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U N A  ESTIM ACION D E LA  M O R TA LID A D  DE L A  C IU DA D
D E CO RR IEN TES EN EL SIGLO X IX

R E S U M E N

E l t r a b a j o  c o n t i e n e  d o s  p a r te s .  E n  u n a  p r i m e r a  se 
h a c e  u n a  b r e v e  d e s c r ip c ió n  d e  l a  e v o lu c ió n  h i s t ó r i c a  d e  la  
c iu d a d  d e  C o r r i e n t e s  a  p a r t i r  d e  su  f u n d a c i ó n  e n  1 5 8 8 ,  
in c lu y e n d o  e l c r e c im ie n to  e x p e r im e n ta d o  p o r  su  p o b l a 
c ió n  a  la  lu z  d e  lo s  r e s u l t a d o s  d e  lo s  c e n s o s  l e v a n ta d o s  e n 
t r e  1 8 1 4  y  1 8 9 5 .  S e  c o n s id e r a  d e s p u é s  l a  e c o n o m í a  d e  
la  p r o v in c ia  y  lo s  c a m b io s  m á s  im p o r t a n t e s  o c u r r id o s  
d e s d e  f in e s  d e l  s ig lo  X V I  h a s t a  f in e s  d e l  X I X . P o r  ú l t i m o ,  
se e x a m in a n  la s  f u e n t e s  d o c u m e n ta l e s ,  e n  e s p e c ia l  lo s  
c e n s o s  l e v a n ta d o s  e n  1 8 5 0  y  1 8 5 7 ,  a s í  c o m o  lo s  r e g i s t r o s  
d e  d e f u n c io n e s  e n  a ñ o s  p r ó x i m o s  a  lo s  c e n s o s .

L a  s e g u n d a  p a r t e  se  d e d ic a  a l a n á l is is  d e  l a  i n f o r m a 
c ió n  r e c o g id a .  A  ta l  e f e c t o ,  c o n  e l p r o p ó s i t o  d e  r e u n i r  
d a to s  q u e  p e r m i t a n  u n  e s tu d io  e s t a d í s t i c o ,  se a g r u p a  la  
i n f o r m a c ió n  d e  a m b o s  c e n s o s  y  d e  lo s  se is  a ñ o s  d e  r e g is 
t r o s  d e  m u e r t e s  d e  q u e  se d is p o n e .  E s o s  d a t o s ,  a s í  a g r u 
p a d o s ,  s o n  a n a l i z a d o s  m e d ia n t e  e l p r o c e d i m i e n t o  d e n o 
m in a d o  d e  “ d i s t r i b u c i ó n  p o r  e d a d e s  d e  la s  m u e r t e s ” , 
p r o p u e s t o  p o r  el p r o f e s o r  W illia m  B ra s s . L a  c o n c lu s ió n  
d e l  a n á l is is  e s  q u e  p a r a  t e n e r  u n  t o t a l  d e  m u e r t e s  p r e s u 
m ib le m e n te  c o r r e g id o  p o r  o m is io n e s ,  e s  n e c e s a r io  m u l t i 
p l i c a r  la s  q u e  a p a r e c e n  r e g i s t r a d a s  p o r  u n  f a c t o r  d e  1 .6 3 .  
M e d ia n te  e se  a ju s te  se o b t i e n e n  r e s u l t a d o s  s a t i s f a c to r io s .
L a  t a b l a  d e  v id a  q u e  r e s u l t a  d e  la  e l a b o r a c i ó n  m u e s t r a  
u n a  e s p e r a n z a  d e  v id a  a  la  e d a d  5 d e  4 4 .5 9  a ñ o s ,  u n  v a lo r  
b a jo ,  r e p r e s e n ta t i v o  d e  u n a  m o r t a l i d a d  e le v a d a .  E s t im a 
c io n e s  m e n o s  c o n f ia b le s  s o b r e  la  e s p e r a n z a  d e  v id a  a l n a 
c e r  y  la  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  s o n :  31 a ñ o s  p a r a  la  p r i m e r a ,
2 5 0  p o r  m i l  n a c im ie n to s  p a r a  l a  s e g u n d a .

<MEDICION DE LA MORTALIDAD> <DEMOGRAFIA HISTO
RICA> KDISTRIBUCION POR EDAD>
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AN ESTIM ATIO N OF M O R TA LITY IN TH E CITY OF
CO RR IEN TES IN THE X IX  C E N T U R Y

S U M M A R Y

T h e  p a p e r  c o n s is t s  o f  tw o  p a r t s .  T h e  f i r s t  o n e  is  à  
b r i e f  d e s c r ip t i o n  o f  t h e  h i s to r i c a l  e v o lu t io n  o f  t h e  c i t y  o f  
C o r r i e n te s  s in c e  i t s  f o u n d a t i o n  in  1 5 8 8 ,  in c lu d in g  th e  
g r o w th  e x p e r i e n c e d  b y  i t s  p o p u l a t i o n  in  t h e  l ig h t  o f  th e  
r e s u l t s  o f  t h e  c e n s u s e s  t a k e n  b e t w e e n  1 8 1 4  a n d  1 9 8 5 .  
T h e  e c o n o m y  o f  t h e  p r o v in c e  a n d  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
c h a n g e s  o c c u r r e d  s in c e  t h e  l a t e  X V I  c e n t u r y  u n t i l  th e  
l a t e  X IX  c e n t u r y  a r e  a ls o  c o n s id e r e d .  F in a l ly ,  t h e  d o 
c u m e n t a r y  s o u r c e s  a r e  e x a m in e d ,  e s p e c ia l ly  t h e  c e n s u s e s  
t a k e n  in  1 8 5 0  a n d  1 8 5 7 ,  a s  w e ll  a s  t h e  d e a t h  r e g is t r ie s  in  
y e a r s  c lo s e  t o  th e  c e n s u s e s  d a te s .

T h e  s e c o n d  p a r t  is d e v o te d  t o  t h e  a n a ly s is  o f  t h e  in 
f o r m a t i o n  c o l l e c te d .  F o r  th i s  p u r p o s e ,  t h e  i n f o r m a t i o n  
a v a i la b le  f r o m  b o t h  c e n s u s e s  a n d  f r o m  s ix  y e a r s  o f  d e a th  
r e g is t r ie s  h a s  b e e n  g r o u p e d  in  o r d e r  t o  g a t h e r  e n o u g h  d a 
t a  p e r m i t t i n g  a  s t a t i s t i c a l  a n a ly s is .  T h e s e  d a t a  a re  a n a ly z 
e d  b y  m e a n s  o f  t h e  p r o c e d u r e  “ a g e  d i s t r i b u t i o n  o f  
d e a t h s ” , p r o p o s e d  b y  P r o f e s s o r  W ill ia m  B ra ss . T h e  c o n 
c lu s io n  o f  t h e  a n a ly s is  is  t h a t  in  o r d e r  t o  h a v e  t h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  d e a th s ,  p r e s u m a b ly  c o r r e c t e d  f o r  o m is s io n s ,  
i t  is  n e c e s s a r y  to  m u l t i p ly  th o s e  t h a t  a p p e a r  r e g i s t e r e d  
b y  a  f a c t o r  1 .6 3 .  S a t i s f a c to r y  r e s u l t s  a r e  o b t a i n e d  
th r o u g h  th i s  a d ju s tm e n t .  T h e  l i f e  t a b le  w h ic h  r e s u l t s  
f r o m  th e  e l a b o r a t i o n  s h o w s  a n  e x p e c t a t i o n  o f  l i f e  a t  
b i r t h  o f  4 4 .5 9  y e a r s  a t  a g e  5 , w h ic h  is a  l o w  v a lu e  r e 
p r e s e n t in g  a  h ig h  m o r t a l i t y .  L e s s  r e l ia b le  e s t im a te s  o n  
e x p e c t a t i o n  o f  l i f e  a t  b i r t h  a n d  i n f a n t  m o r t a l i t y  a r e :  31  
y e a r s  f o r  t h e  f o r m e r  a n d  2 5 0  p e r  t h o u s a n d  b i r t h s ,  f o r  
th e  l a t t e r .

CMORTALITY MEASUREMEN1> 
GRAPHY> <A GE DISTRIBUTION>

CHISTORICAL DEMO
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Capítulo I
CORRIENTES. REFERENCIA HISTORICA Y 

DOCUMENTACION UTILIZADA

1. Fundación de la ciudad de Comentes:

La ciudad de Corrientes, capital de la actual provincia del mis
mo nombre en la mesopotamia argentina, fue fundada el 3 de abril 
de 1588 por el adelantado Juan Torres de Vera y Aragón. Fue la úl
tima que se estableció en el S. XVI en la zona del litoral fluvial ar
gentino. Su primitivo nombre fue ciudad de Vera; con el correr del 
tiempo se convirtió en San Juan de Vera de las Siete Corrientes, el 
que a partir de la segunda mitad del S. XIX se sintetizó en el de Co
rrientes.

A la fundación llegaron dos contingentes, que partieron simul
táneamente de Asunción, uno por agua y otro por tierra. Este últi
mo, al mando de Hernandarias, arreó ganado para la nueva ciudad.

Los factores que gravitaron en el ánimo del fundador para rea
lizar allí un asentamiento fueron, además de la densidad aborigen del 
área, la situación y el valor estratégico del lugar de instalación, punto 
medio en el trayecto Asunción Buenos Aires. Por otra parte, estaba 
enfrentado al Chaco, lugar de concentración de tribus indígenas que 
amenazaban el interior del territorio. Además, la nueva ciudad de
bió cargar también con la tarea de custodiar y frenar posibles ataques 
a otros pueblos cercanos.

2. Algunos antecedentes políticos

Uno de los acontecimientos más importantes de fines del S. 
XVIll y principios del XIX fue la expansión de los límites interiores 
de Corrientes. Debido a ello la ciudad, que crecía a un ritmo muy 
lento extendió su influencia, triplicando en ese lapso el territorio co
rrespondiente a su jurisdicción, y logró de esa manera la mayor parte 
de sus fronteras definitivas.

El territorio de Corrientes integró inicialmente parte de la inten
dencia de Buenos Aires, de la que fue separada en 1814 por un de
creto del Director Supremo, constituyéndose en provincia autónoma 
e integrada a la Liga del litoral que luchaba contra el Directorio por
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teño. Pero esta provincia, agotada por su participación en las guerras 
por la independencia y los conflictos del litoral, no pudo proseguir la 
empresa pobladora que pretendió desarrollar. Recién después de 
1827 pudo alentar el interés por asimilar los restos de su población 
aborigen, y comenzar el repoblamiento criollo de antiguos pueblos 
destruidos y abandonados.

Ese marcado aislamiento en que se movió la provincia, especial
mente después de su separación del Paraguay y su posterior indepen
dencia, como así también la destrucción y abandono de las Misiones 
y el prolongado descuido del área chaqueña, le permitieron una afir
mación de las tradiciones autónomas y el logro de un liderazgo natu
ral de todo el nordeste hacia mediados del siglo XIX. Así, a partir de 
1852, con la finalización del gobierno central de Rosas, la provincia 
reactivó su desarrollo, continuando con las mismas energías durante 
la presidencia de Mitre, aunque las luchas internas partidarias se in
tensificaron cada vez más.

A principios de 1865, la guerra con el Paraguay significó un gol
pe muy duro para la provincia. Esta situación provocó un período de 
luchas y desórdenes políticos, económicos y sociales que perduraron 
por mucho tiempo.

A fines del siglo se produce un progreso notable, aunque marca
do por las luchas internas entre autonomistas y liberales que provo
caron la inestabilidad política que retrasaba a la provincia. El parti
do autonomista, heredero del tronco federal y el liberal, formado 
por la unión de liberales y nacionalistas de Mitre, alternaron o com
partieron el poder hasta la década de 1940.

3. Características de la población.

La ciudad ocupó, desde su fundación, un territorio poblado por 
comunidades indígenas, pertenecientes en su mayoría a la raza gua
raní. Estas tribus se resistieron inicialmente a los conquistadores, pe
ro no tardaron en someterse y formar pueblos como los de Itatí y 
Santa Lucía, que proporcionaban apoyo y mano de obra a la ciudad, 
a partir de la segunda década del siglo XVII. A fines del siglo la ciu
dad contaba con unos 2 0 0 0  habitantes, a los que se agregaban algu
nos indios de servicio.

Al promediar el siglo XVIII, la sociedad correntina estaba com
puesta por varios grupos étnicos, entre los cuales el mestizo y el crio
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Uo formaban la masa poblacional predominante, Los indios enco
mendados se localizaban en los pueblos del interior.

La cantidad de habitantes continuó en aumento progresivo. Los 
datos demográficos más confiables expresan un crecimiento de 2257 
habitantes entre 1769 (2514 hab.) y 1814 (4771 hab.) que muestran 
un aumento anual de 50 habitantes. El total provincial alcanzaba en 
ese último año a 30 184 habitantes, con un alto porcentaje de pobla
ción rural, aunque mal distribuida y con algunas limitaciones impor
tantes. El nivel de vida mantenía sus formas tradicionales y la ins
trucción en general era baja, aún hacia finales del siglo XIX.

Los censos de población realizados en el siglo pasado expresan de 
una manera clara la evolución demográfica de la ciudad y de la pro
vincia:

años ciudad provincia
1814 4 771 hab. 30 184 hab
1820 5 308 ” 36 697 ”
1833 5 6 6 8  ” 55 897 ”
1841 5 382 ” 61 782 ”
1850 7 904 ”
1854 8 335 ” 82 708 ”
1857 8 626 ” 85 447 ”
1869 11218 ” 129 023 ”
1895 15 934 ” 239 618 ”

El desequilibrio político, social y económico provocado por los 
disturbios y guerra que ocurrieron desde 1839 seguramente influye
ron en el lento desarrollo demográfico corrcntino.

No solamente el índice de masculinidad disminuyó por efecto de 
muertos en combate, prisioneros, desertores, sino también la pobla
ción femenina, por la dispersión famüiar que acompañó a toda esa 
situación de inestabilidad. Una tendencia marcada de aumento de 
población se manifiesta después de 1857 a pesar de la inestabilidad 
política y militar (batallas de Cepeda y Pavón) y una crisis económi
ca que afectó hasta 1861 e incluso más adelante.

A fines del siglo el crecimiento fue mayor, especialmente por el 
gran auge y expansión de las actividades agropecuarias y mercantiles 
que relacionaron a Corrientes con el litoral. A pesar de eUo, no se 
ocultaban dificultades y restricciones, sobre todo en el interior de la
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provincia, con una población eminentemente rural, con escasos in
gresos, con deficiencias sanitarias, educativas, etc.

La población de la ciudad experimentó constantes fluctuaciones 
a lo largo de toda su historia. Ellas coinciden frecuentemente con 
momentos críticos políticos, militares o económicos. La activa parti
cipación de Corrientes en eventos militares provocó, ciertamente, el 
éxodo de la población desde la ciudad a la campaña o a países limí
trofes.

Ciertamente, la población creció en correspondencia con la ex
pansión del territorio correntino. Ese proceso de aumento poblacio  
nal, aún entrando en la primera mitad del siglo XX, se estancó en 
forma manifiesta, particularmente por el proceso emigratorio que se 
hacía cada vez más notable. Inicialmente, ese movimiento fue hacia 
los territorios nacionales vecinos en plena expansión, y más tarde ha
cia los centros industriales del país.

4. Situación económica

La economía correntina se apoyó inicialmente en las actividades 
agropecuarias. Ellas constituyeron la base de sustentación de la ciu
dad y la campaña.

La ganadería tuvo su origen en las tropas de vacunos y equinos 
trasladados por Hernandarias en su viaje desde Asunción hacia el 
nuevo emplazamiento, en 1588. Ese ganado se dispersó por toda la 
provincia y en principio era utilizado sin discriminación por el siste
ma de vaquerías que se prolongó hasta mediados del siglo XVII. A 
partir de entonces, la actividad ganadera se consolida con la apari
ción de las estancias, que ordenaron el sistema de aprovechamiento.

La producción agrícola fue fundamental para el sustento de la 
población, pero sin alcanzar la importancia de la ganadería, que se 
constituyó en la columna vertebral de la economía, favorecida por 
las buenas condiciones ambientales, la expansión territorial y una co
yuntura comercial favorable.

A mediados del siglo XVIII, esta última adquirió dimensiones 
cada vez más crecientes, con tal importancia que toda la economía 
provincial se estructuró en base a esa producción.
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Las actividades comerciales se centraban en la exportación de 
subproductos ganaderos a través del puerto capitolino. De esa forma 
se consolidó su desarrollo y además la tendencia creciente de la acti
vidad le imprimió un ritmo dinámico.

Durante el siglo XIX la explotación ganadera adquirió mayor 
importancia y los stocks aumentaron considerablemente. Asi, en 
1854 había 673 000 cabezas, y en 1888, 1 841 455 cabezas de ga
nado, lo que colocaba a Corrientes en los primeros lugares del país.

A pesar de ello, el escaso desarrollo de las vías de comunicación, 
que mantuvo aislada a la provincia, y esencialmente la falta de re
cursos oficiales, no pudieron subsanar la deficiencia de capitales que 
permitieran el mejor aprovechamiento de la tierra, el mejoramiento 
de las razas, etc. retrasando el perfeccionamiento y progreso de la ac
tividad.

Todos esos inconvenientes que en determinadas épocas se agudi
zaban, no fueron escollos suficientes para deteriorar la primacía de 
la provincia sobre el resto del litoral. Así, a fines del siglo XIX era la 
más importante del nordeste argentino.

5. Fuentes documentales

Para realizar este trabajo fue necesario contar con una serie de 
registros completos de defunciones de mediados del siglo XIX y, al 
mismo tiempo, censos o recuentos de población en los que aparezca 
la edad y sexo de los habitantes.

En Corrientes se realizaron una serie de censos a partir de 1814 
y en 1820, 1833, 1841,1850, 1854, 1857, 1869, 1895, para citar 
los del siglo pasado.

A los efectos de este estudio, se escogieron el censo urbano de 
1850 y el censo confederai de 1857, por ser más completos.

El censo de 1850, realizado durante el gobierno de Benjamín 
Virasoro, previamente a la campaña del Ejército Grande, lo que hace 
suponer su finalidad militar, está referido a cinco cuestiones básicas 
de los pobladores; nombre de cada habitante, patria, estado, oficio y 
edad, aunque no todos están completos.
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Las planillas censales organizan a la ciudad en cuatro cuarteles. 
En los tres primeros se consigna en forma total los datos de varones, 
y en el caso de las mujeres eso se hace solamente en el primer cuartel. 
El cuarto carece de datos de ocupación y solamente el dato de edad 
y sexo se presenta en la totalidad de los casos.

El censo confederal de 1857 sirvió de antecedente para el pri
mer censo nacional de 1869. Razones fundamentalmente de orden 
político motivaron la ejecución de este censo en las provincias con
federadas.

La fecha de realización se fijó en el 16 de marzo y la entrega de 
la documentación debió realizarse en abril de 1857.

Una vez reunido el material se publicó parcialmente por el Re
gistro Estadístico de la República Argentina en 1860, pero en junio 
de 1867 un incendio provocó la pérdida total de los testimonios ori
ginales y la búsqueda de duplicados en las provincias tuvo poco éxi
to. Sin embargo, en el Archivo General de la provincia de Corrientes 
se conservan los padrones de la ciudad capital. Este censo contiene 
la siguiente documentación: casas, nombre y apellido, edad, sexo, es
tado, país de nacimiento, si sabe escribir, ocupación, vacunado, im
posibilidades físicas, observaciones.

En este documento, la ciudad se hallaba dividida en ocho seccio
nes, además de la marítima, y en todos los casos los datos obtenidos 
están completos.

Los datos referidos a defunciones ocurridas en la ciudad de Co
rrientes fueron obtenidos del Hbro No.4 de “Defunciones 1836
1867” . Con el fin de comparar esos datos con los censales, se proce
dió a obtener la información de edad y sexo de las defunciones ocu
rridas en 1849 1850 1851 y 1857 1858 1859. Luego se agruparon 
por grupos quinquenales de edad y sexo, tanto estas últimas como 
los datos de población total de cada censo.

Cabe acotar que se desecharon algunos datos y que se habilitó 
un rubro de “edad sin especificar” , para colocar allí los que carecían 
de alguno de los rubros —edad o sexo— analizados.

La forma de analizar y el método utilizado en la elaboración de 
los datos obtenidos en estas fuentes documentales se explican más 
adelante.
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Capítulo II
ANALISIS DE LA INFORMACION RECOGIDA Y ESTIMACION 

DE LA MORTALIDAD

1. La información recogida

En el cuadro 1 se presenta la población enumerada en la ciudad 
de Corrientes en los censos de 1850 y 1857, clasificada por sexos y 
grupos de edad; en el cuadro 2  aparecen las defunciones registradas 
entre 1849 y 1851 (es decir en torno al año del primer censo) y en
tre 1857 y 1859 (en años próximos al segundo), también clasificadas 
por sexos y grupos de edad.
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C uadro 1
POBLACION DE LA CIUDAD DE C O R R IE N T E S POR G R U PO S DE ED A D ES

Censo de la ciudad de Corrientes  1850 Censo confederal 1 8 5 7

G rupo Edad V arones M ujeres TO TA L

0 4  años 573 536 1109
5 9 615 564 1179

1 0 1 4 438 521 959
15  19 268 583 851
20  24 226 485 711
25 2 9 202 424 626
30  34 170 343 513
35  39 186 329 515
40  4 4 l i o 276 386
45 4 9 89 214 303
5 0 5 4 74 142 216
55  59 44 109 153
6 0 6 4 42 99 141
65 6 9 26 86 112
7 0 7 4 19 41 60
75  79 9 21 30
80 y  más 7 33 40

TO TA L 3098 4806 7904

V arones M ujeres T O T A L

607 549 1156
634 645 1279
447 486 933
291 620 911
246 579 825
272 483 755
219 385 604
194 305 499
148 342 490
114 166 280
100 203 303

51 100 151
47 138 185
23 46 69
19 68 87

9 16 25
15 59 74

3436 5190 8626



DEFUNCIONES REGISTRADAS EN LA CIUDAD DE CORRIENTES, SEGUN SEXO Y GRUPO DE EDAD.
1849-51 y 1857-59

Cuadro 2

G rupo 1849 1850 1851 1857 1858 1859
edad var. muj. var. muj. var. m uj. var. muj. var. m uj. var. muj.

(años)

0 4 25 25 38 32 26 23 25 18 24 19 37 32 .
5 9 3 2 4 4 4 1 4 1 8 3 7 7

10  14 6 1 1 1 2 2 1 3 1 1 2 4
15  19 2 2 2 2 — 1 1 1 4 1 5 5
20  24 2 6 2 — 2 1 3 5 3 7 5 5
25  29 — 2 2 1 2 3 4 2 3 10 3 1
30  34 1 4 1 9 1 5 2 1 3 5 4 2
35  39 2 1 1 — 1 1 2 __ 2 5
40   44 3 4 2 6 2 3 4 5 3 6 4 11
45 4 9 1 2 2 — 2 — 2 2 2 1 — 4
50  54 1 4 1 1 2 3 1 6 2 3 4 6
55 5 9 - _ — 2 1 — 1 1 1 2 2 1
60  64 3 1 3 4 7 11 1 8 1 3 6 6
65  69 — - 1 — 1 1 4 — 1 — 1
70  74 2 4 5 4 — 3 3 3 1 2 2 5
75  79 — — — — — 1 1 — 1 5 2
80 y más - 2 2 , 5 2 1 1 3 4 4 1 4
sin esp. 6 4 3 6 3 — 4 1 1 5 1 3

TO TA L
57 64 70 77 56 59 59 66 63 74 90 104

121 147 115 125 137 194



La información contenida en los cuadros 1 y 2 es muy escasa. El 
número de muertes registradas en un año, para ciertos grupos de eda
des, es cero o toma un valor tan pequeño como 1 ó 2.

Con números tan pequeños sería vano intentar estimar la morta
lidad separadamente, tanto por sexo, como por época. Lo juicioso es 
reunir todos los datos —los provenientes de los censos y los origina
dos en los registros— en un solo cuadro a fin de obtener tasas anuales 
de mortalidad por edad que, por tener un respaldo numérico de cier
ta importancia, muestran la tendencia que normalmente se manifies
ta.

2. La información analizada

Es esto lo que se ha hecho en el cuadro 3, con el propósito de 
aplicar un método, ideado por el profesor Wüliam Brass^, que de
signamos en español “distribución por edades de las muertes” . En 
una primera elaboración, se conserva la clasificación de la informa
ción por grupos quinquenales de edad. Se muestra en él el promedio 
anual de muertes, que resulta de sumar las defunciones registradas en 
los seis años indicados y dividirlas por 6, y la población promedio 
entre la censada en 1850 y 1857.

Con la información así elaborada se está en condiciones de apli
car el método aludido, que consiste en calcular, para cada edad desde 
los 5 años hasta los 75, cada cinco años, lo que d e s i g n a m o s l a  
tasa de entrada a la edad a, y d(x+), la tasa de mortalidad para las 
edades por encima de x. La relación fundamental que se plantea en
tre esas tasas y la tasa intrínseca de crecimiento, que se supone inva
riable con la edad, es;

b(x) = d(x+) + r

En una población en la que los registros fueran completos, esto 
es, que no estuvieran afectados por omisiones, y en la que la fecun
didad y la mortalidad hubieran permanecido constantes o variado 
moderadamente en el pasado, cabría esperar que esa relación se veri
ficara aproximadamente. Representada en un gráfico, debe adoptar

‘ W illiam  Brass, Cuatro Lecciones de William Brass, C E L A D E , Serie D , No. 
9 1 , Santiago d e  C hile, 1977.
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POBLACION M ED IA  Y M U ERTES A N U A LES M EDIAS, E N T R E  1849 y 1859, PO R  G R U PO S D E EDADES. 
CALCULO D E TA SA S DE EN T R A D A  Y D E M O R TA LID A D  PO R  ED A D ES

Cuadro 3

G rupo  de 
edades

M uertes anuales 
m edias a/

Población 
m edia b/

M uertes de  
edad  x y  m ás

P oblación  de 
edad  x y  más

D ensidad de 
p o b lac ión  a la 

edad xc/
Tasas de

E n trada  d/ M ortalidad® /

X  - X  +4 s D x s N x D(x^) N(x^) N(x) b(x) d(x+)
(por m il)

0 4 54 ,0 1 132,5 133 ,6 8 265 ,0
5 9 8,0 1 229 ,0 79,6 7 132,5 236 ,2 33,1 11,2

10  14 4,2 946 ,0 71,6 5 903,5 217,5 36,8 12,1
15  19 4 ,3 881 ,0 67 ,4 4 957,5 182,7 36,9 13,6
20   24 6,8 768,0 63,1 4 076 ,5 164,9 40,5 15,5
25  29 5,5 690,5 56 ,3 3 308,5 145 ,9 44,1 17,0
30  34 6,3 558,5 50 ,8 2 618 ,0 124 ,9 47 ,7 19,4
35  39 2,5 507 ,0 44 ,5 2 059 ,5 106,6 51 ,8 21,6
4 0 4 4 8,8 43 8 ,0 42 ,0 1 552,5 94,5 60 ,9 27,1
45 4 9 3,0 291,5 33,2 1 114,5 73 ,0 65,5 29 ,8
50  54 5,7 259,5 30,2 823,0 55,1 67 ,0 36,7
55  59 1,8 152,0 24,5 563,5 41 ,2 73,1 43 ,5
6 0 6 4 9,0 163 ,0 22,7 411 ,5 31,5 76,5 55,2
65 6 9 1,5 90,5 13,7 248,5 25,4 102,2 55,1
70  74 5,7 73,5 12,2 158,0 16,4 103 ,8 77 ,2
75  79 1,7 27,5 6,5 84,5 10,1 119,5 76,9
80 y m ás 4,8 57 ,0 4 .8 57 ,0

T o ta l 133,7 8 265 ,0

a /  M uertes anuales p rom edias de los seis años 1849 51 y 1857 59. 
6/  P rom edio  de  la pob lac ión  censada en  1850  y 1857 
c/ N(x) = ( , N ^ _ , ^  ! 10
d/ b(x) =N(x) I N  (x+) 
e / d(x+) =D(x+) / N  (x+)



C uadro  4
V A L O R E S  SELEC C IO N A D O S D E L  C U A D R O  3 CON T A SA S DE 
E N T R A D A  Y DE M O R T A L ID A D  Q U E  SE A PR O X IM A N  A UNA 

T E N D E N C IA  LIN E A L

E dad
D ensidad  

de p o b la c ió n  
a la e d a d  x

M uertes 
de edad  
X y  m ás

P o b lac ión  
de  edad  
X y m ás

Tasas anuales p o r  m il

E n trad a M uerte A u m en to

X N (x) D (x+) N (x+) b(x) d(x+) r(xj

5 236 ,2 79,6 7 132,5 33,1 11,2 22,0
15 182 ,7 67,4 4  957 ,5 36,9 13,6 23,3
25 145 ,9 56 ,3 3 308,5 44,1 17 ,0 27,1
30 124 ,9 50 ,8 2 61 8 ,0 47 ,7 19,4 28 ,3
35 106,6 44 ,5 2 059 ,5 51 ,8 21,6 30,2
45 73 ,0 33,2 1 114,5 65,5 29 ,8 35,7
65 2 5 ,4 13,7 248 ,5 102,2 55,1 47,1

la forma de una línea recta, con tangente igual a la unidad y con una 
ordenada al origen equivalente a la tasa intrínseca de crecimiento.

En la práctica, el método se aplica sin la expectativa de encon
trar reproducida esa situación teórica, sino más bien con la idea de 
poner de manifiesto, si es que existe, una sistemática omisión en el 
registro de muertes. Esto se evidencia en el hecho de que la pendien
te de la recta no toma el valor esperado, igual a la unidad, sino uno 
mayor. Se tiene así un indicio de que las muertes están deficiente
mente registradas, con una importancia relativa dada por un factor 
(que se simboliza f )  de las registradas.

Si los puntos resultan aproximadamente alineados, es fácil de
terminar un valor apropiado de / ,  tal que al corregir las muertes ha
ciendo el producto /  • d(x+), se obtiene un número de muertes, teó
ricamente corregidas por omisión, que tiene la virtud de hacer que la 
expresión lineal tenga una pendiente próxima a la unidad.

A fin de hacer más justificable la aplicación del procedimiento 
o, si se quiere, hacer más plausible el ajuste de la información me
diante una línea recta, se abandonó la clasificación en grupos quin
quenales de la observación original y se clasificaron los datos en gru
pos convenientes, de amplitud variable. Se tiene así la ventaja de lo
grar un conjunto de puntos que muestran una clara tendencia lineal, 
sin desvíos pronunciados de ella.
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En el cuadro 4 se presenta la nueva agrupación de datos. Adviér
tase que la información, incluida la función se copia del cuadro
3.

3. El análisis de la información

En el gráfico 1 se presentan las siete tasas b(x) y d(x+). Puede 
verse que ellas resultan alineadas, aunque con una pendiente diferen
te a 1. Si se hace un ajuste, tomando dos puntos promedios, en el 
que intervienen las cuatro primeras tasas en el primero, y las cuatro 
últimas en el segundo, resulta una pendiente, indicativa del factor 
de corrección con el que deben ajustarse las muertes registradas, 
igual a 1,63. Esto e s / = 1,63.

Es este ajuste el que se hace en el cuadro 5, que se presenta a 
continuación:

C uadro 5
TA SA S A N U A LES C O R R EG ID A S*

E dad E n trad a M uerte A u m en to

a: h(x) 1,63 d(x+) r(x)

5 33,1 18,3 14,8
15 36 ,9 22,2 14,7
25 44 ,1 27,7 16,4
30 47 ,7 31,6 16,1
35 51 ,8 35,2 16,6
45 65 ,5 48 ,6 16,9
65 102,2 89,8 12,4

* (las tasas de m o rta lid a d  se m u ltip lican  p o r 1 ,63)

Si se ajustan ahora los valores del cuadro 5, en el que las tasas de 
mortalidad han sido multiplicadas por el factor 1,63, utilizándose pa
ra ese propósito el mismo procedimiento empleado antes (es decir, 
empleándose dos puntos promedios para definir una recta) se obtie
ne esta expresión de la recta de ajuste:

b(x) = 0,0155 + 1 • d ’(x+)

indicando expresamente que la tangente vale 1. Los valores d ’(x+) re
presentan los de las tasas de mortalidad corregidas.
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G ráfico  1
TA SA S D E  E N T R A D A , C O M PA RA D A S CON TA SA S DE 

M O R T A L ID A D  O B SER V A D A S d(x+) Y A JU STA D A S 
[d’fx+) + 1.63 dfx+) ] .  R ec ta  d e  ajuste

Tasas de 
e n tra d a  
1000 . b(x)

En el gráfico 1, en el que se mostraban, según hemos visto, los 
puntos observados, sin corregir, se agrega ahora la serie de puntos en 
los que las tasas de mortalidad han sido multiplicadas por el factor 
1,63, y también la recta de ajuste indicada.

En el cuadro 6 se muestra el efecto de ese ajuste, en la tabla de 
vida que se estima; se multiplican las muertes, agrupadas siguiendo 
el criterio del cuadro 4, por el factor de corrección y luego se calcu
lan con ellas, sucesivamente, las tasas de mortahdad, las probabñida  
des de muerte para tramos de vida entre los 5 y los 80 años, y final
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CALCULO D E A LGUNAS FU N C IO N ES D E LA TA BLA  DE V ID A  A PA R T IR  D E LA CO R R EC C IO N
DE SU ER TES PO R  PR ESU N TA  OM ISION

Cuadro 6

Tram o de 
edades

M uertes
anuales

Población
m edia

M uertes
ajustadas

Tasa de  
m orta lidad

P robabilidad 
de  m orir

Sobrevivientes

x,x+n n^x n^x 1 • nDx n^x tiQx l(x)

5 1 5 12,2 2 175,0 19,9 0,0091 0 ,0876 0 ,62635
15  25 11.1 1 649 ,0 18,1 0,0110 0 ,1050 0 ,5 7 1 4 8
25  30 5,5 690 ,5 9,0 0 ,0 1 3 0 0,0631 0 ,5 1 1 4 8
30  35 6,3 558 ,5 10,3 0 ,0184 0 ,0882 0 ,4 7 9 2 0
35 4 5 11,3 945,0 18,4 0 ,0195 0 ,1797 0 ,4 3 6 9 4
45  65 19,5 866,0 31,8 0 ,0367 0 ,5597 0 ,3 5 8 4 2
65  80 
80

8,9 191,5 14,5 0 ,0758 0 ,7253 0 ,15781
0 ,04335

K)



mente, la función l(x) áQ la tabla de vida, adoptando arbitrariamen
te como raíz, a la edad 5, el valor 0,62635, es decir, se hace 1(5) = 
0,62635. La elección de este número no es totalmente arbitraria. Es 
el valor que toma, en una tabla modelo de vida^, con un nivel de ta
sas, entre los 5 y 80 años, aproximado al observado en Corrientes.

Resta ahora ajustar los valores de la función l ( x ) y  completarla 
para tramos quinquenales de edad, a partir de 5.

Se realiza este ajustamiento e interpolación utüizando el sistema 
logito de tablas de vida, propuesto por el profesor Wüliam Brass^, 
adoptando como tabla estándar la tabla modelo, de la familia Oeste, 
Nivel 6, de Coale y Demeny. Se calculó una función de sobrevivencia 
para ambos sexos a partir de las tablas modelo por sexo utilizando 
un índice de masculinidad al nacimiento igual a 1,05.

No resultaría de interés incluir en esta nota una descripción de
tallada de la forma en que se efectuó ese ajustamiento. Baste decir 
que los 8 puntos ‘observados’, los 8 valores de la función l(x)  que 
aparecen en el cuadro 6, se ajustan utilizando los valores que toma 
esa función en la tabla estándar. Se impone una relación lineal, entre 
esos dos conjuntos de puntos, en el sistema logito,lo que puede ex
presarse:

Y(xj B ' YS(x)

donde Y(x) y YS(x) son los logitos de la función l(x)  que resulta de 
la observación (cuadro 6) y de la tabla estándar, respectivamente.

Se define el logito de l(x)  mediante la relación: 

logito l(x) = 1/2 /n (\¡l(x)  — 1)

Los parámetros A y B indican, en forma aproximada, cuánto di
fiere la tabla ajustada de la estándar , en nivel (parámetro A) y en es
tructura (parámetro B). Una coincidencia total entre ambas tablas 
conduce a valores A = O y B  = l . Si  bien esa igualdad plena no se da

A nsley J. C oale y  Paul D em eny , Regional Model Life Tables and Stable 
PopulationsJi'^econá ed itio n ). A cadem ic Press, N ew  Y ork , 1983 .

W illiam  Brass, ‘M étodos p a ra  estim ar la  fecu n d id ad  y  la  m o rta lid a d  en  
pob lac iones co n  d a to s  lim ita d o s’. Sobre la escala de la mortalidad, CE  
LA D E, Serie E, No. 1 4 ,1 9 7 4 .
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en el caso analizado, es evidente que la tabla estándar y la que resul
ta del ajuste de los valores observados tienen mucha simñitud: el pa
rámetro A vale 0,00878, un número cercano a cero, y B = 0,97570, 
un valor cercano a 1.

En el ajuste que condujo a esos valores paramétricos se empleó 
el mismo procedimiento utilizado antes, cuando se ajustaron obser
vaciones imponiendo una tendencia lineal: se definieron dos puntos, 
tomando promedios de valores próximos, y luego se definió la recta 
que los unía.

4. Los resultados

El resultado del análisis descrito conduce a una tabla de mortali
dad, a partir de la edad 5 años, que se considera representativa de la 
mortalidad en torno a los años 1849 1859 en la ciudad de Corrien
tes.

Algunas funciones de esa tabla se dan en el cuadro 7. Se las de
signa con la notación de uso general.

Un indicador sintético de la mortalidad se tiene en la esperanza 
de vida a los 5 años: vale 44,59, un valor bajo, representativo de una 
mortalidad alta, como era de esperar dada la época, 1849—1859, a la 
que está referido.

Más conocida que la esperanza de vida a los 5 años es la esperan
za de vida al nacer. No se puede, con la información disponible ela
borar una estimación confiable de ese indicador. Si se acepta (lo que 
puede ser falso), que la estructura de la mortalidad en los primeros 
años de vida se asemeja en la población estudiada a la de la tabla mo
delo de vida que se usó como estándar, puede estimarse la esperan
za de vida al nacer en 31 años, para ambos sexos. Por lo que termina 
de decirse, debe tomarse este valor con cautela.

Resulta, pues, que la estimación de la esperanza de vida al nacer 
es claramente inferior a la que corresponde a los 5 años. Esto es así 
porque son muy altos los riesgos de morir en los primeros años de la 
vida, especialmente a lo largo del primer año. Con igual cautela que 
la recomendada antes para considerar el valor de la esperanza de vida 
al nacer, puede estimarse la mortalidad infantü, que es el riesgo de 
morir antes de alcanzar el primer año de vida que tiene un recién na
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K)
TABLAS DE V ID A  A PA R T IR  D E LA ED A D  5, AMBOS SEXOS. CIUDAD D E  C O R R IEN TES.

1 8 4 9 1 8 5 9

Cuadro 7

Edad Sobrevivientes 
a  edad  x

T iem po vivido 
en tre  x y x+3

M uertes en tre  
X  y x+5

Tasa de  m o rta 
lidad en tre  x y 

x+5

T iem po vivido 
después de  x

E speranza de 
vida a la edad  x

X l(x) S^X s ^ x T(x) e(x)

5 100 000 489 010 4 396 0 ,0 0 9 0 4 459  119 44 ,5 9  ,
10 95 604 470  132 3 155 0 ,0067 3 970  109 41 ,53
15 92 449 452  080 4 066 0 ,0 0 9 0 3 4 9 9  977 37 ,86
20 88 383 429  008 5 163 0,0120 3 047 ,847 34,49
25 83 220 402 548 5 421 0 ,0135 2 6 1 8  889 31,47
30 77 799 374 572 5 769 0 ,0154 2 216  341 28 ,49
35 72 030 345 028 6 049 0 ,0175 1 841 769 25,57
40 65 981 314 098 6 323 0,0201 1 496  741 22,68
45 59 658 282 220 6 428 0 ,0 2 2 8 1 182 643 19,82
50 53 230 247 970 7 272 0 ,0293 900 423 16,92
55 45 958 210 380 7 764 0 ,0369 652  453 14,20
60 38 194 168 745 8 890 0 ,0527 4 4 2  073 11,57
65 29 304 124 280 8 896 0 ,0716 273 328 9,33
70 20 408 81 105 8 374 0 ,1 0 3 2 149 048 7,30
15a/ 12 034 67 943 12 034 0 ,1771 67 943 5,65

a /  Las funciones L, d y m ss refieren  al in tervalo  75 100 años.



cido. Resulta 250 por mil nacimientos. Un valor extraordinariamente 
alto, coherente con lá esperanza de vida al nacer de 31 años.

5. Com paración con otra estim ación d e  m ortalidad
para Corrientes

En 1984 se elaboró una estimación de la mortalidad, por sexos, 
de la Ciudad de Corrientes, entre 1866 y 1875, partiendo de infor
mación sobre orfandad de los novios recogida en las actas de matri
monio'* . Es interesante comparar ese resultado con el obtenido en el 
presente estudio.

Deben resolverse algunos problemas derivados del hecho de que 
la estimación anterior estaba hecha separadamente para cada sexo, 
en tanto que la actual se refiere a ambos sexos.

Se resolvió esto elaborando una estimación para ambos sexos 
a partir de las tablas de vida por sexo, entre las edades 30 y 70 años, 
construidas en el trabajo sobre orfandad. Las tasas de mortalidad pa
ra ambos sexos, en grupos quinquenales se muestran en el cuadro 8, 
en el que también se han copiado los resultados obtenidos en este es
tudio.

Las tasas obtenidas en este trabajo son sistemáticamente mayo
res a las calculadas en el estudio anterior. Una medida resumen, la 
esperanza de vida entre las edades 30 y 70, de una persona de edad 
30 valen: 28,26 según el estudio basado en información de orfandad 
de novios, 26,57 en el que se apoya en datos de muertes registradas y 
censos.

Pueden interpretarse estos resultados de diferente forma. Las 
dos extremas son: si los datos son comparables, es decir, si la prime
ra estimación se toma como representativa de la mortalidad de toda 
la población, la conclusión que se saca es que entre 1849 59 y 1866
75 hubo un claro descenso en la mortalidad.

A na M aría H. F o sc h ia tti y  Jo rge  L. Som oza, Breve historia de la ciudad 
de Corrientes y  estimación de la mortalidad adulta, por sexo, a partir de 
información sobre orfandad recogida en actas matrimoniales de la Cate
dral de Corrientes entre 1866 y  1875, d o c u m e n to  p re sen tad o  a l sem ina
rio  sob re  O rfan d ad  y  m o rta lid a d  a d u lta  en  el p asad o , o rgan izado  p o r  la 
U n ió n  In te rn ac io n a l p a ra  el E stu d io  C ien tíf ico  de  la  P o b lac ió n  y  el 
C E L A D E , San José , 1984 .
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C uadro  8
C IU D A D  DE C O R R IE N T E S : C O M PA RA CIO N  D E LA S TA SA S 

D E M O R T A L ID A D  ESTIM A D A S P A R A  AM BOS SEXOS EN  D O S
ESTU D IO S

M étodo
Incidencia  de  o rfan d ad  

p o r edades
D is trib u c ió n  p o r  edades 

de las m u erte s

P e r ío d o : 1866 75 1849 59
G ru p o  de edades Tasas de  m o rta lid ad  (5 m^)

30  34 0,0122 0 ,0 1 5 4
35  39 0 ,0141 0 ,0 1 7 5
4 0  4 4 0 ,0 1 6 4 0,0201
45 4 9 0 ,0 1 9 2 0 ,0 2 2 8
50  54 0 ,0 2 5 0 0 ,0 2 9 3
55 5 9 0 ,0 3 2 2 0 ,0 3 6 9
60   64 0 ,0 4 6 2 0 ,0 5 2 7
65 6 9 0 ,0 6 3 8 0 ,0 7 1 6

La Otra interpretación, más cautelosa, es que los valores no son 
comparables porque la estimación basada en orfandad de novios no 
representa a toda la población sino, acaso, a un sector de mejores 
condiciones de vida que las promedias y, por lo tanto, de una menor 
mortalidad. Podría, por lo tanto, interpretarse el resultado como una 
indicación de la diferencia de mortalidad entre un sector y toda la po
blación, ignorándose la diferencia de épocas a que están referidas las 
dos estimaciones.

Cabe, desde luego, una interpretación que en cierta forma toma 
en parte cada una de las anteriores: es posible que el sector estudiado 
entre 1866 y 1875 tenga una mortalidad menor, pero puede también 
ser cierto que entre 1849 59 y 1866 75 la mortalidad haya descendi
do. La baja sería, con esta interpretación, no tan importante como la 
que muestran las tasas del cuadro 8.

En Demografía Histórica es frecuente terminar un estudio con 
dudas como las que han surgido al comentar las cifras del cuadro 8. 
El camino a seguir para ir conociendo cada vez mejor la verdadera 
situación demográfica de una población en el pasado es continuar 
realizando estudios, con cuanto dato pueda obtenerse, a fin de lo
grar nuevas estimaciones que permitan ir confirmando o rectificando 
los resultados que se vayan logrando. ,

126


