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1 Introducción 

Una detallada estimación de la expectativa de vida de los pensionistas en función de 

las características personales de los jubilados y de las prestaciones que estos reciben, 

es fundamental para realizar unas adecuadas proyecciones de costes, y por lo tanto 

para poder evaluar el impacto financiero de las diferentes alternativas de reforma 

planteadas. 

Hasta ahora, por motivos de disponibilidad de información, los modelos actuariales 

sobre la duración de la vida se han limitado a estudiar el efecto de algunas 

características geo-demográficas, lo cual limita en gran medida su utilidad para 

elaborar con detalle proyecciones de costes y demandas del sistema de cobertura 

pública a la Jubilación. 

A pesar de las restricciones presupuestarias de los últimos años, los déficits en 

contenidos y el nivel de detalle de la información estadística disponible están 

reduciéndose, gracias al importante esfuerzo que los organismos estadísticos están 

dedicando a la reutilización y recuperación de la información estadística y 

administrativa disponible. Como ejemplo de este esfuerzo está el Convenio de 

colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto 

Social de la Marina y algunas CC.AA. para la cesión de información procedente del 

Registro de Prestaciones Públicas por parte del INSS y su aprovechamiento con fines 

estadísticos por parte de las CC.AA. O más concretamente en el caso del Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) el desarrollo de una nueva 

infraestructura de información estadística, la Base de Datos Longitudinal de Población 

(BDLP), que integra a nivel individual la información estadística proveniente de, entre 
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otras fuentes, las inscripciones padronales, los boletines estadísticos de defunción y 

los censos de población y viviendas. La explotación de estas nuevas fuentes 

integradas permite generar toda una gama de nuevos productos estadísticos, entre 

otros los relativos a detallados indicadores de longevidad en base a las características 

personales que comenzamos a explorar con este trabajo. 

El objetivo general de este trabajo es estudiar la viabilidad de estimar expectativas de 

vida para diferentes perfiles específicos socio-económicos y de salud, a partir del 

enlace de la información de los registros administrativos y estadísticos. 

2 Objetivos 

1. Estimar las desigualdades en mortalidad y la expectativa de vida en población 

beneficiaria de una pensión de jubilación, no proveniente de discapacidad en 

función de las características de su pensión jubilación, fundamentalmente el 

importe bruto de su pensión. 

2. Determinar el efecto modulador que sobre las desigualdades en mortalidad y 

esperanza de vida tienen determinadas características personales de los 

jubilados, tales como el nivel educativo y el estado civil. 

3 Fuentes utilizadas 

3.1 La Base de Datos Longitudinal de Población de Andalucía 

La base de datos longitudinal de población de Andalucía (BDLPA) es el sistema de 

gestión de la información del "Registro de Población de Andalucía" (RPA), creado en la 

Ley 8/2002 del Plan Estadístico, con el fin de ser un "marco integrado para las 

estadísticas de población y territorio”, generar "estadísticas de itinerarios vitales” y 

“potenciar las estadísticas de pequeña área". En la actual Ley del Plan Estadístico y 

Cartográfico de Andalucía 2013-2017 ha definido a la BDLPA (Artículo 18) como uno 

de los ámbitos prioritarios de actuación en infraestructuras de información.  

El objetivo de la BDLPA es el de potenciar el completo aprovechamiento estadístico de 

la información disponible en registros estadísticos y administrativos de base 

poblacional. El núcleo del sistema es sin duda el registro continuo de población, 

surgido en España a partir de la reforma del sistema de gestión de los padrones 

municipales de 1996. A partir de las inscripciones y variaciones residenciales de los 

padrones, se ha reconstruido la historia vital y las trayectorias residenciales de los 

individuos que en algún momento histórico han residido en Andalucía. Sobre este 

núcleo, paulatinamente, se están incorporando otras fuentes estadísticas 

poblacionales que hasta ahora se gestionaban de manera independiente, tales como: 
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los partos, nacimiento, matrimonios y defunciones del Movimiento Natural de 

Población (MNP), los censos de población y viviendas, y mas recientemente otros 

registros administrativos como el que es objeto de esta comunicación el “fichero de 

pensiones de la Seguridad Social” 

 La integración permite, además de ampliar la calidad, el contenido y el nivel detalle 

de las estadísticas poblacionales existentes, desarrollar toda una nueva línea de 

nuevos productos estadísticos, aprovechando la información longitudinal suministrada 

por este sistema de información. Por ejemplo, en el caso de este trabajo se ha 

combinado la información del seguimiento del estado vital de los beneficiarios de una 

pensión de jubilación, con las características de su pensión y algunas variables 

personales recogidas en censo de 2001.  

3.2 El fichero de pensiones gestionadas por INSS y el ISM  

El Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el 

Instituto Social de la Marina y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

(IECA) en materia estadística, establece la cesión de determinada información de las 

pensiones gestionadas por el INSS y el ISM que figuran en el Registro de Prestaciones 

Sociales Públicas, para su aprovechamiento estadístico. En base a este convenio y con 

periodicidad anual el INSS facilita al IECA un fichero relativo a los titulares de 

pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social con fecha de referencia al 

31 de diciembre, cuyas prestaciones estén en Alta en dicha fecha o bien hayan sido 

dadas de baja durante el año anterior, y que hayan sido gestionadas por alguna de 

las direcciones provinciales de Andalucía, o bien cuyos titulares residan en Andalucía 

aunque sean gestionados por otras provincias fuera de Andalucía.  

Los prestaciones se clasifican en los siguientes tipos: Jubilación, incapacidad, 

jubilación procedente de incapacidad, viudedad, orfandad y a favor de familiares e 

incluyen los siguientes datos: 

 Datos identificativos  

 Tipo y régimen de la pensión.  

 Fecha de efectos económicos de la prestación, años de años de cotización 

acreditados 

 Situación administrativa (alta o baja) y fecha de la baja en su caso 

 Importe bruto mensual 

 

A fecha de hoy y con base al convenio mencionado, se han recibido dos ficheros 

correspondientes a los años 2011 y 2012. La información de ambos ficheros se ha 
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integrado en una base de datos de diseño longitudinal, que de manera muy 

simplificada se estructura en torno a tres entidades básicas:  

 Las personas: titulares de las pensiones 

 Las pensiones: la prestaciones a las que tienen derecho las personas 

 Las observaciones: las características del derecho en una fecha determinada, 

tales como el estado o la cuantía de la prestación 

 

En estos dos años de seguimiento del sistema se han recopilado información relativa 

a mas de un millón y medio de pensiones, el 54% de las cuales son pensiones de 

jubilación (el 13,5% son jubilaciones provenientes de una pensión previa de 

incapacidad). Los beneficiarios de estas pensiones son un poco mas de un millón 

cuatrocientas mil personas, de los cuales hay poco mas de ochocientos mil jubilados 

(un poco mas de doscientos mil, son jubilados provenientes de una invalidez previa). 

Este subsistema de pensiones se encuentra integrado dentro de la BDLPA en base a la 

clave única de persona (denominada IDP en nuestro sistema). Al 99,2% de los 

pensionistas incluidos en el fichero del INSS se le ha podido asignar un IDP 

correspondiente a una persona que reside o ha residido alguna vez en Andalucía. La 

clave compartida IDP permite la integración la información de pensiones con la 

información que esta incluida en otros subsistemas de la BDLP.  
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El principal problema encontrado en la carga de la información del fichero de 

pensiones enviado por el INSS sobre un diseño de base de datos longitudinal, está 

relacionado con la no disponibilidad del “número de expediente”.  Haber dispuesto de 

él habría permitido un enlace directo de una misma pensión notificada en dos años 

diferentes. Debido a este déficit, el enlace de las distintas pensiones correspondientes 

a un mismo individuo ha tenido que realizarse en base a un conjunto de variables de 

la pensión, como el tipo, el régimen, la fecha de efectos económicos y su cuantía, que 

en si mismos no crean una clave única capaz de discriminar todas las pensiones 

existentes. El enlace entre pensiones en dos envíos sucesivos ha sido especialmente 

complejo en el fichero de año 2012, que ha coincidido con la integración del régimen 

especial agrario en el régimen general, lo que ha producido un aumento notable del 

numero de enlaces problemáticos: dos pensiones en la misma persona con igual tipo, 

régimen, fecha de efecto y cuantía de pensión. Con objeto de discriminar estos casos 

ha sido necesario incluir en las pensiones una clave de desambiguación propia, que 

complica notablemente el proceso de automatización de la carga. 
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Gráfico 1 Esquema simplificado del subsistema de pensiones publicas 
integrado en la BDLPA. En celeste, las tablas que constituyen las entidades 
básicas del sistema: Personas, Pensiones y Observaciones 



   6  

  

 

4 Metodología empleada para el análisis de la mortalidad y la 

esperanza de vida en el colectivo de población con una 

pensión de jubilación 

 

4.1 Población de partida 

 

Con objeto de partir de una población con características e información similar, en 

esta primera investigación de la mortalidad sobre el colectivo de pensionistas, se ha 

restringido a la población beneficiaria de una pensión de jubilación no procedente de 

una pensión de incapacidad previa. La razón de excluir del análisis a esta población, 

es debido a que el análisis exploratorio inicial mostró grandes diferencias en 

mortalidad entre estos dos colectivos, que aconsejaban un análisis independiente. Sin 

embargo, dado que el efectivo de pensiones de jubilación procedentes de incapacidad 

es bastante inferior al de pensiones de jubilación, es preferible acumular algunos años 

más de seguimiento en el sistema para poder derivar indicadores significativos en 

ambos colectivos. 

Así pues la población de referencia se definió inicialmente por la población que 

durante la ventana de observación de 1 enero de 2011 al 31 de diciembre de 20121 

residía en Andalucía (según consta en la BDLPA) y era beneficiario de una pensión de 

jubilación no procedente de incapacidad, un poco más de 610.000 personas cumplían 

este criterio. 

Dado que uno de los objetivo de este trabajo es incluir el efecto modulador de 

determinadas características personales tales como el nivel educativo o el estado civil, 

ambos considerados como fuertes predictores de la mortalidad demostrados en 

numerosos estudios previos, ha sido preciso incluir una condición adicional en la 

definición de población de referencia: el de disponer de la información relativa a su 

nivel educativo y estado civil recogidas en censo de 2001. Unos 563.000 Jubilados 

cumplían esta condición adicional y esta será la población a analizar. 

 

                                           

1  Dos años de ventana de seguimiento, definida por los ficheros de pensionistas 

actualmente disponibles 
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4.2 Diseño de estudio 

Este trabajo está diseñado como un estudio longitudinal de cohortes, cuya población 

de referencia son los titulares de una pensión de Jubilación y residentes en Andalucía 

en algún momento del periodo de seguimientos 1-1-2011 al 31-12-2012, y como 

condición de selección adicional haber sido censados en Andalucía durante la 

operación censal de 2001. La variable dependiente investigada (el efecto) es el 

evento defunción, ocurrido en algún momento de los dos años de seguimiento 2011 y 

2012. La exposición principal investiga el efecto del “importe bruto de la pensión” 

(IBP) en la generación de desigualdades sociales en mortalidad. Este factor se 

controla mediante otras covariables como sexo, nivel educativo y estado civil que 

pueden modular su efecto. 

Técnicamente, este es un estudio de supervivencia censurado por la derecha y 

truncado por la izquierda. Los motivos de censura son bien por cierre del estudio en la 

fecha final de seguimiento (el 31-12-2012), bien por emigración fuera de Andalucía 

en algún momento de la ventana de observación. El truncamiento por la izquierda se 

produce en la fecha de comienzo del seguimiento. Este diseño permite la observación 

de más de medio millón de episodios de supervivencia, de una duración máxima de 

dos años, pero que incluyen una muestra suficiente de distintas edades en 

combinación con las covariables analizadas. En cada sujeto participante se incluye su 

tiempo de seguimiento o tiempo de exposición a riesgo de fallecer, hasta la censura o 

bien la ocurrencia del evento. Este tiempo de seguimiento junto la variable dicotómica 

evento o censura es la variable dependiente investigada. 

La información sobre la ocurrencia de una defunción y su fecha exacta ha sido 

recuperada de los Boletines Estadísticos de Defunción y comprobadas con las 

variaciones de baja de los padrones municipales. No se ha utilizado la información de 

la bajas por defunción remitida por la seguridad social, pues se ha comprobado que la 

inscripciones de estas bajas suelen ocurrir, en muchos casos, con bastante demora 

con respecto a la fecha real de la defunción, lo que produciría estimaciones de 

esperanza de vida sobredimensionadas. La censura por emigración fuera de 

Andalucía, durante el periodo de seguimiento, se ha obtenido de la información de los 

cambios residenciales notificados a los padrones municipales de Andalucía. 

A cada uno de los individuos incluidos en la población de referencia, se la ha añadido 

un conjunto de covariables sobre la que se tiene evidencia de ser predictores de la 

esperanza de vida. Del fichero de pensione se obtiene: El Importe Bruto de la 

Pensión, la fecha de nacimiento y el sexo. Del fichero censal de 2001: el máximo nivel 
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de estudio alcanzado y el estado civil en la fecha censal. Todas estas variables se 

consideran tiempo independiente. 

Esta investigación se ha realizado en varias fases. Un primer análisis exploratorio ha 

servido para mostrar el cuadro de la cobertura poblacional del sistema de pensiones 

del INSS y el ISM así como la distribución de los ingresos por prestaciones entre los 

pensionistas. Este análisis ha servido para terminar de definir la población de 

referencia, así con las variables independientes a incluir.  

En una segunda fase se ha realizado una primera estimación de la tasas empíricas de 

mortalidad según categorías de edad, sexo, cuantía de la pensión y características 

personales del pensionista. El cálculo de la tasas se realiza a través de una 

agregación directa por la categorías consideradas del numero de eventos ocurridos y 

los tiempos de exposición a riesgo (personas-año) observadas en cada categoría 

investigada. El cociente entre estas dos cantidades determina las tasas empíricas en 

cada casilla de edad, sexo y covariables de exposición empleada. 

Con objeto de poder calcular una tabla de vida completa (por años simples) a partir 

de la cual estimar la esperanza de vida, ha sido preciso aplicar técnicas de suavizado 

para calibrar las tasas empíricas con objeto de suprimir gran parte de sus oscilaciones 

aleatorias. Con estas tasas calibradas se ha estimado la tabla de vida completas, para 

población mayor de 65 años que ha sido la base de las estimaciones de la esperanza 

de vida de la población jubilada.  

Por último, para poder controlar el posible efecto modulado que otras variables, tales 

como el nivel de estudios o el estado civil2, sobre las desigualdades en mortalidad 

asociado al montante de la pensión, se ha realizado un modelado semiparamétrico 

por regresión de Cox de las funciones de supervivencia y se han descrito los Riesgos 

Relativos (Hazard Ratio) estimados por este modelo. 

5 Resultados 

5.1 Cobertura del sistema de pensiones del INSS y el ISM en Andalucía 

En Andalucía a principios del 2012, el 15% de la población total era beneficiaria de 

alguna de las pensiones públicas gestionadas por el INSS o el ISM (Ilustración 1). En 

                                           

2 Se conoce que estas variables son importantes predictores de la mortalidad, además 

y que además estas claramente correlacionado con el IBP, por lo tanto es fácil que 

puedan confundir el efecto de los ingresos por pensiones sobre los niveles de 

mortalidad 
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los mayores de 65 años la cobertura es más alta, el 72% de estos tienen alguna 

pensión en estas instituciones. La cobertura es mayor en el caso de los hombres, el 

85% tienen derecho a alguna pensión, frente a solo el 63% de las mujeres. Con 

respecto a las pensiones de jubilación, estas solo se consiguen si se ha habido un 

mínimo estipulado de actividad laboral previa, el 83% de los hombres mayores de 65 

tiene derecho al menos una. En un 20% de los varones sus derechos a la jubilación 

provenen de una incapacidad laboral absoluta anterior, que no analizaremos en este 

trabajo. En el caso de las mujeres mayores de 65 años solo el 26 % tienen derecho a 

una pensión de jubilación, siendo solo un 1% las que provienen de una incapacidad 

laboral previa a la jubilación. La cobertura del sistema crece manifiestamente con la 

edad, sobre todo en el caso de las mujeres, porque paulatinamente van aumentando 

el número de las mujeres con pensión de viudedad.  
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Ilustración 1 Pirámide de coberturas del sistema de pensiones publicas del INSS y del 
ISM en Andalucía. Año 2012 

 

En este trabajo, como se ha justificado en la introducción, sólo se va analizar la 

mortalidad en el colectivo de jubilados, cuya prestación no proviene de una 

incapacidad laboral previa. El análisis que haremos sobre este colectivo será 
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fundamentalmente descriptivo, con el solo objeto de mostrar algunas de las 

posibilidades del nuevo sistema de información. 

5.2 Tasas empíricas de mortalidad en distintos colectivos 

El primer descriptivo imprescindible en este tipo de estudios es la estimación de las 

tasas especificas de mortalidad por edad y sexo sobre los colectivos analizados. Para 

este trabajo descriptivo se ha discretizado la cuantía de los importes brutos de todas 

la pensiones (IBP) de un individuo en cuatro intervalos inter-cuartílicos, cada uno de 

ellos cubre aproximadamente el 25% de la población total. Estas tasas se muestran 

en la Ilustración 2 
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Ilustración 2 Tasas empíricas de mortalidad por sexo, edad y cuartiles de ingresos 

mensuales por pensión de jubilación. Entre residentes en Andalucía con derecho a 
una pensión de jubilación, no proveniente de incapacidad, del INSS o el ISM. 2011-
2012 

 

Dado que el IBP de las pensiones está fuertemente correlacionado con las otras 

covariables estudiadas, fundamentalmente con el nivel de estudios (Ilustración 3), se 

ha realizado los descriptivos de las tasas de mortalidad para la otras covariables: 

nivel educativo (Ilustración 4) y estado civil en censo de 2001 (Ilustración 5). Ambas 

covariables son fuertes predictores de la mortalidad, demostrado en numerosos 

estudios y tiene que ser tenidas en cuenta, aunque el objetivo fundamental sea el 

análisis de las desigualdades de mortalidad por importe de la pensión. En todos los 

casos los gradientes para las distintas categoría de las variables son muy evidentes 

en el caso de los hombres, y más reducidos o casi inexistentes en el caso de las 

mujeres. En gran parte esta diferencia se explica, además de por la baja muestra de 
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la mujeres,  por hecho de la diferencia en importancia relativa de las pensiones del 

marido y la mujer en la determinación la renta familiar total. 
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Ilustración 3 Distribución del montante mensual de las pensiones según sexo y nivel 
de estudio. Entre jubilados no provenientes de incapacidad laboral previa. Andalucía, 
1 de enero de 2012.  

 

Por último se han hecho varias pruebas de obtener las tasas empíricas combinando 

dos o más variables, como es el caso del grafico mostrado en la Ilustración 6, que 

incluye cuartiles de ingresos y niveles de estudios. Desafortunadamente, las tasas 

empíricas se vuelven muy inestables, cuando se estratifican por múltiples variables, 

con el actual tamaño muestral, lo que dificulta una identificación clara de los efectos. 

Esta situación seguro mejorará cuando logremos acumular más años de seguimiento 

del fichero de pensiones. Aun a pesar de la inestabilidad de las tasas, parece evidente 

que las desigualdades por nivel educativo se mantienen, aunque se estratifique por 

nivel de ingresos, al menos en el caso de los hombres (Ilustración 6). 
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Ilustración 4 Tasas empíricas de mortalidad por sexo, edad y nivel educativo. Entre 
residentes en Andalucía con derecho a una pensión de jubilación, no proveniente de 
incapacidad, del INSS o el ISM. 2011-2012 
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Ilustración 5 Tasas empíricas de mortalidad por sexo y edad y estado civil en el censo 

de 2001. Entre residentes en Andalucía con derecho a una pensión de jubilación, no 
proveniente de incapacidad, del INSS o el ISM. 2011-2012 
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Ilustración 6 Tasas empíricas de mortalidad por sexo y edad, nivel de estudios y 
cuartil de importe de la pensión. Entre residentes en Andalucía con derecho a una 
pensión de jubilación, no proveniente de incapacidad, del INSS o el ISM. 2011-2012 

 

5.3 Expectativa de vida despues de la jubilación, segun ingresos y otras 

caracteristicas personales 

A partir de las tasas empíricas mostradas en el apartado anterior, se han probado 

metodologías de calibrado de tasas con objeto de obtener tasas por edades simples 

que permitan elaborar una tabla de vida completa, en mayores de 65 años. Se han 

resuelto las tablas de vida, con las tasas estimadas con dos metodologías de 

calibración distintas y con las propias tasas empíricas en años simples, 

comprobándose que los resultados son muy similares y las variaciones en la 

estimación de las esperanzas de vida mínimas, no más de dos décimas de año en 

esperanza de vida en el peor de los casos. Al final se ha optado por el sistema de 

calibrado, con menores diferencias con respecto a la esperanza de vida calculada con 

las tasas empíricas. Los resultados se muestran en los gráficos: Ilustración 7, 

Ilustración 8 e Ilustración 9. 

 

Ya que determinados colectivos más frágiles, han sido excluidos por las condiciones 

de selección impuestas en el estudio,  como los jubilados procedentes de una pensión 

previa de incapacidad, las desigualdades en mortalidad que se muestra en este 

trabajo son inferiores a las globales poblacionales estimadas en trabajos previos.  
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Ilustración 7 Expectativa de vida restantes a edades posteriores a los 65 años. Por 
sexo y cuartiles de ingresos por pensión de jubilación. Entre residentes en Andalucía 
con derecho a una pensión de jubilación, no proveniente de incapacidad, del INSS o el 
ISM. 2011-2012 
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Ilustración 8 Expectativa de vida restantes a edades posteriores a la jubilación. Por 
sexo y nivel educativo. Entre residentes en Andalucía con derecho a una pensión de 
jubilación, no proveniente de incapacidad, del INSS o el ISM. 2011-2012 
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Ilustración 9 Expectativa de vida restantes a edades posteriores a la jubilación, por 
sexo y estado civil reportado en el censo de 2001. Entre residentes en Andalucía con 
derecho a una pensión de jubilación, no proveniente de incapacidad, del INSS o el 
ISM. 2011-2012 

 

 

Modelado multivariado por regresión de cox 

Por último para poder valorar el posible efecto modificador de las variables nivel de 

estudios y estado civil sobre el efecto de los ingresos por pensión, se han realizado 

varios modelos de regresión de Cox, con la inclusión de un mayor o menor número de 

covariables. En todos los casos los modelos se han resuelto independientemente para 

cada sexo: un modelo distinto para hombres y mujeres. Estos modelos multivariados, 

permiten investigar el efecto diferencial de covariables que están fuertemente 

correlacionados, como es el caso de ingresos y nivel educativo. 

En los gráficos “Ilustración 10” e “Ilustración 11” se muestran los principales 

resultados de algunos de los modelos ensayados. El indicador representado es la 

Razón de Mortalidad (Hazard Ratio: HR) derivada de estos modelos (de hecho es “e” 

elevado al coeficiente de regresión que suministra el modelo resuelto) y como todo 

indicador de razón, representa el número de veces que en una categoría determinada 

de una variable, su riesgo de muerte es mayor que el de la categoría de referencia. 

En los gráficos se ha representado además del estimador puntual, el intervalo de 

confianza (IC) a un 95%. 
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En los gráficos comentados se muestran, por un lado, los resultados de la Hazard 

Ratio obtenidos con tres modelados independientes con solo una variable en cada uno 

de ellos. Sus resultados (Ilustración 10) indican el efecto crudo (sin ajustar de una 

determinada variable sobre la mortalidad, en relación a la categoría de referencia 

determinada) 

 

El Otro modelo cuya HR se ha representado, es un modelo multivariado más 

saturado, donde se ha incluido las tres variables analizadas (Ilustración 11). La 

comparación de las HR de ambos modelos muestra el efecto modificador de las 

covariables sobre el efecto principal estudiado. 

 

En resumen, el análisis somero de los modelos de regresión de Cox, muestran los 

siguientes resultados: 

 Las débiles diferencias en mortalidad por montante de las pensiones en las 

mujeres desaparecen completamente cuando se ajustan por otras variables 

(fundamentalmente el nivel educativo) 

 Sin embargo en hombres, las desigualdades de mortalidad mediadas por el 

montante de los ingresos no desaparecen, aunque se reducen, cuando se 

ajustan por otras variables. Lo que indica que hay un efecto específico de los 

ingresos sobre la longevidad. La no detección de este efecto en el caso de las 

mujeres, posiblemente es debido a que en los jubilados andaluces, la pensión 

del marido es la parte fundamental de la renta familiar. Por lo que un análisis 

en mayor profundidad de esta cuestión precisara la inclusión de ingresos y 

otras variables agregadas familiares 

 Las desigualdades en mortalidad por nivel educativo se reducen muy 

ligeramente en cuando se ajustan por otras variables, pero su orden y 

gradiente prácticamente se mantiene invariable. Lo que indica que el nivel 

educativo es una variable predictiva del la mortalidad independientemente de 

los ingresos y estado civil 

 El efecto del estado civil sobre la mortalidad parece independiente del nivel 

educativo y el montante mensual de las pensiones, en ambos sexos. 
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Ilustración 10 Razones de mortalidad (Hazard Ratio) e I.C. estimados por modelos 
independientes de regresión de Cox por cada variable y sexo. Entre Beneficiarios de 
pensiones de Jubilación, no procedentes de incapacidad. Andalucía, años 2011 y 2012 
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Ilustración 11 Razones de mortalidad (Hazard Ratio) e I.C. estimados por un solo 
modelo multivariado de regresión de Cox para cada sexo. Entre Beneficiarios de 
pensiones de Jubilación, no procedentes de incapacidad. Andalucía, años 2011 y 2012 
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6 Conclusiones 

La integración de la información relativa al sistema público de pensiones de la 

Seguridad Social en una base de datos longitudinal de población, permite la obtención 

de predicciones detalladas de la expectativa de vida para perfiles muy concretos, 

tanto según las características de la pensión, como otras características personales y 

familiares relativas al pensionista. 

 

Estas predicciones irán mejorando en detalle y precisión conforme este sistema de 

información vaya acumulando más años de seguimiento. Este trabajo realizado con 

solo dos años de seguimiento, muestra ya la viabilidad y potencialidad de esta nueva 

fuente de información para la realización de complejos modelos predictivos. 

 

 

 

 

 


