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CAPITULO III
Principios e instrumental basico
\' para e1 estudio de la pobla~i6n

• Reconocer y utilizar los c6digos que se usan para los distintos hechos y medidas demogclficas.
• Definir y distinguir edades exactas y edades cumplidas.
• Utilizar y relacionar las tres formas principales de c:xpresar la edad en Demografia.
• Producir c:xpresiones demogclficas que incluyan la edad.
• Definir cohorte:
• Distinguir una cohorte real de una ficticia.
• Explicar la importancia deluso de cohortes en Demografia.
• Definir y c:xplicar el concepto de tiempo vivido.
• Interpretar cifras de tiempo vivido.
• Reconocer la utilidad en Demografia del uso del tiempo vivido.
• Deficir y c:xplicar el concepto de poblaci6n media.
• Interpretar cifras de poblaci6n media.
• Comparar y relacionar poblaci6n media y tiempo vivido.
• Juzgar la utilizaci6n de la poblaci6n media como equivalente del tiempo vivido.
• Definir relaci6n, proporci6n, probabilidad y tasa.
• Calcdar ~hciom:s, proporciones, probab.ilidades y tasas.
• Interpretar relaciones, proporciones, probabilidades y tasas.
• Comparar la informaci6n entregada por las relaciones, proporciones, probabilidades y tasas.
• Reconocer la irnportancia de las tasas.
• Generar rnedidas que correspondan a tasas ..
• Definir y c:xplicar la relaci6n de masculinidad e interpretar sus patrones tipicos a travcs de la edad.
• Definir, interpretar, calcular y juzgar el uso de la relaci6n de dependencia.
• Distinguir relaci6n de dependencia dernogclfica y~~con6rnica.
• Definir, interpretar y calcular la relaci6n niiios-rnujeres.
• Enurnerar la caracteristicas de una pinirnide de poblaci6n.
• Interpretar y utilizar la piclmide de poblaci6n para analisis sociodemogrificos.
• Describir, interpretar segrnentos y utilizar el diagrarna de Lexis.
• Conocer!as nociones basicas sobre el analisis demogclfico transversal y ellongitudinal.

cuyo significado debe ser clararnente conocido por
los interesados en el conocirniento de la estruetura
y diruirnica de la poblaci6n. Este conocirniento es
irnportante porque ciertas palabras (edad, tasa, re-

Como toda disciplina cientifica, la Dernografia tie-
ne conceptos y tcrrninos que Ie son particulares, y



lacion. migr:u:ion. urbanizacion, etc.) tienen una 5ig- ejemplo, 5e regi5tran para un ano calendario,I6 y aI
nificacion especifica en Demografia, que no nece- tabular 5egtin edad no puede hacerse con el deta11e
sariamente coincide con Ia de su usa cotidiano. que implican las edade5 exactas. Por tanto, existe
La Demografia ha generado una nomenclatura otra expresion de la edad en Demografia, que se de-

especial para representar ciertos objetos y a1gunas, nomina edad cumplida y que se refiere aI numero
caraeteristicas que son consideradas importantes en de an.os festejados en el Ultimo cumpleanos. La an-
el anilisis de la poblacion. Esta nomenclatura y terior definicion implica que 10s infantes que aun
un importante ntimero de indicadores, que sernn vis-' no han cumplido el ano de vida 5e consideran de
to5 en este y 105siguientes capitulo5, tienen acepta- edad cumplida cero. A menos que expresamente se
cion entre \os demegrafos,lo que permite un dialo- indique que se a1ude a edades exactas, aI hablar de
go fluido entre el1os, facilita 1.a.utilizacion de Indices edad debera entenderse que se hace referencia a eda-
comunes para el an:Uisis demognifico y posibilita des en anos cumplidos. Por ejempl0, 5i se menciona
Ia contrastacion de hipotesis relacionadas con la es- el grupo de edad entre 15 y 19 anos, debe entenderse
truetura y \os componentes de 1.a.dinamica de po- que hablamos del grupo compuesto por las perso-
blacien. nas que tienen entre 15 y 19 anos cumplidos.
En la Dcmografia puede identificarse una gran El trabajo con edades exactas se hace, basica-

cantidad de instrumentos de an:Uisis que permiten . mente, en tres circunstancias:
profundizar en el an:Uisis de 1.a.estructura y dinami- :.
ca de 1.a.pobbcion. Existen algunos, sin embargo, que
por su importancia y su usa re1.a.tivamenteextendido,
deben ser manejados por todos 10s cientistas socia-
les interesados en el tema demognifico. Entre estos .
se encuenlI:U1, por ejempl0, 1.a.pir:imide de pobla-
cion yel diagrama de Lexis.

La edad es una variable clave en el estudio de la
pob1.a.cion.La definicion precisa de la edad consti-
tuye 1.a.primera etapa del anilisis demognifico. Se
puede definir, en todo momento, la edad exacta de
una persona como el nu.mero de alios, meses y dlas
transcurridos desde su nacimiento. Un sujeto te"-
dria una edad exacta redl'!lda (sir decill'a.ies) s6io
una vez aI ano, exactamente el dla de su cumplea-
nos. Un individuo nacido el24 de julio de 1966 ten-
drlael19 dcabrildc 1992,la edad exaet1l.de25.74'':i
anos, ya que entre el24 de julio y el19 de abril hay
271 dias, 10 que representa una fraccion de allo
igual a 0.7425.
Cuando se trabaja con datos individuales, no

existe mayor problema'para el cl1cu10 de !as eda-
des exaetas. Sin embargo, habitualmente el trabajo
sociodemognifico se haec para colectivos con eda-
des agrupadas seg11nintervalos de tiempo mas 0 me-
nos amplios. Los datos de estadlsticas vitales, por

i) An:Uisis demognificos refinados y relativa-
mente complejos.

ii) An:Uisis de hechos demognificos donde el
impaeto de 1.a.edad se expresa en fracciones
de anos (mortalidad infantil, por ejemplo).

iii) Poblaciones teoricas y d.1culos de Indi-
ces demognificos que se expresan en eda-
des exactas.

Un hecho que debe destacarse, y que se revisani
con deta11emas adelante, es que 10s individuos na-
cidos el mismo ano pueden diferir en su edad cum-
plida en un momenta "t" de observacion.
Por ejemplo, un sujeto nacido •.120 L ll,",V:e:n-

bre de 1970 tendra 21 ~••~'s en el momenta del
censo del 22 d,. ::.h~:':'de 1992, mientras que otro
individuo, nJ..:ido el mismo ano pero el dfa 15 de
m~I:!O, tendra 22 ados a ese momento. Siguiendo
d razonamiento anterior, puede concluirse que en
un momenta "t" de un ano calendario cualquiera
Z, la edad cumplida 21 estani formada por jovenes
que nacieron en dos anos calendario diferentes,
10s anos Z-21 y Z-22. En efecto, a122 de abril de
1992 tendran 21 ados todos los j6venes que na-

16 Por aIIo calendario debe entenderse eI periodo de
tiempo que va entre ell de enero de un aIIoespeclficoy d
31 de diciembre del mismo.A 10Iargo dellibro ~ dife-
renciara entre eI tiempo de vida, que se relaciona con d
paso de los alios en los individuos,y eI tiempo calendario,
vinculadocon 105dIas,mese5y ados del tiempo que rige a
t~ la poblaci6n. "

cieron en 1970 pero en una fecha posterior a122 de
abril (generacion t-22), y todos 10sque nacieron en
1971 pero en una fecha anterior 0 igual aI 22 de
abril (generacion t-21).
La observacion ~terior es importante, porque

mas adelante se vera una tercera forma de clasificar
a 10s individuos en terminos temporales: el criterio
de getleraci6n, es decir, el ano calendario de naci-
miento. Si no se considera 10senalado en el parrafo
antecedente pueden producirse confusiones y erro-
res de calcu10 e interpreta'\:ion, sobre todo para fe-
nomenos demognificos que varian significativamen-
te de una edad a otra.

El concepto de tiempo vivido (0 mimero de ados
persona) corresponde a la suma, expresada en anos,
de los tiempos individuales durante 10s cuales 10s
miembros de la poblacion en estudio han estado
expuestos aI riesgo de ser "afectados" por un hecho
demognifico en el periodo considerado. Operacio-
nalmente se refiere a los efectivos de una poblacion
susceptibles de verse afectados por a1gtin hecho de-
mognifico, ponderados por la duracion de la pre-

sencia de cada uno en ella, durante un lapso del ca-
lendario (normalmente un ano). .
Si se desea medir d tiempo vivido por una po-

blacion Y en un ano calendario Z, todosl710s indi-
viduos que estaban presentes al iniciarse el ano, y
que se mantuvieron en la poblacion durante todo
el ano, aportaron, exactamente, un ano de vida.
Sin embargo, es probable que ciertos individuos que
formaban parte de 1.a.poblacion aI iniciarse el ano,
hayan salido de esta, ya sea por efecto de Ia morta-
lidad 0 de la emigracion, por 10 cual su aporte aI
tiempo vivido s610 sera de una fracci6n de ano, mas
o menos grande dependiendo del momento en que
salieron. Inversamente, ciertos individuos que no
estaban en 1.a.poblacion a inicios dd ano calenda-
rio, pudieron haber ingresado a ella, por natalldad
o inmigraci6n, y por tanto, su aporte aI tiempo vi-
vido de la poblacion tambien sera s610una fraccion
de ano, cuya magnitud depended dd momenta de
ingreso.
Si una poblaci6n cualquiera no registrara naci-

mientos, defunciones ni migraciones, a 10 largo de
un ano calendario, su tiempo vivido durante el ano
seria identico aI total de personas que componen la
poblaci6n. En el cuadra llI.2.b.i se presenta un ejem-
pl0 simple de la estimaci6n del tiempo vivido.

CUADRO III.2.b.i
Ejempl0 del c:Ucu1odel tiempo vivido (ano Z)

AfloI-pmonas

'fJi'fJidOI en t' aflo Z
NtJmtrO dt dfas

'fJi'fJidOI en t' aflo Z

15
51
190
368
206
633
96
80
1

288
12775

0.041
0.140
0.521
1.008
0.564
1.734
0.263
0.219
0.003
0.789
35.000

Fallecido 15/1/Z
Fallecido 15/3/ZNacido 23/lIZ

Nacido 24/6/Z
Nacidos 30/6/Z ".Fallecido25/7/Z .

Emigraron 30/7f.Z
Inmigr6 26/9/Z
Nacido 12110/Z
Nacido 30/121Z

Emigr6 15/10/Z
Vivieron todo eI aIIoZ en Iapoblaci6n

17 Suponiendo que se trate de un hecho demograficoa
cuyo riesgo todos los habitantes estan expuestos.
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~ cifi:a de 40.282 es, en el an:ilisis dcmogra-
fico, d tiempo vivido 0, 10 que es equivalente, la
pobiaD6n (exprcsada en anos-persona) que estu-
wo apuesta 21 ricsgo de verse afectada por aconte-
eimimtos demogcificos, como migraci6n y morta-
)idad.durante el.mo Z. Mas adelante se vera que la
pob1aci6n cxpucsta al riesgo de nupcialidad 0 de
f.ecundidad bene restricciones adicionales, ya que
5610 algtmas penonas pueden cxperimenrar estos
hecJ-.

Si cstuviaamos cuantificando el tiempo vivido de
una mbpoblaci6n (por ejemplo, e1 grupo de edad
de 10a14 aiios),d cilcu10 debiera considcrarotros
becbas vitales, porque no cxistiria 1a fuentc de en-
trada "nacimientos", sino que los individu05 ingrc-
sarimaIgrupo alcumplir 10 anos de edad (ademas
de laimnigraci6n), y saldrlan de e1al cumplir 10s 15
aii05 (lIdcmis, par cierto, de mortalidad y emigra-
ci6n). Para efectos del calcu1o, el dIa en que ocurri6
d hccho demogri6co de entrnda 0 salida debiera ser
pondcndo por 05. En el ejemplo se opt6 por sim-
plifiCl£y en e1 caso de 1a inmigraci6n y de 1anatali-,
dad, DO se oonsider6, en 1a cantidad de dIas vividos,
d dia .usmo en que ocurri6 el hecho.

Elcilculo del tiempo vivido es de gran impor-
t:IIlC1m el estudio de 1a poblaci6n pues se trata,
en rip; del denominador de una gran cantidad
de indicadores dcmogr:ificos que intentan captar
.la fremencia rclativa de ciertos hechos vitalcs. Aho-
a bim,. para llcvar a cabo la medici6n del tiempo
wivido se requiere nn seguimiento de cada indivi-
duo, 10que -saivo en pob1aciones muy P(.'iu,.';"s y
amtra&das. ° en el caso de encuestas espccializa-
das (,pmspectiv.:.:;. basicamente)- es practicamen-
~ imposible de lograr. A causa de 10 anterior, 10s
de~os han rccurrido a un indicador del tiem-
po virido que sea mas faci1 de calcu1ar y que no 10
distoaione mayormente. Este indicador cs la po-
blacilia media.

Si sedesea calculuun indicador sobre algUn acon-
tx:cimimto demogrifico para un al\o calendario,
cs nccaario encontrar un valor que represente 1a
pobbci6n cxpuestl al riesgo de ser afectada por
ese !x:dIo durante el ai\o en cuesti6n. Debe recor-
darse llUe usualmente la magnitud de la pobla-

cion esta cambiando dIa a dIa y, por tanto, seria
errado considerar como pob1aci6n cxpuesta al
riesgo la que cxistia al iniciar el ano 0 al terminar-
10. Como la soluci6n optima (calcu1o del tiempo
vivido) es normalmente impracticable, los dem6-
grafos establecieron, por convenci6n, que e1mejor
indicador del tiempo vivido es la poblaci6n media,
que tiende a coincidir con 1a existente a 1a mitad
del periodo analizado cuando el incremento demo-
grafico sigue una tendencia unUorme a trnves del
tiempo.
Para tales efectos, puede suponerse un incre-

mento lineal de la poblaci6n 18 y efectuar un prome-
dio simple de la poblaci6n existente el dIa, 1 de ene-
ro y el dfa 31 de diciembre del ano analizado. Mas
adelante se vera que el supuesto de linealidad es
debil en varias circunstancias y que en cambio
pueden uti1izarse otras curvas matematicas mas re-
presentativas del cambio demografico. En el caso
de que se disponga de proyecciones de poblaci6n
(a nivel nacional y regional esto es muy factib1e) el
valor que la proyccci6n senala para un ano calen-
dario, corresponde, a menos que se diga algo en
sentido contrario, a 1a poblaci6n estimada a mitad
de ese ano (30 de junio), es decir, 1a poblaci6n me-
dia del ano.
En el cuadro III.2.c.i se presenta un calcu10 de

la poblaci6n media bajo un supuesto de Iinealidad,
y se compara con 105 resultados del tiempo vivido.
Como puede apreciarse, existen diferencias entre
ambos, 10 que obedece a la diferente distribuci6n
en el tiempo de "entrnda" de las personas. Debe de-
jarse constancia que tomar 1apoblaci6n existente al
30 de junio no habria significado un acercamiento
mayor al valor real del tiempo vivido. Ahora bien,
cuando se trabaja con pob1aciones grandes, 1a po-
b1aci6n a mitad del periodo tiende, en general, a
acercarse bastante a 1a magnitud real del tiempo
vivido.

18 Esto significa que en todo momento se man-
tienen constantes 105 montos absolutos del incremen-
to. Un pais crece de manera lineal, por ejemplo, si ca-
da mes aumenta su poblaci6n en 10 mil efectivos. En'
un capitulo posterior se veran, por un lado, el realis-
mo de este supuesto y sus consecuencias mlllemati-
cas y, por otto, el resto de funciones matematicas que,
pueden usarse para expresar el crecimiento de la po-
blaci6n.

CUADRO m.2.c.i
C:i1cu1o de la poblaci6n media y comparaci6n con e1 tiempo vivido

Poblacidn Lltgadadt Poblacion Lltgadadt Poblacion
alll1/2 inmigrantts a130/6/Z inmigranttS a131112/2

1513/2 15110/2

Caso1 100 10 110 2 112
~.Gaso 2 100 3 103 9 112

Poblaci6n media caso 1:
Poblaci6n media caso 2: \ '

Tiempo vivido caso 1:
Tiempo vivido caso 2:

(Poblaci6n al1/1/Z + Poblaci6n 31/121Z)/2 • (100 + 112)/2 ••106
(Poblaci6n a11/1/Z + Poblaci6n 31/121Z)/2 • (100 + 112)/2. 106

100°1 + 10"0.797 + 2°0.211 • 108.4
100°1 + 3°0.797 + 9"0.211 • 104.3

Es un concepto bastante utilizado en e1 discurso
demografico y un conjunto de individuos que han
vivido un acontecimiento similar en e1 transcurso
de un mismo periodo de tiempo. EI tipo de cohortes
mas corriente en Demografla es e1 que se refiere a
individuos que han nacido durante un periodo de
tiempo especifico, generalmente un ano calenda-
rio: estas cohortes se denominan "generaci6n". Pue-
den cxistir cohortes de casados (promoci6n), mi-
grantes, etc.

En la medida en que nos vamos acercando a los
indicadores y calcu10s basicos que uti1iza y requiere
el an:ilisis demografico, es necesario establecer
ciertas cxpresiones convencionales para expresar
variables que se repetiran en e1 futuro. Por e1 mo-
mento veremos la nomenclatura que se uti1iza para
referirse a 105 hechos demogr:ificos y a 1a edad.
En 105capitulos donde se estudian los componen-
tes de la dinamica demografica se incorporaran
nuevos simbolos, seglin las necesidades de cxpre-
si6n de cada uno de ellos. Asimismo, cada vez que
se revise alglin indicador se establecera con clari-
dad cual es, si es que cxiste, 1a notaci6n utilizada
para cxpresarlo.

En general, 105hechos demograficos (defunciones,
nacimientos, poblaci6n, por ejemplo) se denotan con
1etras mayUscu1as (D, B, N, respectivamente). En e1
caso de la migraci6n, la nomenclatura no cs tan c1ara
por la distinci6n cxistentc entre migraciones y mi-
grantes. Sin embargo, la I se usa para seiialar a 105
inmigrantes y con 1aE se simbolizan 105emigrantes.
Puede ser necesario especificar alios calendario

o ubicaciones geograficas a las cuales se refiere el
hecho demografico que se desea cxpresar. Para tales
efectos se usan, normalmente, superindices. Los na-
cimientos del ano Z serian expresados de 1asiguiente
manera:

-, La poblaci6n al 15 de octubre de 1986 se ex-
I'resarla:

Cuando algUn hecho 0 variable demografica se rc-
fiere a un gropo de edad, se colocan dos sub£ndices
al simbolo que la representa. EI que se ubica a la
derecha indica 1aedad exam inicial del intervalo de
edades a que se refiere, mientras que el ubicado a la
izquierda senala la amplitud (en alios exactos) del
intervalo en cuesti6n.



Cuando se trabaja con edades simples, es decir
intervalos de un ano de edad,la amplitud dd inter-
wlo es, por definicion, igual a la unidad y no se es-
cribe cxplicitamente. Para cxpresar un intervalo
generico, se acostumbra utilizar la letra "x· para in-
dicar la edad exacta inicial dd intervalo, y la on· para
seiialar su amplitud:

Tambien es posible cxpresar la edad senalando
directamente !as edades cumplidas a !as que se alu-
de. Para tales efectos, luego dd sfmbolo dd hecho
vital se coloca un subfndice que indica las edades
cumplidas a las que se refiere. Si se trata de una edad
simple, se pondcl una sola cxpresion numerica co-
mo subfndice dd hecho. Si se trata de un grupo de
edades, se colocanl.n dos cxpresiones numericas,
la edad cumplida menor y la mayor dd interva1o,
respectivamente, separadas por un guion (vease d
cuadra ilI.3.c.i):

Es conveniente aclarar que al traducir 1a nota-
cion en edades exactas a palabras, se comete un pe-
queno error en 1asimplificacion de 1aredaccion. En
verdad, el grupo de edad que tiene 10 y 14 anos
cumplidos comienza en la edad exacra 10, pero no
incluye 1a edad exacta 15 (la que se incluye en d
grupo siguiente, de 15 a 19 anos), sino a 10s que

estlin a un dia de cumplir 15 anos. Por ejemp10, el
dia 1 de enero de 1990 estanl.n incluidas en d gru-
po de edad de 10 a 14 anos todas 1as personas que
nacieron entre d 2 de enero de 1975 y d 1 de enero
de 1980. No obstante, 1a traduccion a palabras ~e.
1a cxpresion en edades exactas sNIO dice "la pobla-
cion entre 10 y 15 anos exactos· y viene a ser 10mis-
mo que 1a cxpresion N 10-1. que identifica a "la po-
b1acion entre 10s 10 y los 14 anos cumplidos·.
Cuando se alude a 1a cantidad de efectivos que

hay a una edad exacta especifica -por ejemplo los
sujetos de edad exacta 8-, debe cxplicirarse clara-
mente este contenido, y utilizar como subfndice 1a
edad referida al 1ado derecho del slmbolo que se
esta usando. Esto podcl apreciarse mas adelante,
cuando se revise 1a funcion 1,.de 1a tabla de vida.

Si bien es cierto que se pueden elaborar estudios y
realizar anilisis contando solo con 10s numeros ab-
solutos, normalmente es necesario obtener medi-
das re1ativas, que no esten afectadas por el tamano
de la poblacion que genera 10s hechos demogrifi-
cos analizados. Por ejemplo, en un estudio sobre
!as tendencias del nive! de 1a fecundidad resulta mas
importante 1a re1acion que existe entre el numero
de nacirnientos y 1a cantidad de mujeres en edades

CUADRO ilI.3.c.i
Notacion de la edad en Demografia

Heeho expmado
tit (dades eumplidz

Hteho txprtsado
usando edades e""etas

Poblaci6n que tiene entre 10 y 14 anos
cumplidos (tiene entre 10 y 15 anos exactos).

Defunciones de ninos entre 0 y 4 anos
cumplidos (tenian entre 0 y 5 anos exactos).

Poblaci6n de 0 anos (rambien se dice poblaci6n
menor de un ano). Se sima entre 0 y 1 ano exaeto.

Poblaci6n de 6 anos cumplidos.·
Se sima entre los 6 y los 7 anos exaetos.

fertiles, que dicho numero de nacimientos en sf
mismo.19 Para analizar hechos demogrificos, por
tanto, es necesario utilizar algunas medidas que per-
mitan cuantificar, de distintas maneras,los aconte-
cimientos de la pob1acion. Los materiales basicos
para utilizar estas medidas son:

i) EI numero absoluto de hechos demogrifi-
cos (nacimientos, defunciones, matrimonios,
etc.) ocurridos en un lapso de tiempo.

ii) La poblacion "rela£ionada" con estos hechos.

E1 tipo de "relacion" existen~e entre la cantidad
absoluta de hechos y la poblacion utilizada, identi-
ficanl.!as diferentes medidas y definicl d significado
de las cifras que estas entregan. En terminos genera-
les, estas medidas re1ativas pueden clasificarse, segl1n
el tipo de datos que rdacionan,2O en:

Cocienre en que el numeradory el denominador per-
renecen a poblaciones diferentes. Es d caso de algu-
nos indicadores (que se venin mas ade1anre) tales como
la relacion niiios-mujeres 0 la relacion de masculini-
dad, donde 10s componentes del cociente (numera-
dor y denorninador) corresponden a poblaciones di-
ferenres. Los valores que arroja una rdacion pueden
ser expresados por 100, es decir multiplicados por 100,
10que facilita la interpretacion de la cifra. Su signifi-
cado es la cantidad de unidades del numerador que
existen por cada 100 unidades del denominador.

Magnitud que representa una parte con referencia
al todo. Se calcula utilizando, en el numerador y en
d denominador, informacion referida a una mis-
ma categoria de hechos u objetos (por ejemp10, las

19En cambia, en un programa de atencion materna
infantil, 10 fundamental es el numero absoluto de infantes
que sed necesario arender. .

:zo Union Internacional para el Estudio Ciendfico de
la Poblaci6n y Centro Latinoamericano de Demografia,
Diccionario D(mf)grdftco Multilingi1e, versi6n en espano! a
cargo de G. Macci6, segunda edicion, Ordina Editions,
Belgica, 1985.

defunciones de menores de un ano y d total de de-
funciones). En el numerador se incluye la parte
(defunciones de menores de un ano) y en el deno-
minador se considera el todo (total de defuncio-
nes). E1 resultado se interpreta como 1aimportancia
rdativa (tamano) que la parte tiene con respecto al
todo. Valores cercanos a 1 implican que 1a parte re-
presenta una fraccion muy importante del todo. En
cambio, valores cercanos a cero significan que la parte
representa fracciones minimas del todo. Cuando se
cxpresa por cien se denomina porcentaje.

En sentido estricto, da cuenta de la frecuencia re-
1ativa con que un evento se presenta dentro de una
poblacion 0 subpoblacion en un determinado pe-
riodo de tiempo, generalmente un ano calendario
(tasa de natalidad). Sin embargo,la palabra tasa ha
ido adquiriendo un significado mas amplio y es usa-
da para designar indices sinteticos obtenidos me-
diante operaciones un poco mas comp1ejas (tasa ne-
ta de reproduccion) e, incluso, como sinonimo de
relacion, proporcion 0 porcentaje (tasa de partici-
pacion en la fuerza de trabajo).
Frecuentemente se emplean ponderadas por una

constante (100 0 1000, por 10genetal), con d fin de
evitar valores muy reducidos y facilitar, a la vez, su
interpretacion. En d numerador se incluye d nl1me-
ro de hechos demogrificos (defunciones, por ejem-
plo) y en d denominador la poblacion cxpuesta al
riesgo de ser afectada por ese hecho demogrifico
durante el periodo de referencia (tiempo vivido), d
que normalmente se simplifica y se traduce como la
poblacion media dd periodo considerado. Se inter-
pretan como la frecuencia re1ativa con que ocurre d
hecho demogrifico en cuestion respecto de la po-
blacion. Por ejemplo, si la tasa de mortalidad de la
poblacion masculina de 20 a 24 anos de Costa Rica
en 1992 era de 0.00099, se puede decir: en la pobla-
cion cosramcense fallecio una21 persona de 20 a 24
anos por cada mil residentes en d pais de esas misrnas
edades en 1992. Es importante tener claro que esta
tasa est:!. referida a la poblacion media del pais, es
decir, a la poblacion que tenia, al 30 de junio dd
mencionado ano, edades entre los 20 y 10s 24 anos.

21Esre valor surge de multiplicar 0.00099 por 1000
(0.99 se apraxima a 1 para efectos de exposicion).



En Dmtografla se distinguen las tasas brutas de
!as tasas especi£icas. Las tasas brutas se refieren a
toda la poblacion en su conjunto (por 10 cual tien-
den a esIar afi:ctadas, entre ottas cosas, por la es-
truetura por cdad de esta), mienttas que las tasas
especifias se refieren a subgrupos de la poblacion
dikreoci:ados por distintas caracterfsticas (edad, es-
t2do ~ SOD, nacionalidad, estrato, etc.), 10 que
pe:nnire amtrolar d aceta de 1a caracrerfstica dife-
rcuciadon. Dos de !asvariables mas importantes en
el an:ilisis demogrifico son el sao y la edad, 10que
se ha tr.Iducido en d usa frecuente de tasas especifi-
CIS de Jos distintos hechos demognificos segUn am-
bas varDbles (por ejemplo, la tasa de migraci6n de
mujerescntre 15y 19 mos).
TamlJiin cxisren was de cohortes (0 de genera-

ciones).que son !as que corresponden a individuos
que nacimm en un mismo periodo de tiempo, y que
n:sultaJl del aruI1isis longitudinal, que se estudiani
mis addmte en esre capitulo, y tasas de periodos (0
de mn1m1pocineos), que son las correspondientes
a un dclmninado periodo de tiempo dd ca1endario,
n:sult2las de un amlisis transversal.

Rdacicia en la cual d denominador es la poblaci6n
que inicDlmente esti ccpuesta al riesgo de Sf'r :ttec-
tll!o.~n "".-~ : ;;l d '"ll\'l1erador ia cannc2.d de
e9'enrosque ha experimentado dicha poblaci6n du-
r:mre lQcicrtD lapso de su vida. Se puede intcrpm-
:..£comok pruporci6n de una certa poblaci6n ini-
cial queaperimentad evento durante d transcurso
de un dduminado tiempo de vida. Por ejemplo,la
probabilidad de muerte indica la frecuencia relativa
oon que&11= 105miembros de una poblaci6n du-
r:mte unoerm periodo de la vida. De manera groesa,
la ideadeprobabilidad en Demografia queda ccpues-
tasi seCllllsidera que la probabilidad de morir, entre
!os 201105 25 mas, de la generaci6n nacida d mo
1950, mca la cantidad de personas de esta genera-
ciOn quenegaron con vida a los 20 mos exactos, pero
que faDccieron antes de cumplir los 25.

Hay UDa gran cantidad de indicadores de uso rela-
tinmeare comlin en d analisis de la estruetura y

dinamica de la poblacion y que pueden considerar-
se componentes de la cultura general de 105cientifi-
cos sociales. A continuaci6n se define e interprera
el significado de algunos de ellos.

Se define como d cociente entre d numero de hom-
bres sobre el nlimero de mujeres. Normalmente se
ccpresa por cien y su resultado debe interpretar-
se como la cantidad de hombres por cada 100 mu-
jeres. Es un indicador basico para d anilisis de la
distribuci6n por sao de la pob1aci6n. Se ha descu-
bierto que, al nacimiento, 1aproporcion de uno y otto
sao es semejante, con un 1evepredominio masculi-
no. Las relaciones de masculinidad varian un poco
seglin razas y otras caracterfsticas, pero la cifra de
105 nacimientos masculinos por cada 100 femenin05
es considerada muy estable y a menudo es utilizada
como supuesto en d anilisis demognifico.
No obstante 10 anterior,la relaci6n de masculi-

nidad tiene amplias variaciones seglin 1a edad (en
general tiende a reducirse ya que, por diferentes ra-
zones, !as mujeres viven mas tiempo que 105hom-
bres), segUn la localizacion espacial (producto de la
migracion diferencia1),y segUnottas caracteristicas so-
cioeconomicas. Su formula de c:il~k r' :~.:guiente:

m.S.h. Proporcion de mascu/inidad
(0 de hombres)

Se define como d cociente de la poblacion masculi-
na sobre d total de poblacion. Si se multiplica por
100, d resultado debe inrerpretarse como d por-
cenraje de hombres en d total de 1apoblacion. Sieve
para d anilisis de 1a distribuci6n de la poblaci6n
segUn sao.

Se define como d cociente de ninos de ambos se-
xos menores de 5 mos, es decir sNo, sobre •• pobla-
ci6n femenina entre 15 y 49 mos, es decir 3sNF 15'
Es un indicador imperfecto y rudimentario de la
fecundidad y muestra d nlimero de ninos menores

de 5 mos que hay por cada 100 mujcres. Su f6rmu-
la de c:i1cu1oes la siguiente:

Se define como d cociente de los econ6micamente
dependientes sobre 10s econ6micamente activos.
Tiene dos maneras de c:ilcu1o, una demografica y
otra econ6mica. En 1af6rmula demognifica, se con-
sidera economicamente dependiente a todas las per-
sonas que tienen menos de 15 anos y mas de 64,
mientras que la poblaci6n que tiene entre 15 y 64
mos se define como economicamente activa.
.En la acepcion economica,los dependientes in-

cluyen a todas las personas econ6micamente inacti-
vas (no PEA), mienttas que se considera activos a to-
dos 105individuos economicamente activos (PEA).22
En ambos casos, el resultado del cociente se multi-
plica por cien y da la cantidad de dependientes por
cada 100 activos.
Su f6rmula de c:ilcu10, en la acepcion demogni-

fica, es:

Su formula de c:ilcu1o, en la acepci6n economi-
ca, es la siguiente:

En el caso de la relacion de dependencia demo-"
gnifica, ccben considerarse dos precauciones:

i) La definicion de la formula no es universal,
ya que algunos autores, atendiendo alas ca-
racteristicas de las regiones analizadas, in-
cluyen en la poblacion dependiente al gropo
de edad de 15 a 19 mos, tomando en cuenta

22 Las defirucionesde PoblacionEcon6micamente AJ:.-
tiva (PEA) y Poblaci6n Econ6micamente Inactiva varian
entre los paisesy seglin Iasmediciones. Sin embargo, debe
destacarse que, en general, la PEA incluye a todos los que
trabajan 0 buscan trabajo (considera, entonces, a los des-
empleados), mienuas que la Poblaci6n Economicamente
Inactiva est:l compuesra por los que realizan actividades
distintas al trabajo remunerado (estudiantes, amas de ca-
sa, etc.).

la universalizacion de la educaci6n preuni-
versitaria (Tapinos, 1988).

ii) Los valores dd indice pueden ser altos, tan-
to por la presencia de una elevada propor-
ci6n de poblaci6n menor de 15 mos, como de
un alto porcentaje de poblaci6n de edades
superiores a 64 anos.

Por tanto, si se utiliza el indice como ccpresi6n
sintetica de la estruetura por edad de la poblaci6n,
debe tenerse cuidado extremo en d anilisis e inter-
pretaci6n. En efecto, debido a 10ya senalado, tanto
las pob1aciones j6venes como !as muy envejecidas,
.presentan elevado~ Indices de dependencia demo-
gnifica. Para sortear este problema, algunos autores
(Tapinos, 1988) recomiendan descomponer d in-
dice en dos: una relaci6n de juventud (lsNo / soNIS)
y una rdacion de vejez (N6SynW / soNIS)'

Se define como la cantidad de personas en edad ac-
tiva, es decir entre 10515Ylos 64 mos, sobre d total
de la poblaci6n. Representa una idea groesa del peso
que tiene la fuerza de trabajo potencial en una 1'0-
blacion concreta.

m.Sf. &/arion de rump/am .
de /apoh/arion en edad activa

Se define como el cociente de la poblacion que es-
.t:i enrrando a la edad activa sobre la poblaci6n que
est:i saliendo. No existe una definicion convencio-
nal, pero normalmente se utiliza la poblaci6n del
gropo entre 15 y 19 mos de edad como "entradas" y
la pob1aci6n del gropo de 60 a 64 mos como "sali-
da( Cuando se trabaja con edades simples la rela-
ci6n se estableceria entre la poblaci6n de 15 mos
sobre la poblaci6n de 64. Aunque de manera vaga,
ilustra d incremento de 1apoblacion en edad activa.

Como cualquier distribuci6n estadistica, pueden
calcu1arse todos 105 indicadores comunes de ten-
dencia central, tales como la edad media y media-
na de la poblacion. Para su c:ilcu10 deben utilizarse



I2s formulas ya conocidas, diferenciando las usa-
das con datos simples y las que se utilizan con in-
furmacion agrupada.

A partir de los indicadores senalados, y de todos los
que se puedan calcu1ar,es posible hacer anilisis su-
perficiales de la esrructura por edad y sexo de una
poblacion, y tambien comparar diferentes poblacio-
nes. En el cuadro ill.5.h.i se presentan algunos de
10s indices explicados en tres paises de caracterlsti-
cas demogcificas muy distinras. Se apreci2 que el
indice de masculinidad presentt una gran estabili-
dad y que, en principio, no aparece direcramente
relacionado con la imagen inruiriva que se riene del
estado demogcifico y desarrollo socioecon6mico de
cada pais.23 Los otros tres indicadores, en cambio,
sf muestran grandes variaciones seglin el pais. Suiza
tiene la mas baja relaci6n niiios-mujeres,lo que ilus-
tra, de manera groesa, su reducida fecundidad. Lo
contrario ocurre con Bolivia. En el caso de la rela-
ci6n de dependencia, se observa que Suiza registra
la menor, peru que esta se reparte de mancra equi-
tatiV2 entre la relacion de juventud y la de .qez. En
Bolivia y en Chile, la relacion de juvenrud repre-
senta, lejos,la mayor parte de la relacion de depen-
dencia. Esto implica que Suiza riene una poblaci6n
mas envejecida que la de los otros dos paisa,lo que
se ratifica con el indicador de edad media.

Para la medici6n de los hechos demogrificos exis-
ten dos modalidades de cuantificaci6n posibles:

Si la observaci6n 0 medici6n de acontecimientos
demogrificos se refiere a un periodo determina-
do de tiempo, normal mente un ano calendario,
nos encontramos frente a 10 que se denomina
an:Uisis transversal 0 de periodo. En estos ami-
lisis se considera como poblaci6n de referencia a
personas provenientes de generaciones 0 cohor-
tes diferentes. Este tipo de estudio permite cap-
tar el estado de los componentes de la dimimica
demografica en un momenta del tiempo, 10que,
a su vex, posibilita la descripci6n y an:Uisis del
nivel de estos en el momenta actual. Este tipo
de an:Uisis es el mas comUn en Demografia, y 105
indicadores poblacionales que utilizan los cien-
tistas sociales son, usualmente, generados de ma-
nera transversal. Sin embargo, cuando se trata
de acontecimientos que se repiten a 10 largo de
la vida de los individuos los indicadores trans-
versales, por referirse a la actualidad, deben re-
curri! a supuestos para entregar indices sinteti-
cos que hipoteticen respecto de la experiencia aUn
no vivida de los sujetos (mas detalles acerca de
este problema y los procedimientos de soluci6n
pueden encontrarse mas adelante en este libro
en la exposici6n sobre el c:Uculo de la tasa global
de fecundidad).

23 M:is adelante se vera el terna de b moltllidad di-
ferencial segtin sexo,y podr.i concluirsc 'que, CD el marco
de una poblaci6n cemda, la tendencia natural de la rela-

ci6n de masculinidad para toda la poblaci6n es't.cia ~ .
levedescenso a medida que aumenta la esperanzade vida
de la poblaci6n.

Por su parte, si la observaci6n 0 medici6n de he-
chos demogrificos se hace en relaci6n a una cohor-
te (ya sea todo el lapso de existencia de esta 0 s610
un periodo), se enrendera que se esta utilizando una
perspcctiva de an:Uisis longitudinal 0 por cohorte.
Vale decir implica un seguimiento 0 una visi6n
retrospectiva de la historia demografica de los indi-
viduos.
Cada tipo de an:ilisis tiene sus virtudes y limita-

ciones. EI an:Uisis demografico longitudinal es mas
puro pues refleja acontecimientos efectivos y no re-
quiere mayores supuestos"sobre tendencias futuras.
Su gran problema, ademas de las dificu1tades ope-
rativas y de los costos econ6micos que tiene, es que
entrega Indices sinteticos de la experiencia de co-
hortes reales de tal manera que sus resultados sue-
len ser considerados anticuados y poco adecuados
para efcctos de programaci6n de politicas (eQye
uso practico puede tener la edad media del matri-
monio de la cohorte de mujeres que hoy esta sa-
liendo del "mercado conyugal", supongamos 60 mos
de edad?).
El an:Uisis transversal es muy util en la medida

que sus cifras tienen una referencia temporal actual.
No obstante, sus indicadores suelen estar afecrados
porun conjunto de efectos perturbadores (edad, ca-
lendario, periodo y estructura) que se derivan de las
especificidades de los hechos demograficos (inten-
sidad diferenciada segtin la edad, cambios en el mo-
mento de la vida en que ocurren, repetici6n a 10lar-
go de la vida de los sujetos, etc.).

En este Ultimo punto revisaremos tees instrumen-
tos muy utilizados en el an:Uisis demografico: la pi-
r:imide de poblaci6n, las graficas semilogaritrnicas
yel diagrama de Lexis. Este Ultimo sera retomado en
el an:Uisisde la mortalidad infantil, donde podr.i apre-
ciarse mas c1aramente su utilidad pcictica.

Es una grafica tipo histograma que facilita, en pri-
mer lugar, el an:Uisis de la estructura de la poblaci6n
segtin edad y, en segundo lugar, la distribucion se-
gtin sexo de la poblacion. Describe la composici6n
de la poblaci6n segtin edad y sexo para un momen-

to determinado del tiempo, por ejemplo, para el dia
en que se levant6 el censo. En el eje de la abscisa se
inscribe el numero de personas (0 las proporciones)
yen la ordenada las edades (0 gropos de edades). Se
diferencian los hombres (que se anotan en el cua-
drante de la izquierda) y las mujeres (que se inscri-
ben en eI cuadrante de la derecha).

FIGURA III.7.a.i
Piramide de poblaci6n de tres paises
con diferente historia demografica
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componentes de la dinimica demogr:ifica y de Ia
existencia de acontecimientos que han afectado
Ia cantidad de poblacion (guerras 0 epidemias, mi-
graciones seIectivas seglin edad y sexo, incrementos
o reducciones de Ia fecundidad, etc.).
La comparacion de pirimides permite estable-

cer, de manera inmediata, Ia distincion entre pobIa-
ciones jovenes y pobIaciones viejas. EI trabajo con
picimides facilita la ilusrracion de las diferencias que
existen en la estructura poblacional de distintos gru-
pos sociales, dentro de una misma region 0 pais, 10
que, a su vez, favorece la comparacion y el anilisis
de las dimimicas demogcificas de estos grupos (pa-
ra un ejemplo, vease Uthoff, 1990). Los paises de
elevada fecundidad, por ejemplo, se caracterizan por
tener una picimide con formas pronunciadas y de
base ancha (normalmente personas entre los 0 y los
4 anos cumplidos). En los paises de fecundidad y
mortalidad bajas, en cambio, la base tiene menor
longitud que algunas de las barras que Ie siguen, y la
forma piramidal ha desaparecido dando paso a una
de tambor 0 rectangular.
Por orra parte,las piramides actuales de los pai-

ses europeos, aun permiten apreciar los estragos
dejados por las dos guerras mundiales, ya que los gru-
pos compuestos por personas que en 10s anos de gue-
rra eran jovenes (entre 18 y 29 anos) muestran una
cantidad de efectivos significativamente menor que
105de edades inmediatamente antecedentes y con-
secuentes.

ficas rienen una serie de caracteristicas, de las que
conviene destacar dos:

a) 5i se desea graficar una variable que toma
valores muy diferentes, la grifica semiloga-
~mica permite tener una escala muy am-
pIia dentro de los valores mas eeguenos, e
irtacoirij?f!ffiiendo graduiIiilente a;nec!i:
da que Ia variable empieza a tomar valores
mayores, permitiendo una mejor apreciacion
deloscambios en su comportamiento. Por
ejempIo, si en un papel milimetrico de tama-
no normal se grafican las tasas de mortalidad
por edad de una poblaci6n resulta que, salvo
unos pocos de los valores extremos, todos
los demas son tan pequenos que aparecerian
en una recta muy cercana al eje horizontal,
y seria imposible apreciar las variaciones de
la mortalidad a traves de estas edades. Por el
contrario, si se utiliza una escala semiloga-
ritmica, estes valores se podrin diferenciar
claramente.

b) En una gcifica convencional, al comparar dos
valores de la misma curva 0 dos curvas dife-
feii'teS;" se aprecian en forma visual las di-
ferencias absolutas, mientras que en una
semilogaritmica 10 que se aprecia son dife-
rencias relativas. En una gr:iflca antmetica,
un punto que esta 5 unidades arriba de otro
apareceri a Ia misma distancia, independien-
temente de que se este pasando de, por ejem~
plo, 5 a 10 0 de 200 a 205, pero un cambio.de
5 a 10 significa un aumento proporcional.-
mente mayor (un 100 por ciento de aumen-
to), mientras que si el cambio es de 200 a205,
el incremento relativo es de apenas un 2.5 por
ciento.

su eje horizontal se representa el tiempo calenda-
rio y en el vertical Ia edad. Una forma sencilla de
introducirse en el uso de esta herramienta, es pen-
sar que se va a graficar la posicion en el tiempo y
la edad de cada persona en la poblacion. Para esto,
es necesario trazar una linea por individuo. Una li-
nea particular empezari en el punto formado por
la fecha de nacimiento del individuo y la edad exac-
ta "cero", y seguiri en un ingulo de 45°, ya que el
tiempo y la edad varian simultineamente con la
misma magnitud. Un ano despues, el individuo ten-
dra, tambien, un ano de edad. Esta linea, a la que
se Ie llama linea de vida, continuara, siempre como
una recta a 45°, hasta el momento en el que la per-
sona fallece.
Construir una gcifica de esta clase para la pobla-

ci6n de un pais, 0 aun de una ciudad, es bastante
complicado, dada la gran cantidad de lineas de vida
que deben rrazarse. Para simplificar, se hacen algu-
nas convenciones. En primer lugar, se trazan lineas
equidistantes y paralelas a los ejes. Seglin se este rra-
bajando por edades simples 0 por grupos quinque-
nales, estas se encontrarin a loa 5 unidades de
distancia. 5e acostuinbra colocar 1as recras horizon-
tales en 1asedades enteras (0, 1,2,3 ... 00,5,10, 15...
seglin sea el caso), y 1as verticales en el punto que
corresponde al inicio de cada ano 0 cada quinque-
nio, seglin el caso.
En la cuadricula\enerada por la interseccion

de estas rectas horizon tales y verticales se distin-
guen segmentos y superficies, y se les asignan ci-
fras. Un segmento equivale al numero de lineas de
vida que 10 intersectan. Los segmentos verticales
y 105 horizontales tienen significados distintos.
Los verticales representan el numero de personas
dentro de un rango de edades en un momento del
tiempo: es el tipo de informacion que se recoge
en ellevantamiento de un censo. Los horizonta-
le~ representan a las personas que, durante el trans-
curso del periodo de tiempo especifico, alcanzan
una edad exacta. Adicionalmente, se dividen los
cuadrados del diagrama de Lexis en triangulos,
utilizando line as a 45°. Estas lineas dividen, dentro
del diagrama, diferentes cohortes, es decir, genera-
ciones nacidas en distintos anos. Las lineas dentro
del triangulo BGF se inician en el segmento AB,
mientras que las del triangulo BCF se originan en
nacimientos ocurridos en el segmento BC. Asi, el
diagram a de Lexis presenta la siguiente forma (fi-
gura III.7.c.i).
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EI rrazado de una picimide de poblaci6n no pre-
scm:adificultld alguna, pero si conviene recordar que
11proporcionalidad entre las barras se refiere a la
superficie.24 Esto debe considerarse cuando se tie-
om. grupos de edad desiguales, y tambien si se quie-
re pasar de una pi.rimide de edades simples a orra
deedades agrupadas quinquenalmente (Ia mas tipi-
a). La punta de la picimide esta constituida por un
grope de edades abierto, por ejemplo, 90 anos cum-
plidos y mas, por 10 que es necesario fijarse un limi-
te ronvencional para su representaci6n. En el caso
de que todas w edades, con excepci6n de la final,
teDgan una misma extension (edades simples, gru-
~ de edades quinquenales, por ejemplo) la longi-
rod de 1a barn marcari, en el "je d: '-- abscisas, la
cmridad 0 proporci<in de individuos que tiene esa
edui en cada sexo. En la figura III.7 .a.i se presen-
till pinimidcs de poblacion correspondientes a tres
pmes de situ2cior. demogr'.Jica muy distinta (Boli-
vilr,.Brasil, Uruguay).
La pinimide de poblaci6n permite apreciar, de

!'DIIIera r.i.pida, 1a estruetura por edad y sexo de la
poIJlacion. P.ara un demografo, y para cualquier
cir:ntifico soci:al, esto es muy importante, en cuanto
pmporciona una idea del comportamiento de 105

24 ExisteD paquetes computacionales (Pyramid 0
Ha.vard Grapb:s) que permiten eI disei\o de picl.mides
de poblaci6n.

Las grificas tienen una amplia utilizaci6n en De-
mografia y en todas las ciencias sociales. Su uso
permite ilustrar, de manera rapida y precisa, las
tendencias que subyacen en las series de datos nu-
mericos.
Las grificas mas conocidas son las hechas con

escalas aritrneticas, en 105 que los valores se expre-
san proporcionalmente a su cuantia. En ciertos ca-
sos es mas conveniente usar escalas funcionales, es
decir, graduadas seglin una funcion matematica de
la variable. En Demografia, 10 mas usual es cons-
truir gcificas aritmeticas y gcificas semilog,aritmi-
cas. 5e dice que una grifica es sernilogaritmica cuan~
do tiene escala aritrnetica en un eje (generalmente el
horizontal) y escala logaritmica en el otro. Estas gci-

EI diagrama de Lexis es una grifica muy util para
la representacion de fen6menos demogcificos.2S En

25 Para una presentaci6n mas detallada del uso del
diagrama de Lois puede verse: Ortega, A., Tabla! deMar-
talidad, CElADE, Serie E, No. 1004, SanJose, Costa Rica,
abril de 1987.



Por ejemplo, si 105puntos A y B representan el
1 de enero de 1990 y ell de enero de 1991, respec-
tivamente, el segmento BG sera igual al nUmero de
personas que al 1 de enero de 1991 tenian menDs
de un ano cumplido. A su vez, e1 segmento AB sed
igual al nUmero de nacimientos ocurridos dutante
1990 y, de manera similar, GF representar:i al mime-
ro de ellos que alcanzaron con vida la edad exacta 1
(si nacieron en 1990, cumplirin un ano en 1991). A
las superficies, al menos en e1 estudio de 1amortali-
dad. se les asigna e1 nUmero de lfneas de vida que se
interrumpen dentro de ellas y representan defun-
ciones.26 La superficieABGH correspone al nUme-
ro de defunciones de menores de un ano ocurridas
durante 1990.
Cabe destacar que el cuadrado ABG H se divide

en dos tri:ingulos. EI tri:ingulo AGH representa las
defunciones de menores de un ano ocurridas du-
rante 1990,pero de ninos nacidos en 1989,yel tri:in-
gulo AGB representa el ntimero de defunciones de
'".enOll$ de un ano, ocurridas tambien en 1990, pero
de nacidos el mismo ano. La gniiica perrnite apre-
ciar que 105 acontecimientos demogrificos ocurri-
dos en un ano caleneiario se originan en personas pro-
veni..,ntt's de dos cohortes distintas. Debe quedar
absolutamente claro que el mismo tamano de am-
bos tri:ingulos, no significa que representan la mis-
ma cantidad de hechos (en esre caso defunciones in-
fantiles). Para apresar esta cantidad, se anotan las
cifras correspondientes dentro de cada area 0 junto
a 105 segmentos que definen los distintos cuadricu-
ladoo del diagrama.

26 En general,las superficies representan el mlmero de
hechos ocurridos. Dependiendo del fen6meno que se esta
estudiando, estos pueden ser nacimientos, defunciones,
matrimonios, migraciones, ete.

EI momenta del ano en que nacio una persona
no deterrnina (aunque probabilisticarnente tiene im-
pacto) en que ano calendario experirnentari el even to
demogrifico. En el anwsis de la migracion seglin
edad, por ejemplo, un nino puede nacer el2 de ene- .
ro de 1989 y, aun asi, puede estar inc1uido dentro de
los migrantes menores de un ano que provienen del
ano calendario anterior, si ell de enero de 1990 sus
padres se trasladan con el,27

III.8. La ecuaci6n bisica
del cambio de la poblaci6n

La poblacion carnbiar:i entre un momento (t) y otro
(t + n) como resultado de adiciones y sustracciones;
las prirneras est:in dadas por quienes ingresan a la
poblacion, en virtud del nacimiento 0 la inmigra-
ci6n, en tanto que !as segundas corresponden a aque-
1Ios que egresan de esa poblaci6n, por efecto de la
muerte 0 la emigraci6n. Asi, el cambio demografico
puede representarse mediante un sistema de exis-
tencias y flujos, a imagen y semejanza de un ejerci-
cio basico de contabilidad. EI juego con table del
cambio de poblaci6n podria resurnirse de acuerdo a
la ecuaci6n basica del cambio de poblaci6n 0 ecua-
ci6n compensadora:

dallde; P identifica las existencias de poblaci6n (mi-
mero de habitantes); (0) y (t) acotan un periodo de
(t) anos de duraci6n; B y D, respectivamente, deno-
tan los nacimientos y defunciones; lyE, designan a
los inmigrantes y emigrantes. De la ecuaci6n ante-
rior es posible deducir que:

Por 10tanto, en terminos grificos 105factores que
rigen el incremento de la poblaci6n puede expresar-
se como sigue:

"""rI En t~rminos probabilisticos, sin embargo, ese niilo
tiene menos probabilidades de ser migrante antes de cum-
plir un ailo durante 1990, que el nino nacido a mediados
o fines de 1989.

FIGURA III.8.i
Diagrama elemental del crecimiento demogrifico

~ Asi, entonce~, :I.carnbio de la ,Fobbcion du-
rante el ano que se llUCla en 0 y temuna en 1 puede
describirse como: f?,--~
P(l) = p(o) + (p(o) • [b - d + i- e]} [3]

relacion en que las letras minusculas b d i
corres nden as tasas brutas anuale de nat -
da ! mortalid.\lci.j!!IDjggc;.iQp-y_~g,acion....rcs-
pectivamente. Los terminos ubicados dentro del
parentesls cuadrado en la Ultima ecuaci6n delimi-
tan la tasa de crecimiento demogrifico 0, como ha-
bitualmente se Ie conoce, R.
En resumen, podria decirse que el proceso de

cambio demogrffico es una sintesis del equilibrio
entre !as tasas identificadas en la ecuacion [3] (b,
d, i Ye), cuya manifestaci6n concreta correspon-
de a la tasa de crecimiento total (r). Es decir,las
modalidades espedficas que adopte aquel pro-
ceso dependeran de las fluctuaciones de r a 10
largo del tiempo. Estas ultimas a su vez, variaran
de acuerdo a la intensidad que posean los com-
ponentes biodemograficos (natalidad y mortali-
dad) y 105de la movilidad espacial de la misma po-
blacion.

Crecimiento
Natural

Saldo Neto
Migratorio

La ecuacion compensadora tambien puede ex-
presarse como e~amoio neto ~e la poblacion entre
los dos momentos conslderados:

en que'" significa el incremento en el numero de
integrantes de la poblacion.
De manera analoga a como se ha apuesto~

cambio demogrffico puede ser indicado me~~

a) Prtguntas

1. Explique po~ que el denominador de las tasas demogr:ificas es, en ~~or, el ~empo ~~do por esa
poblacion durante el periodo de referencia. Explique por que en la practtca el nempo vlVldo se reem-
plaza por la poblacion media del periodo de referencia. . . . .

2. Explique por que es conveniente descomponer la rdacion de dependencla en una relaClOn de Juven-
tud y en una de vejez. . . . . . .

3. Describa y exponga posibles factores asociados a1 patron de la relaClon de masculimdad, desde d
nacimiento hasta las edades mas avanzadas, que se observa en la mayona de los paises del mundo.

4. Seii.a1e la informaci6n sociodemografica que puede deducirse de una piramide de poblacion. .
5. Indique que representan, en un diagrama de Lexis, 105segmentos horizontales, 105segmentos vertl-
cales y las superficies. . .

6. Explique cu:i1 es la diferencia entre el resultado que arroja una tasa y e1que entrega una probabilidad.

1. Traduzca los siguientes efectivos de la poblacion a simbolos demogrificos.
a) Poblaci6n entre 10 y 14 mos cumplidos.


