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(viene de la página 2)
correspondiente, los segmentos censales (carga de trabajo de
cada censista) podrán determinarse con asistencia informática.

A la lectura de marcas, utilizada con éxito en los dos últimos
censos, se suma  ahora la tecnología para leer e interpretar caracte-
res (letras y números), elemento que permitirá –si las pruebas tie-
nen éxito- codificar preguntas abiertas mediante la aplicación de
clasificadores informatizados, acelerando así los tiempos de proce-
samiento y presentación de resultados.

En lo que se refiere a sensibilizar la población
para que participe del operativo, durante la etapa preparatoria
enfatizaremos la divulgación de los objetivos, contenidos y alcances
del Censo 2000. Ello supone iniciar acciones para llegar a dos secto-
res principales: la población escolar -a través de concursos, clases
alusivas, productos especiales, etc- y los docentes, pieza funda-
mental para el relevamiento.

Por último, para la difusión de los resultados se está pensando en
elaborar productos con contenidos mínimos y máxima desagregación
geográfica posible, y en facilitar a los usuarios el acceso al corres-
pondiente banco de datos en línea.

Los convocamos a todos a seguir muy de cerca el desarrollo de
este proyecto.

* Juana Carrizo es Directora del Grupo Coordinador del Censo 2000.

(viene de la página 3)
Sin embargo sería necesario te-

ner en cuenta muchos aspectos, y
no exclusivamente los referidos al
conteo de la población, para adoptar
la decisión final acerca de qué tipo
de censo se implementará en el año
2000. La disponibilidad de: docentes
que desarrollen su tarea censal si-
multáneamente con la docencia, es-
tablecimientos educativos por un pe-
ríodo de 2 semanas y un programa
de sensibilización que modifique la
cultura del censo en un solo día, son
algunos de los aspectos clave para
esa decisión.

1 Véase el recuadro "Dos modalida-
des de censo" en la página 5.
2 Para un análisis detallado véase
Caccopardo M.C. y Giusti (1988),
Taller sobre Diseño Conceptual del
Censo de Población y Vivienda 1991.

* Gladys Massé es integrante del
Grupo Coordinador del Censo 2000.
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Editorial

Desde 1995 el INDEC está trabajando en la organización del Cen-
so 2000. A dos años del relevamiento, estamos orientando todos nues-
tros esfuerzos a desarrollar una clara conciencia de la importancia que
tienen la participación y el compromiso de la población en los
relevamientos estadísticos. Esos elementos, en consonancia con in-
vestigaciones rigurosas, aseguran la calidad de las mediciones y la pre-
cisión de los resultados.

 Apostamos a que esa conciencia estadística permitirá obtener da-
tos confiables para caracterizar con mayor fidelidad el escenario del
nuevo siglo.

En esta publicación, que participa del mismo espíritu, encontrarán
una crónica de los emprendimientos vinculados con la preparación del
Censo 2000. Esperamos que contribuya a enriquecer la tarea en co-
mún.

 Héctor E. Montero
Director del INDEC

En la cuenta regresiva

El Censo 2000 paso a paso

por Juana Carrizo*

Teniendo en cuenta la importancia que los países otorgan a la plani-
ficación anticipada de los grandes operativos estadísticos (un censo
comienza apenas termina el otro), el INDEC ha dado comienzo al pro-
grama Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año
2000.

Las tareas preparatorias se enmarcan en el proyecto de coopera-
ción sobre estadísticas de población que nuestro país ha establecido
con el Gobierno de Japón. Podemos decir que se iniciaron con los
talleres regionales de evaluación del CENSO´91, desarrollados inme-
diatamente después del relevamiento censal (15 de mayo del año 1991)

Número 1 - Junio 1998

Instituto Nacional de Estadística y

Censos - República Argentina
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Esta publicación se desarrolla en
el marco de los objetivos del
Grupo 4 de Planificación del
Censo 2000, cuya tarea es
orientar la acciones de sensibi-
lización previas al operativo
censal.

Coordinación
Mara Steren y Cecilia Rins ...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

Metadatos

Advertencia
Los artículos de opinión  ponen
de manifiesto los puntos de vis-
ta de sus autores, y no necesa-
riamente expresan la línea de
pensamiento de la Dirección del
INDEC.
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Coordinación de:
AQUI SE CUENTA

Av. Pte. Julio A. Roca 609
P.B. Oficina 11
CP 1067- Capital Federal

Teléfono: (01) 349-9648
Fax: (01) 349-9621
e-mail crins@indec.mecon.ar

Las comunicaciones y sugeren-
cias pueden dirigirse a:

ISSN...
Queda hecho el depósito que
marca la ley.
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y cuyo objetivo fue considerar
“en caliente” las dificultades que
se presentaron en la ejecución del
operativo. En esos talleres partici-
pó personal directivo y técnico de
las Direcciones Provinciales de
Estadística (DPE) y del INDEC.

La evaluación del CENSO´91
continuó luego con el análisis
de los archivos “sucios”, a tra-
vés de los cuales pudieron es-
tablecerse errores en  algunas
variables y posibles causas.

Hacia fines de 1995,
el equipo central y los respon-
sables de distintas líneas de traba-
jo del censo concluyeron el diag-
nóstico de los problemas más agu-
dos y perentorios del censo ante-
rior, y determinaron las prioridades
para el siguiente, cuyo análisis
orienta actualmente las decisiones
y la planificación del censo del
2000.

En esa oportunidad se evaluó
también el aprovechamiento de los
resultados en conjunto con los res-
ponsables de tareas en las provin-
cias, y con usuarios públicos y pri-
vados de la información.

Con las conclusiones de estas
tareas, y teniendo en cuenta los
avances metodológicos y tecnoló-
gicos de los últimos años, hemos
considerado la posibilidad de intro-
ducir cambios que apunten a ob-
tener un mejor censo en el 2000.

Los cambios que estamos con-
siderando guardan relación con la
organización funcional del censo,

la metodología a emplear, la pre-
paración del relevamiento, y el pro-
cesamiento y difusión de los da-
tos. Su viabilidad se evalúa a tra-
vés de distintas pruebas piloto con
objetivos específicos (algunos con-
ceptuales, otros operativos).

Las actividades están siendo
planificadas por un equipo
coordinado por la Dirección
Nacional de Estadísticas
Sociales y de Población, en
conjunto con la Dirección
de Estadísticas
Poblacionales: ambas son
responsables por el diseño
conceptual y metodológico

del censo que nos ocupa.
La participación de las DPE en

la definición de la metodología cen-
sal se ha juzgado de fundamental
importancia desde los comienzos
del programa, razón por la cual se
han constituido grupos de trabajo
que discuten sobre planificación de
actividades, recursos necesarios y
disponibles para el relevamiento,
contenido de la cédula censal, car-
tografía y segmentación, sensibili-
zación previa y divulgación poste-
rior de los resultados.

Con respecto a la metodología,
por primera vez se está conside-
rando realizar un relevamiento de
derecho, a pesar de la larga tradi-
ción argentina en censos de he-
cho. Además se ha probado la via-
bilidad del autoempadrona-
miento en áreas urbanas densa-
mente pobladas, en la población
con mayor nivel de instrucción. Las
primeras evaluaciones no reco-

miendan su implementación en el
2000.

La aplicación de una encues-
ta demográfica postcensal -ya
implementada por algunos países
desarrollados- es otra  modalidad
que pensamos incorporar tenien-
do presente la reformulación del
sistema de encuestas a hogares
que estamos llevando a cabo en el
INDEC. Ello permitirá aplicar una
única cédula censal evitando el
muestreo, técnica que se utilizó en
los censos de 1980 y 1991.

En cuanto a la pre
paración del relevamiento
el avance de las tareas de
digitalización de la cartografía del
CENSO´91 en localidades de
10.000 y más habitantes permite
suponer que en el año 2000 conta-
remos con archivos cartográficos
informatizados y actualizados para
los distintos puestos de trabajo de
la estructura censal.

Como alternativa al listado de
viviendas por timbreo, y para deli-
mitar con mayor precisión la car-
ga de trabajo de los censistas, es-
tamos considerando la posibilidad
de efectuar un censo de edificios
y locales, que además aportará
información sustantiva e inédita
para otros sectores.

La potencialidad del sistema
georeferencial nos permite pensar
que, disponiendo de cartografía
digital y del padrón de viviendas
(continúa en  página 20, columna1)



La Primera Prueba Pilo-
to del Censo 2000 se llevó a cabo
durante setiembre y octubre de
1996 en tres áreas seleccionadas
-Cainguás (zona rural de la pro-
vincia de Misiones), Trelew (zona
urbana de Chubut) y Villa Consti-
tución (área urbana y rural en San-
ta Fe)- y su objetivo general fue
evaluar las ventajas y desventajas
de realizar un censo de hecho o
un censo de derecho en el país 1.
La inquietud por conocer las posi-
bilidades de aplicar un censo de
derecho existe desde antes del
Censo’91 2, dado que en Argenti-
na se realizaron tradicionalmente
censos de hecho; pero esta prue-
ba piloto constituyó la primera ac-
ción implementada con el fin de
aportar una verificación empírica
a la discusión.

pero estaban ausentes del hogar
en la prueba de derecho, se de-
tectó que la causa predominante
de la ausencia era el trabajo y el
estudio, en tanto que en la de he-
cho el motivo más común era la
visita a familiares y/o amigos.

La Prueba sirvió también para
evaluar otros aspectos. Con res-
pecto a la organización del opera-
tivo, se verificó que la mayor par-
te de las viviendas visitadas me-
diante el método de derecho fue-
ron censadas durante la primera
visita del censista, en especial en
la zona rural. En este sentido, al-
rededor de sólo un tercio de las vi-
viendas fueron las que el censista
debió revisitar durante el período
de relevamiento.

En relación con la salida a cam-
po, y dado que no se detectaron
dificultades específicas respecto
de los contenidos incluidos en la
cédula de hecho o de derecho, se
consideró que la aplicación de la
metodología de derecho presenta-
ría ciertas ventajas respecto de las
tareas concretas del relevamiento.
Por ejemplo: como la actividad del
censista es más relajada durante
el desarrollo del operativo –porque
tiene más de un día para cumplir
sus tareas-, ello facilitaría una ma-
yor consistencia de la información
relevada para cada individuo en
particular.
(continúa en la pág. 20, columna 2)

Es el recuento de todas las personas, familias y viviendas del país.
Como muchas veces se dice, el censo es como una gran fotografía de la
población, a través de la cual podemos saber cuántos somos, qué tene-
mos y qué necesitamos. Por esa razón resultan indispensables para
que un país conozca y pueda estimar correctamente sus necesidades
presentes y futuras en materia de vivienda, educación, empleo, aten-
ción de la salud, etcétera. En la mayoría de los países, los censos se
realizan cada 10 años, procurando coincidir con los años terminados en
cero.
La información que arrojan los censos cumple funciones importantísimas
en un país democrático: a partir del recuento de población se establece
el número de diputados que cada jurisdicción envía al Congreso, y se
asignan las partidas presupuestarias nacionales que recibirá cada pro-
vincia.
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Uno de los hallazgos
más significativos de la Prueba
consistió en constatar que los dos
métodos aplicados para el conteo
de la población (de hecho y de de-
recho) proporcionaban resultados
similares en cuanto al volumen de
población captado por cada uno de
ellos. Más específicamente: en el
90 % de los casos relevados la po-
blación vivía habitualmente en la
vivienda y había pasado la noche
y/o estaba presente en ella en el
momento del relevamiento. Por lo
tanto, las diferencias en el conteo
de la población mediante uno u otro
método estaban concentradas
aproximadamente en el 10 % de
los individuos. ¿Pero quiénes con-
formaban ese 10 %? Al analizar
los resultados referidos a las per-
sonas que vivían habitualmente

Primera Prueba Piloto:
¿Censo de hecho o de derecho?

por Gladys Massé*

Lo que sigue es una síntesis de las tres pruebas piloto
que se realizaron hasta la fecha con el propósito de

evaluar y definir las cuestiones logísticas y conceptuales
que se implementarán en el Censo 2000.

Aspectos operativos
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¿Qué es un censo de población,
hogares y viviendas?



Segunda Prueba Piloto:
¿entrevista directa o autoempadronamiento?

por Mariela Goldberg*

Nuestro país ya tiene una larga tradición en cen-
sos de población realizados mediante entrevista di-
recta a cargo de un censista. Para el Censo del 2000
se consideró la factibilidad de utilizar la técnica del
autoempadronamiento, habida cuenta de que exis-
ten grandes sectores de población con alto nivel de
instrucción, particularmen-
te en áreas urbanas.

La ventaja fundamental
de este método es que pro-
porcionaría datos más fide-
dignos y de mejor calidad
al dejar en manos de la po-
blación el completamiento
de información que a veces
resulta difícil declarar ante
personas ajenas a la fami-
lia.

Ahora bien, la necesidad
de probar el método de
autoempadronamiento se
hizo más imperiosa a partir
de dos datos:
     en nuestro país no está muy extendido el empleo
de encuestas autoadministradas masivas; en conse-
cuencia, la población tiene pocas oportunidades para
entrenarse y desarrollar una cultura estadística.
     resulta casi imposible trasladar, al terreno de un
censo de población, la experiencia de otros progra-
mas del INDEC con esta técnica de relevamiento1 .

En consecuencia, el objetivo central de la II Prue-
ba Piloto fue establecer la viabilidad o inconvenien-
cia de aplicar la metodología de autoempadronamiento
en el censo del 2000, evaluando la calidad de la infor-
mación obtenida, las dificultades para implementar
un operativo de estas características, y los requeri-
mientos presupuestarios y de tiempo.

Diseño de la prueba

El ejercicio consistió en construir dos muestras
representativas y equivalentes entre sí para contras-
tar en ellas los dos métodos de empadronamiento.

¿Qué es una prueba piloto?

Dada la magnitud de un censo de población y la
cantidad de recursos humanos y materiales que mo-
viliza, sus preparativos comienzan con mucha anti-
cipación.
En esa etapa preparatoria, un grupo de expertos en
población investiga qué metodología es la más ade-
cuada para la obtención de datos confiables.
La búsqueda incluye la realización de censos en
pequeña escala, que ensayan diferentes aspectos
del operativo y permiten ir ajustando los procedi-
mientos censales.
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Los resultados permitirían evaluar las ventajas de
aplicar uno u otro método en las áreas urbanas con
sectores de alto nivel de instrucción.

Distintas áreas del marco muestral
urbano de la Capital Federal y de las ciudades de

Salta y San Luis, carac-
terizadas por una gran
proporción de personas
con secundario completo
o mayor nivel de instruc-
ción, fueron selecciona-
das para la prueba. El
censo fue de derecho, y
se realizó durante 4 días
que incluyeron un domin-
go.

La prueba se efectuó
en los meses de noviem-
bre y diciembre de 1996
y durante el operativo, los
censistas del método de
entrevista directa desa-

rrollaron su tarea como habitualmente ocurre en pro-
cedimientos de esa naturaleza: recorrido del segmento
y completamiento de la cédula en cada hogar.

En los casos en que se aplicó el método de
autoempadronamiento, los censistas completaron la
ubicación geográfica y las preguntas correspon-
dientes a condición de ocupación, tipo de vivien-
da, cantidad de hogares y listado de las personas
que residen habitualmente en la vivienda. El resto
de los contenidos de la cédula (características del
hogar y características de la población) quedó en
manos de los residentes en las viviendas, y fue pos-
teriormente controlado por los censistas.

El cuestionario autoadministrado se entregó a la
población acompañado por un instructivo con las prin-
cipales recomendaciones para completar la cédula.
Al pie de cada hoja se reservó un espacio donde el
censista pudo consignar los problemas observados
durante la fase de control previo al retiro de la cédu-
la.

Paralelamente se desarrollaron actividades de

Aspectos operativos
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El objetivo central de esta prueba fue evaluar:
la cédula censal
diferentes modalidades de capacitación en dos

áreas urbanas
la lectura inteligente de los datos (lectura de mar-

cas y caracteres)
La prueba se llevó a cabo durante la primera se-

mana de octubre de 1997 en 2514 viviendas de 5 lo-
calidades del país: Rosario (Santa Fe), Posadas (Mi-
siones), El Carmen - General Güemes (Salta-Jujuy),
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Dos modalidades de censo

En un censo de hecho se obtienen datos sobre las per-
sonas presentes en la vivienda en el momento del cen-
so, incluyendo a los que no residen habitualmente en
el lugar pero “pasaron la noche” en el hogar.
Como se censa a las personas en el lugar donde están,
el operativo se realiza en un solo día para evitar
duplicaciones en el conteo. La información relevada se
refiere al día del operativo.

En un censo de derecho se obtienen datos de aquellas
personas que residen habitualmente en el hogar, aun-
que no estén presentes en el momento del censo; no
se cuenta a las personas presentes en forma temporal.
El operativo se puede realizar en varios días y se censa
a las personas en el lugar donde viven.
La precisión del concepto de residencia habitual y la
fijación de los límites de la ausencia o presencia tem-
poral son requisitos indispensables para no generar
omisiones y duplicaciones en el conteo de la pobla-
ción, sobre todo en los grupos con un alto grado de
movilidad (por ejemplo: las personas que duermen par-
te de la semana en otro lugar por trabajo o estudio, los
residentes temporales en el país o en el extranjero, los
inmigrantes que llegaron recientemente al país y que
no lo consideran su lugar de residencia habitual por-
que esperan regresar).

Juana Koslay  (San Luis) y Puerto Madryn (Chubut).
El operativo censal se realizó en las cinco provin-

cias en forma simultánea: durante tres días en  Posa-
das y Rosario, y 5 días en las restantes localidades.

Las áreas fueron seleccionadas a partir de una
propuesta del equipo coordinador del INDEC a las
Direcciones Provinciales de Estadística de acuerdo
a su pertenencia a zonas urbanas o rurales, tal como
se presenta en el siguiente cuadro.

Tercera Prueba Piloto: Objetivos Múltiples

por Cecilia Rodríguez Gauna*

5

A juzgar por los resultados, Argentina no estaría
en condiciones de aplicar el autoempadronamiento
en el próximo censo.

1 Se utilizó el autoempadronamiento en la Encuesta de Gastos
de los Hogares´96 y en el Censo Económico´94, operativos de
naturaleza radicalmente distinta a la de un censo de población.

* Mariela Goldberg es integrante de la Dirección de Estadísti-
cas Poblacionales del INDEC.

evaluación que aportaron información adicional: ob-
servación no participante, y encuestas de opinión a
censistas, censados y supervisores.

Resultados

A pesar de que el autoempadronamiento ofrece
ventajas para detectar situaciones de difícil capta-
ción en operativos censales, la información produci-
da por esta prueba no permite por sí sola recomen-
dar su utilización en el censo del año 2000. Existen
circunstancias atenuantes y agravantes a tener en
cuenta a la hora de sacar conclusiones:

Lo acotado de la prueba afectó las posibilidades
de desarrollar una buena estrategia de sensibilización
para reducir las situaciones de rechazo.

Los niveles cuantitativos de error fueron notable-
mente más importantes en el autoempadronamiento
que en la entrevista directa.

Las otras técnicas de evaluación utilizadas (ob-
servación no participante, encuestas a censados,
censistas y supervisores, etc) indican que:

- la población no advierte la importancia de la
información censal.

- manifiesta bastante incredulidad acerca de
los verdaderos alcances del secreto estadístico; y

- visualiza como un evento complejo y riesgoso
el responder por sí misma a encuestas
autoadministradas.



Finalización

1997

junio 1997

julio 1997

marzo 1998

marzo 1999

agosto 1999

diciembre 1999

setiembre 2000

setiembre 2000

octubre 2000

octubre 2002

noviembre 2000
octubre 2001
diciembre 2002
diciembre 2003
diciembre 2003

Inicio

1996

marzo 1996

junio 1996

enero 1997

abril 1998

enero 1999

enero 1999

agosto 1999

enero 1999

octubre 2000

noviembre 2000

noviembre 2000
mayo 2001
noviembre 2001
enero 2003
enero 2003

Provincia Areas seleccionadas Características

Chubut Puerto Madryn Zona urbana
Misiones Posadas Zona urbana
Salta-Jujuy El Carmen-Gral. Güemes Zona rural
San Luis Juana Koslay Zona urbana y entorno rural
Santa Fe Rosario Zona urbana

C
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Actividades del Censo 2000

1. Evaluación del Censo´91

2. Preparación del Censo 2000

2.1. Diseño, ejecución y resultados de la Primera Prueba
Piloto (se prueba tipo de censo: de hecho o de derecho)

2.2. Diseño, ejecución y resultados de la Segunda Prueba
Piloto (se prueba el autoempadronamiento)

2.3. Diseño, ejecución y resultados de la Tercera Prueba
Piloto (se prueba: cédula censal, metodología, capacitación,
lectora de caracteres, segmentación automática)

2.4. Diseño, ejecución y resultados de la Cuarta Prueba
Piloto (se prueba: cédula censal, capacitación, organización
del relevamiento, codificación, consistencia y tabulados)

2.5. Diseño, ejecución y resultados del Primer Censo
Experimental (prueba integral)

2.6. Diseño, ejecución y resultados del Segundo Censo
Experimental (prueba integral)

3. Ejecución del Censo 2000

3.1. Gestión de recursos

3.2. Preparación de materiales para el relevamiento

3.3. Relevamiento censal y encuesta post-censal

3.4. Procesamiento

3.5. Difusión
- Resultados provisionales
- Resultados definitivos I
- Resultados definitivos II
- Análisis de resultados
- Metodología censal

La metodología utilizada fue la entrevista directa y se aplicó una
cédula con contenidos similares a los del Censo ‘91, pero con  mayor
cantidad de indicadores referidos a la vivienda y al empleo.

La capacitación a los censistas se probó mediante la
implementación de un curso presencial y otro semipresencial, que
fueron aplicados únicamente en las localidades de Rosario y Posa-
das. La comparación de estas dos modalidades permitirá orientar la
decisión sobre cuál puede ser la capacitación que garantice mejores
resultados en el año 2000. Las conclusiones de esta prueba están en
proceso de elaboración.

* Cecilia Rodríguez Gauna es integrante de la Dirección de Estadísti-
cas Poblacionales del INDEC.
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Aspectos operativos

Las tareas preparatorias de un censo de
población son generalmente desconocidas para la co-
munidad. Por su complejidad, estas tareas convocan
a muchas personas y ponen en juego conceptos tales
como trabajo interdisciplinario, planificación y divi-
sión del trabajo, discusión y toma de múltiples deci-
siones y desarrollo de aspectos logísticos propios de
grandes operativos. En definitiva, un censo de pobla-
ción es uno de los operativos de mayor enver-
gadura que encara el país: mayor, incluso, que
los actos eleccionarios nacionales.

A comienzos del año 1997 se
crearon 4 grupos de trabajo confor-
mados por directores provinciales de estadísti-
ca y técnicos del INDEC, nucleados por afini-
dades en torno a cuatro temáticas centrales para la
preparación del Censo del 2000:

Grupo 1:  Planificación
Grupo 2:  Diseño conceptual
Grupo 3:  Cartografía, listado,

     segmentación
Grupo 4:  Difusión y sensibilización

El objetivo de cada grupo es elaborar la mejor pro-
puesta posible a partir del intercambio de ideas y de
la comparación de experiencias de relevamiento cen-
sal en las provincias, ejecutoras últimas de las tareas
del censo. ...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.

La conformación de los grupos con directores de
estadística procedentes de distintos puntos del país
permite garantizar una participación equilibrada a ni-
vel regional, y una buena circulación de los temas
discutidos en cada grupo.

La dinámica de las reuniones duran-
te 1997 consistió en:

un intercambio de materiales refe-
ridos al tema específico del grupo

discusión y reflexión
elaboración de propuestas y/o al-

ternativas
producción de conclusiones y tra-

zado de un plan de trabajo en el corto y
mediano plazo, y

puesta en común de las resolucio-
nes adoptadas mediante reuniones en cada re-
gión.

Entre junio y diciembre de ese año se llevaron a
cabo dos reuniones del Grupo 1 y una reunión de
cada grupo restante. El balance de este nuevo espa-
cio de intercambio y discusión ha sido muy satisfac-
torio puesto que ha favorecido actitudes creativas y
reflexivas entre los responsables de llevar adelante
el Censo del 2000.

* Laura Cazzolli es integrante del Grupo Coordinador
del Censo 2000.

Trabajo grupal con las direcciones
Provinciales de Estadística

por Laura Cazzolli*
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Los días 3, 4 y 5 de Noviembre/97 se reunieron en
Buenos Aires los integrantes del Grupo 4 de trabajos
preparatorios para el Censo del 20001. Este grupo
está integrado por los directores de estadística de Cha-
co, Entre Ríos, La Rioja, Río Negro, Santiago del Es-
tero, la ciudad de Buenos Aires, y por técnicos del
INDEC de las áreas de Población, Capacitación y
Difusión.

El Grupo 4 esbozó los lineamientos de una cam-
paña para “instalar” el Censo 2000 en la sociedad,
planificando distintas acciones comunicativas en fun-
ción de los grupos de población que hay que sensibi-
lizar con vistas al censo. Aquí mencionaremos las
líneas más generales establecidas para trabajar en
los próximos dos años.

Definición de públicos
y acción estratégica

El área de difusión está pensando en cuatro públi-
cos como principales destinatarios de la campaña: la
sociedad en su conjunto, la comunidad académi-
ca universitaria, la comunidad educativa (docen-
tes y alumnos) y el personal del Sistema Estadís-
tico Nacional. La primera instancia de esta campa-
ña será la definición de una identidad gráfica para
el Censo del 2000, a través de un concurso público
de logotipos dirigido a especialistas en diseño gráfi-
co. Sobre esa definición se articulan las otras accio-
nes planeadas para 1998 y 1999.

1. Acciones de comunicación dirigidas a
la sociedad en general

•Está en estudio la posibilidad de producir spots pu-
blicitarios con datos del Censo´91 que aludan (¿alud?)
a los cambios estructurales que se esperan para el
2000; también habrá que gestionar su difusión en es-

pacios radiales y televisivos gratuitos ante los orga-
nismos pertinentes.

•Se gestionarán contactos con diarios y revistas para
proponer la elaboración de artículos de fondo con
datos censales relacionados con la conmemoración
de acontecimientos importantes (Ej: el día del inmi-
grante). Al respecto, los directores de estadística se
comprometieron a relevar las efemérides más signi-
ficativas para las provincias y la contraparte del
INDEC, a estudiar las recordaciones nacionales para
dar forma a esta propuesta.

•Se gestionarán contactos con empresas producto-
ras de artículos de consumo masivo y con empresas
prestadoras de servicios básicos (agua, energía, co-
municaciones, etc.) para proponer la inclusión de pu-
blicidad del Censo 2000 en su folletería y packaging,
que prácticamente llega a todos los hogares del país.

•Se preparará una página en INTERNET sobre el
Censo 2000 en Argentina, con una cartelera de da-
tos censales y una cuenta de correo electrónico para
resolver consultas del público.

•Se prepararán posters sobre distintas temáticas
censales para participar en eventos nacionales y pro-
vinciales, acompañándolos con un folleto sobre los
aspectos centrales del Censo 2000.

•Se realizarán gestiones para poner en circulación
estampillas con el logo del censo ante los organismos
pertinentes.

2. Acciones dirigidas a la comunidad
académica universitaria

•Llamado a concurso público para desarrollar el logo
del censo, dirigido a especialistas en diseño gráfico.

•Seminario sobre la posible utilización de fuentes de

Agenda del Grupo 4

8



Aspectos operativos

9

de la Educación Polimodal. Además de desarrollar
estos nuevos capítulos, la propuesta incluye cursos
de perfeccionamiento para los docentes que imparti-
rán esos contenidos, dictados por personal del INDEC.
Procuraremos que estos cursos les proporcionen un
puntaje estimulante.

•Para los alumnos: se ha propuesto convocarlos a
concursos provinciales de afiches y dibujos. Los me-
jores se destinarán a ilustrar las publicaciones del
Censo. También se organizarán concursos literarios
sobre sagas familiares e historias relacionadas con la
vida de las generaciones más antiguas de la familia
(históricamente establecidas o llegadas al país en el
último siglo, como es el caso de las distintas oleadas
de inmigrantes): anécdotas del viaje, la adaptación,
los modos de conservación de las tradiciones, las his-
torias recientes, etc.

4. Acciones dirigidas al personal del
Sistema Estadístico Nacional (SEN)

•Revista sobre los preparativos del censo, orientada
a la difusión entre los organismos que integran el SEN:
ésta es la primera.

•Talleres de sensibilización y reuniones internas en
las Direcciones Provinciales de Estadística.

Todo lo expuesto constituye un primer esquema
de acciones delineado por el Grupo 4. Seguramente
en las próximas reuniones, muchos puntos de esta
agenda se ampliarán con nuevas ideas.

1 Véase “Trabajo Grupal con las Direcciones Provin-
ciales de Estadística”...
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datos, destinado a estudiantes de Ciencias Sociales
en general, y de Comunicación y Periodismo en par-
ticular.

•Concurso de investigación periodística sobre la pu-
blicidad de los Censos, destinado a estudiantes de
Periodismo.

3. Acciones dirigidas a la comunidad
educativa

Históricamente nuestros censistas han sido
maestros o miembros de la comunidad educativa. Los
chicos, por su parte, pueden llegar a ser nuestros prin-
cipales agentes para instalar el Censo en el hogar.
Por lo tanto, para ambos grupos tenemos que trazar-
nos estrategias de sensibilización específicas, inte-
gradas en la medida de lo posible.

•Es necesario establecer nexos con las autoridades
educativas de nivel nacional y provincial, y estudiar
las vías más idóneas para llegar a los docentes. En lo
inmediato se trabajará en la preparación de afiches
para las escuelas, que informen los principales
lineamientos del Censo y los términos de algunos
eventos pensados para la participación de la comuni-
dad educativa.

•Es necesario conocer qué cantidad de establecimien-
tos educativos tienen computadoras, acceso a
INTERNET y correo electrónico, y a cuántos se
extenderán en el año 2000; con esa información será
posible planificar otras acciones.

•El área de Capacitación del INDEC trabajó sobre
una propuesta dirigida a las autoridades del sistema
educativo para colaborar en el desarrollo de los con-
tenidos estadísticos que se insertan  en las nuevas
currículas de la Educación General Básica (EGB) y



Internacionales

El Censo del 2000 en los

países del MERCOSUR:

diversidad y consenso en

el camino a la integración

por Laura Cazzolli*

Desde 1991, fecha de constitución del
MERCOSUR, se han realizado múltiples acciones
para efectivizar la integración de sus países miem-
bros. En el campo de la actividad estadística, a partir
de 1992 comenzaron a celebrarse acuerdos de ta-
reas conjuntas con el objetivo de largo plazo de for-
talecer e integrar los respectivos sistemas estadísti-
cos nacionales para producir información homogé-
nea.

En atención a ese objetivo nuestro programa de
trabajo del Censo 2000 incluyó una propuesta de in-
corporación de contenidos comunes en las cédulas
censales de los países miembros referidos a varia-
bles estructurales de población y vivienda, que per-
mitirán precisar el diagnóstico sobre la región y faci-
litarán la toma de decisiones de carácter económico-
social.

Esta iniciativa del INDEC ha tenido buena recep-
ción en los institutos de estadística de los países aso-
ciados en este mercado.

Diferencias de criterio en la
realización del último censo de
población

Durante la década del ´90, las fechas de los cen-
sos de población variaron según los países: Argenti-
na y Brasil lo relevaron en 1991; Paraguay, Bolivia y
Chile en 1992, y Uruguay en 1996.

El estudio comparado de los instrumentos de
relevamiento censal pone en evidencia que no son
idénticas las definiciones conceptuales y operacionales
de las variables utilizadas por nuestros países.
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Otro terreno que plantea diferencias es el uso de
nomencladores internacionales tales como la CIIU o
la clasificación de ocupaciones de la OIT: la versión
utilizada difiere en cada caso, y su aplicación local
conlleva adaptaciones diversas.

Por último, son diferentes nuestras modalidades
de llevar a campo los censos. En consecuencia, no
es posible garantizar la comparabilidad de los resul-
tados.

Proyecto de Censo Común

Apuntando a lograr la comparabilidad necesaria,
se pusieron en práctica acciones como el I Taller
de Discusión “El Censo del 2000 en el
MERCOSUR” , celebrado en Buenos Aires los días
28, 29 y 30 de abril de 1997, al que asistieron técni-
cos y especialistas en censos de los países de la re-
gión.

La propuesta argentina se sintetizó en varios do-
cumentos de trabajo, que reflejaron no sólo los avan-
ces logrados con las Pruebas Piloto realizadas sino
los posibles contenidos temáticos a incluir y un esbo-
zo de la metodología de funcionamiento.

Los países participantes trazaron un plan de tra-
bajo y un cronograma de reuniones para 1997 y 1998,

previendo un II Taller de Discusión –que se llevó
a cabo en Río de Janeiro los días 3, 4 y 5 de diciem-
bre de 1997- y una reunión preparatoria en Posadas
que se celebró a principios de octubre de ese año.

Las actividades comprometidas incluyen la con-
fección de contenidos comunes a incorporar en las
cédulas censales y el tratamiento de aspectos
institucionales vinculados a la obtención de apoyo
político y económico.

Los aspectos tecnológicos del procesamiento de
estos contenidos comunes (lugares y modalidad a em-
plear) conforman otro capítulo a tener en cuenta para
futuras reuniones.

En este marco, el INDEC ha diseñado un Pro-
yecto de Censo Común, que contempla la realiza-
ción de pruebas piloto conjuntas para compatibilizar
metodologías y capitalizar la experiencia adquirida por
los otros países de la región. A su vez el proyecto
plantea un cronograma de tareas que incluye la pre-
paración de productos de difusión y el armado de un
banco de datos común.

El  proyecto en cuestión se propone avanzar ha-
cia la integración estadística de nuestros países,
optimizando sus recursos metodológicos, humanos y
tecnológicos.

* Laura Cazzolli es integrante del Grupo Coordinador
del Censo 2000....
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El crecimiento de la población de
nuestro país, que había registrado
un incremento sostenido desde
fines del siglo pasado, comenzó a
desacelerarse en la década de
1930. A pesar de un transitorio
repunte en el decenio de post-
guerra, producto del aumento de
los saldos netos de extranjeros y
de una momentánea recupera-
ción de la natalidad, esa
desaceleración del crecimiento
se mantuvo en el período 1947 -
1991, con un excepcional episo-
dio de incremento de la natalidad
entre 1970 y 1980.

A pocos años del 2000,
la hipótesis de una
tendencia decreciente
se afirma: recientes
estimaciones de
población
indican
que,

Desde mediados de la década de
1950, la fecundidad presenta una
tendencia decreciente, excepto
en el repunte observado en los
años ́ 70. Para el quinquenio
1995-2000 se estima que la tasa
global de fecundidad será de 2,62
hijos por mujer y la tasa bruta de
reproducción de 1,28 hijas por
mujer. Tales valores estarían
indicando un descenso de la
fecundidad del 17 % en el
transcurso de esta segunda mitad
del siglo, y permitirían concluir
que la Argentina presentará una
tendencia ininterrumpida a la
adopción de un patrón de familia

La situación demográfica
en la Argentina de fin de siglo

por Victoria Mazzeo*

para fines de este siglo, la
población del país ascenderá a
37 millones de personas. Esa
cifra implica una tasa media
anual de crecimiento del orden
del 13 por mil, que sería la más
baja de la segunda mitad de este
siglo. De confirmarse esa tasa
¿cuál habría sido el comporta-
miento de los distintos compo-
nentes que incidieron en el
crecimiento poblacional del
período 1950-2000?
Examinemos la dinámica
de las variables demográficas
intervinientes: natalidad,
mortalidad y
migración.
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Investigación
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más reducido, de previsibles
efectos para la tasa de creci-
miento de la población.

Por otra parte, si bien se observa
un paulatino mejoramiento de los
niveles de salud -indicado por el
continuo descenso de la mortali-
dad y el aumento en años de la
esperanza de vida al nacer (que
se incrementaría para ambos
sexos en 10 años, llegando a 73
en el  2000)-, la estructura de las
causas de muerte no permite
prever para el futuro modifica-
ciones de importancia en la
tendencia que prevalece.

Analicemos ahora la incidencia
de la inmigración en la tasa de
crecimiento poblacional.
La década de 1950 se inicia con
la última ola significativa de
inmigrantes europeos, que llegan
entre 1947 y 1952. Hacia 1955
ya se pueden observar significa-
tivas transformaciones en la
composición de las corrientes
migratorias: los extranjeros que
arriban a la Argentina proceden
casi exclusivamente de países
limítrofes. Esta inmigración, que
también produce cambios en el
tamaño y la composición de la
población -cambios que analiza-
remos al considerar otros efectos
de esta variable- tiene menor
volumen que su precedente
europeo; consecuentemente, la
participación de la población
extranjera en la población total
del país comienza a experimentar
una notoria tendencia decrecien-
te: el 15% de 1947 se reduce al

por cada 100 mujeres.
Por otra parte, para fines del
presente siglo se espera que la
participación de las personas de
65 años y más en el total de la
población esté cercana al 10 %,
lo que nos colocará entre los
países “envejecidos” del planeta.
Y si bien el descenso de la
fecundidad es un factor decisivo
en la explicación de este fenó-
meno, es posible que el proceso
se haya visto reforzado por la
importante participación que han
tenido en el pasado las corrientes
migratorias que llegaron al país.

A modo de conclusión puede
afirmarse que la situación
poblacional de Argentina a un
paso del siglo XXI es el resultado
de complejas tendencias históri-
cas que operan por inercia en el
escenario actual, manifestándose
a través de distintos síntomas:
bajo crecimiento total, reducción
precoz de la fecundidad, estan-
camiento del nivel de la mortali-
dad y envejecimiento temprano
de la población.

* Victoria Mazzeo es responsable del área
Demografía y Estadísticas Vitales de la
Dirección General de Organización, Mé-
todos y Estadística del Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires

5% de 1991.
Estos elementos permiten
concluir que, de continuar esa
tendencia, y bajo el supuesto de
no intervención política delibera-
da, el efecto de la inmigración
sobre el crecimiento de la
población será prácticamente
nulo.

Tales son las expectativas
actuales sobre el crecimiento
poblacional en la Argentina de
fin de siglo.

Es claro que no se agotan aquí
los efectos del comportamiento
de los componentes considera-
dos.
Las tendencias analizadas
anteriormente también han
incidido en la composición actual
de la población según sexo y
edad, evidenciando dos fenóme-
nos de importancia: la progresiva
disminución de la relación de
masculinidad y el paulatino
envejecimiento de la población.

El índice de masculinidad presen-
ta una continua tendencia decre-
ciente como consecuencia de la
sobremortalidad masculina y de
la naturaleza selectiva por sexo
de los movimientos migratorios
de los últimos años: mientras que
en 1947 había en el país 105
varones por cada 100 mujeres,
en el año 2000 habrá 96 varones
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rios, universitarios, asalariados,
amas de casa, trabajadores por
cuenta propia, jubilados, etc).

Hay una gran variedad de me-
dios que se pueden utilizar: progra-
mas de acertijos y enigmas por
televisión; publicidad en revistas;
posters; carteles; comentarios y
dramas de televisión; radio y re-
vistas; folletos; volantes; noticie-
ros luminosos; concurso de lemas;
propaganda en avenidas, grandes
tiendas, geriátricos, hospitales; aso-
ciaciones para amas de casa y re-
vistas destinadas a jubilados; pero
la campaña resulta más efectiva
cuando se seleccionan y combinan
los medios, contenidos y fechas de
la sensibilización de acuerdo al pú-
blico al que se quiere llegar.

El contenido del mensaje
depende del objetivo pro-

puesto y de los medios de difusión
que se utilicen. Los textos publici-
tarios y los artículos periodísticos
de sensibilización deben utilizar los
recursos necesarios para captar el
interés del destinatario: expresio-
nes sencillas y fáciles de entender,
un tratamiento temático novedoso
y una presentación gráfica atrac-
tiva.

Para determinar la fecha, es
necesario tener en cuenta los si-
guientes elementos: si el conteni-

do de la sensibilización es
sencillo conviene concentrar
la difusión en los días pre-

vios al operativo y durante su eje-
cución, si es un mensaje más com-
plejo (que explica el propósito y
contenido del estudio) debe difun-
dirse durante un tiempo largo an-
tes del operativo y en forma reite-
rada.

Si bien el efecto de la publici-

La sensibilización de
la población en un

operativo estadístico tiene
como objetivo lograr una actitud de
colaboración del ciudadano en el
relevamiento de datos. En esta
nota se describen las estrategias
de sensibilización que pueden uti-
lizarse para apoyar la realización
de censos y encuestas. Los con-
ceptos e ideas presentados se ba-
san en un informe elaborado por
un técnico de Japón, en el que se
rescata la experiencia de ese país
en la temática y se aportan reco-
mendaciones útiles para abordar
una campaña*.

Una campaña de difusión
puede contener dos estra-

tegias con objetivos complemen-
tarios:

•la sensibilización directa se
propone informar sobre la realiza-
ción del operativo y lograr una res-
puesta solidaria y colaboradora de
la población,

•la sensibilización indirecta
tiene un objetivo a largo plazo: que
el ciudadano profundice sus cono-
cimientos en estadística.

A continuación, se describen las
características que definen esas
dos estrategias.

Se dirige a todas las personas
que van a responder a la investi-
gación. En el caso de un censo,
los respondentes son todos los ciu-
dadanos de un país y por eso es
conveniente diseñar actividades de
sensibilización orientadas a distin-
tos públicos (estudiantes secunda-

dad sólo se puede evaluar en el
momento del relevamiento, sabe-
mos que no alcanza con promover
el interés de la población hacia el
operativo, también hay que propor-
cionar información que permita
ampliar el conocimiento general del
operativo y generar un compromi-
so en la respuesta.

Este tipo de sensibilización re-
quiere un período de tiempo más
largo para cumplir su objetivo. Los
dos métodos que se utilizan son: la
educación escolar y la difusión.

La sensibilización en las escue-
las es un proyecto pensado para
la enseñanza primaria, secundaria,
terciaria y universitaria, y propone
la incorporación de conceptos y
temáticas estadísticas en los ma-
nuales de estudio.

En Japón, la educación en es-
tadística es considerada una herra-
mienta fundamental para promo-
ver la colaboración de la población.

El segundo método de sensibi-
lización es la difusión de conteni-
dos estadísticos básicos a través
de: televisión, radio, diarios, revis-
tas, charlas, conferencias y expo-
siciones; medios que pueden ser
muy apropiados para dar a cono-
cer a toda la población el signifi-
cado y las distintas aplicaciones
derivadas del uso de los datos es-
tadísticos.

*Síntesis de los conceptos desarro-
llados por Minezo Fujita (Asesor Jefe
del Proyecto de Estadísticas de Po-
blación de JICA-INDEC) en el docu-
mento “Sensibilización del estudio
estadístico”.

Recomendaciones para la
difusión de operativos estadísticos

5
6
1
2
3
5
6
7
9
0
7
6

8

6
1

la
experiencia

de
Japón

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

A tener en cuenta

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.

3

Sensibilización directa

Sensibilización indirecta

14



Apuntes Metodológicos

Si bien los censos de pobla-
ción proporcionan informa-
ción sustantiva para la for-
mulación de políticas, no
constituyen la fuente ideal

para estudiar los fenómenos de
empleo. Por ese motivo, los paí-
ses han incorporado las encuestas
de hogares a su plan estadístico
anual, hecho que les permite sa-
tisfacer la creciente demanda de
información sobre los cambios que
con tanta frecuencia se producen
en el mercado de trabajo.

No obstante ello, el carácter
universal del censo y la posibilidad
de asociar el empleo con otros fe-
nómenos sociodemográficos que
acontecen en el mismo tiempo y
espacio, obligan a extremar los
esfuerzos para mejorar la capta-
ción de ciertos aspectos del mer-
cado de trabajo, logrando mayor
validez y confiabilidad en los re-
sultados censales.

En el censo de 1991, el
centro de atención estuvo puesto
en la  condición de actividad de
las personas mayores de 14 años,
es decir, en la forma en que los
individuos se relacionan con la es-
tructura productiva a través del tra-
bajo. La actividad conjunta de
usuarios y productores de la infor-
mación permitió desarrollar e
implementar cambios, básicamen-
te operacionales, que volvieron vi-
sibles algunas situaciones antes
ocultas en los datos censales: una
gran cantidad de mujeres, jóvenes
y personas mayores pudieron ser
identificados como trabajadores, a
pesar de desarrollar actividades

precarias y temporales.
Para el año 2000, el desafío es

capturar con precisión la catego-
ría ocupacional de las personas,
es decir, la posición que los indivi-
duos ocupados tienen en su traba-
jo (como empleadores, empleados,
obreros, cuenta propia, etc.). La
medición de esta variable es muy
complicada, tanto en censos como
en encuestas.

Los cambios de la década
en el mercado de trabajo no sólo
han afectado las formas tradicio-
nales de inserción sino que han ge-
nerado nuevos modos de relación
laboral. Una vez más se vuelve im-
perioso el trabajo conjunto de
usuarios y especialistas en produ-
cir la información, para desarro-
llar conceptos y diseñar preguntas
que permitan capturar esa nueva
realidad.

Siguiendo las recomendaciones
internacionales y la experiencia
adquirida en operativos de varia-
da naturaleza, el INDEC está abo-
cado a discutir los cambios que
habrá que implementar en la me-
dición de la categoría ocupacional,
no solamente en el próximo censo
sino en los programas de encues-
tas a hogares que se están
rediseñando.

Durante el mes de mayo de
1998 se desarrollará la Prueba II
de diseño conceptual del Censo
2000, en la que esta problemática
tendrá un papel central.

* Director de Estadísticas Poblacionales
del INDEC.

D
E

S
A

F
IO

S para el diseño conceptual de  variables
relativas al Empleo

por Alejandro Giusti*

Para el año 2000, el desafío
es capturar con precisión la
categoría ocupacional de
las personas, es decir, la po-
sición que los individuos
ocupados tienen en su traba-
jo (como empleadores, em-
pleados, obreros, cuenta
propia, etc.). La medición de
esta variable es muy compli-
cada, tanto en censos como
en encuestas.
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A principios de octubre de 1997 se realizó la 3º Prueba Piloto del Censo 2000 en 5

provincias simultáneamente. La licenciada Raquel Pellatelli, directora del Instituto Provin-

cial de Estadística y Censos de Santa Fe, presenció las actividades de capacitación y difu-

sión del operativo en la ciudad de Rosario. En esa oportunidad se realizó este reportaje en

el que ella cuenta sobre su participación en las tareas preparatorias del próximo censo.

Estas actividades se llevan a cabo desde 1995, en el marco de un convenio de la Agencia

de Cooperación Internacional de Japón (JICA) con el INDEC, de acuerdo a la siguiente

estructura de trabajo: todas las provincias participan de la planificación del operativo cen-

sal, y 5 de ellas (Santa Fe, Salta, Misiones, San Luis y Chubut), una por cada región del país,

funcionan como áreas modelo para la ejecución de las tareas precensales: la realización de

pruebas piloto y el aprovisionamiento del equipo informático necesario para esos

relevamientos.

Este emprendimiento resulta muy novedoso en Argentina: es la primera vez que se

planifica un censo con cinco años de anticipación, y esto permite probar una gran diversidad

de situaciones referidas a la logística, la cartografía, el diseño conceptual,  la capacitación y

tantos otros aspectos involucrados en este tipo de operativo.

Raquel Pellatelli describe algunos de los proyectos que se vienen implementando con

vistas al censo; comenzamos nuestra entrevista con un panorama de las actividades que

desarrolla la Dirección Provincial de Estadística (DPE).
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La participación de Santa Fe
en la planificación del Censo 2000

Reportaje a Raquel Pellatelli

-Qué proyectos se están desarro-
llando en el Instituto Provincial
de Estadística y Censos de San-
ta Fe actualmente?
-En lo que respecta al desarrollo
de programas nacionales, Santa Fe
está completando la cartografía
digital de las ciudades de menos
de 10.000 habitantes, digitalizando
todas las restantes plantas urba-
nas, y relevando la onda de octu-
bre de la EPH (Encuesta Perma-

nente de Hogares).
En materia de  proyectos provin-
ciales, estamos finalizando el pro-
cesamiento de una encuesta a vi-
llas de emergencia seleccionadas
por la Secretaría de Estado de Pro-
moción Comunitaria, y desarrollan-
do un proyecto de características
similares al Estimador Mensual
Industrial del INDEC (EMI) -que
se va a realizar a partir de noviem-
bre conjuntamente con la Direc-

ción de Industria de la provincia-;
continuamos con la preparación del
Censo Agropecuario del año próxi-
mo, con la  serie del cálculo de Pro-
ducto Bruto, y estamos terminan-
do el Anuario Estadístico provin-
cial de1997*.
En estos momentos en la ciudad
de Santa Fe tenemos un Centro
Estadístico de Servicios, que cuen-
ta con un banco de datos al que
pueden acceder los usuarios a tra-...
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cando nuevas metodologías que
nosotros tendríamos que ir incor-
porando a nuestros próximos cen-
sos: no hacen censos en un día, sino
en 15, y utilizan la metodología de
autoempadronamiento, más difícil
de aplicar en Argentina por el ni-
vel de instrucción de la población.
Para el diseño del formulario, los
japoneses realizan discusiones pre-
vias en las que participan distintos
organismos -como un consejo-, y
además tienen en cuenta los re-
querimientos de las autoridades,
que son las que van a utilizar pos-
teriormente la información para
instrumentar políticas concretas.
Desde el punto de vista
organizacional, hay algunos pare-
cidos: una dirección de estadística
de una Prefectura en Japón es si-
milar a una Dirección de Estadís-
tica Provincial; las diferencias es-
tán en que la Oficina Central de
Estadística de Japón capacita a sus
técnicos permanentemente y en
cada Prefectura se replica la es-
tructura de la Oficina Central de
Tokio, con una cantidad de perso-
nal acorde a su importancia den-
tro de Japón; cuando se realizan
los censos de población se
incrementan esas plantas a través
de contratos, horas extras y demás,

por medio
de conve-
nios que fir-
man las Pre-
fecturas con

el Bureau para el desarrollo de
esas tareas.

-¿Cuáles te parecen los aspec-
tos más destacables de la coope-
ración de JICA en la planifica-
ción del próximo censo?
-Lo novedoso es que cinco años
antes, Argentina empiece a plani-
ficar y programar el censo que se
va a desarrollar en el 2000. Creo

que es muy importante realizar es-
tas pruebas piloto para llegar al
2000 con situaciones ya probadas
que permitan depurar los conteni-
dos de la cédula censal. Como
Directora de Estadística, pienso
que hay que hacer las estadísticas
para la comunidad y para la gente,
garantizando además que estén
disponibles en tiempo oportuno y
que contengan información de bue-
na calidad. En Japón, por ejemplo,
el procesamiento de todo el censo
demora 5 años pero periódicamen-
te, durante esos 5 años, sacan pu-
blicaciones de resultados, cosa que
es posible por la tecnología que tie-
nen. Salvando las distancias, la tec-
nología disponible en estos mo-
mentos en Argentina (en el
INDEC y en las provincias) está
mucho más avanzada que diez o
veinte años atrás, y el procesa-
miento de los datos será mucho
más rápido que en censos anterio-
res.

- En vistas de la recepción que
están teniendo las pruebas pilo-
to, cuál te parece la forma más
efectiva de encarar la campa-
ña de difusión masiva del Cen-
so 2000?
-Yo creo que cuando se hace una
campaña publicitaria en los medios
de difusión masiva como radio y
televisión,  la población recibe muy
bien al censista o al encuestador.
Por ejemplo, la EPH -en la onda
de mayo de este año- o la encues-
ta del SIEMPRO, que se hizo con-
juntamente con el INDEC y las
DPE, tuvieron una publicidad pe-
riódica mientras estaba el
encuestador en campo; con infor-
mación del operativo por radio y
televisión, la población recibió me-
jor al encuestador.
En Villa Constitución, donde se
hizo la prueba piloto el año pasa-

vés de un módem.Y desde el mes
de septiembre comenzamos a ven-
der publicaciones del INDEC en
las ciudades de Rosario y Santa
Fe, con muy buenos resultados.

-Con respecto al Censo 2000,
cómo se están preparando para
este operativo?
-Desde hace dos años nos hemos
concentrado en el tema de la car-
tografía: ya tenemos digitalizadas
48 municipalidades que tienen más
de 10.000 habitantes, esperamos
terminar con la digitalización de
todas las plantas urbanas, y apar-
te vamos a incorporar a nuestra
base cartográfica lo que tenga he-
cho el catastro, que termina en fe-
brero del año próximo.
A partir de noviembre, el INDEC
conjuntamente con JICA empieza
a dar cursos de capacitación para
técnicos de las DPE en distintas
temáticas de estadística aplicada:
metodologías de censo, muestreo,
informática aplicada a métodos
estadísticos, elaboración de cues-
tionarios para encuestas; dos pro-
fesionales de la DPE fueron ele-
gidos para hacer esos cursos y en
el futuro trataremos de que el res-
to de nuestros profesionales pue-
da acceder a la misma capacita-
ción.

- Cómo fue la
experiencia de
tu viaje a Japón
y cuáles son para vos las dife-
rencias más significativas entre
la forma de  trabajo de la Ofici-
na de Estadística de ese país y
la que se aplica en el INDEC
para planificar los censos de po-
blación?
-Estuve tres semanas y media vi-
sitando la Oficina de Estadística de
Japón con otros dos profesionales
del INDEC.En Japón están apli-
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Material extraído
de la introducción al
“Primer Censo de

la República Argentina
(año 1869)”

Publicaciones
del
Censo´91

La difusión de los resultados del
CENSO’91 se realizó a través de
un conjunto de publicaciones orga-
nizadas en series, algunas de las
cuales se vinculan con la metodolo-
gía y la evaluación de las sucesivas
etapas del operativo censal.

Apostillas de

los Censos

de Población
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do, la campaña de difusión se
implementó mediante la distribu-
ción de afiches y el envío de car-
tas a toda la población encuestada,
y facilitó mucho la tarea del
encuestador. En general, la gente
recibe bien los censos de pobla-
ción, pero yo creo que la campaña
publicitaria es muy importante, y
es necesario que se haga con su-
ficiente tiempo para obtener bue-
nos resultados.

-Durante el desarrollo de la 3º
Prueba Piloto, los medios de co-
municación hicieron una cober-
tura bastante amplia del opera-
tivo. ¿En qué consistió la cam-
paña de difusión y  cuáles fue-
ron los temas que los medios
estaban  interesados en difun-
dir con respecto a la prepara-
ción del Censo?
-Todos los organismos oficiales de
la provincia emitimos nuestros co-
municados de prensa a través de
la Subsecretaría de Información
Pública. Ellos  convocaron a los
medios de prensa, y por esa razón
les estuve respondiendo algunas
preguntas para dar publicidad a
esta Prueba Piloto.
Los medios estaban fundamental-
mente interesados en saber cómo
estaba munido el personal que iba
a encuestar, quiénes iban a ser los
encuestadores y qué preguntas se
iban a probar. En las entrevistas
que me hicieron expliqué además
que Argentina intenta hacer un
censo de derecho como en los paí-
ses desarrollados y que estamos
probando nuevos métodos de pro-
cesamiento por medio de la lecto-
ra óptica de caracteres, que codi-
fica automáticamente preguntas
que antes se codificaban en for-
ma manual, y consecuentemente
permite obtener resultados más
rápidamente. También traté de

dejar en claro por qué se está pen-
sando hacer un censo de derecho
-que se realiza en más de una jor-
nada- en vez de un censo de he-
cho: por  el costo que significa pa-
rar el país para hacer el censo en
un día.Y les señalé que es la pri-
mera vez que Argentina está pro-
gramando y planificando un censo
5 años antes de empezar, y que se
estaban desarrollando 5 pruebas
piloto simultáneas*, con la coope-
ración técnica del gobierno de Ja-
pón, el trabajo del INDEC y de 5
DPE.

-La propuesta de organizar el
trabajo a partir de un Grupo
Coordinador que centralice la
toma de decisiones ¿mejora la
modalidad de trabajo entre el
INDEC y las DPE?
-Yo estoy de acuerdo con un gru-
po coordinador a nivel nacional
que centralice el operativo del
Censo 2000, pero creo que tendría
que ser un grupo interdisciplinario
en el cual participen distintas áreas
del INDEC, como ocurrió en otros
operativos (para el Censo Econó-
mico ‘94 se formó un grupo de tra-
bajo con todas las áreas
involucradas en el censo, por ejem-
plo: capacitación, diseño concep-
tual, informática, logística).
Cuando se reunió el grupo de pla-
nificación del Censo 2000 por pri-
mera vez, yo esperaba que ese
grupo coordinador estuviera inte-
grado por personas de distintas
áreas, no solamente de la Direc-
ción de Estadísticas de Población,
que por supuesto tiene entre sus
misiones fundamentales la realiza-
ción del censo, pero en una plani-
ficación de este tipo la participa-
ción de otras áreas es decisiva
para el éxito de su ejecución.

*Corresponde al mes de octubre de 1997.



Serie F
Productos especiales
Serie G
Resultados para áreas geográficas
seleccionadas
Serie H
Resultados para Capital Federal y
los 19 partidos del Gran Buenos
Aires exclusivamente
Serie I
Normas básicas utilizadas
Serie J
Actividades de evaluación

Serie A
Resultados provisionales
Serie B
Características seleccionadas de
población y vivienda
Serie C
Características generales de pobla-
ción y vivienda
Serie D
Desarrollos metodológicos
Serie E
Encuesta Postcensal: error de
omisión

Los volúmenes de cada serie pueden
adquirirse o consultarse en

Centro Estadístico
de Servicios  del INDEC

Av Julio A. Roca 615
(1067) Capital Federal
Tel.: (541) 349-9652/54

Fax: (541) 349-9621

También están disponibles en las Di-
recciones Provinciales de Estadística

Los resultados del Censo de 1869, realiza-
do bajo la presidencia de Sarmiento, fue-
ron publicados en abril de 1872 aunque,
en rigor, estaban listos seis meses antes.
Dos motivos demoraron su presentación:
la lentitud de los trabajos de impresión y
la epidemia de Fiebre Amarilla que en 1871
afectó a Buenos Aires.

Entre 1865 y 1870 tuvo lugar la llamada
Guerra del Paraguay: Argentina, Brasil y
Uruguay combatieron contra el mariscal
Francisco Solano López y lo derrotaron
después de años de una campaña muy
impopular entre las filas argentinas. Por
causa de esta guerra, en 1869 el ejército
fue censado en el teatro de operaciones.

En 1869, la estructura de relevamiento se
montó con 3.000 ciudadanos
“empadronadores” y 700 “comisionados”
controlados por 15 comisarios provincia-
les. Los trabajos fueron bastante satis-
factorios, a juzgar por la siguiente expre-
sión: “entre unos 4.000 funcionarios, sólo
3 han merecido algún reproche”.
Los tiempos cambian. En 1991 el
relevamiento fue realizado por 480.000
censistas, en su mayoría docentes prima-
rios. La estructura censal se complemen-
tó con la tarea de otras 50.000 personas,
que se desempeñaron como jefes de de-
partamento, fracción y radio. En zonas
fronterizas, islas y puertos, el operativo
estuvo a cargo de personal de la
Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.

Un comentario de Diego G. de la Fuen-
te, superintendente del Censo de 1869,
revela que había descartado de plano los
formularios autoadministrados: “la po-
blación no se ha inscrito por planillas
dejadas a domicilio porque esto no era
prudente en un país en que cuatro quin-
tas partes de la población no sabe leer
ni escribir, donde existen distritos en
que es necesario recorrer una legua en
busca de quien pueda escribir una car-
ta”.

El censo realizado en Argentina en 1869
resultó más costoso que el de EE.UU: 10
centavos fuertes por habitante en com-
paración con los 8 ctvs. calculados para
el censo norteamericano de 1870. Una de
las razones que justifican esa diferencia
es que en EE.UU se distribuían los “bole-
tines” en las casas y eran completados
por sus dueños, directores o jefes. Por lo
tanto, la tarea del empadronador era más
sencilla: “distribuye, recoge y rectifica,
nada más”. En nuestro país, en cambio,
un empadronador de ese entonces tenía
muchas otras tareas que cumplir: “enu-
merar, detallar, nominar, rectificar”, dife-
rencias que se entienden aún más porque
mientras Argentina realizaba su primer
censo nacional, EE.UU ya tenía acumula-
da experiencia: desde su primer censo en
1790 y regularmente cada diez años venía
enfrentándose con la complejidad de un
operativo de este tipo.

Más de 120 años después siguen exis-
tiendo razones que desestiman la aplica-
ción de cuestionarios autoadministrados.
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