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El nivel y cambio de la mortalidad pueden medirse de diversas maneras, y a sea p o r el 
índice que se use para medir el nivel de mortalidad o p o r el procedimiento que se utilice 
para medir el cambio del índice seleccionado. 

Este trabajo presenta los índices más frecuentemente utilizados para medir el nivel 
de mortalidad, incluyendo el índice de años de vida perdidos, recientemente desarro
llado. Cada índice se analiza desde el p u n t o de vista de su bondad para medir el nivel 
y cambio de la mortalidad, y se presentan las ventajas y desventajas de los mismos. E l 
índice años de vida perdidos se presenta con mayor detalle, dado que ha sido desa
rrollado recientemente. 

Introducción 

E l deseo de c o n o c e r e l n ive l de m o r t a l i d a d e n las sociedades, h a he
c h o que desde hace siglos se haya i n t e n t a d o m e d i r este f e n ó m e n o . 
T o d o s los índices ut i l izados para m e d i r l a m o r t a l i d a d h a n sido desa
rro l lados con algún propósito y todos ellos h a n c u m p l i d o su objetivo 
(Kitagawa, 1966). 

L a existencia de varios índices se debe al h e c h o de que n i n g u n o 
de o r d e n genera l puede m e d i r todos los aspectos que la m o r t a l i d a d 
p r e s e n t a ; p o r l o m i s m o , t enemos var ios índices u t i l i z a d o s r e g u l a r 
mente e n e l análisis de l a m o r t a l i d a d . L o s más comunes son: a) tasas 
brutas de m o r t a l i d a d ; b) tasas específicas de m o r t a l i d a d p o r e d a d ; c) 
tasas brutas de m o r t a l i d a d estandar izadas ; d) esperanzas de v i d a ; e) 
años de v ida po tenc ia lmente perd idos (y u n a modificación de los mis 
mos) , y últimamente, j ) años de v ida perd idos . 

Este artículo t iene dos propósitos: 1 ) presentar específ icamente 
q u é aspectos de l a m o r t a l i d a d m i d e cada u n o de los índices m e n c i o 
nados ; 2) presentar las ventajas y desventajas que esos índices t i e n e n 
c u a n d o se usan p a r a m e d i r e l n i ve l y e l c a m b i o de l a m o r t a l i d a d , ya 
sea la m o r t a l i d a d genera l o p o r causas específicas. Cons ideramos que 
el concepto de n i v e l de la m o r t a l i d a d n o es único y depende d e l índi-

* El autor agradece a la profesora Beatriz Figueroa Campos por los valiosos co
mentarios hechos al presente trabajo que permitieron mejorar notablemente la pre
sentación de los temas que se discuten. 

** U.S. Bureau o f the Census. 
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ce que se ut i l i ce para m e d i r l o . Puede consistir e n m e d i r l a f r e c u e n c i a 
de muertes e n la población, los años que u n a población vive bajo las 
cond i c i ones de m o r t a l i d a d , o los años de v ida que u n a soc i edad p i e r 
de p o r la m o r t a l i d a d a la cual está expuesta. A su vez, e l c a m b i o de l a 
m o r t a l i d a d es e l cam bio e x p e r i m e n t a d o p o r e l " n i v e l " de m o r t a l i d a d , 
c u a n d o se observa que se h a n p r o d u c i d o cambios e n l a m o r t a l i d a d a 
u n a edad, varias edades o en todas ellas. 

Tasas brutas de mortalidad 

L a tasa bruta de m o r t a l i d a d es u n índice muy c o n o c i d o que n o nece
sita explicarse e n este artículo. S i n embargo , es necesario i n d i c a r que 
si b i e n la tasa b r u t a de m o r t a l i d a d de u n a poblac ión revela l a cant i 
d a d de personas que m u e r e n p o r cada m i l habitantes, sólo p r o p o r c i o 
n a u n a idea a p r o x i m a d a d e l n i v e l d e m o r t a l i d a d . L a tasa b r u t a de m o r 
ta l idad se ca lcula de la s iguiente manera : 

d t = 1000 D t / P t 

d o n d e d t es l a tasa bruta de m o r t a l i d a d d e l año t, D t es e l número de 
defunciones durante e l año t, y P t es la población a m i t a d de años t. 

Este índice está afectado p o r la estructura según edades de la po 
b lac ión y n o m i d e a d e c u a d a m e n t e e l n i v e l de m o r t a l i d a d (Sp iege l -
m a n , 1968; Shryock, 1973); p o r e l lo , los cambios e n la estructura p o r 
edades de l a p o b l a c i ó n h a c e n c a m b i a r e l va l o r de l a tasa b r u t a de 
m o r t a l i d a d . 

S i l a tasa b r u t a de m o r t a l i d a d n o m i d e b i e n e l n i v e l g e n e r a l de 
e l l a , t a m p o c o p u e d e m e d i r adecuadamente sus cambios . E l c a m b i o 
de las tasas brutas de m o r t a l i d a d expresado p o r cada m i l habitantes , 
sólo m i d e e l c a m b i o e n e l número de muertes p o r cada m i l hab i tan 
tes de la población. 

P a r a e l caso de México , las tasas brutas de m o r t a l i d a d en los años 
correspondientes a los últimos tres censos se presentan e n e l cuadro 
1. S i juzgáramos e l n i v e l y e l c a m b i o e n l a m o r t a l i d a d p o r las tasas 
b r u t a s de m o r t a l i d a d , p o d r í a m o s d e c i r q u e d u r a n t e l a d é c a d a de 
1970 a 1980, las tasas brutas de m o r t a l i d a d bajaron cons iderab lemen
te, n o así durante la siguiente. E l número de muertes p o r cada m i l h a 
b i t a n t e s se r e d u j o e n t r e 1970 y 1980 e n casi tres m u e r t e s p a r a los 
h o m b r e s , y 3.5 para las mujeres. S i n embargo , este descenso fue casi 
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n u l o de 1980 a 1990. Así, e l cambio anua l porcentual de las tasas brutas 
de mor ta l idad estaría i n d i c a n d o lo mismo ; esto es, que e l r i tmo de l des
censo fue más rápido para las mujeres que para los hombres durante la 
p r i m e r a década, y que durante la segunda fue levemente más veloz pa
r a los hombres . Nótese que se h a b l a de los cambios e n e l número de 
muertes por cada m i l personas, mas n o d e l cambio de la mor ta l idad . 

C U A D R O 1 
Tasas brutas de mortalidad, México 1970-1990 

Tasas 
Diferencias 

p o r 
Cambio a n u a l porcentual 

del periodo 
Año Homares Mujeres sexo Hombres Mujeres 

1970 
1980 
1990 

10.44 
7.52 
7.21 

9.00 
5.53 
5.34 

1.44 
1.99 
1.87 

3.2 
0.4 

4.8 
0.3 

Fuente: calculadas con la población censal y las tasas centrales de mortalidad de 
las tablas de mortalidad de los años correspondientes. Dichas tablas son: para pobla
ción, INEGI (1972, 1983 y 1992); las tablas de mortalidad de 1970 a 1980 se encuentran 
en U.S . Bureau of the Census 1982 y 1993, respectivamente; y las de 1990 están en Co-
napo, 1994. 

A p l i c a c i o n e s a c a u s a s d e m u e r t e 

L a s tasas brutas de m o r t a l i d a d p u e d e n ser calculadas para cada causa 
de muerte que se desee. P o r e jemplo : 

d j > t = 100.000 x D j t / P t 

d o n d e j es la causa de muerte bajo estudio. Nótese que la población P 
per tenece a l a pob lac ión tota l , y que se c a l c u l a c o n base e n 100 000 
personas. P o r l o tanto , e l resultado de la s u m a de las tasas brutas de 
m o r t a l i d a d específicas p o r causa de muerte , es la tasa bruta de m o r t a 
l i d a d de la población: 

n 
d t = I d t j 

j = l 

d o n d e n es e l total de causas de muerte . 
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E l p r o b l e m a p r i n c i p a l de estas tasas brutas de m o r t a l i d a d especí
ficas p o r causas, es que e l efecto de l a c o m p o s i c i ó n de edades de l a 
p o b l a c i ó n se a g u d i z a p o r e l h e c h o de q u e l a m o r t a l i d a d p a r a c a d a 
causa de muerte tiene su p r o p i a distribución p o r edades. 

P o r e jemplo , u n a tasa b r u t a de m o r t a l i d a d p o r enfermedades o r i 
g inadas d u r a n t e e l p e r i o d o p e r i n a t a l de 400 p o r c i e n m i l y o t r a p o r 
e n f e r m e d a d e s d e l s is tema d igest ivo de 400 p o r c i e n m i l , a fec tan a 
edades c o m p l e t a m e n t e distintas y su comparac ión debe hacerse c o n 
m u c h o c u i d a d o ; c o n ambas se o b t i e n e n los mismos resultados , y n o 
se d i s t ingue que l a m o r t a l i d a d afecta a edades d e t e r m i n a d a s y d i f e 
rentes para cada causa. Mient ras l a p r i m e r a afecta a niños que h a n v i 
v i d o m u y pocos años, l a s e g u n d a afecta p r i n c i p a l m e n t e a personas 
mayores de 45. Cabe m e n c i o n a r que e l impor tante aspecto de la e d a d 
n o se cons idera e n las tasas brutas de m o r t a l i d a d . 

Tasas específicas de mortalidad por edad 

Las tasas específicas de m o r t a l i d a d p o r edades se ca l cu lan igua l que l a 
tasa bruta de m o r t a l i d a d , pero e n lugar de tomar la información para 
e l total de la población, se cons idera sólo aque l la relativa a edades es
pecíficas. P o r lo tanto, estas tasas n o están afectadas p o r l a c o m p o s i 
c ión de edades de la población, s iempre que e l g r u p o de e d a d consi 
derado n o abarque muchas edades. L a fórmula es la siguiente: 

n M x t = 1 0 0 0 x n D x t / n P x t 

d o n d e M r epresenta l a tasa específica de m o r t a l i d a d e n el g r u p o de 
e d a d de x a x+n, p a r a e l año t. Y, D y P ya h a n s ido d e f i n i d a s ante 
r i o r m e n t e . 

L a comparación de tasas específicas de mor ta l idad por edades per
mite infer ir , e n la mayoría de los casos, e n qué población es más alto e l 
nivel de morta l idad . Esto resulta sencillo cuando todas las tasas de mor
ta l idad específicas por edades de u n a población son mayores (o meno
res) que en otra. E n este caso, la población con tasas de mor ta l idad ma
yores tendría indiscut ib lemente u n nivel de morta l idad mayor. 

S i n e m b a r g o , en casos d o n d e las tasas de m o r t a l i d a d de u n a p o 
blación son m u y cercanas a las de otra , de terminar e n cuál de ellas e l 
n i v e l de m o r t a l i d a d es mayor resulta difícil. P o r e j emplo , m e n c i o n e 
mos e l caso de dos poblac iones , d o n d e u n a de ellas cuenta c o n tasas 
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de m o r t a l i d a d específicas p o r edad más bajas en ciertas edades y más 
altas en otras, que las mismas tasas que e n l a o tra población. E n estos 
casos es difícil de te rm inar en d ó n d e es mayor e l nivel genera l de m o r 
ta l idad , si solamente se anal izan las tasas específicas. 

C o m o e j e m p l o se p resentan las tasas de m o r t a l i d a d específicas 
p o r e d a d p a r a México en los años 1970, 1980 y 1990 ( cuadro 2) . E n 
este caso, las tasas específicas de m o r t a l i d a d p o r edades descend ieron 
c o n t i n u a m e n t e de 1970 a 1990, salvo e n las edades de 60 años y más 
durante la década 1980-1990. E n este caso n o hay d i f i cu l tad para in fe 
r i r que e l n ive l de l a m o r t a l i d a d descendió e n e l per i odo 1970-1990. 1 

E l cambio promedio anual de las tasas de mortalidad para cada edad, 
indica el cambio anual en las defunciones por cada m i l personas para ca
da grupo de edad. De manera similar, el cambio porcentual anual prome
dio indica el porcentaje anual del cambio durante e l periodo de estudio. 

Estas dos d i m e n s i o n e s d e l c a m b i o de las tasas m u e s t r a n dos as
pectos distintos. E l cambio absoluto nos dice cuántas muertes por cada 
m i l personas f u e r o n postergadas a edades más avanzadas e n e l g r u p o 
de edad estudiado. A su vez, e l cambio relativo (el cambio p o r c e n t u a l 
p r o m e d i o ) podría interpretarse c o m o e l esfuerzo que la soc iedad h a 
h e c h o e n cada g r u p o de edad para lograr cambiar la mor ta l idad . L o s 
dos puntos de vista son útiles e n e l análisis de la m o r t a l i d a d y ambos 
d e b e n considerarse cuando se anal izan los cambios. 

C a u s a s d e m u e r t e 

L a s tasas de m o r t a l i d a d específicas p o r e d a d y causa de muer te son 
calculadas f recuentemente para e l análisis de l a m o r t a l i d a d p o r cau 
sas. Genera lmente , estas tasas se ca l cu lan p o r 100 000 personas de l a 
s iguiente forma: 

n M x j t = 100 0 0 0 x n D x j t / n P x t 

1 La mortalidad que fue más alta en 1990 que en 1980 en las edades de 60 años y 
más, no debe tomarse necesariamente como u n hecho real. Posiblemente los métodos 
de construcción de las tablas de mortalidad no hayan sido los mismos en las tablas de 
1980 y 1990. Si los métodos fueron distintos, el aumento en las edades avanzadas en las 
tablas de mortalidad podrían deberse simplemente a que se usaron procedimientos 
distintos. Otro factor que pudo haber influido en ese resultado inesperado podría ser 
que e n 1980, más personas que en 1990 declararon una edad mayor a la que realmente 
tenían. 
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C U A D R O 2 
Tasas de mortalidad específicas por edad y sexo, México 1970, 1980 y 1990 

T a s a s d e m o r t a l i d a d 

H o m b r e s M u j e r e s 

E d a d 1 9 7 0 1 9 8 0 1 9 9 0 1 9 7 0 1 9 8 0 1 9 9 0 

- 1 .09109 .06071 .04231 .07615 .04876 .03400 
1-4 .01000 .00345 .00289 .01038 .00323 .00263 
5-9 .00204 .00091 .00066 .00190 .00071 .00051 

10-14 .00126 .00092 .00062 .00101 .00057 .00036 
15-19 .00204 .00188 .00115 .00139 .00084 .00053 
20-24 .00321 .00314 .00191 .00209 .00118 .00079 
25-29 .00403 .00412 .00271 .00275 .00154 .00108 
30-34 .00496 .00485 .00351 .00352 .00198 .00143 
35-39 .00630 .00574 .00438 .00441 .00260 .00190 
40-44 .00786 .00723 .00551 .00536 .00352 .00263 
45-49 .00990 .00908 .00723 .00673 .00481 .00382 
50-54 .01317 .01197 .01004 .00908 .00685 .00583 
55-59 .01791 .01580 .01471 .01315 .00988 .00924 
60-64 .02498 .02215 .02251 .01982 .01481 .01503 
65-69 .03542 .03065 .03543 .02991 .02207 .02479 
70-74 .04990 .04461 .05654 .04438 .03411 .04108 

75+ .11073 .10256 .13213 .10357 .09744 .11184 

Cambios decenales 

Aritmético R e l a t i v o Aritmético R e l a t i v o 
(por mil) (por ciento) (por mil) (por ciento) 

1 9 7 0 - 1 9 8 0 1 9 7 0 - 1 9 8 0 1 9 8 0 - 1 9 9 0 1 9 8 0 - 1 9 9 0 
Edad Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre M u j e r Hombre Mujer 

- 1 30.4 2 1 A 33.4 36.0 18.4 14.8 30.3 30.3 
1-4 6.5 7.2 65.5 68.9 0.6 0.6 16.4 18.5 
5-9 1.1 1.2 55.2 62.5 0.3 0.2 28.0 28.2 

10-14 0.3 0.4 27.3 43.1 0.3 0.2 32.7 36.8 
15-19 0.2 0.5 8.0 39.4 0.7 0.3 38.8 37.1 
20-24 0.1 0.9 2.3 43.6 1.2 0.4 39.1 33.1 
25-29 -0.1 1.2 -2.1 44.0 1.4 0.5 34.1 29.5 
30-34 0.1 1.5 2.2 43.8 1.3 0.5 27.7 27.7 
35-39 0.6 1.8 8.8 41.1 1.4 0.7 23.8 26.8 
40-44 0.6 1.8 8.0 34.4 1.7 0.9 23.8 25.4 
45-49 0.8 1.9 8.3 28.5 1.8 1.0 20.3 20.7 
50-54 1.2 2.2 9.1 24.5 1.9 1.0 16.1 15.0 
55-59 2.1 3.3 11.8 24.9 1.1 0.6 6.9 6.4 
60-64 2.8 5.0 11.3 25.3 -0.4 -0.2 -1.7 -1.5 
65-69 4.8 7.8 13.5 26.2 -4.8 -2.7 -15.6 -12.3 
70-74 5.3 10.3 10.6 21.1 -11.9 -7.0 -26.7 -20.4 

75+ 8.2 6.1 7.4 5.9 -29.6 -14.4 -28.8 -14.8 

Fuente: mismas que cuadro 1. 
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d o n d e e l subíndice j i n d i c a la causa de muer te , y D y P las d e f u n c i o 
nes y población e n las edades de x a x+n. 

Las tasas de m o r t a l i d a d específicas p o r edades p e r m i t e n anal izar 
la m o r t a l i d a d y sus cambios en cada g r u p o de edad . S i n embargo , po 
co es lo que nos d i c e n sobre e l n ive l general de m o r t a l i d a d de u n a po 
blación. P o r e j e m p l o , e n e l caso de la pob lac ión de México , no hay 
d u d a de que la m o r t a l i d a d descendió entre 1980 y 1990, ya que la m a 
yoría de las tasas de m o r t a l i d a d específicas p o r e d a d d e s c e n d i e r o n . 
S i n embargo , esos índices n o muestran e l n ive l general de m o r t a l i d a d 
que t iene la población e n cada año. 

L a situación se hace aún más difícil de c o m p r e n d e r cuando se h a 
ce e l análisis p o r causas de muerte . U t i l i z a n d o estas tasas, es muy difí
c i l de t e rm inar qué causa de muerte h a d i s m i n u i d o más y cuál ha s ido 
su impac to e n e l n ive l genera l de m o r t a l i d a d , a menos que se rea l i cen 
cálculos adic ionales . 

Tasas brutas de mortalidad estandarizadas 

N i las tasas brutas de morta l idad , n i específicas por edad presentadas a n 
teriormente, logran m e d i r por sí mismas e l nivel general de morta l idad 
de u n a población. P o r ello, se desarrollaron procedimientos para estan
darizar las tasas brutas de morta l idad con el propósito de que los resul
tados no estuvieran afectados por la composición por edades de la po
blación (Spiegelman, 1968; Kitagawa, 1955 y 1966; Das Gupta , 1993). 

De los dos proced imientos de estandarización - d i r e c t o e ind i re c 
t o - , sólo se h a c e n c o m e n t a r i o s al p r o c e d i m i e n t o d i r e c t o . Éstos s i n 
embargo , sirven también para el proced imiento indirecto . Aún más, e l 
p r o c e d i m i e n t o ind i re c t o presenta mayores restricciones que el d irec 
to a propósito de l a medic ión d e l n ive l y el cambio de la m o r t a l i d a d . 

Las tasas estandarizadas so lamente i n d i c a n e n cuál población es 
m a y o r o m e n o r l a m o r t a l i d a d , pero n o m i d e n rea lmente e l n i ve l de 
m o r t a l i d a d . Además, t i enen l a desventaja de que si se c a m b i a la p o 
blación adoptada c o m o estándar, se podrían p r o d u c i r cambios e n e l 
r a n g o d e l nivel de m o r t a l i d a d entre las poblac iones analizadas. 

A los dos prob lemas anteriores , hay que agregar que la compara 
ción histórica de tasas brutas estandarizadas es de difícil interpretación. 
L o s cambios aritméticos o relativos que se obt ienen , ya no se re f ieren 
a l n ú m e r o de d e f u n c i o n e s p o r m i l habitantes e n cada poblac ión en 
los años analizados. 
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E n e l caso tomado c o m o e jemplo (México 1970, 1980 y 1990) , las 
tasas brutas se es tandar izaron c o n dos pob lac iones d i ferentes : la p o 
blación f e m e n i n a de 1970 y la m a s c u l i n a de 1990. E l propósito de las 
dos es tandar izac iones fue e j e m p l i f i c a r e l i m p a c t o d e l c a m b i o de la 
poblac ión estándar. Las tasas estandarizadas se presentan e n e l c u a 
d r o 3. Nótese que las tasas estandarizadas n o sólo c a m b i a n su va lor ; 
también varía la m a g n i t u d d e l cambio por centua l de aquéllas c u a n d o 
se re f ieren a o tra población estándar; este f e n ó m e n o representa u n a 
de las desventajas de las tasas brutas estandarizadas. 

C U A D R O 3 
Tasas brutas de mortalidad estandarizadas, México 1970, 1980 y 1990 

Estándar: población censal femenina, México, 1 9 7 0 
Diferencias Cambio a n u a l porcentual 

Tasas p o r del periodo 
Año Hombres Mujeres sexo Hombres Mujeres 

1970 
1980 
1990 

10.70 
8.10 
7.28 

9.00 
5.81 
5.20 

1.70 
2.29 
2.08 

2.7 
1.1 

4.3 
1.1 

Estándar: población censal masculina, México, 1 9 9 0 
Diferencias Cambio anual porcentual 

Tasas p o r del periodo 
Año Hombres Mujeres sexo Hombres Mujeres 

1970 
1980 
1990 

9.98 
7.84 
7.21 

8.32 
5.53 
5.08 

1.66 
2.31 
2.13 

2.4 
0.8 

4.0 
0.8 

Fuente: mismas que cuadro 1. 

C a u s a s d e m u e r t e 

Las tasas brutas para cada causa de muerte también p u e d e n ser estan
darizadas c o n e l fin de evitar el impac to d e l c a m b i o de la estructura 
p o r edades. P e r o si se hacen comparac iones históricas durante varias 
décadas, y la población rea l h a exper imentado cambios significativos 
en la estructura p o r edades, se presenta e l siguiente p r o b l e m a : cuan
to más d i f iere la población estándar de l a población real , más se ale

j a n las tasas estandarizadas de la r e a l i d a d . Es fact ib le c a m b i a r la po-
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blación estándar y t o m a r o t r a , pero al h a c e r l o c a m b i a n también las 
tendencias de las tasas estandarizadas pertenecientes a l pasado. 

Esperanzas de vida 

L a mayoría de los p r o b l e m a s menc ionados hasta aquí, para m e d i r e l 
n ive l de m o r t a l i d a d , f u e r o n so luc ionados cuando , c o n la ayuda de las 
matemáticas actuariales, se t rans formaron las tasas de m o r t a l i d a d es
pecíficas por edades e n años d e v i d a . Esta transformación se llevó a ca
bo mediante las tablas de m o r t a l i d a d , c u a n d o se calculó l a esperanza 
de v ida a l nac imiento , la c u a l d a e l p r o m e d i o de los años de vida que 
u n recién nac ido viviría bajo las c ond i c i ones de m o r t a l i d a d observa
das en u n m o m e n t o dado . Este índice es comúnmente ut i l i zado p a r a 
m e d i r e l nivel de l a m o r t a l i d a d y tiene la ventaja de que n o está afec
tado p o r la estructura p o r edades de la población. Las esperanzas de 
v i d a son de tres tipos: 1) esperanzas de v ida a u n a edad x; 2) esperan
zas de v i d a temporarias y 3 ) esperanzas de v ida diferidas. 

E s p e r a n z a s d e v i d a . índ ice m u y c o n o c i d o que se de f ine según las 
func iones de la tabla de m o r t a l i d a d como : 

e x = T x / l x 

d o n d e T x son e l total de años de vida a vivirse, a part i r de la edad de x 
años p o r u n c o n j u n t o de personas que t i enen la edad exacta x y que 
están expuestas a l a m o r t a l i d a d observada en u n año d e t e r m i n a d o ; y 
l x s o n a q u e l l o s sujetos q u e ba jo las c o n d i c i o n e s a n t e r i o r e s t i e n e n 
exactamente la e d a d x. 

E s p e r a n z a s d e v i d a t e m p o r a r i a s . Se def ine c o n base e n las func iones 
de l a tabla de m o r t a l i d a d de l a siguiente f o rma : 

/ u e x = ( T x - T x + U ) / l x 

Esto es, la esperanza temporar ia p o r u años a la edad x es e l p ro 
m e d i o de años q u e u n g r u p o de personas de edad exacta x vivirá en 
tre las edades de x y x+u, bajo las condic iones de m o r t a l i d a d observa
das en u n año. 

E s p e r a n z a s d e v i d a d i f e r i d a s . Frecuentemente uti l izadas en e l cam
po actuarial , y que se define mediante la fórmula: 

u / e x = T x + U / l x 
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L a esperanza de v ida d i f e r ida p o r u años a la e d a d x es e l p r o m e 
d i o de años de v ida que u n con junto de personas vivas a l a e d a d de x 
vivirán a part i r de l a edad de x+u. Nótese que: 

e x = / u e x + u / e x 

N i v e l d e m o r t a l i d a d 

Las esperanzas de v ida m i d e n adecuadamente e l n ive l de m o r t a l i d a d 
de u n a poblac ión; p e r o hay que tener presente que m i d e n l a m o r t a l i 
d a d e n fundón de años de v i d a . P o r l o tanto, este índice m i d e la m o r t a l i 
d a d en función de los años d e v i d a y n o e n función d e l a s m u e r t e s . 

Si b i e n las esperanzas de v ida h a n s ido aceptadas c o m o e l m e j o r 
índice p a r a m e d i r e l n i v e l d e m o r t a l i d a d , n o son necesar iamente e l 
m e j o r índice p a r a m e d i r e l c a m b i o en l a m o r t a l i d a d . A cont inuación 
se exp l i ca p o r qué. 

C a m b i o e n la m o r t a l i d a d 

M e d i r e l cambio en la m o r t a l i d a d c o n e l cambio de las esperanzas de 
v ida al nac imiento , s ignif ica m e d i r los cambios d e l p r o m e d i o de años 
de v ida que u n a población vive y n o necesariamente los cambios e n e l 
n ive l de l a m o r t a l i d a d . 

P o r e jemplo , e n México , las esperanzas de v ida a l n a c i m i e n t o e n 
1970, 1980 y 1990 p e r m i t e n ver que d u r a n t e l a p r i m e r a década, e l 
p r o m e d i o anua l de años de v ida agregados fueron 5.0 y 7.5 p a r a h o m 
bres y mujeres respect ivamente ( cuadro 4 ) . D e 1980 a 1990, e l p r o 
m e d i o de años de v ida agregados fue de 1.9 y 1.2 para hombres y m u 
jeres , respectivamente. ¿Se podría dec ir que e l descenso de m o r t a l i d a d 
en México fue mayor para las mujeres que para los hombres durante 
el p e r i o d o 1970-1980, y que en la siguiente década ocurrió l o contra 
rio? S i b i e n l a respuesta es s in d u d a posit iva para l a p r i m e r a década, 
para el p e r i o d o 1980-1990, antes de responder es conveniente hacer 
u n análisis más detal lado. 

S i c o n s i d e r a m o s los años d e v i d a agregados e n l a pob lac i ón , es 
c ierto que la población mascu l ina de México se benefició más que l a 
f e m e n i n a durante la década de 1980 a 1990 c o m o c o n s e c u e n c i a d e l des
censo d e la m o r t a l i d a d . Nótese que se dice que h u b o u n benef ic io de v i -
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C U A D R O 4 
Esperanzas de vida al nacimiento por sexo, 1950-1990 

Esperanzas Cambio decenal 
Año Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

1950 46.16 
1960 56.38 
1970 58.63 
1980 63.58 
1990 65.52 

Fuente: para los años 1950 y 1960, véase Arriaga, 1968; para los años 1970-1990, 
véanse las referencias del cuadro 1. 

10.22 10.58 
5 9 5 8 2.25 3.16 
6 2 7 4 4.95 7.51 
7 0 , 2 5 1.94 1.18 
71.43 

da mayor para h o m b r e s que para mujeres, c o m o c o n s e c u e n c i a de l c a m 
b io de l a mor ta l idad . S in embargo , n o se dice que la m o r t a l i d a d mas
c u l i n a descendió más rápidamente que la f emen ina . 

Si nos fijamos e n las tasas específicas de m o r t a l i d a d p o r edades, 
n o hay d u d a de que e l descenso de la m o r t a l i d a d e n todas las edades 
fue mayor entre las mujeres que entre los hombres durante l a década 
de los setenta. S i n embargo , los descensos durante la siguiente f u e r o n 
m u y parecidos en cada sexo y e n u n número mayor de grupos de eda
des las mujeres tuv ieron u n descenso relativo más alto (o u n a u m e n t o 
relativo menor ) que los hombres (cuadro 2). 

E n otras palabras, aunque la m o r t a l i d a d descendió relativamente 
c o n mayor rapidez e n más grupos de edad entre las mujeres que e n 
tre los h o m b r e s , e l cambio relativo de las esperanzas de v ida al n a c i 
m i e n t o fue más rápido entre los hombres que entre las mujeres. Esto 
q u i e r e d e c i r , q u e si b i e n h u b o u n descenso re lat ivo de m o r t a l i d a d 
más rápido entre las mujeres que entre los hombres (a juzgar p o r las 
tasas centrales de m o r t a l i d a d ) , el aumento de años d e vidaíue más rá
p i d o entre los hombres . 

Esta aparente parado ja se debe a que la esperanza de v ida al nac i 
m i e n t o está más r e la c i onada c o n los cambios aritméticos de las tasas 
de m o r t a l i d a d que c o n los cambios relativos de las mismas; es dec i r , 
se r e l a c i o n a n c o n l a reducción de muertes p o r cada m i l personas e n 
cada edad (Keyfitz, 1968). Es p o r esto que u n mismo cambio relativo 
de las tasas de m o r t a l i d a d específicas p o r edad tiene efectos distintos 
sobre las esperanzas de vida, cuando éstas representan distintos nive
les d e mor ta l idad . 
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P o r e j e m p l o , si se t o m a n las tablas de m o r t a l i d a d mascu l inas de 
Méx i co p a r a 1970 y 1990 ( cuadro 2) , se r e d u c e n 2 0 % todas las tasas 
cent ra les de m o r t a l i d a d de las tablas de m o r t a l i d a d , y se v u e l v e n a 
constru i r las tablas de m o r t a l i d a d , se tiene l a situación presentada e n 
e l c u a d r o 5. S i b i e n e l descenso re lat ivo de l a m o r t a l i d a d p o r e d a d 
e n cada tabla fue e l m i s m o , la esperanza de v i d a a l n a c i m i e n t o tuvo 
u n c a m b i o aritmético y relativo d is t into . L a esperanza de v i d a perte 
nec iente a la tabla c o n m o r t a l i d a d más alta tuvo cambios de u n a m a g 
n i t u d mayor. 

C U A D R O 5 
Ejemplo hipotético del cambio de esperanzas de vida al nacimiento. México, 
población masculina, 1970 y 1990 

Años 
Descripción 1 9 7 0 1 9 9 0 

Esperanzas de vida al nacimiento (observadas) 61.7 65.5 

Esperanzas de vida al nacimiento después de reducir 
20% la mortalidad en todas las edades 66.3 68.9 

Aumento en años de vida 4.6 3.4 
Aumento relativo en las esperanza de vida al 7.5 5.2 

nacimiento (porcentaje) 

Fuente: cálculos hechos con base en la información del cuadro 2. 

N o se debe m e d i r el c a m b i o de l a mor ta l idad c o n base en los cam
bios relativos de las esperanzas de vida. L o s cambios de las esperanzas 
de v ida al n a c i m i e n t o e n u n a población deben ser anal izados e n tér
m i n o s de años de v i d a a g r e g a d o s c o m o c o n s e c u e n c i a d e l c a m b i o de l a m o r t a 
l i d a d pero n o c o m o cambio de l a mor ta l idad . 

C a u s a s de m u e r t e y e s p e r a n z a s de v i d a 

E l análisis de la m o r t a l i d a d p o r causas de muerte puede hacerse p o r 
m e d i o de las esperanzas de v ida . E l proceso n o es c o m p l i c a d o , a u n 
que requ iere cons t ru i r tantas tablas de m o r t a l i d a d c o m o e l número 
de causas de muerte que se ana l i zan . E l proceso consiste en ca lcu lar 
u n a tab la de m o r t a l i d a d c o n e l to ta l de las de func i ones . E l paso s i 
gu iente es e l i m i n a r las de func i ones de u n a causa de muer te y cons-
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t ru i r o t r a tabla de m o r t a l i d a d . L a d i f erenc ia e n las esperanzas de v i d a 
entre la p r i m e r a tabla y la segunda, d e t e r m i n a n e l impacto de la cau 
sa de muerte e l i m i n a d a sobre l a esperanza de v ida . 

P a r a hacer e l análisis más rea l , habría que suponer que aquel los 
que n o m u e r e n p o r l a causa de muerte estudiada, morirían por a l g u 
n a o tra . E n otras palabras, debería tomarse e n cuenta la teoría de los 
riesgos competit ivos ( C h i a n g , 1968). 

Si el análisis se hace para determinar el impacto sobre la esperanza 
de v ida que produciría e l i m i n a r u n a causa de muerte e n c a d a g r u p o de 
e d a d , se deberían construir tantas tablas de mor ta l idad como e l p roduc 
to d e l número de causas p o r e l número de grupos de edad que se quie 
r e n estudiar. Habría que constru ir u n a tabla de m o r t a l i d a d para cada 
vez que se e l i m i n a u n a causa de muerte e n u n grupo de edad. 

Los cálculos menc ionados en e l párrafo anter ior p e r m i t e n deter
m i n a r e l impacto de cada causa de muerte e n cada g r u p o de edad so
bre l a esperanza de v ida . A n a l i z a r todos los niveles de las esperanzas 
de v ida y el cambio en ellas como indicadores de l cambio de morta l idad 
n o es re comendab le . C o m o ya se menc ionó , las esperanzas de v ida n o 
son índices adecuados para m e d i r e l cambio e n la m o r t a l i d a d total ; e l 
p r o b l e m a se agudiza cuando se i n t r o d u c e n e n e l análisis las causas de 
muer te p o r grupos de edad. 

Años de vida potencialmente perdidos 

L o s años d e v i d a p o t e n c i a l m e n t e p e r d i d o s n o d e b e n c o n f u n d i r s e c o n los 
años de v i d a p e r d i d o s que se e x p l i c a n más ade lante . Años de v i d a p o 
tenc ia lmente perd idos es u n índice ut i l i zado p o r l a Organización P a 
n a m e r i c a n a de la S a l u d (OPS, 1990) y es útil para anal izar l a i m p o r t a n 
cia d e ciertas causas de muerte e n pob lac iones d o n d e n o se p u e d e n 
cons t ru i r tablas de m o r t a l i d a d . 

E l concepto de años de v i d a p o t e n c i a l m e n t e p e r d i d o s se def ine c o m o 
la s u m a de los productos de las defunciones de personas menores de 
65 años ( D x ) en u n a población, p o r l a d i ferenc ia entre 6 5 y la e d a d d e 
los f a l l e c i d o s x , y d i v i d i e n d o l a suma de estos productos entre la pob la 
c ión total P. L a fórmula se expresa: 

65 
PAP = [ I D x (65-x)] / P 

x=0 
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Este índice i n d i c a e l número de años de v ida que p o t e n c i a l m e n t e 
p i e r d e n las personas desde e l n a c i m i e n t o hasta l a e d a d d e 65 años 
p o r los que m u e r e n entre esas edades, bajo la suposición d e que n o 
deberían h a b e r m u e r t o . E l índice t iene l a ventaja de que s u cálculo 
solamente requiere de las defunciones por edades y la población total. 
N o se necesitan tasas de m o r t a l i d a d p o r edades, n i tablas de m o r t a l i 
dad . S i las defunciones están clasificadas p o r causa de muerte , el índice 
p u e d e aplicarse a cada causa. 

L a desventaja de este índice es que está afectado p o r la estructura 
según edades de la población y que n o está re lac i onado c o n las espe
ranzas de vida. 

S i este índice se ut i l i zara en comparac iones internac iona les o e n 
comparac iones históricas, los resultados estarían afectados p o r la dis
t inta estructura p o r edades de cada población. P o r e jemplo , suponga
mos dos p o b l a c i o n e s , A y B , c o n a l ta y baja f e c u n d i d a d , respec t iva 
m e n t e . C o m o resultado , e l porcentaje (en relación c o n l a poblac ión 
total) de niños en la población A será más alto que e l m i s m o porcen 
taje e n la población B . S i se ca lculan los años de v ida po tenc ia lmente 
perd idos para las causas de muerte re lac ionadas c o n e l p e r i o d o peri¬
nata l , se podría l legar a conc lus iones equivocadas. L a población A po 
dría tener u n valor mayor en los años de v ida p o t e n c i a l m e n t e p e r d i 
dos, que el de la población B , s implemente porque e l porcentaje de 
niños en A es mayor que en B . 

R e c i e n t e m e n t e se modi f i có l evemente e l cálculo de los años de 
v i d a p o t e n c i a l m e n t e p e r d i d o s r e e m p l a z a n d o la e d a d de 65 (o c u a l 
q u i e r o tra e d a d que se tome para est imar cuantos años más debería 
h a b e r vivido la persona que muere ) p o r la esperanza de v i d a a l n a c i 
m i e n t o (Banco M u n d i a l , 1993; L o z a n o , 1995). 

e 0 

AVPPM = [ I D x ( e 0 - x ) ] / P 
x=0 

D o n d e AVPPM r epresenta los años de v i d a p o t e n c i a l m e n t e p e r d i 
dos m o d i f i c a d o s ; los s ímbolos h a n s ido d e f i n i d o s antes, excepto e 0 

que es la esperanza de v ida al nac imiento . 
Esta proposic ión n o so luc i ona el p r o b l e m a d e l impacto de l a es

t ruc tura por edades sobre e l valor de los años de v ida potenc ia lmente 
perd idos . L a modificación propuesta para los años de v ida potenc ia l -
m e n t e p e r d i d o s h a s ido usada en c o n j u n t o c o n otros índices c o n e l 
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propósito de d e t e r m i n a r niveles de salud, a u n q u e l a aplicación de es
te índice para estos efectos n o se c o m e n t a e n este artículo. S i n embar 
go, p a r a m e d i r l a m o r t a l i d a d , esta modi f icac ión n o agrega n i n g u n a 
ventaja a los años de v ida po tenc ia lmente perd idos propuestos p o r la 
Organización P a n a m e r i c a n a de la Sa lud . 

Años de vida perdidos 

L o s años de v ida perd idos están basados p r i n c i p a l m e n t e e n las espe
ranzas de v ida . C o n base e n las tasas específicas de m o r t a l i d a d p o r 
edades, se ca lcu la l a v ida p r o m e d i o que l a población vive (esperanza 
de vida) y se d e t e r m i n a cuántos años de v ida se p i e r d e n cons iderando 
l a hipótesis sobre cuántos años debería vivir la población. 

E l índice de los años de v ida perdidos que aquí se presenta n o de
be con fundirse c o n e l concepto de años d e v i d a p o t e n c i a l m e n t e p e r d i d o s 
presentado en los apartados anteriores. C o m o es u n índice desarrol la
do rec ientemente (Arriaga, 1994) se presenta aquí con algún detalle. 

L o s años de v i d a perd idos tratan de d e t e r m i n a r cuantos años de 
v ida e n p r o m e d i o p i e rde u n a población p o r l a muerte de las personas 
a determinadas edades. C o m o los años que cada persona debería v iv ir 
n o se conocen , es necesario hacer algún supuesto. Tres supuestos dis
tintos p r o d u c e n tres posibi l idades de análisis; 

a) Suponer que la mortalidad debería haber sido nula entre dos edades 
elegidas para el análisis. Vale decir, aquellos que murieron deberían 
haber vivido hasta la edad superior del intervalo de edades dentro del 
que se analiza la mortalidad. 

b) Suponer que entre las dos edades elegidas para el análisis, aquellos 
que murieron a una edad determinada, de no haber muerto, debe
rían haber vivido tantos años como el promedio de años vividos por la 
población que no muere a dicha edad. 

c) No limitar la edad superior del análisis, y suponer que aquellos que 
murieron a una edad, de no haber muerto, habrían vivido tantos años 
como el resto de la población que queda viva a esa misma edad, sin l i 
mitar la edad superior. 

Las edades para efectuar e l análisis p u e d e n ser cualesquiera desde 
e l nac imiento hasta l a edad más alta posible para los casos de a) y b ) . Es
tos tres casos que e n apariencia son distintos, a l cumpl irse u n proceso 
iterativo de límite, posiblemente quedarían reducidos a u n o solo. 
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D e las tres p o s i b i l i d a d e s p a r a est imar los años de v i d a p e r d i d o s 
( a , by c), l a p r i m e r a es la más senc i l la y quizás l a más lógica. Este su
puesto c ons idera que l a p e r s o n a que m u e r e entre las edades d e l i n 
tervalo de estudio , debería h a b e r v iv ido hasta e l límite s u p e r i o r d e l 
intervalo de análisis. O sea, se supone que nadie debería m o r i r entre 
las edades escogidas para e l análisis. 

E n los otros dos casos (6o c), se supone que aquellos q u e m u e r e n 
deberían viv ir tantos años c o m o los que q u e d a n vivos. P e r o hay que 
recordar que las esperanzas de v ida a u n a edad d e t e r m i n a d a o las es
peranzas temporar ias , están afectadas p o r los que m u e r e n ; esto c rea 
u n p r o b l e m a . P o r e jemplo , si e l análisis se hace sobre las edades de 0 
a 65 años, aquel los que m u e r e n a las edades de 10 a 14 deberían ha
ber seguido v iv iendo a part i r de la edad de 15, tantos años c o m o e i 5 

p a r a e l caso c) o 50615 para el caso b ) . Estas esperanzas de v ida , supo
n e n que las personas s iguen m u r i e n d o a part i r de los 15 años. C u a n 
do se l lega a cons iderar a los que m u e r e n a la edad de 25 a 29 años, se 
s u p o n e que los m u e r t o s a estas edades deberían h a b e r v i v i d o e 3 0 o 
3 5 e 3 0 años, y consecuentemente este supuesto afecta a las esperanzas 
e i 5 Y 5 0 e i 5 uti l izadas c o n las defunciones de 10 a 15 años. 

P o r lo tanto, aparentemente e l p roced imiento b) o e l c) son menos 
lógicos o consistentes que e l a ) . Si se real iza u n proceso iterativo, sola
mente morirían aquellas personas que están consideradas e n el g r u p o 
abierto. P o r lo tanto, el p roced imiento b) sería igual al a) y e n el proce
d imiento c) nadie moría hasta l legar a la edad d e l g r u p o abierto. 

S u p u e s t o de m o r t a l i d a d n u l a e n t r e dos e d a d e s 

Supongamos que e l análisis se hace entre las edades de a a v (v-a=u), 
y que se posee u n a tabla de m o r t a l i d a d , y las de func iones registradas 
p a r a m causas de muerte p o r edades. E l p r i m e r paso es suponer que 
la distribución de las defunciones por causa de muerte de l a tabla de 
m o r t a l i d a d a b r e v i a d a n d x , e n cada g r u p o de e d a d es i g u a l a l a ob
servada e n las de func iones registradas. S i las de func iones registradas 
en l a edad x, x+n son n D x y las correspondientes a l a causa de muerte 

j , n D x > j , luego , 

n d x . j = r A ( n D x > j / n D x ) 

L o s q u e m u e r e n a l a e d a d x a x+n p i e r d e n tantos años de v i d a 



COMENTARIOS SOBRE INDICES PARA MEDIR E L NIVEL DE LA MORTALIDAD 21 

dentro d e ese g r u p o de edad c o m o e l p r o d u c t o de las defunciones de 
la causa de muerte , p o r la d i f e r e n c i a entre e l intervalo d e l g r u p o de 
edad n y el factor de separación de las de func iones n k x . L o s años de 
v i d a que p i e r d e n d u r a n t e e l in terva lo de u años a p a r t i r de la e d a d 
x+n es l a d i ferencia entre v y x+n. E n símbolos, los años perdidos p o r 
aquellos que m u e r e n de la causa de muerte j e n las edades de x a x+n 
años son : 

u, n AP x , j = „ d x > j [ ( n - n k x ) + (v-x-n)] 

E n esta fórmula, se s u p o n e que los factores de separación p a r a 
c a d a c a u s a de m u e r t e s o n i g u a l e s d e n t r o de u n m i s m o g r u p o de 
edad . 

E l p r o m e d i o de años de v i d a perd idos p o r las personas que están 
vivas a la edad i n i c i a l a d e l intervalo de edades bajo estudio, d e b i d o a 
la m o r t a l i d a d de l a causa j en e l g r u p o de edad de x a x+n son: 

u,n aPxj = [ n d xj ( v - n k x ~ x ) 1 / K 

d o n d e l a es la función de las personas vivas a l a edad exacta a en l a ta
b la de mor ta l idad . 

L a s u m a de los años de v i d a perd idos entre las edades de a y v d a 
e l p r o m e d i o de años de v ida perd idos p o r la causa de muerte j e n e l 
intervalo de edad de u años. 

v 
u a p j = X U ; n a p X j j 

x=a 

Simi larmente , e l p r o m e d i o de años de v ida perdidos entre las eda
des de x a x+n deb ido a la morta l idad de todas las causas de muerte es: 

m 
n a p x = S U i n a p X j j 

j = l 

ev identemente , 

m v 
ap., . = X u a p j = X n a p x = u - / u e a 

j = l x=a 
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E l índice ap es e l total de años de v ida perd idos p o r l a m o r t a l i 
d a d e n todas las 'edades bajo análisis y todas las causas de m u e r t e . 
D o n d e u = va, y / u e a es l a esperanza t e m p o r a r i a entre las edades a y v. 
Nótese que u puede considerarse c o m o u n a esperanza de v i d a t e m 
p o r a r i a de u años d o n d e l a m o r t a l i d a d es n u l a . 

M o r t a l i d a d r e a l e n t r e d o s e d a d e s 

L a ú n i c a d i f e r e n c i a e n t r e e l c o n c e p t o a n t e r i o r y e l s u p u e s t o de 
m o r t a l i d a d r e a l e n t r e las dos e d a d e s a n a l i z a d a s , está e n los años 
q u e se p i e r d e n después de l a e d a d x+n p o r a q u e l l o s que m u e r e n 
entre las edades de x y x+n. L o s años que se p i e r d e n c o n f o r m e esta 
hipótesis, n o son la d i f e r e n c i a entre v y x+n, s ino l a esperanza de v i 
da t e m p o r a r i a entre las edades x+n y v. S i a esta d i f e r e n c i a entre las 
edades se des igna c o m o s = v-(x+n), y l a esperanza de v i d a t e m p o r a 
r i a c o m o / s e x + n l a fórmula de los años de v i d a p e r d i d o s e n p r o m e 
d i o sería: 

u,napxj = [ A j ( n - n k x + / s e x + n ) ] / l a 

M o r t a l i d a d r e a l s i n límite d e e d a d m a y o r 

Este caso es s imi lar a l anter ior aunque , al n o l imi tar la edad super ior 
en e l intervalo de análisis, e l g r u p o de edad abierto entra e n e l análi
sis. L a d i f e r e n c i a r a d i c a só lo e n l a e speranza de v i d a , q u e ya n o es 
temporar ia , s ino l a esperanza de v ida a la edad x+n. 

u,napx,j = [ n d x j ( n - n k x + e x + n ) ] / l a 

E l p r i m e r p r o c e d i m i e n t o (a) para estimar e l número de años de 
vida perdidos , c o m p a r a la situación rea l de m o r t a l i d a d p o r causas c o n 
la hipótesis de m o r t a l i d a d n u l a entre dos edades. L a desventaja de es
te p r o c e d i m i e n t o es e l límite de la e d a d super ior ; d i c h a desventaja se 
reduce cons iderablemente a m e d i d a que a u m e n t a l a edad d e l g r u p o 
abierto. E n todos los casos se r e c o m i e n d a tomar la edad más alta posi 
ble e n e l g r u p o de e d a d ab ier to , s i empre que las estadísticas de de 
funciones p o r causas sean fehacientes. S i la declaración de las causas 
de m u e r t e e n las edades m u y avanzadas n o es c o n f i a b l e , l i m i t a r l a 
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e d a d super ior d e l análisis se t rans forma en u n a ventaja, ya que se e l i 
minaría l a información m a l dec larada . Además, la p o s i b i l i d a d de l i m i 
tar las edades p e r m i t e anal izar grupos de e d a d especiales c o m o eda 
des r e p r o d u c t i v a s (15 a 49 a ñ o s ) , edades l abora les (15 a 65 a ñ o s ) , 
etcétera. 

E l p r o c e d i m i e n t o presentado tiene la ventaja de que al c o m p a r a r 
la m o r t a l i d a d observada c o n la m o r t a l i d a d hipotética n u l a , automáti
camente las c omparac i ones q u e d a n estandarizadas. P o r lo tanto , las 
c o m p a r a c i o n e s históricas o entre pob lac i ones son válidas y p u e d e n 
interpretarse fácilmente. Además, d i c h o p r o c e d i m i e n t o p e r m i t e co
n o c e r e l impacto de l a m o r t a l i d a d de cada causa de muerte sobre la 
v i d a de l a población entre las dos edades escogidas para el análisis. 

E n e l caso de las c o m p a r a c i o n e s históricas, l a d i f e r e n c i a de los 
años de v ida perd idos entre dos fechas distintas i n d i c a e l impacto d e l 
c a m b i o de m o r t a l i d a d sobre l a v ida h u m a n a . E n otras palabras, la di fe
r e n c i a entre los años de v ida perd idos entre dos fechas es l a c o n t r i b u 
c ión de los cambios de m o r t a l i d a d p o r edad y causas de muerte a los 
c a m b i o s de las esperanzas de v i d a temporar ias de l a poblac ión bajo 
es tud io . L o s años de v i d a p e r d i d o s , d e b i d o a la m o r t a l i d a d de c a d a 
causa de muerte y edad , exp l i can el cambio total de las esperanzas de 
v i d a temporarias. 

C a m b i o d e l número d e años d e v i d a p e r d i d o s 

E n esta parte se sigue u n p r o c e d i m i e n t o desarro l lado anter i o rmente 
p a r a m e d i r el cambio de las esperanzas de v ida temporarias (Arr iaga , 
1970 y 1989). E l c a m b i o aritmético en los años de v i d a perd idos p o r 
la causa de muerte j entre e l año t y t+i, es: 

uac.j,i = u a p j j t - u a P j t + i 

D o n d e u a c j ¡ es e l c a m b i o de años de v i d a c o r r e s p o n d i e n t e a l 
cambio de m o r t a l i d a d en la causa j entre e l intervalo de edades u, d u 
rante el p e r i o d o de i años. 

Esta d i f e r e n c i a ( u ac _¡ ¡) es l a respuesta a l a s igu iente p r e g u n t a : 
¿cuál fue e l bene f i c i o p r o m e d i o de años de v i d a rec ib idos p o r l a so
c i e d a d c o m o consecuenc ia d e l cambio de m o r t a l i d a d de l a causa de 
muer te j entre las edades de a y v ( intervalo de u edades) durante e l 
p e r i o d o de i años? L o s cambios e n los años de v ida perd idos para ca-
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d a u n a de las causas de m u e r t e , p e r m i t e n m e d i r e l efecto pos i t ivo o 
negativo de cada c a m b i o de la m o r t a l i d a d p o r causa sobre e l p r o m e 
d i o de años de v ida entre las edades analizadas. 

L o s años de v i d a p e r d i d o s también p e r m i t e n m e d i r los c a m b i o s 
relativos de la morta l idad de cada causa de muerte. Vale decir, p e r m i t e n 
d e t e r m i n a r cuan rápido está cambiando l a m o r t a l i d a d de cada causa 
de m u e r t e ( a u n q u e n o sea n e c e s a r i a m e n t e la causa de m u e r t e q u e 
más contr ibuye a l cambio de años de v ida) . 

E l cambio relativo de la m o r t a l i d a d de cada causa de muerte d e n 
tro de las edades consideradas y durante e l m i s m o p e r i o d o de u años, 
se m i d e de l a siguiente f o rma : 

u a r j,i = ( uap.j,t - uaP.j,t+i) / u a P . j ; t 

Este cambio relativo correspondería a l c a m b i o total d e l p e r i o d o 
de i años. E l cambio relativo a n u a l p romed io para e l mismo per iodo de 
i años se obt iene : 

u a r P j j i = 1 - ( l - u a r j f i ) i / i 

Este cambio anua l relativo m u l t i p l i c a d o p o r 100 es e l porcentaje 
de cambio anua l de los años de v ida perd idos deb ido al cambio de la 
m o r t a l i d a d de u n a causa de muerte . 

Interpretac iones parec idas , a u n q u e n o iguales, p u e d e n hacerse 
c u a n d o se u t i l i z a l a m o r t a l i d a d r e a l entre dos edades escogidas o la 
m o r t a l i d a d rea l sin límite de edad mayor. 

Ejemplos 

Se presentan a cont inuación a lgunos e jemplos tendientes a i lus t rar 
los aspectos complementarios del análisis de mortal idad que detectan los 
años de v ida perd idos . 

C a m b i o d e l a m o r t a l i d a d t o t a l 

D u r a n t e e l p e r i o d o 1950-1990, M é x i c o exper imentó c a m b i o s m u y 
grandes en la mor ta l idad . Esto se ve reflejado en e l aumento de las es
peranzas de v i d a al n a c i m i e n t o que h u b o para cada sexo durante e l 
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p e r i o d o 1950-1990 ( cuadro 4 ) . E l número de años de v i d a p e r d i d o s 
entre las edades de 0 a 75 años, y la tasa de cambio para cada p e r i o d o 
se presentan eo e l cuadro 6. 

C U A D R O 6 
Años de vida perdidos de 0 a 75 años de edad, México, 1950-1990 

Cambio a n u a l 
porcentual 

Año 
Años perdidos Cambio decenal del periodo 

Año Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

1950 30.56 28.20 9.07 9.28 -3.52 -4.00 
1960 21.49 18.92 1.95 2.52 -1.09 -1.63 
1970 19.54 16.40 4.12 

2.52 
-2.40 -4.64 1970 19.54 16.40 4.12 5.95 -2.40 -4.64 

1980 15.42 10.45 2.84 1.94 -2.08 -2.03 
1990 12.58 8.51 

2.84 

Fuente: cálculos hechos con base en los cuadros 1 y 4. 

L o s años de v i d a perd idos e n e l c u a d r o anter ior , i n d i c a n que e l 
p e r i o d o donde e l descenso de la m o r t a l i d a d agregó más años de v i d a 
a l a población de México fue entre 1950 y 1960. Para los hombres , es
te p e r i o d o fue también el d e l descenso relativo más rápido de la m o r 
ta l idad . Pero para e l sexo f e m e n i n o , e l p e r i o d o de descenso relativo 
más rápido de la m o r t a l i d a d corresponde al de 1970-1980. También, 
ca l cu lando la ve loc idad del descenso de la m o r t a l i d a d con los años de 
v i d a perd idos , se ve que d u r a n t e l a década 1980-1990 e l t i empo d e l 
descenso de l a m o r t a l i d a d m a s c u l i n a y f e m e n i n a fue prácticamente 
i g u a l (2% anual ) . Esta m e d i d a está de acuerdo con los cambios re lat i 
vos observados e n cada u n a de las tasas centrales de m o r t a l i d a d , co
m o se presentó e n e l cuadro 2. 

L a estimación d e l cambio de la m o r t a l i d a d cons iderando años de 
v i d a perdidos da resultados más próximos a l cambio p r o m e d i o de las 
tasas específicas de m o r t a l i d a d p o r edad, que la estimación c i frada e n 
los cambios de las esperanzas de v ida . E n u n e jemplo anter ior se vio 
que luego de r e d u c i r 2 0 % las tasas centrales de m o r t a l i d a d de las ta
blas de v ida de Méx i co para 1970 y 1990, los cambios relativos de las 
esperanzas de v ida n o reflejan adecuadamente los cambios ocurr idos 
e n las tasas centrales de m o r t a l i d a d (cuadros 5 y 7) . S i en e l m i s m o 
e j emplo se usan los años de v ida perdidos , los resultados son más rea
listas (cuadro 7). 
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C U A D R O 7 
Ejemplo hipotético de los cambios de las esperanzas de vida temporarias y 
de los años de vida perdidos. México, 1970 y 1990 

Esperanzas de vida temporarias de 0 a 75 años 1 9 7 0 1 9 9 0 

Observadas 55.46 62.42 
Con una reducción de 20% de la mortalidad 58.70 64.54 
Diferencia 3.24 2.12 
Cambio relativo porcentual 5.80 3.40 

Años de vida perdidos de 0 a 75 años 1 9 7 0 1 9 9 0 

Observados 19.54 12.58 
Con una reducción de 20% de la mortalidad 16.30 10.46 
Diferencia 3.24 2.12 
Cambio relativo porcentual 16.60 16.90 

Fuente: cálculos hechos con base en la información provista por las referencias 
del cuadro 1. 

E l c a m b i o aritmético de los años de v ida perd idos e n este e j em
p l o hipotético es i g u a l a l c a m b i o e n las esperanzas de v ida t e m p o r a 
rias, c o m o se menc ionó teóricamente. S i n embargo , e l c am bi o re lat i 
vo es d i s t in to ; e n e l caso de las esperanzas de v i d a t e m p o r a r i a s , los 
c a m b i o s son de u n a m a g n i t u d m u c h o m e n o r al c a m b i o de las tasas 
centrales de m o r t a l i d a d , y además son distintos. C u a n d o e l cambio re 
lativo se ca lcula para los años de v ida perdidos (16.6 y 16 .9%) , los ín
dices n o sólo son más cercanos a los cambios e n las tasas centrales de 
m o r t a l i d a d (20%) , s ino que , p r i n c i p a l m e n t e , son parec idos e n cada 
u n o de los sexos. 

E l análisis de la m o r t a l i d a d ut i l i zando años de v ida perd idos pue
de hacerse fácilmente para cada causa de muerte , de acuerdo con l o 
suger ido en e l presente trabajo. 

Años d e v i d a p e r d i d o s p o r c a u s a s de m u e r t e 

A v e c e s se m e n c i o n a n ciertas estadísticas e n relación con las causas de 
m u e r t e más i m p o r t a n t e s que t iene u n a poblac ión . P o r e j emplo , e n 
Estados U n i d o s , e n 1990 m u r i e r o n 112 000 h o m b r e s de infarto agu
do al m i o c a r d i o , entre las edades de 0 a 85 años. E l total de muertes 
masculinas e n las mismas edades p o r cua lquier t ipo de accidente fue 
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59 000 e n e l m i s m o año, casi la m i t a d d e l total de infartos agudos. S in 
embargo , s iempre dentro de las edades desde e l nac imiento hasta los 
85 años, los accidentes p r o v o c a r o n que se p e r d i e r a n 1.43 años d e v i 
da, mientras que los infartos sólo 1.40 (Arr iaga , 1994); esto s ign i f i ca 
que si las 112 000 de func i ones p o r infartos agudos se e l i m i n a r a n en 
su to ta l idad , l a esperanza de v i d a t emporar ia entre e l n a c i m i e n t o y la 
edad de 85 años aumentaría 1.40 años, mientras que si se lograra r e d u 
cir a cero las 59 000 de func iones p o r accidentes, la esperanza de v i d a 
t e m p o r a r i a m e n c i o n a d a aumentaría 1.43 años. ¿Qué debe cons ide 
rarse más i m p o r t a n t e , los infartos agudos a l m i o c a r d i o o los acc iden 
tes? L a respuesta d e p e n d e d e l p u n t o de vista c o n que se a n a l i z a la 
m o r t a l i d a d . 

O t r o e jemplo que puede presentarse es e l de C h i l e e n 1989, d o n 
de l a población f e m e n i n a tuvo 10 325 muertes relacionadas c o n e l sis
t e m a c i r c u l a t o r i o y 7 094 p o r t u m o r e s e n t r e las edades de 15 a 75 
años. Estos totales de muertes femeninas tan diferentes, c o m o d i s t i n 
ta es la distribución p o r edad , p r o d u c e n que los años de v i d a p e r d i 
dos entre las edades de 15 a 75 años p o r tumores sea 1.38, mientras 
q u e las d e f u n c i o n e s re lac ionadas c o n e l s istema c i r c u l a t o r i o p r o d u 
cen solamente 0.94 años de v ida perd idos (Arr iaga , 1995). 

E l ritmo o v e l o c i d a d d e l c a m b i o d e la m o r t a l i d a d p o r c a u s a s 

O t r o aspecto d e l estudio de la m o r t a l i d a d p o r causas de muerte que 
nos interesa conocer , consiste e n de terminar cuáles son las causas de 
muerte q u e están a u m e n t a n d o o d i s m i n u y e n d o e n la población y de
tectar las que están c a m b i a n d o rápidamente. P o r e jemplo , e n Estados 
U n i d o s h u b o distintos tipos de cáncer cuya m o r t a l i d a d aumentó rápi
d a m e n t e en e l p e r i o d o 1985-1990. E n t r e las mujeres , e l cáncer que 
crec ió c o n u n r i t m o mayor es e l que afecta a los órganos resp i ra to 
r i os . E n l a población mascu l ina , entre los distintos tipos de tumores , 
e l cáncer e n los órganos geni ta les fue e l q u e más rápidamente a u 
mentó durante e l p e r i o d o de 5 años (Arr iaga , 1994). 

E n México se observaron descensos rápidos en la m o r t a l i d a d p o r 
c i e r tas causas de m u e r t e d u r a n t e e l p e r i o d o 1980-1986. E n t r e los 
h o m b r e s , las tres causas de muerte cuya i n c i d e n c i a disminuyó más rá
p i d a m e n t e durante e l per i odo , f u e r o n l ) in f luenza , 2) neumonía y 3) 
accidentes re lac ionados c o n fuego. Las dos pr imeras f u e r o n también 
las que reg is traron e l descenso más rápido entre las mujeres. Además, 
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p a r a e l sexo f e m e n i n o h u b o u n a rápida reducc ión de la m o r t a l i d a d 
p o r accidentes automotores y la re lac ionada c o n embarazos . 2 

Conclusiones 

L a medic ión d e l n ive l y c a m b i o de la m o r t a l i d a d en f renta e l p r o b l e 
m a de n o contar c o n u n índice único que sirva para m e d i r ambos as
pectos adecuadamente . Las tasas brutas de m o r t a l i d a d (estandar iza
das o no) n o son m u y útiles p a r a m e d i r estos aspectos; l a e speranza 
de v ida al nac imiento m i d e b ien el nivel , pero n o e l cambio relativo de 
l a m o r t a l i d a d . C u a n d o e l análisis se hace p o r causas de m u e r t e , los 
prob lemas se agud izan , y n i las tasas brutas n i las esperanzas de v i d a 
son los índices más adecuados para e l análisis. 

E l de años de v ida perd idos , tampoco es u n índice perfecto . R e 
quiere l imi tar las edades bajo estudio y dejar fuera d e l análisis las eda
des de u n g r u p o de edad abierto. A m e d i d a que éste es más j o v e n , e l 
p r o b l e m a es mayor, aunque si se toma u n grupo abierto de edad alta, 
e l p r o b l e m a n o es tan grave. Desde luego, en comparaciones históricas 
o de distintas poblaciones, deben usarse los mismos grupos de edad. 

S i n embargo , u n a de las ventajas que ofrece e l uso d e l número de 
años de v ida perd idos es l a de poder m e d i r c o n e l m i s m o índice el n i 
vel y e l cambio de la m o r t a l i d a d en f o r m a tal que refleje c e r c a n a m e n 
te e l cambio e n e l n ive l general de la mor ta l idad . 

O t r a ventaja de l índice de años de v ida perd idos es que faci l i ta l a 
interpretación de la m o r t a l i d a d p o r causas de muerte en relación c o n 
los años de v i d a p r o m e d i o de u n a población, es dec ir , las esperanzas 
de v ida . Aún más, los cambios en las esperanzas de v ida se exp l i can e n 
su t o t a l i d a d p o r los cambios en los años de v i d a p e r d i d o s p o r c a d a 
causa de muerte y edad. 

P o r último, u n análisis que ut i l i ce el índice años de v ida perd idos 
j u n t o c o n la etiología de las enfermedades , puede re lac ionarse fácil
mente c o n los programas de salud pública. Estos análisis permitirían 
d e l i n e a r programas tendientes a m a x i m i z a r e l a u m e n t o de las espe
ranzas de v ida de la sociedad ten iendo e n cuenta la limitación de los 
recursos. D e l m i s m o m o d o , su aplicación a estudios regionales dentro 

2 L a mortalidad por embarazos se calcula en realción con el total de mujeres. No 
debe confundirse con mortalidad materna que se calcula con base en el número de 
madres. 
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de u n país puede ser de gran ut i l idad para detectar regiones y causas de 
m u e r t e cuyo t r a t a m i e n t o deber ía tener a l ta p r i o r i d a d e n los p lanes 
de sa lud . 
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