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PRÓLOGO 

La investigación de los problemas de salud y enfermedad desde diferentes 

perspectivas teóricas y metodológicas cobra especial relevancia en la búsqueda de 

respuestas que -llevadas a la práctica- permitan implementar acciones que redunden 

en la mejora de la calidad de vida de la población. El enfermo, la familia, el cuidador, el 

profesional de la salud o la población en general son, así, protagonistas de los trabajos 

que se exponen en el presente documento, los cuales -desde distintas disciplinas como la 

medicina, la enfermería, la psicología o la epidemiología, entre otras- se enfocan en temas 

oportunos y pertinentes para la práctica sanitaria.

En tal sentido, aspectos tales como el tratamiento de padecimientos y su 

relación con la calidad de vida del paciente, el papel de la familia en el cuidado de la 

salud, la pandemia de COVID 19 y sus distintas implicaciones para los adultos mayores, 

la situación de los cuidadores, la utilización de la tecnología para la detección oportuna 

de problemas en el embarazo, la educación ambiental en los programas de estudios en el 

campo de la salud o la experiencia del profesional de la salud en el papel de enfermo son 

algunos de los tópicos que - utilizando tanto técnicas cuantitativas como cualitativas- se 

exploran en este documento.

El presente volumen, segundo de la serie Ciencias de la Salud: Investigación y 

Práctica, está compuesto por 12 capítulos que se concentran en seis ejes temáticos: Salud 

Familiar y Comunitaria, Enfermedades, Tratamientos y Calidad de Vida, Enfermedades 

Infecciosas, Salud Mental y Cuidados, Tecnología y Salud y Salud y Educación. Esta 

forma de organizar el libro ofrece a los lectores la posibilidad de detenerse a examinar 

con más detalle cada una de estas temáticas y de igual modo, permite hallar con mayor 

facilidad trabajos que coinciden en su objeto de estudio o en el contexto particular en 

que se desarrollan. 

Autores de Chile, España, México y Portugal colaboran con sus artículos en 

esta obra, brindando a los interesados en las ciencias de la salud la oportunidad de 

acercarse a la situación sanitaria que viven los países iberoamericanos y las realidades 

y desafíos a los que se enfrentan. Convidamos a los lectores interesados en esta área 

del conocimiento a revisar los distintos capítulos de este documento, esperando que el 

mismo satisfaga sus expectativas.

Dr. Guillermo Julián González-Pérez

Dra. María Guadalupe Vega-López
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RESUMEN: La pandemia de COVID-19 redujo 
sustancialmente la esperanza de vida (EV) al 
nacer en la mayoría de los países. En el caso 
de México, tanto la EV al nacer como le EV a los 
60 años disminuyeron de forma notoria. Este 
estudio busca identificar en qué medida se han 

recuperado en 2023 los niveles de la EV a los 
60 años existentes en 2019 y el efecto que en 
tal sentido han tenido los cambios observados 
en distintas causas de muerte. A partir de la 
información oficial se construyeron tablas 
de vida abreviadas por sexo para México en 
2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 lo que permitió 
estimar la EV temporaria a los 60 años para 
cada año estudiado. Se estimaron los años 
de esperanza de vida perdidos (AEVP) entre 
60 y 85 años por causas seleccionadas en 
cada año. La EV temporaria entre 60 y 85 
años en hombres se incrementó 3 años entre 
2020 y 2023 y en mujeres en 1,9 años entre 
2021 y 2023, alcanzando niveles ligeramente 
superiores a las cifras de 2019. Los AEVP 
por COVID-19 se redujeron de 2,49 en 2021 
a 0,04 en 2023 en hombres y de 1,66 a 0,02 
en mujeres. Los AEVP por diabetes mellitus, 
enfermedades isquémicas del corazón e 
infecciones respiratorias agudas bajas también 
disminuyeron en ambos sexos a niveles 
similares o menores a los observados en 2019. 
Aun cuando la pandemia de COVID-19 redujo 
sustancialmente la EV de mujeres y hombres 
en México entre 2019 y 2021, la significativa 
disminución de los AEVP por COVID-19 y otras 
causas de muerte fuertemente relacionadas 
con la pandemia ha permitido la recuperación 
de la EV a los 60 años en 2023 a niveles que 
rebasan los observados en 2019. 
PALABRAS CLAVE: Esperanza de vida. Años 
de Esperanza de Vida Perdidos. COVID-19. 
Adultos mayores. Mortalidad.
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THE INCREASE OF LIFE EXPECTANCY AT 60 YEARS AFTER THE COVID-19 

PANDEMIC: THE CASE OF MEXICO

ABSTRACT: The COVID-19 pandemic substantially reduced life expectancy (LE) at birth 
in most countries. In the case of Mexico, both LE at birth and LE at age 60 decreased 
significantly. This study seeks to identify to what extent the levels of LE at age 60 existing 
in 2019 have recovered by 2023 and the effect that the changes observed in different 
causes of death have had in this regard. From official information, abbreviated life tables 
by sex were constructed for Mexico in 2019, 2020, 2021, 2022 and 2023, which made it 
possible to estimate the temporary LE between 60 and 85 years for each year studied. 
Years of life expectancy lost (YLEL) between the ages of 60 and 85 due to selected causes 
were estimated for each year. Temporary YLEL between the ages of 60 and 85 in men 
increased by 3 years between 2020 and 2023 and in women by 1.9 years between 2021 
and 2023, reaching levels slightly higher than the 2019 figures. The YLEL due to COVID-19 
decreased from 2.49 in 2021 to 0.04 in 2023 in men and from 1.66 to 0.02 in women. 
The YLEL due to diabetes mellitus, ischemic heart disease, and acute lower respiratory 
infections also decreased in both sexes to levels similar to or lower than those observed 
in 2019. Even though the COVID-19 pandemic substantially reduced the life expectancy of 
women and men in Mexico between 2019 and 2021, the significant decrease in YLEL due 
to COVID-19 and other causes of death strongly related to the pandemic has allowed the 
recovery of LE in 2023 to levels that exceed those observed in 2019. 
KEYWORDS: Life expectancy. Years of Life Expectancy Lost. COVID-19. Elderly people. 
Mortality.

1 INTRODUCCION 

En México, al igual que en la mayoría de los países, la pandemia de COVID-19 

provocó una importante caída de la esperanza de vida (EV), no solo al nacer, sino 

también en las distintas edades. (Huang et al., 2023, Aburto et al., 2022 o Islam et al., 

2021) El exceso de mortalidad adjudicable no solo al COVID-19, sino también al alza de 

la mortalidad por enfermedades con alta prevalencia en la población mexicana, como 

la diabetes mellitus (DM) y las enfermedades isquémicas del corazón (EIC) (García-

Guerrero y Beltrán-Sánchez, 2021) se reflejó en el hecho de que la EV al nacer se 

redujera alrededor de cuatro años en las mujeres y casi cinco en los hombres entre 2019 

y 2021, (González-Pérez y Vega-López, 2022) cifras estas que colocaron a México entre 

los países latinoamericanos con una mayor pérdida en términos porcentuales de la EV 

al nacer entre 2019 y 2021, a diferencia de la mayoría de las naciones, en las que el 

retroceso de la EV al nacer no fue tan marcado. (Lozano et al., 2023)

En particular, la pandemia de COVID-19 impactó con dureza a la población de 

60 años y más, con mayor probabilidad de padecer enfermedades como las antes 

mencionadas y que, por tanto, tuvo un riesgo de muerte mayor al observado en otras 

edades. (OPS, 2020)
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En México, la prevalencia de DM, hipertensión arterial (HTA) o sobrepeso y 

obesidad es relativamente alta comparada con otros países latinoamericanos. De acuerdo 

con la ENSANUT 2022, la prevalencia de DM en la población de 60 años y más es de 37%, 

a lo que se suma que 32.8 % de esta población fue clasificada como prediabética (Basto-

Abreu et al. 2023); 74.8% de los adultos de 60 años y más padece HTA (Campos-Nonato 

et al., 2023a) y 74.7% tiene sobrepeso u obesidad (Campos-Nonato et al., 2023b) 

Aun cuando en la literatura se ha abordado el efecto que ha tenido sobre la 

esperanza de vida en México el COVID-19 –así como las principales comorbilidades 

asociadas a esta enfermedad- en ninguno de estos artículos se ha analizado su impacto 

en la población de 60 años y más ni los cambios observados en la EV en esta edad tras 

el final de la pandemia, por lo que este estudio tiene como propósito identificar en qué 

medida se han recuperado en 2023 los niveles de la EV a los 60 años existentes en 2019 

y el efecto que en tal sentido han tenido los cambios observados en las distintas causas 

de muerte entre ambas fechas.

2 MÉTODOS

Para el presente estudio, los datos sobre la población mexicana en el período 

analizado se obtuvieron de las estimaciones y proyecciones publicadas por el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO, 2019). A su vez, la información sobre mortalidad en 

México en dicho lapso se obtuvo de las bases de datos de defunciones del gubernamental 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2024). 

Las causas de muerte analizadas se clasificaron de acuerdo con la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE-10). Así, se recopiló tanto la información de las 

defunciones por COVID-19 (U07.1, U07.2 y U10.9) entre 2019 y 2023 como la de aquellas 

enfermedades crónicas consideradas entre las comorbilidades más frecuentes en 

personas con COVID-19 - diabetes mellitus (E10-E14) y enfermedades isquémicas del 

corazón (I21-I25)- otras enfermedades respiratorias -enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC), (J40-J44), infecciones respiratorias agudas bajas (IRAbajas), (J09-J18) 

y también tumores malignos (TM), (C00-C97).

Con la información resultante se construyeron para México tablas de vida 

abreviadas, por sexo, para cada año entre 2019 y 2023. A partir de las tablas de vida, 

y de acuerdo con el método de Arriaga (1996), se calcularon tanto la esperanza de vida 

temporaria (EVT) entre 60 y 85 años como los años de esperanza de vida perdidos 

(AEVP) según sexo entre estas dos edades (en general, por COVID--19 y el resto de las 

causas analizadas). 

https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/Hierarchy.asp?c=11144
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El proyecto de investigación “Mortalidad por causas en Jalisco y México”, de 

donde procede este artículo, fue aprobado por el Centro de Estudios en Salud, Población 

y Desarrollo Humano de la Universidad de Guadalajara. El proyecto se desarrolla en 

concordancia con los lineamientos éticos expuestos en el Reglamento de la Ley General 

de Salud en materia de investigación para la salud de México, pues se consideró como 

“investigación sin riesgo”, en tanto solo se trabaja con datos secundarios, utilizándose 

técnicas y métodos de investigación documental –con datos protegidos- que no afectan 

a ningún individuo.

3 RESULTADOS

En la Figura 1 se puede apreciar como la EVT femenina entre 60 y 85 años se 

redujo 9%, esto es, 1.82 años entre 2019 y 2021 –año en el cual la EVT de las mujeres 

mostró el valor más bajo- comenzando su recuperación a partir de 2022. Entre 2021 y 

2023 la EVT creció en 1.9 años, rebasando ya en este último año a la EVT observada en 

2019. En el caso de la EVT masculina, la disminución fue aún mayor entre 2019 y 2020 

(2.90 años, una reducción de casi el 16%); sin embargo, a partir de 2021 se aprecia un 

marcado incremento de la EVT -3.07 años entre 2020 y 2023- alcanzando en 2023 un 

valor que supera ligeramente el observado en 2019.

Fuente: de esta y todas las Figuras y Cuadro: Elaboración de los autores a partir de la información ofi cial de INEGI 
y CONAPO.
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Por su parte, la Figura 2 permite observar como los años de esperanza de vida 

masculina perdidos (AEVmP) debido a COVID-19, después de alcanzar su mayor valor en 

2021 (2.49) se desploman a 0.43 en 2022 (una caída de más del 80% entre ambos años) y 

a 0.04 en 2023, un descenso del 90% entre 2022 y 2023. De igual modo, en otras causas 

(DM, IRAbajas, EIC) también se registraron caídas relevantes en el número de AEVmP 

después de alcanzar las cifras más elevadas en 2020. 

Figura 2. Años de esperanza de vida perdidos entre 60 y 85 años por causas de muerte seleccionadas, según sexo. 
México, 2019-2023.

Por el contrario, en el caso de los TM y las EPOC, los AEVmP disminuyen de forma 

notoria entre 2021 y 2022, y comienzan a incrementarse lentamente en años recientes. 

En todas las causas analizadas, excepto EIC (y las IRAbajas, que presentan un valor 
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similar)- el número de AEVmP en 2023 está por debajo de las cifras observadas en 2019. 

(Ver Cuadro 1)

Cuadro 1. Años de esperanza de vida perdidos entre 60 y 85 años según sexo y causas de muerte seleccionadas. 
México 2019 y 2023.

En el caso de las mujeres, los años de esperanza de vida femenina perdidos 

(AEVfP) por COVID-19, también alcanzan su mayor cifra en 2021 (1.66) se reducen a 0.26 

en 2022 (una disminución del 85% entre ambos años) y a 0.02 en 2023, un descenso 

del 92% entre 2022 y 2023. A semejanza de lo ocurrido en el caso de los hombres, en 

otras causas también se pueden apreciar descensos evidentes en el número de AEVfP 

después de alcanzar las cifras más elevadas en 2020 (DM, IRAbajas) o 2021 (EIC). 

Asimismo, en el caso de los TM y las EPOC, los AEVfP caen entre 2021 y 2022, para 

aumentar lentamente en años recientes. En todas las causas analizadas, excepto EIC 

(y las IRAbajas, que presentan un valor similar)- el número de AEVfP en 2023 está por 

debajo de las cifras observadas en 2019. (Ver Cuadro 1)

Figura 3. Años de esperanza de vida perdidos entre 60 y 85 años por COVID-19 según sexo, grupo de edad y año. 
México 2019-2023.
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Finalmente, en la Figura 3 se pone de manifi esto que, en sentido general, el 

impacto de la pandemia de COVID-19 entre los hombres adultos mayores fue mayor que 

entre las mujeres: en todos los grupos de edad analizados, los AEVmP por COVID en cada 

año presentaron cifras más elevadas que los AEVfP. Asimismo, los datos evidencian la 

drástica reducción de los AEVP por COVID, tanto en hombres como en mujeres, en todas 

las edades entre 2020-2021 y 2023. Tanto en el caso de las mujeres como en el de los 

hombres la disminución observada en términos porcentuales es mayor en el grupo de 

edad de 60-64 años, y ligeramente menor en el de 80-84 (99% y 96% respectivamente, 

en el caso de las mujeres, y 99% y 95% en el caso de los hombres). A pesar de las bajas 

cifras observadas en 2023, los AEVmP por COVID casi duplican en todas las edades los 

AEVfP por esta causa.

4 CONSIDERACIONES FINALES

La mayoría de los autores que han estudiado la relación entre la pandemia de 

COVID-19 y la esperanza de vida se han enfocado en analizar el retroceso observado a 

nivel internacional en la EV al nacer entre 2019 y 2021. Autores como Huang et al. (2023), 

Aburto et al. (2022) o Islam et al. (2021) –basados en resultados de numerosos países- 

han evidenciado el descenso de la EV al nacer en casi todas las naciones analizadas entre 

2019 y 2021, poniendo de relieve en particular los casos de Estados Unidos, Bulgaria. 

Polonia, España e Italia. En general, la pérdida de años de esperanza de vida fue mayor 

en hombres que en mujeres.
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Sin embargo, han sido escasos los estudios que aborden esta temática en la 

población adulta mayor. En particular, el trabajo de Huang et al. (2023) reveló que, en 

los 27 países estudiados, la EV a los 65 años había retrocedido notoriamente, a niveles 

comparables a los existentes en la primera década del sigo XXI, sobre todo en Polonia, 

España e Italia. En este sentido, México no es la excepción y los resultados del presente 

estudio demuestran la importante pérdida de años de esperanza de vida a los 60 años 

-sobre todo en hombres- entre 2019 y 2021, a consecuencia no solo de la alta mortalidad 

registrada por COVID-19, sino también al aumento de la mortalidad por DM, EIC e IRAbajas 

en dichos años. 

No obstante, el descenso observado en la mortalidad por estas causas a partir 

de 2022, reflejado en la disminución de los AEVP -y en especial la acentuada caída de 

los AEVP por COVID-19 en ambos sexos- ha provocado que la EV temporaria entre 60 

y 85 años se incremente de forma sustancial y que en 2023 sea ligeramente mayor a la 

observada en 2019. 

La evidente recuperación de un indicador tan relevante como la EV en la 

población adulta mayor parece estar relacionada en primer lugar con la amplia 

cobertura del programa nacional de vacunación contra COVID-19, que priorizó desde 

su inicio a la población de 60 años y más: la vacunación desde comienzos de 2021 

logró atenuar la gravedad de las últimas “olas” de la pandemia (en especial en 2022) 

lo que posibilitó disminuir las hospitalizaciones y reducir los riesgos de complicaciones 

y muerte por esta enfermedad en la población adulta mayor. Para mediados de 2022, 

63% de la población adulta en México contaba con esquema de vacunación completo. 

(Hernández-Zamora, 2023)

A su vez, la reducción de la mortalidad por COVID-19 permitió dedicar más 

recursos a atender mejor a la gran proporción de personas de 60 años o más que padecen 

enfermedades altamente prevalentes en México y que al coincidir con el COVID-19, elevan 

la probabilidad de muerte de los pacientes, como DM, enfermedades cardiovasculares y 

obesidad, entre otras. Reducir la prevalencia de estas enfermedades ayudaría a que el 

impacto de epidemias como la de COVID 19 fuera menor, pero eso implica implementar 

políticas no solo dirigidas a los adultos mayores sino aplicadas a edades más tempranas 

para evitar oportunamente el aumento de estas enfermedades crónico-degenerativas.
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