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I. INTRODUCCIÓN 
 

“La ciencia económica no debe producir sólo conclusiones referentes a problemas 

económicos generales relacionados con la economía nacional en conjunto, sino que debe 

servir de base a las soluciones relativas a empresas y proyectos singulares. En 

consecuencia, necesita la información y metodología adecuadas para producir decisiones 

congruentes con las metas generales y con los intereses de la economía nacional. Por 

último, la ciencia económica no debe aportar sólo recomendaciones cualitativas generales 

sino también métodos cuantitativos concretos y suficientemente precisos que puedan 

proveer la elección objetiva entre decisiones económicas”
1
 

 

 “El doctor Adam Smith ha observado con toda razón que las naciones, lo mismo que los 

individuos, se enriquecen por la parquedad y se empobrecen por la profusión, y que, por 

tanto, el hombre parco es un amigo y el derrochador un enemigo de su patria. La razón 

que da es que lo que se ahorra de la renta se añade siempre al fondo de capital, y por 

consiguiente, se quita del mantenimiento de un trabajo generalmente improductivo para 

ser aplicado al mantenimiento de un trabajo susceptible de materializarse en valiosas 

mercancías. Ninguna observación puede ser más obviamente correcta. El tema del ensayo 

del señor Godwin tiene cierta similitud aparente, pero en su esencia es totalmente distinto. 

Considera el perjuicio que ocasiona el despilfarro como una verdad establecida y se limita 

a hacer la comparación entre el hombre avaricioso y el hombre que gasta toda su renta. 

Pero el tipo de avaro del señor Godwin es de un carácter totalmente distinto, por lo menos 

en cuanto a sus efectos sobre la prosperidad del Estado, del hombre frugal del doctor 

Adam Smith. Este último, para ganar más dinero, ahorra una parte de su renta y la añade 

a su capital, y este capital lo utiliza él mismo en el mantenimiento de trabajo productivo o 

lo presta a otra persona, que lo utilizará probablemente de la misma manera. Beneficia al 

país porque aumenta su capital general y porque la riqueza utilizada como capital no sólo 

moviliza más trabajo que si se gasta como renta, sino que, además se trata de un tipo de 

trabajo de clase más valiosa.”2  

 

                                                           
1
 LEONID V. Kantorovich, Las matemáticas en la economía: logros dificultades y perspectivas en: 

Trimestre económico No. 25 primera edición, Fondo de Cultura Económica, México, 1978, p 265 

 
2 MALTHUS T. Robert, Primer ensayo sobre la población, Alianza editorial, 3° edición, España, 1970, 

p. 212, 213. 
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Sobre los contenidos de este ensayo, en principio se identifican los factores que 

determinan la carga de trabajo, tanto en área urbana como en área rural, para luego, 

calificar y clasificar la problemática operativa al mayor grado de desagregación (se 

aprovecha el Marco Geoestadístico Nancional del INEGI3  para realizar esta actividad). 

 

Para calificar la problemática operativa en área rural, se analiza información sobre: 

topografía, vías de comunicación, medios de transporte y número de viviendas en 

localidades con menos de 2500 habitantes. En área urbana, la problemática operativa se 

mide a través del ausentismo domiciliario y la dispersión de viviendas. 

 

De acuerdo a la relación existente entre los factores de la problemática y la carga de 

trabajo, se obtiene la expresión matemática que determina las cargas de trabajo para 

cualquier proyecto censal que considere a la vivienda como unidad de observación. 

 

Se mostrará cómo; mediante cargas de trabajo, universo de viviendas y periodo de 

levantamiento, se obtiene la plantilla de entrevistadores de forma automatizada para 

proyectos de gran magnitud como el propio Censo de Población y Vivienda. 

 

Finalmente se presentará el resultado de un ejercicio donde se aplica el método aquí 

descrito, para compararlo con el monto de entrevistadores que participaron en el Censo de 

Población y Vivienda de 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 
3
 El Marco Geoestadístico Nacional fue diseñado por el Instituto en 1978, como un sistema único y de 

carácter nacional para referenciar correctamente la información estadística de los censos y las 
encuestas con los lugares geográficos correspondientes.  
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I.1 Justificación 
 

El trabajo que se describe en el presente ensayo, muestra una alternativa sobre la 

eficiencia en la asignación de recursos humanos para la ejecución de proyectos operativos 

de gran magnitud. Por ello, la tarea de levantar el Censo de Población y Vivienda, reclama 

gran cuidado en la etapa de planeación; principalmente porque la brevedad en la 

ejecución del mismo impide corregir errores de diseño en la organización del personal 

durante el corto periodo de levantamiento. 

 

Cabe hacer mención que, dentro de mí trayectoria laboral tuve oportunidad de participar 

en la planeación y ejecución del Censo de Población y Vivienda de 1990,  en ese entonces 

se celebraba el éxito de los resultados del censo. Sin embargo, los que presenciamos de 

cerca el levantamiento de la información, nos dimos cuenta que era necesario, para 

futuros eventos censales, homogeneizar las cargas de trabajo de los entrevistadores de 

acuerdo a la problemática operativa. 

 

La realización de proyectos operativos como los censos de población y vivienda, constan 

de dos grandes etapas: la etapa de planeación y la etapa de ejecución. Durante la etapa 

de planeación se llevan a cabo actividades como: la estimación y distribución del personal 

que deberá contratarse para participar en la etapa de ejecución, el diseño conceptual de 

las preguntas a incluir en el cuestionario, la elaboración y gestión del presupuesto, el 

diseño de estrategias operativas, etcétera.  

 

Las variables mediante las cuales se calcula el número de entrevistadores a contratar son: 

universo de unidades de observación, cargas de trabajo y duración del periodo de 

levantamiento. 

 

Para los censos de población y vivienda, el universo lo constituyen todas las viviendas que 

se ubican dentro del Territorio Nacional. Las cargas de trabajo se definen como; el número 

de unidades de observación que un entrevistador puede dejar en situación final durante 

una jornada de trabajo. La duración del periodo de levantamiento se refiere al número de 

días hábiles comprendidos dentro del intervalo acotado por las fechas de inicio y término 

del levantamiento de la información. 
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La metodología para determinar las cargas de trabajo utilizadas en el XI Censo General de 

Población y Vivienda 1990 estableció dos diferentes cargas de trabajo: una para 

localidades de 2 500 habitantes y mas (localidades urbanas), y otra carga más baja para 

localidades con menos de 2 500 habitantes (localidades rurales). 

 

Considerando la diversidad de la problemática operativa que existe en el Territorio 

Nacional como: las dificultades de acceso hacia las localidades rurales, o el ausentismo 

domiciliario que ocurre generalmente en las colonias-dormitorio, provoca que las cargas de 

trabajo que se asignan a los entrevistadores durante el levantamiento de la información 

resulten inequitativas. 
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I.2 Problemática 

 
Existe una creencia generalizada de que los proyectos que realiza el gobierno federal 

carecen de eficiencia. Esta idea se fue formando a causa de los excesivos trámites 

burocráticos que suelen establecerse en la mayoría de las dependencias gubernamentales.  

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es un organismo público con 

autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de 

normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como 

de realizar los censos nacionales; integrar el sistema de cuentas nacionales y elaborar los 

índices nacionales de precios al Consumidor y Productor.  Para el caso de la generación de 

información censal, el INEGI es la institución con atribuciones exclusivas para realizar los 

censos nacionales. Dicho encargo involucra la planeación y levantamiento de los censos: 

económicos, agropecuarios y de población y vivienda.  

 

De los proyectos mencionados, el censo de población y vivienda es el que involucra al 

mayor contingente de personal para su realización. Esta característica impide la posibilidad 

de laborar en la forma burocrática tradicional, ya que la gran magnitud del evento (todo el 

territorio nacional) y lo reducido del periodo de levantamiento, complican la tarea de 

organizar a la totalidad de personal que participa en su ejecución.  

 

En los eventos operativos de población y vivienda realizados antes del Censo 2000, los 

métodos mediante los cuales se determinaban los montos de personal a contratar para 

levantar la información censal se sustentaban sobre información empírica, es decir, que las 

variables como: carga de trabajo, tramo de control, tiempo de entrevista, ausentismo 

domiciliario y las dificultades a acceso para arribar a las pequeñas localidades rurales de 

ubicación remota, no estaban consideradas como tales. 

 

La falta de claridad en el diseño operativo de dichos eventos daba pie a utilizar sólo una 

carga de trabajo para el área urbana y otra para el ámbito rural. Esta situación provocaba 

que en algunos lugares, aún con jornadas extenuantes, no terminaran el levantamiento de 

la información en el periodo establecido, en cambio en otros se concluía con holgura. A su 

vez, la falta de homogeneidad en las cargas de trabajo ocasionaba descontrol en la 
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organización del personal de campo. 

 

Otra situación a destacar es la referente a la distribución de las áreas geográficas de 

responsabilidad, es decir, las manzanas o localidades rurales que se asignan a cada 

entrevistador para levantar la información. Ante la falta de diseño para estimar el personal 

a contratar, se otorgaba a los responsables de los censos en los estados, la facultad de 

determinaban los montos de personal a contratar utilizando como único insumo, el número 

de viviendas que se espera encontrar en campo.     

 

Las cuestiones sobre tecnologías de la información es otro aspecto que en el INEGI se ha 

venido implementando durante la última década, por lo que la comunicación para los 

eventos operativos anteriores al censo 2000 se daba con lentitud, y la mayoría de las 

actividades que implicaban procesos de cálculo se realizaban a mano. 
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I.3 Objetivo 
 
Analizar las fortalezas y debilidades de las metodologías utilizadas en el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), para determinar los recursos humanos requeridos en la 

realización de las diferentes actividades que implica el levantamiento de los Censos de 

Población y Vivienda. 
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I.4 Hipótesis 

La implementación de mejoras continuas en las estrategias y metodologías para la definición 

de los recursos humanos requeridos en el levantamiento de los Censos de Población y 

Vivienda en el INEGI, ha permitido: ahorros en los recursos humanos, sencillez en la 

distribución de las áreas geográficas de responsabilidad, optimización de las cargas de 

trabajo y mejor control en la organización del personal de campo. 
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II LA IMPORTANCIA DE LOS CENSOS DE 
POBLACIÓN Y VIVIENDA 

 

Los censos constituyen un procedimiento de generación de estadísticas que permite recabar 

información en todas y cada una de las unidades de observación de la población objeto de 

estudio, lo que da la posibilidad de presentar los resultados sobre aspectos relevantes del 

país con amplios niveles geográficos de detalle: municipio, localidad, Área Geoestadística 

Básica (AGEB) y manzana. 

En México, es responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

desarrollar y realizar el Censo de Población y Vivienda cuya ejecución se sustenta en los 

siguientes lineamientos básicos: 

o La comparabilidad de la información en el tiempo y en el espacio.  

o La adecuación conceptual, de acuerdo con las necesidades de la información que el 

desarrollo social y económico imponga.  

o La comparabilidad internacional de la información que resulte de los censos. 

mexicanos, atendiendo fundamentalmente a su periodicidad, con relación a la de 

otros países. 

 

 

II.1 Antecedentes 

 
El primer recuento censal realizado en México se remonta a la Época Precolombina, durante 

la segunda migración de las tribus chichimecas al Valle de México, en el año 1116 de nuestra 

era. Durante la Colonia y en el México Independiente se realizaron diversas actividades 

censales, de entre las que destacan el Censo de Revillagigedo realizado entre 1790 y 1791 y 

el Censo de Valdés, en 1831. 

Posteriormente la Dirección General de Estadística (DGE), se dio a la tarea de preparar el 

primer censo de población, el cual se realizó en 1895. De ahí en adelante se ha dispuesto 

regularmente de información estadística sistemática, que ha facilitado el conocimiento de las 

condiciones de vida de la población mexicana, ya que desde entonces salvo en 1920, época 

de la Revolución Mexicana, se han efectuado censos de población y vivienda cada 10 años. 
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A través del tiempo, los eventos censales de población y vivienda se han nombrado de 

formas distintas, en la siguiente tabla se menciona la denominación oficial con la que se 

identifica cada censo. 

Denominación de los Censos de Población Vivienda (1895 – 2010) 
 

Año 
 

Denominación oficial 
 

 

1895 
 

 

Censo General de Habitantes 
 

 

1900 
 

 

Censo General de la República Mexicana 
 

 

1910 
 

 

Tercer Censo de Población de los Estados Unidos Mexicanos 
 

 

1921 
 

 

Censo General de Habitantes 
 

 

1930 
 

 

Quinto Censo de Población 
 

 

1940 
 

 

Sexto Censo de Población 1940 
 

 

1950 
 

 

Séptimo Censo General de Población 
 

 

1960 
 

 

VIII Censo General de Población, 1960 
 

 

1970 
 

 

IX Censo General de Población, 1970 
 

 

1980 
 

 

X Censo General de Población y Vivienda, 1980 
 

 

1990 
 

 

XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 
 

 

2000 
 

 

Censo General de Población y Vivienda 2000 
 

 

2010 

 

 

Censo de Población y Vivienda 2010 

 
Fuente: INEGI, Cien años de Censos de Población, Censo General de Población y  

Vivienda 2000 y Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

 
En lo que respecta a la temática de la información que se ha recolectado en los diferentes 

eventos censales de población y vivienda, también existen diferencias entre evento y evento. 

En el cuadro que sigue se presenta un resumen comparativo de las variables incluidas en 

cada censo.   
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Cuadro Comparativo de Variables Seleccionadas (censos 1895 – 2010) 

VARIABLE 

 

1985 

 

1900 

 

1910 

 

1921 

 

1930 

 

1940 

 

1950 

 

1960 

 

1970 

 

1980 

 

1990 

 

2000 

 

2010 

 

Sexo X X X X X X X X X X X X X 

Edad  X X X  X X X X X X X X X 

Pob. por tamaño 
de la localidad 

  X  X X X X X X X X X 

Población urbana y 
rural 

  X X X X X X X X X X X 

Mig. interna por 
lugar de Nac. 

X X X X X X X X X X X X X 

Mig. ínterna por 
Resid. hace 5 años 

          X X X 

Lengua indígena X X X  X X X X X X X X X 

Religión X X X  X X X X X X X X X 

Alfabetismo X X X X X X X X X X X X X 

Asistencia escolar      X  X  X X X X X 

Nivel de 
instrucción 

     X X X X X X X X 

Discapacidad            X X 

Derechohabiencia             X  

Hijos nacidos vivos        X X X X X X X 

Hijos Sobreviv.          X X X X 

Estado civil X X X  X X X X X X X X X 

Cond.de actividad 
económica 

    X X X X X X X X X 

Ocupación Princip. X      X X X X X X X 

Sector económico     X X X X X X X X X 

Situación en el 
trabajo  

     X X X X X X X X 

Ingresos           X X X 

Horas trabajadas           X X X X 

Tipo y clase de 
vivienda 

  X       X X X X 

Material en pisos         X X X X X 

Material en 
paredes 

    X  X X X X X X X 

Material en techos          X X X X X 

Disponibilidad de 
drenaje 

         X X X X 

Tipo de drenaje        X X X X X X 

Disponibilidad de 
agua entubada 

      X X X X X X X 

Disponibilidad de 
energía eléctrica 

        X X X X X 

Disponibilidad y 
uso de cocina 

         X X X X 

Combustible para 
cocinar 

       X X X X X X 

Tenencia       X X X X X X X 

Número de cuartos         X X X X X X 

Disponibilidad de 
excusado 

          X X X 

Bienes en la 
vivienda 

           X X 

Forma de Desech. 
la basura 

            X 

Fuente: INEGI, Cien años de Censos de Población, Censo General de Población y Vivienda 2000 y Censo de 

Población y Vivienda 2010. 
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II.2 Importancia 

 
La información que se genera con la ejecución de los Censos de Población y Vivienda 

constituye una fuente de información estadística de cobertura geográfica total, que permite 

identificar los cambios que el país experimenta en sus aspectos demográficos, económicos y 

sociales, por lo que representa un soporte estadístico fundamental para apoyar la toma de 

decisiones de los sectores público, privado y social.  

Contribuye a respaldar la investigación que llevan a cabo académicos e instituciones 

educativas en el ámbito sociodemográfico, proporcionando información sobre universos 

estadísticos con gran nivel de desagregación conceptual. 

Fortalece el federalismo al proporcionar información comparable referida al ámbito estatal, 

municipal y local. Además posibilita la actualización de información que los organismos 

internacionales requieren con fines comparativos (ONU, OIT, CEPAL, CELADE, etcétera). 

En cuanto a los objetivos, el evento más reciente “Censo de Población y Vivienda 2010” se 

planteó cumplir con los siguientes: 

o Actualizar la información sobre dimensión, estructura y distribución espacial de la 

población, así como de sus principales características socioeconómicas. 

o Actualizar la información de las viviendas y sus características básicas. 

o Mantener, en lo posible, la comparabilidad nacional e internacional de la información. 

o Generar insumos para la construcción de los marcos muestrales sobre los cuales se 

habrán de levantar las encuestas en hogares. 

o Ofrecer los insumos para las proyecciones de población. 

 

 
 

 

II.3 Proceso general de ejecución 

Planeación y revisión de antecedentes: con suficiente anticipación se concreta un plan 

general de actividades que permite una aproximación de la magnitud del proyecto; 

asimismo, se lleva a cabo una revisión de experiencias censales anteriores y de las 

recomendaciones internacionales en la materia. 
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Diseño conceptual y prueba de esquemas e instrumentos: el diseño conceptual y de 

esquemas organizacionales, así como de materiales de apoyo y sistemas de tratamiento y 

procesamiento, constituye una intensa y minuciosa labor de prueba y ajuste, con el fin de 

adoptar las opciones más eficaces. La consulta a expertos nacionales e internacionales 

constituye un aspecto importante en este sentido. 

Preparación y actualización de la cartografía: Por la importancia de los materiales 

cartográficos en la planeación y ejecución de los operativos de campo, tanto previos al 

levantamiento como en este mismo, se considera como proyecto especial de apoyo, que 

comprende la preparación y actualización de planos y croquis sobre diferentes niveles 

geográficos, que requiere una estructura especializada con recursos técnicos avanzados.  

Conteos previos: Los censos requieren, para fines de una planeación detallada del 

levantamiento, referencias actualizadas sobre la magnitud y distribución geográfica de los 

universos de estudio, para lo cual se efectúan conteos previos de dichos universos.  

Comunicación: a fin de informar y motivar a la población sobre la importancia nacional del 

censo en turno, y así propiciar su mejor colaboración, se desarrollan intensas campañas de 

sensibilización y concertación con organismos e instituciones, cubriéndose una amplia gama 

de formas y medios publicitarios en la transmisión del mensaje censal. 

Planeación detallada: Con los materiales cartográficos actualizados y los resultados de los 

conteos previos, se lleva a cabo una cuantificación precisa del personal y de los recursos 

materiales y financieros requeridos para el levantamiento censal y actividades directamente 

relacionadas, considerando la asignación de cargas de trabajo por área geográfica y los 

tramos de control definidos en la estructura para el operativo de campo. 

Capacitación: la instrucción y entrenamiento al personal de la estructura operativa, implica 

el funcionamiento de un área especial que diseña e implementa la diversidad de cursos 

requeridos para un eficiente desempeño de dicho personal. La magnitud y complejidad de 

esta tarea son considerables, en virtud de la gran cantidad de participantes en el 

levantamiento. 

Levantamiento censal: la captación de información de todo el país en un breve lapso, 

constituye una enorme y simultánea movilización de personal a lo largo del territorio 

nacional, que exige una eficiente y versátil organización que dé respuesta rápida a 
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problemas imprevistos. Por lo general se hacen necesarios operativos especiales para 

subuniversos, cuyas características exigen distintas modalidades de captación. 

Procesamiento y validación: uno de los aspectos más relevantes de la etapa de 

procesamiento, se refiere a los controles automáticos y manuales durante las fases del 

proceso, con el fin de detectar y resolver oportunamente cualquier tipo de problema 

derivado del sistema o los programas, así como para depurar exhaustivamente los datos 

recabados. 

Impresión y difusión: La presentación de los resultados se orienta a satisfacer de la mejor 

forma posible la diversidad de requerimientos de información. Así, como estrategia para 

atender requerimientos urgentes, se inicia la presentación de resultados preliminares en un 

plazo corto, para posteriormente, una vez concluido el procesamiento de toda la información, 

difundir a través de una amplia gama de productos los resultados definitivos, ofreciendo a 

los usuarios distintas publicaciones en medios impresos, magnéticos y ópticos, con variedad 

de contenidos temáticos, niveles de detalle conceptual y desagregación geográfica. La 

divulgación de estos productos se realiza a través de distintos canales de distribución, con el 

propósito de facilitar a los usuarios el acceso a los mismos, ya sea para compra o para 

consulta. 
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III.  CARGA DE TRABAJO 

 

A manera de definición; se entiende como carga de trabajo al número de unidades de 

observación4 que un entrevistador, durante una jornada, puede dejar en situación final en un 

área geográfica determinada. 

 

En este apartado se analizan los principales factores que determinan la carga de trabajo. La 

información y el tratamiento que se requiere para generar los indicadores sobre problemática 

operativa, así como la elaboración de los algoritmos mediante los cuales se  obtienen, de 

forma automatizada, las cargas de trabajo para cualquier proyecto censal que considere 

como unidad de observación a la vivienda. 

 

 

III.1  Factores que determinan la carga de trabajo 

Si bien son muchos los factores que tienen que ver con la productividad en la aplicación de 

cuestionarios, para establecer las cargas de trabajo (productividad esperada), se han 

identificado los que más infieren sobre la magnitud de la carga de trabajo:  

o Tiempo promedio de entrevista 

o Porcentaje de aprovechamiento de la jornada laboral y  

o La problemática operativa. 

 

 

El tiempo promedio de entrevista 

 

Cuando se realiza una entrevista, el cuestionario puede contener una batería de preguntas 

amplia o corta. Es evidente que el tiempo que se consume en aplicar un cuestionario 

depende del cúmulo de preguntas. Otro aspecto que tiene que ver con la duración de la 

entrevista es el número de ocupantes en la vivienda, ya que normalmente la temática que se 

persigue captar en los censos de población y vivienda, incluye una batería extensa de 

preguntas sobre las personas que habitan la vivienda. Por ello, se ha considerado al tiempo 

                                                           
4
 En proyectos como el Censo de Población y Vivienda, la unidad de observación corresponde a la 

vivienda. 
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de entrevista como una variable que depende del número de ocupantes de la vivienda. Para 

ilustrar esta relación, se presentan los resultados de un ensayo en el que se probaron las 

preguntas del  cuestionario del censo 2000, para lo cual se aplicó el siguiente procedimiento: 

 

 En la carátula del cuestionario de la prueba se incluyó un apartado para registrar la hora 

de inicio y la hora de término de la entrevista. (véase anexo) 

 Al concluir el operativo se organizaron los cuestionarios de acuerdo al número de 

ocupantes de la vivienda. 

 Para cada grupo de cuestionarios se obtuvo el tiempo promedio por entrevista. 

 Se aplicó una regresión lineal considerando al número de ocupantes de la vivienda como 

variable independiente y al tiempo consumido como variable dependiente. 

 

              

        Fuente: elaboración propia con información de un ensayo para el censo 2000, INEGI 

Intercepto = 7.01 

Pendiente = 2.10 

Coeficiente de correlación = 0.99287 

 

El intercepto fija el tiempo que se consumiría en el llenado de la carátula del cuestionario 

más el tiempo que se ocuparía en preguntar por las características de la vivienda. 
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La pendiente indica que por cada ocupante adicional en la vivienda, se consumirían dos 

minutos más en la entrevista. 

 

El coeficiente de correlación al estar cercano a uno, permite deducir que las variables 

consideradas se encuentran estrechamente ligadas. Por lo tanto, se puede calcular con gran 

aproximación el tiempo para aplicar una entrevista en una vivienda con cierto número de 

ocupantes. 

 

La ecuación resultante de la regresión que permite calcular el tiempo de entrevista según el 

número de ocupantes de la vivienda es: 

 

 

Con esta expresión se estima el tiempo de entrevista por unidad geográfica, para lo cual se 

deberá calcular primero el promedio de ocupantes por vivienda para cada manzana y 

localidad rural.    

         

    

 El porcentaje de aprovechamiento de la jornada laboral  

 

El segundo factor que influye sobre la carga de trabajo es el porcentaje de aprovechamiento 

de la jornada; a manera de definición se entiende como tal, al porcentaje de la jornada que 

consume el entrevistador exclusivamente en la aplicación de cuestionarios. Es decir, se 

excluye el tiempo de oficina y el tiempo que consume el entrevistador en trasladarse de una 

vivienda a otra. Con lo anterior se deduce que, por ejemplo, si tenemos un cuestionario con 

una extensa batería de preguntas que requiera de ocho horas para su aplicación, entonces 

se estará aprovechando el 100% de la jornada. Como contra parte; si se cuenta con un 

cuestionario cuya aplicación sólo consume un minuto por contener un mínimo de preguntas, 

el entrevistador estará invirtiendo más tiempo en traslados que en la aplicación de 

cuestionarios y por tanto el porcentaje de aprovechamiento de la jornada será menos del 

50%. 

 

)(10.201.7 ocupantestiempo 
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Con base en las productividades que en promedio se alcanzaron en proyectos operativos 

como: la Enumeración de Viviendas de 1989 (E.V.), el Censo de Población  de 1990 y el 

Conteo de 1995; se calcularon los porcentajes de aprovechamiento de la jornada 

considerando los tiempos de la entrevista. 

 

La información sobre dichos proyectos se encuentra en la tabla que abajo se presenta. Se 

diferencia el tipo de área en urbana y rural, con base en el número de habitantes, es decir, 

las localidades que tienen 2500 habitantes o más son consideradas como urbanas, en 

cambio, las que tienen menos de dicha cantidad son clasificadas como localidades rurales. 

 

PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO DE LA JORNADA POR TIPO  
DE ÁREA SEGÚN PRODUCTIVIDAD Y TIEMPO DE ENTREVISTA 

 

PROYECTO 
TIEMPO DE 

ENTREVISTA 

TIPO 

DE 

ÁREA 

PRODUCTI- 

VIDAD 

TIEMPO EN 

ENTREVISTAS 

APROVECHA-

MIENTO DE LA 

JORNADA 

E.V
5
. de 1989 1.5 min. 

Urbana 

Rural 

77 viviendas 

31 viviendas 

115.5 min. 

46.5 min. 

24.06 % 

9.69 % 

Censo de 

1990 
 30 min. 

Urbana 

Rural 

9 viviendas 

6 viviendas 

270 min. 

180 min. 

56.25 % 

37.50 % 

Conteo de 

1995 
 6 min. 

Urbana 

Rural 

35 viviendas 

19 viviendas 

210 min. 

114 min. 

43.75 % 

23.75 % 

        Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, México, 1990 y 1995. 

 

En las dos últimas columnas del primer renglón se observa que; de los 480 minutos que dura 

la jornada sólo se aprovechan, para la Enumeración de Viviendas, 115.5 minutos en el área 

urbana y 46.5 minutos en el área rural que representan el 24.06% y 9.69% respectiva-

mente. 

 

Al comparar el aprovechamiento del Censo de 1990 con la Enumeración de Viviendas de 

1989; así como, su correspondiente tiempo de entrevista, se detecta que al aumentar el 

tiempo de la entrevista se incrementa también el porcentaje de aprovechamiento. 

 

                                                           

 
5
 Se refiere a la Enumeración de Viviendas para planear el Censo de 1990. 



 22 

La distribución de los tiempos de la jornada laboral y su relación con las cargas de trabajo se 

ilustra a partir de un ejercicio de campo realizado en el estado de Colima, donde se utilizaron 

cronómetros para identificar y medir las componentes de la jornada. 

 
En dicho ejercicio se pudo ver que para calcular las cargas de trabajo, hay que  tomar en 

cuenta, además del tiempo del entrevista, otros tiempos que se consumen en actividades 

que se realizan cada vez que se logra una entrevista, por lo que se deben sumar al tiempo 

de ésta. Existen también períodos de tiempo generados por aspectos como el desplaza-

miento al área de trabajo asignada y el tiempo que el entrevistador invierte al recibir su 

material y esperar a que se le asigne una zona geográfica o área de trabajo, así como ciertas 

actividades de oficina que se ejecutan al final de la jornada.  

 

Los tiempos aquí mencionados se dividen en dos grupos: los tiempos que se ven influidos 

directamente con cada entrevista que se realiza (tiempo variable), y el otro grupo se refiere 

a los tiempos que se utilizan independientemente del número de entrevistas (tiempo fijo). 

  

La jornada normal de trabajo es de 8 horas (480 minutos), a este tiempo se le resta, tanto el 

tiempo de oficina, como el de traslado al área de trabajo; los cuales no se modifican por la 

cantidad de entrevistas realizadas. 

 

Según el estudio generado a partir de una prueba de campo realizada en el estado de 

Colima, se obtuvieron los siguientes promedios: 

 

• Trabajo de oficina al inicio de la jornada: 40 minutos. 

• Traslado al área de trabajo: 25 minutos.  

• Reconocimiento del área de trabajo y otras actividades: 30 minutos.  

• Tiempo al final de la jornada para actividades de oficina: 25 minutos.  

Al sumar estos tiempos resulta un total de 120 minutos, es decir, que de las ocho horas que 

dura la jornada queda un  tiempo disponible de 360 minutos para realizar exclusivamente 

entrevistas.  

 

Una vez obtenido el tiempo disponible para realizar entrevistas, el siguiente paso es calcular 

el promedio de tiempo que se consume en realizar aquellas actividades que acompañan a la 
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entrevista, para luego sumárselo al propio tiempo de entrevista, ya que estos tiempos sí van 

en función de cada entrevista y son: 

 

• Registro de información en inventario previo a la entrevista. 

• Identificación del informante. 

• Registro de información en inventario y cuestionario después de la entrevista. 

• Pegado de la etiqueta. 

• Recorrido entre viviendas. 

Las cuatro primeras actividades se realizan con un tiempo promedio de 6 minutos, y no 

tienen variación, en cambio la última actividad cambia según el grado de accesibilidad de la 

zona. Además, al tiempo que resulta de la suma de las 5 actividades anteriores  se le asigna 

una tolerancia, por razones de la capacidad de cada persona o algunas otros factores que 

puedan hacer más lento el proceso, como es el caso de la fatiga, este tiempo y para este 

ejercicio constituye el 32% del tiempo total, cerca de dos horas y media. 

 
 
En la siguiente ilustración se presentan las componentes de la jornada laboral, así como la 

distribución porcentual de los tiempos por factor que se registraron en la prueba de campo 

en Colima, donde se utilizó un cuestionario cuya entrevista consumía 15 minutos, y las 

dificultades de acceso eran regulares.   
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 Fuente: elaboración propia con información de una prueba de campo en Colima, INEGI. 
 
 

• El tiempo fijo que incluye: trabajo de oficina, traslado al área de trabajo y otras 

actividades, consume el 25 % de la jornada, es decir, 2 horas. 

• El tiempo disponible es del 75%  que es igual a  6 horas. 

Ahora, de las 6 horas disponibles, si se aplican cuestionarios de 15 minutos de duración, en 

un área urbana promedio, solo 3.5 horas serán frente al informante al cual se le denominará 

Tiempo Efectivo de Entrevista (TEE).  

Al dividir 3.5 horas entre la duración de la entrevista (15 minutos) resulta una carga de 

trabajo de 14 viviendas habitadas en un área urbana promedio.  

  
 

 

La problemática operativa 

 

El tercer factor que tiene influencia sobre la carga de trabajo es el denominado Nivel de 

Problemática Operativa (NPO). Entendiéndose como problemática operativa a las 

características particulares de un área geográfica, que provocan un mayor o menor grado de 

dificultad para llegar a las viviendas y obtener la información. Con ello, el Nivel de 
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Problemática Operativa queda definido como: un indicador desagregado a nivel localidad 

rural y Área Geoestadística Básica (Ageb)6 urbana, que toman valores entre el uno y el 

nueve, según el grado de problemática operativa. (Véase anexo). 

 

Las variables mediante las cuales toma valores el NPO son: 

 

- Para el área urbana; el ausentismo domiciliario al momento de la vista y la 

dispersión de las viviendas. 

 

-    Para el área rural; los problemas para arribar a las localidades rurales y la  

dispersión de las viviendas. 

 

 

La información sobre ausentismo domiciliario fue rescatada de un formato de control 

operativo que fue utilizado por los enumeradores del Conteo de Población y Vivienda de 

1995. En él, se registró el número de visitas que fue necesario realizar a cada vivienda para 

obtener la información. 

 

Se calcularon los promedios de visitas por vivienda de cada Ageb; estableciéndose nueve 

rangos a los que se les asignó un código que va del cinco al trece. Los rangos y su 

respectivo código se presentan en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Es la extensión territorial que corresponde a la subdivisión de las áreas geoestadísticas municipales. 

Constituyen la unidad básica del Marco Geoestadístico Nacional y, dependiendo de sus 
características se clasifican en dos tipos: áreas geoestadística básica urbana y área geoestadística 
básica rural. 
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VISITAS POR VIVIENDA Y CÓDIGOS DE AUSENTISMO 
 DOMICILIARIO AL MOMENTO DE LA VISITA 

RANGO DEL PROMEDIO DE VISITAS 

POR VIVIENDA EN EL AGEB 

CÓDIGO DE AUSENTISMO 

DOMICILIARIO 

de 1 a 1.07 visitas 5 

de 1.08 a 1.14 visitas 6 

de 1.15 a 1.23 visitas 7 

de 1.24 a 1.34 visitas 8 

de 1.35 a 1.49 visitas 9 

de 1.50 a 1.66 visitas 10 

de 1.67 a 1.94 visitas 11 

de 1.95 a 2.49 visitas 12 

de 2.50 visitas y más 13 

          Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. 

 

Para medir la dispersión de viviendas en localidades urbanas se calculó el promedio de 

viviendas por manzana de cada Ageb: se establecieron seis rangos a los que se les asignaron 

códigos por clase que van del uno al seis. A continuación se presentan los seis rangos con su 

correspondiente código de dispersión. 

 

RANGOS DE VIVIENDAS POR MANZANA Y 
CÓDIGOS DE DISPERSIÓN 

PROMEDIO DE VIVIENDAS POR 

MANZANA EN EL AGEB 

CÓDIGO DE 

DISPERSIÓN 

de 40.1 y más viviendas 1 

de 30.1 a 40 viviendas 2 

de 20.1 a 30 viviendas 3 

de 10.1 a 20 viviendas 4 

de 5.1 a 10 viviendas 5 

de 0 a 5 viviendas 6 

                     Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. 
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Al combinar los códigos de ausentismo domiciliario con los códigos de dispersión, y a su vez 

asignar el Nivel de Problemática Operativa (NPO), se obtienen nueve combinaciones, las 

cuales dan mayor peso al ausentismo domiciliario al momento de la visita como se muestra 

en el siguiente arreglo: 

 

NIVEL DE PROBLEMÁTICA OPERATIVA  

AUSENTISMO DISPERSIÓN N.P.O 

5 

5 

5 

1 

3 

6 

1 

2 

3 

9 

9 

9 

1 

3 

6 

4 

5 

6 

13 

13 

13 

1 

3 

6 

7 

8 

9 

                           Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la primera combinación del arreglo, el NPO con valor de 1 indica que la 

entrevista se obtiene prácticamente a la primera visita. Además nos dice que el entrevistador 

no perderá mucho tiempo en traslados, ya que el promedio de viviendas por manzana refleja 

un comportamiento de gran concentración de viviendas. 

 

Por su parte, el NPO = 9 que aparece en la última combinación del arreglo indica que; para 

obtener la información de todas las viviendas del Ageb se requiere realizar, en promedio, 

mas de dos visitas y media en cada vivienda. 

 

Al obtener la expresión matemática que involucra a las tres variables del arreglo (véase 

anexo), se llega a la siguiente ecuación: 
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Mediante esta ecuación a la que se denominó “Ecuación del Nivel de Problemática Operativa 

para el Área Urbana”, se determinó el NPO de las 40 000  Ageb que el área de cartografía 

censal había trazado en las localidades de 2 500 habitantes y más.  

 

En el área rural (localidades con menos de 2 500 habitantes), la problemática operativa está 

dada por aspectos distintos a los que se presentan en el ámbito  urbano. El principal 

problema en el área rural es llegar a las localidades. Por ello, el diseño del Nivel de 

Problemática Operativa para estas áreas considera ponderar con mayor peso la variable 

accesibilidad. Una segunda variable utilizada en el diseño del indicador NPO rural es la que 

se refiere a la dispersión en la ubicación geográfica de las viviendas. 

 

La variable accesibilidad es calificada mediante aspectos como: la topografía, la existencia de 

vías de comunicación y medios de transporte público. 

Para obtener información sobre accesibilidad se aprovechó la etapa de validación de la 

conformación de ámbitos de responsabilidad del Conteo de Población y Vivienda de 1995, y 

se solicitó al personal de campo que reportara las características topográficas del Ageb, 

clasificándolas como: a) plana o regular y  b) montañosa u otra situación. 

 

Las vías de comunicación predominantes en el Ageb quedaron clasificadas como: a) 

carretera o autopista y  b) terracería o brecha.  

 

Por su parte, la existencia de medios de transporte que circulan por el Ageb fue clasificada 

como: a) autobús o camioneta y b) a pie o a caballo. 

 

Se combinaron las opciones de cada variable asignándole, a cada combinación, un número al 

que se denominó (código de accesibilidad). Dicho código toma valores del 1 al 3 según la 

problemática de accesibilidad que prevalece en el Ageb. 

 

) (  394736842.0) ( 75.006578947.3 dispersiónausentismoNPO 
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La combinación de las opciones de cada variable y el correspondiente código de accesibilidad 

asignado se presentan en el siguiente arreglo: 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE CÓDIGOS DE ACCESIBILIDAD 

TOPOGRAFÍA 
VIAS DE 

COMUNICACIÓN 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

CODIGO DE 

ACCESIBILIDAD 

a a a 1 

a a b 1 

a b a 1 

a b b 1 

b a a 2 

b a b 2 

b b a 2 

b b b 3 

           Fuente: elaboración propia. 

 

La primera imagen de la tabla cuya combinación es (a, a, a) indica que: la topografía es 

plana o regular, existe buena comunicación terrestre entre la mayoría de las localidades que 

se ubican al interior del Ageb, y que se podrá llegar a las localidades en automóvil. A esta 

imagen se le asigna el código “1” que indica ausencia en las dificultades del acceso. 

 

Como contraparte, la última combinación (b, b, b) está indicando las dificultades para arribar 

a las localidades del Ageb por presentar un terreno montañoso con escasas vías de 

comunicación e inexistencia de transporte público. 

  

Otra variable que guarda relación directa con las dificultades para obtener la información en 

el área rural es la dispersión de viviendas. La fuente de información para generar los valores 

de ésta variable correspondió a los resultados del Conteo  de Población y Vivienda 1995. Se 

establecieron rangos para las localidades rurales según número de viviendas. Los criterios 

para establecer el tamaño de los rangos se basan en la premisa de que un alto porcentaje de 

las localidades más pequeñas se ubican en lugares remotos. 
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La tabla que contiene los rangos de localidades rurales según número de viviendas que se 

establecieron para medir la dispersión de viviendas, se presenta a continuación: 

 

CÓDIGO DE DISPERSIÓN DE VIVIENDAS PARA  
CLASIFICAR A LAS  LOCALIDADES RURALES 

RANGO DE LOCALIDADES RURALES SEGÚN 

No. DE VIVIENDAS 

 

CÓDIGO 

 

 
100 y más viviendas 
 

 
10 

 
 de 41 a 99 viviendas 
 

 
11 

  
de 26 a 40 viviendas 
 

 
12 

  
de 11 a 25 viviendas 
 

 
13 

 
de 7 a 10 viviendas 
 

 
14 

 
de 4 a 6 viviendas 
 

 
15 

 
de 2 a 3 viviendas 
 

 
16 

 
de 0 a 1 viviendas 
 

 
17 

    Fuente: Elaboración propia con información del Conteo de  

Población y Vivienda 1995. 

 

La segunda columna de la tabla contiene el valor del código establecido para cada rango de 

localidades. Si se observa, los valores no van del 1 al 8, sino del 10 al17; la razón de tal 

elección se debe  a que éste código se combinará con otras variables, para obtener el nivel 

de problemática operativa y por lo tanto del valor del código es representativo de la 

dificultad operativa del rango de localidades respectivo; es decir, cuando un entrevistador 

logra aplicar 10 entrevistas en una localidad con código 15, otro entrevistador podrá cubrir 
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15 viviendas en una localidad con código 10, esto significa que la dificultad de una localidad 

con código 15 es 1.5 veces mayor que el valor de una con código 10. 

 

Como se mencionó anteriormente, el Nivel de Problemática Operativa podrá tomar los 

valores del 1 al 9 y su valor representa la dificultad operativa de aplicar una entrevista en 

cada una de las viviendas. La siguiente tabla muestra la conjugación de las dos variables 

(accesibilidad y dispersión); así como, el valor que toma el nivel en cuestión: 

 

NIVEL DE PROBLEMÁTICA OPERATIVA EN  
ÁREA RURAL SEGÚN ACCESIBILIDAD Y  

TAMAÑOS DE LOCALIDAD 

ACCESIBILIDAD DISPERSIÓN N.P.O 

1 

1 

1 

10 

13 

17 

1 

3 

7 

2 

2 

2 

10 

13 

17 

3 

5 

8 

3 

3 

3 

10 

13 

17 

4 

6 

9 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando los códigos sobre: Accesibilidad, Dispersión y el Nivel de Problemática 

Operativa se obtuvo una ecuación a la que se denominó “Ecuación de Nivel de Problemática 

Operativa para el Área Rural”: 

 

 

 

En el anexo se expone el método utilizado para obtener la ecuación. 

 

)(785714285.0)(5.135714257.8 dispersióndaaccesibiliNPO 
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Con ésta ecuación se obtuvo, para cada una de las localidades del país, su correspondiente  

NPO, el cual será una constante, aunque habrá que actualizarlo con respecto a las 

modificaciones que sufra el marco geoestadístico nacional al término de cada evento censal. 

 

 

III.2  El tiempo de entrevista y su relación con el    

aprovechamiento de la jornada 

 

Como ya se vio en el punto anterior, existe una relación directa entre el tiempo de entrevista 

y el porcentaje de aprovechamiento de la jornada laboral, ya que cuando la entrevista es 

muy breve la productividad se incrementa ocasionando que el entrevistador visite un mayor 

número de viviendas, lo cual implica invertir más tiempo de la jornada en traslados que en 

estar aplicando cuestionarios. 

 

De acuerdo a las productividades que en promedio se alcanzaron para el área urbana 

durante el operativo de proyectos como: la Enumeración de Viviendas de 1989, el Censo de 

Población y Vivienda de 1990 y el Conteo de Población y Vivienda de 1995, se calcularon los 

porcentajes de aprovechamiento de la jornada como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 TIEMPO DE ENTREVISTA Y PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO DE LA 
JORNADA EN AREA URBANA PARA ALGUNOS PROYECTOS CENSALES. 

PROYECTO 
TIEMPO DE 

ENTREVISTA 

APROVECHAMIENTO 

DE LA JORNADA 

 

Enumeración de 1989 

 

 

1.5 minutos 

 

23.75 % 

 

Censo de 1990 

 

 

30 minutos 

 

56.25 % 

 

Conteo de 1995 

 

 

6 minutos 

 

43.75 % 

         Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, México, 1990 y 1995 
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Al graficar las variables de la tabla tomando como independiente al tiempo de entrevista y el 

aprovechamiento de la jornada como variable dependiente, se obtiene la siguiente imagen: 

 

 

                  FUENTE: Elaboración propia con información del INEGI. 

 

Observando los puntos de la gráfica se deduce que se trata de una curva, la cual presenta 

mayor influencia en los puntos donde la entrevista es breve. 

 

Al trazar la curva que pasa por los tres puntos de la imagen anterior se obtiene la siguiente 

gráfica. 
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               FUENTE: Elaboración propia con información del INEGI. 

 

La expresión matemática de la curva obtenida a través de un sistema de ecuaciones lineales 

está dada por el siguiente polinomio: (véase apéndice). 

 

Donde ; 

            % AJ : es el porcentaje de aprovechamiento de la jornada 

                  te: es el tiempo promedio de entrevista 

 

La fórmula permite obtener, de forma inmediata, el porcentaje de aprovechamiento de la 

jornada que en promedio se alcanza en el área urbana para un instrumento de captación 

cuya aplicación requiera de hasta media hora. 

 

Para el área rural, al utilizar las productividades resultantes de los proyectos mencionados se 

obtuvo el porcentaje de aprovechamiento de la jornada. 

 

6

7 100208.3 a 4

6 106757.1 a

3

5 1098606.4 a 08622113.04 a 088502154.03 a
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8
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TIEMPO DE ENTREVISTA Y PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO DE LA  
JORNADA EN ÁREA RURAL PARA ALGUNOS PROYECTOS CENSALES 

 

PROYECTO 
TIEMPO DE 

ENTREVISTA 
APROVECHAMIENTO 

DE LA JORNADA 
 

Enumeración de 1989 

 

 

1.5 minutos 

 

9.74 % 

 

Censo de 1990 

 

 

30 minutos 

 

37.50 % 

 

Conteo de 1995 

 

 

6 minutos 

 

23.75 % 

      Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, Mexico,1990 y 1995 

 

Graficando de forma similar a lo realizado en el área urbana, se obtiene la curva que pasa 

por los tres puntos dados como se presenta en la siguiente ilustración: 

 

           

  FUENTE: Elaboración propia con información del INEGI 

 

La expresión matemática para la curva de aprovechamiento en área rural es: 

 

01

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6 )()()()()()(% ateateateateateateaAJ 
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     Donde ; 

                   % AJ: es el porcentaje de aprovechamiento de la jornada 

                        te: es el tiempo promedio de entrevista 

 

  

7

6 100658.1 a 7

5 100707.2 a 0005424.04 a

02650215.03 a 55353271.02 a 1674042.61 a

6476687.10 a
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 III.3   La problemática operativa y su relación con el  

aprovechamiento de la jornada 

 

En el punto III.1, se mostró que combinando la información sobre ausentismo domiciliario 

con el promedio de viviendas por manzana en el AGEB, se obtienen nueve diferentes niveles 

de problemática operativa para el área urbana. 

 

También se analizaron los principales aspectos que dificultan el llegar a las viviendas de las 

localidades rurales y obtener la información, con lo cual se vio que; la topografía, medios de 

transporte, vías de comunicación y el tamaño de las localidades son factores mediante los 

cuales se determinaron los nueve niveles de problemática operativa para el área rural. 

 

Por otro lado, en el punto III.2, se vio que por medio de las productividades promedio 

alcanzadas para el área urbana y rural de proyectos como la EV: de 1989, el Censo de 1990  

y el Conteo de 1995 se obtuvieron los porcentajes de aprovechamiento de la jornada laboral. 

 

Considerando que son nueve los niveles de problemática operativa por tipo de área, y que 

los códigos toman valores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En dicha serie de números, el cinco es la 

mediana, por tal razón los porcentajes de aprovechamiento de los proyectos aquí presenta-

dos corresponden al NPO cinco, tanto para el área urbana como para el área rural. 

 

Para ilustrar dicho nivel de problemática, se presentan dos gráficas que contienen las 

correspondientes curvas según el tipo de  área. 
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                        Área rural                    Área urbana            

Hasta aquí se han obtenido las expresiones matemáticas de dos curvas cuya información 

corresponde a las productividades promedio del área urbana y rural. Sin embargo, en el 

punto III.1 se definieron nueve niveles de problemática operativa para todo tipo de área, por 

lo tanto, a partir de las curvas obtenidas con promedios nacionales y que fueron asociadas 

con el NPO cinco, es posible construir curvas para los niveles de problemática operativa 

extremos (el uno y el nueve). Para tal fin se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Se seleccionó una muestra de localidades rurales y manzanas urbanas con NPO de uno y 

nueve. 

 Se reconstruyeron jornadas de trabajo calculando los tiempos que en promedio 

consumiría un entrevistador en trasladarse entre una vivienda y otra. 

 Para el área urbana, se estimaron los tiempos que consumiría un entrevistador visitando 

las viviendas en más de una ocasión debido al ausentismo domiciliario. 

 

Considerando dichos tiempos se pudieron estimar los porcentajes de aprovechamiento de la 

jornada para los NPO uno y nueve tanto urbano como rural; así como la obtención de las 

respectivas curvas, las cuales se muestran a continuación: 
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Área urbana  

 
 FUENTE: Elaboración propia 
 

 

 
Área rural 

 
 FUENTE: Elaboración propia 
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Una vez que se cuenta con las curvas de los NPO 1, 5 Y 9, tanto del área urbana como del 

área rural, se obtuvieron sus respectivas ecuaciones, por medio de aproximaciones 

polinomiales (Véase anexo). 

 

La forma general de los polinomios mediante los cuales se obtiene el porcentaje de 

aprovechamiento según el tiempo de entrevista es la siguiente: 

 

 

 

Donde: 

%AJ : es el porcentaje de aprovechamiento de la jornada 

     te: es el tiempo promedio de entrevista 

      n: es el grado del polinomio 

 

Para el área urbana: 

 

na  

Nivel de Problemática Operativa 

1 5 9 

0a  7.8372713 2.44938429 6.24123913 

1a  18.5902136 20.925819 6.167849 

2a  -4.11499204 -5.42882517 0.2607969 

3a  0.55540849 0.88502154 -0.19382442 

4a  -0.04504824 -0.08622113 0.02552944 

5a  0.0022102 0.00498606 -0.00164691 

6a  -6.4298E-05 -0.00016757 5.7908E-05 

7a  1.0214E-06 3.0208E-06 -1.0643E-06 

8a  -6.8306E-09 -2.258E-08 8.018E-09 

   FUENTE: Elaboración propia 

  

01

2

2

2

2

1

1 )()(...)()()(% ateateateateateaAJ n

n

n

n

n

n  









 41 

Para el área rural: 

 

na  

Nivel de Problemática Operativa 

1 5 9 

0a  5.27495787 1.6476687 0.008297 

1a  16.1498137 6.1674042 0.759556 

2a  -2.99656338 -0.55353271 -0.004494 

3a  0.3440072 0.02650215 
__ 

4a  -0.0230742 -0.00054224 
__ 

5a  0.00087608 -2.0707E-07 
__ 

6a  -1.7433E-05 1.0658E-07 
__ 

7a  1.4128E-07 
__ __ 

  FUENTE: Elaboración propia 

 

Por último, para obtener los porcentajes de aprovechamiento de los NPO intermedios entre 

el 1, 5 y 9, lo haremos efectuando un cálculo proporcional, esto es, una relación lineal, 

mediante las siguientes fórmulas: 

 

               Cuando el NPO < 5 : 

                                              










 1

4

)5(%)1(%
)1(%% NPO

AJAJ
AJAJ  

           

                Cuando el NPO > 5 : 

                                             










 5

4

)9(%)5(%
)5(%% NPO

AJAJ
AJAJ  

                

 
En donde: 

 

%AJ = Porcentaje de Aprovechamiento de la Jornada 

%AJ(1) = Porcentaje de Aprovechamiento de la Jornada para el NPO 1 

%AJ(5) = Porcentaje de Aprovechamiento de la Jornada para el NPO 5 

%AJ(9) = Porcentaje de Aprovechamiento de la Jornada para el NPO 9 



 42 

   
 
Para hacer el cálculo del porcentaje de aprovechamiento correspondiente a los NPO 
intermedios, es necesario calcular primero el de los NPO 1, 5 y 9, para sustituirlos en las 
fórmulas anteriores. 
 
Una vez que se haya calculado el porcentaje de aprovechamiento para los nueve NPO y 
todos los posibles tiempos de entrevista, se está en condiciones de calcular la carga de 
trabajo. 
 
 
 

 

 

III.4  La problemática operativa, el aprovechamiento de la  

jornada y el tiempo de entrevista como determinantes de la 

carga de trabajo. 

 

La obtención de los porcentajes de aprovechamiento de la jornada se han realizado a través 

de las productividades, es decir, las unidades de observación que los entrevistadores dejaron 

en situación final durante una jornada, ya sea porque se aplicó el cuestionario o bien porque 

la vivienda estaba deshabitada. 

 

Considerando las productividades aquí expuestas, se determinarán las cargas de trabajo para 

cada nivel de problemática operativa según el tiempo de la entrevista. 

 

Al analizar las variables involucradas en el cálculo de cargas de trabajo, se puede observar 

como el porcentaje de aprovechamiento de la jornada laboral depende del  NPO y del tiempo 

de dura la entrevista, a la vez que la carga de trabajo se determina con el porcentaje de 

aprovechamiento de la jornada y el tiempo de entrevista. Para ilustrar esta relación se 

presenta el siguiente diagrama: 
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Diagrama causal sobre cargas de trabajo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carga de trabajo se obtiene realizando la siguiente operación: 

 

                                      Tiempo de la jornada que se utiliza  
      Carga de          exclusivamente en la aplicación de cuestionarios 
         Trabajo = -------------------------------------------------------------------------- 
                                Tiempo que se consume  por entrevista 

 

A su vez,  el tiempo de la jornada que se utiliza exclusivamente en la aplicación de cuestio-

nario se obtiene considerando las características del área (NPO) y la duración de la jornada 

(480 minutos), con ello la fórmula queda: 

  

 

 Carga       Porcentaje de Aprovechamiento de la jornada según NPO / 100 * 480 
  de      = ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Trabajo                             Tiempo de entrevista 
 

 

Para ilustrar la manera en que opera la fórmula anterior se presenta el siguiente ejemplo: 

 

Nivel de 
problemática 

operativa 

Porcentaje de 
aprovechamiento 
de la jornada 

Tiempo 
promedio de 
entrevista 

Carga de 

trabajo 
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                  Datos: 

                             Clave de Ageb: 106-1 

                           No. de viviendas: 780 

                                              NPO: 5 

                     Tiempo de entrevista: 20 minutos 

              Periodo de levantamiento: 5 días 

 

La carga de trabajo se obtiene calculando primeramente el porcentaje de aprovechamiento. 

Dicho porcentaje se calcula mediante la utilización de la ecuación de la curva para un Nivel 

de Problemática Operativa de cinco en área urbana. 

 

%AJ = -2.258*10-8(20)8 + 3.0208*10-6(20)7 - 1.6757*10-4(20)6 + 4.98606*10-3(20)5 -   - 

0.08622113(20)4 + 0.88502154(20)3 – 5.42882517(20)2 + 20.925819(20) + + 

2.449338429 

%AJ = -578.048 +3866.624 –10724.48 + 15955.392 – 13795.3808 + 7080.17232 - -

2171.530068 + 418.5138 + 2.44938429 

%AJ = 53.71 

 

Sustituyendo valores en la fórmula de cargas de trabajo: 
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IV.  PLANTILLA DE ENTREVISTADORES 

 

La ejecución de proyectos operativos de gran magnitud como son los censos de población y 

vivienda, requiere de una organización jerárquica de importantes dimensiones. En ella, el 

entrevistador ocupa la base de la estructura, ya que es el responsable directo de obtener la 

información. Por tanto, garantizar que pueda cumplir cabalmente con sus actividades en 

tiempo y forma implica calcular, con mucho cuidado, los montos de esta figura. 

 

Estructura Operativa del Censo de Población y Vivienda 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Censo General de Población y Vivienda 2000, INEGI 

 

 

 

Jefe de 

Levantamiento 

Jefe de Zona 

Coordinador 

Municipal 

Responsable de 

Ageb 

Jefe de 

Entrevistadores 

Entrevistador de 

cuestionario básico 

Entrevistador de 

cuestionario ampliado 
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IV.1   Variables para estimar la plantilla de entrevistadores 

 

El cálculo de personal se realiza para cada unidad geográfica y se inicia con la figura que 

ocupa la base de la estructura operativa que en este caso corresponde al entrevistador. La 

principal función de esta figura es visitar y censar todas las viviendas que se ubiquen en las 

áreas que se le asignen. La estimación del número de entrevistadores requeridos depende 

de las siguientes variables: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de viviendas del área. 

 

Para garantizar una adecuada planeación operativa7, se recomienda que el  universo de 

viviendas para determinar los ámbitos geográficos de responsabilidad se genere a partir de 

un conteo previo al levantamiento de la información censal. Si no se lleva a cabo dicho 

conteo, como se ha hecho en algunos censos, no se recomienda proyectar las viviendas, ya 

que dicho cálculo se hace para pequeñas áreas, Ageb urbanas o localidades rurales, para los 

cuales no es posible hacer una buena proyección, ya que los crecimientos o decrecimientos 

en el número de viviendas de un área pequeña no son constantes y hay muchos lugares 

donde no hay variación.  

                                                           
7
 Por planeación operativa se entiende a todos los preparativos que se realizan en campos antes de 
iniciar el levantamiento de la información, incluyendo la delimitación de las áreas geográficas de 
responsabilidad. 

Total de viviendas 

existentes en el 

área 

Carga de trabajo 

correspondiente al 

NPO del área 

Duración del 

periodo de 

levantamiento 

ENTREVISTADORES REQUERIDOS 
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El dato de viviendas por unidad geográfica utilizado para estimar la plantilla de personal del 

censo de 1990 se genero en la llamada Enumeración de Viviendas de 1989. Por su parte, la 

planeación del censo del 2000 utilizó, para el ámbito urbano, la información de viviendas que 

se captaron durante la etapa de enumeración de los censos económicos de 1999. Las áreas 

rurales del censo de 2000 utilizaron en su planeación los resultados del Conteo de Población 

y Viviendas de 1995, lo anterior bajo el supuesto de que el comportamiento del dinamismo 

demográfico se da con mayor fuerza en el ámbito urbano.    

 

 

Carga de Trabajo correspondiente al NPO del área 

 

En el apartado III.1 se mencionó que el Nivel de Problemática Operativa se determina para 

cada Ageb urbana y localidad rural, sin embargo para delimitar las áreas que en un segundo 

momento se asignan al personal de campo, es necesario que el cálculo de personal tenga 

desagregación a nivel manzana, por lo tanto el NPO de las Ageb urbanas se asigna a las 

manzanas que lo conforman. De esta manera el indicador de problemática operativa queda 

desagregado para cada manzana, y la manzana representa la unidad geográfica para el 

ámbito urbano. 

 

Para el caso de las zonas rurales no es necesario desagregar el indicador de problemática 

operativa, ya que la unidad geográfica en ese ámbito es la propia localidad rural, y el 

indicador generado se encuentra a ese nivel.  

 

A manera de ilustración se presenta un fragmento de una base de datos que contiene las 

cargas de trabajo de 8 manzanas que se ubican en la delegación Azcapotzalco (clave 002) en 

el Distrito Federal (clave 09), y 3 localidades ubicadas en el municipio de Acajete (clave 001) 

en el estado de Veracruz (clave 30). 
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Donde: 

ent = clave de la entidad federativa (09 corresponde al Distrito Federal y 30 al 

estado se Veracrúz) 

mun = clave del municipio (002 corresponde a la Delegación Azcapotzalco del DF) 

ageb = clave del área geoestadística básica 

loc = clave de la localidad 

mza = número de la manzana  

tipo = tipo de área (“U” para el área urbana y “R” para el área rural) 

viv = número de viviendas en la manzana o localidad rural 

npo_u = Nivel de Problemática Operativa urbana 

npo_r = Nivel de Problemática Operativa  rural 

carg_tra = carga de trabajo   

 

 

 

Duración del período de levantamiento. 

 

Como periodo de levantamiento se considera al número de días hábiles que dura el 

levantamiento del censo. Es importante considerar todos los días que deberán trabajarse de 

manera normal, ya que en los censos de población suelen trabajarse todos los días de la 

semana, incluidos los sábados y domingos, aunque estos no siempre se trabajan de manera 
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normal, ya que a veces sólo se emplea una o dos horas para recuperar algunas viviendas 

pendientes, por lo tanto sólo deberán computarse los días en que se trabaje la jornada de 

ocho horas. 

 

El periodo de levantamiento de la información del censo de 1990 fue de cinco días, y se llevó 

a cabo del 12 al 16 de marzo de ese año. Por su parte, la duración del periodo de 

levantamiento para el censo del 2000 duro diez días hábiles, los comprendidos entre el 7 y el 

18 de febrero del propio año 2000. 

  

Para hacer los cálculos de plantilla de todo el país deberá anexarse a la base de datos que 

contiene la información del NPO de cada localidad rural y de cada manzana del ámbito 

urbano, el monto de viviendas de cada área y alimentar el programa de cálculo con la 

información del número de días que dura el periodo de levantamiento. 

  

 

 

IV.2  Cálculo de entrevistadores 

 

Para obtener el monto de entrevistadores que se requieren en un área determinada (Ageb 

urbana o localidad rural) se deberán utilizar las siguientes fórmulas: 

 

Para el área urbana: 

      

 
         

               
  

                           

                                             
 

 

Para el área rural: 
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A manera de ilustración, se continúa con el ejemplo planteado en el apartado de carga de 

trabajo donde se contaba con los siguientes datos: 

 

                     No. de viviendas: 780 

      Período de levantamiento: 5 días 

                    Carga de trabajo: 12.89 

 
         

               
  

   

           
         

                                                        

 

Para realizar el levantamiento de la información del Ageb 106-1 en los cinco días 

establecidos se requiere de poco más de doce entrevistadores. 
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  V. EVALUACIÓN DEL MODELO 

 

Para evaluar la efectividad del modelo aquí presentado, se hará una simulación de la plantilla 

de entrevistadores que se necesitaría contratar para realizar el levantamiento de lo que fue 

el XI Censo General de Población y Vivienda de 1990, para luego compararlo con el monto 

de entrevistadores que fueron contratados en la realización de dicho evento. 

 

 

 

 

V.1  Simulación sobre el cálculo de entrevistadores para el 

universo de viviendas existentes en 1990. 

 

Considerando que se dispone de información sobre el número de viviendas por Ageb urbana 

y localidad rural, así como los correspondientes Niveles de Problemática Operativa, se 

aprovechó dicha información para calcular el número de entrevistadores mediante el modelo, 

tomando como tiempo de entrevista 30 minutos y 5 días hábiles como periodo de 

levantamiento. Dichas restricciones fueron las mismas establecidas para levantar el propio 

Censo de Población y Vivienda de 1990. 

 

 

La metodología adoptada se presenta en el siguiente diagrama de flujo: 
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Diagrama de flujo sobre el cálculo de entrevistadores 

 

 

 

 

 

 Inicio 

Identifica la clave de un Ageb 

urbana o una localidad rural, así 

como su número de viviendas. 

Calcula su porcentaje de 

aprovechamiento de 

acuerdo a su NPO 

   

           
       

                    
 

Calcula la carga de trabajo (ct) 

utilizando la fórmula: 
 

         

Existe algún 

otro Ageb o 

localidad rural 

Base de datos 

por  Ageb y 

localidad rural 

  
                        

                      
 

Calcula el número de entrevis-

tadores requeridos utilizando la 

fórmula: 
 

Integra la información 

por entidad federativa 

    Fin 

SI

si 

NO 
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V.2  Análisis comparativo de los montos de entrevistadores 

contratados en el censo de 1990 y los del modelo 

 

Una vez  que se calcularon los entrevistadores para cada entidad federativa, se compararon 

con los que fueron contratados para realizar el censo de 1990 como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

Comparativo de Entrevistadores Calculados y Contratados (Censo de 1990) 

CALCULADOS CONTRATADOS

Aguascalientes 130,709 3,047 3,850 -803 21

Baja California 373,898 8,584 11,500 -2,916 25

Baja California Sur 68,693 1,652 2,124 -472 22

Campeche 110,366 2,580 3,480 -900 26

Coahuila 408,495 9,110 12,518 -3,408 27

Colima 90,263 2,113 2,713 -600 22

Chiapas 597,724 15,986 19,424 -3,438 18

Chihuahua 540,922 13,161 17,493 -4,332 25

Distrito Federal 1,799,410 40,620 48,354 -7,734 16

Durango 263,191 6,318 8,836 -2,518 28

Guanajuato 701,245 15,956 22,194 -6,238 28

Guerrero 512,445 12,436 17,054 -4,618 27

Hidalgo 367,400 8,793 11,762 -2,969 25

Jalisco 1,044,185 24,113 32,366 -8,253 25

Estado de México 1,883,098 42,667 53,699 -11,032 21

Michoacán 677,141 15,795 21,851 -6,056 28

Morelos 246,373 5,499 7,519 -2,020 27

Nayarit 171,855 3,934 5,757 -1,823 32

Nuevo León 647,367 14,859 18,902 -4,043 21

Oaxaca 589,295 14,569 20,186 -5,617 28

Puebla 775,525 18,317 23,963 -5,646 24

Querétaro 195,569 4,591 6,118 -1,527 25

Quintana Roo 106,094 2,382 3,045 -663 22

San Luis Potosí 382,035 9,449 11,845 -2,396 20

Sinaloa 426,257 9,836 13,611 -3,775 28

Sonora 383,290 9,003 12,263 -3,260 27

Tabasco 286,693 6,210 8,356 -2,146 26

Tamaulipas 494,454 10,837 15,447 -4,610 30

Tlaxcala 137,412 2,994 4,084 -1,090 27

Veracruz 1,270,365 29,691 40,030 -10,339 26

Yucatán 275,231 5,979 8,942 -2,963 33

Zacatecas 239,707 5,541 8,313 -2,772 33

TOTAL 16,196,707 376,622 497,599 -120,174 24
FUENTE: Censo de Población y Vivienda de 1990, INEGI  y elaboración propia

ENTREVISTADORES
ENTIDAD VIVIENDAS DIFERENCIA %
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Al comparar las columnas de entrevistadores, se observa que, en todas las entidades 

federativas es menos el monto de entrevistadores calculados con el modelo que los que 

fueron contratados. Al sumar la columna de diferencias, se obtiene un total de poco más de 

120,000 entrevistadores que representan el 24% de los contratados, lo cual muestra los 

grandes beneficios en términos de ahorro que proporciona la utilización del modelo aquí 

presentado. 
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VI  RESUTADOS MÁS RELEVANTES DE LOS CENSOS DE 
POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010 

 

VI.1 Requerimientos humanos en los últimos tres censos de 
población y vivienda  

 

Si bien, la presente tesis versa sobre la metodología de cálculo del personal operativo para 

levantar la información censal, se aprovecho la reciente divulgación de resultados del Censo 

de Población y Vivienda 2010 para incluir algunos datos que se consideraron importantes.  

 

En seguida un cuadro resumen con los montos del personal operativo que participó en los 

últimos tres censos de población, así como los días de duración para cada evento y la 

población censada. 

 

Resumen de personal operativo, población censada y periodo  
de levantamiento de los tres últimos censos de población 
Evento Personal 

participante8 
Días de 

levantamiento 
Población 
censada 

 

Censo 1990 
 

 

624 848 
 

5 días hábiles 
 

81 249 645 

 

Censo 2000 
 

 

345 171 
 

10 días hábiles 
 

97 483 412 

 

Censo 2010 
 

 

155 603 
 

20 días hábiles 
 

112 336 138 

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990; XII Censo General 
 de Población y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

 

Las variaciones en los montos del personal participante que aparecen en la tabla se deben a: 

el número de unidades de observación, los días hábiles que duró el levantamiento de la 

información de cada evento y el tiempo promedio de entrevista. También cabe señalar que 

el cálculo de la plantilla de personal operativo de los censos 2000 y 2010 se llevó a cabo 

mediante la utilización de la metodología aquí expuesta.  

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Aquí se incluye el total de personal de todas las figuras de la estructura de levantamiento: 

Entrevistadores, Jefes de Entrevistadores, Responsables de Área, Coordinadores Municipales y Jefes 
de Zona. 
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VI.2 Resultados del censo de población y vivienda 2010 
 

En este capítulo de presentan gráficas con información de algunos resultados generados con 

el Censo de Población y Vivienda 2010. Para tener una referencia de análisis, se incluye 

además información captada en censos anteriores.  

 

Los temas que se abordan son: 

o Población y tasa de crecimiento promedio anual 

o Dependencia infantil y por vejez 

o Escolaridad 

o Fecundidad y 

o Ocupación por sector de actividad económica 

 

 

 

6.2.1 Población y tasa de crecimiento promedio anual 

 

Durante el levantamiento de la información del Censo 2010  se empadronó un total de 112 

336 538 habitantes, de los cuales 51% son mujeres y 49% son hombres. La mitad de la 

población reside en seis entidades federativas que se ubican en la parte céntrica del país: 

Estado de México, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Puebla y Guanajuato. Sin embargo, la 

superficie geográfica de estos seis estados sólo representa el 12% del territorio nacional. 

 

Respecto al ritmo de crecimiento de la población, entre 2000 y 2010 la tasa de crecimiento 

promedio anual nacional es de 1.4%. La mayoría de las entidades federativas (19 estados) 

experimentaron una dinámica de crecimiento cuyos valores se sitúan por encima del 

promedio nacional. 

 

Enseguida se presenta una gráfica con los montos de población captada en cada entidad 

federativa durante el Censo de 2010, así como su correspondiente tasa de crecimiento 

promedio anual para la década (2000 – 2010). 

 

 

 

 

 



 57 

Población total por entidad federativa y tasa de crecimiento  
promedio anual 2000-2010 (millones) 

 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
 

En la gráfica se observa que, Baja California Sur registra una de las tasas de crecimiento más 

altas (4.0) respecto a los demás estados del país, sin embargo sigue siendo la entidad 

federativa con menor población (0.637 millones de habitantes). Como contraparte, el Estado 

de México que experimentó un incremento absoluto de más de dos millones de habitantes, 

su tasa de crecimiento apenas coincide con el promedio nacional (1.4). 

 

Revisando los resultados de todos los eventos censales llevados a cabo en el territorio 

nacional, se detecta una disminución de la población total entre 1910 y 1921, este 

comportamiento seguramente se debe a las actividades bélicas ocasionadas por la 

Revolución Mexicana. 

 

Enseguida se presenta una gráfica en la que se incluyen los resultados de todos los eventos 

censales de población realizados hasta la fecha en México; también se incluye la tasa de 

crecimiento promedio anual que resulta entre dichos eventos. 
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Población total y tasa de crecimiento promedio anual 1895-2010 

  
Fuente: INEGI. Censos de población de 1895 al 2010. 
 

De acuerdo a los datos de los últimos cinco eventos censales, se observa una tendencia 

decreciente en el indicador (tasa de crecimiento promedio anual) a partir de 1970. Este 

comportamiento refleja los resultados de los programas de planificación familiar que se 

instauraron en el país a partir de 1974.  

 

Otra situación que llama la atención es el único valor negativo (-0.5) que aparece sobre la 

línea que representa a la tasa de crecimiento. Para entender las causas de dicho 

comportamiento se debe tener en cuenta que las componentes de la dinámica demográfica 

involucran a: nacimiento, movimientos migratorios y defunciones, por lo que la caída de la 

curva entre 1910 y 1921 encuentra sustento en el gran número de bajas causadas por la 

Revolución Mexicana. 

 

Sobre el volumen de población de nuestro país en relación con los demás países del mundo, 

la Organización de las Naciones Unidas reporta que México ocupa actualmente el lugar 

número once. 
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6.2.2 Dependencia infantil y por vejez 

 

El análisis de la información por grandes grupos de edad para los tres últimos eventos 

censales, permite detectar una transformación paulatina del país con base en el incremento 

del volumen de población en edad laboral (de 15 a 64 años). 

 

La ilustración siguiente incluye pirámides de edad y sexo de los últimos tres eventos censales 

(1990, 2000, y 2010). 

 

 

Estructura de la población, 1990, 2000 y 2010 por grandes  
grupos de edad: 0-14, 15-64, 65 y más 

 
Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990; XII Censo General de Población y 

Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010. 
 

La ilustración muestra evidentes cambios demográficos a través del tiempo. La pirámide de 

población del Censo 2010 se ensancha en el centro y se reduce en la base: la proporción de 

niños ha disminuido y se ha incrementado la de adultos. En 2010 la población menor de 15 

años representa 29.3% del total, mientras que la que se encuentra en edad laboral de 15 a 

64 años, constituye 64.4%, y la población en edad avanzada representa el 6.3% de los 

habitantes del país. En contraste, en el 2000 la participación de estos grandes grupos de 

edad era 34.1, 60.9 y 5.0%, respectivamente. Esta transformación en la estructura por edad 

es muy importante, ya que muestra cómo el país transita por una etapa donde el volumen 

de la población en edades laborales alcanza su mayor peso relativo con relación a la 

población en edades dependientes. A este fenómeno los demógrafos lo conocen como El 

Bono Demográfico9, refiriéndose a que; si existe un mayor porcentaje de población en edad 

                                                           
9
 El Consejo Nacional de Población (Conapo) define al bono demográfico como el fenómeno que se 

da dentro del proceso de transición demográfica en el que la población en edad de trabajar es mayor 
que la dependiente (niños y adultos mayores), y por tanto, el potencial productivo de la economía es 
mayor. 
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de trabajar, la producción, en teoría, debería de incrementarse. Sin embargo, al parecer en 

México, dicho potencial de mano de obra no se está aprovechando. 

 

La población mexicana continúa siendo predominantemente joven; sin embargo, tanto la 

disminución de la mortalidad como el descenso de la fecundidad han propiciado su 

envejecimiento paulatino. Ello explica que la edad mediana, es decir, la que divide a la 

población en dos partes iguales, en el año 2010 sea de 26 años, cuando en 2000 este 

indicador era de 22 y en 1990 de 19 años.  

 

Otro indicador que permite corroborar la tendencia hacia una población en edad madura es 

la razón de dependencia. Su cálculo implica obtener el cociente entre la población de 0 a 14 

años más la de 65 años y más y la población en edad de trabajar por 100. Para ilustrar el 

comportamiento de esta variable, se presenta una gráfica con la razón de dependencia total, 

infantil y por vejez, para los últimos tres eventos censales.  

 

Razón de dependencia total, infantil y vejez, 1990, 2000 y 2010 

 
Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990; XII Censo General  
de Población y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

La gráfica revela que la razón de dependencia ha disminuido de 74 en 1990 a 55 por cada 

100 personas en edades productivas en 2010. Al analizar por separado la dependencia 

infantil y la de la vejez se observa que la dependencia infantil sigue disminuyendo, pero el 

crecimiento de la población de adultos mayores ha hecho que la razón de dependencia de 

este grupo se incremente, al pasar de 7 en 1990 a 10 por cada 100 personas de 15 y 64 

años de edad en 2010. 
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6.2.3  Escolaridad 

 

Uno de los indicadores básicos del perfil sociodemográfico de un país y su potencialidad para 

avanzar hacia mejores condiciones de vida es el nivel de escolaridad de su población. El 

promedio de escolaridad se refiere al promedio de años aprobados de las personas de 15 

años y más dentro del sistema educativo nacional. 

 

En la siguiente gráfica se incluye el grado promedio de escolaridad por género captado 

durante el Censo 2010, y como referencia de análisis se agrega conjuntamente la 

información de 1990 y 2000. 

 

 

Grado promedio de escolaridad de la población de 
15 años y más según sexo, 1990, 2000 y 2010 

 
Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990; 

 XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de  
Población y Vivienda 2010. 

 

Si consideramos que estar cursando la secundaria equivale a acreditar entre seis y nueve 

años, entonces podemos decir que la población de 15 años y más ha permanecido en la 

secundaria durante los últimos 20 años, ya que los 6.5 grados de 1990 equivales a primero 

de secundaria; para el 2000 subió a 7.5 que corresponden a segundo, y de acuerdo a los 

resultados del Censo 2010 el grado promedio fue de 8.6 que equivale a tercero de 

secundaria. De seguir con ese mismo ritmo de avance en la educación, en 2050 apenas se 

estaría concluyendo el bachillerato. 

 

En la gráfica también se observa una tendencia a cerrar la brecha en cuanto a los grados de 

escolaridad por género, ya que mientras en 1990 había una diferencia de seis décimas (6.8 



 62 

en hombres y 6.2 en mujeres), para 2010 la brecha solo es de tres décimas (8.8 en hombres 

y 8.5 en mujeres). 

 

En la siguiente gráfica se presenta el grado promedio de escolaridad por entidad federativa 

ordenado en forma descendente.  

 

Grado promedio de escolaridad de la población 
de 15 años y más por entidad federativa 

 
  Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

La gráfica muestra cómo el Distrito Federal y los estados del norte del país alcanzan los 

valores más altos en cuanto al grado promedio de escolaridad. Como contraparte, las 

entidades federativas que se ubican en el sur del territorio nacional registraron los valores 

más bajos. 

 

En Chiapas y Oaxaca el número de años promedio de escolaridad de la población de 15 años 

y más equivale a haber aprobado el primer grado de secundaria; mientras que en el Distrito 

Federal, Nuevo León y Coahuila el promedio corresponde al primer grado de educación 

media superior. En 17 de las 32 entidades federativas del país, el promedio de escolaridad 

de la población de 15 años y más es superior al promedio nacional (8.6 años). 
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A nivel municipio, las diferencias en el grado promedio de escolaridad de la población de 15 

a 64 años son aún mayores. En la siguiente gráfica se incluyen los diez municipios con 

valores más altos, así como los diez municipios que registraros los valores más bajos. 

 

Municipios con mayor y menor grado promedio de escolaridad 
de la población de 15 a 64 años 

 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

La clasificación de los municipios según el promedio de escolaridad muestra grandes 

contrastes en las condiciones de vida de la población del país. Entre los diez municipios con 

mayor nivel de escolaridad se encuentran la Delegación Benito Juárez, con 13.9 años, Miguel 

Hidalgo, Coyoacán y Cuauhtémoc en el Distrito Federal. Completan este grupo dos 

municipios de Nuevo León y Oaxaca; uno del Estado de México y Tlaxcala, con promedios de 

11 o más años de escolaridad, lo que significa haber aprobado al menos segundo año de 

bachillerato. 

 

Cabe mencionar la inclusión de San Sebastián Tutla y San Pablo Etla del estado de Oaxaca, 

dentro de la decena de municipios con mayor nivel de escolaridad. 

 

En el extremo opuesto se encuentran cinco del estado de Oaxaca, dos de Veracruz y 

Cochoapa el Grande en Guerrero, todos ellos con una escolaridad máxima de tres años de 

primaria. 
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6.2.4  Fecundidad 

 

Algunos de los indicadores que se generan con la información del Censo 2010 muestran las 

transformaciones que acompañan el proceso de transición demográfica de la sociedad 

mexicana. Es el caso del promedio de hijos nacidos vivos, indicador de la fecundidad que ha 

descendido de 1990 a 2010 como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 15 a 49 años por 
grupos de edad, 1990, 2000 y 2010 

 
Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990; XII Censo General de Población y 

Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010. 
 

En la parte izquierda de la gráfica se muestra un descenso en el promedio de hijos nacidos 

hasta llegar ahora a 1.7 hijos para el total de las mujeres de 15 a 49 años, cifra que en 1990 

y 2000, fue de 2.4 y 2.0, respectivamente. 

 

Por grupos de edad la disminución se puede ver más claramente, como se muestra en la 

parte derecha de la gráfica, y es más acentuado entre aquellas mujeres que se encuentran 

en la etapa final de su período reproductivo, es decir, entre los 45 y 49 años. Las mujeres de 

este grupo de edad tienen 2.2 hijos menos en el 2010 de los que tenían en 1990, es decir, 

hubo una reducción de 40% en la fecundidad medida por el número promedio de hijos 

nacidos vivos. 

 

Ahora, al cruzar la información captada en el Censo 2010 sobre las variables: fecundidad y 

escolaridad, las diferencias son aún mayores, como se muestra en la siguiente gráfica:  
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Promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 15 a 49 años  
según escolaridad 

 
                           Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

 

La educación es ampliamente mencionada como un concepto clave en el conocimiento de la 

fecundidad de la población femenina, en el sentido que le permite tener mayor autonomía en 

la toma de decisiones concernientes a su comportamiento reproductivo. Las diferencias 

mostradas en la gráfica de la fecundidad según nivel de escolaridad son claras, ya que, de 

acuerdo a la ilustración, las mujeres más escolarizadas tienen menos hijos que aquellas de 

menor escolaridad; es decir, mientras las mujeres sin estudios tienen 3.5 hijos, las de 

instrucción media y superior tan solo tienen 1.1, lo que significa una diferencia de más de 

dos hijos entre estos dos grupos. 

 
 

 
 

6.2.5  Ocupación por sector de actividad económica. 

 

La temática de los proyectos censales de población y vivienda, incluye dos preguntas para 

captar información relacionada con la actividad económica. Con la información recolectada 

en los dos últimos eventos operativos, se generó un gráfico en el que se compara la 

población ocupada por Sector de Actividad Económica.      
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Distribución porcentual de la población ocupada de 12 años y más 
por sector de actividad económica, 2000 y 2010 

 
Nota: La distribución porcentual no suma 100%, porque no se grafica el valor del no 

especificado.  

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población y 
Vivienda 2010. 

 

La gráfica muestra una tendencia por la preferencia en las actividades del tercer sector, si 

bien de 2000 a 2010 disminuye un poco el porcentaje de población ocupada en los sectores 

primario y secundario, dicho decremento es consistente (3% aproximadamente). En cambio, 

al revisar el comportamiento que se presenta entre el segundo y el tercer sector, se detecta 

una fuerte absorción de las actividades comerciales y de servicios provocando que la relación 

porcentual se invierta, es decir, que en 2010 el porcentaje de la población ocupada en el 

tercer sector es mayor que el resultante en el Censo del 2000. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

El hecho de que el INEGI a finales de la década de los 80, haya mudado sus oficinas cede 

del Distrito Federal hacia la Ciudad de Aguascalientes, le ha permitido adoptar una nueva 

forma de trabajo para los proyectos operativos de gran magnitud. Para el caso del diseño 

operativo, el desarrollo de los procesos ya no se interrumpe entre evento y evento; la 

continuidad ha ocasionado que los procesos y procedimientos mejoren en forma paulatina, 

se aprovecha la experiencia que se adquiere con la ejecución de los proyectos y se conjuga 

con la tecnología vigente.      

 

La primera aplicación de la herramienta aquí presentada se dio con la estimación del 

personal operativo que levantó la información del Censo 2000. En ese entonces el 

presupuesto se elaboró de forma tradicional, es decir, sin considerar el modelo que se 

expone en este documento, sin embargo al momento de la ejecución del proyecto, se dio a 

conocer el método de cálculo que se tenía diseñado obteniendo como respuesta la 

autorización para su uso. Al revisar el ejercicio del presupuesto se detectaron ahorros en el 

capítulo 100010 cercanos al 20%.  

 

El disponer de información detallada sobre la existencia de dificultades para llegar a las 

viviendas de cada unidad geográfica11 del territorio nacional, permite balancear las cargas 

de trabajo12 de acuerdo a la problemática particular de cada área. La calidad de los 

parámetros de cargas de trabajo se vio reflejada en los resultados que en términos de 

organización se tuvieron durante el levantamiento de la información del censo de población y 

vivienda 2000, ya que el operativo concluyó en  tiempo y forma de acuerdo a lo programado. 

 

Otra ventaja de la herramienta aquí prestada tiene que ver con la cualidad de calcular y 

distribuir la plantilla a cualquier nivel de desagregación geográfica, de esta manera se 

obtiene el número de entrevistadores que se requieren en una manzana en particular, o 

                                                           
10

 El capítulo 1000 de servicios personales se refiere a sueldos, salarios y prestaciones considerados 
dentro del clasificador por objeto del gasto del presupuesto federal.  
 
11

 La unidad geográfica para las localidades de 2500 habitantes y más es la manzana (área urbana), 
para las que tienen menos de esa cantidad de habitantes es la localidad rural (área rural). 
 
12

 La carga de trabajo se define como: el número de unidades de observación que un entrevistador 
puede dejar en situación final durante una jornada laboral en un área geográfica determinada. 
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bien, la fracción de jefe de zona que se necesita para coordinar el levantamiento en dicha 

manzana. Esto facilitaba mucho la conformación de las áreas geográficas de responsabilidad, 

ya que para conformarlas solo se utiliza una variable (plantilla de personal requerido). Esta 

variable funge como una variable sintética,  pues su construcción considera: la carga de 

trabajo acorde a la problemática operativa del lugar, el número de viviendas que se espera 

encontrar en la manzana y la duración del periodo de levantamiento. 

 

La planeación y ejecución de proyectos operativos de gran magnitud como el censo de 

población y vivienda, siguen un proceso constituido por varia etapas como: definición de las 

grandes líneas del proyecto, diseño de procedimientos, planeación operativa, levantamiento 

de la información, limpieza de la información, etcétera. La ventaja de contar con una 

herramienta para estimar el personal requerido permite, a los funcionarios encargados de 

definir el proyecto, disponer de información para la toma de decisiones sobre la dimensión 

presupuestal. Así también, en la etapa de diseño, ofrece información para elaborar 

estrategias de acuerdo a la problemática operativa de las distintas áreas geográficas. En la 

etapa de planeación operativa la cual consiste en definir las áreas geográficas para cada 

participante, el proceso se ha simplificado básicamente por el hecho de utilizar una sola 

variable. Durante la etapa de levantamiento permite distribuir equitativamente el trabajo 

entre el personal de campo. 

  

El fundamento que se adoptó de asociar información de plantilla para cada unidad 

geográfica, es similar al principio de la célula, ya que la estimación de la plantilla de todas las 

figuras para cada manzana y localidad rural facilita la conformación de las áreas que se 

asignan al personal operativo, como fue constatado durante la planeación operativa de los 

censo de población y vivienda 2000 y 2010. 

 
Cabe destacar que, al observarse la utilidad del método durante el censo del 2000, se 

sentaron las bases para el desarrollo de nuevas herramientas como el sistema informático 

SICAR, el cual se utilizó para conformar, de forma automática, las áreas geográficas de 

responsabilidad del Censo de 2010. Dicho sistema utiliza como únicos insumos: la platilla de 

personal y la cartografía digital. 

 

Si bien, el comparativo que se incluye en el documento sobre los entrevistadores calculados 

y contratados, muestra las bondades que brinda la utilización de esta herramienta respecto 
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al ahorro en recursos humanos, también es cierto que; al momento de planear el evento 

operativo de 1990 aún no se contaba con la metodología aquí expuesta, y tampoco se 

disponía de información sobre problemática operativa. 

 

Respecto a los principales resultados del censo 2010, en el tema sobre dependencia infantil y 

por vejez se observa claramente que el potencial de mano de obra que existe actualmente 

en el País no se está aprovechando. Otra variable cuyo comportamiento tiene relación con la 

economía es el de ocupación por sector de actividad, el cual muestra una fuerte preferencia 

por parte de la población de dedicarse a actividades comerciales y de servicios.   
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

En principios se debe mencionar que el método aquí presentado experimentó su primera 

aplicación durante la planeación del Censo de Población y Vivienda del 2000, a partir de 

entonces ha ido evolucionando de tal forma que actualmente utiliza 12 variables para 

etiquetar las condiciones de accesibilidad hacia las  manzanas y localidades rurales. 

 

Es muy probable que en futuros eventos censales de población y vivienda, la información se 

capte mediante algún dispositivo móvil electrónico en lugar del cuestionario impreso que se 

ha venido utilizando hasta ahora. Ante esta fuerte posibilidad, será necesario identificar 

previamente aquellos lugares donde se pone en riesgo la integridad física del personal 

operativo, y diseñar estrategias encaminadas a proteger al entrevistador, siendo una de 

ellas, el no portar objetos valiosos que llame la atención a grupos de vándalos como el 

propio dispositivo móvil. 

 
Se recomienda seguir investigando sobre la manera en cómo otros países diseñan y ejecutan 

métodos alternativos de recolección de información censal, como el caso de Francia, que 

desde 2004 inició el diseño de lo que denominó como censos rodantes. La metodología de 

esta modalidad consiste en conformar cinco grupos con todas las unidades de observación 

del país, e ir levantando cada año la información de un grupo para concluir en el quinto. De 

esta manera, a partir del sexto se estarán presentando resultados año con año.  

 

Algunas bondades que ofrece la generación de información censal mediante este método 

son: 

o La oportunidad; que como mencionó el propio presidente del INEGI en una reunión 

de trabajo; “el valor del dato es inversamente proporcional a su distancia en el 

tiempo”. 

o El desembolso presupuestal en forma paulatina. Hasta ahora, los picos que se 

presentas en el Instituto en materia de presupuesto corresponden a las rondas 

censales de los años terminados en cero.   

o La optimización del equipamiento. La adquisición de automóviles, equipos de 

cómputo, uniformes, etc., podrán utilizarse al 100% en la partida presupuestal del 

proyecto correspondiente. 
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En el INEGI se han ido tomando acciones que a mediano plazo permitirán generar las 

condiciones para poder optar por los censos rodantes de población y vivienda en México. 

Algunas acciones al respecto son: la generación de un Inventario Nacional de Viviendas el 

cual está programado para iniciar en 2012; la coordinación y el establecimiento de la 

normatividad del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) que 

dentro de sus actividades contempla mantener actualizados los registros administrativos; la 

digitalización de la cartografía censal y la especialización del personal en el manejo de 

métodos estadísticos y de información geográfica. 

 

Se recomienda elaborar un modelo sobre cobertura y calidad de la información a partir del 

perfil del personal operativo (entrevistador y supervisor de entrevistadores), así como el 

grado de intensidad de la supervisión directa. A su vez la intensidad de la supervisión 

depende de la comunicación entre el personal y del tamaño geográfico del área de 

supervisión. Por su parte el tamaño del área de supervisión estará determinado por la 

densidad de viviendas por kilómetro cuadrado y el número de entrevistadores que se 

requieren en el área de supervisión a conformar. En el siguiente esquema se ilustra el 

modelo propuesto: 

 

ESQUEMA CAUSAL DE LA COBERTURA Y CALIDAD  DE LA INFORMACIÓN CENSAL 
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Donde: 

PPO: Perfil del Personal Operativo (Entrevistador y Supervisor de entrevistadores) 

ISD: Intensidad de la Supervisión Directa (Por parte del Supervisor de entrevis-

tadores)  

CIC: Calidad de la Información y Cobertura 

  TC: Tramo de Control 

TAS: Tamaño del Área de Supervisión (extensión territorial) 

DVK: Densidad de Viviendas por Kilómetro Cuadrado 

  CD: Comunicación, desplazamiento y accesos 

 OA: Oros aspectos (logística, riesgos operativos, etc.) 

 

Otro elemento que deberá cuidarse es el insumo sobre el dato de viviendas con el que se 

estima el número de entrevistadores por unidad geográfica, sobre todo en las periferias de 

las ciudades grandes y medianas, ya que el mayor dinamismo demográfico suele darse en 

estos lugares. 
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Glosario de términos 

Aprovechamiento de registros administrativos. Método para generar datos estadís-

ticos, mediante el uso de los sistemas de registro de hechos o sucesos individuales que 

realizan las dependencias y organismos públicos como parte de su función. DGE. DGAIN. DN. 

Glosario sobre la Generación de Estadística Básica. Marzo de 2006 (Inédito). 

Captura de datos. Procedimiento para transformar la información del cuestionario en un 

archivo electrónico de datos. ONU. (2001); Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales. División de Estadística. Manual sobre Gestión de Censos de Población y Habita-ción. 

Estudios de Métodos. Serie F. No. 83. Naciones Unidas, Nueva York. p: 157 

Categoría. Conjunto objeto de cuantificación y caracterización. DGE. DGAIN. DN. Glosario 

sobre la Generación de Estadística Básica. Marzo de 2006 (Inédito). 

Categoría derivada. Es un conjunto objeto de estudio, construido a partir de una opera-

ción matemática o de la combinación de dos o más variables. INEGI. Diseño conceptual. 

Serie: Lineamientos para la generación de estadística. Versión preliminar, junio 2005. 

(Documento inédito). 

Censo. Método para la generación de datos estadísticos, mediante la obtención de datos 

individuales de todos y cada uno de los elementos que conforman el conjunto objeto de 

estudio. DGE. DGAIN. DN. Glosario sobre la Generación de Estadística Básica. Marzo de 2006 

(Inédito). 

Cobertura conceptual. Se refiere a los conceptos (temas, categorías, variables y sus 

clasificaciones) de los que se requiere obtener información. INEGI. El operativo de capta-

ción en encuestas por muestreo. Serie: Lineamientos para la generación de estadística. 

Versión preliminar. (Documento inédito). 

Cobertura geográfica. Territorio al que se refiere la captación de datos en un proyecto 

estadístico. DGE. DGAIN. DN. Glosario sobre la Generación de Estadística Básica. Marzo de 

2006 (Inédito). 

Codificación. Procedimiento para asignar identificadores numéricos o alfanuméricos a 

conceptos en un orden establecido. DGE. DGAIN. DN. Glosario sobre la Generación de 

Estadística Básica. Marzo de 2006 (Inédito). 

Clasificación. Ordenamiento de todas las modalidades nominales o intervalos numéricos 

admitidos por una variable. DGE. DGAIN. DN. Glosario sobre la Generación de Estadística 

Básica. Marzo de 2006 (Inédito). 

Control de Avance. Es la medición y análisis de los resultados obtenidos con relación a las 

metas y los tiempos programados para cada una de las actividades, con el fin de identificar 

posibles retrasos y dar alternativas de solución oportuna. Se conoce también como 

“seguimiento programático” y proporciona parámetros para comparar, durante el 
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levantamiento de datos, los avances reportados (parciales y acumulados) contra los avances 

esperados y las fechas de conclusión de las actividades programadas. 

INEGI. El operativo de captación en encuestas por muestreo. Serie: Lineamientos para la 

generación de estadística. Versión preliminar. (Documento inédito). 

Control de calidad en el llenado de cuestionarios. Es la medición y análisis de los 

resultados obtenidos en los cuestionarios aplicados, con base en los criterios de validación 

establecidos para el trabajo de campo, como puede ser información mínima necesaria, 

consistencia de la información en preguntas relacionadas, etcétera, con el fin de facilitar la 

validación en la fase de procesamiento. INEGI. El operativo de captación en encuestas por 

muestreo. Serie: Lineamientos para la generación de estadística. Versión preliminar. 

(Documento inédito). 

Control de cobertura. Es la medición y análisis de los resultados obtenidos con relación a 
la correcta ubicación y captación tanto de áreas geográficas seleccionadas, como de las 
unidades de observación, a fin de corregir errores de omisión o duplicidades. INEGI. El 
operativo de captación en encuestas por muestreo. Serie: Lineamientos para la generación 
de estadística. Versión preliminar. (Documento inédito). 
 
Control. El control del operativo consiste en asegurar que las actividades se lleven a cabo 
en los tiempos programados, con los lineamientos establecidos y que los resultados del 
operativo de captación tengan la calidad esperada, lo cual implica identificar y corregir en 
forma adecuada y con oportunidad cualquier desviación, error o problema que se presen-te. 
INEGI. El operativo de captación en encuestas por muestreo. Serie: Lineamientos para la 
generación de estadística. Versión preliminar. (Documento inédito). 
 
Criterios de validación. Conjunto de reglas de naturaleza conceptual y estadística, que 
sirven de base para la identificación y solución de los problemas que se presentan en los 
datos estadísticos. INEGI. Diseño conceptual. Serie: Lineamientos para la generación de 
estadística. Versión preliminar, junio 2005. (Documento inédito). 
 
Cuadro estadístico. Ordenamiento matricial de valores cuantitativos y su descripción 
conceptual. DGE. DGAIN. DN. Glosario sobre la Generación de Estadística Básica. Marzo de 
2006 (Inédito). 
 
Cuestionario electrónico. Tipo de formato que se presenta por medio de programas en 
equipos informáticos. DGE. DGAIN. DN. Glosario sobre la Generación de Estadística Básica. 
Marzo de 2006 (Inédito). 
 
Dato estadístico. Valor cuantitativo de un conjunto específico respecto a una variable, con 
referencia de tiempo y de espacio. DGE. DGAIN. DN. Glosario sobre la Generación de 
Estadística Básica. Marzo de 2006 (Inédito). 
Definición conceptual. Descripción precisa y concisa del significado de un concepto. DGE. 
DGAIN. DN. Glosario sobre la Generación de Estadística Básica. Marzo de 2006 (Inédito). 
 
Desagregación geográfica. Nivel de detalle de una división territorial. DGE. DGAIN. DN. 
Glosario sobre la Generación de Estadística Básica. Marzo de 2006 (Inédito). 
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Diseño de instrumentos de captación. Serie de actividades para operacionalizar el 
marco conceptual, donde se adecuan los conceptos para fines de captación del dato, en un 
contexto específico y bajo determinadas características del ámbito geográfico, perfil del 
informante, perfil del entrevistador y de los procedimientos de captación. INEGI. Diseño 
conceptual. Serie: Lineamientos para la generación de estadística. Versión preliminar, junio 
2005. (Documento inédito). 
 
Eficiencia. Es el uso más racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un obje-

tivo predeterminado. SHCP. (09/06/2002). 
 
Encuesta por muestreo. Método para la generación de datos estadísticos que utiliza una 
muestra representativa de la población de estudio, seleccionada mediante procedi-mientos 
técnicos y de la cual se infieren datos válidos para la población total, con deter-minados 
niveles de precisión. DGE. DGAIN. DN. Glosario sobre la Generación de Estadís-tica Básica. 
Marzo de 2006 (Inédito). 
 
Estadística básica. Conjunto de datos obtenidos de un proyecto censal, de encuesta por 
muestreo o de aprovechamiento de registros administrativos, cuyo cálculo se realiza me-

diante operaciones matemáticas sin la aplicación de criterios o métodos que involucran 
conceptualizaciones ajenas al proyecto. DGE. DGAIN. DN. Glosario sobre la Generación de 
Estadística Básica. Marzo de 2006 (Inédito). 
 
Estadística oficial. Información cuantitativa proporcionada por el Sistema Nacional Esta-

dístico. DGE. DGAIN. DN. Glosario sobre la Generación de Estadística Básica. Marzo de 2006 
(Inédito). 
 
 

Estrategias de los operativos para la captación: 
 
• Estrategia operativa. Conjunto integrado y ordenado de procedimientos para determi-
nar la estructura operativa y plantilla de personal, el programa general de actividades y para 
la cobertura de las áreas seleccionadas y la organización administrativa del proyecto para 
gestionar la estimación y adquisición de los requerimientos, flujo de materiales, ela-boración 
de presupuesto y los controles para su eficiente aplicación. 
 
• Estrategia para la integración de los recursos humanos. Conjunto de procedi-
mientos para disponer del personal capaz de desempeñar las funciones de los distintos 
cargos operativos y en número suficiente que permita cubrir todas las áreas geográficas que 
se contemplan en el proyecto, así como proporcionarles los conocimientos necesarios para 
cumplir con sus responsabilidades. 
 
• Estrategia para la comunicación y concertación. Conjunto integral y ordenado de 
procedimientos que tienen como fin la difusión del proyecto y la concertación. INEGI. El 
operativo de captación en encuestas por muestreo. Serie: Lineamientos para la generación 
de estadística. Versión preliminar. (Documento inédito). 
 
Fases del proceso de generación de estadística básica. Series de actividades agru-

padas con base en sus características similares, las cuales interactúan bajo distintos 
esquemas de orden y secuencia. DGE. DGAIN. DN. Glosario sobre la Generación de 
Estadística Básica. Marzo de 2006 (Inédito). 
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Fase de planeación en un proyecto estadístico. Serie de actividades para definir los 
objetivos del proyecto y la estrategia general, incluyendo el método de generación de datos 
estadísticos y un programa básico de trabajo con la estimación de tiempos, así como una 
propuesta de organización para atender las distintas funciones, además de las estima-ciones 
presupuestales para la ejecución del proyecto. DGE. DGAIN. DN. Glosario sobre la 
Generación de Estadística Básica. Marzo de 2006 (Inédito). 
 
Fase de diseño conceptual. Serie de actividades mediante la cual se identifican las 
necesidades de información, que sirven para determinar: el marco conceptual, los instru-

mentos para la captación de los datos; los criterios de validación para la revisión y depu-

ración de inconsistencias, así como los esquemas para la presentación de resultados. DGE. 
DGAIN. DN. Glosario sobre la Generación de Estadística Básica. Marzo de 2006 (Inédito). 
 
Fase de diseño de la captación y el procesamiento. Serie de actividades para 
determinar, desarrollar y probar las estrategias, procedimientos, esquemas técnicos y 
sistemas informáticos para las actividades tanto de la captación de datos como de su 
procesamiento. DGE. DGAIN. DN. Glosario sobre la Generación de Estadística Básica. Marzo 
de 2006 (Inédito). 
 
Fase de captación. Serie de actividades para obtener los datos de cada elemento de la 
población de estudio o una muestra de ella, siguiendo las estrategias determinadas en 
programas y procedimientos de trabajo. DGE. DGAIN. DN. Glosario sobre la Generación de 
Estadística Básica. Marzo de 2006 (Inédito). 
 
Fase de procesamiento. Serie de actividades para preparar los archivos de datos, ase-

gurándose que sean congruentes y ordenados para su aprovechamiento. DGE. DGAIN. DN. 
Glosario sobre la Generación de Estadística Básica. Marzo de 2006 (Inédito). 
 
Fase de presentación de resultados. Serie de actividades para la elaboración de 
productos, definidos en el diseño conceptual y conforme a un Programa de Divulgación. 
DGE. DGAIN. DN. Glosario sobre la Generación de Estadística Básica. Marzo de 2006 
(Inédito). 
 
Fuente administrativa. Es la unidad de organización responsable de implementar una 
regulación administrativa (o grupo de regulaciones), cuyo registro correspondiente de 
unidades y transacciones se ven como fuente de datos estadísticos. (OCDE: Glosario de 
Términos Estadísticos). 
 
Gráfica. Ilustración que representa datos estadísticos por medio de puntos, líneas y figuras, 
asociados a escalas de medición. DGE. DGAIN. DN. Glosario sobre la Generación de 
Estadística Básica. Marzo de 2006 (Inédito). 
 
Instructivo de llenado. Documento auxiliar para contestar el cuestionario bajo criterios 
preestablecidos. DGE. DGAIN. DN. Glosario sobre la Generación de Estadística Básica. Marzo 
de 2006 (Inédito). 
 
Logística administrativa. Es la determinación de medios y procedimientos para llevar a 
cabo la organización administrativa del proyecto estadístico, identificando los requerí-mientos 
de bienes inmuebles, equipos, materiales, documentación y servicios para el proyecto, los 
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procedimientos para su distribución y devolución y la elaboración de su presupuesto, así 
como los procedimientos para su control y eficiente aplicación. INEGI. El operativo de 
captación en encuestas por muestreo. Serie: Lineamientos para la Genera-ción de 
estadística. Versión preliminar. (Documento inédito). 
 
Información Estadística. Conjunto de datos estadísticos referentes a un objeto de co-

nocimiento. DGE. DGAIN. DN. Glosario sobre la Generación de Estadística Básica. Marzo de 
2006 (Inédito). 
 
Instrumento de captación. Formato que se utiliza para el registro de los datos, en un 
proyecto estadístico. DGE. DGAIN. DN. Glosario sobre la Generación de Estadística Básica. 
Marzo de 2006 (Inédito). 
 
Manual operativo. Documento con fines didácticos, y de apoyo durante el operativo, en 
donde se especifican entre otros aspectos, las responsabilidades y actividades de las 
diferentes figuras operativas que participarán en el proyecto y cómo interactúan entre sí, se 
describe con el suficiente detalle los procedimientos que han de seguirse en el desarrollo de 
tales actividades. INEGI. El operativo de captación en encuestas por muestreo. Serie: 
Lineamientos para la generación de estadística. Versión preliminar. (Documento inédito). 
 
Marco conceptual de un proyecto estadístico. Ordenamiento de temas, categorías, 
variables y clasificaciones al cual se referirán los datos objeto de captación, incluido el 
glosario con las definiciones formales de cada uno de los conceptos utilizados. DGE. DGAIN. 
DN. Glosario sobre la Generación de Estadística Básica. Marzo de 2006 (Inédito). 
 
Método para la generación de estadística básica. Modalidad en la aplicación de un 
proceso de generación de estadística básica siendo la censal, la de muestreo y de apro-

vechamiento de registros administrativos. DGE. DGAIN. DN. Glosario sobre la Generación de 
Estadística Básica. Marzo de 2006 (Inédito). 
 
Organigrama. (De organización y -grama). Esquema de la organización de una entidad, de 
una empresa o de una tarea. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española; 
XXII edición. Consulta el 28 de enero de 2004 en: www.rae.es 

 
Plantilla. (Del dim. de planta). Relación ordenada por categorías de las dependencias y 
empleados de una oficina, de un servicio público o privado, etc. Real Academia Espa-

ñola. Diccionario de la lengua española; XXII edición. Consulta el 28 de enero de 2004 en: 
www.rae.es  

 
Proceso para la generación de estadística básica. Conjunto de procedimientos y 
actividades para producir información estadística, a partir de datos captados mediante la 
aplicación de un cuestionario o formato de registro a nivel de unidades de una población de 
estudio. DGE. DGAIN. DN. Glosario sobre la Generación de Estadística Básica. Marzo de 2006 
(Inédito). 
 
Puesto. Unidad impersonal de trabajo que se caracteriza por tener tareas y deberes espe-

cíficos, lo cual le asigna cierto grado de responsabilidad. Cada puesto puede contener una o 
más plazas e implica determinados requisitos de aptitud, habilidad, preparación y expe-

riencia. SHCP. (09/06/2002).  
 

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
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Registro administrativo. Serie de datos sobre un hecho, evento, suceso o acción sujeto a 
regulación o control que recaba una oficina del sector público como parte de su función. 
 
Regulación administrativa. Son el papeleo y las formalidades administrativas con que los 
gobiernos recogen información e intervienen en decisiones económicas individuales. (OCDE: 
Glosario de Términos Estadísticos). 
 
Servicio en línea. Acceso electrónico, vía Internet, que se brinda a los usuarios por parte 
de las unidades productora e integradoras de información estadística, para que consulten las 
bases de datos (si es el caso), los productos, tabulados e indicadores, en el momento en que 
lo decidan los usuarios; este servicio implica ofrecer asistencia al usuario en el mo-mento de 
la consulta o diferida en el tiempo si así lo requiere el tipo de consulta. INEGI. La 
presentación de resultados. Serie: Lineamientos para la generación de estadística. Versión 
preliminar, febrero 2005. (Documento inédito). 
 
Sistema de registros administrativos. Conjunto de dependencias y organismos públi-cos 
que, bajo una estructura y lineamientos, llevan el control rutinario de datos individua-les 
sobre eventos o hechos que ocurren en distintos momentos, a fin de cumplir con su función 
para la cual fueron creados. 
 
Tema. Enunciado genérico referente a un campo de conocimiento. DGE. DGAIN. DN. 
Glosario sobre la Generación de Estadística Básica. Marzo de 2006 (Inédito). 
 

 
Tipos de problemas atendidos en la validación de datos: 
 
• Subcobertura. Falta de registro de algunas unidades que han sido seleccionadas en la 
muestra o que corresponden a la población objeto de estudio. INEGI. Diseño conceptual. 
Serie: Lineamientos para la generación de estadística. Versión preliminar, junio 2005. 
(Documento inédito). 
 
• Omisión de respuesta. Ausencia de respuestas en preguntas donde debería haberla. 
INEGI. Diseño conceptual. Serie: Lineamientos para la generación de estadística. Versión 
preliminar, junio 2005. (Documento inédito). 
 
• Valores fuera del rango de aceptación. INEGI. Diseño conceptual. Serie: Linea-

mientos para la generación de estadística. Versión preliminar, junio 2005. (Documento 
inédito). 
 
• Multirrespuesta. Dos o más respuestas para preguntas de una sola opción. INEGI. 
Diseño conceptual. Serie: Lineamientos para la generación de estadística. Versión prelimi-
nar, junio 2005. (Documento inédito). 
 
• Inconsistencia. Presencia de dos o más valores que se contradicen o manifiestan falta de 
lógica en preguntas relacionadas. INEGI. Diseño conceptual. Serie: Lineamientos para la 
generación de estadística. Versión preliminar, junio 2005. (Documento inédito). 
 
• Respuestas a preguntas no aplicables. Registro de valores en preguntas que no 
corresponden a un determinado grupo. INEGI. Diseño conceptual. Serie: Lineamientos para 
la generación de estadística. Versión preliminar, junio 2005. (Documento inédito). 
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Unidad de registro. Oficina de la administración pública que lleva a cabo la inscripción de 
los eventos o hechos que se utilizarán para generar estadísticas oficiales. 
 
Validación. Conjunto de actividades para identificar los datos que cumplen o no con los 
requisitos de congruencia e integridad, a fin de aplicar a estos últimos una solución bajo 
criterios específicos que aseguren la eliminación de inconsistencias sin afectar los datos 
válidos. DGE. DGAIN. DN. Glosario sobre la Generación de Estadística Básica. Marzo de 2006 
(Inédito). 
 
Variable. Concepto que admite distintos valores para la caracterización o clasificación de un 
elemento o un conjunto. DGE. DGAIN. DN. Glosario sobre la Generación de Estadística 
Básica. Marzo de 2006 (Inédito). 
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Cuestionario del Censo de Población y Vivienda 2000 

 

 
 
  

Hora de inicio __________ Hora de término__________ 
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Ilustración de un plano de Ageb urbana 

  

Ilustración de un plano de Ageb rural 
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Procedimiento para obtener las ecuaciones del nivel de 

problemática operativa 

 

Área Rural 

 

En área rural el Nivel de Problemática Operativa (NPO), depende de la accesibilidad a las 

localidades y de la dispersión de viviendas, si se hacen coincidir estas tres variables con un 

sistema coordenado tridimensional, se tiene la siguiente equivalencia: 

 

X = Accesibilidad 

Y = Dispersión 

Z = Nivel de Problemática Operativa (NPO) 

 

A cada combinación de éstas variables les corresponde un punto en el espacio P(x,y,z), si se 

consideran los puntos extremos presentados en el apartado 3.1.2 en el que se presenta la 

metodología empleada para asignar el NPO a cada localidad rural, P1  (1, 10, 1), P2  (3, 10, 

4), P3  (3, 17, 9.5) y P4  (1, 17, 6.5), al graficarlos se visualiza un plano inclinado, en cuya 

superficie se ubican los demás puntos que corresponden a los valores intermedios de x,y y z. 

 

 
 
Así para definir una expresión algebraica en la que, al sustituir los valores dados de 

Accesibilidad y Dispersión, se obtenga el valor del NPO, basta con plantear la ecuación 

1
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vectorial de dicho plano que pasa por tres puntos, para posteriormente transformarla en una 

ecuación general del plano y finalmente despejar la z (NPO). A continuación se describe este 

procedimiento: 

 

Se considera el punto P1 (1, 10, 1) y un punto cualquiera P(x, y, z) que pertenezca al plano, 

al restar sus vectores asociados nos resulta el vector 

)1,10,1()1 ,10 ,1(),,(1  zyxzyxPP , el cual se encuentra sobre el plano en 

cuestión. 

 

Se indica el producto interno vectorial de 1PP   con otro vector n


 perpendicular al plano y, 

por la una de las propiedades de esta operación, se iguala con cero dicho producto, 

obteniéndose así la ecuación vectorial del plano: 

 

1PP  0n
  

 

 

El siguiente paso es encontrar las componentes del vector perpendicular n


 para lo cual se 

consideran los puntos P1, P2 y P3  (que coinciden con tres vértices del plano) asociados con 

su vector respectivo 321 y  , ppp , en seguida se efectúa la resta de vectores, resultando: 

12 pp   y 13 pp   los cuales se encuentran precisamente sobre el plano, como se ilustra en la 

siguiente gráfica: 

1p


 

p


 

1PP   

n
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Así las componentes de los vectores que se ubican en el plano son: 

 

)5.8 ,7 ,2()1,10,1()5.9 ,17 ,3(

)3,0,2()1,10,1()4,10,3(

13

12





pp

pp
 

 

 

Al efectuarse el producto vectorial o producto cruz de estos dos vectores se obtiene el vector 

n


normal o perpendicular al plano: 

 

)14- ,11 ,21(

ˆ 14ˆ 11ˆ 21)140( ˆ)176( ˆ)021( ̂

302

5.872

ˆˆˆ

)3,0,2()5.8,7,2(1213



 

n

kjikji

kji

ppppn





 

 

 

La siguiente gráfica muestra la posición del vector: 

 

1p


 

2p
  

3p


 

12 pp 

 

13 pp 
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Ahora se pueden sustituir los valores de las componentes de la ecuación vectorial del plano 

que contiene tres puntos no colineales P1, P2 y P3  y tiene como vector normal a n


: 

 

1PP  0n
  

 

 

Sustituyendo las respectivas componentes: 

 

1p


 

2p


 

3p


 

12 pp 

 

13 pp 

 

)14,11 ,21(1213  ppppn
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yxz

z

zyx

zyx

zyx

14

11

14

21

14

117

:obtiene se (NPO) Despejando

cuestiónen  plano del generalecuación  la es esta ;0117141121

01414110112121

1)14-(z-10)11-(y1)21-(x

:escalar producto el Efectuando

0)14- ,11 ,21()1,10,1(











 

 

 

Asignando los nombres a las variables originales: 

 

1p


 

p


 

)1,10,1(1  zyxPP

 

)1411 ,21( n
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)(785714285.0)(5.135714257.8

14

)(11)(21117
)(

DispersióndadAccesibiliNPO

DispersióndadAccesibili
ruralNPO






 

 

 

Esta es la ecuación de Nivel de Problemática Operativa para área rural, cabe recordar que 

para la utilización de esta fórmula, siempre que el valor resultante al sustituir la accesibilidad 

y la dispersión, sea mayor a 9, el resultado deberá tomarse como 9. 

 

 

Área Urbana 

 

Para obtener esta ecuación aplicable a las Ageb urbanas, se utiliza el mismo método 

vectorial de la zona rural; pero con otra correspondencia para las variables x, y y z, a saber: 

 

X= Ausentismo 

Y= Dispersión 

Z= Nivel de Problemática Operativa 

 

 

El procedimiento se presenta en forma abreviada: 

 

)97.7 ,5 ,8(

)6,0,8(

)05.9 ,6 ,13();08.7 ,1 ,13();08.1 ,1 ,5();,,(

13

12

321







PP

PP

PPPzyxP
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0)( :entonces normales o laresperpendicu esson vector )(y   Como

)08.1,1,5()08.1 ,1 ,5(),,(

)40 ,76.15 ,30(

ˆ40ˆ76.15ˆ30)400(ˆ)76.6348(ˆ)030(ˆ

608

97.758

ˆˆˆ

)6,0,8()97.7 ,5 ,8(

11

1

1213











PPnPPn

zyxzyxPP

n

kjikji

kji

PPPPn







 

02.434076.1576.1515030

0)08.1(408)1(76.15)5(30

0)08.1,1,5()40 ,76.15 ,30( :Así







zyx

zyx

zyx

 

 

yxz

yxz

zyx

394.075.0064.3

40

76.15

40

30

40

56.122

056.1224076.1530
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Método de aproximación polinomial utilizado para obtener las 

ecuaciones que describen las curvas del porcentaje de 

aprovechamiento de la jornada. 

 

En el Modelo de Planeación Operativa se incluyen algunos polinomios de octavo, séptimo, 

sexto y segundo grado, para obtener el porcentaje de aprovechamiento, según tiempo de 

entrevista y nivel de problemática operativa. En el presente apéndice se explica de forma 

general el método matemático seguido para obtener éstos polinomios que describen para 

cada nivel de problemática operativa, el porcentaje de aprovechamiento, según el tiempo de 

entrevista entre uno y 30 minutos. 

 

Una vez que se graficaron los tiempos de entrevista contra sus respectivos porcentajes de 

aprovechamiento se buscaron distintas opciones para obtener una ecuación que se ajustara 

a la tendencia de la curva obtenida, en un principio se intentó utilizar una expresión 

logarítmica o exponencial, pero algunos puntos quedaban fuera de la curva de la ecuación, 

esto se debía a que la trayectoria original presenta inflexiones o cambios en la tendencia del 

crecimiento. Para encontrar una expresión algebraica que reprodujera fielmente  dicha 

trayectoria, se propuso una aproximación polinomial. 

 

Para obtener una expresión matemática por aproximación polinomial, se analizó la 

posibilidad de emplear el método de Newton o el de Lagrange, pero su uso no es muy  

práctico, debido a que el polinomio con el que se calcula requiere muchas operaciones, se 

complica más a mayor grado y su resultado sólo es válido para un punto, lo que significa 

que: se tiene que construir un polinomio por cada punto que se quiera calcular, con lo cual 

se complican las operaciones. En cambio, la función polinomial que finalmente se utilizó 

ofrece únicamente una expresión que no es tan compleja y es válida para cualquier tiempo 

de entrevista entre 1 y 30 minutos. A continuación se describe el método utilizado para 

obtener los polinomios del porcentaje de aprovechamiento, según tiempo de entrevista.   

 

 

La función polinomial se expresa como: 
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01

2

2

2

2

1

1 ... axaxaxaxaxay n

n

n

n

n

n  





  

 

Donde: 

y: es el porcentaje de aprovechamiento de la jornada 

x: tiempo promedio de entrevista 

n: grado del polinomio 

an, an-1,…,a1 y a0: son los coeficientes buscados 

El grado del polinomio varía de acuerdo con las inflexiones que se presentan a lo largo de la 

curva; el método de diferencias finitas nos da una aproximación a dicho grado. 

 

 

 

 

 

 

DIFERENCIAS FINITAS 

 

Se llaman primeras diferencias hacia delante, a las diferencias entre dos valores consecutivos 

de y (porcentaje de aprovechamiento): 

 

i

nnn

y

yyb

yyb

yyb

yyb













con n representa se que

.......

11

232

121

010

 

 

Las diferencias de las primeras diferencias se llaman segundas diferencias hacia delante y 

valen: 

 



 102 

i

nnn

y

bbc

bbc

bbc

bbc

2

212

232

121

010

con n representa se que

...........













 

 

Las diferencias de las segundas diferencias son las terceras diferencias hacia delante, iy3
, 

y son: 

 

323

232

121

010

...........

 







nnn ccd

ccd

ccd

ccd

 

 

Siguiendo éste proceso se definen las cuartas, las quintas, etc., diferencias hacia adelante. 

Todas pueden arreglarse en una tabla de diferencias, en donde cada una se indica entre los 

dos elementos que la producen, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

y  
y  y2  y3  …. 

 

0y  

 

1y  

 

2y  

 

3y  

 

 

 

010 yyb   

 

121 yyb   

 

232 yyb   

 

343 yyb   

 

 

 

010 bbc   

    

121 bbc   

     

232 bbc   

 

 

 

 

 

010 ccd   

     

121 ccd   

 

232 ccd   
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4y  

 

… 

… 

 

ny  

 

    …  

    … 

 

11   nnn yyb  

       . . .  

       . . .  

 

212   nnn bbc  

      . . .  

      . . .  

323   nnn ccd  

 

 

Si en el proceso de obtención de las diferencias sucesivas de una función, una de ellas se 

vuelve constante (o aproximadamente constante), puede afirmarse que el conjunto de 

valores tabulados queda satisfecho exactamente (o muy aproximadamente) por un 

polinomio de grado igual al orden de la diferencia constante (o aproximadamente 

constante), (para más información consúltese el libro “métodos numéricos” de Luthe-Olivera-

Shutz, editorial Limusa). 

 

Ya que se obtuvo el grado aproximado del polinomio, se sabe cuántos coeficientes se 

buscarán; así, si el grado es n, el número de coeficientes será n+1, es decir: 

 

01

2

2

2

2

1

1 ... axaxaxaxaxay n

n

n

n

n

n  





  

 

Ahora al substituir en el polinomio un punto ),( 111 yxP  que pertenezca a la curva, se obtiene 

una ecuación con n+1 incógnitas, que son precisamente los coeficientes buscados: 

 

011

2

12

2

12

1

1111 )()(...)()()( axaxaxaxaxay n

n

n

n

n

n  





  

 

Como tenemos n+1 incógnitas necesitamos n+1 ecuaciones para encontrar la solución; y así 

obtener los coeficientes del polinomio buscado; para lo cual tomamos otros puntos 

cualesquiera de la curva: 
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 ),(),...,,(),,(),,( 111444333222  nnn yxPyxPyxPyxP  y los substituimos en el polinomio para 

construir el siguiente sistema: 

 

011

2

12

2

12

1

1111

031

2

32

2

32

1

3133

021

2

22

2

22

1

2122

011

2

12

2

12

1

1111

)()(...)()()(

...........

...........

)()(...)()()(

)()(...)()()(

)()(...)()()(

axaxaxaxaxay

axaxaxaxaxay

axaxaxaxaxay

axaxaxaxaxay

nn

n

nn

n

nn

n

nnn

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n











































 

 

Este sistema es de n+1 ecuaciones con n+1 incógnitas, que al resolverlo con cualquiera de 

los métodos conocidos obtenemos los valores de 011 ,,...,, aaaa nn   que son precisamente los 

coeficientes del polinomio cuya gráfica pasa por los puntos seleccionados estratégicamente y 

que por lo tanto se aproximan a la gráfica original. 
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