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AL CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA (CELADE), nacido en vir-

tud de un convenio sobre asistencia técnica regional celebrado entre las Naciones 

Unidas y el Gobierno de Chile, en 1958, tiene por finalidad: 

a. Organizar cursos sobre técnicas de análisis demográfico, con el fin de 
preparar estudiantes de países latinoamericanos y fomentar el estable-
cimiento de cursos semejantes en dichos paises; 

b. Realizar estudios demográficos aprovechando las fuentes de información 
existentes o los estudios en el terreno, y 

•i 

c. Proveer servicios de consulta sobre problemas demográficos a los gobier-
nos de los paises latinoamericanos o a sus organismos. 

Desde su creación, .el CELj^E ha organizado seis cursos anuales, a los que han 

asistido alrededor de noventa alumnos procedentes de los diversos países de 

la América Latina; ha participado en distintos seminarios y conferencias; ha 

realizado varios cursos sobre demografía en diversas escuelas e institutos de la 

Universidad de Chile y en otros centros internacionales que funcionan en San-

tiago; y ha efectuado, en otras, las siguientes encuestas: 

1. Encuesta sobre fecundidad y actitudes relativas a la formación de la 
familia en Santiagro de Chile, (con la colaboración de la Escuela de Perio-
dismo de la Universidad de Chile), 1959. 

2. Encuesta demográfica experimental de Guanabara, (con la colaboración 
del Gobierno del Brasil y de la División de Población de las Naciones 
Unidas), 1961. 

3. Encuesta sobre inmigración en la zona del Gran Santiago, (con la cola-
boración del Instituto de Sociología de la Universidad de Chile), 1962. 
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E W P . O Í J U C C I Ü I T 

El propósito de este trabajo es la construcción de una tabla abreviada de 
mortalidad por bexo para la región nordeste de la República ¿rge.. tina, referida 
al año 1947» Cabe indicar que el misiao forma parte de un plan más amplio reali-
zado conjuntamente por el Consejo xiacional de Desarrollo ( C O M Á D E ) y el Centro 
Latinoamericano de Demografía (CEMDE)^ a fin de construir tablas de vida para 
los años 1947 y i960 a nivel nacional y regional, y constituye ujio de los temas 
que integran el acuerdo concertado entre ambas instituciones con uiiras a desa-
rrollar un programa de estudios demográficos vinculados a la tarea de planifica-
ción económica y social que realiza el CÜMDEo 

La región nordeste está integrada por la provincia de Corrientes y las ac-
tuales provincias de Chaco, Formosa y Misiones, que en el año en referencia eran 
territorios nacionales. 

Tres de las jurisdicciones consideradas limitan con el Paraguay (Formosa, 
Chaco y Misiones)| además, p¡ision-:.s y Corrientes limitan con el Bresil y la parte 
sureste de Corrientes, con la Hepública del Uruguay. 

Á fin de cumplir el objetivo propuesto se utilizan las cifras arrojadas 
por el IV Censo General de la Ilación (lO de mayo de 1947) y ¿el registro de I00 
hechos vitales del período. 1946-19499 haciendo previamente una evaluación de 
los mismos. 

La población total de la región, según el citado cen,30, es de 1 JI6 800 
habitantes (equivalente al 8,5 por ciento de la población total del país) y se 
distribuye como sigues 

Jurisdicción Población 
Distribu-
ción por-
centual 

Superficie 
Km'^ 

Densidad 
por Km'̂  

Corrientes 525 465 59,9 68 199 6.0 
Chaco 450 555 52.7 99 633 4.4 
Formosa 113 790 8,7 72 066 1.5 
Misiones 246 396 18.7 29 801 8.3 
Total Zona Nordeste 1 516 204 100.0 289 699 4.5 
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Como etapa previa a la elaboración de la tabla, se hizo una evaluación 
de la información estadística que se utilizaría, esto es, del Censo de 1947 y 
de las estadísticas vitales del período 1946-1948» Con respecto al Censo, el 
estudio se redujo a un análisis por sexo y grupos de edad, análisis que mostró 
que el levantamiento no presentaba irregularidades de importancia que pudiesen 
afectar el resultado de la tabla. En cambio, en lo que respecta a las estadís-
ticas vitales el estudio fue más extenso, pues al calcular las tasas brutas de 
mortalidad general y mortalidad infantil por jurisdicción y compararlas con las 
tasas del país, se vio que presentaban ciertas incoherencias, hecho que fue 
confirmado al establecer mediante algiuios índices el nivel de desarrollo econó-
mico y social alcanzado, j 

De este análisis se dedujo, en lo que atañe a la mortalidad, que los re-
gistros de muertes de las provincias de Misiones y Corrientes son relativamente 
más completos que los de Chaco y Formosa, motivo por el cual se corrigió, con 
distintos criterios, el número de muertes registradas en cada una, de las cuatro 
jurisdicciones. El criterio adoptado en la corrección determina un ajuste que 
seguramente no alcanza a cubrir el total de omisión y se piensa que la mortalidad 
infantil puede estar subestimada y que, por lo tanto, la esperanza de vida al 
nacer (55»98 anos para hombres y 59»45 años para mujeres), considerada como 
un índice del nivel de la mortalidad, debe de estar aj^o sobreestimada, sitiía-
ción que puede ser semejante para las otras edades, pero en menor grado. 

Cabe insistir, a fin de poder dar una ;medida más exacta de la mortalidad 
en el futuro, en la necesidad de realizar esfuerzos para establecer con mayor 
exactitud el grado de integridad en los registros y, además, para revisar los 
métodos utilizados en la recolección y compilación de la información básica, 

/ 



Ca-yítulo I 

I T I R I Ü L S ^ I L T I I Z I E I O Y ECOlíCHICC-SOC-'LIL Y D E I V I O G I L I P I G Í ' Í S 

1, Evaluación del nivel sanitario^ y economioo-social 

A fin de tener tina apreciación de loa niveles sanitario y económico-
social de las jurisdicciones que integran la zona nordeste de la iirgentina, se 
determinaron ciertos índices, que fueron los más significativos y a la vez los 
más fáciles de calcular con la información disponible (el censo le 1947 7 las 
estadísticas vitales del período I946/48). Dichos índices sons 

- Tasa bruta de mortalidad 
- Tasa de mortalidad infantil 
- Proporción de muertes debidas a enfermedades infecciosas y parasitarias 

con respecto al total de muertes registradas, con causa conocida 
- Tasa bruta de natalidad. • 
- Proporción de ilegítimos en el total de nacimientos registrados 
- Proporción de asistencia a la escuela de la población en sosú escolar 

(6 a 15 años) 
- Proporción de analfabetos entre las personas mayores de I4 arios 
- Proporción de población urbana en el total de población en 1947 

2 - Densidad de población por Ém 
- Proporción de población dedicada a actividades ce producción básica 

El significado de cada vino de estos índices se ang.lxza posteriormente y 
los valores obtenidos figuran en el cuadro 1, 

be determinaron los mismos índices para el total de la República y para 
las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, con el fin de establecer 
comparaciones, suponiendo a priori que los correspondientes a estas últimas 
deberían indicar un nivel de desarrollo superior. 

El propósito fundamental es ver si existe o no coherencia entre los dis-
tintos índices corres^londientes a las jurisdicciones que iategran la zK>na en 
estudio y los de ésta con respecto a las jirpisdácoionea de referenaia, y eva-
luar en esta foma la integridad de las cifras básicas con las cualea se oons~ 
truiría la tabla abreviada de mortalidad» 



- 4 -

a) Nivel sanitario 
i) Tasa bruta de mortalidad» ün primer análisis del nivel sanitario 

se hizo mediante la tasa bruta de mortalidad, o sea el número de muertes ocu-
rridas en un año por cada mil habitantes. Si se observa el cuadro 1 (colum-
na l) se ve que existe gran diferencia entre las tasas de las jurisdicciones 
que forman la región estudiada. Se estima que las tasas del Chaco (7-99 por 
mil) y Formosa (7«11 por mil) son bajas, máxime si se las compara con la del 
total del país (9.63 por mil). 

Se considera que estos índices, si en realidad no responden a distinto 
nivel sanitario, deben su diferencia a dos razones fundamentales: 

- Distinta estructura por edad de la población. 
- Diferencias en la integridad del registro. 
Más adelante se analiza por separado cada xana de estas causas, 

ii) Proporción de muertes debidas a enfermedades infecciosas y parasita-
rias_con resTjecto al total de_mGrte_s ragi^tradas^^ con caus?^ conocida» 

Por la experiencia recogida en otros esttxdios se sabe que un mayor porcentaje de 
muertes debidas a enfermedades infecciosas y parasitarias, con respecto al total 
de muertes registradas con causa conocida, se asocia generalmente con un nivel 
de mortalidad más elevado. Por el cuadro 1 (colmna 2) vemos que la proporción 
en la 7.ona es dñ 16.89 por* Trjient-ra-9 que en el total de la República es de 
13.17 por ciento, lo que implica una diferencia aproximada de un 3*̂  Por ciento de 
este valor, en tanto que las tasas brutas del total de la zona (9«26 por mil) y 
las del total de la república (9o63 por mil) presentan una diferencia en sentido 
inverso del 4 por ciento (de la tasa nacional). 

¿nalizando jurisdicción por jurisdicción se observa que Formosa presenta 
el valor más bajos 15.10 por ciento, situación que concuerda con al nivel gene-
ral de la mortalidad según su tasa conocida. No obstante, la proporción es supe-
rior a la que se presenta en.la provincia de Santa Pe (13.49 Por ciento), siendo 
así que la tasa bruta de mortalidad general de esta provincia (7»49 Por mil) es 
superior a la de Formosa (7.11 por mil), 

iii) Tasa de mortalidad infantil. Con respecto a la tasa de mortalidad 
infantil (defunciones de menores de un alio por cada mil nacimientos registrados 
en una zona determinada y en un año civil) se observa que el nivel general de 



5 " 

la zona (véase el cuadro 1, columna 3) es muy semejante al del total de la 
República y que, en general, resulta coherente con el nivel de le, mortalidad, 
pero llama la atención la tasa correspondiente a Formosa (58.84 por mil), que 
resulta miay semejante a las de Buenos Aires y Santa Fé, siendo que¡, como lo 
veremos posteriormente, el desarrollo alcanzado por estas jurisdicciones es 
muy distinto, 

b) Mivel económico-social 

Al analizar las características económico-sociales de la zona nordeste, 
del total de la República y de las provincias tomadas como referencia, se han 
tenido presente dos objetivos? 

Primero, ver si existe similitud en el nivel económico~social alcanzado 
entre las jurisdicciones que forman la zon& nordeste; y 

¿egundo, ver si existe coherencia entre el nivel de la mortalidad y el 
desarrollo económico-social. 

Los índices adoptados para alcanzar estos objetivos son los que a conti-
nuación se detallan. En general, se toma como información bá.sieri 1;.. 3U];iinistra-
da por el levantamiento censal de 1947 y las estadíóticas vitales del período 
1946-1949» íja población utilizada como denominador en el cálculo de las tasas, 
es la enumerada el 10 de Ciayo de 1947» cjîe se toma como si estuviera referida 
al 50 de junio de ese año, punto central del año de referencia elegido (1947). 

i) Tasa bruta de natalidad. Se sabe por estudios eíectiiados en otros 
países que a un mayor desarrollo económico-social corresponde una menor tasa 
d.e natalidad. "En. los países económicamente más avanzados la tasa d.e natalidad 
suele ser inversamente proporcional al nivel de vida"-»^ Si se observa el cua-
dro 1 (columna 4), se advierte que la tasa de natalidad de la zona nordeste 
(54.21 por mil) supera en un 56 por ciento a la tasa correspondiente al total 
de la República (25.15 poî  mil). Conforme a lo dicho anteriormente, cabe espe-
rar que el desarrollo de esa zona sea inferior a la media del páís. Dentro de 
ella existen diferencias entre las tasas de cada una de las jurjsdiccionesj di~ 
ferencias que podríamos atribuir a un distinto nivel de desarrollo o a un dis-
tinto grado de integridad del registro de nacimientos. Con respocto a lo pri-
mero, se espera ded\icirlo por medio de los otros índices analizados, y en cuan-
to a lo segundos la integridad del registro de nacimientos, más n.delante se ha-

ly Bernard, Benjamins Indicadores. Maogcsficps.. del.AiYgl ĵ-.Q- "Vida, beminario de 
las Ifecionos Jnidas sobre evaluación y aprovfclia.-iento do I03 resultados cen-
sales en la América Latina, Santiago, Chile, E/Ci;í.9/0onf. I/L.11, I959. 
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hacen dos intentos de evaluarla. 
Es dable observar la falta de coherencia que se presenta en la provincia 

de Corrientes entre la tasa de natalidad por mil, la más bâ ja de la zona) y 
la""Tasá de mortalidad (10.88 por mil, la más alta), 

ii) Proporción de nacimientos ilegítimos en el total de nacimientos regis-
trados (nupero de nacipientos ilegitinos PgJ naci^entds"^fegistrado3^), 

Llama la atención la alta tasa de ilegitimidad en los nacimientos registrados 
que presenta la zona nordeste (cuadro 1, columna 5)s con excepción de Misiones, 
son ilegítimos más del 50 Por ciento de los nacimientos registrados en las ju-
risdicciones de la zona. 

Una alta proporción de nacimientos ilegítimos puede ser UJI índice de falta 
de integración social de la población. Y esta falta de integración social se 
puede interpretar en nuestro caso como consecuencia de un bajo nivel de cultura, 
corolario a su vez de una situación económico-social no muy f9,vorable y que pue-
de afectar en forma indirecta el registro de los hechos vitales, en su integri-
dad y en la exactitud de la información declarada. 

iii) Proporción de asistencia a la escuela en edad escolar (6 a 15 años) y 

iv) Proporción de analfabetos entre las personas mayos:ea de 14 años. Am-
bos índices (cuadro 1, coliminas 6 y 7) denmestran que la zona nordeste tiene un 
grado de instrucción menor que el del total del país, en especia^l en lo que res-
pecta al segundo índice. Dentro de la zona, los índices más f vor.:.bles corres-
ponden a Misiones. 

v) Proporción de población urbana en el total de población» Se entiende 
por población urbana, según el censo de 1947i aquella que habita en núcleos de 
2.000 y más habitantes. Cerca de los dos tercios de la población de la República 
viven en centros urbanos (cuadro 1, columna 8), mientras que en la zona nordeste 
vive en sectores urbanizados menos de un tercio de su población. El índice de 
urbanización se asocia positivamente con el adelanto económico-social. 

vi) Densidad de población por Km^. Los valores que toma este índice son 
muy significativos, porque no se tiene conocimiento de que exista una gran con-
centración en una o más ciudades importantes. Por lo tanto, la baja densidad 
que se presenta en las jurisdicciones que comprenden la zona nordeste, está indi-
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cando una gran dispersi'n de su población (cuadro 1, columna 

Parece lógico pensar que una gran dispersión ha,ce más difícil obtener 
que los registros sean completos, puesto que la población no tiene fácil 
acceso a ellos. Formosa, por ejemplo, presenta una densidad muy baja: sopeñas 

2 
1,5 habitantes por Km . Este hecht^ unido a la escasa poblcción urbana, a la 
alta tasa de ilegitimidad de los nacimientos, etc., poruiits suponer que la ta-
sa bruta de mortalidad y la tasa de mortalidad infantil están subestimadas. 
Podríamos decir lo mismo con respecto al Chaco, a pesar de que los índices con 
los cuales se ha tratado de :¿edir el desarrollo económico-social alcanzado 
parecen indicar un nivel •"•Igt̂  rs/.s alto que el de Pomosa. 

vii) Población dedicada a actividades de producción básica. Por produc-
ción básica o primaria se entienden aquellas tare8,s calificadas por el censo 
de 1947 de agropecuarias, forestales, extractivas, y caza y pesca. 

Los países más adelantados tienen una baja proporción de su población 
dedicada a estas actividades. En 1947» ®ás de la mitad de le- población de 
la zona nordeste (52,7 ciento) desarrollaba este tipo de ectividadea 
(cuadro 1, columna 10), mientras que en el total de la República la propor-
ción era a;;enas poco superior a la cuarta parte (26.4 por ciento). 

Como conclusión de este intento de medir el nivel de desarrollo sanita-
rio y económico-social de la zona nordeste por medio de varios índices demo-
gráficos, se puede decir ques 

1, La zona nordeste ha alcanze,do un desarrollo inferior al que corres-
ponde al total del país. Su nivel sanitario -aunque no lo muestran sus esta-
dísticas- es posiblemente inferior a la media del país, 

2, Existe cierta similitud entre el desarrollo económico-social de cada 
una de las jurisdicciones que integran la zona nordeste. 3n una escala valo-
rativa, se puede decir que Misiones es relativamente la más desarrollada, si-
guiéndole, en orden de importancia, Corrientes, el Chaco y Formosa. 

3, Las tasas de mortalidad del Chaco y Formosa ob^jcrvadas no coinciden 
con el desarrollo económico^social, según resulta del análisis de los indicado-
res que se han presentado. Es posible que estén afec.tc.das por omisiones en 
los registros de defunciones. La baja densidad deúiográfica de estas provincias. 
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especialmente de Formosa, que indica que la población está muy dispersa, pue 
de explicar la deficiencia estadística, .señalada. 

2. Estructura por edad y sexo de la población censada 
el 10 de mayo de I947 

Al observar la distribución ¡oorcentual por grandes grupos de edad (oüadro 2 
pujato.l) de la población de cada vina fie las jurisdicciones que integran la 
zona nordeste, llama la atención el valor que representa el grupo de O a 14 
años, que suma más del 40 por ciento de la población total, Este porcentaje no 
puede estar afectado'por la población no nativa, porque lata no es elevada en 
ese grupo de edad. Si la prueba de víertheim, qué' dice que "una población cuyo 
40 por ciento como mínimo tenga menos de I5 aílos de edad es . muy probable que 
también tenga una tasa mínima de natalidad del 40 por mil"-.^ fuera aplicable 
a las poblaciones en estudio, significaría que las tasas de natalidad están sub-
estimadas,- en especial las de Corrientes y el Chaco (32.0 y 53.5 por mil en 
1947, respectivamente). 

Por otra parte a través de la estructura por edad se observa que la po-
blación del nordeste es significativeuuente más joven que le del total República 
y que dentro de la zona las jurisdicciones guardan semejanza entre sí. Corrien-
tes px'cseiitá sn el grupo de I5 a 39 anos un porcentaje xnfsrxor, lo que podrxa 
atribuirse al movimiento migratorio interno, que en esta provincia arroja THI 

saldo negativo elevados 25.9, po^ ciento de la pobla^ción residente nativa de la 
Argentina (cuadro 3). La migración interna es el movimiento de personas naci-
das en el país, de una provincia a otra dentro del territorio nacional, y el 
saldó migratorio, la diferencia entre la inmigración y la emigración internas. 
Esté saldo se estimó a base de la información del censo de 1947, que da la pobla-
ción clasificada por lugar de nacimiento y lugar de residencia. 

Una situación opuesta se prebenta en el Chaco, que tiene un saldo migra-
torio positivo del 50 por ciento de la población residente nativa de la Argen-
tina, aiinque no parece influir mayormente en los grupos de edad, pero' sí en el 
índice de masculinidad, en especial del grupo 4O-64 años. 

2/ Naciones Unidas? Métodos para evaluar la cal̂ idg-d de los datos básicos desti-
nados a los calciilos do In población, Manual lí. • 
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El índice de mssculinidad (ciJadro 2, punto 2) para el total del país es de 
105.1, Con excGvción de Corrientes, cuyo índice es do 98«2y en el resto de 
las jurisdicciones que comprende la zona, dichos índices son superiores a la 
media del paíss 113.9 en el Chacoj 112.1 en Formosa y 110.6 en x.lisiones. 

La poblécion no nativa de la i-.rg-entina residente en le.s jurisdicciones 
que fornan la zona nordeste, presenta índices de masculinidsd j.n general ele-
vados a partir de los I5 años, especialmente en las edades comprendidas entre 
lo3 40 y los 64 alios (cuadro 2f punto 2). 

¿e puede afirmar que los índices de masculinio.ad de las jurisdicciones 
dé la zona nordeste correspondientes a la población total (n-.tiva y no nativa 
de la Argentina) están influidos por los movimientos mi.¿,rfc'.torios internaciona-
les e internos. 

El sentido del movimiento migratorio internacional es conocidos predominan 
los hombres (cuadro 2, punto 2). Sin lo que ata.le al iiovimionto interno, al no 
disponer de información clasificada por aexo, se puede pensar en dos posibili-
dades s o bien que la in'tiigración es selectiva para las mujeres, o bien que la 
emigración es selectiva para los hombres. 

Sn general, se puedo afirmar que el saldo mijrat'-rio interno, positivo 
para las provincias del Chaco, Fonnosa y fisiones, ha sido selectivo para el 
sexo femeninoI en can̂ bio, en Corrientes, que presento, una emi^gración superior 
a la inmigración, se puede decir qu.8 la misma ha sido más elevada para el sexo 
masculino (ciiadro 3)* 

3. Cálculo de los nacimientos, 

A través del análisis efectus.do en el punto anterior, en lo que respecta 
a la estructvira por edad de la población, se dedujo que la tasa de natalidad 
debo estsr alrededor cel 4''̂  por mil»^ Según vimos (cuadro 1, columna 4), es-
te valor no es el observado en lc.s jurisdicciones que integran la zona nordeste, 
situación que ..uode atribi irse a que los registros de naciraie; tos no son com-
pletos, y¿ que la situación económico-social de la sona tâ Ĵoion permite pensar 
en una alta tesa de natalidad. 

Yéase la sección 2 del presente capítulo. 
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A fin de tener una medida de la integridad del registro de nacimientos 
se ereyó conveniente hacer un cálculo de los mismos a partir de la póbláción 
de O a 4 años censada en 1947* 

La población entre O y 4 anos censada el 10 de maj'-o de 1947 se consideró 
similar a la población de esos mismos grupos de edad al 31' ¿"e diciembre de 194^. 
Tratando de lograr una mayor exactitud, se podría haber estimado esta población 
para dicha fecha, pero los valores obtenidos serían sólo aprcacimádos, Por otra 
parte, la variación de la población en cinco meses es de poca importancia, en 
especial para, este grupo de- eded que no puede estar afectado por la migración. 
Este supuesto se hizo para .facilitar los cálculos, ya que las defunciones, el 
otro, elemento utilizado en ,1a estimaciv^n de los naciaient.c.-:>, se registran por 
año civil, 

Al número de personas censs-das en cada edad. ,enti"e O y 4 años se le 
sumaron, las .defcoicipnes c.orrespondientes a esg. cphorte. De esta forma se 
obtuvo una estimación de los nacimientos que dieron origen a dicha población 
que podrá acercarse a la realidad si se supone que no existe migración, es decir, 
que los censados nacieron en la zona? que las muertes corresponden,a los naci-
mientos del lugar y que no ocurren defunciones fuera de la zona; y, además, que 
la inforuiación censal es aceptable, es decir, que no hubo omisión en el empadro-
namiento, ni tampoco du^plicaciones, lo que es menos probable, 

,En el cuadro 4 se observa que los nacimientos calculados en , general supe-
ran a los registrados. Si se consideran admisibles los supuestos hechos ante-
riormente (información censal aceptable e inexistencia de movimiento migratorio) 
se deduce en el registro de los nacimientos una omisión que es mayor en el sexo 
femenino. En promedio, para los aiios 1942 a 1945 el porcentaje de omisión de 
los naciiiientos registrados con respecto a los calculados es de 27.4 Co-
rrientes, 24.1 para el Chaco y 11.8 para Formosa. E.n lo que a,tañe al sexo masculi-
no, las omisionea mayores s ..n de 11.7 y 12.5 ,por ciento de los nacimientos esti-
mados con respecto a los registrados, y corresponden respectivamente a Corrientes 
y al Chaco, lun se puede pensar que esta omisión es mayor, (fiues si exis'te en los 
nacimientos es razonable suponar que también existe en la.s defunciones que sirvie-
ron de base para calcular los nacl/:ientos estimados; pero no se tiene medios para 

Para la elaboración de cada cohorte de defunciones se hizo uso del gráfico 
de Lexia y de factores de separación adecuados. Para una explicación deta-
llada de la construcción y uso de dicho gráfico, vers Pressat, Eoland, 
L'analyse dsmo^aphique. París, capítulo I, 
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determinar ni siquiera aproximadamente la omisión en el regiu'iro de muertes, 

A fin de medir la influencia que ipuede tener la omisión del registro de 
muertes en la estimación de los naciniientos se adoptaron dos supuestos de posi-
ble omisión en tal registros 2 0 y 5 0 por ciento. COÍÚO ejeiírplo ilustrativo 
se usaron los datos de Formosa, referidos el sexo lU&sculinOj, on la forma que 
se indica a continuacións 

Población censada de O a 4 a os 10 12? 
Número de nacimientos registrados en el período 1942 a 
1946 9 899 
Niiaero de defunciones que interviene en el cálculo do 
los nacimientos estimados . . . . . . 738 
Húmero de nacimientos estimedos (población censada 
entre O y 4 años más las defunciones) . . . . . . . . 10 865 
Supuesta omisión en el número de los nacimientos re-
gistrados con respecto a los calculados . 9»8 pô:" ciento 
Si se considera una omisión del 20 por ciento en el 
registro de las muertes, la omisión en los nacimien-
tos registrados con respecto a los estimados llegaría. 
a . . . . . . . . . . . . . 11.3 por ciento 
Si se considera una omisión del 50 por ciento en el 
registro de las muertas, la omisión en los naci-Mientos 
registrados con respecto a los estimados llegaría a . 13.5 por ciento 

Se puede decir, a base de los dos supuestos de posible omisión en el re-
gistro de las defunciones, que la influencia que ella tiene e:i el cálciilo de 
la omisión de los n?.cimientos no es de mayor significación. 

El índice de masculinidad (cuacro 5» columna l) de los nacimientos regis-
trados es alto en todas las jurisdicciones, con excepción 0.3 ílisiones? en cam-
bio, el de los nacimientos estimados está dentro de lo qv-e se considera normal 
(105 varones por cada 100 mujeres) (cuadro 5» colutana 2). 

CálciJlo.de l8_ tasa_de ;i:̂ talidad. ¡a partir de los n3cÍMÍg,..,tos corregidos 

üceptando q e la omisión encontrada en el registro ¿e nacimientos para 
el período de 1942 a 1945"^ (cuadro 4), que puede coiiside;.;:.r¿e como mínima, es 

No se consideró el alio I946 por presentar un?, diferencis mayor, que posi-
blemente se debe a error en la declaración de la edad e.i la población cen-
sal que se utilizó para elaborar la estimación. 
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similar a la posible omisión del período I946-I948, se procedió a corregir 
los nacimientos de este último. Sobre la base de los nacimientos así corre-
gidos, se calculó la tasa de natalidad (cuadro 7» columna l) obteniéndose 
valores que oscilan alrededor del 40 por mil, cifra que era de esperar dada la 
estructura por edad de estas poblaciones. 

Si se estima que las diferencias encontradas entre los nacimientos calcula-
dos a partir de la población censada en 1947 y los nacimientos registrados pue-
de ser algo mayor (20 por ciento, por ejemplo), lo que podría atribuirse a un 
subregistro de defunciones y a una subenmeración censal, se observa (cuadro 6 
colvimna 2) la influencia que tiene esta corrección de los nacimientos en la 
tacsa de natalidad, corrección q̂ le significa para el total de la zona im uno 
por ciento de diferencia. (4O.3 por ciento, contra 59•2). 

Pero es necesario tener presente que al corregir los na-oimientos regis-
trados del período 1946-1948 con el porcentaje de omisión encoitrado para el 
período 1942-1945» se obtiene un número de nacimientos de mujeres superior al 
de hombres para las jurisdicciones de Corrientes y el Chaco (cuadro 5» colum-
nas 3 y 4)» diferencia que se acrecienta lógicamente al auoieatar la omisión 
de ambos sexos en \in 20 por ciento. 

Este hecho no puede ser real, pues es sabido que la relación entre sexos 
en los nacimientos es de 105 varones por cada 100 muj-,jres aproximadamentfi. 
Esto puede indicar que el registro de nacimientos del período de I946 a 1948 
(sexo femenino) ha mejorado su integridad con respecto al período de I942 a 
1945. 

Por consiguiente, no parece lógico aplicar a los na.cx.r.ientos del perío-
do de 1946 a 1948 el mismo porcentaje de omisión encontrado para el período 
de 1942 a 19451 tal vez puede ser mayor o menor, pero no proporcionalmente 
igual en aaibos sexos. 
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4o Análisis de las defunciones de menores de xm aíío 

Gomo conclusión de los análisis efectuados anteriormente, en especial 
los que determinaron la situación económico-social, debe esperarse que la 
mortalidad infantil en la zona nordeste ¿ea superior a la que corresponde al 
total de la Repúlílica. Sin embargo, la tasa de mortalidad infantil encontrada 
para esta zona muestra que no es esa la situación, pose a la omisión de los na-
cimientos (cuadro 1, columna 3)9 por lo que se puede pensar que existe un sub-
registro mayor en esta edad que en otros grupos. De ahí, entonces, que se es-
timara oportuno hacer un estudio más exhaustivo para esta edad* 

Con este propósito se calculó el factor de separación (f), que es la 
proporción de las defunciones de menores de un alio ocurridas en un año y que 
pertenecen a nacimientos del año anterior, con respecto al total (cuadro 8 y 
gráfico 1), 

El cálculo se hizo para el período de 1942 a 1948, estiuiando que los 
valores que toma el factor de separación (f) en loe distintos años y en cada 
jurisdicción deben ser superiores a los que se presentan en el total de la Re-
pública (0,50 para los hombres y 0,51 para las mujeres),^ poi-que al ser alta 
la mortalidad general, una mayor proporción de las defunciones de menores de 
un año corresponde a aquellas que ocurren después del primer mes de nacljnien-
to. O sea, existe una relación directas el factor de separación (f) es mayor 
cuanto mayor es la mortalidad general. Esto se explica en relación con la na-
turaleza de las causas de muerte. La gran mayoría de l¿.s causas de muerte 
después del primer mes de vida tiene un origen predominanteaisnte exógeno (en-
fermedades infecciosas y parasitarias), sobre las cuales la medicina y la sani-
dad han ido ganando terreno. Por el contrario, las causas de ¡lUerte en el 
primer mes tienen por lo general un origen endógeno (f&ctores hereditarios, 
tales como prematurez, malformaciones congénitas,etc. )• Sobre estas causas 
los progresos de la medicina han tenido menos éxito. El factor (f) también 
puede tomar un valor elevado por omisión de muertes de menoi.es de un año, si 
es que esa omisión es mayor cuanto más joven es el niño. 

Los factores de separación (f) encontrados para cada unr. de las jurisdic-
ciones de la zona nordeste y .ara cada sexo, no presentan tendencia alguna y 
toman en algunas jurisdicciones valores más bajos que los correspondientes a la 

"CaSisaT^luljaas Ta^la aĵ reyiada de mortalidad, República Argentina, 1946r:19.48« 
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nedia del loaxs. La razón de esta situación se crec poder atribuirla a que los 
registros adolecen de errores j, por lo tcjito, resulta arriesgado estiuar el 
nivel de la nortalidad infantil según, la forna en que se distribuyen las nuer-
tes en funcio'n de la edad. 

En definitiva, nada so puede decir sobre la nortalidad infantil a base 
de los resulta,dos obtenidos con el factor de separacio'n, pues en el -periodo 
ana,lizado no presentan una tendencia clara y, por otra parte, varicji gra.nde-
niente entre un a,ño y otro, 

5. CoLiparacion entre las tasas centrales do nortalidad, por sexo, 
correspondientes a la. Re-publica Argentina y a la zona 

nordeste X^'^Q'l 7 po^ juris di ccionc's) 
A fin de conpara.r las tasas centra.les de nortalidad ^ de la. zona nordes-

te (total y por jurisdicciones) con las del totc.1 de la ilepublica, se dotorni-
naron aabas serios para los grupos de edad on que se habían distribuido las 

9/ defunciones de la priiaera,-^ 

Del analisis efectuado anteriorr.iente se dedujo que la situación econoni.-
co-social, y -por lo tcjito sanitaria, del total de la Re-publica es su-perior a. 
la que corresponde a la zona nordeste. Por eso so espera que las tasas centra-
les de nortalidad del total de la Rex)ublica sean inferiores, Basandose en la 
experiencia de otros países se puede decir que esta diferencia- debe ser ñas 
notable en las prineras edades (nenores de 15 a.ños) -por el peso que en e'stas 
tienen las nuertes debidas a, factores exogenos (enfemedades infecto-contagio-
sas y parasitarias). En caabio,la diferencia debe ser nenor en las edades 
a-va.nzadr.s, donde influyen fa.ctores ondogenos (cancer, onfenuedades cardiovas-
cula.res, etc.), res-poeto de. las cuales la ciencia ue'dica. ha tenido hasta ahora 
nonos e'xito. 

El resultado obtenido de esta coapa.racion (cuadro 9) difiere fundanental-
nento de lo que teo'ricanento so esperaba, siendo esta diferencia ñas notable 
en el Chaco y Poraosa, 

^ Tasa central de nortalida,d por gru'pos do edads Proporcio'n de defuncionea 
anuales de un grupo de edad por cada nil habitantes de la nisna edad, 
calculados a la nitad del período / _ 

~ -JT * ^ n X 
2/ Para detenainar la poblacio'n y ol núi:iero do dofimciones correspondientes 

a cada grupo de edad del total de la Republicav, se partió' do la infor-
nacio'n basica usada por Zulaa Canisa para construir la Tabla abreviada do 
nortalidad para la Re-publica Argentina, es decir, se excluyo' del total de 
la República la infon'.ia.cion referente a Cata.narca, La Rioja y Pomosa, 
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En .primer término, llama la atención el resultado en el csso de los 
menores de un año. La tasa central de mortalidad pera la ede.d cero, sexo mas-
culino, por ejemplo, correspondiente a la zona nordeste (75*69 por mil) es 
inferior a la media del país (79*38 po^ mil), lo que concuerda con lo que 
cabía esperar después de haber estudiado la tasa de mortalid.d infantil de la 
zona (ciiadro 1, colvmina 3)® ^ partir de estos viloras ae puede deducir que 
en las defunciones de menores de un año existe un subregistro relativamente ma-
yor que en la inscripción de nacimientos. 

Interesa en especial el comportamiento de las tasas centrales de morta-
lidad de Corrientes y ilisiones, por ser las dos jurisdicciones que tienen la 
tasa bruta de aiortalidad más acorde con su situación económico-social (cuadro 
9, columnas 3 y 6), 

En ambas jurisdicciones y para ambos sexos se considera que los valores 
correspondientes al primer ano de vida son bajos. No se estima factible que 
sean tan similares a las del total de la Kepúblicai es posible que en este gru-
po exista un subregistro mayor que en otros grupos de edad. 

Los valores correspondientes a los otros grupos de edrd en las dos juris-
dicciones (Corrientes y Misiones) parecen responder a lo que teóricamente cabía 
esperar, aionque es necesario reconocer que no se tiene un petrón que peririta de-
cir cuál "Tuede ser, en cada grupo de edad, la variación entre la media del país 
y una jurisdicción menos desarrollada. Pero aun en estas edades se presentan 
algunos valores extremos (mucho más elevados o más bajos quo la media del país) 
y que se pueden atribuir a distintas causas, tales coiao un posible subregistro 
diferencial por edad, una mala declaración de la edad^ o al hecho de inscribir-
se algunas de las áefimciones fuera de la zona, ya que el registro de las mis-
mas se lleva por lugar de ocurrencia y no de residencia. Esta causa es segura-
mente de escasa importancia» 

Con respecto al Chaco y Formosa, por lo general las tasas centrales de 
mortalidad presentan valores inferiores a lod del país, lo que era razonable es-
perar dado que el valor de la tasa bruta de mortalidad era tamljién menor que 
la media del país, Pero lo que más se destaca es la irregulexidad que presen-
tan entre los distintos «rupos de edad (sin manifestar ningimc tendencia) dentro 
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de m a misma jiirisdicción. Puede decirse que si existe omisión en estas ju-
risdicciones, ésta es diferencial para los distintos grupos de edad siendo 
mayor en el sexo femenino y mayor en Formosa que en el Chaco, 

Dada la situación que presentan las cuatro jurisdicciones que compren-
den la zona nordeste, se estima conveniente introducir correcciones en las ta-
sas de mortalidad teniendo presente que ésta debe ser distinta para cada ju-
risdicción y para cada sexo, Pero antes de adoptar un criterio de corrección, 
se estimó oportuno comparar las tasas de mortalidad brutas y tipificadas de 
los años 1947 y 1960 para cada una de las jurisdicciones, a fin de comprobar 
las variaciones ocurridas en el período y la influencia que la estructura por 
edad y otros factores (nivel sanitario, integridad en el registro, etc.) pue-
de tener en su valor. 

Comparación entre las tasas brutas y tipificadas de . 
mortalidad corresjpondientás^ a los años 1947 7 

Tasaa brutas de nortalidad, 1947_7^1950 

Aceptando que las tasas brutas de mortalidad, en especial las del Cha-
co y Formosa, no sen representativas de la mortalidad de estas jurisdicciones 
en 1947. se consideró conveliente calcular las correspondientes a I960 (fecha 
para la cual se tiene la población clasificada por edad, proporcionada por el 
Y Censo de Foblacicn) a fin de comprobar si habían experimentado variación. 
De acuerdo con los resultados obtenidos (cuadro 10, columna 5)> las tasas 
brutas de mortalidad observadas en 196O en Corrientes, Formosa y Misiones tie-
nen valores inferiores a las observadas en esas mismas jiirisdicciones en 1947> 
lo que en cierto sentido era lógico esperar, pues, entre otras cáusas, esta di-
ferencia se puede atribuir a un mejoramiento de las condiciones sanitarias, 
!?o ̂ crare lo mismo con el Chaco, cií̂í-a tasa aumentó en un m o por mil. Resulta 
difícil, pensar que esta jiirisdicción haya sufrido un desmejoramiento en su 
estado sanitario, factor que podría influir.en el aumento de la tasa, pues la 
estructura por edad, como se verá ai calculsj? las tasas tipificadas de mortaj.i-
dad, no ha variado mucho y no puede ser la causa de las diferencias. Por lo 
tanto, esa diferencia se puede atribuir a un mejor registro. 
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"b) Tasas tipifico-dr.s de nortc.lidr.d 

Con ol proposito do uodir Ic. influoncic, que Ir. edcid puedo toner on las 
tasas brutc-s do uortalidad do anbos períodos, so cunsidoro' convonionto. cal-
cular las tasas tipificadas do uortalidad. Para olio podxan se/juirse dos 
caninos s 

1, Aplicar a una poblacioV tipo las tasas centrales do nortalidad encoi-i-
tradas para cada jurisdicción (so las tenia calculadas -¿tcjco. 1947 pOTO 
no para 1960)5 y 

2, Aplicar un juego do tasas centrales do nortalidad tipo a la poblacion 
censada on 1947 y 1960^2/ en cada jirrisdiccion. 

So decidió' seguir el segundo procodiniento porque la infortiacion dispo-
nible se jDrostaba nejor isara ello, utilizando ol juego de tasas centrales de 
nortalidad tipo correspondiente al total de la República y para anbos se-
xos.ii/ (Cuadro 12), 

c) Diferencias entrelas tasas brutas y tipificadas do nortalidad do 1947 
y I960 
En el cuadro 10, colunna 6, so observa la diferencia entre las tasas 

tipificadas de I947 y las de I960, anbas con tasas por edad correspondientes 
a la República Argentina en 1947- 'tí̂l diferencia so puede atribuir exclusi-
vanento a un canbio en la c^nposicion por edad. 

En cuanto a la diferencia entre las tasas observadas (cuadro 10, colun-
na 5) ella so atribuye a los siguientes factores? 

10/ Para la poblaciun censada en I960 se cuenta con dos fuentes do infoma-
cio'ns a) los resultados provisionales del censo? b) los resultados obte-
nidos por nuestroo do la infomacion censal. Estes presentan diferen-
cias cono so puede observar en el cuadro 11, Considerando que podxa 
ser no's correcto el total dado por los resultados provisionales, se dc-
cidio utilizar e'stos, poro adoi^tando la distribución por edad dada por 
la nuestra. Esta distribucio'n por edad so presenta por grupos docena-
les hasta los 59 -̂ños y un g2?upo abierto do 60 y na's, A fin de hacer 
concordar los datos de poblacion con las tasas centrales d.o nortaalidad 
tipo, se redistribuyeron estos grupos seg-ún la distribución que presera-
taba la población de cada jurisdiccio'n en ol censo de 1947» Se conside-
ra que osto procodiuiento es aceptable, ya que la distribución porcon-
tual por grupos do odad do 1947 7 I960 no presenta variacio'n de inpor-
tancia hasta los 59 c.ños, edad hasta la cual es factible hacer la com-
paración, 

11/ Calculadas por Zulna Canisa, a base do los datos utilizados en la cons-
truccio'n de su Tabla abreviada de uortalidad - República .'argentina, 
1946-1940, CEKi^, E/CN.CELADE/C. 10~Santiago, Chile"," 1964. 
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- distinto nivel de mortalidad; entcndienáo por toS. o3. oiwásio experimentado 
en cada jurisdicción entre los años 1947 y I960. 

Mfer^ncias en la com'oo.sición por edad. El alcance de ésta q.ueda de 
manifiesto a través de las diferencias entre las tasas tipificadas, 

- Diferencias en lâ  integridad del registro. Este aspecto es el. más di-
fícil de evaluar, pues sería necesario para ello efectuar comprobaciones em-
píricas sobre la importaacia de las omisiones. Ko obstante ello, se trató de 
estimarlo a fin de corregir las tasas de 1947» 

7. Corrección de la mortalidad observada 

Sel análisis efectuado se deduce que la mortalidad de la zona nordeste 
puede estar subestimada, si se la nade con la información proveniente de los 
registros, que la diferencia adq .iere distinta magnitud en cada una de las ju-
risdicciones que integran la zona. 

Por este motivo se decidió corregir el niímero de defunciones a base de ujia 
estimación de la posible omisión existente en el registro de las mismas. Para 
ma^/or facilidad se siguieron des procedimientoss uno para las px'ovincias de Co-
rrientes i.isiones.. que, segjún se vio, son las que presentan una mavor concor-
dancia entre los índices ca]culados para evaluar el nivel sanitario y económico-
social? j el otro para las provincias del üliaco y Formosa, cujro nivel de la mor-
talidad observado no concuerda con el nivel económico-social. El porcentaje de 
corrección para el primer caso es de poca importancia: Corrientes, 0.5 por ciento 
y Misiones, 2.4 por ciento con respecto a las muertes observadas. En cambio, en 
el segundo es más importantes 24.5 por ciento para el Chaco y 52,5 por ciento 
para Formosa (cuadros 15 y I4), 

a) CorrocóioH- de la nortalldad de Corrientes .y Miaionea 

No obstante haber afirmado que los índices usados para medir el nivel sani-
tario y económico-social de las provincias de Corrientes y Misiones son concor-
dantes, se piensa que puede existir omisión en el registro de defunciones y que 
ésta puede ser diferencial para algunos gru:os de edad, en especial para los me-
nores de un a r o . Esta hipótesis, en cierto sentido encuentra asidero al analizar 
las tasas centrales de mortalidad por grupos de edad (cuadro 9), ya que para al-
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ganos g3ni,30s de edad resultan valores inferiores a los observados en el total 
de la República, ftnte esta situación, que se puede considerar causada por 
una omisión diferencial, se decidió reemplazar en ellos las tasas observadas 
en esa j\u?isdicción por las del total de la república. Se hizo así una co»-
rrección que probablemente no alcance a cubrir el total de omisión. A partir 
de estas tasas se calculó el número de defuiiciones. En el cuadro 20 se han 
subrayado los valores correspondientes a los £.;rupos de edad corregidos, 

b) Correocion de la portplidad del Chaco y Ferrosa 
Con respecto al nivel de mortalidad del Chaco, se estima que es más re-

presentativa la tasa bruta de mortalidad observada en I960, por lo que se deci-
dió corregir la observada en I947 en función de la de I960. Para ello se toma-
ron como referencia las tasas brutas y tipificadas de mortalidad de íüsiones de 
1947 y i960. 

Podía haberse elegido como referencia la infor¡iiación de Corrientes o 
Misiones, o un promedio de ambas, pero se decidió considerar la de esta última 
provincia por presentar una estructura por edad más semejante a la del Chaco 
que la de Corrie i.tes. Esta mayor semejanza se puede observar en el cuadro 2, 
en el ci-ml se compara la eátructi'ra por edad de las --oblaciones de cada juris-
dicción, j también, en el resultado de las tasas tipificadas de mortalidad 
(cuadro lO), 

El procediniento seg ido, ̂ ue puede conducir a resultados sólo aproxi-
mados, consiste en aplicar al Chaco las difere;.iCias encontradas entre las ta-
sas observada-s de 1947 y de I96O de íasion-;S y que se atribuyen a una baja 
de la mortalidad, excluyendo la influencia ele la edad» 

En efecto, Misiones presenta entre las tasas observadas de 1947 y ¿Le I960 
(cuadro 10, columna 5) una diferencia de 1,75 por mil, atribuible a diferencias 
en mortalidad y composición por edadj una diferencia entre las tasas tipifi-
cadas de 1947 y i960 (cuadro 10, columna 6) de 0,85 por mil, atribuible a 
cambios en la composición por edadj y una diferencia entre las tasas observa-
das y las tasas tipificadas de 0,92 por mil, que se atribuye a otros facto-
res, entre los cuales se cuenta en primer término la baja de la mortalidad. 
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i) Corrección de la tasa áe mortalidad observada en el Chaco en 1947. 
La tasa de mortalidad observada en el Chaco en I96O es de 8.96 por mil (cua-
dro 10, columna 3). 

La diferencia entre las tasas tipificadas de 1947 y I960 (cuadro 10, co-
lumna 6) y qve se atribuye a cambios en la composición por edad en el Chaco, 
es de 0.66 por mil. 

Por último, la diferencia atribuida a vjia baja de la mortalidad encon-
trada para Msiones y que se considera aplicable al Chaco, alcanza a 0,92 por 
mil. 

La svjna de estos tres factores: 10.54 por mil, se estima que puede ser 
una aproximación de la tasa bruta de mortalidad del Chaco en 1947* 

Aplicando esta tasa de mortalidad estirnada (10,54 por mil) a la población 
total del Chaco en 1947» se obtiene el posible número de muertes ocurridas. 

La diferencia entre las muertes así estimadas (4 556) y las registradas 
(5 456) significa 24.3 por ciento de las muertes calculadas. 

Considerando que este número de defunciones""se-aae.rca a la realidad, 
queda por resolver cómo se redistribuye esta diferencia por sexo y edad. 

Se pensó redistribuir dicha diferencia de acuerdo al número de muertes 
registradas en cada sexo y edad. Sin embargo, como al analizar las tasas cen-
trales de mortalidad por grupos de edad del Chaco (sección 6 y cuadro $), se 
vio que presentaban irregi.ilaridades entre los distintos grupos de edad, lo que 
permite suponer que la posible omisión es diferencial por esta característica, 
por una parte} y además, al calculej: los nacimientos a partir de la población 
de O a 4 años censada en 1947 se vio que el posible subregistro de nacimientos 
era superior p9.'ra el sexo femenino, hecho que puede hacerse extensivo a las 
defunciones y deducir que el registro de éstas también puede ser diferencial 
por sexo, por otra parie, no se estimó conveniente hacer la corrección de las 
defunciones en función de los valores observados. Se decidió en cambio apli-
car a la población del Chaco un promedio de las tasas centrales de mortalidad 
ya corregidas de Corrientes y Misiones (cuadro I4, coliuima 3)* Como el número 
de muertes así obtenido (4 195) resultó ser inferior al calculado anteriormente 
(4 538) aplicando la tasa de mortalidad estimada (l0,54 Por mil) a la población 
total, la diferencia se redistribuyó en forma proporcional al número de muertes 



21 -

correspondientes a cada g-rupo de edad, calculadas a ĵ x̂tir d-sl promedio de las 
tasas centrales de mortalidad de Corrientes y Misiones. 

La diferencia entre las defmiciones registradas (3 435) V l̂ -s defuncio-
nes calculadas (4 558) representa el 24.3 por ciento ce estas últimas. 

ii) Corrección de la mortalidad observada en yoraosa. Con respecto a 
esta jurisdicción, no se consideró que la tasa de mortalidad de 196O fuese más 
representativa del nivel de la mortalidad que la de 1947. For ello no se esti-
mó conveniente corregir ésta en ftinción de aquélla. 

11 analizar la situación sanitaria y económico-social se dijo que en una 
escala valorativa Formosa presentaba ion nivel de desarrollo inferior al Chaco, 
que, dentro de las cuatro jurisdicciones que componen la zona nordeste, es 
aquélla con la cual más se asemeja. Teniendo esto presente se decidió aplicar 
a la población de Foiraosa las aiismas tasas centrales oe mortalidad estimadas 
para el Chaco. 

La diferencia entre las defunciones registradas (8O9) y las defunciones 
calculadas (l 199) representa el 52,5 por ciento de estas últimas. 

8. Cálculo de las tasas centrales de mortg.1¿da¿ 
parsTla póblagioj^Tbotal d© la zoná nordeste 

k partir de las defunciones corregidas correspondientes a cada jurisdic-
ción, se calcularon las tasas centrales de mortalidad por sexo j edad para el 
total de la zona nordeste (cuadro 15)» 

Se estima que la tasa de mortalidad de los meíioxec de uji año aún puede 
estar subestimada, pero no existe manera de comprobarlo empíricamente. El cri-
terio adoptado para corregirla sólo tuvo on cuenta qi-.e la tasa central de morta-
lidad para la edad cero en cada una de las jurisdicciones, no fuese inferior a 
la correspondiente al tota.l del país. 

La corrección que se introduce en el número de las defunciones observadas 
(6 540 hombres y 5 645 mujeres) considerado como posible omisión, asciende a 
12.8 y 9«7 por ciento con respecto a las defunciones calculadas? 7 502 hombres 
y 6 248 mujeres respectivamente. 





Gapítiilo II 

COIS'IEÍJCCIOÍÍ BE LA TiíLA . 

I, Detenain.acion de_ lag tasas centrales de_ mort^idadg por edades individ-uales 
para el grupo de 1 a 4 años por grupos quinq.uenales da edaj. 

en¿re los 3 los. 84 ajios 
Á fin de hacer coincidir los resultados de la tabla abreviada de mortali-

12/ 
dad de la zona nordeste con los ya calculados para el total de la Eepública—^ , 
se consideró preciso deteiminar las tasas centrales de mortalidad de esa zona 
para los m.i¿mos grupos de edad calculados para el país, es decir, por edades in-
dividuales hasta los 4 años inclusive y por grupos quinquenales de edad desde 
los 5 a los 84 años. Para ssto se contaba ya con la población (denominador de 
la tasa) pero no así con las defunciones, cuya distribución por edad (publicada 
por estadísticas oficiales) no responde al agrupamiento requerido, lo que impu-
so la necesidad de idear otro procediniento para redistribuir las mismas, 

¿e supuso a este efecto que las muertes calculadas para la zona nordeste 
(cuadro 16) se redistribuyen en cada grupo de edad en forma proporcional al 
número de muertes esperadas, calculadas aplicando a la población total de la 
zona la mism ley de mortalidad del total de la República. En los cuadros I6 y 
17 se presentan las muertes esperadas X u ) (¿epública Argentina) y 
las registradas, corregidas por la posible omisión y redistribuidas según la 
hipótesis adoptada, además de las tasas centrales de mortali¿a,d, 

11 representar las tasas centrales de mortalidad (correspondientes a 
los grupos de edades comprendidas entre O y 84 años) así calculadas en un 
gráfico a escala seiailogarítmica, se vio que ofrecían sólo algunas irregulari-
dades que se eliminaron mediante un ajuste gráfico, 1 partir de estos valores 
ajustados se calculó el número de muertes esperadas, teniendo cuidado de que 
el número total de defunciones no variase. En los cuadros 16 y 17 y en el grá-
fico 2 pueden verse los valores observados y ajustados de las tasas centmles 
de mortalidad. 

Para calcular la tasa central de mortalidad del grupo de 85 años y más 
(^fflg^) se aplicó a la^m^ (observada y corregida) el valor k que surge de 

r-m, relacionar la 5 80 de las tablas de vida construidas para los Estados Unidos 
0^85 

u/ 

12/ Camisa, Zulmas o£. cijt. 
13/ Greville, Thomas N.E.s United, States Life Tables and Actuarial Tables 
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Se eligió el valor de k, calculado a través de la referida relación correspon-
diente a las tablas 11 y 12, y que es igual a 0.6178 y 0,5354 para hombres y 
mujeres respectivamente, por presentar la esperanza ele vida-al nacer (53.56 y 
55«84 años) más acorde con la esperanza de vida al nacer esperada para la zona. 

2, Cálciüo de las probabilidades de muerte 

Para calcular las probabilidades de muerte (j^Q^) se partió de las tasas 
centrales de mortalidad ajustadas ( m ) (cuadros 18 y 19) mediante las siguién-rx X 
tes relaciones? 

i) Para las edades individuales (O a 4 años) por medio de la ecuación 
m 

q = • •• siendo x igml a O, 1, 2, 5 Y 4 años, y siendo f para la 
X 1 + (1-fK^ 
edad cero igual a 0,294 hombres y 0,318 para mujeresi para las edades 1, 2, 3 
y 4 se consideró f = 0,5. 

ii) Para los grupos quinquenales de edad comprendidos entre los 5 y los 84 
años, mediante interpolación lineal de los valores tabulados por Eeed y Merrell 
obtenidos por aplicación de la relación: 

-5 - 0,008 (5)^ .m ^ 

iii) Para la edad 85 y más se consideró que la probabilidad de morir era 
igual á uno. 

3« Cálculo de las restantes funciones de la tabla 
abreviada de mortalidad 

Para calcular las restantes funciones de la tabla abreviada de mortalidad 
(cuadros 19 y 20) se consideró como raíz de la misma = 10 000, a base de 
las relaciones siguientes! 

Número de muertes entre las edades x y x .+ n 
d é l o n X X n ^ 

14/ Reed, L.J., and Merrell, M.s A Short Method for Constracting an Abridged 
Life Table, en Jaffe, A.J., "Handbook of Statistical Methods for 
Demographers", Washington, Bureau of the Census, 196O, 
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Kúmero de sobrevivientes de edad exacta x + n*. 

1 1 _ d x+n X n X 

Número de sobrevivientes con edades comprendidas entre x y x + ns 

L^ = f + (l-f) para x = O, 1, 2, 5 y 4 

Para la edad O se utilizó como factor de separación (f) un promedio de los 
factores de separación calculados para cada una de las jurisdicciones que com-
prende la zona nordeste, para el período 194^ a 1948 (2904 pô ^ ciento para los 
hombres y 51.8 por ciento para las mujeres) (cuadro 6)¡ y para las edades 1, 2, 
3 y 4 se consideró f = 0.5s pa-"a ambos sexos. 

Para los grupos de edad canprendidos entre 5 y 84 años, se empleó la rela-
ción? 

d 
L = n X m n X 

y para el grupo 85 años y más; 

T = L = 

El niinero de años que se espera que vivan los sobrevivientes que alcanzan la 
edad x, después de cumplida esta edad, está dado por la relacións 

T = 2r L X X n x 

y la esperanza de vida a la edad x, pors 

e = 
^ 1 X 





COlíGLUSIOHES 

Las esperanzas de vida al nacer encontradas para la zona nordeste de Ar-
gentina (55«98 a-ños para hombres y 59.45 para mujeres) (cuadros 18 j 19), resul-
tan inferiores a la media del país (58,69 años para hombres j 62,95 para mu-
jeres hecho que era lógico esperar por las hipótesis adoptadas para la 
corrección de los datos observadoso No obstante presentar una diferencia de 
2.7 años en los hombres y de 3.5 años en las mujeres en las respectivas espe-
ranzas de vida al nacer^ se estima que la mortalidad de la zona nordeste puede 
estar subestimada, pues, como se ha visto a tr.;,vés del presente estudio, el re-
gistro de los hechos vitales no presenta un grado de integridad aceptable, en 
especial en las jurisdicciones del Chaco y Formosa, lo que en nuestro caso hi-
zo necesario corregir las defianciones registradas. El criterio de corrección 
adoptado posiblemente no alcance a cubrir la omisión total del registro. Gomo 
ya se dijo, la corrección que se introdujo en el número (3e las defuiaciones ob-
servadas, considerado como posible margen de omisión en el regibcro, asciende 
a 12.8 y 9.7 por ciento, para hombres y mujeres respectivamente, sobre las 
muertes calculadas, lo que representa una corrección de 14o71 7 10«68 por cien-
to con resiaecto a las muertes registradas. 

El hecho de no poder dar una medida más exacta del nivel de la mortalidad 
sugiere la necesidad de determinar hasta qué punto son completas las inscrip-
ciones de los hechos vitales y, además, de efectuar una revisión j evaluación 
de loa métodos de inscripción y compiilación de los mismoa. 

Esta necesidad se hace más evidente si se tiene presente que a través de 
las estadísticas vitalea se pueden establecer índices que satisfacen necesi-
dades no sólo de orden puramente demográfico, sino también de orden económico, 
sanitario y social. 

Á fin de comparar los resultados obtenidos en la zona nordeste con otras 
regiones de la américa latina, se calcularon el porcentaje de población urbana, 
el porcentaje de población alfabeta entre la población mayor de 15 años y la 
esperanza de vida al nacer de cuatro países. Los resultados, que se resmen 
en el cuadro 20, muestran que la esperanza de vida al nacer, el índice de 

15/ Camisa, Zulmas qp.cit. 
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urbanización y ol indico de alfabotisno do In zona nordeste g-uardan bastante 
similitud con las do Costa líica. Esto indica que la correccio'n do lc.s 
muertes registradas por la posible onisio'n, si bien so reconoce que ha 
sido uínina, no esta quiza uuy alejada de la realidad» 



CUADRO 1 

N I V E L DE LA MORTAL IDAD Y DESARROLLO E C O N O M I C O - S O C I A L , I 9 4 7 

PROPORCIÓN 

DE A S I S T E N 

PROPORCI<5N 

DE A N A L F A -
pROPORCiÓN 
DE P 0 3 L A -

J U R I S D I C C I Í N 
TASA BRUTA DE MCRTA 

L 1 DAD 

TASA DE MORTALIDAD I N 

FANTIL 
T A S A BRUTA DE 

NATAL i CAU 
TASA DE I L E G I T I M I D A D 

-1946-49 

C ! A A LA 
ESCULA DE 

BETOS E N -
TRE LAS P 5 ! 

P O B L A C I I Í N 

URBANA D E N S I D A D 
C l d N D E D I -
CADA A A C -

-1946-48 -íg46-4G 
D GRUPO I 

-1545-4G, . , U ' í > 1 ANO) 
-194.^-40 • B̂ 

1 L E G Í T I M O S 
LA J^OB'A-
C I C N EN 

S O W S WAYQ 
( P O R C E N -

POR T i V i D A D E S 

1947 • H ̂  ' 
-1946-48 ^ 
D GRUPO t A XVII 

-1946-48 
B 

1947 ° 
N ^ ' 

-1946-40 ° 
B 

EDAD ESCCifR RES DE 
(6 A 13 AMOS ) AÑOS» 

T A J E ) K.-/ 
DE FRODUC-

C ; I5N B / Í S I C A 
(POKCEOTAJE) (PCRCENTAJF.) ( P O R C E N T A J E ) 

( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) w ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) (9) ( 1 0 ) 

CORRIENTES 10,88 16,87 88 , 9 5 3 2 ' . 00 6 2 , 5 3 1 a 34 O 2 6 „ O 4 5 , 2 
CHACO . ? O 9 8 1 6 . 9 4 . • " 3 : V . 4 9 55... 25,3 3 0 A 4<,4 6 IR 8 s 

FORMOSA 7cll I ^ O L O '5;). 84 • 3 9 - 4 3 6 6 C 8 2 4 . 3 22c8 5 3 C 5 
M I S I O N E S 9 = 0 5 1 7 0 5 1 7 1 . 4 4 5 7 » 80 78,0 2 2,6 18,6 8.,5 50,, 8 i 
TOTAL ZONA 

NORDESTE 9 , 2 6 1 6 0 8 9 7 8 O 0 5 34,21 5 1 9 . 1 6 5,4 28»4 2 9 . 0 4o5 5 2 « 7 

TOTAL DE LA 
R E P Í B L i C A 9 0 6 3 ; 1 5 , 1 7 7 3 = 6 5 .25 >13 • 2 7 > 0 7 3 . 5 1 3 , 6 6 2 A 5 5 . 7 2 6.4 

BUENOS A I R E S 8c4a 1 0 , 2 9 5 4 = 6 9 iü,-,;>8 Í64a8 7 7 . 7 9O8 7 1 . 4 14.2 £ 4 O 9 
SANTA F E 7 O 8 4 1 5 . 4 9 5 7 C 8 5 20.57 212o0 7 4 . 1 13»4 5 7 ^ 8 1 2 , 9 3 5 " 8 
CORDOBA 9 . 5 8 L 4 O 7 9 7 I C O O 2 7 ^ 0 1 I 6 5 . 7 7 4 , 1 15.3 5 2.6 3 . 9 3 4 „ 7 

F U E N T E S : I V CENSO GENERAL DE L A MAC| (5N, I 9 4 7 . 
INFORME DEMOGRÁFICO DE LA REP(JBL ICA A R G É M T Í N A , Í 9 4 4 - I 9 5 4 . 

A / R E L A C I O N ENTRE LAS MUERTES CAUSADAS POR ENFERMEDADES I N F E C C I O S A S Y P A R A S I T A R I A S (GRUPO I ) RTSPECTO DEL T O T A L DE DCFUNCIONES POR CAUSA CONOCIDA (GRUPO I A X V ! I ) 

NOMENCLATURA I N T E R N A C I O N A L DE 1 9 3 8 O 

LA INF0R,VIACI(5N SOBRE N A C l M I E N T O S ( B ) Y DEFUNCIONES ( D ) U T I L I Z A D A EN EL CALCULO DE LA3 T A S A S , E S UN PROMEDIO DE LOS AÑOS I 9 4 6 - I 9 4 7 Y 1 9 4 6 = LA POBLACIÓN ( N ) ES 
EL 1 0 DE MAYO DE 1 9 4 7 Y QUE SE CONSIDERA V A L I D A PARA EL 5 0 DE J U N I O DE ESE MISMO A Ñ O , 

SEGÚN LA 

LA CENSADA 



• • ' / Cuadro 2 _ 

POBLACIOÍI TOTIL Y POBMCIOIT KO ÍÍÜTIVA, CENSADA EL 10 DE IvIÍ'ÍYO DE I947 

Gru-p-od, 1 • •• Población total Poolácxón, no nativa 
de edad i' Repú'blica Corrientes Chaco J'ormosa- Misionob CorrienWa (5haco • Fcrmosa Misione s-

1; distribución porcentual por grupos de edad 
0 - 1 4 i ::30.8 43.5 43.5 44,0 42.3 ' ^ 7.5 .5.2 12,0 10.3 . 
15- 39 ' . 4 2 . 6 37.2 39.3 40.3 40.3 . 2 9 . 4 . 40.4 53.5 . 50.8 
4.0- 64. i 15.7 • 15.4 14.1 15.3 48.8 " 47.9 30.6 33.7 • 
65 y más : 3 .9 3.6 1,8 1 . 6 2 . 1 14.3 6 .5 5.9 5,2 
n̂tvii- • • • ^ 

. -olat. 100.0 w c . o 100.0 ifXj.v lOÜ.Ü IOC.4 100.0 100.0 
! 15 893 327 525 463 430-555 113 790 246 396 . 14 406 42 114 33 451 64 626 

! Indice de aásculinidad 

0 - 1 4 i ••102.5 103.0 104 .0 103.1 103.2 89.5 96.2 87,8 99,9 
15- 39 ! 101,8 99.9 112.6 115.7 113.7 100.7 132,4 ^ :117.0 ' 126 ,3 
40- 64 113.5 90.5 151.0 . 134,8 . 128 ,4 .. 1?5.7 ... 203 .4 . 130,1 . . .. 151.6. 
65 y más ' 95.3 71.7 124.4 104.3 102.1 125.2 150 .4 103,0 120.8 

-Total 1 105,1 98.2 • 113.9 112.1 110.6 134.0 160 .1 -116.1 ̂  \ 130.0 

Puente; rv Censo General de la Ilación, Tomo I, 
. ' • • - • " • 

O 



Gxíadro 5 

MOYBCrSHTO MIGE/iíOilIO HíTEEííO (ENTRE PIIOYUTOIAS)' 
DE M POBMCION M T m 

Detalle Corrientes Chaco Formo sa : Misior 

( 1 ) PolDlación nativa y 
residente'.. - '̂ D̂J 281 242 ".0% , ; .63 0 3 1 ; ; 153 109 

( 2 ) PolDlación nativa 643 345 271 791 73 514 " • 167 764 

( 3 ) Población residente •311 057 368 :,441-,:. •'•;60 339 ¡ . 181 770 

( 4 ) Emigrantes, nativos 
de la provincia ( 2 ) - (1)180 064 29 715 10 483;. •! ••• 14 655 

(5) Inmigraintes, no na- • 
tivos de la provin-

• cia (-̂ )--(l) 47 776 146 365 17 306 ,28 661 

(6): Inmi^antes menos, 
' (9;migr-antes (5)-(4) ••-152 288 1 1 6 ' 6 5 0 ' '• 6 825 : •• 14 006 

V- Tasas de; 

• Emigración^ (4)^(5) "35.2 7.'7 ' 1 3 . 0 : ., ; ; e a 

Inmigr a;ción-'/( 5) (5) 9.3 37o7 21„5 ; . 1 5 . 8 

' 0/ ' '-'i . Migrajci'ón neta-̂ '(-6-)̂  (3)-25.9 3 0 , 0 •••• i- •• 8.5' ^ : •• '7.7 

rnfprme Hemogr^íico de la RejDÚblica irgentiaa, 1944tl954!i cuadro I4, 

a/' Tasa de emigración' = x > ifíO ' Residentes 

, / m j' i- • -Residentes - Residentes -y-nativos, w^n b/ Tasa de anmigracion = — — — x. lQO 

_c/ Tasa de migración neta 

ílesiden'téa 

Residentes - Nativos 
Residentes X 100 

Ui -O \-> 
y i 'í-í 
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CUADRO 10 

REGISTRADOS Y C A L C U I . / U l O S ^ PARA EL P E R I O D O 1 9 4 2 A I 9 4 6 , COMPARACIDM DE LOS MISMOS Y PROMEDFO DE O M I S I O N 

REPÍJBLtCA CORRI ENTES CHACO FORMOSA M I S I O N E S 

AÑO N A C I M I E N T O S ? Í A E I M I E N T O S 
r:EGlS|rR,̂D0s cAicytADOS*̂  {1) 00 

M A C I M I E N T O S 
REG!STRADOS 

íii_ 
N A C I M I E N T O S 
CALCULADOS 

• ^ • ' 0 0 NACIMLEMFOS '.J^SLJ 

( 1 ) REG STRADOS 
n 

CALCULADOS 
L£L__ (í t2G0 

N A C I M I E N T O S 
REG STRADOS 

ü 

N A C I M I E N T O S L ^ L . ^ Q N A C I M I E N T O S 
CALCULADOS 

L2.1 ( 1 ) REGISTRADOS CALCULADOS 
( ? ) ( 1 ) 

loo 

SEXO 
MASCULINO 

1942 176 829 189 1 7 0 106 7 4 0 2 8 979 121.3 6 6 2 1 7 726 116.7/ 1 834 1 9 9 6 108.8 4 251 4 191 9 8 . 6 

m 185 498 1 9 2 168 103 . 6 8 081 8 9 5 0 110.7 . 7 250 7 679 108,7 1 9 1 6 2 105 109.9 3 685 4 1 6 9 1 1 3.1 
1 9 4 4 195 8 2 0 197 loe =9 a 8 0 7 : 9 376 106.5 7217 7 933 109.9 2 0 9 0 2 150 1 0 2 . 9 4 loo . 4 3.56 1 0 6 , 2 

1945 1 9 9 833 1 9 9 9 4 8 10C .1 8 862 . • 9 5 8 2 Í C 8 0 I 6 877 7 8 9 3 1 1 4 . 8 2 0 1 6 2 138 1 0 6 a 4 4 4 1 • 4 ' 4 3 0 9 9 ' 8 

1 9 4 5 1 9 8 8 4 1 2 1 1 4 2 9 lOÉ 9 0 0 6 1 0 3 5 4 1 1 4 . 9 6 6 6 6 8 8 0 6 132,1 2 0 4 3 2 476 1 2 1 . 2 4 3 2 3 4 9 1 4 113=7 
PROMEDIO DE O M I S I Ó N 
OF I.OS AÑOS 1 9 4 2 - 4 5 1 

( P O R C E N T A J E S ) B / •1U7 12,5 6 . 9 

SEXO 

FEMENIfáO 
1942 163 0 0 5 1 8 1 9 8 4 113 a 5 9 6 4 8 5 0 5 1 4 2 . 6 5 500 7 525 1 3 6 0 8 1 6 7 8 1 9 3 8 115<,5 4 7 0 6 3 953 8 4 , 0 

1 9 4 3 174 633 185 763 loí , 4 6 5 2 3 8 6 6 1 1 5 2 0 8 6 189 7 434 • 1 2 0 . 1 1 7 4 1 2 0 0 1 114.9 3 5 5 1 4 0 1 1 l l 3 < . o 

1 9 4 4 1 8 5 1 3 0 1 9 0 253 l O í . 8 7 ̂83 9 0 0 9 1 2 0 , 4 6 3 4 6 7 673 1 2 0 , 9 1 8 5 5 2 0 3 4 1 0 9 . 6 3 7 5 6 4 077 1 0 7 ^ 4 

1 9 4 5 1 8 8 3 5 3 192 771 10; ie3 7 809 8 8 9 8 113̂ 9 6 3 5 1 7 527 I I 8 . 5 1 885 2 018 1 0 7.1 4 0 2 1 4 2 4 4 1 0 5 . 5 
1 9 4 6 187 758 205 249 10: o3 7 789 9 984 128̂ 2 6 1 5 1 8 588 1 3 9 ^ 6 1 786 2 3 5 4 131.8 4 ?15 4 7S0 1 1 1 » 0 

PROMEDIO DE O M I S I Ó N 
DE LOS AÑOS 1 9 4 2 - 4 5 

( P O R C E N T A J E S ) B / 27.4 2 4 . 1 

¡O 

¿ / N A C I M I E N T O S CALCULADOS: A P A R T I R DE 
CORRESPONDIENTES A CADA COHORTE DE ED 

BY POR O M I S I Ó N SE E N T I E N D E EL PORCENTAJE 
1 9 4 6 , PUES LOS N A C I M I E N T O S CALCULADOS 

A P O B L A C I Ó N CENSADA EL 1 0 DE MAYO DE. 194^7 DE O A 4 AÑOS ( S E CONSIDERÓ V / Í L I D A PARA EL 3 1 DE D L C Í £ M B R E DE 1 9 4 5 ) Y SUMANDO L A S DEFUNCIONES 
D . 

DE D I F E R E N C I A ENCONTRADO ENTRE LOS W C I M I E N T O S REGISTRADOS Y LOS CALCULADOS PARA EL PERÍODO DE 1 9 4 2 A I 9 4 5 , MO SE 7Ü^LÓ EN CUENTA EL AÑO 
PARA ESE AÑO CORRESPONDEN A L A EDAD CERO EN EL C E N S O , QUE PARECE ESTAR S U 3 E S T Í M A D A . 
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Cuadro 5 

INDICE DE mSCülINimD DE LOS MCH-IIESTOS 

Jurisdicciones 
Hegistrados Calculados 

Jurisdicciones 
Perxodo 
1942^1945 

Periodo 
1942-1945 

Período 
1946-1948 

Período 
1946-1948 a/ 

(1) (2) (3) (4) 

Corrientes 120,2 104.9 98.8 96«8 
Chaco 113 o 4 105.9 98.9 97.4 
Formosa 110.7 105,0 104.6 105.8 
Misiones 102.0 104.7 107.0 105=1 
Zona Nordeste - - 100,9 99.1 
Total República 106.4 105.6 -

a/ Aumentando en un 20 por ciento la oraisio'n encontrada en el registro 
de nacimientos del periodo 1942-1945» 



Cuadro I5 

CORRECCION DE LOS NACHálEWTOS REGISTRADOS EN EL PERIODO 1946-1948 

Jurisdicciones Nacimientos registrados 
promedio 1946-1948 ^ 

Sexo masculino 

Corrientes 
Chaco 
Ponnosa 
Misiones 
Sub-total Zona 

Sexo fem.enino 

Corrientes 
Chaco 
Forrdosa 
Misiones 
Sub-total Zona 

Total 

Porcentaje de omision 
de los nacimientos re-
gistrados con respecto 
a los náciaientos 
calculados, período 

1942-1945 V 

Nacimientos 
calculados para 
el periodo 
1947-1948 
(1) X (2) 

(1) 

8 910 
7 524 
2 344 
4 772 

23 550 

7 905 
6 894 
2 142 
4 541 

21 480 

45 030 

(2) 

11.7 
12.5 

6.9 
4.4 

10.0 

27.4 
24.1 
11.8 
2.5 

19.5 

14.5 

(5) 

9 952 
8 465 
2 506 
4 982 
25 905 

10 068 
8 555 
2 395 
4 655 

25 675 

51 578 

Nacimientos calculados 
considerando un 20 por 
cientD mas de omision 
en los registrados c/ 

(4) 

10 161 
8 653 
2 538 
5 024 

26 376 

10 502 
8 888 
2 445 
4 781 
26 616 

52 992 

VJ-I 

a/ Informe demogro'fico de la República Argentina, 1944-1954» 
W Cuadro 7. , 
0/ La diferencia encontrada entre los nacimientos calculados y los registrados se aumento en un 20 por 

ciento. 



Cuadro 10 

CALCULO DE M TASA DE NATALIDilD A PARTIR DE LOS MCIIIEIÍTOS CORREGIDOS 

Jirrisdicoione s 

Corrientes 

Chaco 

Formosa 

Misiones 

Total General 

Poljlación 
Censo de 

1947 

Tasa de mortalidad considerando los ( por mil ) 
/ Nacimientos calculados con \m . 

Nacimientos calculados-^ 20 por ciento más de omisión^ 

525 465 

430 555 

113 790 

246 596 

1 516 204 

^ Cuadro 6, columna 5 • 

^ Cuadro 6, columna 4 • 

(1) 
58.1 
39.5 

43.1 

39.1 

39.2 

(2) 39.3 

40o7 

43.7 

39.8 

40.3 

VJJ U1 
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Cuadro 8 

ITACTOn jM SEPi\IÜ\CICl^^ DH LLS DEPIMCIOEES DS lEEOPaíS BE TO? A£0 
(Porcentajes) 

Jircisdicciones 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 

Sexo masculino 

Corrientes 30.24 30.25 33.85 34.53 31.55 51.72 33.75 

Chaco 28.17 32.29 30.66 30.94 28.73 26.03 28.37 

Formosa 30.25 28.23 24.68 33.65 27.75 25.31 30.16 

láisiones 29.62 32.66 29.61 31.91 29.84 28.52 31.70 

Sexo femenino 

Corrientes 29.38 29.48 37.68 38.44 35.04 34.12 33.86 

Chaco 32.21_ 28,96 33.30 34.91 31.93 30.68 33.46 

Formosa 33.34 30.41 31.07 29.87 24.50 34.28 26,89 

Misiones 34.21 35.96 32.58 31.19 32.60 34.09 30.67 

Fuente; Anuario Estadístico de la República Argentina, 1957 
a/ Por factor de separación (f) se entiende la proporción de defimciones 

ocurridas en un año y que pertenecen a nacimientos del año anterior, 
con respecto al total de defunciones. 
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CUADRO 9 

T/',S/'\S CEiNTRALES DE I>iORTAL)DAD, POR SEXO Y GRUPOS DE £D/«) DE LA REPUBLICA ARGEi-TlNA Y OE LA ZOWA 
NORDESTE (TOTAL Y POR J U R I S D I C C I O N ) , AtlO I947, Y RELACION EXISTENTE ENTRE L/\S MISMAS 

TASAS CENTRALES DE MORTALIDAD ( 1 0 0 0 M ) N X 
E D A D 

R E P Í B L I C A 

A R G E N T I N A 

Z O N A N O R D E S T E ^ 

RELACIÓN ENTRE LAS TASAS CENTRALES DE MORTALIDA 
DE LA .ZOMA NORDESTE (TOTAL Y POR JURISDICCIÓN) 

CON RESPECTO AL TOTAL LE LA REPÚaLICA 
M {zom) 

N X ' 
M ( T . R E P , ) 

loo 
iy total CORRIENTES CHACO Formosa MISÍONES 

Total corrientes Chaco Formosa MJSIONES 

Sexo (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

¡vIASCüLINO 

0 79.4 75.7 64.1 71.0 62.2 75.3 95»4 1 0 5 . 9 89.4 78.3 94.8 
1 - 4 5.9 7.4 9c 0 6 . 2 8 . 2 1 2 5 . 2 1 5 2 . 1 92.9 104,0 138,6 
5 - 9 1 . 4 1.9 2.4 1.3 1.6 1.8 132 .1 171 .4 9 2 . 8 114.2 128.5 

10 - 14 1,2 1 . 3 1.5 1.1 1 . 2 1,8 108. 9 108 .3 : 9 1 . 6 100.0 150.0 
1 5 - 19 2.3 2.5 3.2 2 . 1 2=4 2 . 1 111.1 1 3 9 - 2 91 .4 104.4 91.4 
20 - 29 3.1 4 . 7 2.9 3.1 3.1 115.4 1 5 1 . 6 93.6 lOO.Ü 100.0 
3 0 - 3 9 4.2 4.9 6 . 1 4.1 3.8 4.7 115.5 145.2 9 7 . 6 90 .4 111»9 
40 - 49 8 . 9 9.2 1 0 . 3 9.3 6 . 9 8 . 5 103.4 115.4 104.2 77.3 9 5 . 2 
50 - 59 19.5 1 6 . 7 18.2 17.0 11.1 16„0 86.0 93.4 8 7 . 2 5 6 . 9 82.1 
6 0 Y m/5S 58.5 55«3 61,7 47.1 43.6 59.0 94.7 105.4 80.5 74.5 lUU.8 

SEXO 
FEMENINO 

0 6 8 . 3 6 4 , 4 71.4 60.4 51.5 67.7 94.3 104.5 88.4 75.4 99.1 
l - 4 5.9 7.4 8.4 5.9 6.3 8 . 2 1 2 6 . 1 142.4 100.0 1 0 6 . 8 139.0 
5 - 9 1.2 1.5 1 . 8 1 . 1 l.Ü 1.9 1 2 3 . 8 150.0 91.7 83.3 158.3 

10 - 14 1.1 1.1 1.3 0.9 0.9 1 . 1 1 0 0 . 9 118.2 81.8 81.8 100.0 
1 5 - 19 2.3 5.1 3.4 2.6 2.9 2.7 1 3 1 . 3 147.8 113.0 126.1 117 .4 
20 - 29 3.0 4,0 4.7 3.0 2.5 4 .1 1 3 1 . 6 156.7 100,0 83.3 136.7 
3 0 - 39 3.6 6 . 1 4.6 ^ •3.4 5.0 140,1 169 .4 1 2 7 . 8 94.4 138,9 
40 - 49 6 . 0 7.7 8.4 8 . 6 6.5 7 . 0 129.9 140,0 1 4 3 . 3 I08o3 1 1 6 . 7 

5 0 - 5 9 11.8 12.6 12.9 14.1 11.2 1 3 . 0 1 0 6 . 4 109.3 1 1 9 . 5 9 4 . 9 110.2 
60 Y íM̂ S 49.0 49.9 52.0 4 6 . 3 44.3 51.2 104.2 I O 8 . 3 9 6 . 5 9 2 . 3 106.7 

A / L A I N F O R M A C I Ó M B / Í S I C A P A R A EL C / 5 L C U L 0 DE L A S T A S A S D E L O S G R U P O S O E E D A D I N D I C A D O S E S LA QUE U T I L I Z Ó Z U L M A C A M I S A 

E N S U T A B L A A B R E V I A D A D E M O R T A L I D A D PARA L A R E P Ú B L I C A A R G E N T I N A , E S D E C I R S E E X C L U Y E I A I N F O R M A C K Í N C O R R F . F O N W 

D I E N T E A C A T A M A R C A , L A R I O J A Y F O R M O S A . , ' 

B / F U E N T E S ! I V C E t > S 0 G E N E R A L DE L A N A C I Ó N , T O M O I , 1 9 4 ? 

INFORME DEMOGRAFICO OE LA REPUBLICA ARGENTINA, 1 9 4 4 - 5 4 , 



Cuadro 10 

COMPMACIOK PE LÁS TAŜ .S BRUTAS Y TIPIFICADAS^ DE MORTALIDAD EN LOS 
, PERIODOS 1946-1948 y 1959-1961 

Tasas de morta].ido.d (por mil) Diferencias entre las tasas de los 
Jurisdicciones .. . 1 9 4 7 1 9 6 '0 períodos 1946-1948 y 1959-1961 

Observadas ' " ~a7 Tipificadas-' Cib servadas Tipificadas-^ Observadas Tipificadas^/^ 

(2) ' (5) (4) (5) ( s T " " " 

Corrientes 10.88 9.77 9.54 10,63 1.34 0.86 1 
CO Chaco .7.98 - - — i' " 6^2 -0,98 0,66 • 
1 
CO 

Formosa 7.11 8.25-; 6.7T 8.86 0.38 0.61 1 

Misiones 9.03 8,48 7.28 9.51 1.75 0.83 

a/ Para hallar las .'tasas tipificadas se utilizaron las tasas cei^rales de mortalidad del..total_JLe 
la República calculadas por Zulna Canisa en su "Tabla'líTrrevicTda de mortalidad para la República 
Argentina, perxodo 1946-1948"T"~" 

^ Diferenciá que se atribuye exclusivanente a la edad. 
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Cuadro 11 

POBLACION CENSAM EL 30 SEPTIEMBRE DE I96O 

Jurisdicciones 
Resultados provisionales^ Resultados de la muestra^^ 

Total Hombres ifEujeres Total Hombres I.íujeros 

Corrientes 545 226 268 539 274 887 537 284 262 881 274 403 
Chaco 535 443 274 899 260 544 549 462 281 734 267 728 
Formosa 178 458 91 725 86 733 180 449 92 142 88 507 
Misiones 391 094 202 746 188 548 379 578 195 965 183 413 
Total Zona 1 648 221 857 709 810 512 1 646 573 852 722 815 851 

a/ Y Censo General de Población, resultados provisionales, I96O, 
b/ V Censo General de Población, resultados dados por muestreo, I96O, 
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Cuadro 12 

TASAS CENTRADSS DE MORTAUMD, 
EEPDBLIC/A ilRGEIíTMl 

1946-1948^ 

Tasa oantral 
Edad de mortalidad 

O 0,07461 
1 4 0.00575 
5 - 9 0.00130 
10-14 0.00117 

15-19 0,00225 
20-24 0.0̂ .-293 
25-29 O.OQ515 
30-54 O.ÜÓ345 
55-39 O.CO448 
40-44 D.Q0618 
45-49 0.00915 
50-54 O.ÜI522 
55-59 0.01945 
60-64 0.02825 
65-69 o .04136 
70-74 0.05954 
75-79- 0.09048 
80-84 0.14093 
65 y más 0.21498 

a/ Las defianciones usadas en el cálculo de las presentes tasas de 
mortalidad por edad, se obtuvieron aplicando a la polDlación cen-
sada en 1947» clasificada por sexo y edad, las tasas centrales 
de mortalidad del trabajo de Zulma Camisa "Tabla abreviada de 
mortalide.d. República Argentina, I946-I948", GELADE, Santiago 
de Chile, 1964. 
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Cuadro 13 

BEMMCIOiíES OBSERYAMS Y CORRSGIIíáS DE COERIMTES Y MISIONES, 1947 

Corrientes Misiones 
Edad 5 1 W G ¡ Í 9 W 4 C ,547 Bl94é/4" 

N n X n X / IT-'^' n x n x 
Observada Corregida- Obsenrada. Corregida 

Sexo niasciilino 
""o 9 837 827 827 4 701 575 

1 - 4 33 566 . • • 299 ' 299 15 425 128 128 
5 - 9 38 121 90 . 90 17 080 31 31 

1Q-- 14 34 101 46 46 15 431 28 28 
15 - 19 26 596 85 85 13 614 28 Jl 
20 - 29 41 193 192 192 22 527 70 70 
30 - 39 29 318 178 170 16 389 77 77 
40 - 49 20 382 210 210 12 273 104 m 
5 0 - 5 9 13 952 254 272 6 931 112 136 
60 y más 12 583 776 776 4 659 276 276 
Desconocida 918 383 
Sub-total 260 367 2 957 2 975 129 413 1 210 1261 

Sexo feuenino 
0 9 565 683 683 4 608 312 Í15 

1 - 4 32 313 275 273 14 841 122 122 
5 - 9 37 076 66 66 16 547 32 52 

10 - 14 33 059 43 43 15 016 16 16 
15 - 19 27 039 92 92 12 754 34 34 
20 - 29 39 466 . 186 186 . 19 419 79 79 

^ 3 0 - 3 9 50 735 189 189 14 022 70 70 
40 - 49 22 678 191 191 9 616 67 67 
50 - 59 15 047 194 194 5 299 - 69 69 
60 y más 16 202 841 841 4 199 215 215 
Desconocida 1 916 662 
Sub-total 265 096 2 758 2 758 116 983 . • . 1 016 • 1 019 
Total general 525 463 5 715 5 733 246 396 2 226 2 280 
Porcentaje de 
corrección 0.3 2.4 

^ En los casos en aue la tasa central de mortalidad de un grup® de edad,.es er. una 
de estas jurisdicciones inferior a la del total de la República, se reemplaza la 
primera por esta última y a partir de. ella se corrigen las defunciones. 



CUADRO 14 

CORRECCION DE L/AS DEFUNCIONES D E L CHACO Y FORMOSA 

TASAS CENTRALAS DE MORTALIDAD 
CLHACO FORMOSA 

EDAD 
C O R R I E N T E S M I S I O N E S PROMEDL 0 

1947 
N V 

( 1 ) . ( 2 ) / 1 000 
R E D I S T R I B U C I I S N 

DE L A S ^ D ^ A / N X 
R E D I S T O L B U G ! 6 N 

DE LAS^D^ V 

HOMBRES (1) (2) U ) ( 2 ) (3) (4) (5) ( 6 ) (7) 

0 84.1 79o4 8 1 . 8 8 4 3 6 , ̂ 6 g o 754 2 380 195 213 
1 - 4 9.0 8.2 8 . 6 28 387 244 266 7 747 67 73 

5 - 9 2.4 1.8 2.1 31 178 65 7 1 8 358 18 2 0 
1 0 - 1 4 1.5 1.8 1 . 6 27 162 43 47 6 854 1 1 12 
15 - 19 3.2 2 . 1 2 . 7 24 314 66 72 5 883 16 18 
2 0 - 29 4.7 5 . 1 3.9 35567 139 152 10 6 3 5 41 45 
3 0 - 39 6.1 5.4 29 495 159 174 8 077 44 48 
4 0 - 4 9 1 0 . 3 9.6 22 991 2 2 1 241 5 395 52 57 
50 - 5 9 19.5 19» 5 19.5 13 180 257 2 8 1 2 871 56 6 1 
6 0 Y M Í S 6 1 . 7 59.0 60 .4 8 126 491 536 1 9 0 5 115 125 
DESCONOCIDA 385 47 

S U B - T D T A L 11.4 9.7 10,55 229 221 2 375 2 594 6 0 152 615 672 

MUJERES 

0 71.4 6 8 . 3 69.9 8 289 579 632 2 290 160 175 
1 - 4 , 8.4 8.2 e„3 27 419 228 249 7 4 3 3 62 68 
5 - 9 . / 1 . 8 1.9 1 . 9 30 060 57 62 8 132 15 16 

10 - 14 1.3 1 . 1 l o 2 2 5 725 31 34 6 7 2 5 8 9 
15 - 19 3 . 4 2 . 7 3.1 22 306 6 9 75 5 549 17 19 
2 0 - 2 9 4.7 4.1 4 . 4 33 397 147 1 6 1 9 178 4 0 4 4 

3 0 - 3 9 6.1 5 . 0 5.6 23 6 9 3 133 145 6 527 37 4 0 
4 0 - 49 6 . 4 7 . 0 7 . 7 15 8 0 9 122 133 3 978 31 34 
50 - 59 12.9 1 3 . 0 1 3 . Ó 8 198 107 11? 2 1 4 8 28 31 
6 0 Y M Í S 52'0 51»2 51.6 5 951 307 336 1 624 8 4 91 
DESCONOCIDA 4 8 7 54 

S U B - T O T A L 10.4 8 . 7 9 . 6 201 3 3 4 1 780 1 944 53 6 3 8 4 8 2 527 

T O T A L GENERAL 10o 9 9 . 3 10.1 4 3 0 5 5 5 4 155 • 4 538 113 8 5 0 1 097 1 199 
PORCENTAJE DE 
CORRECCION 2 4 . 3 32.5 

rva 

^ COMO EL NÍMERO DE DEFUNCM NES CALCULADAS A P L I C / I N D O A L A P 0 B L A C | 5 N CENSADA EM 1 9 4 7 U N PROMEDIO DE 
DAD DE C O R R I E N T E S Y M I S I O N ; ; S , R ^ S U L R D I N F E R I O R AL MJMERO DE DEFUNCIONES CALCULADAS A P A R T I R DE LA 
( L O . 5 4 POR M I L ) , SE R E D I S T R I B U Y Ó L A D I F E R E N C I A EN FORMA PROPORCIONAL» 

L A S TASAS CENTRALES 
TASA DE M O R T A L I D A D 

DE M O R T A L I -
E S T I M A D A 



Cuadro I5 

TASAS CEíímiES DE MORTALIDIIV» 194f 

ííomTores Ilajeres 
Edad 

N X 3) (Corregidas) X 
1) 

m = ^ . 1' COO n X K X 
^1947 
X D^ Corregidas 

ü • 
m = , 1 000 n X H X 

(1) (2) (3) (4) (5) (é) 

•0 25 354 2 169 85»5 24 750 1 8O5 72.9 
1 C4 925 766 9.0 82 006 712 8.7 
5 • 94 737 212 2,2 91 817 176 1.9 
ID 83 543 133 1.6 80 525 102 .1.3 
15 "19 70 407 206 2,9 67 648 220" 3.2 
20 -29 109 922 459 4«2 101 46O 470 4.6 
30 -39 83 279 477 5.7 74 977 444 .5.9 
40 -49 61 041 617 10.1 52 081 425 3.2 
50 -59 56 934 750 20^3 50 692 411 13,4 60 y u£s 27 275 1 715 62.8 27 916 1 483 53.0 
Edad Des-

53.0 

conocida .1 733 3 119 
Total 679 155 7 502 11,0 637 051 6 248 9.8 

¿/ Las defunciones utilizadas como numeradas en el cálculo do les tasas 
. (Cuadros I3 y I4) 

son las corregidas. 
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CUADRO 16 

CALCULO DE LAS TASAS CENTRALES DE MORTALIDAD A PARTIR DE LAS DEFUNCIONES CORREGIDAS Y 
REDISTRIBUIDAS POR ¿RUPOS DE EDAD EN FORMA RELATiVAWEMTE PROPORCIONAL AL NUMERO DE 

MUERTES E S P E R A D A S , ^ Y AJUSTE DE LAS MISK.'^S 

SEXO MASa'LlNÓ 

E D A D 

^1947 
n X 

zo;>iA N O R D E S T E 

m n X 
REPIJbuica 

n^X 
E S P E R A D A S 

D 
n X 

C O R R E G I D A S 

( C U A D R O 1 4 

C O L . 3 ; 

D n X 
R E D I S T R I B U I D A S 

m n X 
(5) : (1) 

m 
A J U S T A D A S T 

A R G E N T I N O A R G E N T I N A 

8/ 
(l) - (2) 

D 
n X 

C O R R E G I D A S 

( C U A D R O 1 4 

C O L . 3 ; 

(1) ( 2 ) (3) ( 4 ) (5) (6) (7) 

0 2 5 35-"' 0.07986 2 025 2 169 2 1 6 9 0.0855 0 . 0 0 5 5 

1 21 956 0 , 0 1 2 3 0 270 R 421 0 . 0 1 9 2 0 . 0 1 9 2 

2 2 1 5 O 8 0 . 0 0 5 1 2 110 
7 6 6 

1 7 6 
> 

0.0082 0,0082 

3 2 0 789 0 . 0 0 3 0 3 6 3 

7 6 6 4 
1 loo 0.0048 0,0048 

• 4 2 0 6 7 2 0.00214 44 . 69 0.0033 0.0033 

9 94 737 0.00140 133 212 212 0.00̂ 2 0,0022 

1 0 - 1 4 83 548 0 . 0 0 1 2 3 103 133 133 0.0016 0.0016 

15 - 19 70 407 0.00220 155 2 0 6 2 O 6 0 , 0 0 2 9 0 . 0 0 2 9 

20 - 24 6 1 359 0,00300 184 
459 r 249 0.0041 0 . 0 0 4 0 

2 5 - 29 48 5 6 3 0.00320 155 
459 

! 210 0.0043 0.0044 

50 - 34 4 3 379 0.00360 156 
477 

F 2 0 9 0,0048 0 . 0 0 4 9 

35 - 39 3 9 9 0 0 0.00500 2 0 0 
477 

^ — ' 
r\ rst\Cn ' , V» y w f U*WUWU 

40 - 44 3 4 0 8 1 0.00720 2 4 5 617 [' 279 0.0082 0 . 0 0 8 4 

45-49 2 6 9 6 0 0 , 0 1 1 0 0 297 
617 

l 338 a 0 1 2 5 0 . 0 1 2 3 

50-54 2 0 5 8 3 0.01600 3 2 9 750 R 3 4 5 
/ 

0 . 0 1 6 8 0 . 0 1 6 8 

55 - 5 9 1 6 3 5 1 0.02358 3 0 6 \ [ 405 0 , 0 2 4 8 0 , 0 2 4 8 

6 0 - 6 4 1 1 3 2 0 0.03400 3 8 5 r 3 9 4 0,0348 0,0348 

6 5 - 6 9 7 4 3 3 0 , 0 4 9 0 0 3 6 4 373 0 , 0 5 0 2 0,0502 

70 - 74 4 3 1 7 0 , 0 7 0 0 0 3 0 2 1511 { 3 1 0 O.O7I8 0,0718 
75-79 2 3 3 4 0 . 1 0 6 0 0 2 4 7 2 5 4 0 , 1 0 8 8 0 , 1 0 8 8 

8 0 - 8 4 1 0 7 6 0 . 1 6 3 5 0 1 7 6 1 8 0 0,1673 0,1673 

W J E R T E S E S P E R A D A S ( D ) C A L C U L A D A S A P L I C A N D O A C A D A G R U P O D E E D A D DE L A P 0 B Í A C | ( 5 N DE L A Z O N A N O R D E S -

T E D E A R G E N T I N A ( N ^ ' ) L A M I S M A L E Y D E M O R T A L I D A D D E L P A Í S ! M ) Na NA 
B / C A M I S A Z U L M A , O P . C I T . 

2 / L O S V A L O R E S A J U S T A D O S S E H A N S U B R A Y A D O , E L P R O C E D I M I E N T O U T I L I Z A D O E S EL A J U S T E G R / Í F I C O , T E N I E N D O 

P R E S E N T E Q U E E L M J M E R O D E D E F U N C I O N E S NO V A R T E ( G R ; 5 F I C O 2 ) . 
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CUADRO 1 7 

CALCULO DE LAS TASAS CENTRALES DE Í ÍCRTALID/\D A PARTIR DE LAS DEFUiMCIONES COÍíREGiDAS Y 
REDISTRIBUIDAS POR GRUPOS DE EDAD EN FTOIA RELATlVAt- tNTE PROPORC!Oi'!AL AL ! a f € R O DE 

MUERTES E S P E R A D A S , ^ Y AJUSTE DE LAS MISMAS 

SEXO FEMENINO 

EDAD 

^ 1 9 4 7 
n X 

Zom NORDESTE 

m 
n ^ x 

R E P U B L I C A 

B / 

D 
n X 

E S P E R A D A S 

{ 1 ) . ( 2 ) 

3) 
n X 

C O R R E G I D A S 
( C U A D R O 1 4 

C O L . 5 ) 

D 
n X 

R E D I S T R I B U I D A S 

m 
n X 

( 5 ) : ( 1 ) 

m 

A J U S T A D A S - ^ 

( 1 ) ( 2 ) < 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

0 2 4 7 5 0 0 . 0 7 0 3 9 1 7 4 2 1 6 0 5 1 8 0 5 0 . 0 7 2 9 0 , 0 7 2 9 

1 2 0 8 8 8 O o 0 1 2 6 6 2 6 4 
4r } 3 9 9 0 » 0 1 9 1 0 , 0 1 9 1 

2 2 0 8 1 4 0 , 0 0 5 2 7 1 1 0 
712 

i 

i 

164 0 . 0 0 7 9 0 , 0 0 7 9 

3 2 0 2 2 1 0 , 0 0 2 9 1 59 

712 
i 

i 8 5 0 . 0 0 4 2 0 . 0 0 4 3 

4 2 0 0 8 5 0 . 0 0 2 0 6 4 1 
) 
1 6 4 0 , 0 0 3 2 0 , 0 0 2 7 

5 - 9 9 1 8 I 7 0 , 0 0 1 2 2 1 1 2 176 176 0 , 0 0 1 9 0 , 0 0 2 0 

1 0 - 1 4 8 0 5 2 5 0 , 0 0 1 1 3 9 1 1 0 2 1 0 2 0 , 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 

1 5 - 1 9 6 7 6 4 8 0 . 0 0 2 3 0 1 5 6 2 2 0 2 2 0 0 . 0 0 3 3 0 . 0 0 3 3 

2 0 - 2 4 5 5 1 0 8 0 . 0 0 2 9 0 1 6 0 
4 7 0 

2 4 7 0 , 0 0 4 5 Or,0044 

2 5 - 2 9 4 6 552 0 . 0 0 3 1 0 1 4 4 

4 7 0 

2 2 3 0 E 0 0 4 8 0 « 0 0 4 8 

3 0 - 3 4 3 9 7 0 5 0 . 0 0 3 3 5 1 3 3 4 4 4 ¡ 
I 

2 1 5 0 ^ 0 0 5 4 0 . 0 0 5 4 

3 5 - 3 9 3 5 2 7 2 0 . 0 0 4 0 0 1 4 1 
¡ 

I 2 2 9 OONÓ65 0 . 0 0 6 5 

4 0 - 4 4 

4 5 - 4 9 

2 8 4 0 2 

2 3 6 7 9 

0 . 0 0 5 1 0 

0 , 0 0 7 1 5 

1 4 5 

1 6 9 

4 2 5 
R 

<F 
1 

1 9 6 ' 

2 2 9 

0 . 0 0 6 9 

0 . 0 0 9 7 

0 , 0 0 6 9 

0 . 0 0 9 5 

5 0 - 5 4 16 4 9 5 0 . 0 1 0 0 0 1 6 5 4 1 1 
1 8 1 0 . 0 1 1 0 0 . 0 1 1 5 

35 - 5 9 1 4 1 9 7 0 , 0 1 4 8 0 2 1 0 
> 1 i i. 2 3 0 0 , 0 1 6 2 0 , 0 1 6 2 

6 o - 6 4 10 075 0 , 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 8 ' 0 . 0 2 2 6 Ü . O 2 2 6 

6 5 - 69 7 4 1 5 0 . 0 3 4 0 0 2 5 2 1 
! 2 5 9 . 0 . 0 3 4 9 0 , 0 3 4 9 

7 0 - 7 4 4 1 2 4 0 , 0 5 0 0 0 2 0 6 1 1 5 9 
} 

J 2 1 2 0 , 0 5 1 4 0 . 0 5 1 4 

7 5 - 7 9 3 1 8 4 0 . 0 7 8 5 0 2 5 0 1 1 É 2 5 7 0 . 0 8 0 7 0 . 0 0 0 7 

8 0 - 8 4 1 5 8 1 0 . 1 2 5 0 0 1 9 8 
i 
V. 203 0 . 1 2 8 4 0 . 1 2 8 4 

Y FUERTES ESPERADAS ( . . D . ) CALCULADAS APLICANDO A CADA GRUPO DE EDAD DE U P O B U C K Í N DE LA ZONA NOR« 

DESTE 
,1347 N X 

) LA MISMA LEY DE MORTAULDAD DEL PAfs ( M ). 
N X 

C A M I S A , Z U L M A , O P , C L T . 

y Los VALORES AJUSTADOS SE HAN SUBRAYADO. EL PROCEDIMIENTO UTILIZADO ES EL AJUSTE GRAFICO, TENIENDO 
PRESENTE QUE EL KÍMERO DE DEFUNCIONES KO V A R Í E . {GRAFICO 2 ) , 
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Edad 

, Cuadro 18 

TIELA ABEE7Iá.m DE MORTALIBáD, SEXO MSGULINO, 1947 

m n X n^x d n X T 
X 

0 0.0855 O.O8O63 100 000 8 O65 94 308 5 598 434 55.98 
1 0.0192 0.01902 91 937 1 749 91 062 5 504 126 59.87 
2 0.0082 0.00817 90 188 737 89 820 5 413 064 60.02 
3 0.0048 0.00479 89 451 428 89 237 5 323 244 59»51 
4 0.0033 0.00539 89 023 502 88 872 5 234 007 53.79 

5 - 9 0.0022 0.01094 88 721 971 441 364 5 145 135 57.99 
10 - 14 0.0016 0.00797 87 750 699 436 875 4 703 771 53.60 
15 - 19 0.0029 0.01440 87 0̂ .1 1 254 452 414 4 266 896 49.02 
20 - 24 0.0040 0.01982 85 797 1 700 425 000 3 854 482 44,69 
25 - 29 0.0044 0.02181 84 097 1 834 416 816 3 409 482 40,54 
50 54 0.0049 0.02422 82 265 1 992 406 531 2 992 664 36,58 
35 - 39 0.0066 0.05250 80 271 2 609 395 303 2 586 133 32,22 
40 - 44 0.0084 0.04120 77 662 3 200 380 952 2 190 850 28.21 
45 - 49 0,0125 0.05979 74 462 4 452 561 951 1 8O9 878 24.31 
50 - 54 0.0168 0.08085 70 010 5 659 336 845 1 447 927 20.68 
55 - 59 0,0248 0.11716 64 351 7 539 303 992 1 111 082 17.27 
60 - 64 0.0348 0.1b072 56 812 9 131 262 385 807 090 14.21 
65 69 0.0502 0.22593 47 681 10 677 212 689 544 705 11.42 
70 - 74 O.Ó7I8 0.50522 37 004 11 294 157 298 352 016 8,97 
75 - 79 0.1088 0.42641 25 710 10 963 100 763 174 18 6.80 
80 - 84 0.1673 0.57873 14 747 8 535 51 016 73 955 5.01 
85 y más , 0,2708 1.00000 6 212 6 212 22' 939 22 939 3.69 
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Cuadro 19 

TABU IBEEVIAM DE MOHTALimD,.. SEXO MviMINO^ I947 

Edad m n X n^x 1 X L X T X 
0 e X 

0 0.0729 0.06945 100 000 6 945 95 284 5 943 155 59.45 
.1 0.0191 0.01892 93 055 1 761 92 174 5 847 851 62,84 
2 0,0079 O.OO7&7 91 294 718 90 935 5 755 677 63.05 
5 0,0045 0.00429 90 576 389 90 382 5 664 742 62,54 
4 0»0027 0.00270 90 187 244 90 O65 5 574 360 61,81 

5 - 9 0.0020 0,00995 89 945 895 447"500 5 484 295 60,98 
10 - 14 O.COI3 O.OO648 89 048 577 443 846 5 036 795 56056 
15 - 19 0,0035 0,01637 88 471 1 448 438 788 4 592 949 51.91 
20 - 24 0,0044 0.02178 87 023 1 895 430 682 4 154 161 47.74 
25 ~ 29 0,0048 0.02373 85 128 2 020 420 833 3 723 479 45.74 
50 - 54 0,0054 0.02666 83 108 2 216 410 370 ' 5 302 646 39.74 
55 - 59 O.OO65 0.03202 80 892 2 590 398 462 . 2 892 276 35.75 
40 - 44 0.0069 0.03396 78 302 2 659 385 362 2 493 8I4 31=85 
45 - 49 0,0095 0.04647 75 643 3 515 370 000 2 108 452 27.87 
50 - 54 0,0115 0.05600 72 128 4 039 351 217 1 738 452 24.10 
55 - 59 0,0162 O0O78O5 68 089 5 514 328 025 1 387 235 20.37 
60 - 64 0,0226 0.10730 62 775 6 756 298 053 1 059 210 16.87 
65 - 69 0,0349 0.16114 56 039 9 030 258 739 761 157 13.58 
70 - 74 0.0514 0.22867 47 009 10 750 209 144 502 4I8 10,69 
75 - 79 0.0607 • 0.33656 36 259 12 196 151 128 295 274 8.09 
60 - 84 0,1284 0.48236 24 063 11 6b;7 . 90 397 142 146 5o9l 
85 y más 0,2407 1.00000 12 456 12 456 51 749 51 749 4.15 
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Cuadro 20 

COMPABACION ElíTEE EL PORCENTAJE DE POBMCIOK URBANA, LA PROPORCION DE 
ALFABETOS EN LA POBLACION EAYOR DE 15 AÑOS Y LA ESPERANZA DE VIDA AL 

NACER DE AiCÍINOS PAISES DE LA AMERICA LATINA Y DE LA ZONA 
NORDESTE DE ARGENTINA 

Población ur-
T, Población baña según de Jurisdiccxones . , t . . total finicion cen-

Población de alfabetos 
en la población de 15 

y más años b/ 

Esperanza de 
vida al na-

(Por mil) sal a/ 
(Porcentajes) 

Hombres Mujeres 
(Porcentajes) 

H M 
(años) 

Chile (1952) 5 955.0 60.2^ 81.5 78.2 49.8 53.9 
Costa Rica 
(1950) 800.9 53.5 80.1 78.7 54.6 57.0 

El Salvador 
(1950) 1 855.9 36.5 43.6 •35.5 49.9 • 52.4 

Venezuela 
(1950) 

A rgentina'^ 
(1947) 

5 054.8 49.8 56.0 46.0 52.3 55.3 
Venezuela 
(1950) 

A rgentina'^ 
(1947) 15 893.8 62.5 87.9 84.8 58.7 65.0^ 

Ztna Nordeste 
de Argentina 
(1947) 1 516.2 2 9 » 0 77.1 65.7 55.9 59.5' .bJ 

y 
Elizaga, J.G,: Distribución espacial de las poblaciones. Apuntes de clase, 
CELADE A.2/2 Rev.2, Santiago. Obile^ 1961. 

b/ Elizaga, J.C.: Composicidn de las poblaciones. Apuntes de clase, CEIADE, 
A.2/l.Rev.l, Santiago, Chile, I960. 

c_/ .Elizaga, J.G.: Mortalidad, Apuntes de clase, CELADE.A.2/3 Rev,2, Santiago, 
Chile, 1962. 

d/ Instituto Interamericano de Estadística: La estructura demográfica de las 
Naciones Americanas, Tomo 1. 

e/ IV Censo General de la Nación, 1947. 
f/ Camisa, Zulma: _02. cit. 

Cuadros 19 y 20. -
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Gráfico 2 
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ÍSEEIE A (Informes sobre investigaciones realizadas por ei CELAI>E) 

I — Análisis demográfico del estado de la educación en la América Latina, por 
• Jotiannes L. SADIE, 1962, E/CN.CELADE/A.l. 
1 — Formas de asentamiento de la población en !a América Latina, por Juan 
! C. ELIZAGA, 1962, E/CN.CELADE/A.2. 
, — Algunos aspectos de la actividad económica de la mujer en la América 
I Latina, por 3. van den BOOMEN, 1962, E/CN.CtíLADE/A.S. 
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, — Proyección de la población masculina económicamente activa de Chile, 
I por Juan C. ELIZAGA, 1958, E/CN.CELADE/A.ll. 

— Características demográficas de la América Latina, por Carmen A . MIRO 
y Jorge L. SOMOZA, 1962, E/CN.CELADE/A.12. I 

SERIE C (Informes sobre investigaciones efectuadas por los estudiantes del CELADE) 

— Tabla abreviada de mortalidad, República de México, 1959-1961, por Zulma 
L. RECCKÍNI, 1963, E/CN.CELADE/C.l. 

— Población masculina económicamente activa agrícola y no agrícola del 
Brasil, 1960, por Carmen ABRETX, 1963, E/CN.CELADE/C.2. 

— Proyección de la población de Chile por sexos y grupos de edad, 1952-1982, 
por Héctor GUTIERREZ L. y Julio MORALES V., 1958, E/CN.CELADE/C.3. 

; — La fecundidad en la ciudad de Buenos Aires, por Zulma L. RECCHINI, 1963, 
; E/CN.CELADE/C.4. 
I — Proyección de la población escolar de Chile, 1957-1982, y otros estudios, por 
! Héctor GUTIERREZ, 1958, E/CN.CELADE/C.5. 

— Estimación de las necesidades de alimentos de CIiílc, por Leonel ALVAREZ y 
\ Jorge VIDAL, 1959, E/CN.CELADE/C.6. 

— Formación de médicos y paramédicos en Chile, por Julio MORALES, 1959, 
E/CN.CELADE/C.12. 

— Situación demográfica del Uruguay en 1957 y proyecciones a 1982, por Al-
berto CATALDI, 1962, E/CN.CELADE/C.15. 

— Aplicación a Chile de un método de medición de la fecundidad según el 
tamaño de »a familia, por Jorge V. AKSVALO, 1961, E/CN.CELADE/C.17. 

— Tabla abreviada de mortalidad de la República Argentina, 1946-1948, por 
Zulma C. CAMISA, 1964, E/CN.CELADE/C.18. 

— Proyecciones de población, 1950-1980, y otros estudios. República de Pa-
namá, Vol. I, por Hildebrando ARAICA y César A . PELAEZ, 1959-1962, 
E/CN.CELADE/C.19. 

D (Traducciones, estudios y conferencias de profesores y expertos visitantes) 

— Las Naciones Unidas y el problema demográfico, por John B. DüRAND, 
coiiferencia, 1962, E/CN.CELADE/D.l. 

— Evolución fie la familia y su destino en si mundo modern», por el Rvdo. 
Stanislas de LESTAPIS, conferencias, 1962, E/CN.CELADE/D.2. 

— Aspectos demográficos de! desarrollo económico, por Alfred SAUVY, confe-
rencias, 1962, E/CN.CELADE/D.3. 

— Uso de ¡a noción de población estable para medir la mortalidad y ia fecun-
didad en Jos países subdesarrollados, por Jean BOURGEOIS-PICHAT, 1958, 
E/CN.CELADE/D.4. 




