentajes 
superiores correspondieron a casadas, de raza blanca, amas de casa, con promedio de 
edad por encima de los 40 años (cuadros 4 y5). 
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Las ocupaciones de la mayoría de los residentes en las comunidades rurales no están 
vinculadas al sector agropecuario, pues estas comunidades estuvieron vinculadas al 
sector azucarero, pero en la actualidad, producto del cierre de las fábricas de azúcar, 
los más jóvenes o con edad laboral trabajan en diferentes actividades en las cabeceras 
municipales y los de mayor edad son jubilados o no trabajan.

A pesar de que desde el triunfo de la Revolución cubana en 1959 se tomara un grupo 
de importantes medidas con el propósito de eliminar el racismo histórico presente en la 
sociedad hasta entonces, aún existen hoy en el país prejuicios raciales que se expresan en 
formas de marginación y discriminación en torno al color de la piel. La raza blanca (62%) 
siempre ha predominado entre los campesinos cubanos, sobre los negros, mestizos y 
chinos (38%), con todas las consecuencias que estas diferencias crean. Carrazana et al. 
(2011: 32) plantean que las desigualdades heredadas al triunfar la Revolución se agudi-
zaron por la crisis del “período especial” que las profundizó.

El predominio del sexo femenino (64%) resulta importante ya que las mujeres 
desempeñan un importante papel respecto de la natalidad y la fecundidad y es conocida 
la disminución de los nacimientos, lo cual provoca un descenso en la natalidad del país. 
Gran y López (2003: 133-134) reportan que ha sido baja la tasa de fecundidad por cada 
1,000 mujeres en los años 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 y 2001, para grupos de edades 
desde los 15 a 45 años. 

La dimensión 2 ha sido identificada con el envejecimiento en estas comunidades 
rurales con un promedio de edad de 43 años. La población cubana está inmersa en un 
franco proceso de envejecimiento. En la información recopilada por la Oficina Nacional 
de Estadísticas e Información (onei) (2012), la tasa de crecimiento rural por cada 1,000 
habitantes en los municipios de Jaruco, Güines, Santa Cruz del Norte y San Nicolás de 
Bari está por debajo de 9.2, sólo en Quivicán y San José de las Lajas esta tasa está entre 15 
y 22. Esta misma fuente reporta que la población residente en las zonas rurales aumentó 
entre 2018 y 2019 en sólo 652 individuos; no obstante, se observa un marcado decreci-
miento de la población en las comunidades rurales en la actualidad. Debe señalarse que 
la onei no dispone de información actualizada sobre las comunidades presentes en este 
estudio.

En opinión de Vega y Vega (2014: 194-198), las causas de esta disminución se ubican 
en cambios en el patrón socio-cultural tradicional y económico, entre ellos, la incorpo-
ración de la mujer a todas la esferas de la vida y la influencia al interior de las familias 
cubanas de la difícil situación económica que presenta el país desde hace varias décadas; 
su consecuencia principal es el envejecimiento poblacional y el decrecimiento paulatino 
del tamaño de los grupos poblacionales. Esta situación no es sólo de Cuba, y al respecto, 
para Sierra “el campo colombiano ha quedado desprovisto del factor humano para que 
lo trabaje y produzca los bienes necesarios para su subsistencia” (2012: 9).
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Arias y Leyva (2017: 251) describen que en Cuba la movilidad social acorde a ocupa-
ción y tipo de propiedad transcurre fundamentalmente desde el sector estatal hacia el 
estatal-cooperativo y al campesino privado, este último el más beneficiado de todos. 
En las comunidades estudiadas, de 64.2% de las personas que actualmente trabajan, la 
mayoría son trabajadores estatales (85.8%).

La dimensión 2 indica que en las colectividades estudiadas está presente el problema 
general del país sobre el envejecimiento de la población (gráfica 2), el cual es una conse-
cuencia de la disminución de la tasa poblacional. En estos grupos sociales analizados el 
sexo femenino también fue el más frecuente, con una edad promedio de 41 años. 

La comunidad de San Agustín en Quivicán presenta un comportamiento diferente 
de los impactos debido a la menor edad promedio de sus convivientes (36) y donde 35% 
fueron menores de 30 años.

Bárcena, López, Jaspers-Faijer y Frishman (2009: 14) refieren que Cuba está entre 
los países de América Latina y el Caribe con mayor índice de envejecimiento, ocupando 
el segundo puesto para 2025 con un porcentaje que sería de 26.1 y superando amplia-
mente el promedio de 14.8% de toda la región. Par estos investigadores “los países más 
envejecidos de la región tienen las menores tasas de fecundidad y el índice de envejeci-
miento supera el 65%. En esta categoría hay 5 países (Barbados, Cuba, Martinica, Puerto 
Rico y Uruguay)” (2009: 17). Para Vega y Vega (2014: 191) el descenso prolongado de 
la fecundidad junto a una mortalidad con niveles tan bajos como ha presentado Cuba 
durante varios años, provoca que comience el envejecimiento poblacional. Este fenó-
meno indudablemente es uno de los principales problemas demográficos actuales por 
la repercusión que tiene en la salud y en la economía del país.

La dimensión 3 indica que las respuestas dadas están en dependencia de la comunidad 
rural o municipio donde se resida. Las diferencias en los impactos en las comunidades 
rurales del municipio de Güines de características de residencia, las cuales fueron todas 
negativas, sugieren que la desaparición de las centrales azucareras que existían en ellas 
han afectado la vida de sus residentes, los cuales han tenido que buscarse otras fuentes 
de trabajo fuera de dichos conglomerados.

El escenario negativo presente en Amistad con los Pueblos y Bizarrón apunta a que 
las condiciones de los residentes de estas comunidades del Municipio de Güines son 
adversas. Por ello se hace necesario desarrollar estrategias y programas comunitarios 
que favorezcan a sus habitantes.

La gestión descentralizada del gobierno en Güines a nivel local se encuentra afec-
tada, primero, con el cierre de las centrales azucareras, fuente de empleo fundamental 
por muchos años del municipio y, segundo, con la elección de San José de las Lajas como 
capital de la provincia Mayabeque. San José de las Lajas ha concentrado la ubicación de 
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las principales empresas de la provincia, situación que ha provocado el desplazamiento 
de la fuerza de trabajo desde Güines hacia la capital provincial (Proenza, 2016: 14).

Los habitantes de zonas rurales están afectados por una serie de dificultades que limitan 
su desarrollo integral. El aislamiento geográfico, las pocas fuentes de trabajo y la falta 
de aplicación de programas comunitarios acordes con las necesidades reales de estos 
pobladores, son algunos de ellos, lo que provoca grandes dificultades para obtener un 
mejoramiento de la calidad de vida (Bonilla, 2008: 47).

Para Arias y Leyva (2017: 253) el abordaje de los estudios rurales desde lo territorial 
es aún insuficiente en el contexto creado por la crisis y la reforma económica. Sobre 
los grupos sociales actúan factores propios de las características económicas, sociales, 
demográficas e históricas de regiones, territorios, espacios y lugares que pautan el hori-
zonte de oportunidades en la movilidad. Por ello ha de avanzarse en la realización de 
estudios comparativos interterritoriales que permitan construir una visión más holística 
de la estructura social rural actual.

Los resultados alcanzados muestran que la combinación del Análisis de Compo-
nentes Principales Categórico con el Modelo Estadístico de Medición de Impactos 
permitió analizar y definir los factores fundamentales que los caracterizan, así como sus 
comportamientos de los grupos sociales rurales estudiados en la Provincia Mayabeque.

Conclusiones

La combinación del Análisis de Componentes Principales Categórico con el Modelo 
Estadístico de Medición de Impactos permitió caracterizar las condiciones socio-
demográficas de las comunidades rurales de la Provincia Mayabeque, en Cuba. Se 
seleccionaron los tres factores más importantes que explican la variabilidad de las 
respuestas de las encuestas, definidas como características socioeconómicas, enveje-
cimiento y diferencias entre las comunidades en función del municipio donde están 
enclavadas, interpretando las puntuaciones individuales de los encuestados que 
permite afirmar cuáles son los aspectos que más inciden en el comportamiento de los 
mismos.

Los prejuicios raciales que subyacen en el país ocasionan marginación y discrimi-
nación en torno al color de la piel; asimismo, está presente el problema general del país 
sobre el envejecimiento de sus habitantes, el cual es una consecuencia de la disminución 
de la tasa poblacional y las respuestas de los encuestados derivan de la comunidad rural 
y municipio donde residen.
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