


:uuroente diferenciada, entre ottas cosas, segtin sexo, edades y localizaci6n geogr.ifica. En la misma
linea. son !as personas econ6micamente activas !as que producen los bienes que se intercambian en los
mercados y, por tanto, es de la mayor relevancia cuantificar la magnitud de esta poblaci6n y proyectar
su evoluci6n futura. Este seria un ejemplo de uso de la Demografia en el campo de Ia Econornia. Para
un sociologo, el conocimiento de las tendencias demogr.ificas, de sus factores determinantes y de sus
rq>ercusiones es fundamental para la formulaci6n y ejecuci6n adecuada de politicas y acciones en
ampos tan variados como la planificaci6n regional, la movilidad espacial de Ia poblaci6n, Ia plani-
ficacion familiar, etc.

4. Existe consenso en sefialar que la postura malthusiana fue demasiado negativa y no previ6 los avan-
ces tecnologicos que expandieron Ia productividad y tampoco I~ difusion del control racional de la
fecundidad. Hacer un anilisis crftico del autor requiere, sin embargo, considerar Ia .realidad de fines
del siglo xvm e inicios del siglo XIX, en que eI agro era eI principal ambito productivo y la nocion de
rendimientos decrecientes era ampliamente aceptada.
En otto ambito se plantea Ia teoria de Ia capilaridad social, desarrollada por Dumont para explicar

eI comportarniento reproductivo segtin Ia posicion social estratificada. Esta tesis sostiene que el incre-
mento de Ia movilidad social tiende a disminuir !as aspiraciones reproductivas de los individuos, a
causa de la concentracion de recursos y !as disposiciones emocionales que exige ascender socialmente.
De este modo se reduce la natalidad en funci6n directa a los beneficios econornicos y sociales deriva-
dos del proceso de movilidad ascendente entre los estratos. Este plantearniento sostiene que la deci-
sion de tener hijos es eminentemente racional, 10 que coincide con interpretaciones vigentes y, en
general, puede considerarse vilido pero lirnitado, porque desconoce Ia imporrancia de los facto res
aJ.turales y presupone un comporrarniento racional en condiciones que a menudo no favorecen una
decision de este tipo.

CAPITULO II
Fuentes de datos

• Mencionar y describir las principales fuentes de datos demogr.ificos.
• Reconocer eI uso de !as principales fuentes de datos demogr.ificos.
• Com~arar .I~infor;nacion que entregan las principales fuentes de datos demognn.cos.
• Defirur, utilizar, y Juzgar censos de poblacion. ., . .
• UtiIi~ ~s p~ncipales fuentes de datos demogr.ificos. . .
• Defirur, Identific:u- y explicar los principales errotes tipicos, de coberrura y ~ontenido, presentes en los
censos de poblaC1on.

• Identificar formas de deteccion de los errores censales tipicos.
• Conocer las encuestas demogr.ificas.
• Com~arar la ~nformaci~n que entregan las principales fuentes de dat~s demogr.ificos.
: Def~ ~ exp~car los P?ncipal~ errores tipicos, de cobertura y contenido, de !as encuestas demogr.ificas.
Defimr, Idennficar, utilizar y Juzgar las estadisticas vitales.

• Identificar y explicar los principales errores, de cobertura y contenido, tipicos de las estadisticas vitales.

ILL Tipos de datos demograficos

Es conveniente distinguir los datos utilizado~"en
el an:i1isis demogrifico segtin ciertas caracteriscl-
cas que reiteradamente se mencionaran en el pre-
• sente texto;· .

ILl.a. Stgt1n d objet/vo que difinio su moleccion

Un dato se denominara primario cuando su reco-
leccion tuvo como finalidad satisfacer las necesida-
des u objetivos especlficos de una investigacion con-
creta. Se denominara secundario aI que se utiliza en

. • Las distincion.esrealizadas tienen un prop6sito bi-
Slcamentepedag6gtco y no responden necesariamente a
c?nvencioneses~lecidas entre los dem6grafos.Asf, por
eJemplo,1adefimC16nde datos primari05no coincide con
10senalado en d Diccionario Demogrdjico MuitilingiJe, 0
con 10planteado por Shryock y otros (1976).

. una investigacion sin haber sido recogido en eI con-
t:xro de esta: es decir, informaci6n disponible 0 pre-
Vlamente CXlstente.
. Debe destacarse que esta distinci6n es relativa,
porque un mismo dato puede ser primario para cier-
.t~ investigaciones y secundario para otras. Asi, por
eJemplo, coda la informacion disponible en eI Mi-
..nist'e~o de Edu~cion constituye datos primarios pa-
~ qwenes planifiquen su recolecci6n, pero secun-
darios para quienes la usen sin haber participado
en la planificacion de su recoleccion. Asimismo, los
datos ·recolectados en una encuesta cualquiera son
primarios para quienes Ia eIaboraron, pero son secun-
darios para quienes utilicen la informacion poste-
riormente.5

S La disponibilidaddebasesde datos sibienno a1teraIa
condici6nprimaria0 secundariade 1ainformaci6n,sfper-
mite un procesamiento"ad-hoc"de 105datos superando105
limicescIasic05que impone 1apublicaci6noficia!de 105re-
sultados.



La importancia de esta distincion esta en la
vinculacion enrre los datos y la investigacion, y
por tanto, con las limi~aci.o~es de usa y ma.nejo .de
la informacion. En pnnclplO, los datos pnmanos
parecen los mas utiles (por estar directamente li-
gados a los objetivos de la investiga~i~n), per~ no
deben ser considerados como los umcos vahdos
para los cientificos sociales. Existe la tendencia,
sobre todo.entre los sociologos, a recurrir a datos
primarios para realizar investigaciones, 10que nor-
malmente implica ellevantamiento de una encues-
fa 0 la necesidad de alglin tipo de enrrevisra. Como
contrapartida. a menudo no se utilizan los datos
seeundarios disponibles y, a veces, ni siquiera se sa-
be donde pueden encontrarse. Estos datos se
recogen periOdicamente en los paises y pueden
encontrarse en distintos Ministerios (Educaci6n,
S2Iud, Vivienda, Trabajo, Planificacion, Econo-
mia, etc.), en oficinas gubemamentales como los
Institutos Nacionales de Estadisticas, en Muni-
cipalidades, en dRegisrro Civil, etc. Existen, ade-
mas, censos de diferente indole (poblacion, vi-
vienda, industriales, agricolas, etc.) y encuestas
(en Chile; la de caracterizacion socioeconomica
-eASEN-,la de empleo del Instituto Nacional
de Estadisticas, las pol!ticas del Centro de Estu-
dias Publicos y del Centro de Estudios de la Rea-
lidad Contemporanea) que se realizan con cierta
pcriodicidad y que aportan datos de gran Vl'lor para
~1invest;-' , '"
• En la':;;;ndad es alramente posible e1 acceso a
I2s C:nt"..sL dioco:,!;; que perrnite a cada investiga-
dor efectuar los manejos de informacion que con-
sidere pertinentes. Por orro lado, el rrabajo con da-
tos disponibles eviea. 0 al menos reduce, los costos
que supone el levantamiento de la informacion. En
dcfinitiva, existe una serie de argumentos para se-
iWar la importancia que tiene e1acceso y e1manejo
de datos secundarios para el trabajo concreto de los
cientificos sociales y, en especial, para los interesa-
dos en los ternas de la poblacion.

!Ll.b. Segrin faforma de obtmer/os

Son datos din:ctos aq~ellos que se consiguen de ma-
ncra simple ysin mayores supuestas, 0 los que repre-
sentan series de numeros absolutos. Son indirectos
10$obtenidos luego de operaciones de cilculo cuya
aplicaci6n requiere de supuestos.

Se denominan datos brutos a los que se presentan
sin desagregaciones, suavizamientos, ajustes 0 co-
rrecciones. Datos corregidos son aquellos que han '
sido sometidos a tecnicas de suavizamiento, de ajus-
te, de correcci6n 0 de tipificaci6n. Son refinados los
datos que se presenran en una forma mas detallada
y precisa, con la intenc.ion de proporcionar una idea
mas exacra de 10 que se pretende analizar.
Por suavizamiento se entiende la eliminacion de

fluetuaciones bruscas de la informacion, sin que esto
signifique mayores cambios enlos datos originales.
Por ajuste debe entenderse la sustituci6n, parcial 0
total, de una serie de datos observados, por otra que
-basandose en estos- puede ser expresada como
una cueva matematica. La idea de correcci6n alude
a la operaci6n generica de introducir modificacio-
nes a 10s datos originales. En el caso de la investi-
gacion demogr;ifica, que no es extensible al resto de
las ciencias sociales, existen procedimientos de co-
rrecci6n relativamente convencionales, porque exis-
ten errores tipicos. AI hablar de estandarizacion (0
tipificacion) se alude a una tecnica de descompo-
sicion que permite conrrolar e1 efecto perrurbador
que ciertas caracteristicas (por ejemplo, en el cam-
po demogr:ifico,la edad, el sexo, la nupcialidad, etc.)
tienen suhre algunos datos e indicadores. ,~
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En el capitulo anterior se sefialo que la Demografla ".1t
era un ejemplo para el resto de las ciencias sociales '~
en 10que se refiere a explotacion de los datos dispo- ,',~
nibles. En efecto, como cualquier demografo sabe:'1
que la descripcion y el anwsis de la mortalidad, la .. -;~
fecundidad,la migracion, la estrucrura y la din:imi-
ca de la poblacion de una deterrninada region 0 pais
deben necesariamente incluir cierras medidas (que
seran revisadas en 10s capitulos pertinentes), uno de
los campos donde los estudiosos de la poblacion han
concentrado sus esfuerzos es en el de captar infor-
macion relevante, uti1izar datos ya disponibles y
eval . "uar y, en caso que sea necesano, corregJ! esra
informacion para su uso en la investigacion y des-
cripcion demogr;ifica 0 en la planificacion social. Pa-
ra tales efectos, se han desarrollado tecnicas de la

mas diversa indole, y se han destinado grandes re-
cursos a mejorar los sistemas de recoleccion de in-
formacion sociodemografica en todos los paises.
Las principales fuentes de datos que se utilizan

en el anwsis demogr:ifico son 10s censos, las en-
cuestas demogr;ificas y las estadisticas vitales.

,"
Se define como ·un conjunto de operaciones que
consiste en reunir, elaborar y publicar datos demo-
gr:ificos, y tambien econ6micos y sociales, corres-
pondientes a todos los habitantes de un pais 0 terri-
torio definido y referido a un momenta determinado
o a ciertos periodos de tiempo dadosn (Naciones
Unidas, 1978). La accion de recoger informacion
censal puede expresarse como censar 0 empadro-
nar. Los principales usos que ofrecen los censos pa-
ra la investigacion sobre poblacion son:

i) Se trata del procedimienro mas exhaustivo
para registrar los cambios en la magnitud y
, composicion de la poblacion en dos momen-
tos del tiempo, datos que son esenciales para
las proyecciones de poblacion.

ii) Es la fuente basica -sin considerar los re-
gisrros de migracion, que son practicamente
inexistentes en America Latina- para el es-
tudio de la migracion y juega un rol crecien-
te en la medicion de la fecundidad y morta-
lidad, a causa de la inclusion de preguntas que
permiten la estimacion indirecta de estos
componentes del cambio de la poblacion.

iii) AI recoger datos demogr:ificos y, ala vez, in-
formacion socioeconomica individual y fa-
miliar, es posible e1estudio, con limiraciones
que se comentaran mas adelante, de las in-
terre1aciones entre las caracteristicas demo-
gr;ificas y socioeconomicas de individuos y
de hogares.

Las principales caracteristicas de un censo de po-
blacion son las siguientes:

i) Secreto estadfstico: los datos que se recogen
no pueden servir para identificar personas
especfficas bajo ninglin pretexto. Si en la bo-
leta censal se pregunra el nombre de 10s em-
padronados es como mecanismo de ·fami-

liarizaci6nn entre entrevisrado y empadrona-
dor y tambien para facilitar el lisrado y la
contabilizacion de los empadronados.

ii) Auspicio oficiaL' es patrocinado por el Esra-
do, independientemente que la agencia eje-
cutora sea gubemamental 0 privada.

iii) Territorio bim definido: debe ejecurarse en
una zona claramente esrablecida. Un censo
nacional de poblacion puede excluir ciertas
regiones del pais por razones de seguridad 0

accesibilidad, pero debe establecer precisa-
mente 10s limites de las areas que seran cen-
sadas y los de las que no 10 seran.

iv) Univma/idad: es imprescindible que toda la
poblacion del territorio censal definido sea
empadronada; nadie debe ser excluido.

v) Unidad censaL'en un censo de poblaci6n la
unidad censal es el individuo, y en el de vi-
vienda es la vivienda. Esto no implica, por
cierro, la imposibilidad de efectuar pregun-
tas sobre el hogar como un todo. De hemo,
la unidad de referencia de !as boletas censales
es, normalmente, el hogar.6

vi) Simultaneidad: es necesario que la informa-
cion este referida a un momenta preciso del
tiempo.

Existen ttes recomendaciones intemacionales pa-
ra ellevantamiento de censos. La primera es que se
levanten simultaneamente en todos los paises y en
los aiios terminados en cero. La segunda es que ten-
gan una periodicidad constante (cada diez mos). La
tercera es que se ejecuten conjunramente el censo de
poblacion y el de vivienda. Esto Ultimo, ademas
de implicar un mejor uso de los recursos disponi-
bles, permite ampliar el conocimiento de las condi-
ciones de vida de la poblacion y de la celacion entre
'. las variables habiracionales y !as sociodemogr;ificas.
" La planificacion total de un censo consra de ttes
etapas: la de pre-empadronamiento, la de empadro-
namiento y la de post-empadronamiento. El pre-
empadronamiento incluye una fase previa en la cual
el censo es sancionado legalmente (por decreto), se
estruetura la operacion en terminos adrninistrativos
y se define un cronograma inicial de actividades.
Luego, siempre dentro de la erapa de pre-empadro-

6 Hogares particu1ares. Los hogares colectivos (clr-
cdes, hospitales, comisarfas, etc.) constituyen situaciones
especiales.



.',. ~~-~~..J--~-~--~ f ""'---'J

'f,

oamiI:nro, aiste un trab3jo geognl1ico yeartognl1ico
que aetualiza los mapas nacionales y determina las
zonas censaJes utilizando aiterios relacionados con
d e1ima, topografia, transporte, etc. Conjuntamen-
te con 10 anttrioJ; se definen los temas y preguntas
censa1es. Dcbe tenerse en cuenta que, por conside-
raciones de costos y de tiempo,las preguntas de un
censo ban de ser pocas 110 mas precisas posibles.
En Ia definicion de !os temas se toman en cuen-

ta dm:rsos £actorcs, como: a) !as necesidades de in-
formacion que ticne d pais; b) Ia comparabilidad
intemacioml y con censos nacionales anteriores;
c) Iadisposicion a responder (no deben incluirse te-
mas que plXllan prestme para suspicacias 0 recha-
zos); y, d) 105 cosros que genera Ia inclusion de cada
rema (causados, por ejcmplo, por d espacio de im-
presiOn, d tiempo de =puesra, codificacion, digi-
tacion, an2Jisis de !as respuestas).
Varios temas son usuaIes en 105 censos de po-

blaci6n:

i) Geogr.ificos: Ia ubicacion de la persona en
e! lIJlJffiento dd censo, su residencia habi-
tual yel tipo de Ioca1idad (urbana 0 rural) en
que me empadrociada.

ii) Demogr.I.ficos: datos sobre cl hogary relacion
de pzrentesco entre sus componenres. Siem-
pre se pregunta edad, sexo, estado conyugaly.de nacimiento de cada individuo. Es
mil)' frecuente que existan preguntas para
capar migraci6n, aunque estas varian segUn
10$paises. De m:mera creciente se incluyen
_ p~tas para,estimar. de manera indirec-
ra, mortalidad y fccundidad.

iii) Edacaci6n: usuaImente se pregunta por a1-
fabetismo y PO" nive! de il'.5truccion a1can-
zadDpor!as personas. Es habitual que se in-
cluyz una pregunta sobre asistencia actual a
Iacsmela.

iv) Ac6ridad econ6mica: normalmenre se inclu-
yen Preguntas para averiguar si eI individuo
es cmnomicamente activo 0 inactivo, cu:Ues
laompaei6n especffica que ti~e, en que rama
de aetividad econ6mica se dcsempena (seeto-
res primario, secundarlo y terciario) y cu:Ues
su ategorfa ocupacional (pattOn, cmplcado,
cuad3. propia, f:uniIiar no remunerado, etc.).

v) Oms: dependicndo del pais, se pregunta por .
~ como etnia, religion, idiomas que do-
mim, im~dimcntos fisicos, etc.

En general, se recomienda que eI cuestionario
sea 10 mas reducido y precodificado posible y que
cada pregunta este redaetada de la manera mas sim-
ple y precisa. Los censos contemplan, durante Ia eta-
pa de pre-empadronamiento, ensayos dd cuestio-
nario, pruebas de campo y censos pilotos en zonas .
seleccionadas. Esto permite cva1uar 105requerimien-
tos concretos que cxistinin aI momento de la opera-
cion definitiva, calcular eI tiempo medio de respuesta
y medir la calidad de las preguntas.

, Si bien eI empadronamiento es d levantamien-
to mismo de 105 datos, como etapa se inicia en eI
proceso de capacitacion de 105 empadronadores y
supervisores. La experiencia dd censi> piloto se con-
sidera en esta capacitacion.
Existen dos tipos de empadronamiento: d defacto

y d de jure, tambien denominados de hecho y de
derecho. EI primero empadrona a !as personas en d
lugar donde se encuentran en eI momento del cen-
so, para 10 cual normal mente se utiliza la pregunta
relativa a1lugar donde paso Ia noche anterior. El .
segundo empadrona a !as personas en su lugar de
residencia habitual. Es decir, si un empadronador
encuentra en la vivienda a un sujeto que no reside
de manera habitual en ella, no 10entrevistar:i (t con'
tabilizari, incluso en eI caso que haya dormido alll
la noche anterior. En todos los casos, eI empadro-
namiento 10 realiza un individuo y su gestion es su-
pervisada por un superior.
Luego dellevantamiento del censo viene la eta-

pa de post-empadronamiento, que incluye la recep-
cion y verificacion de los cuestionarios, la codifi-
cacion (manual 0 por lectora optica), la aplicacion
de programas de critica y asignacion, eI procesa-
miento estadistico (obtencion de tabulados) y la
publicacion de 105tabulados. A veces se considera
la reaiizacion de una encuesta de evaluacion, con
eI fin de verificar ereores de cobcrrura y calidad de
la informacion. En a1gunas ocasiones se ha utili- .
zado el muestteo para adelantar resultados provi-
sionales.
Los resultados de un censo se van haciendo pu-

blicos de manera escalonada. A 105pocos mas pue-
den enttegarse las cifras de Ia poblacion total del
pais yalgunas de sus principales caracteris~as (se-
xo,localizacion geognl1ica). Posteriormente pueden
entregarse cifras provisionales. Sin embargo, es di-
flcil que 105datos definitivos, con todas las tabula-
ciones programadas realizadas, esten listos antes
de un ano de levantado eI censo. Es importante se-
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iialar que la operacion censal no termina con e1le-
vantamiento de 105datos, sino cuando se publican
sus resultados.
Pese a 105problemas que generalmente presen-

ta la informacion (que senin ttatados en el punto
II.3), normalmente eI censo es Ia fuente de datos de
mayor importancia, porque solicita informacion
de toda la poblacion, aborda aspectos relevantes pa-
ra eI ttabajo de cuaiquiC\r,cientifico social y es ofi-
cial. Por otto lado, la explotacion de sus datos ha
crecido U1timamente con Ia disponibilidad de tec-
nologia y "software" computacional, que permite
manejar la informacion de un censo de manera desa-
gregada geogrifica y administrativamente con un
computador personal. A 10 anterior hay que agre-
gar un factor de demanda, por cuanto la informa-
cion a escala desagregada es cada vez mas necesaria
a causa de la creciente descentralizacion politico
administrativa.

Son utilizadas como fuente de datos para anilisis
demogrificos referidos, basicamente, a los compo-
nentes del cambio de la poblacion. En general, per-
miten profundizar eI conocirniento sobre la fecun-
didad, la mortalidad y la migracion. Este Ultimo
componente presenta dificultades adicionales, que
senin tratadas en el capitulo pei'tinente. Las encues-
tas, habitualmente, recogen informacion a nivei de
cada individuo, pero tambien consideran aiterios
para definir hogares. Las encuestas demogrificas
pueden ser de dos tipos:

i) Prospectivas: registran todos 105movimien-
tos y hechos demogrificos, y eventualmente
de otto tipo tambien, de Ia poblacion bajo
observacion durante un periodo de tiempo.
Asi, se aplica un cuestionario de manera rei-
terada a una misma persona 0 gropo de per-
sonas dentro de un hogar durante el periodo
de estudio. A causa de 10 anterior tambien
se llaman encuestas de "visitas repetidas". A
ttaves del formulario se recogen datos y se
registran 105principales hechos demogrifi-
cos (nacimientos, defunciones, enfermeda-
des, matrimonios, migraciones, etc.) que
ocurren en ellapso definido. La informacion
que aportan estas encuestas es de gran valor

y permite un anwsis riguroso de los poten-
ciales determinantes de 105hechos mencio-
nados. Sin embargo, su costo es muy eleva-
do y a menudo experimentan a1tas tasas de
desercion muesttal.

ii) Retrospectivas:un cuestionario se aplica en una
sola ocasionj !as respuestas perrniten recons-
truir Ia historia demogr.ifica de 105individuos
enttevistados. En este caso se utilizan, para
la mortalidad y la fecundidad, preguntas que
permiten Ia estimaci6n direeta e indirecta de
ambas varlables.1 En el caso de Ia migracion,
normalmente las preguntas indagan Ia his-
toria de cambios de residencia de los indivi-
duos y las motivaciones para salir dellugar
de origen y e1egir el de destino.

La principal ventaja que tienen !as encuestas es
que, aI usar el muestreo, implican menores costos y
estan en condiciones de contener una cantidad de
preguntas significativamente mayor que las del cen-
so. Desde este punto de vista, son mas adecuadas
para 105estudios demogr:ificos de mayor profundi-
dad. Su principal problema radica en la cxistencia
de ereores de muestteo.
Existe' una amplia experiencia en encuestas de-

mograficas, que ha sido muy valiosa para paises con
informacion censal y de registro de hechos vitales
deficientes. Debe destacarse Ia exisrencia de dos pro-
yectos de encuestas demognificas realizadas a ni-
vel mundial,la primera en la decada de 1970 (WFS-
World Fertility Survq) y la segunda durante la de
1980 (DHS-Demographic and Health Surveys),
mediante las cuales se ha recogido informacion
demografica tipica (fecundidad y mortalidad, b:i-
sic'amente) para numerosos paises del mundo. Es-
'ta experiencia, que tiene un simil sociologico en las
ilivestigaciones mundiales sobre actitudes politi-
cas 0 conductas sexuales, ha permitido estimar y
comparar los principales indicadores sobre fecun-
didad y mortalidad infantil en distintas regiones
delmundo.

7 Existe medici6n dirccta de Ia fecundidad y Ia mor-
talidad cuando no se recurre a preguntas retrospectivas 0
cuando, aun recogiendose Ia informaci6n a partir de es-
tas, Ia estimaci6n no requiere c:llcu1os0 supuestos muy
complejos. Una estimacion indirccta normalmente se ba-
sa en preguntas retrospectivas y requiere ademas supues-
tos adicionales y c:llcu1oscomplejos.



II.2d. Ertadistiuzs vitales

Son registtos oficiales sobre los principales hechos
vitales que oeurren en una poblacio.n, tales co,?o
nacimientos, defunciones, matrimornos, separacl0-
nes, adopciones, etc. En el pasado, ~to~ hech05 eran
certifiados por organismos ecleslast1co~, pero en
13.aettWidad son registrados por organtsm~ gu-
bernamentales, normalmente llamados regtstros
civiles. .
Un registro civil consiste en la inscripcion legal

y oompulsiva., con cmcter continuo y per:nanen-
te. de 105hechos vitales. EI cmcter compulslvo pue-
de darse tanto a tram de sanciones legales, como
me:diantl: la necesidad de constatar el registro para
acceder a servicios basicos. Esta Ultima situacion
puede ejanplificarse en el requerimiento q?e tie-
nen 105 padres chilenos de presentar el certificado
de insaipcion de nacimiento de sus ~jos pa:a pos-
.tuIar a asignaciones familiares 0 para lfiscnbrrlos en
el sistema educacional. EI registro civil tiene, por
tanto, liDalidades legales y tambien estadIsticas 0
den::copiJacion de informacion.
El fonnu1ario de estadIsticas vitales se denomi-

n.a infoJJDe estadIstico y en el caso chileno registra,
para 105 uacimientos, datos sobre la fecha de ocu-
m:ncia e inscripcion, orden de nacimiento, tiempo
de gestaci6n, lugar del parto y de la inscripcion, ti-
po de :dmcion del parro, tipo de nacimiento (simple
o mUltiple), scxo, peso y estatur.l del recien nacido,
etc. EI fDrmu1ario de nacimientos tambien incluye
infolTllXion sobre los padres (en especialla madre),
como lugar de residencia, nacionalidad, estado civil,
c:dad. nin-I de insttuccicn y actividad economica. En
da:rtifia.do de defuncion se registra informacion
sobre d hecho mismo (causa de la muerte, lugar, fe-
cha y aistencia de certificacion medica), y sabre el
difunto(sc:xo, edad, nivel educacional, actividad eeo-
nOmia.csta.do civil, etc.). Si el fa1lecido tenia menos
de un aiio de edad, se incluye informacion adicional
sobre 1afecha y el orden de nacimiento, el tiempo
de gestllCi6n y datos basicos sobre los padres.
Como se desprende de 10 seiialado sobre la in-

formaciOn disponible en !as estadisticas vitales, es-
tos registtos son de una gran utilidad para el estudio
de la mortalidad y la fecundidad. La informacion
que enmgan permite investigar los niveles de .estas·
variables en un pais y en sus distintas regiones. Ade-
mis, segUn el tipo de informaci6n incluida en la fi~
cha de registro, posibilita el anaIisis de faetores aso-

ciados ala mortalidad y a la fecundidad, tales como
el nivel educacional, la edad, la zona de residencia, el
estrato socioeconomico, la cantidad de embarazos
anteriores, etc. En el caso de la migracion, en cam-
bio, su utilidad es muy reducida a causa de la inexis-
tencia --0 mala calidad- de informacion al res-
pecto, excepto en aquellos paises que disponen de
registros permanentes de poblacion (paises nordi-
cos),o en 105cuales los movimientos dentro del pais
son controlados rigurosamente (Cuba).

II.3. Problemas de las fuentes
de. datos demograficos

En terminos generales,los errores existentes en las
principales fuentes de datos demogrificos p~eden
dividirse en dos grandes tipos: a) los provernentes
de deficiencias en la contabilidad de !as personas 0
hechos, que se denominan errores de coberturaj y,
b) los derivados de deficiencias en la informacion
recogida, que se llaman errores de contenido. EI ~s-
tudio de los errores existentes en las fuentes de lD-
formaci6n demogrifica es de gran importancia pa-
ra evitar conclusiones equivocas de los datos que
enrregan. Ademas, se ha detectado la existencia de
errores tipicos, que pueden ser diminados 0 com-
pensados a traves de diversas tecnicas. Un examen
mas detenido de los errores que registra la informa-
cion obtenida a traves de estas fuentes, demuestra la
necesidad de un estudio particular de cada una de
ellas (Chackie1 y Maccio, 1979j Shryock, Siegel and
associates, 1976).

II.J.b. Problemas de la inftrmacion cmsal

En el caso del censo de poblaci6n,8 los errores de
cobertura se re1acionan, basicamente, con la sub 0
sobreenumeracion de personas. Estos errores tienen
su origen en diversas etapas de la operacion censal.
Pueden originarse en deficiencias del trabajo carto-

•.. IlIoo

8 Para un anaIisisde 105errores detectados en los cen-
80S latinoamericanosrealizadosdurante la decadade 1980,
puede revisarseeI tecto: £01 (ms01 depoblaciondt180. taller
dt·andliJiJy roaluacion, lndec, 1985.

gr:ifico, errores en la instruccion de los empadrona-
dores 0 inadecuada coordinacion y supervision de
la recolecccion de datos. Pese a que, por definicion,
el censo debe registrar a todos los habitantes que se
encuentran 0 residen habitualmente en las zonas
definidas para eI empadronamiento, a menudo su-
cede que una cantidad de personas no es contabili-
zada, como tambien que otras son empadronadas
mas de una vez.9

.J' Normalmente,la cand~ad de personas omitidas
? es mayor que el numero de censadas. Debido a 10
anterior, en generallos censos tienen omisi6n neta,
es decir, el numero de personas que contabilizan es
menor que la poblacion realmente existente en las
zonas censadas. Por cierto, esta omision varia sus-
tancialmente segUn el pais y segUn la zona dentro
de cada pais, asi como segUn otras variables (Ia edad,
el estrato social, etc.).
Por ejemplo, la omision en los censos de pobla-

cion realizados durante la decada de 1980 fue mas
elevada en Guatemala (13.8%) y Ecuador (7.5%)
que en Argentina (1.5%) y Brasil (1.8%) (Arretx y
Chackiel, 1985). A menudo ocurre que ciertas re-
giones del pais presentan menor subregistro que
otras. Por su parte, es comun que el grupo de los
menores de un ana tenga una omision mayor que la
prevaleciente en 105restantes grupos de edad.
Existe ademas la omisi6n completa de areas geo-

grificas, que se origina, principalmente, por circuns-
tancias de accesibilidad, clima 0 error cartognifico. La
omisi6n completa de viviendas es otro tipo de falia
y se produce tanto por problemas del empadrona-
dor (no sabe diferenciar una vivienda de otra, no se
percata de la existencia de una vivienda, etc.), como.
por otras circunstancias (viviendas que casualmente
se encontraban sin moradores al momenta del cen-
so, etc.). Finalmente est:i la omision de personas,lo
que puede suceder cuando la informacion censal es
enrregada por el jefe de hogar y el empadronador no
puede certificar a ciencia cierra si las personas que
identifica el informante son todas las que durmieron
alIi la noche anterior 0 que residen en la vivienda.
EI error de contenido afeeta pr:icticamente a

todas !as preguntas de la boleta y tiene su origen en
diversas etapas de la operacion. Puede surgir por una
desacerrada elaboracion del cuestionario (mala re-

daccion, inadecuada seleccion de las preguntas, dis-
tribucion inconveniente de estas).10 Tambien pue-
de presentarse durante la recoleccion misma de los
datos, ya sea por una incompleta preparacion de
los entrevistadores 0 por desconocimiento del in-
formante. Por Ultimo, es posible que se produzcan
errores adicionales en los procesos de codificacion
o de digitacion.
Uno de los errores mas comunes en la informa-

cion censal es el relacionado con la declaracion de
la edad. Debido a equivocaciones y desconocimien-
to de los informantes, habitualmente la distribucion
de la poblacion segUn edad que registra el censo tie-
ne grupos subrepresentados y otros sobrerrepresen-
tados. Es muy comun, por ejemplo, que !as edades
terminadas en cero 0 cinco registren un numero de
personas sigrlificativamente mayor que !as existen-
tes en las edades inmediatamente antecedentes y
consecuentes. De igual modo, existen ciertas eda-
des especificas que ejercen atracci6n de respuesta,
como las edades 7 0 21. Por diferentes razones, exis-
ten orras edades que la gente tiende a rechazar (los
18 mos, por el servicio militar; los 13 mos, por su-
persticion, etc.) ..
Tambien se han observado serios problemas en

las preguntas sobre numeros de hijos tenidos, ya
que !as informantes tienden, con el avance de la edad,
a olvidar el numero exacto de hijos, sobre todo si al-
gunos han fallecido. Asimismo, a menudo!as no res-
puestas son contabilizadas como inujeres sin hijos
0, inversamente,!as mujeres que no declaran hijos se
registran, por error del empadronador, como no res-
puesta. Como estos dos Ultimos errores son usua-
les, se han desarrollado procedimientos de ajuste
basados en ecuaciones de regresion sobre datos em-
plricos de censos de diferentes lugares del mundo
(Naciones Unidas, Manual X). Son comunes los
elWres en las respuestas a preguntas relacionadas
con la actividad economica,lo que en algunos cen-
sos pr:icticamente ha impedido la utilizacion de los
datos recogidos sobre este tema (por ejemplo, el ca-
so del censo de 1980 en Mexico). A causa de 10 an-
terior, algunos censos de la region han inc1uido una
pregunta adicional para las personas que se decla-
ran inactivas para ratificar 0 rectificar dicha declara-

10 Por ejemplo, siempre se recomienda, aunque no
siempre se cumple, ordenar las preguntas partiendo con
!asque deben ser contestadas por toda la poblaci6ny ter-
minando con !as que aluden a grupos especificos.

9 SegUnSpiegelman, esta situacion serfa mas comun
en loscensosdtjure que en loscensosdtfacto (Spiegelman,
1972).



cion inicia! (Honduras, 1988; EI Salvador 1992 y
Nioragua, 1995).

En d caso de !as encuestas tenemos los errores pro-
venientes del muestreo y aquellos que tienen otro
origcn. Dentro de los primeros est:l.n las deficien-
cias en el marco muestral, 10 que puede significar
que :algunas unidades de la poblacion que se desea
estDdiar tengan probabilidad de seleccion nula, y por
10tmto, se presente omision.11 Orras causas de erro-
resmuestrales pueden enconttarse en un diseno mal
ddiaido 0 en equivocadas reglas de asociacion entre
unidades de observacion y unidades muestrales (ho-
g:m:syviviend2s, por ejemplo). Se ha demostrado que
paa. una poblacion con una tasa bruta de natalidad
de «l por mil, una muestra de 1000 personas entre-
gaDa.un interv:alo de conflanza con un nive! de signi-
fiaci6n de un 5% -entre 28 y 52 por mil-, mien-
tras que para ese mismo nive! de significadon, una
mucstra de 100 mil personas arrojarla un intervalo
de mrlianza sustancialmente mas preciso, concreta-
mente entre 39y41 por mil (Tapinos,1988).
Dentro de 105errores de contenido se consideran

105mismos colIlenr-.tdosen el caso de los censos. AI
compararlos con estos Ultimos, en los de !as encues-
tas se conjugan elementos que tienden a disminuir
el liesgo de error de contenido -quienes recogen
I05dztos normahnente est:l.nmejor preparados y tie-
nenmas c:xperiencia, el tiempo disponible para rea-
lizBb. es generalmente mayor que el e:x..is\ent~r=
lenDtal' el censo--, con otros que tienden a elevarlo
'--aentan con una mayor cantidad de preguntas y
estzs son de una complejidad mas elevada. En todo
c:zo.los errores en la dec1aracion de la edad y en la
respaesta sobre numero de hijos tenidos que se de-
teazn en !as encuestas, usualmente son de menor
~tud que los registrados en los censos de po-
blxi6n.12

DLo anterior no implica, necesariamente,inexactitu-
des en 1aestimacion de parimetros, ya que si los indivi-
dlKSornitidosno difieren en suscaracteristicasde los in-
cluidDs en el marcomuestral, los resultadosde 1amuestra
repmentadn adecuadamente1arealidaddel colectivo.
IZParaun detenido an:llisisde 105erroresnomuestrales

enlaencuestas de hogues vease:NacionesUnidas,1983,
E.-u no muntralts mlas tncutStas dt hogam:fttntts. roa-
IIIIDtin y control.

Pueden originarse en una falta de recursos del siste-
ma (personal, infraestructura e informacion), en.
errores, omisiones de la legislacion, en la escasa uti-
lidad de reportar el hecho, en una actitud reacia de
la poblacion a certificar este tipo de eventos, en pro-
blemas de coordinacion dentro de la administracion
publica y en deficiencias de los informes vitales (0
incapacidad de los informantes -Q de los encarga-
dos- para llenarlos a cabalidad).
La fuente mas conocida de error es la omision 0

subregistro, originada por la no inscripcion de alglin
hecho vital (nacimiento, defuncion, matrimonio,
etc.). Antes de seguir adelante conviene distinguir
entre calcance" y ccabalidad". Por alcance se entien-
de la medida en que el sistema es aplicado a toda la
poblacion, ya que en algunos paises ciertos gropos
de poblacion pueden estar oficialmente eximidos de
entregar informacion al registro de hechos vitales
(diplomaticos, militates, aborlgenes, gropos segre-
gados, etc.). Por cabalidad se alude ala medida en
que la poblaci6n da cuenta de los hechos vitales. La
omision esta ligada con este Ultimo concepto yvarla
significativamente entre los distintos paises seglin
el desarrollo alcanzado por el sistema de estadlsti-
cas vitales, 10que se vincula con el grade de avance
socioeconomico de cada nacion.
Esta Ultima afirmacion debe ser complementada

con dos elementos de juicios adicionales. El primero
se refiere a la existencia de paises con una actividad
hist6rica de los registros de hechos vitales, los que es-
t:I.nmas consolidados que sus homologos en paises
de semejante nive1de desarrollo socioecon6mico. Es
el caso de Guatemala en Latinoamenca, ya que desde
la conquista fue la sede de los archivos de la Capita-
nia General, con 10cual se fo~6 en ese pais una infra-
estl'uetura y una cultura muy favorable para la ins-
cripci6n de hechos vitales. EI segundo tiene relacion
con la existencia de heterogeneidad en la distribu-
ci6n de la omision dentro de cada pais (Macci6, 1992).
Otro error tipico de 105registros de hechos vitales

se relaciona con la oportunidad, y adquiere la forma
concreta de inscripci6n tardla. Es comlin que la gen-
te registre ciertos hechos vitales, sobre todo 105naci-
mientos, luego de alglin periodo de tiempo •. ocu-
rrido el hecho, ya sea por ignorancia, por comodidad
o por razones de fuerza mayor. La anterior puede
alterar los indicadores demogr:ificos, sobre todo si la
tendencia al registro tardlo tiene fluctuaciones mar-

cadas ano a ano. Se ha observado un incremento de
la tasa de natalidad derivada de estadfsticas vitales
que se habia calculado para 10s5 0 6 anos anteriores,
a causa de la inscripcion masiva de 10sninqs no re-
gistrados anteriormente, en virtud de la promulgacion
de 'eyes que obligan a presentar d certificado de na-
cimiento de (os ninos para su matricula en la escuda.
La duplicacion de inscripciones es otro problema

que afecta a !as estadlsticas vitales, aunque los avances
informaticos y los progresos en la legislacion pertinen-
te tienden a reducir dnisticasnente su ocurrencia. Dos
casos tipicos de duplicacion son la familia que se tras-
lada y vuelve a inscribir al nino en ellugar de destino,
y la madre que inscribe al nino en dos 0 mas comunas
para recibir beneficios 0 subsidios que se entregan
contra presentacion del certificado de nacimiento.
Los errores de contenido son una deficiencia

extendida en la informacion de estadlsticas vitales.
Estos pueden ir desde la no respuesta hasta la certi-
ficacion no especializada. En el caso de las defun-
ciones, ocurre a menudo que la certificaci6n no es
realizada por un medico y, por tanto, la informaci6n
sobre la causa del hecho carece de conflabilidad. Asi-
mismo, 105problemas con la declaraci6n de la edad
suelen ser importantes toda vez que la informaci6n
es brindada por perSonas distintas al afectado. Tam-
bien es comlin el falsearniento en las respuestas so-
bre lugar de residencia habitual, con el fin de evitar
tr:irnites 0 para obtener atenci6n en alglin lugar con-
siderado mas favorable. Por Ultimo, tambien debe
destacarse la existencia de errores atribuibles a defi-
ciencias administrativas del sistema de registro de
hechos vitales, las que pueden reflejarse en que los
mismos datos frecuentemente son codificados y ta-
bulados por distintas dependencias gubemamen-
tal~s, con diferentes criterios y enfasis. Lo anterior
puede generar serias discrepancias en los indicadores
entregados por!as distintas oficinas del gobiemo, con
las consiguientes confusiones y controversias tecni-
cas entre las diferentes reparticiones estatales.

IIA. Evaluacion de la informacion
de fuentes de datos demognificos

Por eva1uaci6nde la informaci6n se entiende"la apre-
ciacion en conjunto de la calidad de ella". Los proce-

dimientos de eva1uacion de la informacion sociode-
mogr:ifica pueden agruparse de la siguiente manera:

i) Comparaci6n de los datos observados con
alguna configuracion esperada.

ii) Comparacion de los datos observados con
los correspondientes de paises similares.

iii) Comparacion con datos provenientes de
otras fuentes de informaci6n demogr:ifica
y no demogr:ifica.

iv) Utilizacion de la ecuacion compensadora y
de tecnicas indirectas mas complejas (pobla-
ciones te6ricas). .

v) Evaluacion directa a traves de nuevas reco-
lecciones de datos (en cuesta de reempadro-
namiento censal).

vi) Examenes sobre la coherencia intema de la
informacion.

II.4.b. Proudimientos d~ roafuacion de fa
informacion d~ftentes d~ datos demogrtificos

EI primer paso de la eva1uaci6n es una acabada y mi-
nuciosa observacion de 105datos, ya sea en los cua-
dros, gr:ificas 0 en 105indicadores que se desprendan
de los mismos. Por ejemplo, la distribucion seglin
edad de la poblaci6n tiene, normalmente, cierto per-
fil y solamente mirando !as cifras pueden identificar-
se sesgos en las declaraciones de la edad, tal como se
aprecia en el caso de Honduras (1961). En el cuadra
IIA.b.i es posible ver que las edades 40 y 45 presen-
tan atracci6n,Io que va en detrimento de las edades
41 y 44. En el caso de los nacimientos, la existencia
de omisi6n diferencial entre los sexos puede eva1uar-
se seglin la cantidad de hombres y mujeres registra-
dos como nacidos vivos en un aiio calendario.13
:..Por otro lado, una observacion cuidadosa de los

datos es un factor basico para detectar errores como
falta de respuestas, 0 confusi6n entre No-Responde
(NR) y una categorla nula; es el caso, por ejemplo,
de una mujer que no responde ala pregunta de cu:in-
tos hijos nacidos vivos ha tenido y el encuestador
anota erroneamente la respuesta en cera hijos. En
definitiva, una esmerada observacion de 10sdatos es
siempre necesaria y conveniente.

13 Como sever:imas adeIailte, existeuna distribuci6n
esperada bastante exaeta de la cantidad de ninos que na-
cen por cada 100 nilias.



CUADRO IIA.b.i
Errores en la declaracion censal de la edad.

Contraste entre dos paises

Hondllrar. emro de 1961: Distrihution de la pohlacion
mtre 40 y 45 "rior cumplidor por arios simpler J regrin rexo

Cuha. CtnSO de 1981: Distrihution de la pohlation tntre
40 J 45 arior tumplidor par arior rimpler J regun rexo

'iJ
Edad Total Homhrer Mujertf

Edad Ttl/al Hommr Mujerer

.(() 29077 14085 14992 ... evidente preferencia 40 111661 56489 55172

0 41 9642 5021 4621 41 119692 60368 59324

'42 13894 7184 6710 42 105474 52974 52500

43 11493 5813 5680 43 103485 51685 51800

44 10337 5133 5204 44 97192 48729 48463

<45 17332 8621 8711 45 96349 48125 48224
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?ii~donde E es el nfunero de personas 0 hechos vitales -"t~

estimado correcto y R el numero de personas 0 he- ~~
chos vitales censados 0 registrados empiricamente. ~
Un ejemplo de la situacion anterior puede ser una , '?;;:'"'"

l'

Un segundo paso, que siempre debe darse en Ia
evaluaci6nde Ia informaci6n, es el anilisis de su co-
herencia iDterna. Cuando se tienen los datos origi-
nales puedm utilizarse programas computacionales
de R:visic5a (mallas de aitica), que re1acionan, se-
gUn regbs f6gicas, los datos disponibles y detectan
errores (como hombres que dec1aran hijos tenidos 0
ninos mmores de 10 aiios que aparecen como casa-
dos. etc.). Es mis, cuando se dispone de los datos
originales pueden desarrollarse programas compu-
tacionales de asignaci6n que, segtin reglas deter-
minadas. imputan los valores mas probablemente
concordmtes con la realidad en casos de errores y
"no res~" en censos y encuestas. En todo casa,
10 m2s ClIIlYeniente para el usuario es el acceso a los
datos o.ales. Cuando esto no es posible puede
buscarse b.correspondencia entre los distintos tabu-
lados. POl"ejemplo, todos los tabulados segtin esta-
do con~ para el conjunto de Ia poblacion deben
arrojar d mismo nUmero de casados, solteros, con-
vivientes r viudos, ya que 10 contrario indicaria
Ia preseuria de errores 0 mala presentaci6n de los
datos.
AI emuar los datos disponibles, un tercer paso

es su comparaci6n con Ia informacion obtenida en
situaci<xxs parecidas 0 con los valores que arrojan
ott:lS fixlttes. ya sean de indole demogclfica 0 no
demogti6ca. Deben .cotejarse los resultados obte-
nidos COIllasproyecciones demogclficas previas, sin
que ello signifique considerar a que btas Ultimas .
son las c:aetas. Es recomendable comparar los va-
lores ccmales con los provenientes de estadisticas
vit2les 0 de encuestas demogtificas disponibles; si

no es posible (0 no confiable), puede recurrirse alas
encuestas permanentes de hogar, a las encuestas
peri6dicas de empleo, a los registros de consumido-
res, etc. Finalmente, conviene contrastar los valores
obtenidos con los de otras regiones que presenten
caracterlsticas semejantes. Es posible suponer sub-
registro de muertes infantiles porque las tasas de
mortalidad infantil derivadas de !as estadisticas vi-
tales son demasiado pequenas en comparaci6n con
las existentes en otros paises de semejantes carac-
teristicas sociodemogtificas, pero con registros de
hechos vitales con menor omision de muertes in-
fantiles.14
Si se dispone de informacion adicional sobre el

hecho 0 Ia poblacion que se esta midiendo, y se acep-
ta su exactitud, el error de cobertura puede cuantifi-
carse de la siguiente manera:

14 N6tese, sin embargo, que un valor 16gicoen ciertos
indicadores demogr.ificos puede ser enganoso cuando exis-
ten errores que se compensan en eI nurnerador y denomi-
nador. Asl, una rasa de mortalidad infantil"es~r:tble" a Ia
luz de los valores existentes en palses de semej1tttes con-
diciones sociodemognlficas, puede ocu1tar una elevada
omisi6n en eI regisrro de muertes infantiles y, a Ia vet; ..
una omisi6n parecida en el regisrro de nacimientos. '

encuesta nacional, efecruada con los mas rigurosos
estandares de calidad, que arroja una estimacion de
105 nacimientos ocurridos durante el aiio calenda-
rio previo a su realizacion. Esta cifra seria E, y per-
mitiria calcular el porcentaje de cobertura de las es-
radisticas vitales sobre nacimientos, ya que R serla
el numero de nacimientos registrados en el siste-
ma de estadisticas vitales. Otto ejemplo estaria en
el cilculo de Ia cobertura censal, considerando a E
como la cantidad de personas que segl1n las proyec-
ciones demograficas exist$ en el momenta del cen-
so y a R como los montos censales.
EI valor obtenido es el porcentaje de cobertura

del censo 0 de !as estadlsticas vitales. Si el valor--de
E-R- es positivo implica subenumeraci6n y si el va-
lor es negativo implica sobreenumeraci6n 0 sobre-
rregistro.
Un cuarto paso, algo mas complicado, esta en la

utilizaci6n de la ecuacion compensadora, la f6rmu-
la basica del cambio de poblacion. En terminos
generales, este paso implica comparar las cifras de-
mograficas en un momenta definido como final, .
con aquellas que se desprenden del efecto, sobre la
poblaci6n existente en el momenta estipulado como
inicial, del balance de los componentes de la dina-
mica de la poblacion entre el instante inicial y el
final.
Adicionalmente, los dem6grafos han genera-

do una gran cantidad de procedimientos, basados
tanto en la ecuaci6n compensadora como en pobla7
ciones modelos del tipo estable, que, de manera in-
directa, perrniten detectar errores de coberturll.o
sesgo en la informaci6n (Brass, 1974; Chackiel y
Maccio, 1979; Keyfitt, 1979). Por Ultimo, siempre
cabe la posibilidad de una evaluacion directa de 10s
'"datos por medio de reentrevistas 0 recogiendo nue-
vamente la informacion.

Luego de la evaluacion de Ia informacion, y ante
la eventual presencia de errores, hay varias forrnas
de correccion, algunas de las cuales ya han sido se-
iialadas. Se mencionaron los programas de critica y
asignacion, que perrniten encontrar y superar, ba-
jo ciertos supuestos, errores de contenido. Las solu-
ciones que entregan los programas de asignacion se
basan en probabilidades y, por tanto, pueden no ser
acertadas. Ademas, no son utilizables cuando la can-
tidad de errores 0 de "no responde" es un porcentaje
alto del total de respuestas. T ambien se seiialo la
posibilidad de recoger nuevamente la informacion,
que es una manera de detectar errores de cobertura

y solucionar algunos errores de contenido (llenar
preguntas sin respuesta, resolver respuestas inco-
herentes, etc.).
Por ejemplo, una solucion al problema de la

omision esta en encontrar un factor de expansion
que lleve los resultados a su verdadera magnitud.
Para esto se requiere ubicar el porcentaje de omi-
sion, siguiendo la formula planteada anterior-
mente, y aplicarlo a 105 valores recogidos.1S Por
ejemplo, si un censo ha arrojado una cifra de 10
millones de habitantes y se considera que la omi-
,sion censal fue de un 50 par ciento, eI problema
de subenumeracion se resuelve, a nivel nacional,
multiplicando la cifra obtenida (10 millones) por
2. Sin embargo, esta soluci6n es demasiado sim-
ple, porque a nivel de subpoblaciones (grupos de
edad, condicion urbano-rural, sexo, estratos so-
ciales), tal como se ha senalado insistentemente,
la omision no se distribuye homogeneamente y, por
tanto, si se aplicara un factor de correccion unico
(de 2) para todos los subgru pos senalados, los da-
tos podrlan quedar mas sesgados que en su presen-
taci6n original. Por cierto, si se conoce la omision
en cada subgrupo, 10 que es dificil de lograr, pue-
de utilizarse este metodo para resolver el proble-
ma de la subenumeraci6n.
Tecnicas mas elaboradas de correccion de in-

formaci6n proveniente de las fuentes de datos de-
mogtificos han sido desarrolladas para la soluci6n
de los errores de la dec1araci6n de la edad. Estas se
basan en el caracter tipico de tales 'errores. En efec-
to se han detectado tres tipos fundamentales de
error: la preferencia de dlgitos (0 y 5 habirualmen-
te); el traslado de edades (por ejemplo, a la gente
muy anciana se Ie atribuyen 100 ai'los de edad); y la
preferencia 0 rechazo de edades especificas (por
: ejemplo, 60 y 13 aiios, respectivamente). Los espe-
ciali'stas en anilisis demografico deben recurrir a
it1Pices para detectar errores de la informacion y
a procedimientos para corregirlos. Sin embargo su
usa no es muy frecuente en otros ambitos de las
ciencias sociales.

IS Debe desracarse que el cilcu10 del porcenraje de
omisi6n cambia seglin el valor que se considere como
correcro. el que no siempre esta disponible y sobre cuya
exactitud normalmente no existe certeza total. Debido a
10anterior, es pricticamente imposible encontrar el por-
cenraje real de subenumeraci6n y en la prictica se traba-
ja con una estimaci6n.


