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Introducción

La especificidad del Trabajo Social significa dar cuenta de su constitución como un
campo profesional; los elementos a partir de los cuales se estructura como tal fueron:

Una profesión es una práctica especializada, respaldada por una disciplina
científica .

La necesidad de una profesión es fundamento de su estatus y se origina por la
aparición de ciertos problemas , que requieren de un determinado tipo de
intervención.

El requisito fundamental de un campo profesional es su condición de práctica
autónoma, en donde la especificidad crea una teoria, delimitando con esto un
objeto de intervención y provee el conocimiento a partir del cual se estructu ra el
saber especializado.

El saber especializado debe ser un saber certificado.

Ahora bien, cada sociedad tiene sus propios problemas sociales, por lo que ha sido
necesario que cada una vaya encontrando la forma de resolverlos; ello ha generado el
desarrollo de la ciencia, de la tecnologia y de las diversas herramientas mediante las
cuales se libran los problemas u obstáculos, lo que ha constitu ido los campos de la
práct ica social para dar paso luego a los campos profesionales.

Lo anterior implica que es una relación social y la necesidad de resolver problemas
sociales lo que identifica y delimita a los sujetos involucrados en la intervención
profesional y le otorga a cada quien una función , es decir , el marco de referencia.

Teniendo un marco de referencia se pueden determinar los procedimientos mediante
los cuales se desarrollará la intervención profesional, los procedimientos constituyen la
dimensión operativa qué hacer, cómo hacer- para lograr los objetivos .

Otros elementos que definen la especif icidad profesional son también : el saber
especializado, el curriculum, el ejercicio profesional, el mercado de trabajo, la identidad
del profes ionista y el status. Todos estos elementos se desarrollan simultáneamente en
procesos relativamente autónomos y nos muestran una cara de la especificidad que
nos ocupa .

Saber especializado: significa reelaborar y sintetizar las experiencias profesionales
en un cuerpo teórico-metodológico fundamentado en concepciones científicas.

El curriculum : es el conjunto de interacciones con la realidad , la práctica en el
campo, que el sujeto vive como su proceso de enseñanza-aprendizaje de
formación profesional (García Salord Susana . La Especificidad de Trabajo Social) .

v
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El ejercicio profesional : es un conjunto de prácticas desarrolladas en las áreas de
intervención, es donde la profesión se trasforma en una práctica partícipe de la
dinámica social.

El mercado de trabajo: es el espacio heterogéneo y complejo donde la
especificidad aparece como oferta y demanda de determinadas capacidades,
habilidades y funciones. Es en el mercado de trabajo donde se vuelve objetiva la
competitividad, el estatus de cada profesión y el valor que el mercado otorga a ésta .
Es el mercado de trabajo donde se legitima o se subestima una práctica profesional.

La identidad y el estatus: estos dos elementos son los rasgos distintivos que
caracterizan a quienes ejercen una profesión y que estructuran una imagen social a
través de la cual la sociedad reconoce a los profesionales; con ello otorga un
reconocimiento hacia el interior del campo profesional mismo, brindándole
legitimidad.

La demanda social: es lo que determina la importancia de cada práctica profesional
en razón de: la capacidad del saber especializado para responder al requerimiento
social y la capacidad del gremio profesional para obtener la legitimidad de su
intervención en un problema social o un determinado requerimiento de la sociedad .

La demanda social delimita la especificidad y para desarrollar la profesión se requiere
estudiar, producir, crear, es decir, trabajar .

En este contexto el Trabajo Social nace con la institucionalización de la beneficencia
privada , la ampliación de las funciones del Estado y el desarrollo de las Ciencias
Sociales . De este modo el trabajo Social como profesión está subordinado a la
condición de asalariado e intermediario .

Además, el Trabajo Social nace sin objetivos profesionales bien delimitados, por ello se
toman como objetivos propios del Trabajo Social, entre otros, los derivados de las
funciones del Estado en cuanto a bienestar y seguridad social.

Es en este marco donde el trabajo de tesis que se presenta en este documento;
encuentra su razón de ser; es decir, en la necesidad de información de corte
económico que demandan los diferentes sectores de la sociedad (académico , privado,
público, etc.) y en la necesidad del Estado de ofrecer información veraz y oportuna
para la toma de decisiones.

Mi participación, como profesionista , en cinco emis iones de los Censos Económicos
(1986, 1989, 1994, 1999 Y 2004) me ha permitido llevar a la práctica la visión y la
formación disciplinar del Trabajo Social, respecto a los métodos de la investigación
social y las partes de este proceso, así como a las técnicas de recolección de datos.

De igual manera, se han fortalecido mis conocimientos sobre estadística y de
interpretación y análisis de diversos aspectos sociales y económicos, que también se
aprenden en el aula.

En general, el conocer cómo se realiza una investigación de la magnitud de la de los
Censos Económicos, es decir, el proceso que sigue y los elementos que la conforman,
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es de gran util idad y apoyo para todo profesionista en Trabajo Social que requiera
llevar a cabo una investigación de campo, ya sea respecto a un grupo , una comunidad
o una región del país.

Esto debido a que los Censos Económicos representan la investigación, de corte
económico, más grande que existe en México y, por ello, revisten un gran esfuerzo de
planeación, organización, desarrollo y control de todos sus procesos. Asimismo, su
realización incluye todos los pasos del desarrollo de una investigación, incluso el de la
conformación de un marco de muestreo y la selección de una muestra, ya que como se
verá más adelante, en el área rural del país se levanta sólo una muestra probabilística
para algunos sectores de actividad.

Especificamente el área que ofrece más oportunidad de desarrollo para la profesión es
la de Operaciones de Campo, porque es en ésta donde el Trabajador Social puede
aplícar y amplíar los conocimientos adqu iridos, en sus años esco lares sobre planeación
de un proyecto, el diseño y desarrollo de los procesos logísticos que han de aplícarse
en el campo, las herram ientas de la estadística que deben utilizarse durante el
seguimiento y control del levantamiento, tales como tipo de gráficas, cuadros,
indicadores, etcétera.

Asimismo, la información estadistica generada por los Censos Económicos resulta
importante en las diversas acciones y actividades de cualquier Licenciado en Trabajo
Soc ial, por la prop ia esencia social de la profesión, aunque éste se desarrolle en el
área laboral, clínica, escolar, etcétera. Por lo cual el objetivo que se persigue es:

Elaborar un documento que compile y describa La Estructura y Procedimientos para la
Captación de Datos mediante los Censos Económicos en México , abordando todas
sus etapas en forma general y de manera especifica la que se refiere a los
procedimientos que son necesarios para la organización, segu imiento y control del
operativo de campo para el levantamiento de la información censal.

Asimismo, la hipótesis que se plantea al realizar este trabajo consiste en:

A través del operativo de campo de los Censos Económicos, se valida tanto el diseñó
conceptual del proyecto (conceptos, variables instrumentos de captación, etcétera)
como la planeación a detalle que es elaborada por las áreas que realizan el operativo;
asimismo, del correcto levantamiento de la información y de su adecuado seguimiento
y control, depende también en gran medida la calidad de los datos obtenidos y por
ende la riqueza de los resultados.

Por lo anterior, considero que este trabajo puede servir de marco y de guia, para el
desarrollo de las funciones y tareas del trabajador social, así como para sus prácticas
escolares, su servicio social, etcétera.

Desde luego, hay que mencionar que este trabajo es sólo un caso específico, que
muestra el proceso que se ha de segui r para estudiar en forma total determinado
universo, se trate de un país, grupo, comunidad o región .

VII
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Este documento consta de introducción, antecedentes y seis capítulos .En el primero se
plantean los elementos necesarios por considerar al momento de planear el proyecto, en el
segundo se habla del diseño conceptual especifico de los Censos Económicos.

Los capítulos tres, cuatro y cinco plantean temas fundamentales para la correcta
organización y control del operat ivo de campo , el sexto capítulo reseña los elementos del
procesamiento de los datos, que después de este proceso se convierten en información
estadística.

Incluye además, un apartado de aportaciones al Trabajo Social y otro de conclusiones .
Finalmente se presenta un anexo con algunos cuadros que muestran información
económica básica, captada por los Censos Económicos 1999. (Los datos de los Censos
Económicos 2004 aún no están disponibles).

VIII
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Antecedentes

El decreto presidencial fechado el 6 de junio de 1929, expedido por el entonces
Presidente de la República Mexicana, Lic. Emilio Portes Gil, declaró por primera vez
que los censos de Poblac ión, Agricola, Ganadero y el Industrial resultaban de utilidad
social.

Fue así que aunque entre los años de 1926 y 1929 se realizaron en México
estadísticas sobre algunas características de la industria, en 1930 los Censos
Económicos comenzaron a desarrollarse en forma organizada y sistemática,
realizándose en ese año el primer levantamiento, mismo que correspondió a los
establecimientos más importantes (48 500) del sector industrial.

Para 1935 se realizó el segundo censo industr ial, el cual fue referido a 1934,
incluyendo a la industria manufacturera, del petróleo, extracción y aserr ío.

Para 1940 la necesidad de contar con más información económica del país, llevó a los
responsables de su levantamiento a incluir ya no sólo al sector industrial , sino también
al comercial , al de servicios y al de transportes. Los resultados de estos censos fueron
publicados hasta 1950.

Los censos de 1945 incluyeron los mismos sectores de actividad que los de 1940 y en
esta ocasión se diferenciaron, aunque incipientemente, las unidades productoras de las
auxiliares.

No obstante que desde 1930 los Censos Económicos se venian realizando cada cinco
años, fue hasta diciembre de 1949 cuando por decreto presidencial y en apego a las
recomendaciones internacionales, se estableció su periodicidad quinquenal, cambiando
los años de su levantam iento a los terminados en uno y seis en lugar de los
correspondientes a cero y cinco.

Por ello, el siguiente evento censal de corte económico se llevó a cabo en 1951,
incluyendo solamente a la industria y a las comunicaciones y transportes. Para 1956
el levantamiento censal volvió a incluir al comercio y a los servicios .

Fue en 1961 cuando por primera vez los organizadores de los Censos Económicos
consultaron a usuarios externos, con el fin de incluir en los cuestionarios censales las
variables de interés para instancias tales como Cámaras Empresariales, el Banco de
México, la Secretaría de Industria y Comercio, entre otras. En esta ocasión los sectores
estud iados fueron los mismos que en el evento anterior.

En los censos de 1966, 1971 Y 1976, se repitió la cobertura sectorial; sin embargo, la
experiencia comenzó a rendir frutos : los cuestionarios fueron cada vez más acordes
con las necesidades de información del país y se apegaron cada vez más a las
recomendaciones internac ionales; la definición de la unidad de observación para cada
sector se fue haciendo más específica y se comenzaron a analizar algunos aspectos
operativos, por ejemplo , se buscó una forma diferente para levantar razones sociales
con varios establecimientos (empresas) y de aquéllas que contaban con una sola
unidad (establecimientos únicos).
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Para 1981, la Dirección General de Estadística reestructuró el clasificador que se había
venido utilizando para los anteriores censos y creó la llamada Clasificación Mexicana
de Actividades y Productos (CMAP). Los Censos Económicos 1981 incorporaron al
sector pesquero en su levantamiento.

El 25 de enero de 1983 se decretó la creación del Instituto Nacional de Estadíst ica
Geografía e Informática (INEGI), como órgano desconcentrado de la entonces
Secretaría de Programación y Presupuesto , hecho que marcó el inicio de la historia
reciente de los Censos Económicos -y de los otros dos Censos Nacionales, el de
Población y Vivienda y el Agropecuario- con la integración del Sistema Nacional de
Información Estadistica y la descentralización de actividades hacia el interior del país, a
través de 10 Direcciones Regionales y 32 Coordinaciones Estatales .

Con todos estos cambios los Censos Económicos 1986, que incluyeron las actividades
de industria, comercio, servicios, comunicaciones, trasportes y pesca, diferenciando las
unidades auxiliares (que no realizaban tratos con terceros por cuenta propia, por lo que
no tenían ingresos) de las productoras, presentaron por primera ocasión la información
económica de las áreas rurales del territorio nacional, misma que fue captada mediante
un muestreo probabilístico.

Hasta entonces, todos los censos presentaban información en tabulados impresos, por
lo cual es digno de mencionar que estos censos, además de los tabulados impresos,
presentaron sus resultados en medios magnéticos.

Por cuestiones logísticas, de levantamiento y de procesamiento, las autor idades del
INEGI propusieron al Gobierno Federal realizar los siguientes censos en 1989, con
año de referencia 1988, ya que de hacerlos en 1990 los preparativos, el operativo de
campo y el procesamiento de los datos se traslaparían con los del X Censo de
Población y Vivienda, experiencía que de alguna manera ya se había vivido en 1980.
La propuesta fue aceptada y los Censos Económicos se realizaron en 1989 con la
misma cobertura sectorial. De aquí en adelante su levantam iento se realizaría en los
años terminados en 4 y 9.

Cabe destacar que los censos de 1994 y de 1999 fueron realizados prácticamente con
el mismo equipo de trabajo, tanto normativo como operat ivo, lo cual significó un gran
avance en materia de optimización de recursos humanos, financieros, tecnológicos y
materiales. Al capitalizar la experiencia se logró diseñar una forma de levantamiento
acorde al tamaño, a la forma de operación y al tipo de organización de las unidades de
observación, una capacitación más eficiente, una mayor oportunidad en la presentación
de los resultados y más diversificación de productos impresos y en medios magnéticos,
entre otros muchos aspectos.

Actualmente, es la Dirección General de Contab ilidad Nacional y Estadísticas
Económicas la responsable de los Censos Económicos. En este año (2004) se está
realizando su decimosexto levantamiento, lo que significa la continuidad de la más
importante fuente de información estadistica económica de nuestra nación, lo que sin
duda contribuye al fortalecimiento de México.

2
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"Una nación que posee información oportuna, conf iable y suficiente puede establecer
estrategias de acción que la hacen soberana de su destino, en contraste, sin una sólida
base informativa, el devenir de las naciones quedaría en manos del azar." (Blancas:
1994, p. 1).

Es importante mencionar que a lo largo de su historia , los Censos Económicos han
pretendido cumplir las siguientes premisas fundamentales .

• Cubrir, en lo posible , las necesidades de información de todos los sectores de la
sociedad, lo cual es sumamente complejo y por ello se busca cada vez el punto de
equilibrio entre la demanda y la opinión del informante, que es quien finalmente
proporciona los datos .

• Preservar la comparabilidad estadística tanto de unos censos con otros como
internacionalmente.

• Utilizar tecnologia de punta, de tal suerte que en cada censo se han automatizado
cada vez más procesos.

• Obtener mejores niveles de calidad y conf iabilidad .

• Lograr más oportunidad en la generación y difusión de los resultados.

• Minimizar los costos .

3
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CAPíTULO 1. PlANEACIÓN
GENERAL DEL PROYECTO

En este capítulo se describe la importancia de que la planeación del proyecto la
realice un equipo interdisciplinario de profesionistas. así como los elementos más
importantes de la planeación general. Menciona los objetivos y las metas de los
Censos Económicos y enfatiza el tema de la descentralización de actividades, y
la relevancia de que exista un área central normativa.
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Toda investigación requiere de una planeación y ésta no es la excepción , sobre todo si
se toma en cuenta que los Censos Económicos son un proyecto nacional y que forman
parte de los tres censos que constituyen la columna vertebral del Sistema Nacional de
Información Estadística.

Al realizar la planeación general del proyecto. siempre se considera la importancia de
preservar la comparabil idad histórica nacional e internacional; cubrir, en lo posible, las
necesidades de información de los diferentes sectores de la sociedad ; la utilización de
la tecnología; minimizar costos y, sobre todo, buscar calidad y oportunidad.

1.1. Un equipo interdisciplinario

Los Censos Económicos se construyen con un conjunto de procesos que se
interrelacionan y se vinculan estrechamente; que tienen objetivos precisos y claros , y
en donde interactúa un gran equipo interdisciplinario.

El INEGI está conformado por cinco Direcciones Generales, una Coordinación
Administrativa, diez Direcciones Regionales y 34 Coordinaciones Estatales. Todas ellas
hacen aportes a la realización de los Censos Económicos, tales como:

La Dirección General de Contabilidad Nacional y Estadísticas Económicas
(DGCNYEE) es la responsab le del levantamiento de los Censos Económicos (hasta
antes de la reestructuración del INEGI ocurrida en marzo de 2004 lo era la Dirección
General de Estadística). Por ello sus principales funciones fueron:

• Realizar la planeación general de los Censos Económicos.

• Coordinar la participación de las diferentes áreas del Instituto involucradas.

• Emitir y publicar los criterios presupuestales.

• Desarrollar el diseño conceptual ; la capacitación, la logistica de campo y de
seguimiento y control, y el procesamiento de la información .

• Elabora todos los instrumentos de captación, instructivos de llenado, documentos
metodológicos para las diferentes planeaciones operativas, manuales de
procedim ientos operativos , así como los requerimientos para el desarrollo de los
sistemas de seguimiento, control, captura y validación de los datos.

La Dirección General de Estadística (DGE) participó en los Censos Económicos
respecto al requerimiento de información sobre el número de viviendas existente,
mismas que se cuentan durante el recorrido exhaustivo de los Censos Económicos
desde 1989. Este conteo sirve de base para la planeación del Censo General de
Poblac ión y Vivienda, con ello se logra suplir la Enumeración de Viviendas y Edificios
(EVE) que se realizaba previo al levantamiento de este censo.

5

Neevia docConverter 5.1



La Dirección General de Coordinación de los Sistemas Nacionales Estadístico y
de Información Geográfica (DGCSEIG) participó fundamentalmente respecto a la
difusión del evento; es decir, le correspondió:

• Diseñar la estrategia de comunicación, coordinar la elaboración de los materiales
promociona les e informativos y su reproducción.

• Realizar la impresión y coordinar la distribución de todos los materiales censales
(incluyendo los cuestionarios).

• Reproducir los productos con los resultados definitivos y difundirlos.

Dirección General de Informática (DGI) fue responsable de:

• La compra y distribución de todo el equipo de cómputo necesario para la realización
de los censos.

• Desarrollar los sistemas de captura y validación de la información captada en los
cuestionarios .

Dirección General de Geografia (DGG)

• Realizar la actualización cartográfica previa al operativo de campo de los Censos
Económicos.

• Integrar, revisar y analizar el marco geoestadístico.

• Coordinar y distribuir el paquete cartográfico por utilizar en el operativo censal.

Coordinación administrativa (CA)

• Gestión del presupuesto censal ante las autoridades correspondientes (SHCP) .

• Emisión de normas y lineamientos administrativos.

• Ministración de recursos financieros y materiales.

Las diez Direcciones Regionales y las 34 Coordinaciones Estatales tienen
básicamente funciones operativas y constituyen la parte descentral izada del INEGI.

Como se puede observar , las diferentes áreas del Instituto tienen un sinfín de
atribuciones y responsabilidades, no sólo en cuanto a los Censos Económicos , sino a
toda la generación de información estadística y geográfica que realiza, por ello, es clara
la necesidad de contar con profesionistas de toda la gama que existe actualmente.

6
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Ahora bien, con el fin de tratar específicamente sobre el equipo de trabajo que se
requiere directamente para el desarrollo de los Censos Económicos, a continuación se
menciona brevemente sus cuatro etapas fundamentales:

• La planeación general. En donde se definen los objetivos , las metas, de manera
general el marco conceptual y las estrategias, el calendario de trabajo y, por
supuesto, el costo. En esta etapa de los censos interviene todo el equipo de trabajo .

• El diseño y desarrollo del marco conceptual. Es en esta etapa donde se diseñan
los instrumentos de captación, se eligen la variables, se determina la cobertura
sectorial, etcétera . Para ello se requiere de un grupo de profesionistas tales como
actuarios, economistas, matemáticos, estadísticos, entre otros.

• El diseño de los procedimientos operativos y el levantamiento de la
información. Es en este momento que se eligen y se desarrollan las estrategias de
levantamiento de la información en campo, se elabora la planeación detallada del
operativo y se capta la información . Estas actividades requieren de un grupo de
personas con diferente formación académica; es decir, economistas, actuarios ,
trabajadores sociales, sociólogos y varios más.

• El procesamiento de la información. Se inicia con la captura de los datos,
pasando por la validación, análisis, depuración y corrección , para culminar en la
generación de los resultados . En todo lo que se refiere al desarrollo de los sistemas
automatizados se requiere de matemáticos, ingenieros, programadores, entre otros.

1.2. Objetivos y metas de los Censos Económicos1

Los objetivos y metas para los Censos Económicos que se establecen como parte de la
planeación integral del proyecto, en general han sido:

Objetivos

• Captar, procesar y divulgar la información econorruca básica de las unidades
económicas del país, la cual es siempre referida al año anterior a cuando ocurre el
levantamiento de la información.

• Atender los requerimientos de información de los usuarios, a través de la realización
de consultas a instituciones usuarias y expertas en la información.

• Presentar con calidad y oportunidad información estadística que refleje la situación
de la economía del país, en el año de referencia.

1 Fuente: INEGI, Panorama general de los Censos Económicos, INEGI México 1999 y 2004.
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Metas

• Captar información de todas las unidades económicas del país , tomando en cuenta
que lo referente a las áreas rurales se capta por muestreo y se realiza una
inferencia estadística.

• Obtener un marco de referencia para las diversas encuestas económicas que se
realizan en México .

• Obtener un conteo de viviendas que sirva de insumo para las actividades previas
del Censo General de Poblac ión y Vivienda y de marco de referencia para diversas
encuestas sociodemográficas.

1.3. Presupuesto

Una parte fundamental en la planeación del proyecto censal , es la estimación de los
costos del mismo . Este aspecto es cuidado al máximo y preparado con
aproximadamente un año de anticipación, tomando en cuenta en todo momento que
uno de los criterios fundamentales que guían a los Censos Económicos es el de
minim izar el costo, mediante la capitalización de experiencias y el uso de tecnologia de
punta .

Para estimar el presupuesto de los Censos Económicos es necesario establecer, de
manera general, los aspectos básicos que conforman su diseño; es decir:

• Del marco conceptual . El número de cuestionarios por emplear, su tamaño, la
temát ica censal, la cobertura sectorial, la cobertura geográfica, el clasificador que se
usará, etcétera.

• De los procedimientos operativos. Los grupos de trabajo que intervendrán, la
estructura operativa de cada grupo, las funciones generales de cada puesto de la
estructura, el tamaño aproximado de cada grupo, el esquema de supervisión que se
hará al operativo, tanto a nivel central como estatal y regional . los recursos
materiales por utilizar (de oficina, vehiculos, etc.), las fechas de reuniones
operativas y de cierre de cifras, entre otros .

• De la capacitación. El método de capacitación idóneo para el evento, quién
impartirá cada curso, el número de grupos, las sedes de capacitación para
programarlas ya sea central, regional o estatal, así como el monto de los materiales
didácticos.

• Del procesamiento de la información. Es necesario conocer las plantillas para la
captura de datos, la revisión, el anális is, almacenamiento y procesamiento, estimar
los consumibles que habrán de requerirse (material de impresión, papel, toner , etc.)
el número de impresoras y computadoras. Asimismo, el número y fechas estimadas
de las reuniones para capac itación , para dar seguimiento a las actividades, etcétera.

Otro elemento básico, sin el cual no se podría estimar correctamente el costo de los
censos , lo constituyen las fechas en que habrán de real izarse los operativos de campo
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y el periodo con el que se cuenta para la totalidad de las actividades, hasta concluir en
la generación y presentación de los resultados .

Los cálculos especificas que deben hacerse son referidos principalmente a los
siguientes rubros:

• Sueldos. Número de plazas por contratar, nivel , cant idad y periodo de contratación
de cada una. Incluye vacaciones, aguinaldos , servicio médico y otras prestaciones
sociales.

• Materiales. De oficina y de impresión, calculadoras, tablas de apoyo, bolsas y cajas
para empaquetar cuestionar ios, etcétera .

• Gastos de campo. Viáticos, pasajes locales y foráneos.

• Inversión. Compra de mobiliario y equipo de oficina y cómputo .

1.4. Cobertura sectorial y cobertura geográfica

Dos de los aspectos que son imprescindibles en la planeación del proyecto, son la
determinación del espacio geográfico que se cubrirá durante el levantamiento y el tipo
de actividades económicas que se censarán ; es decir, cuántos censos se levantarán .

Cobertura sectorlar'

Los Censos Económico captan información de todas las actividades econormcas ,
excepto las agropecuarias, las embajadas y los partidos políticos. En este sentido, las
unidades de observación de los censos son todas aquellas que se dediquen a alguna o
a varias de las siguientes actividades económicas:

• Pesca. De altamar y costera, de agua dulce y acuicultura.

• Manufacturas. Desde la de productos alimenticios hasta la de productos metálicos,
incluye la industria maquiladora.

• Electricidad. Tanto su generación como su distribución.

• Minería. Incluye la extracción y beneficio de minerales metálicos y no metálicos.

• Agua. Captación potabilización y distribución.

• Construcción. Industria de la construcción.

• Comercio. Al por mayor y al por menor.

2 Fuente : Panora ma general de los Censos Económicos. INEGI México 1999 y 2004.

9

Neevia docConverter 5.1



• Transportes. Terrestre, por agua y aéreo.

• Comunicaciones. Telégrafo, correo, teléfono, etcétera .

• Servicios privados. Financieros y no financieros.

• Servicios públicos. Tales como la administración pública, hospitales, etcétera.

Así, durante 1999 se levantó el XV Censo Industrial (incluyó manufacturas, mineria y
construcción), XII Censo Comercial , XII Censo de Servicios, XIII Censo de
Comun icaciones y Transportes , IV Censo de Pesca y el I de Captación y Suministro de
Agua . Los Censos Económicos 2004 se levantaron de marzo a junio de 2004, con la
misma cobertura sectorial.

Cobertura geográfica3

Los Censos Económicos tienen básicamente la misma cobertura geográfica, por lo
menos desde 1986, la cual se define como nacional. Para fines operativos se
diferencian dos áreas territoriales para lo que se refiere al levantamiento de las
actividades de manufacturas , comercio y servicios ; en lo que respecta a las demás
actividades, el censo se realiza en el espacio territorial donde se ubiquen, sin importar
si éste es urbano o rural.

A continuación se describe la conformación del área urbana y de la que se considera
rural :

Urbana

• Local idades con 2 500 habitantes o más, de acuerdo con el último censo o conteo
de población.

• Todas las cabeceras municipales, independientemente de su población .

• Todas las localidades rurales con importancia económica.

• Los corredores, parques y ciudades industriales.

Rural

• El resto del territorio nacional, que conformó el marco para seleccionar una muestra.

Cabe recordar que los Censos Económicos han buscado siempre la comparabilidad
entre un evento y otro, por ello la cobertura geográfica de las diferentes emisiones de
los censos resultan comparables , en el entendido de que por razones naturales las
áreas urbanas tienden a crecer y por lo tanto es cada vez más extenso el territorio que

J Idem
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se capta mediante un recorrido exhaustivo: manzana por manzana, tocando puerta por
puerta.

El siguiente cuadro esquematiza la cobertura sectorial y su correspondiente cobertura
geográfica.

Fuente . Panorama general de los Censos Económicos 1999. INEGI, Mexlco 1998.

SECTOR DE ACTIVIDAD COBERTURA GEOGRAFICA
Manufacturas, Comercioy Servicios Area urbana:

-Localidadesde 2500 habitantesy más
-Cabecerasmunicipales
-Corredoresy parques industriales
-Otras localidades importantes

Área rural:
El resto del territorio nacional, se elige
una muestra probabilística.

Pesca, Minería,Electricidad, Construcción, Nacional:
Transportes, Comunicaciones y Aoua Las actividadesse censanen dondese realicen.. .

1.5. Descentralización de actividades

Para poder realizar la planeación general del proyecto, es necesario, también, conocer
el nivel y la cantidad de actividades que se van a realizar fuera de las oficinas centrales
o área normativa del evento .

Como ya se mencionó, con la creación del INEGI como órgano desconcentrado del
Gobierno Federal se crearon también las 10 Direcciones Regionales y las 34
Coordinaciones Estatales (originalmente eran 32) mismas que se localizan, en general,
en la capital de cada estado de la República Mexicana.

Esto hizo posible la descentralización de actividades, coadyuvando así a optimizar la
calidad de los datos obtenidos, toda vez que algunas actividades fundamentales del
proyecto se realizan por personal que conoce, tanto el área geográfica como las
características económicas de la entidad . A continuación se mencionan las actividades
generales de cada Coordinación Estatal:

• Planear a detalle cada operativo de campo .

• Reclutar, seleccionar y contratar al personal.

• Concertar los apoyos necesarios, tales como aulas, oficinas y mobiliario con
dependencias de gobierno y grupos empresariales, entre otros .

• Impartir capacitación de manera directa e indirecta a los niveles básicos de la
estructura operativa.

• Efectuar la actualización cartográfica en campo .
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• Levantar la información en campo y validarla ya sea manual o automáticamente,
según lo determine el área normativa.

• Realizar supervisión y llevar el seguimiento y control de cada operativo de campo
en su ámbito de competenc ia.

• Capturar la información de los cuestionarios que les sean encomendados.

• Realizar revisión y análisis de la información.

.A las Direcciones Regionales se les atribuyen actividades principalmente de:

• Captura de la Supervisión .

• Seguimiento y control.

• Captura de la mayor parte de los cuestionarios censales, pues en cada dirección se
ubica un centro de cómputo equipado con tecnología de punta.

Finalmente, la descentralización de actividades permite que la difusión de los
resultados sea más rápida y oportuna . Cada Dirección Regional y cada Coordinación
Estatal cuentan con un área de difusión.

La descentralización de actividades ha sido de gran utilidad y beneficio para el logro de
la misión del INEGI, que es hoy "Generar, integrar y proporciona r información
estadística y geográfica de interés nacional, así como normar, coordinar y promover el
desarrollo de los sistemas estadístico y de información geográfica , con objeto de
satisfacer las necesidades de información de los diversos sectores de la sociedad".
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CAPíTULO 2. El DISEÑO
CONCEPTUAL

Se menciona en este capítulo la definición de cada unidad de observación de los
Censos Económicos (establecimiento, empresa, unidad pesquera, unidad minera,
empresa de transportes y empresa de construcción), así como del clasificador de
actividades económicas que se utiliza en los Censos Económicos.

Trata, además, sobre la temática censal y la importancia que tienen para el éxito
del proyecto tanto los instrumentos de captación; es decir, los diferentes
cuestionarios censales, como la calidad de sus respectivos instructivos de
llenado.
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2.1. La unidad de observación"

Debido a la diversidad de actividades que se captan a través de los Censos
Económicos y dadas las características , naturaleza y forma de organización con las
que operan , se hace necesario determinar y definír varias unidades de observación.

• Establecimiento. Es la unidad económica que en una sola ubicación física,
asentada en un lugar de manera permanente y delimitada por construcciones e
instalaciones fijas, combina acciones y recursos bajo el control de una sola unidad
propietar ia o controladora , para realizar activ idades de producción de bienes o
compra-venta de mercancías o prestación de servicios, sea con fines lucrativos o no.

• Establecimiento auxiliar. Es la unidad económica que en una sola ubicación fisica,
asentada en un lugar de manera permanente y delimitada por const rucciones e
instalaciones fijas, combina acciones y recursos bajo el control de una sola entidad
propietaria o controladora, para realizar solamente actividades auxiliares o de apoyo
a uno o varios establecimientos industriales, comercializadores o prestadores de
servicios con los que comparte razón social; tiene ubicación independ iente; existen
por y para éstos y, además, no realizan operaciones con terceros por cuenta propia .

Las dos unidades de observación anteriores se utilizan en el caso de actividades
manufactureras, comerciales y de servicios .

• Unidad pesquera o acuícola. Es toda unidad econorruca que a través de la
combinación de recursos, realiza actividades de captura, extracción o acuicultura de
especies acuáticas, con carácter comercial o de fomento , en el mar, ríos, lagos,
lagunas, esteros, presas, estanques acuícolas, encierros, etc., bajo el contro l de
una sola entidad propietaria o controladora que puede estar conformada por una
persona o una agrupacíón (sociedad, asociación, unión , etc.) y que cuente con
bienes de producción (embarcaciones, artes, equipo e implementos de pesca)
necesarios para la práctica de estas actividades que pueden o no ser de su
propiedad .

• Unidad minera. Es la unidad económica que se dedica , bajo el control de una sola
unidad propietaria o controladora, a realizar algún tipo de actividad minera,
pudiendo ser de extracción, explotación y/o beneficio de minerales metálicos o no
metálicos y cuyos centros de operación como zonas de extracción galeras , obras e
instalaciones, tiene ubicación contigua en un área geográfica determinada (un cerro ,
un yacimiento, una cantera, etc.). La unidad minera puede estar formada por: a) una
o varias minas; b) por la mina y su planta de beneficio , y e) únicamente por la planta
de beneficio, la cual puede trabajar con minerales propios o ajenos. No incluye lo
referente a los procesos de fundición y refinación de minerales.

• Empresa constructora. Es la unidad económica y jurídica que bajo una sola
entidad propietaria o controladora se dedica principalmente a la ejecución de obras
de construcción, tales como: residenciales, plantas e instalaciones industriales, vías
de comunícación, construcciones marítimas, demoliciones, etc., así como las
reparaciones, mantenimiento y reformas mayores de obras existentes . Se excluyen

, Fuente: Instrumentos de captación de los Censos Económicos 1999.
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las dedicadas exclusivamente a la prestación de servicios profesionales, como:
asesorías, asistencia técnica, elaboración de proyectos, organización, etcétera.

• Empresa de autotransporte de pasajeros y de carga. Es la unidad económica y
jurídica que bajo una sola entidad propietaria o controladora combina acciones y
recursos para prestar al público el servicio de transportación de personas,
mercancías y objetos de cualquier naturaleza. Puede estar constituida por uno o
varios establecimientos que operan bajo una misma denominación o razón social,
como: oficinas, agencias, terminales, talleres, etcétera. La empresa de
autotransporte puede tener en propiedad o en administración los bienes que maneja,
y al mismo tiempo puede estar formada por una sociedad legalmente constituida,
por un grupo de personas reunidas para la explotación de una concesión otorgada
colectiva o individualmente o, incluso, por una sola persona que tiene en propiedad
determinado número de vehículos e, incluso, uno solo.

• Empresas de transporte aéreo. Es la unidad económica y jurídica que bajo una
sola entidad propietaria o controladora combina acciones y recursos para prestar al
público el servicio de transportación de personas, mercancías y objetos de cualquier
naturaleza. Puede estar constituida por uno o varios establecimientos que operan
bajo una misma denominación o razón social, como: oficinas, agencias, terminales,
talleres, etcétera. La empresa de transporte aéreo puede tener en propiedad o en
administración los bienes que maneja y, al mismo tiempo, puede estar ¡ armada por
una sociedad legalmente constituida, por un grupo de personas reunidas para la
explotación de una concesión otorgada colectiva o individualmente o, incluso, por
una sola persona que tiene en propiedad determinado número de aeronaves e,.
incluso, una sola.

• Organismos que realizan la captación, tratamiento y suministro de agua. Es la
unidad económica que administra y opera los sistemas de agua potable,
alcantarillado y saneamiento. Los servicios que se proporcionan se circunscriben al
ámbito de las localidades urbanas que conforman los municipios y, en su caso,
algunas rurales.

Cuando una unidad de observación, en el momento del levantamiento censal, realizaba
dos o más actividades, su clasificación se privilegió considerando aquella que le generó
más ingresos. La actividad principal no debe necesariamente aportar el 50% ó más del
ingreso, basta con que aporte el porcentaje más alto de entre una serie de actividades.

2.2. Temática censal 5

Con el objetivo de levantar la información de cada unidad de observación lo más ágil y
claramente posible, los cuestionarios o instrumentos de captación se diseñan apegados
a las características de cada actividad; sin embargo, al tratarse del levantamiento de
los censos, se hace necesario presentar información común para todas las unidades
estadísticas. También se presenta en la publicación de cada sector sus características
específicas.

s Idem
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Temática común

• Categoría jurídica y tipo de organización.

• Forma de operación.

• Inicio de actividades y jornada laboral.

• Personal ocupado , dependiente y no depend iente de la razón social.

• Remuneraciones.

• Gastos derivados y no derivados de la actividad .

• Ingresos derivados y no derivados de la actividad.

• Existencias.

• Activos fijos.

• Unidades y equipo de transporte .

• Innovaciones e investigación.

Temática específica

Pesca

• Tipo de pesca.

• Ubicación del punto de arribo (lugar en donde comúnmente cargan o descargan
tres o más embarcaciones).

• Características de las embarcaciones.

• Artes y equipos de pesca.

• Producción y ventas realizadas.

• Materiales auxiliares consumidos.

Minería

• Características de la unidad minera.

• Exploración minera.
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• Reservas mineras.
• Producción y ventas netas de minerales .

• Explosivos. reactivos e insumos similares consumidos por la unidad minera.

Manufacturas

• Maquila de exportación.

• Inversión fija .

• Características del acervo de capital.

• Productos y materias primas.

Comercio y servicios

• Identificación de proveedores.

• Identificación de clientes.

• Características comerciales.

• Ventas a crédito.

• Información financiera.

Servicios de hospedaje

• Categoría del establecimiento.

• Capacidad de alojamiento.

• Capacidad de tiempo compartido temporal.

• Campamentos y albergues recreativos.

• Capacidad inicial y cambios en su composición.

• Modalidad de operación.

• Servicios integrados.

Planteles educativos
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• Sostenimiento del plantel.

• Número de alumnos.

• Infraestructura.

• Superficie.

• Costo educat ivo y aportaciones estudiantiles por nivel académico.

Construcción

• Obras ejecutadas por la empresa, terminadas o en proceso .

• Materiales para la construcción consumidos.

• Personal ocupado por entidad federativa .

• Remuneraciones por entidad federativa.

Transportes de pasajeros, de carga, aéreo y por agua

• Equipo de transporte para la prestación del servicio .

• Tráfico de pasajeros y de carga trasportada .

• Características del servicio de transporte.

• Principales productos transportados .

• Unidades y equipo de trasporte de apoyo.

Organismos que realizan la actividad de captación, tratamiento y suministro de
agua.

• Origen y destino el agua.

• Plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales.

• Infraestructura.

• Cobertura de servicio.

Refinación de petróleo y petroquimica
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• Productos y materias primas.

Trasporte y distribución por duetos

• Origen de los productos transportados.

• Dest ino de los productos transportados.

Instituciones de seguros y fianzas

• Costo neto de adquisición.

• Costo neto de siniestralidades, reclamaciones y otras obligaciones contractuales.

• Primas retenidas devengadas.

• Intereses cobrados.

• Producción por entidad federativa.

• Emisión y cesión de primas de seguros y fianzas por operación y ramo .

• Inversiones en valores.

Instituciones bancarias, crediticias y del mercado de valores

• Intereses pagados.

• Intereses cobrados.

• Comisiones cobradas.

• Resultado por cambios.

• Descuentos préstamos y créditos cedidos por sectores de destino.

• Inversiones en valores.

• Número de acreditados por rangos de valor (saldos) y tipo de cartera.

• Cuentas de captación por rango de valor (saldos) y tipo de disponibilidad.

• Número y saldo de cuentas de ahorro y número de cuentas de otros depósitos a la
vista por rangos de valor.
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• Número y saldo de cuentas de depósito o captación a plazo por rangos de valor.

• Volúmenes operados de transacciones por tipo y medio utilizado .

2.3. El clasificador

Para la generación de información estadistica es necesario tener claro la forma en que
se agrupará o clasificará dicha información, el instrumento que le da orden en este
sentido es un sistema de clasif icación. Desde 1981 y hasta 1999 los Censos
Económ icos utilizaron la Clasificac ión Mexicana de Actividades y Productos (CMAP) la
cual fue adecuándose a los cambios de las actividades económicas del pais, asi la
CMAP utilizada para los Censos Económicos 1999 tuvo la siguiente estructura:

NIVEL DE DESAGREGACION CANTIDAD DE CODIGOS
SECTOR 9 con un díaitol
SUBSECTOR 34 con dos díaitosl
RAMA 129 con cuatro díoltos)
CLASE 753 con seis diaitosl.. . .

Fuente: Clasiñcacíón MeXicana de Actividades y Productos (CMAP), INEG11998.

Para la clasificación de actividades en los actuales censos (2004) se está utilizando el
Sistema de Clasificación de América del Norte (SCIAN), el cual se creó con el propósito
de que sea usado por todos los generadores y usuarios de las estadisticas económicas
en México , tal como se hace en otros países del mundo , por ejemplo , Estados Unidos y
Canadá que desde los años treinta y cincuenta, respectivamente, utilizan un mismo
clasificador, con ello han obtenido una gran firmeza y comparabilidad en su sistema
estadístico.

El SCIAN es un clasificador que en conjunto elaboraron México, Estados Unidos y
Canadá , bajo el principio de "función de producción" u "oferta", los cuales significan que
el clasificador está organizado según las similitudes en sus procesos productivos;
funciones de producción semejantes desembocaron en una sola clasif icación.

El siguiente cuadro muestra la estructura del actual c1asíficador de los Censos
Económicos:

NIVEL DE DESAGREGACION CANTIDAD DE CODlGOS
SECTOR 20 con un diaitol
SUBSECTOR 95 con tres diqitos)
RAMA 309 con cuatro dlq itos)
SUBRAMA 631 con cinco diaitosl
CLASE 1051 con seis diQitos\.. ..

Fuente: Sistema de Ctasíflcaci ón Industnal de Amen ca del Norte (SCIAN), INEGI 2003
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2.4. Instrumentos de captación e instructivos de llenado

Instrumentos de captación

A lo largo de la historia de los Censos Económicos, se han utilizados diferentes tipos de
instrumentos de captación, desde los cuestionarios únicos que se aplicaban a todas las
actividades indistintamente de su actividad, pasando por los diferenciados por bloques
de actividades, hasta los especificas por actividad económica.

En 1986 se inició el levantamiento de una Enumeración previa al censo en lo respectivo
a las actividades de manufacturas comercio y servicios en el área urbana, para lo cual
se diseño una cédula como instrumento de captación. Con base en la Enumeración
fue posible acudir a realizar el Levantamiento Censal con un cuestionario adecuado a
cada unidad de observación; de aquí en adelante se han tratado de diseñar
instrumentos de captación lo más específicos posible.

Para el levantamiento de los Censos Económicos 1999 se utilizaron 35 diferentes
instrumentos de captación, mientras que en 2004 sólo fueron 31. En el siguiente cuadro
se enumera cada uno de acuerdo con la actividad económica que captó.

SECTOR DE INSTRUMENTO DE INSTRUMENTO

ACTIVIDAD CAPTACiÓN 1999 DE CAPTACiÓN
2004

Manufacturas, comercio 1. Cédula de enumeración. No hubo.
y servicios
(enumeración).

Manufacturas 2. Cuestionariopara la industria Cuestionario básico.
manufacturera (establecimientos
pequeñosy medianos). Mismo instrumento.

3. Cuestionariopara la industria
manufacturera (establecimientos
grandes y empresas). Mismo instrumento.

4. Cuestionariopara actividadesde
refinacióny petroquimica. Mismo instrumento.

5. Cuestionariopara las actividades de
trasporte por duetos.

Cuestionario básico.
Comercio 6. Cuestionario para establecimientos

con actividades comerciales Mismo instrumento.
(pequeños y medianos).

7. Cuestionariopara establecimientos
con actividadescomerciales (grandes
y empresas). Cuestionario básico.

Servicios públicos, 8. Cuestionariopara los Mismo instrumento.
privados, financieros y establecimientos prestadores de
no financieros servicios (pequeñosy medianos).

9. Cuestionario para los Mismo instrumento.
establecimientos prestadoresde
servicios (grandes y empresas). Mismo instrumento.

21

Neevia docConverter 5.1



SECTOR DE INSTRUMENTO DE
INSTRUMENTO

ACTIVIDAD CAPTACiÓN 1999
DE CAPTACiÓN

2004
10. Cuestionario para los planteles

educativos. Mismo instr umento.
11. Cuestionario para los hoteles con

servicios integrados. Mismo instrumento
12. Cuestionarios para instituciones

bancarias. Mismo instrumento.
13. Cuestionario para instituciones de

mercado de valores. Mismo instrumento.
14. Cuestionario para instituciones de

seguros y fianzas. Mismo instrumento.
15. Anexo para las administraciones

portuarias integrales. Mismo instrumento.
16. Anexo para las autopistas, puentes y

similares.
17. Anexo para los servicios de telefonia Mismo inst rumento.

trad icional y telefonia de larga
distancia. Mismo instrumento.

18. Anexo para los servicios de
telecomunicaciones. Mismo instrumento.

19. Anexo para los servicios postales.

Pesca 20. Cuestionario para las unidades Mismo instrumento.
pesqueras.

Minería 21. Cuestionario para las unidades Mismo instrumento
mineras.

22. Cuestionario para las actividades de Mismo instrumento.
petróleo crudo y gas natural.

Construcción 23. Cuestionario para empresas Mismo instrumento.
constructoras.

Comunicaciones y 24. Cuestionario para empresas de Mismo instrumento.

transportes autotransporte de pasajeros y de carga
(empresas).

25. Cuestionario para empresas de Mismo instrumento.
autotransporte de pasajeros y de carga
(permisionarios). Mismo instrumento.

26. Cuestionario para empresas de
transporte ferroviario.

27. Cuestionario para empresas de No hubo.
transporte eléctrico (metro. trolebús y
tren ligero). Mismo instrumento.

28. Cuestionario para transporte en
automóviles de alquiler (taxis). Mismo instrumento.

29. Cuestionario para empresas de
transporte aéreo matrícula nacional.

30. Cuestionario para empresas de Mismo instrumento.
transporte aéreo matrícula extranjera .

31. Cuestionario para empresas de
transporte por agua . Mismo instrumento
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SECTOR DE INSTRUMENTO DE INSTRUMENTO

ACTIVIDAD CAPTACiÓN 1999
DE CAPTACiÓN

2004
32. Cuestionario para la industria eléctrica.

Electricidad Mismo instrumento.
33. Cuestionario para los organismos que

realizan la captación, tratamiento y
Agua suministro de agua.

Mismoinstrumento.
34.Cuestionario para establecimientos

ubicados en área rural.
Manufacturas, comercio Mismoinstrumento.
y servicios en área rural. 35. Cuestionario para las unidades

auxiliares.
Todas las actividades
que se captanpor
establecimiento
Fuente. Metodoloqía de los Censos Econ ómicos 1999, INEGI 2001 Ycuestionarios de los Censos Econ ómícos 2004.

Estructura de los instrumentos de captación

Cada uno de los cuestionarios y anexos contiene una portada en donde aparece el
Escudo Nacional y el logotipo del INEGI, los artículos de confidencialidad (38) y de
obligatoriedad (42) de la Ley de Información Estadística y Geográfica, la definición de la
unidad de observación y los datos de identificación de la unidad de observación
(nombre , razón social, domicilio completo, código de actividad , actividad genérica , tipo
de cuestionario y la ubicación geográfica).

En el interior se menciona el contenido del cuestionario a manera de índice y el marco
jurídico de los Censos Económicos ; enseguida se dan las instrucciones generales para
el llenado del cuestionario tales como: utilizar bolígrafo de tinta azul, letra de molde,
números arábigos, números alineados en los espacios a la derecha y palabras a la
izquierda, etcétera.

Posteriormente se presenta cada capítulo donde, en general, la pagina del lado
izquierdo contiene conceptos, definiciones, aspectos por incluir y por excluir. La página
del lado derecho contiene las preguntas , las cuales pueden ser: abiertas o cerradas ; de
opción única o múltiple; de respuesta numérica, alfabética o alfanumérica. En todos los
casos las variables de los cuestionarios están codificadas y cuentan con un campo de
tamaño determinado para la respuesta .

En los cuestionarios, las preguntas que deben realizarse al informante vienen en letra
cursiva, para diferenciarlas de aquéllas que sólo son instrucciones para el censor. Con
ello se facilita la comprens ión de la forma de llenado por parte del censor, en caso de
entrevista directa ; o bien, del propio informante, en caso de entrevista indirecta .
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Instructivos de llenado

Además de que todos los cuestionarios cuentan en su estructura con definiciones y
conceptos para su llenado, el equipo de trabajo de los Censos Económicos elabora un
instructivo especifico para cada uno, actividad que resulta de suma importancia, ya que
los instructivos son un material de apoyo y consulta de gran utilidad, tanto en la
capacitación como durante el propio levantamiento de la información en campo.

En ellos se detalla el objetivo de cada pregunta, el espacio destinado a cada respuesta,
se da una explicación amplia y clara de lo que se pretende captar, se dan ejemplos de
respuestas comunes y poco frecuentes.
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CAPíTULO 3. PlANEACIÓN
A DETAllE DEL
OPERATIVO DE CAMPO

Este capitulo contiene los elementos más relevantes que deben considerarse al
elaborar el documento metodológico de la planeación del operativo de campo,
tales como: periodo de operativo, áreas de responsabilidad, productividad,
tramos de control, entre otras . También se tratan los objetivos y la importancia
de realizar la planeación a detalle previa al operativo, con indicaciones precisas
y homogéneas.

Asim ismo, se describen los formatos tabulares (productos de planeación)
mediante los cuales se elabora la planeación, las variables que éstos contienen
y la importancia de cada una de las variables y de cada producto de planeación.
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La planeación a detalle de cada operativo que se realizó como parte de los Censos
Económicos, fue una de las actividades más importantes previas al levantamiento de la
información en campo . Estas planeaciones se elaboraron en cada Coordinación Estatal,
pues es el personal de estas instancias el que conoce las características geográficas y
económicas de su área de responsabilidad.

3.1. Documentos metodológicos

Para el levantamiento de los Censos Económicos 1999 se conformaron básicamente
cinco grupos de trabajo:

Grupo tradicional. Que captó todos los establecimientos pequeños y medianos.

Grupo de seguimiento de establecimientos grandes y de empresas (SEG). El cual
se encargó de, como su nombre lo indica, los establecimientos grandes y las
empresas.

Grupo de transportes. Tuvo bajo su responsabilidad el levantamiento de las empresas
de autotransporte de carga y de pasajeros, así como de los taxis.

Grupo especial. Este grupo se encargó del levantamiento de las unidades de pesca,
minería y transporte por agua.

Grupo área rural . Levantó los establecimientos de manufacturas, comercio y servicios
ubicados en las áreas en muestra.

Cabe hacer mención que en lo que respecta a los Censos Económicas 2004, los
grupos de trabajo fueron prácticamente los mismos, aunque con diferente nombre, as í
se llamó grupo de establecimientos pequeños y medianos en lugar de tradicional, al
que captó este tipo de unidades; grupo de trasportes-construcción al que se encargó de
levantar los transportes más, en esta ocasión, las correspondientes a la industria de la
construcción, y grupo de pesca-minería, en lugar de especial , a aquél que levantó las
actividades de pesca, minería y transporte por agua . Los otros dos grupos se llamaron
igual en ambas emisiones de los Censos Económicos.

En los dos eventos, para cada grupo de trabajo se diseñó un documento metodológico
para la elaborac ión de la planeación, con el fin de obtener homogeneidad y asegurar el
buen cumpl imiento del levantamiento censal. Cada documento cuenta con una
estructura parecida , en general sus objetivos son similares y los productos -formatos
tabulares o cartográficos- resultantes también son similares.

Por lo anterior, en este apartado se describirá a detalle el documento que corresponde
al grupo que levanta la información de los establecimientos pequeños y medianos del
país (en la actualidad más de 3 millones), del resto se mencionará sólo lo especifico del
grupo .
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Grupo tradicional o de establecimientos pequeños y medianos

Generalidades

En el cuerpo del documento se mencionan de manera general elementos de la unidad
de observación, que en este caso es el establecimiento, la logística de campo, la
estrategia de cubrimiento (más adelante se presentan a detalle), etc., con el fin de dar
contexto al personal responsable de la elaboración en las entidades federativas .

Objetivos de la planeación

• Conocer la carga de trabajo por entidad, municip io localidad y área geoestadística
básica (AGEB) , es decir, ubicar la carga de trabajo en el terreno. El AGEB es un
área conformada por 25 y hasta 50 manzanas.

• Determinar la cantidad de personal que ocupará cada puesto de la estructura
operativa.

• Delimitar las áreas de responsabilidad de cada puesto de la estructura operat iva.

• Asignar cargas de trabajo para cada puesto de la estructura.

• Calendarizar el cubrimiento de la carga de trabajo.

Periodo de operativo

Durante 1999 el levantamiento censal por parte de este grupo se llevó a cabo de
febrero a abril , lo que representa 13 semanas de operativo ó 60 días hábiles . En lo que
respecta a 2004 se sucedió de marzo a abril, en 9 semanas de operativo ó 43 dias
hábiles .

Aquí es importante mencionar que cualquier operativo de esta magnitud nunca debe
planearse para menos de un mes, debido a que la plantilla sería muy grande, el tipo de
información que se recaba requiere de tiempo para que el informante responda, el
propio informante es difícil de localizar, etcétera.

Otro elemento sumamente importante al fijar el periodo de un operativo son las
cuestiones climatológicas y la temporalidad de las actividades, entre otras. Por ejemplo,
no es conveniente planear los operativos de los censos en época de lluvias, pues la
información se capta en la calle, recorriendo exhaustivamente manzana por manzana,
tocando puerta por puerta; en lo que se refiere al levantamiento de la pesca, es
importante no planear el operativo en época de veda, puesto que no se podria localizar
a los informantes .
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Parámetros de productividad

Por el tamaño y complej idad del cuestionario, se estimó que el tiempo promedio para
levantar un cuestionario era de una hora, se tomó en cuenta también el tiempo de
traslado a la zona de trabajo y el resultado fue que la productividad se fijo en:

TIEMPO DE TRASLADO PRODUCTIVIDAD

60 minutos (una hora) 7
120minutos(dos horas) 6
180 minutos (treshoras) 5. . .. -Fuente: Documento Metodolóqico para la Planeación del Grupo de Establecimientos Pequenos y Medianos, INEGI

2003 .

Productividad: número de establecimientos que levanta un censor por día.

Por cuestíones operativas, en los Censos Económicos siempre se considera que el
tiempo invertido en el traslado redondo no debe exceder de las tres horas , por lo cual
se da la instrucción de que si el tiempo de traslado de la oficina de la jefatura censal, a
una localidad excede este tiempo y si la carga de trabajo lo requiere , el censor debe
pernoctar en la localidad. En ese caso se deberá considerar para la planeación la
productiv idad máxima y adicionar un día más al tiempo que se requiere para el
cubrimiento de la localidad, con fines de traslado.

Para fijar el tiempo de traslado se deben tomar en cuenta aspectos como :

• Distancia por recorrer (sede de la oficina-área de trabajo-sede de la oficina).

• Tipo de transporte y frecuencia .

• Caracteristicas de las vías de acceso .

• La contratación de los censores en puntos estratégicos, conocedores del lugar,
etcétera .

Carga de trabajo

La carga de trabajo para cada censor estuvo determinada por la productividad
asignada para cada área de trabajo yel número de días del operativo.

La carga de trabajo de los otros puestos de la estructura, tales como los jefes de
censores y los jefes de zona (que son los jefes de los jefes de censores) se determinó
considera ndo la carga de cada censor y los tramos de control, mismos que se
describen más adelante.
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Áreas de responsabilidad y ubicación de las sedes

La delimitación del áreas de responsabilidad para este grupo de trabajo está
directamente relaciona con la carga de trabajo y ésta a su vez con la productiv idad
asignada a cada espacio geográfico . Así el área de responsabilidad de una jefatura de
zona puede ser desde uno o varios municipios hasta una gran manzana (por ejemplo
un mercado); de una jefatura censal puede ser una o varias localidades o también una
sola manzana, un censor generalmente tiene asignadas varias manzanas.

Ahora bien, se recomienda siempre que la ubicación de la sede de cada jefatura esté
en la localidad con más infraestructura, debido a que las aulas, oficinas, el mobiliario y
algún equipo se consiguen por concertación con dependencias de gobierno o con
asociaciones empresariales, durante el tiempo del operativo. La frecuencia y cantidad
de medíos de trasporte que existan en la localidad también determ inan si ésta debe
ser sede o no, pues de ella se partirá para todas las localidades del área de
responsabilidad.

Tramos de control

Fijar los tramos de control, es decir, cuántas personas conformarán cada grupo de
trabajo y cuáles y cuántas la estructura operativa de los Censos Económicos, es de
suma importancia para cumplir los objetivos de la planeación. En este caso los
parámetros son:

• Censor. Uno por cada cantidad de establecim ientos igual a la productividad
seleccionada, por la cantidad de dias que dure el operativo.

• Jefe censal (en 2004 se le llamó jefe de campo). Uno por cada cuatro censores.

• Jefe de zona. Uno por cada cinco jefes de censores.

• Analista de control (en 2004 se le llamó Verificador de la calidad). Uno por cada
jefatura de zona .

• Jefe de validadores. Uno por cada jefatura de zona.

• Validador. Uno por cada jefatura censal.

• Coordinador de zona. Uno por cada ocho jefes de zona, en promedio, por lo
menos uno por cada entidad.

• Asistente de coordinador de zona. Uno por cada coordinador de zona.

• Analista de información estatal. Uno por coordinación estatal.

• Analista de sistemas estatal. Uno por cada coordinación estatal.
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Productos de planeación

La planeación para este grupo de trabajo estuvo conformada por cuatro productos
tabulares y dos cartográficos:

Producto uno. Estimación de la carga de trabajo por AGEB

Objetivo: conocer la carga de trabajo por AGEB, correspondiente a la cobertura
geográfica de este grupo de trabajo.

Descripción: formato tabular que contiene el número de establecimientos por censar,
con corte por municipio, localidad y AGEB, para cada entidad. Este formato se generó
totalmente en forma automática .

Para 1999 la base de este formato fueron los establecimientos captados en la etapa de
enumeración, en lo que respecta a 2004 donde no hubo una enumeración previa, la
carga de trabajo se estimó considerando los establecimientos censados en 1999 más
un porcentaje de incremento, mismo que se fijó mediante la observación de las tasas
de crecimiento de los Censos Económicos 1989-1994-1999.

PRODUCTO UNO
f5TlMAe tON DE LA CARGA DE TRABAJO POR AGEB

COOROINAOClN eS1AYAL HOJA DE

AGE8 CONS~unv... e E_1999 EST=~:T~OS TOTAl

El El ~
Fuente : Documento Metodológico para la Planeación del Grupo de Establecimientos Pequeños y Medianos, INEGI
2003 .

Producto dos A y B. División geográfica de las áreas de responsabilidad

Objetivo: delimitar las áreas de responsabilidad con base en la carga de trabajo y su
distribución espacial.

Descripción: el producto dos A se conformó por una serie de productos cartográficos
-planos o croquis dependiendo del tamaño de las localidades- donde se vació por

AGEB la carga de trabajo. El dos B fue un formato tabular donde se capturó la misma
información y cuya finalidad era que el sistema transcribiera estos datos a los demás
productos .

En el producto dos B se delimitaron las áreas de responsabilidad de los censores, las
jefaturas censales, las jefaturas de zona y las coordinaciones de zona, de acuerdo con
los tramos de control. El formato se lleno por medio de captura directa .
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PROOUCTO OOS B
DIVISiÓN GEOGRÁFICA DE LAS MEAS DE RESPONSABIUDAD

ICOORDlNACIÓN ESTATAL

COORDINAC DE ZONA
NOMBRE ClA VE

I , I

JEFATURA DE ZONA
NOMBRE ClAV E

JEFATURA DE CAMPO
NOMBRE

HOJA DE

Fuente : Documento Metodológico para la Planeación del Grupo de Establecim ientos Pequeños y Medianos, INEGI
2003 .

Producto tres. Recursos humanos (personal requerido por zona económica)

Objetivo: conocer el número de personas requerido para la realización del operativo de
campo de este grupo de trabajo, por puesto y por zona económica.

Descripción: formato tabular en donde se registró el número de plazas por cada puesto
de la estructura operativa , así como la zona económica en que debían ser contratados.
Este formato fue llenado por medio de la captura directa .

PUESTO DE LA ESTRUCTURA ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
Censor
Jefe de campo
Jefe de zona
Validador
Jefe de validadores
Verificadorde la calidad
Coordinadorde zona. . .. . .

Fuente : Documento Metodologlco para la Planeacíón del Grupo de Establecimientos Pequeños y Medianos, INEGI
2003 .

Producto cuatro. Representación geográfica de las áreas de responsabilidad

Objetivo : reconocer los límites y la ubicación de las sedes de las diferentes áreas de
responsab ilidad, así como la carga de trabajo de cada una.

Descripción : estuvo conformado por un Condensado Estatal, en donde se
representaron gráficamente las distintas áreas de responsabilidad, marcando los límites
de las coordinaciones de zona con un color, los de las jefaturas de zona con otro color
y los de las jefaturas censales con uno diferente.

Para cada área se elaboró, sobre el mismo condensado, un cuadro resumen que
contenía la carga de trabajo y el número de personas por cada puesto de la estructura.
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PRODUCTO 4

COORDINACiÓN ESTATAL GUANAJUATO

COZ 1

DCOZ2

_COZ3

DCOZ4

Fuente: Planeación a Detalle del Grupo de Establecimientos Pequeños y Medianos Entidad Guanajuato, INEGI 2003.

Producto cinco. Distribución de la carga de trabajo

Objetivo : distribuir la carga de trabajo entre los censores de cada jefatura censal y
calendarizar el cubrimiento de cada AGEB en el periodo del operativo.

Descripción: formato tabular en donde se designa a los censores responsables del
cubrimiento de cada área, a lo largo del periodo de levantamiento. La mayoría de los
datos de este formato se llenaron automáticamente; el responsable de su elaboración,
sólo capturó lo correspondiente al censor y al período de cubrimiento del AGEB en
cuestión .

PRoa
DISTRIBUCiÓN DE

COOR DINACIÓN ESTATAL
_______ _ __1 1_1 JEFAr URA O€ ZONA _

COORDINACION DE ZONA

81----81-----
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oUCTOCINCO
: LACARGADE TRABAJO

__1_ 1_ 1

_ __'-'

HOJA DE JEFA'UAA DEC AWO

HOJA DE JEFATURA DE ZONA

HOJA _ DE _ COORDINAClON DE ZONA

HOJA DE COORDINACIÓN ESTATAl

Grupo de seguimiento de establecimientos grandes y de empresas -verificación
del universo-

Generalidades

Igual que para el grupo de establecimientos pequeños y medianos , a manera de
generalidades el documento metodológico para la planeación de la etapa de
verificación de los establecimientos grandes y las empresas contiene datos sobre la
unidad de observación, la logística de campo, entre otros .

Objetivos de la planeación

• Conocer la carga de trabajo, según su ubicación geográfica y el tipo de
establecimiento (único, matriz o sucursal) .

• Delimitar las áreas de responsabilidad de las jefaturas de grupo y de los
representantes SEG.

• Determinar la semana en que cada razón social debía ser visitada para entregar el
o los cuestionarios correspondientes.

La verificación de los establecimientos que formaban parte de este grupo de trabajo
como parte de los Censos Económicos 1999, se realizó en agosto y los primeros
quince días de septiembre . Para 2004 esta actividad se llevó a cabo en seis meses, de
junio a noviembre de 2003.

Cabe mencionar que no es recomendable un periodo tan largo de verificación, como el
que se tuvo en 2003; sin embargo, debido a las circunstancias económicas fue
necesario realizarla asi, con el fin de aprovechar la estructura operativa permanente de
cada coordinación estatal.

Parámetros de productividad

Para establecer la productividad día/hombre se consideraron las siguientes actividades:

• El universo de matrices y establecimientos únicos por visitar.
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• Posibles altas al universo, localizadas durante el operativo.

• Visita a los domicilios de las sucursales, para confirmar una baja o para pegar
etiqueta que las distinguiera como parte del grupo SEG, con el fin de que ningún
otro grupo las visitara y así evitar duplicidades .

Así la product ividad promedio fue 13 establecimientos verificados por día por
representante SEG, estableciéndose para la planeación la jornada como unidad de
medida, toda vez que la productividad para la verificación de los establecimientos
únicos era diferente a la de los establecimientos matrices, en donde también se
verificaban las sucursales.

Número de jornadas = total de establecim ientos 113 (que es la productividad fijada)

Cabe mencionar que para este grupo de trabajo no fue importante el tiempo de traslado
de la sede al área de trabajo. debido a que las visitas se realizan con base en un
directorio de establecimientos grandes y de empresas y por naturaleza , en general , se
encuentran dispersos.

Carga de trabajo

En este caso, la carga de trabajo de cada representante SEG se determinó
considerando el número de días del operativo, multiplicados por la productividad
promedio que fue 13 establec imientos .

La carga correspondiente a los demás niveles de este grupo, se determinó, igual que
para el resto, mediante los tramos de control.

Tramos de control

• Representante SEG. Uno por cada cantidad de establecimientos por visitar , igual al
producto de 13 por el número de días del operativo.

• Jefe de grupo SEG. Uno por cada 6 representantes SEG.

• Jefe de control. Uno por cada coordinación estatal.

Productos de planeación

Conformaron esta planeación cinco formatos tabulares y un producto cartográfico.
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Producto uno. Carga de trabajo por AGEB y tipo de establecimiento

Su objetivo y descripción son básicamente los mismos que los descritos para el
producto uno del grupo de establecimientos pequeños y medianos, por lo que en este
apartado no se repetirán. Este producto también se generó automáticamente.

En este caso la carga o universo de trabajo estuvo determinado por los
establecimientos más grandes y las empresas (dos o más establecimientos con la
misma razón social) . Para los Censos Económicos 1999, la base para seleccionar el
universo fue el estudio íntercensal sobre este tipo de establecimientos, realizado
durante 1996; en lo que respecta a los Censos Económicos 2004, la base de la carga
de trabajo por verificar, fueron los Censos Económicos 2004.

Cabe aclarar que la carga de trabajo de este grupo se visitó por directorio; es decir, se
trató de establecimientos únicos y empresas específicos, los más grandes del país,
mismos que representaron aproximadamente el 75% del valor de la producción y el
50% del personal reportado por los estudios respectivos, 1996 y 1999.

Producto 1.- CalV a de trablljo por AGEB Y 'Ipo de establecImiento

CoordinadO" Estatal I I I I .... <le

ESTMUca.HTOS NOlUUrHtES T___"'-"'-.--..a-.. a-.. a- - , -, - ~$,' -, ,- - _...
.......... ... .

""- ........ "'Ea N3EB . U . . . O O . . O - -......... <Neo - 1. 14;5. ' t , 14,. 5.e
p 1 P 1 P , P 1 P 1 P , P , P , P , P , ~2 ~2

,

..
Fuente: Documento Metodologlco para la Planeaci ón del Grupo de Estableclmientos Grandes y de Empresas, INEGI
2003 .

Producto dos. Delimitación de áreas de responsabilidad

Mismo objetivo y descripción que el producto dos del grupo de establecimientos
pequeños y medianos.
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Durango

ESTADO
DE

COAHUILA DE
ZARAGOZA

ESTADO
DE

ZACATECAS

CHIHUAHUA
DE

ESTADO
DE

NAYARIT ESTADO
DE

JALISCO
Fuente: Planeación a Detalle del Grupo de Establecim ientos Grandes y de Empresas . Entidad Durango, INEGI 2003.

Producto tres. Carga de trabajo por jefatura de grupo

Objetivo: conocer el área de responsab ilidad de cada una de las jefaturas de grupo
previamente delimitadas en el producto dos.

Descripción: formato tabular donde se relacionan los rnuructpros y localidades, así
como su carga de trabajo. que conforman el área de cada jefatura de grupo . Una parte
de este producto se capturó y la otra fue llenada por el sistema .
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Ho,a_dt! _11 11
1 1 11 1

SOOode lajofal\QIOO Ql\'PO: == --;-',-';-0';-

1 1 1 1
II

I II

==:. a... a... .. ~~ .,.. ... -1---.--.-+----.--.+-=-;-""'+--...-...,·r'·..-lf-,--,'---I T~ r._;::--. "'=...~:"'== AS

""'SEO ~ AOEII AGO .. I u .. I 11 11 ~SA I~ .. I • I I D .... ~I ~ I ....
,. I " I P I,. 1 P I,. I po I .. t P I " I '- s"r~ I"S. "''' lr ···'·'.1.........·'·

Fuente: Documento Metodológico para fa Planeación del Grupo de Estabtecírníentos Grandes y de Empresas. INEGI
2003 . .

Producto cuatro . Áreas de responsabilidad por representante SEG

Objetivo: registrar el área de responsab ilidad de cada representante SEG.

Descripción: formato tabular en donde se capturaron los datos de municipio, localidad y
AGEB correspondientes al área de responsabilidad de cada representante. El sistema
completaba el resto de información de este producto.

Produdo Cu.rro.Ar-s eh RlsoonsMJilldMl oor RlIQANflr-rte SEG

~ ...... I 1 I I"';"'doCOOrol I I
JeI..... do en.,., ! I I Sede de la jelatura de grupo ........, I I I I --do-

l""""", I ! I I I

f.lTMUClIiI~IN'ORIilNfTE'
ToW.~. -"""''''-_... _._.

'= ':E:- _. _.
." ........5' . -, ,- - -_... - ..

::=::;- ........ • I u • I • E~SA IIÍN~ .. I 11 I 10

. -. - ~J- ~].- - -p , p , p , p , P I P , P , P I P I P I 1,"" ......"., 1.,,1' '.&. ... "."

..
Fuente. Docum ento Metodologl co para la Planeacíón del Grupo de Establecim ientos Grandes y de Empresas , INEG I
2003.

Producto cinco. Planeación semanal de la carga de cada representante SEG a nivel
razón social

Objetivo: determinar la semana en que cada razón social (establecimiento) debía ser
visitado.

Descripción: formato tabular en donde el sistema relacionó cada razón social
responsabilidad de un representante y el usuario marcó la semana en la que debían ser
visitadas para su verificación.

Producto Clnco.- PI¡m eación Semdn~1 de la CaRIa de Traba o nru R~entante SEG a niv el RnÓfl Social

Coord inación Estatal I I I I
Jefa tura de Control 1 I
Jefatura de Grupo 1 I I Hoj3 _00 _
Repcesentanle SEG I I 1

a--:la-T-, I~"~~"": I -_.._ /--..""'-1 I I 1T"dof"·f-~I'loUliciPo~ ...:e AGEB _ ~ (1) SEO Foio NC N:lP e:::::-~ =- s.r-

..
Fuente. Documento MetodológiCOpara la Planeaci ón del Grupo de Establecimientos Grandes y de Empresas, INEGI
2003 .
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Producto seis. Concentrado de la distribución semanal de cargas de trabajo por
representante SEG y tipo de establecimiento

Objetivo: conocer el total de la carga de trabajo de cada representante, así como la
cantidad y tipo de establecimientos por visitar en la semana.

Descripción : formato tabular que el sistema generó , a partir de los totales por
representante del producto cinco.

Producto Seis. Concentrado de la distribución semanal de cargas de trabajo por Representante SEG y tipo de Establec imiento

CoordinaciOn Estatal I-LLJ
Jefaturade ControC I I
Jefaturade Grupo I I I

eS TABLECIMIENTOS INFORMANTES

'"""-, Aweroo2 Acue<do 3
Acuerdo 5 y 8 ,...-, To<al

Representaole
s~

y<
Productividad

SEG
M U M S S

o o
M S o """'tia-EMPRESA UNICO Visitas

P , P I P , P I P I P I P , P I P , P I n"""
1

2,
<

Tota'

Fuente : Documento Metodológico para la Planeaci ón del Grupo de Establecimientos Grandes y de Empresas, INEG I
2003.

Grupo de seguimiento de establecimientos grandes y de empresas
levantamiento censal etapa de entrega de cuestionarios-

Para esta etapa los únicos elementos que cambiaron respecto a la verificación de
establecimientos, fueron básicamente el periodo del operativo y los parámetros de
productividad, mismos que se describen a continuación:

Periodo de operativo

Como parte de los Censos Económicos 1999, la entrega de cuestionarios a los
establecim ientos más grandes y a las empresas del país se llevó a cabo en el mes de
febrero y la recuperación en los meses de marzo y abril. Para los censos de 2004 se
decidió que la entrega se realizara en marzo y la recuperación en abril y mayo,
tomando en cuenta la experiencia del 99, donde el mayor volumen de cuestionarios se
recuperó realmente en los primeros 15 días de mayo, después de que los
establecimientos cerraron su ejercicio fiscal.
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Parámetros de productividad

PRODUCTIVIDAD ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS
ÚNICOS DE EMPRESAS

Mínima 5 7
Media 6 8
Máxima 7 9.. . .

Fuente: Documento Metodológico para la Planeación del Grupo de Establecimientos Grandes y de Empresas , INEGI
2003 .

Cabe hacer mención que para la etapa de recuperación de cuestionarios, segunda
etapa del levantam iento censal de los establecimientos grandes y las empresas, no se
realizó una planeación previa, sino que ésta se fue conformando tomando en cuenta
las indicaciones del manual de procedimientos operativos y, por supuesto, con las
fechas acordadas con los informantes en el momento de la entrega de cuestionarios.

Grupo transportes-construcción

Generalidades

Eneste apartado , el documento metodológico para la planeación del grupo transportes
construcción, aborda temas tales como : la conformación del universo, las unidades de
observación y la estrategia general de levantamiento.

Objetivos de la planeación

Mismos objetivos que la planeación de los grupos anteriores.

El periodo de levantamiento de la información censal durante 1999 fue del 1 de febrero
al 30 de abril; en lo que respecta a los Censos Económicos 2004, éste fue del 5 de abril
al 30 de junio .

Parámetros de productividad

Debido a que este grupo de trabajo combinó la entrevista directa y la entrev ista
indirecta, y a que la segunda conlleva una actividad de entrega de cuestionarios y otra
de recuperación de los mismos, se fijaron productividades diferenciadas por tipo de
entrevista .

Así se fijaron productividades minima, media y máxima, según el tipo de entrevista,
dando la instrucción de que para elegir alguna de las opciones se debía considerar la
dificultad o facilidad de acceso , tiempos de traslado de la sede de la oficina al domicilio
de la unidad de observación y las visitas necesarias para investigar, sobre todo cuando
se tratara de domicilios particulares de permisionarios independ ientes en el caso de
transportes, o bien, de arquitectos o ingenieros tratándose de construcción.
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Fuente . Documento Metodol óqico para la Planeaci ón del Grupo de Transport es-Construcci ón, INEGI 2003.

PRODUCTIVIDAD ENTREVISTA ENTREVISTA ENTREVISTA
INDIRECTA INDIRECTA DIRECTA
ENTREGA RECUPERACiÓN

Máxima 10 5 9
Media 8 4 8

Mínima 6 3 7.. ..

Carga de trabajo

La carga de trabajo de cada puesto de la estructura incluyó empresas de transporte y
de construcción, agrupaciones de transportistas, transportistas independientes y
transportistas agremiados a alguna agrupación .

Debido a que los directorios no fueron verificados en campo previamente, se decidió
planear bajo las condiciones más extremas ; fue por ello que se planeó censar a los
transportistas agremiados a una agrupación, como si se fueran a levantar uno por uno,
cuando en realidad en muchas ocasiones la información de toda la agrupación se
proporcionó en un solo cuestionario.

Tramos de control

• Censor. Uno por cada 480 registros de directorio aprox imadamente y como mínimo
uno por Coordinación Estatal.

• Jefe de campo. Uno por cada cuatro censores; con dos o menos censores no se
creaba la jefatura de campo.

• Jefe de grupo. Uno por cada cinco jefes de campo; al igual que la figura anterior,
con dos o menos jefes de campo no se autorizaba esta figura .

• Validador. Uno por cada jefe de campo .

• Jefe de validadores . Uno por cada jefe de grupo.

• Jefe de control. Uno por cada Coordinación Estatal.

Productos de planeación

Igual que para el grupo SEG, la planeación de éste estuvo conformada por cinco
productos tabulares y uno cartográfico. El grupo de transporte-construcción contó
también con un sistema automatizado para la elaboración de la planeación en un
periodo de cinco días hábiles.

El objetivo y la descripción de cada producto de planeación del grupo transportes
construcción son muy similares a los descritos para los demás grupos ; por ello,
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solamente se presentan los formatos utilizados , con el fin de que se conozcan las
variables que éstos incluyen .

Producto 1. Conformación de la carga de trabajo por coordinación estatal

LEVANTAMIENTO DE UNIDADES ECONOMICAS DE LOS SECTORES TRANSPORTES Y COHSTRUCCION
PROD UCTO 1.- CONFO RMACIÓN DE CARGA DE TRABAJO POR CQOR DlNACK) N ESTATAL

IÓN ESa r .... ~ ~
~ ~

""~ ~-

~S~_,IPO O[~O" -XU::T-..oooOW'>l'o_~

co. ....... '~~
,-~ l~l"TA5 -...ACo<l's.rRNtSPOA- ~

-~
l OC....OOO

~.

'~-
-,.....,. oIURI..PIICO'<E SDE

lO·....
I I$I AS .tG'lE""'OOSE~ ...

'~"" T--'ES I~~J OOoNCIOO<' E S 'I ~' lXlH::IJ(HTUDE OEHTtSY_5ASN::)~itoGAE~ OfiHTES
L.A<XJt.I5tR1JC(;lON Ca:NTESCE .....COMStl'8.oCC!Of<

I I I.. ..
Fuente. Documento Metodol óqico para la Planeaci ón del Grupo de Transpo rtes-Construc ci ón, INEGI 2003.

Producto 2. Delimitación geográfica el área de responsabilidad

Aguascalientes

Q Censor 1

O Censor 2

~ Censor 3

(2) Censor 4

e Censor 5

(2)
Q

Fuente : Planeación a Detalle del Grupo de Transporte s-Construcción Entidad Aguascalientes. INEGI 2003
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Producto 3. Áreas de responsabilidad por censor

l EVANT.A.MIENTO DE UNIOADES ECONO MICAS ce LOS SECTOR ES TRANS POR TES Y CO NSTA UCC IOH
PRODUCTO 3.- AREAS DE RESPONSAB IL IDAD POR CENSOR

SEOE OE LA JE fArvAA DEGRVPO
u ...r URAOE GRUPO 1_ 1_'

. m
HOJo/l_Ol: _

roe '1 I 1• .1

sece ~'" n U• ..."."""'""..... """ '~"'~~~,toc.ac.c.oo " POClE E_$AS TAAI\ISPOAll$'AS

~" I '-"+=c1 a- I "'<'~I'oc;,'o'l= 'oc;,'°l~", ,,",,~::í=1~::~·I~··~I_~_·"·I 'o'~I-==.. ..
Fuent e: Documento Metodo l óqico para la Planeación del Grupo de Transportes-Construcci ón, INEGI 2003 .

Producto 4. Conformación de carga de trabajo por censor y semana de cubrimiento

LEVANTAMIENTO DE UNIDADES ECONOMI CAS DE LOS SECTORE S TRANSPORTES Y CO NSTRUCCION
PRODUCTO 4.- CONFORMAeION DE CARGA DE TRAB"'O POR CENSOR y SEMANA DE CUBRIMIENTO

COOR DINACIÓN eSTA TAl , , , ,
JEF ATlR'DEGRU'O '-/.1fA1\.IRA.0E. CAMPO , ""'" DE

CLAVE

TIPODE
TIPOOE se..... DE

CENSOR NOC """ muo RAZON = "'0'0.....,''''' ""'''''0'0 ' OCAU O'O ''''''''''''CA CUBRIMIENTO

.. ..
Fuente: Documento Metodol óqico para la Planeaci ón del Grupo de Transportes-Construcción, INEGI 2003 .

Produ cto 5. Distribución de carga de trabajo y productividad semanal por censor

LEVANTAMIENTO DE UNIDADES ECONÓMICAS DE LOS SECTORES TRANSPORTES Y CONSTRUCCiÓN
PRODUCTO s.-DISTRIB UCiÓN DE CARGA DE TRABAJO Y PRODUCTIVIOAS SEMANAL POR CENSOR

COOROI NAClON ESTATAl , , , ,
EFATURAOEGRuPO ,_ 1_1

EFA JURA DE CAMPO ,- '-, HOJA_ DE-

lJ\'I.llDAOES eCONóMICA S SEMANA DE CUBRIMIENTO
CENSOR POR TIPO DE TOTAl

ORGANIZACIÓN , 2 3 . s • I 8 • ro " ra "
I/l I TRANSPORTES

~ I ~~~~~
~ INO (,;OI~DENTES

AGRUf'ACIOrES

TRANSPOR TISTAS
AGRE MIADOS

TRANSPORTIS TAS
INDEPENDIENTES

TO TAl

PROOUC TIVIOAO .. ..
Fuente. Docum ento Metodolóqico para la Planeaci ón del Grupo de Fransport es-Con strucci ón, INEGI 2003.
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Producto 6. Ubicación por zona económica de la estructura del grupo transportes
construcción

LEVAN TAMIENTO DE UNIDADES ECONÓMICAS DE LOS SECTORES TRANSPORTES Y CONSTRUCCIÓN
PRODUCTO 6.· UBICACIÓN POR ZONA ECONÓMICA DE LA ESTRUCTURA DEL GRUPO TRANSPORT ES· CONSTRUCCIÓN

Coordmacón Estatal I I I I

ZONS Econ6mfeasF_
1 2 3 Total

Censores

Jefes de Campo

Jefes de Grupo

Jefes de Validadores

Validadores

.. ..
Fuente. Document o Metodol óqico para la Planeaci ón del Grupo de Transportes-Construcci ón, INEGI 2003.

Grupo pesca y minería

Generalidades

Incluyó los mismos temas que los documentos de los otros grupos de trabajo, tales
como: definición de las unidades de observación del grupo , estrateg ias de cubrimiento,
cobertura geográfica, cobertura sectorial, etcétera .

Objetivos de la planeación

Mismos objetivos que para los demás grupos de trabajo .

Durante los Censos Económicos 1999 el periodo de operativo de este grupo de trabajo
fue del 1 de febrero al 30 de abril; para 2004 el levantamiento se llevó a cabo del 17 de
mayo al 30 de junio.
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Parámetros de productividad o cargas de trabajo

Debido a que en este grupo se combinaron sectores de activ idad muy diferentes en su
forma de operación y dispersión geográfica, la productividad fue diferenciada para cada
uno de ellos .

J SECTOR I¡¡ PRODUCTIVIDAD lli CARGA POR CENSOR
Pesca 4 330

Transporteporaqua 4 330
Minería 2 110..

Fuente : Documento Metodológico para la Planeación del Grupo Pesca y Minería. INEGI 2003 .

Tramos de control

• Censor. Uno por cada 330 unidades de observación de pesca o de transporte por
agua ó 110 de minería o la combinación de todas .

• Jefe de campo. Uno por cada cuatro censores.

• Jefe de grupo. Uno por cada cinco jefes de campo.

• Analista de la información. Uno por cada jefatura de grupo .

• Analista de sistemas. Uno por cada jefatura de grupo.

• Coordinador operativo. Uno por cada Coordinación Estatal.

Productos de planeación

La planeación para el levantamiento de los sectores de pesca , minería y transporte por
agua se realízó en cuatro productos en formato tabular y uno cartográfico.

Debido a que los objetivos del paquete de productos de esta planeación tuvieron los
mismos objetivos que las anter iores, sólo se ejempl ificarán los formatos de planeación,
con el fin de dar a conocer su estructura.

Producto uno. Carga de trabajo por punto de arribo y/o localidad

J'OlOOUCTOu.J C"Ila.o.OE TIU>lUUO "", PU IlTO DE NlRI90 0 l oc.trl. lOIW

~lOoo fST""""" , ~ ce

_ oc. oo ,~~ I PU\l TOOE oUlRl8O I CAAGAot: TIVo&AJO I ""'-RO Ot: CENSOl'If S

~,~ ~ ~~ -" ~~ -" ,,~ ""><ER'" TIVoHSPOIlTf ,ot.t,L Pts.c.o. ... ... fR~
TIVoHSPOl'lrt

TO T.o.L
~ ,~ POR AOOA

..
Fuente. Documento Metodol óqico para la Ptaneaci ón del Grupo Pesca y Minería. INEGI 2003 .
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Producto tres. Definición de áreas de responsabilidad

PRODUCTO TMS DEfl...ooH DE AREAS OE M SPO NSA8l UO AO y MCURSOS HUUAHOS

COOR 0 1NACIÚN eS TATAL.

CLAVE I
I
I <>A"" I

I PUNTO DE ARRIBO

I <>A"" I
I CLAVE~FA,TURA I
I GRUPO I CAMPO I CENSOR

Fuente: Documento Metodológico para la Planeación del Grupo Pesca y Minería, INEGI 2003.

Producto cuatro. Recursos humanos

; ._-~~UT~I"" , , I , HOJoO_Ol:_=.=-~ .=._~~""=~
Fuent e: Documento Metodológico para la Planeación del Grupo Pesca y Minería, INEGI 2003.

Producto cinco . Representación gráfica de las áreas de responsabilidad

COORDINACiÓN ESTATAL MORELOS

Carga de Trabajo por Entidad: 380
Jefaturas de Campo por Entidad: 01

~ JC- 01

• TO TAl JEFA TURA DE CAMPO = 1

• rOTAl DE CENSORES = 4

• r OTAL DE ANALISTAS DE LA INFORMA CIÓN '= o

• TOTAL DE ANAliSTAS DE SISTEMAS = o
• NUMERO DE MUNICIPIOS =27

• NUMERO DE LOCALIDAD ES =117

• NUMERO DE PUNTOS DE ARRIBO = 21

• TOTAl DE CARGA DE TRABAJO

POR SEClOR PESCA ::: 245

MINERIA = 86

TOO = 49

• CARGA TOTAL DE TRABAJO '" 380

Fuente: Planeación a Detalle del Grupo Pesca y Mineria Entidad Morelos, INEGI 2003
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Producto seis. Distribución de cargas de trabajo

I"IlOOUCfO If" 0II' T1<1lU.Il::1ÓOI Ol lA e NOGAOE T1tA&U(l

COORClIOoioOC01 E5'A'Al.

JU..r~OE GfIU'O

JEf.O., ..........oeCNM'O_-o lOC .... OOOO "'-"fOOE NlRJofIO CARGAOF ' ''-'DIvO '0"'''.
tt_

~-~~,

~~ I ~ ,~~ I ~ ,~~ I ~ ~~+~·" I ~ IW,~ ' I + I +I+ I W'~
..

Fuente: Documento Metodologlco para la Planeación del Grupo Pesca y Mlnerla, INEGI 2003 .

Grupo muestra rural

Generalidades

Para el área rural la unidad de observación censal fue el establecimiento; en esta área
se levantó solamente una muestra, la cual fue seleccionada con probabilidad
proporcional al tamaño de la población del AGEB . Las AGEB rurales tienen una
extensión territorial de 10 hectáreas aproximadamente, por ello, a su interior se ubican
varias localidades rurales , la suma de los habitantes de dichas localidades conforman
la población del AGEB.

Las AGEB seleccionadas se cubren mediante un recorrido exhaustivo, con el fin de
levantar todos los establecimientos existentes en ellos, estén o no dentro de una
localidad, y contar todas las viviendas.

En el área rural se captan las actividades de manufacturas, comercio y servicios,
mismas que luego se expanden para presentar los resultados de esta área. Por
cuestiones operativas el grupo muestra rural también levantó lo que se encontró de
otros sectores como pesca, minería, construcción, etc.; sin embargo, estas actividades
se contabilizaron por parte del grupo al que le correspondió su levantamiento.

Objetivos de la planeación

Mismos objetivos que las planeaciones de los otros grupos de trabajo .

Áreas de responsabilidad y productividad

En este caso, considerando la experiencia adquirida en eventos pasados, la
productividad (tanto para los censos 1999 como para los 2004) se fijo en dos
cuestionarios diarios por censor.

El área de responsabilidad de cada jefatura de zona y jefatura de campo estuvo
determinada por la cantidad de establecimientos en cada AGEB, de tal suerte que las
jefaturas de campo podían tener como responsabil idad una AGEB, parte de una AGEB
o dos o más AGEB .
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Ubicación de las sedes

Debido a la poca infraestructura existente en las áreas de responsabilidad de las
jefaturas de zona y de campo, la indicac ión fue que se ubicaran en localidades, que
aunque no estuvieran dentro de su área de responsabilidad o fueran urbanas, tuvieran
facil idad de movimiento hacia todas las localidades por cubrir, es decir, vias de
comunicación, transporte, etcétera .

Tramos de control

• Entrevistador. Uno por cada cantidad de establecimientos, igual al número de dias
del operativo por dos.

• Jefe de campo rural. Uno por cada cuatro censores.

• Jefe de zona rural. Uno por cada cuatro jefes de campo .

• Verif icador de la calidad rural. Uno por cada jefatura de zona.

• Validador. Uno por cada jefatura de campo.

• Coordinador operativo. Uno por cada coordinación estatal, excepto en el Distrito
Federal , donde no existe, para fines censales, área rural.

Productos de planeación

Esta planeación se conformó por tres productos tabulares y uno cartográfico.

Debido a que los objetivos y la descripción de cada producto son muy parecidos a los
de las otras planeaciones, no se presentará esta información para cada producto y
solamente se pondrá el ejemplo del formato tabular para que se conozca su contenido.

En este caso, la estimación del universo por levantar se realiza con base en:

Producto uno. Estimación de establecimientos por localidad y AGEB

lEVAN1AMlf.N'OCE~ [ N AREA RuRH.

PROOUCTO lIMO. ESI~ OlE'EST.-aua" 'E NTOS~ lOCALIONJ Y.-.oI:e

COOfI""""" ll')OlU ' ATAl.-ALtMt!lCQ ?!l1'QStC!QM$ ...,l.II!.I'I/OO 1~S

..._............ "-~ -" .«- - -- _ _.';0""'"-- e_- -
! i H ! i !I 11 H '" U l! 11 '" '"11 11 JI JI li
l , l, l. l. lo lo lo

..
Fuente: Documento MetodológIco para la Ptaneaci ón del Grupo Muestra Rural. INEGI 2003.
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Producto dos. Delimitación de las áreas de trabajo

COORDINACiÓN ESTATAL MORELOS

JZ.{)2 CUERNAVACA

carga de Trabajo :1056

Jefes de Campo : 04

Censores: 16

Validadores: 04

Clave Nombre

007 Cuemavaca
008 Em.iano Zapat a
009 Huitdac
020 Tepo.ztlan
028 xccreecee (compartido)

JZ.{)l XOCHITEPEC

Carga de Traba jo :1057

Jefes de Campo : 04

Censores : 16

Validadores: 04

Clave Nom bre

005 Coatlandel Rio
014 Muale pec
O17 Puente de "rtla
024 T1allizapán
025 TlaQudtenango
Ol 8 xochaecec (compartido )

Carga de Trabajo por Entidad

Je faturas de Zona ro- Entidad

Jefaturas de campo por Entidad

Entre vistadores por Entidad:

veucaoores por Entidad :

4397

04

17

67

17
JZ.{)3 YECAPIXTLA

Carga de Trabajo :1055

Jefes de Campo: 04

censores: 16

vatcadores: 04

Clave Nomb re

002 Atlaf lahuca n (comp art ido)
01 6 ocoeocc
022 reea del Volcá n
030 Yeca pi.xtla

JZ.{)4 CUAUT LA

Carga de Trabajo:1229

Jefes de Campo: 05

Censores: 19

vaucaocees: 05

Clave Nom bre

002 Atlat lahucan (rompartido)
004 Ayala
006 Cuautla
013 Joosc eteoec
020 Tepoznán
026 nevececeo
02 7 Totolapan

Fuente: Planeación a Detalle del Grupo Rural Entidad Morelos , INEGI 2003

Producto tres. Recursos humanos por j efatura de campo

MUE STRA RURAL

f"ROOUCT O TRí S. RECURSOS HUlrIlANOS

~IOotISIATItI.. , , , ~. - ce -
JHATUfUl Df.1000llt ,

J/H"TU_C~
,

~ I ~. I ~- I '''~'"'~ I ,~~~I '~~I -~- I ·-~I ···~ 1-1'- -
~- I ¡,."u l= l' _1 - 1 .,,- ~~ .~" ,- ~,-_.

..
Fuente: Documento Metodolog lco para la Planeaci ón del Grupo Muestra Rural, INEGI 2003.

Producto cuatro. Distribución de carga de trabajo
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3.2. Elaboración descentralizada

Como ya se mencionó, la planeación a detalle para cada grupo de trabajo fue
elaborada en cada coordinación estatal , debido a que en cada una de las 35 que
actua lmente existen, labora personal con basta experiencia respecto al comportamiento
de las actividades económicas, las características sociodemográficas y geográficas de
cada regíón.

Además de lo anterior, resulta de suma importancia la descentralización de esta
actividad, ya que requiere de la participación de varias personas de tiempo completo
durante un periodo de una a dos semanas, y el área normativa normalmente no cuenta
con el personal suficiente para realizar dicha labor.

En general los responsables de la elaboración de la planeación a detalle en cada
entidad son el coordinador estatal yel subdirector, dos figuras que son permanentes en
cada coordinación, además, para cada grupo de trabajo se contrata a una o varias
figuras, dependiendo del tamaño del grupo, para que sean los líderes de cada uno, son
estas personas las que realizan directamente la planeación, siempre con la dirección el
apoyo y la supervisión de los responsables.

A continuación se detalla el periodo destinado para la elaboración de la planeación por
grupo de trabajo y el nombre del puesto encargado de su desarrollo; dos elementos
que, para todos los casos en que se realice una planeación es de suma importancia
dejar bien establecidos.

• Grupo de establecimientos pequeños y medianos. Se contó con 15 dias calendario
para su elaboración y los encargados de su realización directa fueron los
coordinadores de zona de cada entidad, mismos que para la última edicíón de los
Censos Económicos fueron 96.

• Grupo de establecimientos grandes y empresas. Los responsables de su
elaboración fueron los jefes de control, quienes la desarrollaron en un periodo de
cinco días hábiles para la etapa de verificación y cinco para la de levantamiento, por
ser una carga de trabajo más pequeña, aprox imadamente 140 mil establecimientos,
respecto a la del grupo anterior.

• Grupo de transportes-construcción. Fue responsable de su elaboración la misma
figura, es decir, el jefe de control. La carga de trabajo para este grupo ascendió a
170 mil unidades económ icas aproximadamente, las cuales fueron investigadas y
depuradas del directorio con el fin de determinar cuales eran realmente unidades de
observación, esta planeación también se realizó en cinco días hábiles .

• Grupo de pesca y minería. Para elaborar esta planeación se fijaron cinco días
hábi les, siendo los responsables de hacerlo los coordinadores operativos adscritos
a cada entidad. Esto se realizó con base en el universo que fue conformado a partir
de las unidades de observación censadas en el evento anterior y los directorios
proporcionados por la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales
(SEMARNAT).
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• Grupo muestra rural. El periodo para su elaboración fue de diez días hábiles y la
llevaron a cabo los coordinadores operativos de cada coordinación estatal. Cabe
mencionar que en el Distrito Federal no se realiza muestra rural porque todo el
territorio es considerado urbano.

Es importante comentar, que las diferentes planeaciones no se realizan en forma
paralela , toda vez que en cada entidad sólo existe un coordinador estatal y un
subdirector, por ello el área normativa planea el levantamiento de la información por los
diferentes grupos de trabajo en periodos sucesivos, hasta donde esto es posible , por
ende, las planeaciones también se desfasan.

3.3. Revisión y validación

Una vez que la planeación de cada grupo de trabajo fue elaborada en cada
coordinación estatal, se envió por medios electrónicos a las oficinas centrales del
INEGI , donde fueron revisadas yanalizadas exhaustivamente, con el fin de corroborar
el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el documento metodológico
respectivo, tales como: parámetros de productividad, cargas de trabajo, periodos de
operativo, tramos de control, etcétera .

Esta actividad es de suma importancia pues de ella dependen varios elementos
medulares en el desarrollo del operativo de campo de los Censos Económicos, tales
como:

• Liberación de la plantilla en un número tal que sea suficiente; es decir, asegurar que
la entidad no se quedó corta al requerir la cantidad de cada puesto de la estructura,
pues si esto sucediera se correría un alto riesgo de no terminar en tiempo . Por otro
lado, si la entidad se excedió en el número, puede suceder que el monto estimado
para el levantamiento no alcance, además de que se perderia el objet ivo
fundamental de reducir costos .

• Equidad en las cargas de trabajo, lo que implica verificar que todos los grupos
tengan carga homogénea y que ésta se encuentre dentro de los parámetros
establecidos, con el fin de evitar retrasos en el operativo.

• Completes, esto es, que en la planeación no se hayan omitido carga de trabajo o
áreas geográficas. De suceder esto se podría tener subcobertura en los censos .

Asegurados estos elementos, la planeación es gran utilidad para dar seguimiento al
operativo, al comparar el avance semanal real con el planeado y así tomar medidas
preventivas antes que correctivas.

Además, al tener una buena planeación la estructura operativa, que por su magn itud en
general no tiene experiencia, sabe cómo y por dónde comenzar el levantamiento y el
área que debe cubrir cada semana para terminar en tiempo .
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CAPíTULO 4.
PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS Y
CAPACITACiÓN

Este capítulo, dado el objetivo del presente documento, es uno de los más
amplios. En él se habla de la importancia que reviste el diseñar una logística de
campo adecuada a cada sector de actividad, a cada tipo de instrumento de
captación, al tamaño de las unidades de observación y, por supuesto, a cada tipo
de informante.

Aquí se mencionarán, pues, los procedimientos operativos de los diferentes
grupos de trabajo que realizan el levantamiento en campo, la serie de manuales
que es necesario diseñar y elaborar, mencionando su contenido e importancia.
También se hablará de el tipo de formatos que se requieren para realizar el
seguimiento y control del avance en campo, .describlendo 'su objetivo y
secuencia.

En este punto además, se trata sobre la capacitación al personal que participa en
el levantamiento de los datos, se describirá el modelo de capacitación elegido
como el más idóneo, dada la magnitud del proyecto. Se mencionará el tipo y
cantidad de materiales que se elaboran, para hacer posible la transmisión puntual
y fidedigna de los conocimientos necesarios para el éxito del operativo de campo
de los Censos Económicos.
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Como parte de los procedimientos para la captación de datos mediante los Censos
Económicos , el capitulo de logística de campo y capacitación tiene una gran relevancia,
debido a que son específicamente este tipo de procedimientos junto con el diseño de
los Instrumentos de captación los que marcan la pauta para el éxito de la recolección
de información en campo.

4.1. Diseño de la logístíca

En el diseño de la logística de campo intervinieron varios factores , que determinaron el
número de grupos operativos que debían conformarse para realizar el levantamiento;
los más importantes fueron:

• El tamaño de las unidades de observación por censar. El cual determ inó el tipo
de entrevista por realizar, en este caso, directa o indirecta y el grupo que debía
censarlas. Por ejemplo, un comercio de menos de 50 personas ocupadas siempre y
cuando no compartiera su razón social con otro; es decir, fuera único; se asignó
para su levantamiento al grupo tradiciona l o de pequeños y medianos, mismo que
realizó el censo mediante entrevista directa.

• El sector de actividad y su cobertura geográfica. Estos incidieron en la
estrategia de cubrimiento seleccionada y en el número de grupos conformados para
realizar el levantamiento, ejemplo de ello es una unidad del sector pesca, que fue
censada por un grupo específico a través de cuatro estrategias sucesivas de
cubrimiento.

• la forma de operación de las unidades de observación. Misma que determinó
su inclusión en determinado grupo de trabajo . Por ejemplo , si se trataba de una
empresa nacional (dos o más establecimiento que compartían la razón social y que
se ubicaban en más de una localidad), el grupo al que le correspondió censarla fue
al de establecimientos grandes y empresas .

Al realizar el diseño de la logística de campo, previo al desarrollo de los manuales de
procedimientos operativos de los diferentes puestos de la estructura, resulta muy
importante elaborar diagramas de flujo que muestren los pasos por seguir en cada
procedimiento por realizar, ya sea en campo o en gabinete .

Los diagramas de flujo se realizaron considerando todos los pasos de determinado
procedimiento, para luego determinar a qué puesto le correspondía realizar una serie
de actividades y a cuál otra serie.

Cabe señalar que el diseño de los procedimientos operativos, los diagramas de flujo y
los manuales, se diferenciaron según el grupo de trabajo , pues como ya se mencionó,
cada grupo abordó el levantamiento censal mediante diferente estrategia , considerando
las particular idades del universo, tamaño de las unidades de observación, cobertura
sectorial y geográfica , etcétera.
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A continuación se ejemplifican los diagramas de flujo:

Grupo pesca y minería Concertación con las organizaciones

El CE, REAUZA
UN RECORRIDO
POR rOOOEl

PUOffODE
_BOO

lUGAR PAAA
UBICAR

INFOR MANTES
Y LEVANTARLA
INFORMACION

Investigación con la autoridad local

SE: SOlICI TA
INFOFlMAClONoeo6NoE1---- - - - - - - - - -----,

l OCAUZAI<AS

se,lMORA
ElFQRMAfO
lEVA NTADO

CON
PRINCIPAL
PUH TODE
ARRJaOEN

OrRA
ENTIDAO
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GRUPO SEG

Localización del establecirrOento

FIlde pucedrrierto de
locaIizac:K:n del eslabIeonierto
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IniOOde pl'OcediTliento para delefmioar
responsable de io....esligación o ....erifieación

Fin de pl'OcediTliento para deterrneiar
responsable de Ílwesligación o ....eriflCaCión
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Procedimiento para intercambio

R.S . Detecta posibles
Casos de intercambio

~

R.S . actualiza datos en reg istro
de directorio de verifica ción

Informa a Jefe de Grupo ,,~¿Es interno?

.¡,..
Jefe de Grupo rev isa NO

que
el establecimiento no Ano ta código 26 en resultado

esté en su carga de de ca mpo de ver ificación o en

trabajo resultado de ca mpo de pegado

.¡,..
de etiq ueta para casos E y F•

anotando el caso de

Jefe de grupo indica a
intercambio

R.S. Que
.,¡,

asigne códi go 25 RS elabora forma to de co ntrol
en de interca mbios

directorio de ve rificación

El Jefe de Grupo captu ra
form ato de control de

intercambi os y envía por
sistema al Jefe de Contr ol para

su rev isión y genera report e
d iari o de preguntas env iadas

El Analista de Sis temas generá
reporte diario de preguntas

rec ibidas y lo entrega al Jefe de
Con trol

SI

~NO

Jefe de Co ntro l revisa el Anali sta de Sistemas de la

Universo estat al para defin ir jefatura de control envia casos

~a qué jefatura de gru po de interc amb io externo a

corre spond e investigar entida d destino corrspondíente

los casos y gene ra reporte diario de

~
preguntas enviad as

Je fe de Con tro l asigna clave

.¡,..

de jefatura de qrupo en Analista de Siste mas de la

reporte y ent rega a Ana· ent idad de stino genera reporte

lista de Sis temas para su diario de pregu ntas recibidas e

captura imprime forma tos de con trol de

J..
intercambio y 'os ent rega al

Jefe de Contro l

Jefe de Contr ol solicita al
Ana lista de Siste mas el

en vio a la jef atu ra de grupo
destino

6
Fuente: Manual del Representant e SEG y Jefe de Gru po SEG, INEGI 2004
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4.2. Manuales para la estructura operativa

La elaboración de un manual que describa las funciones y actividades, así como los
procedimientos a seguir para cada puesto de la estructura operativa, de cada uno de
los cinco grupos de trabajo que funcionaron tanto para los Censos Económicos 1999
como para los realizados durante el 2004, fue de suma importancia debido a que esto
garantizó un levantamiento homogéneo a nivel nacional.

Así, el área de operaciones de campo de los Censos Económicos (en sus emisiones
1999 y 2004) elaboró una serie de manuales para cada grupo de trabajo :

NOMBRE DEL GRUPO OPERATIVO N° DE MANUALES
De Establecimientos Pequeños y Medianos o Tradicional 12
De establecimientos grandes y de empresas, etapa de 1
verificación
De establecimientos grandes y de empresas, etapa de 3
levantamiento
De Transportes-Construcción 3
De Pescay Minariao Especial 5
De Muestra Rural 6

El objetivo principal de los manuales fue servir como insumo básico durante los cursos
de capacitación y como material de consulta y apoyo durante el desarrollo del
operativo de campo.

Todos los manuales de procedimientos operat ivos se diseñaron con una estructura
didáctica, con la finalidad de que fueran lo más entendibles posible para la estructura
operativa. En este sentido, la parte técnica se encuentra fortalecida en ellos con la
parte pedagógica.

En general la estructura de cada manual fue la siguiente:

•

•

Portada. Ésta contiene la edición de los Censos Económicos (1999, 2004, etc.), el
nombre del grupo de trabajo en cuestión y el nombre del puesto de la estructu ra al
que corresponde.

índice.

• Introducción.

• Contenido del capítulo 1. Que en general se denomina y trata sobre aspectos
generales y actividades previas al operativo, tales como: aspectos generales del
puesto; recepción y organización de la oficina ; recepción de materiales, entre otros .

• Propósito del capítulo. Para cada capitulo se presenta éste apartado que es
donde se describe el objetivo del mismo .
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• Recapitulación. Para cada capítulo se presenta este apartado, con el fin de
reforzar lo aprendido.

• Contenido del capitulo 11. Que en general se denomina y trata sobre las
actividades durante el operativo, éstas son: recepción del área de responsabilidad;
estrategia de cubrimiento; captación de la información; entrega del materia l;
recepción del material levantado en campo; reuniones de trabajo; validac ión de la
información, depend iendo del puesto del que se trate.

• Contenido del capítulo 11. Que en general se denomina y trata sobre las
actividades posteriores al operativo. por ejemplo: elaboración del informe final y
devolución de materiales.

• Anexos. En este apartado aparecen los formatos de control que utilizó cada puesto
de la estructura; algún catálogo de claves de entidades, de tipo de cuestionario, de
programas de apoyo a las empresas, etcétera.

• Adicíonalmente, todos los manuales cuentan con ideas guía de los párrafos
más relevantes de cada manual, éstas se encuentran en un recuadro al lado
derecho del contenido que se quiere resaltar.

Enseguida se presenta el organigrama de cada grupo de trabajo, señalando la cantidad
de plazas a nivel nacional, así como la vigencia de cada puesto.

Grupo de esta blecim ientos pequeños y medianos

"MISMA FIGURA

COO RDINAD OR
ES TATAl

I
SU80IRECTOR DE

ESTAOlsllCA

I
I

COQROtNAOOR DE ZONA JE FE DE
NIVEL:PCt REPOR TES Y

VIGENCIA.: ti AGO 2003131 DIe 2004 CONTROl DE
140 PLAZAS) DIRECTORIOS·

VIGEN CIA.: 01 HOY 200 3115 AGOS TO 2004
PLAZA S 35196PlAZAS)
NlVEl : PCl

I VIGENCIA. : 02 FE B
131 DtC 2004

JEFE DE l ONA

------- -...... --------- Pt..AZAS519 AHAUSTADE
NIVEL: 11 SlST.....
VIGENCIA: ti ENEJ EST ATAl
31 MAY 2004

Pl.AlAS:S5
NMl14

I
V1GENCIA:01 ENE
13' 0tC 2004

ANAlIS TAOE VERifICADOR De JEfE DE
INFORMACIÓN LA CALIDAD VAl IDAOORES

eSTATAl
PlAZAS 619 JEF E DE CAMPO PlAZAS 519

PlAZA S 35 NIVEl: t . NIVEL: 14
NIVEL: ,. YIGENCIA: 16 FEe PLAZAS 2.1G4 VIGENCIA: 01 MAR
VIGENCIA: 11 fE S I15 MAY 2004 NlVEl :fO ISOMAY 2004
131 JUL 2004 VIGENCIA: " FEB

115 MAY 1004

VIoUOAOOR CAP TURJSTA

CENSOR
PLAZAS 2,711 PLAZAS: "

Pl...AZA51' ,452
NIVEL : 01 NIVEL 0$
VIGENCIA: 01 MAR VIGE NCIA: 01 MAR

NIVEL: 04
115MA.Y 2004 IS1 MAY 2004

V1GENCIA: ts FEB

PARA TOOOS l OS GRUPOS DE TRABAJO ISOABR 2004

TtCNICOEN
CARTOGRAFtA

P....... ,.,
NIVEL : 14
VIGENCIA: 02 FEB
130 JUN 2004
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Grupo de establecimientos grandes y de empresas

I COORD INADOR ESTATAl

I
I SUBOlRECTOR DE ESTADl"S TICA I

I
INSTRUCTOR I JEFE DE CONTROL

I
JEFE DE REPORTES Y I

ES TATAl CON TRO L DE

PLAZAS " DIREC TORIOS'
PLAZA: )5 NIVEL.;PC1
NIVEL : PC1 VIGENCIA: 05 ENEJ31 OIC 2004
VlGENCIAS: 05
ENE/3 t JUL 2004 I

I
JefE DE GRUPO

NIVEL : 16 --_ . ..._-_._--------_.VIGENCIA; 18 FE8I31 ocr 2004
PlAZA: 40
VIGENCIA: 16fEBl15 JUN 2004
PlAZA; 240

I
AUXlllARDE ANAUSTADE ANAl..JSTADE LA REPRESENTANTE ANAliSTA DE AHALISlAOE
INSTRUCTOR INf OfUAACION INFORMACIÓN DE SEO $STEMAS SEG DE SISTEMAS

ESTATAl ESTATAl J .G. J _G. ES TATAL"

PLAZAS'"
PlAlA; 70 PLAZA as PLAZAS 203 NIVEL: 14 PLAZAS 203 PLAZAS"
NIVE L: 14 NIVE L: 14 NIVEL: 14 VIGENCIA: 1& NIVEL : 14 NIVEL: ' 4
VIGENCIAS: 19 VIGENCIAS: " VIGENC IA.: 16 FEBl 15 FEBI31 MA Y 2004 VIGE NCIA O, VIGENCIA 01 ENEJ31
ENEI30 JUN 2004 FEBlJ I JU l 2004 JUN 2004 MAR/30 MAY 2004 DIC 200 4

CAPTURlSTA CAPTURlSTA

PLAZAS203 PlAZAS 35

"MISMA FIGURA QU E LA ESTRUCTURA DE ESTA BLECIMIENTOS PEQUEÑO S Y MEDIANO S
NIVE L: 5 NlVE l;5
VlG€NCIAOt VIGENCIA 0 1
MARf30 MAY 2004 MARI3 1 0fC 2004

Grupo de transportes-construcción

~AUSTAOELA

INfORMACw)H ESTATAl."

JefE De CAMPO ce
TRANSPO RTES

REPRESENTANTE DE
TRANSPORTES

PlAZAS: 420
NIVEL:"
VlGENClA: 11 MARI30 JUN 2004
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Grupo de pesca y mineria

I COO RDINADOR ESTATAL •

I
I SU BDIRE CTO R DE IESTAD!S TlC A

I JEFE DE REPO RTES Y
I

CON TRO L De DIRECTORI OS· I I
I JEFE DE De PAR TAME NTO RURAL·· •

II
ANAL ISTA DE SISTEMAS IeSTA TAL"

I JEFE DE GRUPO IPLAZAS 35 NIVEL: re
VIGENCIA: 16 A8R13t JUl 2004

I------------------------------- ,
I

AN ALI STA DE SISTEMAS JEFE DE CAMPO ANAL ISTA DE LA INfORMACiÓN I ANAl iSTA DE LA INFO RMACiÓ N IMUNICIPAL MUNI CIPAL ESTAT AL •
PlAlAS 94 NNEL : 10

PLAZ AS ,. VIGENCIA: 03 MAYlt 5 JUL P lAZAS ,.
NIV El..: 14 - NIVEL: 14
VKiENCIA.: 01 MAYt3 0 JUN 2004 VIGENCIA: 01 """YIS' JUL 2004

I
CENSOR

PLAZAS 452
NIV EL : 4

VIGE NCIA: 03 MAY/SO JUN-
"MISMA FIGURA QUE GRUPO ESTABLECIMIENTOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS

- MISMA FIGURA QUE GRUPO RURAL

Grupo de muestra rural
COORDINADOR ESTATAL

SUBD IRECTOR DE ESTADlsn CA

VERI FICADOR DE LA CALIDAD
PLAZAS 161 NIVEL : 14

VIGENCIA 19 ABR 131 JUL 2004

PLAZAS: 646 NIVEL : 09
VI GENCI A: 03 MAY 1 15 JUL 2004

PLAZAS: 646 NIVEL: 10
VIG ENCIA: 03 MAY , 15 J UL 200 4

PLAZ AS: 25711 NIVEL: 04
VIGENC IA: 03 MAY 130 JUN 2004

ENTREVIS TADOR RURAl

"MISMA FIGURA QUE GRUPO ESTABLECIMIENTOS PEQUEÑOS Y MEDI ANOS

Fuente: Presentación de los Censos Económicos, INEGI 2004
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En general, se elaboró un manual para cada puesto de la estructura y de cada uno se
imprimió la cantidad necesaria, según la plantilla contratada más un excedente
previendo las deserciones, bajas, incapacidades , extravio de material, etcétera. El
nombre de cada manual es completamente acorde con el nombre del puesto al que
está dirigido.

4.3. Formatos de control

El objetivo de los formatos de control fue dar seguimiento a las actividades de
levantamiento y validación, reportar el avance semanal, proporcionar indicadores para
tomar las medidas preventivas adecuadas dependiendo del problema, tener control de
los materiales utilizados y los instrumentos de captación con información, entre otros.

El diseñar formatos de control para que cada puesto de la estructura los utilice durante
el levantamiento de la información es muy importante , pues éstos permiten llevar el
control individual , por ejemplo, de los establecimientos que se han levantado y de
aquéllos que van quedando pendientes.

Asi también , permiten tener el control del número de establecimientos levantados por
censor, jefatura de campo, de zona y por coordinación estatal; de cuestionarios
validados , correctos y enviados nuevamente .a campo con el fin de reconsultar algún
dato, etcétera.

Los formatos de control, especificamente los inventarios, permiten también tener
claridad respecto a cuántos cuestionarios con información ha entregado cada nivel de
la estructura a su jefe inmediato, hasta llegar al área de captura, ya sea que ésta se
localice a nivel estatal o regional, lo cual evita que se extravíen los cuestionarios.

A continuación se presentan los nombres de los principales formatos de control de
algunos grupos de trabajo, así como el flujo que siguen a través de los diferentes
puestos de la estructura:
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GRUPO ESTABLECIMIENTOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS
FORMATOS DE CONTROL DE AVANCE

JEfE DE CAMPO

CENSOR • "AVANCE

.. "SIT UACtON OE SEMANAL De LA

CUESTIONARlOS" JEFATURA DE

r---t- CAMPO POR
· "FORMATO AGEB ." 1-- SUBDiRECTOR
CONTEO De JEFE DE ESTATAl DE

VIVIENDAS POR .. "AVANCE ZONA ESTAD IsTICA
MANZANA" . SEMANAL DE LA COORDINADOR

JEFATURA DE oeZONA
CAMPO POR
CENSOR."

---., .. "AVANCE 1-- • "AVANCE lo- ·SQlICITASU
SEMANAl SEMANAL DE LA CAPTURA.

DE LA COORDINACiÓN .. OBTIENE EL
JEFATURA
DE ZONA."

DEZQNA." CONCENTRADO
ESTATAL (POR JZ).

(PORJC)

VAUDADOR JEFE DE
• "INFORME VAUDAOORES

DIARtOOe ~TRAB-'JOPOR
o " AVANCE ---J

VALIDADOR".
SEMANAL De LA
JEFATURA DE
VALIDACiÓN!'

GRUPO ÁREA RURAL

FORMATOS DE CONTROL DE AVANCE

EL CENSOR LLEVÓ SU AVANCE
DIARIAMENTE EN EL FORMATO:

EL VALlDADOR ELABORÓ EL AVANCE LOS
JUEVES.
INSUMOS:

'''SITUACIÓN DE CUESTIONARIOS"

D
·"INFORME DIARIO DE TRABAJO POR
AGEB"
o"RECONSULTAS"

EL COORDINADOR
EGÓ EL " AVANCE
ATURA DE ZONA" AL

ESTATAL DE
A SU CAPTURA Y

LA DIRECCiÓN
INAS CENTRALES.

DE CAMPO ElABORÓ LOS EL VIERNES EL JEFE DE
EL" AVANCE DE LA ZONA ELABORÓ EL "AVANCE

RADECAMPO". q SEMANAL DE LA JEFATURA

S: DE ZONA" .

IONARIOS ASIGNADOS INSUMOS:
IÓN DE CUESTIONARIOS 'AVANCE SEMANAL DE LA
O DE VIVIENDAS JEFATURA DE CAMPO
IS MUNICIPAL 'AVANCE DE VALIDACiÓN

¿/
EL COORDINADOR OPERATIVO, EL MARTES

LOS LUNES ELABORÓ EL \=:J
OPERATIVO ENTR

"AVANCE POR JEFATURA DE SEMANAL POR JEF

ZONA". SUBDIRECTOR

q ESTADíSTICA, PAR

INSUMOS: TRANSMISiÓN A

°AVANCE SEMANAL DE LA
REGIONAL Y A OFIC

JEFATURA DE ZONA

ELJEFE
JUEVES
JEFATU
INSUMO

'CUEST
'SITUAC
' CONTE
'CROQU
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GRUPOSEG

FORMATOS DE CONTROL DE AVANCE

"REPORTE DE IJEFE DE GRUPO I
REPRESENTANTE AVANCE SEMANAL

SEG DE CAMPO"

"REPORTE DE
REVISÓ, CONCENTR AVANCE DE
Y ENTREGÓ A JEFATURA DE

JEFE DE CONTROL

CAPTURA GRUPO"

"REPORTE DE

REVISÓ Y AVANCE DE lA SUBDIRECTOR DE

CONCENTRÓ COORDINACiÓN ESTADíSTICA

ESTATAL"

REVISÓ AVANCE Y OFICINAS
CONGRUENCIA CON CENTRALES
PlANEACIÓN y Y DIRECCiÓN
AVANCE DE SISTEMA REGIONAL
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GRUPO TRANSPORTES-CONSTRUCCiÓN
FORMA TOS DE CONTROL DE AVANCE

"REPORTE DE
AVANCE DE

CAMPO"

"AVANCE DE
JEFATURA DE

CAMPO"

"AVANCE DE
CAMPO

SEMANAL"

JEFE DE
CONTROL

SUBDIRECTOR
ESTATAL DE
ESTADíSTICA

LUNES

REVISÓ Y ENViÓ A
CAPTURA

GENERÓ REPORTE DE
"AVANCE DE LA
COORDINACiÓN

ESTATAL"

OFICINAS
CENTRALES

C@RCO~
-----""""

IENTREG~

Fuente: Presentación Los Censos Económicos 2004, INEGI 2004
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4.4. Capacitación

Objetivo: proporcionar a los capacitandos los conocimientos y habilidades necesarios
para desarrollar las funciones y actividades encaminadas al logro de los objetivos del
operativo de campo de los Censos Económicos, de acuerdo con el puesto de la
estructura operativa de que se trate.

Modelo de capacitación

El modelo es una forma de organización del proceso instruccional que permite
estructurar, dirigir, administrar y controlar las actividades de enseñanza -aprend izaje de
una forma homogénea, con lo que se logra un acercamiento a las metas planeadas.

Para los Censos Económicos se eligió un modelo en el que se establece y se precisa el
QUÉ, el C6MO y el PARA QUÉ se realiza dicha capacitación. Considerando siempre
que la magnitud de un censo requiere que el personal participante asimile , capte,
comprenda y aplique homogéneamente los lineamientos, con el fin de alcanzar con
calidad los objetivos propuestos.

La capacitación es un acto educat ivo que costa de dos acciones simultáneas y
correlativas que son el APRENDER y el ENSEÑAR. Para los fines de los Censos
Económicos lo más importante fue el aprendizaje práctico, por las siguientes razones:

• Mediante él se disminuye la fuerza del aprend izaje de memoria.

• De acuerdo con diversas investigaciones pedagógicas, se sabe que: se retiene el
10% de lo que se lee; el 20% de lo que se oye; el 30% de lo que se ve; el 50% de lo
que se oye y se ve y el 90% de lo que uno mismo hace.

• Es mucho mas consistente el "aprender haciendo" basado en la propia experiencia
práctica, que en el estudio de contenidos teóricos.

En este sentido , la capacitación se organizó buscando en todo momento que al
capacitando le quedara claro: ¿Qué? es lo que tenia que hacer, ¿Para qué? lo tenía
que hacer, ¿Cuándo? lo tenia que hacer y ¿Cómo? lo tenia que hacer (Beyer Gunther,
página 20).

Fases del modelo de capacitación

• La planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Con ella se buscó prever
con precisión las metas y los medios para alcanzar los objetivos del proceso
durante la capacitación.

• La estrategia de enseñanza-aprendizaje. Considerando la estrategia como el
conjunto de directrices por seguir en el proceso educativo. La estrategia debe
guardar estrecha relación con la planeación y con los objetivos de la capacitación.
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La estrategia adoptada en la capacitación de los Censos Económicos fue el proceso
conocido como capacitación en cascada, debido a su carácter masivo. Para ello se
consideró una etapa de autocapacitación, otra de capacitaciones directas y varios
niveles de capacitaciones indirectas.

• Organización de actividades para la enseñanza-aprendizaje. Los elementos
fundamentales que permiten la organización de las actividades son las guias
didácticas, las técnicas grupales , las actividades de aprendizaje en aula y la
planeación de prácticas.

• Preparación del material didáctico. Este material se preparó cons iderando el
perfil del personal participante en cada capacitación y las condiciones de cada sede
de capacitación. El paquete del material se conformó por los manuales e
instructivos, videos , acetatos, cuadernos de ejercicios yautoevaluaciones.

• Control y evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje. Para tener el control
del proceso se elaboraron guías de observación de cada capacitando, tanto en aula
como en campo, ejercicios y evaluaciones.

Capacitaciones impartidas

A continuación se presen ta un cuadro por grupo de trabajo, que muestra la magnitud
de la capacitación impartida para llevar acabo el operativo de campo de los Censos
Económicos 2004:

GRUPO DE ESTABLECIMIENTOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS

Fuente: Presentaci ón para la Reuruón de Trabajo de los Censos Econ ómicos 2004 , INEGI 2004

TIPO DE IMPARTIO DIRIGUIDAA NUMERO SEDE
CAPACITACiÓN DE

GRUPOS
Autocapacitación Instructores de Oficinas centrales 4 Edificio

Oficinas centrales sede
Capacitación Instructores de Coordinadores de zona 10 Regional
directa of. Centrales
Capacitación Instructores de Jefes de zona 2 2 sedes
directa of. Centrales lev. Con PDA
Capacitación Coordinadores de Jefes de zona, 40 Estatal
indirecta zona aux. de instructor y

técnicos en supervisión
Capacitación Jefes de zona Jefes de campo, censores, 619 Municipal
indirecta verificadoresde calidad y

analistas de inf. mpal.
Capacitación Coordinadores de Validadoresy jefes de 105 Estatal y
indirecta zona y aux. de validadores municipal

instructor
Capacitación Instructor central Analistasde información 1 Oficinas
indirecta estatal centrales.. ..

66

Neevia docConverter 5.1



GRUPO DE ESTABLECIMIENTOS GRANDES Y DE EMPRESAS

Fuente : Presenta ci ón para la Reunión de Trabajo de los Censos Económicos 2004, INEGI 2004

TIPO DE IMPARTlO DIRIGUIDAA NUMERO SEDE
CAPACITACiÓN DE

GRUPOS
Autocapacitación Instructores Instructor estatal y 6 Oficinas

de oficinas centrales Jefes de control centrales
Capacitación Instructores Jefes de gpo., 65 Estatal
directa estatales y jefes de representantes

control Seg, analistas de
información mpal.,
aux. de instructor y
técnicos en apoyo y
control

Capacitación Instructor central Analista de la inf. 1 Oficinas
directa estatal seg. centrales.. ..

GRUPO TRANSPORTES-CONSTRUCCiÓN

Fuente : Presentación para la Reunión de Trabajo de los Censos Econ ómicos 2004, INEGI 2004

TIPO DE IMPARTIO D1RIGUIDAA NUMERO SEDE
CAPACITACiÓN DE

GRUPOS
Autocapacitación Instructores Instructor estatal 1 Oficinas

de oficinas centrales
centrales

Capacitación Instructor Censores de t-e, jefes de 32 estata l
directa estatal campo, jefes de grupo,

jefes de control y aux. de
instructor

Capacitación Aux. de Validadores y jefes de 6 estatal
indirecta instructor validadores.. ..

GRUPO PESCA Y MINERíA

Fuente . Presentación para la Reunión de Trabajo de los Censos Económicos 2004, INEGI 2

TIPO DE IMPARTIO DIRIGUIDAA NUMERO DE SEDE
CAPACITACiÓN GRUPOS
Autocapacitación Instructores Instructores de of. 1 Oficinas

de oficinas centrales centrales
centrales

Capacitación Instructores Jefes de grupo y 2 2 sedes
directa de oficinas aux .

centrales de instructor
Capacitación Jefes de grupo, Censores, jefes 40 Estatal y
indirecta instructores de de campo, regional

oficinas centrales y analistas de
aux. de instructor la inf. de

jefatura de orupo.. ..
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GRUPO MUESTRA RURAL

Fuente: Presentación para la Reunión de Trabajo de los Censos Económlcos 2004, INEGI 2004

TIPO DE IMPARTIO DIRIGUIDAA NUMERO DE SEDE
CAPACITACIÓN GRUPOS
Autocapacitación Instructores Instructores estatales, 4 Oficinas

de oficinas coordinadores centrales
centrales operativos e

instructores centrales
Capacitación Instructores Jefes de zona, 31 Estatal
directa estatales e ver ificadores de calidad

coordinadores y técnicos reqionales
operativos

Capacitación Jefes de zona Entrevistadores, jefes 161 Municipal
indirecta de campo y validadores

-.

Por cuestiones pedagógicas los grupos de trabajo estuvieron conformados por 25
capacitandos en promedio . Aunque lo más recomendable era que los grupos
estuvieran atendidos por dos instructores, debido a los costos sólo se contó con uno
por grupo.

68

Neevia docConverter 5.1



CAPíTULO 5. OPERATIVO DE
CAMPO

En el presente apartado se describe la forma en que los Censos Económicos
cubren las áreas urbanas y rurales del país. Se habla de las etapas en las que se
ha realizado el operativo de los Censos Económicos pasados (Enumeración de
Establecimientos y Levantamiento Censal) y de cómo se está realizando el
presente operativo censal (2004), ante las actuales políticas económicas del país.

En este capítulo se menciona también, el cómo se han aprovechado las
innovaciones tecnológicas, con el fin de lograr en cada evento un mayor control
de los operativos de campo, así como la importancia que este hecho reviste.

Se toca la importancia que tiene un eficiente sistema de supervisión, en
operativos de campo tan grandes como lo son los de los Censos Económicos, se
abordará específicamente el esquema de supervisión utilizado en varios de los
eventos censales y, finalmente, se mencionarán los puestos de la estructura
operativa, de las oficinas regionales y de las oficinas centrales que tienen a cargo
la supervisión y el por qué se determina que así sea.
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5.1. Área urbana y área rural

Como ya se mencionó en el apartado de cobertura geográfica, los Censos Económicos
captan información, mediante recorrido exhaustivo, manzana por manzana y tocando
puerta por puerta , de todos los establecimientos dedicados a actividades
manufactureras, de comercio y de servicios ubicados en las local idades definidas como
urbanas, cabeceras municipales y de 2500 y más habitantes.

En las áreas rurales, en lo que respecta a estas mismas actividades, fue hasta la
emis ión de los Censos Económicos 1986 cuando se cubrieron por primera vez,
realizando el levantamiento censal mediante recorrido exhaustivo pero sólo de una
muestra de áreas geoestadísticas básicas (AGEB) seleccionadas mediante un
esquema de muestreo con probabilidad proporcional al tamaño de la población.

La razón principal de que se decidiera abordar el ámbito rural por muestreo, para las
actividades mencionadas, fue sin duda la poca participación que este ámbito tiene en la
economía del país y el hecho de que recorrer todas las áreas rurales significaría un
gasto excesivo; sin embargo, obtener información confiable y necesaria de dichas
áreas es importante para los Censos Económicos.

En los cuadros que se presenta a continuación se observa la participación del área
urbana y del área rural en las diferentes emisiones de los Censos Económicos para las
variables: número de establecimientos, personal ocupado, ingresos y gastos.

PARTICIPACiÓN PORCENTUAL ÁREAS URBANA Y RURAL
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

Fuente : Levantami

AMBITO 1986 1989 1994 1999
NACIONAL 100.0 100.0 100.0 100.0
URBANO 84.32 87.17 87.72 85.59
RURAL 15.68 12.83 12.28 14.41

ento Censal en el Area Rural, Resultados Muestral es y Expandidos, INEG I 200o

PARTICIPACiÓN PORCENTUAL ÁREAS URBANA Y RURAL
PERSONAL OCUPADO

Fuente: Levanlami

AMBITO 1986 1989 1994 1999
NACIONAL 100.0 100.0 100.0 100.0
URBANO 94.11 94.45 94.51 93.29

-RURAL 5.89 5.55 5.49 6.71
ento Censal en el Area Rural, Resultados Muestrales y Expandidos. INEGI 200
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PARTICIPACiÓN PORCENTUAL ÁREAS URBANA Y RURAL
GASTOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD

y p

AMBITO 1986 1989 1994 1999
NACIONAL 100.0 100.0 100 .0 100.0
URBANO 99.01 98 .76 99 .16 99.08
RURAL 0.99 1.24 0.84 0.92

ento Cen sal en el Area Rural. Resultados Muestrales Ex andidos, INEG I 2000Fuente: Levantami

PARTICIPACiÓN PORCENTUAL ÁREAS URBANA Y RURAL
NGRESOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD

AMBITO 1986 1989 1994 1999
NACIONAL 100.0 100.0 100 .0 100 .0
URBANO 98.94 98 .71 99.16 99.02
RURAL 1.06 1.29 0.84 0.98

Fuente: Levantamiento Censal en el Area Rural, Resultados Muestrales y Expandidos, INEGI 2000

El resto de actividades econorrucas -pesca, minería, transportes, construcción,
suministro de agua y electricidad- se censan en su totalidad, independientemente del
ámb ito en que se ubiquen .

5.2. Enumeración de establecimientos

Fue también en la emisión de1986 cuando por primera vez se real izaron los Censos
Económicos en dos etapas :

• La enumeración de establecimientos .

• El levantamiento censal.

Entonces, desde 1986 y hasta 1999 la enumeración de establecimientos se llevó a
cabo con tres objetivos fundamentales:

• Obtener un directorio actualizado de todas las unidades de observación ubicadas en
las áreas urbanas del país; es decir, contar con el nombre, la razón social, la
ubicación geográfica, el domicil io, el personal ocupado y la actividad económica de
cada establecimiento, con el fin de realizar el levantamiento censal de cada uno con
un cuestionario adecuado tanto a su actividad como su tamaño.

• Realizar una actualización cartográfica, esto es, plasmar en los planos los cambios
observados en el campo .

• Llevar a cabo un conteo de viviendas, con el fin de aportar un insumo para la
planeación del Censo de Población y Vivienda , o del conteo intercensal de población.
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Cabe mencionar que para los Censos Económicos 2004 se omitió la etapa de
enumeración de establecimientos por razones de economía y, por lo tanto , estos
censos se realizaron en una sola etapa que fue la del levantamiento censa l.

La base del universo para esta etapa de los censos fue el número de establecimientos
levantados en el evento anterior en las áreas urbanas del pals, más un porcentaje de
incremento, mismo que se calculó tomando en cuenta el crecimiento, en cuanto a
número de unidades, entre los últimos y los penúltimos censos.

Adicionalmente, a la carga de trabajo se le sumaron las manzanas existentes en dichas
áreas con el fin de contar las viviendas ubicadas en ellas.

Con el universo estimado, cada coordinación estatal elaboró su planeación a detalle y
obtuvo la plantilla requerida para realizar el operativo de campo y el procesamiento de
la información.

La estrategia de cubrimiento para esta etapa consistió en realizar un recorrido
organizado y sistemático de todas las áreas urbanas del territorio nacional, manzana
por manzana, tocando puerta por puerta , con el fin de enumerar todos los
establecimientos y contar las viviendas ubicadas en cada manzana.

Los procedimientos operativos (logíst icos) más relevantes fueron :

Enumerador

• Recib ía de su jefe inmediato el material , la carga de trabajo y el área de
responsabilidad.

• Antes de salir a campo debía anotar en las cédulas los datos de ubicación
geográfica y ubicarse en el plano de localidad.

• Debía llevar a campo su material de captación, cartográfico y de control.

• Ya en campo iniciaba el recorrido de un AGEB de oeste a este en forma ondulatoria
y descendente.

• Cada manzana se iniciaba siempre en la esquina noroeste y se recorria
completamente, caminando en el sentido en que giran las manecillas del reloj . Esta
instrucción en el último evento censal fue cambiada por la de caminar siempre con
el lado derecho pegado a la pared.

• Al ir recorriendo cada manzana, se levantó una cédula, cuando se ubicaba un
establecimiento, o bien, se contó una vivienda .

• En caso de establecimientos pendientes, éstos se registraban en un formato de
control, con el fin de tenerlos presentes, conocer su ubicación geográfica y domicilio
y, por supuesto, regresar para levantarlos. El registro se realizó con el fin de evitar
el descontrolo desorientación que pusieran en peligro la cobertura de los Censos
Económicos.
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Jefe de enumeradores

• Recibía el material y la carga de trabajo de él y de su equipo de enumeradores, de
parte de su jefe inmediato.

• Debia recorrer totalmente su área de responsabi lidad antes de iniciar el levantamiento,
con el fin de reconocerla y delimitarla . .

• Supervisó continuamente las actividades de su equipo de trabajo .

• Recibió y revisó diariamente las cédulas levantadas por los enumeradores.

• Elaboró semanalmente el avance de campo.

Área de validación

• Aplicaron los criterios de información mínima necesaria y congruencia a todas las
cédulas levantadas.

• Llevaron a cabo el control gráfico de cubrim iento, con el fin de evitar omisiones por
parte de los enumeradores.

• Elaboraron el avance diario y el avance semanal de validación .

Jefe de control, coordinador de zona y jefe de zona

• Sus actividades fueron básicamente de coordinación, supervisión y control , siendo
responsables de la enumeración de establecimientos y del conteo de viviendas en
el área geográfica que les tocó, además de todas las actividades que realizaron
tanto el área de campo (enumeradores y jefes de enumeradores) y el área de
validación (validadores y jefe de validadores) .

5.3. Levantamiento censal

Como ya se mencionó con anterioridad, el levantamiento censal se realizó mediante
cinco grupos de trabajo, para cada uno de ellos se elaboró una estrategia de
cubrimiento y una logística diferente de acuerdo con el tipo de unidades económicas
que abordaron , su tamaño, la forma de operación, etcétera .

Grupo de establecimientos pequeños y medianos

En las emisiones de los Censos Económicos 1986 a 1999, el universo de trabajo para
este grupo estuvo determ inado por la enumeración de establecimientos ; sin embargo,
en la última , los Censos Económicos 2004, por motivos de economia, la enumeración
se omitió y ya no se contó con los director ios que conformaban el universo de trabajo,
por lo que fue necesario estimar lo considerando los establecimientos censados en
1999, más un porcentaje de incremento igual al obten ido en 1999 respecto a 1994.
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En esta situación, el objetivo del levantamiento censal ya no fue solamente el de
obtener los datos censales requeridos en los cuestionarios, sino que se retomaron
prácticamente los que hasta 1999 habían sido los de la enumeración, con las
necesarias modificaciones al primero de ellos:

• Obtener los datos de ubicación geográfica, el domicilio y la información censal de
todas las unidades de observación ubicadas en las áreas urbanas del pais .

• Realizar una actualización cartográfica, esto es, plasmar en los planos los cambios
observados en el campo.

• Llevar a cabo un conteo de viviendas, con el fin de aportar un insumo para la
planeación del Censo de Población y Vivienda , o del conteo intercensal de
población .

Lo anterior implica que este grupo de trabajo cubrió en una sola etapa , durante los
Censos Económicos 2004, los objetivos que anteriormente se cubrían en dos .

La estrategia general para cumplir los objetivos fue:

• La estrategia de cubrimiento fue básicamente la misma que se utilizó para la
enumeración en 1999, es decir, recorr ido completo para levantar establecimientos
en un cuestionario básico y contar viviendas, mediante una entrevista directa.

• Ya ubicado en su área de trabajo y al ir recorr iendo la manzana, el censor verificaba
que el establecimiento encontrado no perteneciera al grupo SEG.

• Actualizó la cartografía.

• El jefe de campo revisó, y en caso necesario, regreso los cuestionarios a campo
para corregir o completar algún dato.

• Asimismo, cada semana elaboró el avance de campo .

A continuación se presentan de manera esquemática, los principales procedimientos
operativos :
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DIARIAMENTE EL
CENSOR

LEVANTÓ Y
ENTREGÓ

CUESTIONARIOS.

EL COORDINADOR DE
ZONA RECIBiÓ LOS
LUNES Y ENTREGÓ

EL SEE RECIBiÓ LOS
LUNES Y LOS

MIERCOLES ENTREGÓ A
LA DIRECCiÓN

REGIONAL CAJAS CON
CUESTIONARIOS DE PYM.

FLUJO DE CUESTIONARIOS

EL JEFE DE CAMPO
LOS JUEVES
CONFORMÓ
PAQUETES Y

ENTREGÓ.

EL JEFE DE
ZONA

RECIBiÓ
LOS

VIERNES
LAS CAJAS

CON
PAQUETES

Y ENTREGÓ.

LA DIRECCiÓN
REGIONAL CAPTURÓ

CUESTIONARIOS.

EL JEFE DE ZONA RECIBiÓ
LOS VIERNES Y ENTREGÓ
LOS PAQUETES AL ÁREA

DE VALIDACiÓN.

EL ÁREA DE
VALIDACiÓN

VALIDÓ Y SEPARÓ
POR TIPO DE

CUESTIONARIO:
IOT, COT,SOT, AOT,

HOTYYOT,
CONFORMÓ
PAQUETES Y

ENTREGÓ.

FLUJO DE FORMA TOS DE CONTEO DE VIVIENDAS

DE CADA MANZANA
RECORRIDA EL

CENSOR LLENÓ UN
FORMATO , INCLUSO

CON DATO CERO
VIVIENDAS.

JEFE DE ZONA
ENTREGÓ AL

COORDINADOR
DE ZONA Y ÉSTE

AL SEE.

SEE ENTREGÓ AL
ANALISTA DE
INFORMACiÓN

ESTATAL PARA
CAPTURA.

ELJEFE DE
CAMPO

RECIBiÓ Y
REVISÓ EL
LLENADO.

VALIDACiÓN
REVISÓ LA

REFERENCIA
GEOGRÁFICA
Y DEVOLViÓ

LOS
PAQUETES .

SE GENERARON
REPORTES CON
BASE EN SIVAC.
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TRANSCRIBiÓ EL NÚMERO
DE VIVIENDAS DE CADA

MANZANA AL INVENTARIO
DE MANZANAS POR AGEB Y

CONFORMÓ PAQUETES.

JEFE DE ZONA
ENTREGÓ AL

ÁREA DE
VALIDACiÓN.

SE REALIZÓ
ANÁLISIS DE

CALIDAD
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ACTUALIZACiÓN CARTOGRÁFICA

EL CENSOR REALIZÓ LA
ACTUALIZACiÓN el

CARTOGRÁFICA. UTILIZÓ
EL FORMATO INFORME

DE ACTUALIZACiÓN
CARTOGRÁFICA.

INFORMÓ AL JEFE DE
CAMPO DEL Q

REQUERIMIENTO DE
CLAVES DE

MANZANAS NUEVAS.

EL JEFE DE CAMPO
ENTREGÓ

REQUERIMIENTOS DE
CLAVES AL JEFE DE

ZONA.

LAS CLAVES DEFINITIVAS SE LE
DIERON AL JEFE DE CAMPO PARA

QUE LAS ASIGNARA ALOS
CUESTIONARIOS.

EL JEFE DE ZONA ENVio
REQUERIMIENTO AL

COORDINADOR
OPERATIVO.

VERIFICÓ QUE
CARTOGRAFíA \J
REALIZARA LA

ASIGNACiÓN DE
NUEVAS CLAVES ALA
BREVEDAD POSIBLE.

EL SUBDIRECTOR
ESTATAL DE \J

ESTADíS",:ICA ENTREGÓ
ALAREA DE

CARTOGRAFíA
ESTATAL.

EL COORDINADOR
OPERATIVO ENTREGÓ
REQUERIMIENTO AL

SUBDIRECTOR ESTATAL
DE ESTADisTICA.

Fuente: Presentación para la Reunión de Trabajo de los Censos Económicos 2004, INEGI 2004

Resul ta importante resaltar que en los Censos Económicos 2004 , este grupo de trabajo
levantó información mediante un dispositivo de cómputo móvil (palm) en cuarenta de
sus jefaturas de zona, en general una por cada coordinación estatal ; con ello se obtuvo
elementos muy importantes para evaluar la inclusión total de este tipo de tecnología en
los próximos levantamíentos censales.

Los principales beneficios que tendrían los Censos Económicos al utilizar para todo su
levantamiento los equipos de cómputo móvil, son sin duda de corte económico, se
ahorraría el gasto destinado a las áreas de validación y de captura, y también de
oportunidad, pues al captar y capturar al mismo tiempo la información, el tiempo del
procesamiento sería más corto.
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Los siguientes esquemas muestran el flujo que se siguió en la recolección y la
validación de la información:

CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN DISPOSITIVO DE CÓMPUTO MÓVIL

• CUARENTA JEFATURAS DE ZONA A NIVEL NACIONAL.

FORMATOS DE
CONTEO DE JEFATURA DE ZONA
VIVIENDAS

CUESTIONARIOS
LEVANTADOS

l·.-..-: CUESTIONARIOS ,c::::-----v PENDIENTES .

. ,~ c::.::::> RECONSULTA
· f ~~

'" >~~~ ~
CONTEO DE ---0

VIVIENDAS POR c::::-----v
MANZANA DISPOSITIVO DE

CÓMPUTO MÓVIL

CENSOR
LEVANTAMIENTO

CENSAL DE ~.
ESTABLECIMIENTOS ~

VALIDACiÓN

ANALISTA DE
SISITEMAS EMITiÓ

REPORTE DE c==:::::>
CUESTIONARIOS

PARA
DEPURACiÓN

MANUAL

ANALISTA DE LA INOFRMACIÓN
MUNICIPAL DETERMINÓ LA

SITUACiÓN DE CADA REGISTRO

I CORRIGiÓ Y ASIGNÓ R,ESULTADO I
DE VALlDACION

RECONSULTA

CORRECTO ATíPICO DE VALIDACiÓN

Fuente: Presen tación para la Reunión de Trabajo de los Censos Económicos 2004, INEGI 2004

Grupo de establecimientos grandes y de empresas

Este grupo realizó el levantamiento censal de los establecimientos más grandes e
importantes del país, ya sea únicos o que formaban parte de una empresa . Su
universo de trabajo constituyó un subconjunto del total censado durante 1999, los
criterios para seleccionar las unidades de observación que lo conformaron fueron:

• Contar con 50 personas ocupadas o más.

• Ingresos anua les iguales o mayores a 5 millones de pesos.

• Activos fijos iguales o mayores a 10 millones de pesos.

• Ser parte de una empresa nacional (dos o más establecimientos con la misma
razón social ubicados en dos o más entidades federativas).
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• Ser parte de una empresa local (dos o más establecimientos con la misma razón
social ubicados en la misma entidad) y que en conjunto contaran con 50 personas
ocupadas o más.

• Tener clase de actividad de maquila de exportación.

• Tener clase de actividad de hotel con servicios integrados.

• Tener clase de actividad de plantel educativo con niveles de educación progresiva.

Debido a que los cuestionarios que se aplicaron a los establecimientos incluidos en el
universo de este grupo de trabajo fueron complejos y amplios, el levantamiento censal
se abordó mediante entrevista indirecta -se dejó el o los cuestionarios y se acordó con
el informante una fecha de devolución de los mismos- por lo cual se consideró un
periodo para entregar cuestionarios y otro (del doble de tiempo) para su recuperación.

Durante la etapa de entrega, la cual duró 20 días hábiles, el representante SEG acudió
al domicilio del establecimiento donde se ubicaba el informante, con el fin de entregar
el o los cuestionarios que se debían llenar, explicó la forma de llenado y acordó con el
informante la fecha de recuperación de los instrumentos.

La recuperación de cuestionarios se fue programando durante la entrega en un periodo
de 42 días, cabe aclarar que al informante sólo se le dieron para responder quince días
aproximadamente, debido a que, en general , la recuperación no se realiza en una sola
visita, sino que son necesarias varias para que al fin sean regresados los cuest ionarios
llenos.
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En los esquemas que se presentan a continuación, se describen los principales
procedimientos operativos de este grupo de trabajo:

FLUJO DE CUESTIONARIOS IMPRESOS

INFORMANTE

REPRESENTANTE
SEG

JEFE DE GRUPO

I ESTABLEC~ FECHA DE
RECUPERACiÓN

A RECUPERAR EL
CUESTIONARIO

ANALISTA DE
SISTEMAS

I APLICÓ >

ANALISTA DE
LA INFORMACiÓN

SISTEMA DE
VALIDACiÓN

IDETERMIN~

-
BASE

DE
DATOS

REPORT~

CUESTIONARIOS
CORRECTOS

CUESTIONARIOS
INCORRECTOS

ISEENVIAR~

RESULTADOS DE
VALIDACiÓN

CUESTIONARIOS
ATIPICOS

CUESTIONARIOS
PARA RECONSULTA

OFICINAS
CENTRALES

CUESTIONARIOS
CORRECTOS Y

ATIPICOS
CUESTIONARIOS

FíSICOS

FUERON INTEGR OS
EN PAQUETES

ANALISTA DE
INFORMACiÓN

Fuente: Presentación para la Reunión de Trabajo de los Censos Económicos 2004 , INEGI 2004
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Para el grupo SEG, además del levantamiento de la información censal mediante
cuest ionarios impresos, contó con la estrategia de levantamiento a través de Internet,
esto fue por primera vez durante los Censos Económicos 2004.

La estrategia consistió en enviar, desde oficinas centrales, los cuestionarios al correo
electrónico de los informantes y enviarles una clave de seguridad para que los pudie ran
recibir y enviar de regreso ya con información, por ser la primera vez que se utilizaba la
estrategia, fue necesario planear y realizar varias visitas de apoyo y asesoría a los
informantes.

El esquema que a continuación se presenta muestra la estrategia general de este
procedimiento:

ENTREGA Y CAPTACiÓN A TRAVÉS DE INTERNET

ESQUEMA GENERAL

INFORMANTE
PAPEL

BASE DE
DATOS

ESTATAL

~UALlZLóND1~( TI (S't~US) ARI\

IBASES DE DATOS = DIRECTOR IOS I
Fuente: Presentación para la Reunión de Trabajo de los Censos Económico s 2004, INEGI 2004

Adicionalmente, el jefe de control del grupo SEG mantuvo constante comun icación por
correo electróníco y/o por teléfono con los informantes y verificó continuamente la
actualización de la base de datos, con el fin de dar seguimiento y tener control de
aquello que ya se había contestado y de los establecimientos para los que aún no se
contaba con información.

El número de establecimientos que al inicio del operativo eligieron proporcionar su
información por este medio electrónico fueron aprox imadamente 21 mil, de los 130 mil
que conformaban el universo de trabajo . Durante el operativo algunos informantes que
habían manifestado su preferencia por entregar la información en cuestionario impreso,
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DIRECTORIO INICIAL

RELACiÓN DE
TRANSPORTISTAS

AGREMIADOS

decidieron que era mejor hacerlo por internet , mientras que otros que originalmente
habían optado por el otro medio cambiaron de opinión por lo que al final fueron
alrededor de 16 mil los cuestionarios recuperados por Internet.

Este medio de captación representó un avance en la utilización de la tecnolog ía, por lo
que se seguirá insistiendo en su utilización , no sólo en los Censos Económicos sino
tambíén en las encuestas, sobre todo en lo que se refiere a establecimientos grandes.

Grupo de transportes-construcción

Para los Censos Económicos realizar el levantamiento de estas dos actividades
representa un reto, debido a la gran complejidad en la forma de operación y la gran
movilidad de las unidades de observación.

El universo de trabajo para este grupo se conformó a partir de fuentes externas que de
alguna manera cuentan con registros y directorios, por un lado de las empresas
dedicadas al transporte de pasajeros y de carga, tanto terrestres como por agua y, por
otro, de aquéllas dedicadas a la industria de la construcción.

Sin embargo, estos directorios suelen ser obsoletos e incluir muchos registros de
empresas y personas físicas que en el momento del levantamiento censal ya no se
dedican a la actividad, es por ello que el universo de trabajo suele ser muy grande ,
mientras que el levantamiento de cuestionarios sólo del 20% en transportes y del 40%
en construcción aproximadamente.

Este levantam iento se realizó a través de una combinación de entrevista indirecta , para
las empresas más grandes de cada uno de los sectores mencionados, y de entrevista
directa, dirigida en general a las personas físicas .

El directorio fue actualizado diariamente, mediante la asignaclan de un código de
resultado de campo definitivo, lo cual fue un importante elemento de control.

En el síguiente diagrama se sintetiza la logística de campo que se utilizó en los censos
de transporte y construcción:

ACTIVIDADES PREVIAS AL LEVANTAMIENTO

RECEPCiÓN DE MATERIALES DE TRABAJO

RECEPCiÓN DE LA CARGA DE TRABAJO

~
B

Fuente: Presentación para la Reunión de Trabajo de los Censos EConómicos 2004, INEGI 2004
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ESTRA TEGIA GENERAL

EL CENSOR REGISTRÓ LOS DATOS DE UBICACiÓN FíSICA DE LA UNIDAD
ECONÓMICA Y

APLICÓ LA TÉCNICA DE ENTREVISTA ADECUADA DE ACUERDO
AL TIPO DE UNIDAD ECONÓMICA:

TIPO DE TIPO DE UNIDAD ECONÓMICA ACCiÓN A SEGUIR
ENTREVISTA

DIRECTA EMPRESAS DE CONSTRUCCiÓN NO EN TODOS LOS
COINCIDENTES CASOS APLICÓ

CUESTIONARIO Y
AGRUPACIONES ACTUALIZÓ

DIRECTORIO
TRANSPORTISTAS AGREMIADOS

TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES

EMPRESAS DE TRANSPORTES ENTREGÓ
INDIRECTA CUESTIONARIOS Y

GRANDES EMPRESAS CONSTRUCTORAS ACORDÓ FECHA DE
RECUPERACiÓN

.. ..
Fuente: Presentaci ón para la Reumon de Trabajo de los Censos Económicos 2004, INEGI 2004

Grupo de pesca y minería

Igual que el grupo de transportes-construcción, el grupo que cubrió los sectores de
pesca , minería y transporte por agua acudió a campo con un universo conformado
mediante directorios de fuentes externas al INEGI. En este caso también se
combinaron las técnicas de entrevista directa, para todos los pescadores e
independientes y minas muy pequeñas, e indirecta para las grandes empresas mineras
y las cooperativas pesqueras, entre otras .
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E5TRA TEGIA DE CUBRIMIENTO

COBERTURA
COMPLETA DE

PUNTOS DE ARRIBO
Y LUGARES DONDE

SE REALIZA LA
PESCA

LOCALIZACiÓN POR
DOMICILIO

MEDIANTE
ENTREVISTAS

DIRECTA E INDIRECTAS
SE CAPTÓ LA

NFORMACIÓN DE LAS UNIDAD
PESCA, MINERIA Y TRANSPORTE P

AGUA
POR LAS CARACTERlsTICAS QUE

PRESENTAN ESTAS UNIDADES
ECONÓMICAS, FUE NECESARIO

IMPLEMENTAR
CUATRO ESTRATEGIAS D

CUBRIMIENTO PARA CAPT
LA INFORMACiÓN.

CONCERTACiÓN
CON LAS

ORGANIZACIONE

INVESTIGACiÓN CON
LA AUTORIDAD LOCAL

Fuente: Presentación para la Reunión de Trabajo de los Censos Económicos 2004 , INEGI 2004

El flujo de los cuestionarios y la elaborac ión y entrega del reporte de avance fue muy
similar a los ya mencionados para los otros grupos de trabajo; en cuanto al directorio,
éste también fue actualizado diariamente, asignando un código de resultado definitivo
a cada registro, según fueron visitados en campo .

Grupo muestra rural

Como ya se mencionó anteriormente, en las áreas rurales del territorio nacional se
levantó información sólo de una muestra de establecimientos con actividades
manufacturera, comerciales y de servicios. La muestra se obtuvo con base en un
esquema de muestreo probabilistico por conglomerados en una etapa , en donde cada
conglomerado es un AGEB , siendo ésta la unidad de selecc ión.

Se seleccionó una muestra para cada entidad federativa , excepto el Distrito Federa l en
donde todo el territorio fue considerado urbano.

Los marcos de muestreo se conformaron con todo el territorio nacional, previa
eliminación de las áreas que cubrió el grupo de establecimientos pequeños y medianos
en cada entidad, es decir , las urbanas .

A continuación se describe en forma sintética la estrategia general diseñada para el
levantam iento de la muestra :
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SE RECORRIERON TODAS LAS AGEB SELECCIONADAS EN LA MUESTRA, PARA CENSAR
LOS ESTABLECIMIENTOS Y CONTABILIZAR LAS VIVIENDAS .

DOS INSTRUMENTOS DE CAPTACiÓN
PARA LOS ESTABLECIMIENTOS: UN fORMATO PARA LAS VIVIENDAS

• CONTEO DE VIVIENDAS POR
LOCALIDAD

ENTREVISTA DIRECTA~ 1 ----'

'CUESTlONARIO PARA ÁREA RURAL
'CUESTIONARIO DE HOSPEDAJE

D
SE TOCARON TODAS LAS PUERTAS

EXTERIORES PARA PREGUNTAR
POR ESTABLECIMIENTOS Y

VIVIENDAS

D
SE EXCLUYERON:

• LOS ESTABLECIMIENTOS
QUE PERTENECíAN AL
GRUPOSEG

• LOS ESTABLECIENTOS
AGROPECUARIOS

EL ENTREVISTADOR UTILIZÓ EL
fORMATO " f iCHA DE
ACTUALIZACiÓN DE

LOCALIDADES" PARA LAS
LOCALIDADES DADAS DE ALTA.

LAS VIVIENDAS fUERON:
'HABITADAS
·DESHABITADAS
'EN CONSTRUCCiÓN

Fuente: Presentación para la Reunión de Trabajo de los Censos Econó micos 2004, INEGI 2004

5.4. Seguimiento y control

El seguimiento y control del operativo de campo resulta sumamente importante en
cualquier proyecto y mucho más cuando se trata de un levantamiento de la magn itud
del de los Censos Económicos.

De avance

Las actividades de seguim iento y control en los censos comenzaron desde el momento
de elaborar la planeación a detalle, los manuales, los formatos de control e impartir la
capacitación, esto es:

• La planeación a detalle. Fue el insumo que permitió tener un parámetro de
referencia , para saber qué porcentaje de avance debía llevar cada entidad en
determinada semana, con el fin de terminar el levantamiento en el tiempo estipulado.
Así este insumo permitió prever retrasos y, en su caso, adoptar medidas correctivas,
por entidad, munícipio , jefatura de zona, jefatura de campo y hasta por censor.

• Los manuales de procedimientos operativos. Fueron la base para dar
seguimiento a las actividades de cada puesto de la estructura, pues en ellos se
marcaban las activ idades y los tiempos en que cada una debia realizarse.

• Capacitación. Desde este momento se observó el desempeño y se evaluó a cada
participante, de tal modo que al término de ésta se tenía claro quiénes requerian
mayor supervisión, asesoría y apoyo.
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• Los formatos de control. Constituyeron un elemento muy importante en el
seguimiento y control de los Censos Económicos, desde los de avance, en los
cuales se registró , diaria y semanalmente, el avance obtenido por cada tramo de
control de la estructura , hasta los inventarios de paquete en donde se registró cada
uno de los cuestionarios levantados y entregados para su captura .

• El avance de cada grupo de trabajo fue anal izado y reportado a oficinas centrales,
semanalmente por cada coordinación estatal.

De cobertura

Adicionalmente, con el apoyo de la cartografía censal, los directorios y la planeación,
se llevó a cabo un estricto control de cubrimiento de todas las áreas y unidades de
observación que cada grupo de trabajo debía cubrir. El control gráfico de cubrimiento
se realizó con el siguiente procedimiento:

GRUPO ESTABLECIMIENTOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS
CONTROL DE COBERTURA

JEFE DE CAMPO

• CUANDO SE CONCLUYÓ EL CUBRIMIENTO DE UN AGEB, REGISTRÓ EN EL PRODUCTO
CINCO DE PLANEACIÓN EL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS EXISTENTES.

• SOMBREÓ CADA MANZANA DE ACUERDO CON EL AVANCE OBTENIDO

MANZANA TERMINADA

RECORRIDA TOTALMENTE, CON ESTABLECIMIENTOS PENDIENTES

CUANDO LOS PENDIENTES PASABAN A SITUACiÓN FINAL

CUANDO YA NO SE TENíA NIGÚN PENDIENTE FINAL

CUANDO LA MANZANA NO HABíA SIDO VISITADA

Fuente: Presentación para la Reunión de Trabajo de los Censos Económ icos 2004, INEGI 2004
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GRUPO ÁREA RURAL

CONTROL DE COBERTURA

JEFE DE CAMPO

• ACTUALIZÓ EL PRODUCTO 4 DE PLANEACIÓN, EN CUANTO A LOCALIDADES, NÚMERO
DE VIVIENDAS Y ESTABLECIMIENTOS.

• CON BASE EN LOS FORMATOS CONTEO DE VIVIENDAS Y SITUACiÓN DE
CUESTIONARIOS, EN EL CROQUIS MUNICIPAL CON MARCO GEOESTADlsTICO, MARCÓ:

LOCALIDADES CON COBERTURA PARCIAL. ENCERRÓ EN
UN RECTÁNGULO LA CLAVE Y NOMBRE DE LOCALIDAD.

PARA LA COBERTURA TOTAL O LOCALIDAD CONCLUIDA.
SOMBREÓ EL INTERIOR DEL RECTÁNGULO EN DONDE
ENCERRÓ LA CLAVE Y NOMBRE DE LA LOCALIDAD.

NO EFECTUÓ NINGÚN SEÑALAMIENTO CUANDO LA
LOCALIDAD NO HABíA SIDO VISITADA.

LO MISMO HIZO EN EL PLANO DE LOCALIDAD A NIVEL
MANZANA.

•
CHAHUAC

(0009)

Fuente: Presentación para la Reunión de Trabajo de los Censos Económicos 2004, INEGI 2004

En cuanto a los grupos SEG; pesca y minería , y trasportes-construcción, que cubrieron
todo el territorio nacional y que realizaron el levantam iento con base en directorios, la
cobertura se cuidó actualizando cada registro y asignando para cada uno, el código de
resultado obtenido en campo .

5.5. Supervisión

Aunque sabemos que en los tiempos actuales impera el concepto de calidad total,
donde la palabra supervisión no es bien aceptada, en un evento tan grande como el de
los censos fue necesario implementarla.

Sin embargo, se utilizó un esquema de supervisron en donde las premisas
fundamentales eran la asesoria y el apoyo , con el objetivo fundamental de cuidar la
calidad, la cobertura y la oportun idad.

Así, fueron supervisadas por figuras estatales, regionales y/o centrales, todas las
activ idades de cada puesto de la estructura, durante el periodo del operativo. En cada
visita, el supervisor debía llenar guías de observación, con el fin de asesorar
adecuadamente al puesto supervisado .

Además , si era necesario , durante su visita el supervisor apoyaba a la estructura
operativa en sus actividades , mostrándoles la forma correcta de realizarlas.
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Tanto la asesoría como el apoyo estuvieron basados estrictamente en los
procedimientos e instrucciones registrados en los manuales , instructivos de llenado y
en las circulares emitidas por oficinas centrales, en estas últimas se daban nuevas
instrucciones o recomendaciones, que se hacían necesarias por las nuevas situaciones
presentadas durante el desarrollo del operativo.

Figuras participantes en la supervisión

Centrales

A nivel central en la supervisión participó personal de todas las áreas de los Censos
Económicos: operaciones de campo, diseño conceptual, tratamiento de la información y
capacitación.

Comúnmente, el personal acudía a supervisar en especial las actividades
correspondientes a su área, sin embargo , eso no impedía que durante las visitas se
revisaran las demás actividades que se estaban desarrollando en el momento.

Cada supervisor elaboraba un informe de lo sucedido en la visita realizada, por medio
de éste informaba a las autoridades de la coordinación estatal , con el fin de que
tuvieran cuidado de que los problemas encontrados se solucionaran de inmediato y que
no siguieran presentándose en su área de responsabilidad.

En caso de que el supervisor no pudiera contestar alguna pregunta o resolver un
problema, por no ser de su competencia, tomaba nota y el punto se trataba en reunión
de todas las áreas en oficinas centrales, con el fin de dar respuesta a la coordinación
estata l.

Cuando los problemas observados o las dudas planteadas repercutían a nivel nacional,
se elaboraba una circular con el objetivo de hacer del conocimiento de toda la
estructura las soluciones que se debian adoptar, de tal modo que no se perdiera la
homogeneidad de los procedimientos.

Regionales

A este nivel existieron dos puestos por cada coordinación estatal de la regional, el
técnico en apoyo y control y el técnico en supervisión, dedicados a supervisar las
actividades de la estructura .

Cuando un técnico de la regional acudía a supervisar alguna entidad , debía ponerse de
acuerdo con las figuras estatales, para evitar que una misma área recibiera la visita de
dos o más personas el mismo día, además de optimizar el tiempo y así cubrir más
jefaturas de campo, de validación, de zona y de grupo durante el periodo del operativo .

Igual que los supervisores centrales, los regionales elaboraban un informe de
supervisión, para hacer del conocimiento del personal de la coordinación estatal, el tipo
de problemas encontrados y las soluciones adoptadas.
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Estatales

En cada coordinación estatal todas las figuras operativas, excepto el censor y el
validador, tuvieron actividades de supervisión asesoría y apoyo, cada una en su área
de responsabilidad.

La estructura estatal, contratada específicamente para la realización de los Censos
Económicos, fue la que más participación tuvo en la supervisión al operativo, debido a
que su número era mucho mayor que el de la plantilla central y regiona l.

Así , cada jefe de campo tuvo como parte de sus actividades, el supervisar a todos los
censores que conformaban su equipo de trabajo en los siguientes aspectos:

DURANTE
LA PRIMER

SEMANA DEL
OPERATIVO

• UBICACiÓN CON BASE EN LA CARTOGRAFíA

• DELIMITACiÓN DE SU ÁREA DE TRABAJO

• USO Y MANEJO DEL CUESTIONARIO

• HABILIDAD EN LA ENTREVISTA

• CLASIFICACiÓN ECONÓMICA

• CONTEO DE VIVIENDAS

El jefe de zona supervisó a:

• RECORRIDO DE SU ÁREA DE RESPONSABILIDAD

• ASIGNACiÓN DE LA REFERENCIA GEOGRÁFICA

• IDENTIFICACiÓN DE LAS UNIDADES DE
OBSERVACiÓN

• DESARROLLO DE LA ENTREVISTA

• SEGUIMIENTO DE PENDIENTES

• CORRECTO LLENADO DEL CUESTIONARIO Y
FORMATOS
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EL RESTO DEL
OPERATIVO

• FORMA DE RECORRIDO

• COBERTURA DE SU ÁREA DE RESPONSABILIDAD

• AVANCE

• EL NÚMERO DE RECONSULTAS

• EL NÚMERO DE NEGATIVAS

• ORGANIZACiÓN DE SU TRABAJO

• ASIGNACiÓN DE ÁREAS Y CARGAS DE TRABAJO

• SEGUIMIENTO DE PENDIENTES

• CONTROL DE COBERTURA

• ASESORíA Y APOYO A LOS CENSORES

• REVISiÓN DE LOS CUESTIONARIOS LEVANTADOS

• LEVANTAMIENTO DEL MÓDULO DE HOTELES
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• ORGANIZACiÓN DE SU ÁREA

• DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO

• QUE HAYA REVISADO EL TRABAJO DE LOS
VALlDADORES

• ASIGNACiÓN DEL NÚMERO OPERATIVO

• ORGANIZACiÓN Y ENTREGA DE LOS PAQUETES

• CONTROL GRÁFICO DE COBERTURA

• REALIZACIÓN DE LAS RECONSULTAS

QUE REALIZARAN CORRECTAMETE LA VALIDACiÓN
DE LOS CUESTIONARIOS .

• REVISÓ EL 15% DE CUESTIONARIOS VALIDADOS
CORRECTOS

• REVISÓ EL 15% DE CUESTIONARIOS ATlplCOS DE
VALIDACiÓN

• REVISÓ EL 15% DE CUESTIONARIOS ENVIADOS A
RECONSULTA

• QUE HAYA VERIFICADO LA CLASIF ICACIÓN
ECONÓMICA

• LA CORRECTA ASIGNACiÓN DEL TIPO DE
CUESTIONARIO

• LLENADO DE FORMATOS PARA LA CONFRONTA

• REALIZACiÓN DE LA VERIFICACiÓN DE
MANZANAS EN CAMPO POR EFECTO DE LA
CONFRONTA

Fuente: Presentación para la Reunión de Trabajo de los Censos Económicos 2004, INEGI 2004

Jefe de validadores a los validadores en los siguientes aspectos :

Que hayan aplicado correctamente los criterios de validac ión y revisión , para ello
verificaba los cuestionar io considerados como correctos , atípicos de validación y para
reconsulta en campo.

El verificador de la calidad fue una figura dedicada exclusivamente a actividades de
supervisión , esta figura solamente formó parte de la estructura operativa de los grupos
de establecimientos pequeños y medianos y de muestra rural, debido a que estos
grupos fueron los más grandes.

La función del verificador de la calidad fue supervisar las actividades de todos los
puestos de la estructura operativa de su grupo de trabajo, para ello contó con formatos
de control y guías de observación tales como:

• Bitácora de las visitas de supervisión.

• Reporte de la revisión de la información .

• Guia de supervisión al censor.

• Guia de supervis ión al jefe de campo.

• Guia de supervisión al validador.

• Guia de supervisión al jefe de validadores .

• Guia de supervisión al jefe de zona.
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Asimismo, aunque en menor proporción, el jefe de zona debía superv isar todas las
actividades de su equipo de trabajo .

El coordinador de zona , quien tuvo a su cargo aprox imada mente siete jefaturas de
zona, también tenía entre sus actividades supervisar a los integrantes de todas sus
jefaturas de zona.

ESTABLECIMIENTOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS
(CUESTIONARIO IMPRESO Y DISPOSITIVO DE CÓMPUTO MÓVIL)

VERIFICADOR
DE LA CALIDAD

JEFE DE CAMPO

EL COORDINADOR DE ZONA FUE
EL RESPONSABLE DE

SUPERVISAR TODAS LAS
ACTIVIDADES OE:

JEFE DE ZONA

Fuente: Presentación para la Reunión de Trabajo de los Censos Económicos 2004, INEGI 2004

Los grupos de trabajo SEG, transporte -construcción y pesca y miner ia, tuvieron un
esquema de supervisión similar, el jefe de grupo superv isó a su equipo y los jefes de
campo hicieron lo correspondiente .
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CAPíTULO 6. El
PROCESAMIENTO DE lA
INFORMACiÓN CENSAL

En este capítulo se tratan brevemente las etapas que se siguen durante el
procesamiento de los datos, para convertirlos en información censal e información
estadística. Iniciando por la captura, el método estadístico que se utiliza para la
revisión y el análisis de la información individual y agrupada.

Finalmente se mencionarán algunos productos que contienen resultados de los
Censos Económicos.
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El procesamiento de los datos para convertirlos en información estadística es la última
etapa de los Censos Económicos, sin embargo, no por ello se realiza hasta el final , el
área de procesamiento debe ir preparando los insumas necesarios para el mismo
desde que se inician los preparativos del censo , determinando el lugar donde se
realizará la captura de los datos, cuál será el método que se adopte en la revisión y el
análisis, así como qué productos se ofrecerán al usuario desde el diseño general de los
censos.

6.1. Captura de los datos

La captura de la información censal y la validación automatizada se llevó a cabo en los
diferentes ámbitos de descentralización del INEGI, es deci r, central, regional, estatal y
municipal, con el fin de aprovechar al máximo la tecnología con la que se cuenta ,
descentralizar al máximo la s actividades y optimizar los tiempos de procesamiento.

Grupo de establecimientos pequeños y medianos

{

Cuestionario básico
Direcciones regionales

Cuestionario de captación y suministro de agua

Lo correspondiente a los cuestionarios de servicios de hospedaje se capturaron el las
coord inaciones estatales y se integraron con los levantados por el grupo SEG .

Con el uso del disposit ivo de cómputo móvil, una parte de la información captada se
capturó y validó desde el momento de la recolección de los datos en campo.

Grupo de establecimientos grandes y de empresas

Cuestionario de manufacturas

Cuestionario de comercio
Jefaturas de grupo

Cuest ionario de servicios no financieros

Cuest ionar ios auxi liares
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Grupo de transportes-construcción

{

Cuestionario de trasporte terrestre (empresas)
Direcciones regionales Cuestionario de transporte terrestre (permisionarios)

Cuestionario para empresas constructoras

Grupo de pesca y minería

{

Cuestionario de pesca
Coordinaciones estatales Cuestionario de minería

Cuestionario de trasporte por agua

Grupo muestra rural

Los cuestionarios para área rural se capturaron y validaron en las diez direcciones
regionales del Instituto.

En las oficinas centrales del INEGI se capturaron directamente los cuestionarios de
trasporte aéreo, trasporte ferroviario, trasporte eléctrico y servicios financieros. Además,
el personal del área de procesamiento central llevó el seguimiento y control del avance
en la captura y validación de todos los cuestionarios censales.

Para poder realizar la captura y la validación automatizada se realizó el diseño y el
desarrollo de los sistemas, tomando en cuenta cada tipo de cuestionario y el ambiente
en que se real izaría la actividad.

Adicionalmente, se desarrollaron una serie de sistemas para capturar la planeación a
detalle, los formatos de control de avance, actualización de los directorios e intercambio
de información entre entidades.

6.2. Revisión y análisis de la información

Esta etapa del procesamiento también se llevó a cabo de manera descentralizada, la
primera etapa de la revisión y el análisis se realizó en el ámbito donde originalmente se
capturó la información, y se hizo con sólo quince días de desfase.

Posteriormente, se llevó a cabo la etapa de integración nacional de las bases de datos
a nivel central y se inició la segunda fase de la revisión y el análisis, la cual consideró
los siguientes pasos:

93

Neevia docConverter 5.1



Control de calidad. A las bases de datos integradas se les aplicaron los sistemas de
validación para descartar cualquier omisión por parte de la estructura regional o estatal.

Condicionados. Consistió en revisar los registros que cumplían alguna condición con
el fin de asegurar que no tenían algún error de captura, por ejemplo, establecimientos
con características del grupo SEG incluidos en el de pequeños y medianos o en el de
rural; con clase de actividad de hoteles levantados con cuestionario básico en lugar de
cuestionar io de servicio de hospedaje, actividades como tiendas de autoservicio,
ensamble de automóviles, etc., registrados como que se llevan a cabo dentro de una
casa habitación.

Relaciones analiticas. En este paso se analizó una serie de relaciones entre variables
y se revisaron los registros que se salían de la normal, es decir, los puntos extremos.
Algunas relaciones analíticas son: personal remunerado entre remuneraciones; gastos
entre ingresos; etcétera.

Ubicación geográfica. Esta actividad se llevó a cabo paralelamente a las anteriores y
consistió en aplicar a todas las bases de datos los catálogos de municipio, localidad y
AGEB para asegurar que todos los establecimientos tuvieran registradas claves válidas,
ello aseguró la correcta referencia de la información censal en el momento de la
presentación de resultados.

Análisis multivariado o univariado. Mediante estas herramientas de revrsion
estadística se observó la información a través de relaciones analít icas, que
involucraban dos o más variables del cuestionario.

El multivariado consistió en agrupar las relaciones analíticas que guardaban una
correlación entre si, para obtener en un mismo proceso elreporte de varias relaciones
al mismo tiempo correspondientes a cada registro . Con los resultados de cada relación
se genera un reporte univariado o de percent iles, en el cual de acuerdo con la
frecuencia de casos se determina que registros rompen con la generalidad del
comportamiento para dicha relación, los cuales se imprimen, analizan y corrigen
manualmente , o bien,. se les da una solución automática.

Toda la información que se analiza manualmente, previo a su corrección, es
reconsultada ; ya sea con el propio cuestionario, para descartar un error de captura , por
teléfono con el informante o acudiendo de nuevo al establecimiento.

Tabulados de diagnóstico y estructuras porcentuales. Se utilizan para verificar la
información con diferentes niveles de agregación, los cuales pueden ser de corte
geográfico, sectorial o de acuerdo con las participaciones porcentuales comparadas
con lo obtenido en censos anteriores o de fuentes externas.

Redondeo de cifras y confidencialidad. Con el fin de publicar la información en miles
de pesos, se procesa con un programa que realiza el redondeo . Además , debido a que
los Censos Económicos se basan en el principio de confidencia lidad, articulo 38 de la
Ley de Información Estadística y Geográfica , se procesa nuevamente la información
con un programa que, de acuerdo con el corte que se utilizará para generar resultados,
suma a otras unidades económicas aquéllas que en su corte geográfico, clase de
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actividad, etc . resulten únicas, debido a que por este princip io ninguna información
debe ser presentadas de manera individual.

6.3. Presentación de resultados

La información estadística resultado del proceso censal , tradicionalmente se ha
presentado y puesto a disposición de los usuarios en medios impresos , en los
denominados tabulados básicos que contienen solamente cuadros predeterminados
con algunas variables. Desde 1989 se diseñó el sistema automatizado se información
censal (SAIC) , producto que aunque contiene cuadros predeterminados dio cierta
flexibilidad para combinar variables y conformar algunos cuadros según la necesidad
del usuario.

Para presentar los resultados de los Censos Económicos 2004 (en junio de 2005) se
planeó poner en internet a disposición de los usuarios la base de datos completa,
considerando por supuesto guardar la confidencialidad de la información. Además de
presentar algunos productos tradicionales para el público que no tiene acceso al
Internet o que sólo le interesa conocer la información básica.

A continuación se presenta un cuadro en donde se observa el tipo de productos
generados como resultado de las emisiones de los Censos Económicos 1989,
1994,1999 , así como lo planeado para 2004 .

PRODUCTO 1989 1994 1999 2004
Tabuladosbásicos por sectorde actividad -J -J -J -J
(impresos)
lrnáoenes económicas (impresos) -J -J
Sistema automatizado de información censal -J -J -J -J
(disco compacto)
Consulta de información económica nacional -Cien- (disco -J
compacto)
Base de datos -J
Monografíastemátícas (impresos) -J -J -J "
Información censal disponible

La información que se pone a disposición de los usuar ios de los diferentes Censos
Económicos está determinada por el diseño metodológico y el diseño conceptual de los
mismos, pues es en esta parte del proceso cuando se definen las variables a captar, la
cobertura sectorial, la cobertura geográfica, etc ., y por lo tanto los alcances de la
información estad ística.

Así , los Censos Económicos presentan sus resultados en tres diferentes niveles de
agregación o tipos de cortes , pudiendo realizar todas las combinaciones posibles entre
ellos. Los cortes básicos son:
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• Geográfico.

• Sectorial.

• Por estrato de personal ocupado.

Corte geográfico

Al captar la información de cualquier unidad económica, al cuestionario se le asignan
claves que identifican la entidad, el municipio, la localidad, el Área Geoestadistica
Básica (que representa un grupo de manzanas) y la manzana específica en la que se
ubica físicamente.

Por ejemplo: si la unidad económ ica esta ubicada en el estado de México, municipio
Toluca, localidad Ciudad de Toluca, en el Área Geoestadística Básica (AGEB) 002-8 ,
en la manzana 13. se4 le asignan las claves 15, 106, 0001, 002-8 Y 13 respectivamente.

Al tener, cada unidad económica, estas claves asignadas, se capturan junto con todos
los datos de la misma , entonces es posible generar información estad ística de, por
ejemplo, cuántas unidades económicas existen en la entidad 15, de ellas cuántas se
ubican en el municipio 106, la cantidad que hay en la localidad 0001, o en el grupo de
manzanas comprendidas en cada AGEB de la local idad, y si la confidencial idad de la
información lo permite hasta en cada manzana de cada AGEB .

El corte geográfico permite entonces observar y utilizar la información censa l a nivel
nacional, elegir alguna región , considerar una sola entidad, o bien, al interior de cada
entidad obtener datos estadisticos hasta nivel manzana.

Corte Sectorial

Como se menciona en el capítulo 2, para clasificar a las unidades económ icas según
su actividad se utiliza hoy en día el Sistema de Clasificación Industrial de América del
Norte (SCIAN), el cual tiene cinco niveles de desagregación, sector, subsector, rama,
subrama y clase.

Por ello los resultados de los Censos se pueden explotar considerando el nivel de
agregación de sector , hasta el más detallado que es el de clase de actividad, por
ejemplo: si se censa una tienda de abarrotes, se le asigna como código de actividad la
clase 461110 según el SCIAN, lo que da oportunidad de conocer cuantas tiendas de
abarrotes existen en el país, o en el corte geográfico que se requiera, siguiendo la
agregación de datos como se establece en el Sistema de Clasificación Industrial de
Amér ica del Norte, se puede agrupar la información de este tipo de unidades
económicas por:
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Clase 461110 Comercio al por Menor en Tiendas de Abarrotes,
Ultramarinos y Misceláneas.

Subraya 46111 Comercio al por Menor en Tiendas de Abarrotes ,
Ultramarinos y Misceláneas.

Rama 4611 Comercio al por Menor de Alimentos .
Subsector 461 Comercio al por Menor de Alimentos, Bebidas y

Tabaco.
Sector 46 Comercio al por Menor.

De esta forma se puede conocer de acuerdo a las actividades que realizan las
unidades económicas, en qué sector de la economía participan , en cuál sector de la
econom ía se tienen más unidades económicas, en dónde y qué clases de actividad se
genera la mayor cantidad de ingresos, de empleos, etcétera .

Al combinar este corte con el geográfico, se obtiene, entre otra, información por:

• Entidad federativa/sector, subsector, rama, subraya, clase.
• Municipio/sector, subsector, rama, subraya, clase .
• Localidad/sector, subsector, rama, subraya , clase.
• Sector/entidad federativa, municipio , localidad, AGEB.
• Subsector/entidad federativa, municipio, localidad, AGEB.
• Rama/entidad federat iva, municipio, localidad, AGEB.
• Subrama/entidad federativa , municip io, localidad, AGEB.
• Clase/entidad federativa, municipio, localidad , AGEB .

Corte por estratos de personal ocupado

Para conocer el tamaño de las unidades económicas, se agrupan de acuerdo a los
siguientes estratos considerando la variable de personal ocupado :

• O- 2 personas ocupadas .
• 3 - 5 personas ocupadas.
• 6 - 10 personas ocupadas .
• 11 - 50 personas ocupadas.
• 51 -100 personas ocupadas
• 100 y más personas ocupadas.

También se pueden combinar con los otros dos cortes , geográfico y/o sectorial ,
ampliando la forma de presentar la información, pero principalmente diversificándola y
haciéndola más interesantes para el análisis .

En general, los cortes y las combinaciones de ellos pueden ser definidos por cada
usuario de acuerdo a sus necesidades de información, incluso si lo que se requiere no
existe en ninguno de los productos ya definidos, es posible realizar solicitudes
específicas al INEGI, cuya atención estará limitada solamente por el principio de
conf idencialidad de la información estadística.
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Alcances y limitaciones de la información censal

Los alcances de esta gran investigación y por lo tanto de sus resultados son:

• Al tratarse de un censo, presenta la información del todo, es decir, la totalidad de
unidades económicas existentes en el país en un momento determinado.

• Es la única forma de obtener un marco muestral completo y actualizado de corte
económico, en México.

• Es el único estudio que permite conocer, con la observación de todo el universo, las
caracteristicas económicas del país .

• Constituye un marco de referencia para el diseño y desarrollo de las políticas
públicas y privadas de corte económ ico.

• Sólo los resultados de los Censos Económicos pueden ofrecer información de todo
el país, una región, entidad, municipio, localidad y hasta por manzana. Asimismo,
por sector de actividad, subsector, rama, subrama o clase.

Ahora bien, aunque los Censos Económ icos son una gran investigación, cuyos
resultados aportan grandes beneficios a la sociedad, tienen algunas limitaciones que es
importante mencionar:

• Geográficas. Como se describe en el capítulo 1, los Censos Económicos solamente
captan información del total de unidades económicas de los sectores de
manufacturas, comercio y servicios, ubicados en área urbana .

• Para el área rural, desde 1986 se levanta una muestra probabilística (antes no se
cubría el área) ; sin embargo, aunque esto es una limitante no representa grandes
problemas, toda vez que la actividad económica está encaminada a satisfacer las
necesidades de los diferentes núcleos poblacionales, mismos que están
concentrados en las áreas urbanas.

• De información. Por tratarse de un censo las variables están restringidas; es decir,
se eligen las que más influyen en la interpretación de la economía del país y las de
más interés para cada sector de actividad.

• De temporal idad. Por la magnitud de la investigación, el costo que representa y el
trabajo que requiere, los Censos Económ icos se realizan cada cinco años, por lo
que sólo cada quinquenio se cuenta con información fresca. Desafortunadamente
en México aún no existen fuentes alternas de información que pudieran mantener el
padrón de las unidades económicas actua lizado, de tal forma que fuera posible
realizar un mayor número de encuestas que proporcionaran siempre información
actual.
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• Oportunidad . Los resultados en general se presentan a un año de concluido el
levantamiento de la información en campo, aunque esto significa año y medio del
término del año de referencia . De cualquier modo los Censos Económicos
presentan la información más actual y completa que existe en nuestro país.

• Aunque abordan las unidades económicas y miden el empleo en aquellas
consideradas como formales, tienen la limitante de que dejan fuera de su ámbito
de estudio a actividades tales como el ambulantaje y por ende al personal
ocupado en dichas actividades.
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Aportación al Trabajo Social

Como se puede observar en el desarrollo del presente documento, el conocer a detalle
los pasos necesarios para realizar una investigación de la magnitud de la de los Censos
Económicos, así como los elementos que la conforman y las activ idades que es
necesario realizar para lograr los niveles de calidad deseados, es de gran utilidad y
apoyo para todo profesionista en Trabajo Social que requiera llevar a cabo una
investigación de campo, ya sea respecto a un grupo , una comunidad, una región del
pais, etcétera.

En el diseño y desarrollo de una investigación de campo debe ponerse mucho cuidado
en todas las etapas de la misma, pero en especial en el trabajo de campo, es decir, la
planeación, el levantamiento el seguimiento y el control de lo levantado, pues de ello
depende la cobertura y la calidad de la información que se obtiene como resultado de la
invest igación.

Esto es, determinar que tipo de información se requiere, la estructura de cada pregunta,
y el universo a investigar son elementos muy importantes, sin embargo, si en el campo
las preguntas no se realizan correctamente, completas o a la persona adecuada, la
información no tendría validez . O bien, si no se tuviera control de la cobertura y los
instrumentos se aplicaran sólo a una parte del universo de estudio, los resultados
serian parciales o incompletos.

Lo mismo sucedería si el operativo de campo se lleva a cabo sin una planeación o
sistematización del cubrimiento de las áreas, pues no se tendría control de lo que si se
realizó y de lo que falto y del por qué falto, información que es relevante al momento de
generar, analizar e interpretar los resultados.

Los resultados de los Censos Económicos son utilizados por diversos sectores de la
sociedad tales como el público, el privado, el académíco, los investigadores y por la
base estudiantil del país. Por supuesto, en todos estos ámbitos se ubican los
profesionistas en Trabajo Social.

Ezequiel Ander-Egg menciona en su libro Introducción al Trabajo Social los diversos
campos de acción, así como las diversas tareas de los Trabajadores Sociales, entre las
que destacan por ejemplo:

• Ayudar a los individuos o a los grupos de personas a detectar los servicios
disponibles y a utilizarlos efect ivamente poniéndolos en contacto con ellos .

Para lo cual se requiere, realizar investigaciones de diversa índole y conocer, por
supuesto, el como llevarlas a cabo y sobre todo el como aprovechar al máximo la
información resultante . Asimismo, conocer las invest igaciones que ya existe y el tipo
de resultados que ofrecen. El presente trabajo puede apoyar a los Trabajadores
Sociales en ambas cosas.

• Diseñar y realizar investigaciones aplicadas, recopilando y anal izando datos para
diagnosticar necesidades o problemas sociales.
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Es en esta tarea donde el presente trabajo encuentra un mayor propósito para
coadyuvar con la labor del Trabajador Social , ya que en él se puede observar las
diversas actividades que se requiere realizar para llevar a cabo una investigación,
esto es, desde el planteamiento de los objetivos y las metas, la planeación general,
la elaboración de los instrumentos de captación y sus respectivos instructivos de
llenado, la planeac ión del operativo de campo, el diseño y elaboración de los
proced imientos operativos a seguir durante la captación de la información, los
diferentes elementos a tomar en cuenta para el seguimiento y control del operativo,
la importancia de la capacitación y la presentación de resultados.

• Otra tarea que Ander-Egg menciona es la de apoyar a los individuos de una
organización o colectiv idad a desarrollar y formular programas mediante los cuales
se apoye a la comunidad para resolver problemas con el fin de promover el
bienestar social y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Para lo cual el Trabajador Social requiere, nuevamente, de realizar diversas
investigaciones y de hacer uso de la información estadistica existente, entre la
cual se encuentra la que proveen los Censos Económicos.

A continuación se mencionan algunos ejemplos del uso inmediato que un Licenciado
en Trabajo Social o un estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social puede darle a la
información estadística que se presenta en los resultados de los Censos Económ icos,
con el fin de desarrollar su trabajo, sus prácticas de comunidad, sus tareas escolares o
su servicio socia l.

• Si se trabaja en y con una comunidad, mediante la información que proporcionan
los Censos Económ icos sería posible que sus integrantes conocieran el tipo de
negocios, actividades económicas, que existen en el ámbito de la comunidad y sus
alrededores, con el fin de que detectaran los que según sus propias demandas se
requieren, conociendo dicha información podrían organizarse, realizaran una
inversión y emprendieran negocios comunes, grupales o individuales, por supuesto
que coadyuvaran al desarrollo de la comunidad.

• Mediante la información que ofrecen los Censos Económ icos se pueden ubicar las
diversas fuentes de trabajo, acordes al perfil de los integrantes de la comunidad ,
grupo o individuo, con el fin de que éstos acudan en busca de empleo .

• O bien, localizar las empresas de interés, según su actividad, tamaño, ubicación,
etc., para que la comunidad acuda a comprar a precios más accesibles, o vender,
si es el caso, los productos que neces ite o los bienes que produzca,
respectivamente.

• Los resultados también pueden coadyuva en las actividades comunitarias del
profesionista en Trabajo Social, al mostrarle que tipo de servicios existen en el área,
tales como: transporte , vigilanc ia, parques, restaurantes, bibliotecas , etcétera , con
el fin de que la comunidad analice y determine cual o cuales hacen falta y se
organicen para llevar a cabo proyectos de desarrollo comunitario tendientes a
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solicitar los servicios necesarios a las autoridades competentes, siempre con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona en cuestión.

• Como resultado de los Censos Económicos se pueden obtener, incluso, directorios
de unidades económicas de alguna clase de actividad en particular, o de todas las
que se ubican en una determinada área geográfica, o lo que el trabajador y la
comunidad requieran para la implementación de proyectos de desarrollo,
investigaciones , políticas propias de la comunidad , etcétera .

• En un momento dado, si se requiriera conocer la "vocación" de una región, entidad,
municipio, localidad o colonia, respecto a las actividades económicas
predominantes, es decir, en cuanto a frecuencia de establecimientos o en cuanto a
cantidad de personal ocupado, los resultados de los Censos Económicos ofrecen
esta información .

• Otro tipo de información que se puede obtener de los resultados de los Censos
Económicos es por ejemplo la detección y ubicación de empresas que pueden
estar produciendo o existe riesgo de que produzcan contaminación del aire o de
aguas, con el fin de alertar a la población.

• O bien, se puede estudiar en un momento dado la ubicación de actividades tales
como cantinas, bares, cervecerias, tiendas de vinos y licores, relacionándolas con
tendencias y hábitos de consumo de la población en cuestión, asi como asociar
estos hábitos con potenciales actos delictivos .

En resumen, los Censos Económicos ofrecen una gran variedad de datos estad isticos
que pueden apoyar al desarrollo social de la comunidad, entendiendo por comunidad,
el país completo, una región, varias colonias, un conjunto de manzanas, etcétera , que
es en realidad la razón de ser de nuestra profesión .

Con esta información estadist ica el trabajador social puede orientar su labor al nivel
que requiera, desde apoyar a un estudiante a encontrar su vocación , que carrera le
conviene estudiar, porque corresponda a una actividad con mucha demanda o este
muy bien pagada.

O incluso hasta realizar un estudio, en relación a las actividades que generan más
fuentes de trabajo, más ingresos, mayores remuneraciones per capita, considerando
las áreas geográficas, las categorías de ocupación, etc., con el fin de orientar a la
comunidad con la que e trabaja a que lugares y tipo de empresas pueden acudir a
solicitar trabajo , por supuesto tomando siempre en cuenta el perfil de las personas
integrantes del grupo al que se requiere ayudar u orientar.
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Conclusiones

Las naciones requieren de información estadística para definir líneas de acción, es
decir, políticas de desarrollo sean éstas de corte económico o social, así como para
coordinar los diferentes programas, sectoriales, estatales, municipales, etcétera.

La generación de estadística básica es sumamente importante para cualquier país , de
hecho el mejoramíento y la evolución de los procedimientos para la obtención de
información, ocupa a las sociedades que buscan el desarrollo a través del conocím iento
de la realidad .

"Una nación que posee información oportuna, confiable y suficiente puede establecer
estrategias de acción que la hacen soberana de su destino. En contraste, sin una sólida
base ínformativa, el devenir de las naciones quedaría en manos del azar. " (Blancas:
1994 , p.1).

La captación o recolección de datos, se observa cada día más en su justa dimensíón ya
que es una actívídad que requiere de seriedad y sobre todo de una gran preparacíón de
los profesionístas que la díseñan, la dirigen y que la ejecutan.

"México pertenece al grupo de países que basan su desarrollo en el uso de la
información y en el conocimiento organizado y diseminado electrónicamente al contar
con un Sistema Nacional de Información Estadística sustentado en una red nacional de
información, que faci lita la toma de decisiones de todos los sectores de la sociedad con
base en información oportuna y confiable" (Visión del INEGI , 2004) .

El Sistema Nacional de Información Estadística (SNIE) se nutre de los Censos
Nacionales, las Encuestas y los Registros Administrativos, que constituyen las tres
formas de obtener información para crear estadística básica . La operación del SNIE
está a cargo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

De estas tres formas de obtener información, sin duda los Censos Nacionales son la
fuente más importante, toda vez que al estudiar el universo total los resultados sirven
de marco para la selección de las muestras de las encuestas. En México se realizan
tres tipos de censos : El Agropecuario, el de Población y vivienda y los Económicos.

Estos últimos son de particular importancia para la toma de decisiones respecto a las
políticas económicas de nuestro país , sirven de marco a diversas encuestas de corte
económico realizadas tanto por el propio INEGI, como por otras instancias públicas y
privadas. También son fuente de información para investigadores, académicos y
publico en general.

En este contexto es que cobra importancia sistematizar en un solo documento la
Estructura y Procedimientos para la Captación de Datos mediante los Censos
Económicos en México, lo cual se hará mediante una investigación teórica y donde se
enfatizarán los procedimientos para la recopilación de la información en campo .
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Este trabajo se elaboró con el objetivo de que el profes ionista o estudiante, de la
carrera de Licenciado en Trabajo Social pueda contar con una guía para realizar las
investigaciones de campo que necesite durante su formación o desarrollo profesional.

Las etapas del proceso de la investigación llamada Censos Económicos, demuestran la
importancia que tiene cada paso en la integración del todo. Sin embargo, parte del
objetivo del presente trabajo fue enfat izar los procesos que tienen que ver con el
operativo de campo, desde la planeación a detalle hasta el seguimiento y control del
levantamiento y la entrega de los instrumentos de captación a las áreas de captura .

Se habla entonces de los diversos formatos para elaborar la planeación a detalle, de
los manuales operativos que están dirigidos a cada puesto de la estructura operativa,
de los variados formatos de control que se diseñan para el seguimiento del avance, etc.,
con el fin de demostrar la importancia de esta etapa en la citada investigación.

Todas las actividades del censo se cuidan con esmero, pero el operativo de campo,
que además es una actividad masiva y descentralizada a nivel nacional, se cuida con
especial atención , ya que de su desarrollo depende la calidad de la información.

Descuidar el trabajo de campo puede comprometer el éxito del censo, que cada quien
realice las cosas como quiera significaría una gran heterogeneidad en la información
captada, la necesidad de reconsultar los datos en demasiados casos representaría un
costo mucho más elevado, tener un alto porcentaje de no respuesta pondría en riesgo
la cobertura del censo.

Por todo lo anterior se concluye, entonces, que de la correcta elaboración de la
planeación a detalle, una buena capacitación, de un levantamiento con lineamientos
homogéneos y de un exhaustivo control de las actividades de campo dependen la
calidad y el éxito de los Censos Económicos y de cualqu ier tipo de investigación que
contemple una etapa de trabajo en campo .

Ahora bien, desde el punto de vista del Trabajo Social como profesión , concluimos que
ser parte del equipo interdisciplinario realizador de cualquier Censo Nacional es un
área laboral de oportunidad y de desarrollo para los Licenciados en Trabajo Social y
específicamente que el Trabajador Social tiene un perfil adecuado para el área donde
se diseñan y/o desarrollan las operaciones de campo .

Al observar la diversidad de actividades económicas y las variables que captan los
Censos Económicos , es fácil advertir objetivamente la gran relación que tienen las
estadísticas de corte económico y la vida social cotidiana, asi como el importante
insumo con el que pueden contar los Trabajadores Sociales.

Es decir, así como la metodología que siguen los Censos Económicos puede servir de
modelo a los trabajadores sociales para realizar todo tipo de investigaciones que
requieran en su desarrollo laboral , en sus prácticas profes ionales o escolares, etcétera,
también los resultados pueden servir de marco , desde el punto de vista económico,
para esas mismas investigaciones.
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Finalmente, concluimos que la realización de esta magna investigación, o de cualquier
otra de corte social, representa un mercado de trabajo para el Trabajador Social, le da
oportunidad de certificar su especialidad y, por supuesto, le da curriculum y le otorga
estatus a la profesión, al formar parte de grandes equipos interdisciplinarios de
profesionistas.
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UNIDADES ECONÓMICAS, PERSONAL OCUPADO, GASTOS E INGRESOS

DEL SECTOR PESCA, POR ENTIDAD FEDERATIVA

Fuente: Sistema Automallzado de lnformacl ón Censal Vers,on 4.0

TOTAL DE TOTAL DE

UNIDADES
PERSONAL GASTOS INGRESOS

ENTIDAD FEDERATIVA OCUPADO DERIVADOS DE DERIVADOS DE
ECONOMICAS

TOTAL LA ACTIVIDAD LA ACTIVIDAD
(Miles de Pesos) (Miles de Pesos)

TOTAL NACIONAL 20,012 154,379 4,239,490 9,856,809
AGUASCALlENTES 13 102 199 1.099
BAJA CALIFORNIA 208 4,513 377,213 1,093,108
BAJA CALIFORNIA SUR 885 5,034 182,861 407,057
CAMPECHE 1,154 7,247 302,436 598,445
COAHUILA DE ZARAGOZA 4 80 1,837 8,425
COLIMA 143 1,452 176,395 270 ,968
CHIAPAS 924 11,026 46 ,830 195,996
CHIHUAHUA 18 508 2,475 15,197
DURANGO 27 278 1,226 4,280
GUANAJUATO 60 814 901 9,087
GUERRERO 723 10,978 56,840 565,335
HIDALGO 25 670 676 2,660
JALISCO 184 3,577 24,965 100,936
MEXICO 60 106 110 577
MICHOACAN DE OCAMPO 816 6,973 33,244 97 ,735
MORELOS 117 445 1,555 7.306
NAYARIT 1,376 7,667 69,403 195,200
NUEVO LEON 5 11 346 280
OAXACA 1,959 8,758 93,898 248 ,393
PUEBLA 14 249 4,622 9,429
QUERETARO DE ARTEAGA 4 59 267 972
QUINTANA ROO 111 1,652 42,584 107,617
SAN LUIS POTOSI 46 391 1,466 2,550
SINALOA 931 23,518 1,267,030 2,433,797
SONORA 1,060 13,064 604,179 1,236,282
TABASCO 2,543 11,340 109,679 459,604
TAMAULlPAS 1,316 7,016 315,267 601,810
TLAXCALA 12 230 89 467
VERACRUZ LLAVE 4,636 19,302 175.899 448,691
YUCATAN 540 7,059 344,798 731,386
ZACATECAS 98 260 200 2,120

0 0 ..
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UNIDADES ECONÓMICAS, PERSONAL OCUPADO, GASTOS E INGRESOS

DEL SECTOR MINERíA, POR ENTIDAD FEDERATIVA

Fuente: Sistema Automatizado de lnformacl ón Censal Verslon 4.0

TOTAL DE TOTAL DE

UNIDADES
PERSONAL GASTOS INGRESOS

ENTIDAD FEDERATIVA OCUPADO DERIVADOS DE DERIVADOS DE
ECONOMICAS

TOTAL LA ACTIVIDAD LA ACTIVIDAD
(Miles de Pesos) (Miles de Pesos)

TOTAL NACIONAL 2767 108810 115479790 161074511
AGUASCALlENTES 21 172 14,202 29,174
BAJA CALIFORNIA 17 718 194,525 385,003
BAJA CALIFORNIA SUR 42 1,993 1,181,802 1,858,276
CAMPECHE 34 9,000 37,004,246 47,483,387
COAHUILA DE ZARAGOZA 182 12,944 4,145,903 8,468,397
COLIMA 32 1,986 787,540 1,626,363
CHIAPAS 89 4,343 12,862,796 14,702,295
CHIHUAHUA 71 4,821 785,848 1,721,685
DISTRITO FEDERAL 24 2,312 905,072 78,886
DURANGO 93 3,718 710,274 1,232,063
GUANAJUATO 49 2,788 244,906 564,361
GUERRERO 132 1,884 214,322 415,944
HIDALGO 180 3,853 505,551 2,072,948
JALISCO 48 1,506 172,992 408,646
MEXICO 122 2,439 605,982 998,879
MICHOACAN DE OCAMPO 58 461 246,508 462,633
MORELOS 65 457 53,558 107,044
NAYARIT 15 272 23,085 37,590
NUEVO LEON 106 3,299 789,009 1,120,240
OAXACA 35 568 17,136 35,694
PUEBLA 642 3,393 147,799 460,796
QUERETARO DE ARTEAGA 117 1,194 113,590 201,546
QUINTANA ROO 17 260 175,467 397,927
SAN LUIS POTOSI 70 2,809 415,857 929,274
SINALOA 62 1,296 133,789 239,190
SONORA 108 4,853 2,350,388 4,256,329
TABASCO 25 12,133 39,549,506 56,417 ,598
TAMAULlPAS 37 5,535 4,588,622 5,630 ,379
TLAXCALA 43 291 5,112 9,010
VERACRUZ LLAVE 99 12,175 5,358,683 6,421,323
YUCATAN 46 1,166 75,635 125,718
ZACATECAS 86 4171 1100085 2175913.. ..
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UNIDADES ECONÓMICAS, PERSONAL OCUPADO, GASTOS E INGRESOS

DEL SECTOR INDUSTRIA MANUFACTURERA, POR ENTIDAD FEDERATIVA

Fuente: Sistema Automatizado de lnformacl ón Censal Verslon 4.0

TOTAL DE TOTAL DE

UNIDADES
PERSONAL GASTOS INGRESOS

ENTIDAD FEDERATIVA
ECONOMICAS

OCUPADO DERIVADOS DE DERIVADOS DE
TOTAL LA ACTIVIDAD LA ACTIVIDAD

(Miles de Pesos) (Miles de Pesos)

TOTAL NACIONAL 344118 4232322 1314375402 1858472 664
AGUASCALIENTES 3.636 69,441 19.099,413 27,881,492
BAJA CALIFORNIA 4,813 248,458 24.734 ,686 47,142,538
BAJA CALIFORNIA SUR 1,340 11,130 1,216,387 1.871.668
CAMPECHE 2.006 8.547 1.016.987 1,347,240
COAHUILA DE ZARAGOZA 6,828 190,870 79.246,153 112,021.838
COLIMA 1,967 9,453 2,115,101 3,359.069
CHIAPAS 9.832 30.342 14,000.069 16.786,083
CHIHUAHUA 8,219 353,440 24.742,692 51,117,034
DISTRITO FEDERAL 31,068 498.055 187,478,712 229.512.714
DURANGO 4,435 69,481 14.721,463 21,003,814
GUANAJUATO 20,746 231,607 70,859,230 102,283,141
GUERRERO 13,773 36.636 2,822,420 4.184.135
HIDALGO 6.895 73,443 33,181,844 42,885 ,216
JALISCO 27,784 325,616 129.819,443 171,329.678
MEXICO 35,318 489,469 196,669.258 286.626 .089
MICHOACAN DE OCAMPO 19,131 82.368 23.256,222 30,850,854
MORElOS 5,746 41,008 16,962,156 24.352,478
NAYARIT 2,843 12.314 2,513,625 4.093,436
NUEVO LEON 12,491 323.839 122,612,066 174,257,384
OAXACA 18,549 52,176 23,439,385 34,198,412
PUEBLA 29,459 225,188 66.282,529 89,520,979
QUERETARO DE ARTEAGA 4,000 91.512 40,182.002 58,587,494
QUINTANA ROO 2.168 9.364 1,049.197 1.664.864
SAN LUIS POTOSI 6,575 74,387 32.571,209 46,997,564
SINALOA 5,568 40,092 8,198,881 12,721,088
SONORA 6,480 137,724 32,183,675 51,886,977
TABASCO 4,195 20,939 16,477,038 23.655,814
TAMAUlIPAS 7,063 190,572 26,968,852 48,433,059
TLAXCALA 5.589 56.369 11,984.708 17.881.923
VERACRUZ LLAVE 20.774 132.809 72,109,616 99,396,739
YUCATAN 10,045 69,936 10.334,403 14,571,627
ZACATECAS 4182 25137 3725980 6050223.. ..
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UNIDADES ECONÓMICAS, PERSONAL OCUPADO, GASTOS E INGRESOS

DEL SECTOR ELECTRICIDAD Y AGUA, POR ENTIDAD FEDERATIVA

Fuente: Sistema Automatizado de tnformact ón Censal Vers,on 4.0

* Se omite el dato por confidencialidad

TOTAL DE TOTAL DE

UNIDADES
PERSONAL GASTOS INGRESOS

ENTIDAD FEDERATIVA OCUPADO DERIVADOS DE DERIVADOS DE
ECONOMICAS

TOTAL LA ACTIVIDAD LA ACTIVIDAD
(Miles de Pesos) (Miles de Pesos)

TOTAL NACIONAL 2.393 188639 61 061 144 95851797
AGUASCALlENTES 12 682 218,637 848,782
BAJA CALIFORNIA 6 6,853 1,504,316 3,858,008
BAJA CALIFORNIA SUR 6 1,912 597,336 629 ,951
CAMPECHE 12 1,111 305,415 360,724
COAHUILA DE ZARAGOZA 40 4,692 3,134,119 3,244,338
COLIMA 11 1,833 2,210,719 493,301
CHIAPAS 110 3,816 354,208 806,882
CHIHUAHUA 68 5,106 2,236,943 3,458,258
DISTRITO FEDERAL * 42,943 4,561,300 10,969,790
DURANGO 40 3,104 952,865 916,152
GUANAJUATO 45 6,537 1,547,619 2,819,709
GUERRERO 76 5,133 2,336,468 1,208,570
HIDALGO 88 3,994 7,405,386 6,076,868
JALISCO 126 8,225 695,987 4,765,737
MEXICO 124 20,115 16,668,958 21,363,667
MICHOACAN DE OCAMPO 114 6,077 435,820 2,393,702
MORELOS 35 3,139 753,933 1,323,368
NAYARIT 20 1,298 61,469 431,787
NUEVO LEON 52 8,209 2,157,445 6,714,425
OAXACA 514 5,347 194,252 823,606
PUEBLA 228 5,175 651,467 2,511,820
QUERETARO DE ARTEAGA 20 1,813 343,988 1,388,509
QUINTANA ROO 9 1,772 703,832 1,141,967
SAN LUIS POTOSI 59 2,399 951,593 1,566,199
SINALOA 19 3,995 1,177,016 1,916,433
SONORA 73 5,817 1,895,573 3,347,630
TABASCO 18 3,159 146,910 870,360
TAMAULlPAS 42 6,475 1,727,714 3,218,318
TLAXCALA 61 747 51,129 531,449
VERACRUZ LLAVE 197 12,111 3,862,065 4,083,011
YUCATAN 108 3,808 1,128,555 1,059,436
ZACATECAS 57 1242 88107 709040.. ..
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UNIDADES ECONÓMICAS, PERSONAL OCUPADO, GASTOS E INGRESOS

DEL SECTOR CONSTRUCCiÓN, POR ENTIDAD FEDERATIVA

Fuente: SIstema Automattaado de mformact én Censal VersIón 4.0

TOTAL DE TOTAL DE

UNIDADES
PERSONAL GASTOS INGRESOS

ENTIDAD FEDERATIVA
ECONOMICAS

OCUPADO DERIVADOS DE DERIVADOS DE
TOTAL LA ACTIVIDAD LA ACTIVIDAD

(Miles de Pesos) (Miles de Pesos)

TOTAL NACIONAL 10300 620997 88294761 121545756
AGUASCALlENTES 177 6,624 609,932 783,177
BAJA CALIFORNIA 319 19,225 3,310,988 4,441,637
BAJA CALIFORNIA SUR 117 3,931 402,605 657,008
CAMPECHE 145 7,083 1,785,741 4,222,152
COAHUILA DE ZARAGOZA 390 24,521 2,262,599 3,122,287
COLIMA 92 3,760 269,857 361,290
CHIAPAS 394 13,059 1,021,375 1,317,428
CHIHUAHUA 442 17,796 3,707,359 5,100,308
DISTRITO FEDERAL 1,584 152,778 34,501,503 47,772,447
DURANGO 167 5,935 546,657 801,295
GUANAJUATO 524 22,504 2,097,996 2,783,184
GUERRERO 135 10,143 509,541 707,946
HIDALGO 130 6,344 397,579 592,129
JALISCO 661 45,981 4,547,284 6,087,561
MEXICO 386 21,943 3,111,802 3,890,828
MICHOACAN DE OCAMPO 242 12,157 817,191 1,052,059
MORELOS 72 4,220 501,775 616,259
NAYARIT 117 5,631 491,253 703,889
NUEVO LEON 823 42,427 9,808,417 11,780,447
OAXACA 216 8,494 571,102 904,160
PUEBLA 332 11,360 1,817,850 2,265,482
QUERETARO DE ARTEAGA 213 11,708 1,210,140 1,619,225
QUINTANA ROO 116 7,418 885,089 1,125,412
SAN LUIS POTOSI 277 17,436 1,578,891 2,299,210
SINALOA 280 20,578 1,089,015 1,531,577
SONORA 373 23,376 1,423,999 2,177,506
TABASCO 291 14,801 1,669,267 2,724,988
TAMAULlPAS 437 25,535 2,770,512 3,887,128
TLAXCALA 75 3,023 298,580 382,232
VERACRUZ LLAVE 372 22,800 2,191,547 3,105,462
YUCATAN 306 24,594 1,846,250 2,403,034
ZACATECAS 95 3812 241065 327009..
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UNIDADES ECONÓMICAS, PERSONAL OCUPADO, GASTOS E INGRESOS

DEL SECTOR COMERCIO, POR ENTIDAD FEDERATIVA

Fuente: Sistema Automatízado de Información Censal VerslOn 4.0

TOTAL DE TOTAL DE

UNIDADES
PERSONAL GASTOS INGRESOS

ENTIDAD FEDERATIVA
ECONOMICAS

OCUPADO DERIVADOS DE DERIVADOS DE
TOTAL LA ACTIVIDAD LA ACTIVIDAD

(Miles de Pesos) (Miles de Pesos)

TOTAL NACIONAL 1443676 3784869 1598085708 1896288379
AGUASCALlENTES 14,990 42,059 15,836,575 18,363,453
BAJA CALIFORNIA 27,390 106,441 52,991,674 66,208 ,195
BAJA CALIFORNIA SUR 6,856 22,609 9,318,858 11,264,861
CAMPECHE 10,055 23,134 6,987,700 8,267,531
COAHUILA DE ZARAGOZA 33,439 101,760 39,959,299 46,769 ,895
COLIMA 8,848 23,424 7,092,975 8,368,570
CHIAPAS 46,938 92,321 25,192,972 29,746,647
CHIHUAHUA 39,383 129,820 54,840,900 66,775,719
DISTRITO FEDERAL 179,999 589,873 384,777 ,261 456,127,203
DURANGO 18,628 47,949 16,588,726 19,420,648
GUANAJUATO 74,163 181,552 66,610,503 77,615,320
GUERRERO 43,285 87,441 21,942,600 26,160 ,598
HIDALGO 29,278 57,208 14,663,418 17,072,053
JALISCO 103,682 290,832 134,112,141 160,999,808
MEXICO 182,670 409,063 162,435,470 193,016,802
MICHOACAN DE OCAMPO 64,608 141,385 39,260,898 46,296,684
MORELOS 30,413 63,138 17,203,070 19,950,062
NAYARIT 13,572 30,821 8,547,741 10,119,920
NUEVO LEON 53,405 205,979 126,968,945 147,428,048
OAXACA 52,953 93,144 18,447,893 22,083 ,078
PUEBLA 78,074 160,516 52,218,461 60,393,277
QUERETARO DE ARTEAGA 18,475 51,885 19,966,178 23,465,368
QUINTANA ROO 13,482 43,454 18,246,692 22,138,489
SAN LUIS POTOSI 30,109 73,700 24,872 ,802 29,224 ,067
SINALOA 29,031 102,066 44,975,752 54,152,333
SONORA 29,990 100,334 44,610,284 55,298.235
TABASCO 18,508 51,938 20,723 ,368 25,494 ,042
TAMAULlPAS 41,412 119,310 44,482,204 52,795,670
TLAXCALA 18,603 30,865 6,127,597 6,915,325
VERACRUZ LLAVE 84,989 201,603 61,339,412 71,743,308
YUCATAN 26,247 66,244 25,577,870 29,618,53 1
ZACATECAS 20201 43001 11165469 12994639..
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UNIDADES ECONÓMICAS, PERSONAL OCUPADO, GASTOS E INGRESOS

DEL SECTOR TRANSPORTE, POR ENTIDAD FEDERATIVA

Fuente; Sistema Automatizado de tnformaclén Censal Verslon 4.0

TOTAL DE TOTAL DE

UNIDADES
PERSONAL GASTOS INGRESOS

ENTIDAD FEDERATIVA
ECONOMICAS

OCUPADO DERIVADOS DE DERIVADOS DE
TOTAL LA ACTIVIDAD LA ACTIVIDAD

(Miles de Pesos) (Miles de Pesos)

TOTAL NACIONAL 39536 586145 135704388 228406856
AGUASCAlIENTES 379 4,931 617,063 1,171,662
BAJA CALIFORNIA 742 10,218 1,895,163 4,942,819
BAJA CALIFORNIA SUR 407 3,264 512,087 879,607
CAMPECHE 228 2,499 269,851 664,693
COAHUILA DE ZARAGOZA 991 14,445 1,780,142 2,815,361
COLIMA 342 2,592 254,740 383,723
CHIAPAS 1,008 11,105 847,593 1,462,021
CHIHUAHUA 829 15,025 1,795,420 2,997,040
DISTRITO FEDERAL 3,106 209,506 82,050,014 142,526,469
DURANGO 598 7,701 998,302 1,578,621
GUANAJUATO 2,665 24,052 2,210,223 5,060,146
GUERRERO 1,248 9,147 522,069 905,863
HIDALGO 1,171 6,188 831,264 1,207,781
JALISCO 2,602 28,266 3,564 ,943 6,873,815
MEXICO 3,561 27,829 6,102,849 10,451,212
MICHOACAN DE OCAMPO 1,561 11,095 1,055,989 1,637,384
MORElOS 557 5,818 744,400 1,228,697
NAYARIT 296 3,442 252,615 458,437
NUEVO LEON 1,295 35,515 13,053,736 15,166,806
OAXACA 1,276 10,967 758,406 1,313,950
PUEBLA 3,101 14,221 1,489,881 2,579,862
QUERETARO DE ARTEAGA 1,259 7,989 1,204,045 1,967,309
QUINTANA ROO 478 7,541 1,278,270 2,335,725
SAN LUIS POTOSI 1,045 9,020 840,076 1,428,445
SINALOA 1,034 15,851 1,136,693 1,871,697
SONORA 1,969 10,482 1,069,769 1,734,460
TABASCO 509 8,801 651,350 977,777
TAMAUlIPAS 1,342 19,134 2,930,794 5,071,873
TLAXCALA 555 2,919 232,392 347,653
VERACRUZ LLAVE 2,258 32,927 3,201,148 3,616,685
YUCATAN 381 10,122 1,287,036 2,339,923
ZACATECAS 743 3533 266065 409340

o' ..
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UNIDADES ECONÓMICAS, PERSONAL OCUPADO, GASTOS E INGRESOS

SECTOR SERVICIOS FINANCIEROS, INMOBILIARIOS Y DE ALQUILER DE
BIENES MUEBLES

TOTAL DE TOTAL DE

UNIDADES
PERSONAL GASTOS INGRESOS

ENTIDAD FEDERATIVA
ECONOMICAS

OCUPADO DERIVADOS DE DERIVADOS DE
TOTAL LA ACTIVIDAD LA ACTIVIDAD

(Miles de Pesos) (Miles de Pesos)

TOTAL NACIONAL 938,572 3,920,600 307,069,530 581,463,404
AGUAS CALIENTES 10,851 47,443 1,913,576 3,929 ,642
BAJA CALIFORNIA 25,201 114,629 8,855 ,820 17,096,941
BAJA CALIFORNIA SUR 5,278 30,271 2,745,715 4,529,696
CAMPECHE 6,435 26,976 4,218,379 6,486 ,519
COAHUILA DE ZARAGOZA 22,396 114,592 6,080,503 13,941 ,602
COLIMA 6,802 26,875 1,483,048 2,500 ,641
CHIAPAS 27,704 71,612 2,117,831 3,747,144
CHIHUAHUA 28,420 135,306 8,926,236 18,226,282
DISTRITO FEDERAL 127,966 889,502 132,021,721 239,226,582
DURANGO 12,105 51,448 1,579,773 3,409,181
GUANAJUATO 41,059 144,403 5,868,049 11,756,175
GUERRERO 23,722 82,541 4,409,479 7,442,264
HIDALGO 17,501 48,979 1,353,912 2,624,972
JALISCO 68,046 296,604 18,347,804 35,078,751
MEXICO 102,570 324,037 17,689,945 33,939,785
MICHOACAN DE OCAMPO 37,937 112,980 3,582,612 7,091,762
MORELOS 17,697 59,749 2,677,876 4,901,021
NAYARIT 9,879 29,564 1,170,286 2,536,412
NUEVO LEON 38,005 237,055 25,760 ,522 53,644,791
OAXACA 27,723 72,726 2,500,109 4,417 ,850
PUEBLA 45,173 148,672 5,959,699 12,064,432
QUERETARO DE ARTEAGA 12,222 52,496 3,085,783 6,288,276
QUINTANA ROO 9,378 65,134 9,320,798 16,684,614
SAN LUIS POTOSI 19,967 66,051 2,251,547 4,523,896
SINALOA 22,600 91,162 4,845,941 8,870 ,530
SONORA 23,860 96,165 5,770,366 11,059,037
TABASCO 13,615 47,181 3,091,870 5,326,913
TAMAUlIPAS 31,916 122,049 7,235,742 15,139,960
TLAXCALA 9,064 22,192 456,858 915,734
VERACRUZ LLAVE 63,688 195,392 7,957,568 16,710,746
YUCATAN 17,020 64,511 2,832,881 5,571,724
ZACATECAS 12772 32303 957281 1779529

00 00Fuente: Sistema Automatizado de lnforrnaclén Censal Verslon 4.0
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RELACIONES ANALíTICAS DEL SECTOR PESCA, POR

ENTIDAD FEDERATIVA

Fuente: SIstema Automatizado de lnformaci ón Censal Verslon 4.0

PERSONAL INGRESOS POR TOTAL DE

ENTIDAD FEDERATIVA
OCUPADO POR UNIDAD INGRESOS ENTRE

UNIDAD ECONÓMICA TOTAL DE GASTOS
ECONÓMICA

MILES DE PESOS
TOTAL NACIONAL 7.7 492.5 2.3

AGUASCALlENTES 7.8 84.5 5.5
BAJA CALIFORNIA 21.7 5,255 .3 2.9
BAJA CALIFORNIA SUR 5.7 460 .0 2.2
CAMPECHE 6.3 518 .6 2.0
COAHUILA DE ZARAGOZA 20.0 2,106.3 4.6
COLIMA 10.2 1,894 .9 1.5
CHIAPAS 11.9 212 .1 4.2
CHIHUAHUA 28.2 844.3 6.1
DURANGO 10.3 158.5 3.5
GUANAJUATO 13.6 151.5 10.1
GUERRERO 15.2 781 .9 9.9
HIDALGO 26.8 106.4 3.9
JALISCO 19.4 548 .6 4.0
MEXICO 1.8 9.6 5.2
MICHOACAN DE OCAMPO 8.5 119.8 2.9
MORELOS 3.8 62.4 4.7
NAYARIT 5.6 141.9 2.8
NUEVO LEON 2.2 56 .0 0.8
OAXACA 4.5 126.8 2.6
PUEBLA 17.8 673.5 2.0
QUERETARO DE ARTEAGA 14.8 243.0 3.6
QUINTANA ROO 14.9 969 .5 2.5
SAN LUIS POTOSI 8.5 55.4 1.7
SINALOA 25.3 2.614 .2 1.9
SONORA 12.3 1,166.3 2.0
TABASCO 4.5 180.7 4.2
TAMAULlPAS 5.3 457 .3 1.9
TLAXCALA 19.2 38 .9 5.2
VERACRUZ LLAVE 4.2 96.8 2.6
YUCATAN 13.1 1.354.4 2.1
ZACATECAS 2.7 21.6 10.6.. . ,
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RELACIONES ANALíTICAS DEL SECTOR MINERíA. POR

ENTIDAD FEDERATIVA

Fuente: Sistema Automatizado de lnformaci ón Censal Verslon 4.0

PERSONAL INGRESOS POR TOTAL DE

ENTIDAD FEDERATIVA
OCUPADO POR UNIDAD INGRESOS ENTRE

UNIDAD ECONÓMICA TOTAL DE GASTOS
ECONÓMICA

MILES DE PESOS
TOTAL NACIONAL 39.3 58,212.7 1.4

AGUASCALlENTES 8.2 1,389.2 2.1
BAJA CALIFORNIA 42 .2 22,647.2 2.0
BAJA CALIFORNIA SUR 47.5 44,244.7 1.6
CAMPECHE 264 .7 1,396,570 .2 1.3
COAHUILA DE ZARAGOZA 71.1 46,529 .7 2.0
COLIMA 62.1 50,823 .8 2.1
CHIAPAS 48 .8 165,194 .3 1.1
CHIHUAHUA 67.9 24,249.1 2.2
DISTRITO FEDERAL 96 .3 3,286 .9 0.1
DURANGO 40.0 13,248.0 1.7
GUANAJUATO 56.9 11,517.6 2.3
GUERRERO 14.3 3,151 .1 1.9
HIDALGO 21.4 11,516.4 4.1
JALISCO 31.4 8,513.5 2.4
MEXICO 20 .0 8,187.5 1.6
MICHOACAN DE OCAMPO 7.9 7,976 .4 1.9
MORELOS 7.0 1,646 .8 2.0
NAYARIT 18.1 2,506 .0 1.6
NUEVO LEON 31.1 10,568.3 1.4
OAXACA 16.2 1,019 .8 2.1
PUEBLA 5.3 717.8 3.1
QUERETARO DE ARTEAGA 10.2 1,722 .6 1.8
QUINTANA ROO 15.3 23,407 .5 2.3
SAN LUIS POTOSI 40 .1 13,275 .3 2.2
SINALOA 20.9 3,857 .9 1.8
SONORA 44.9 39,410.5 1.8
TABASCO 485 .3 2,256,703.9 1.4
TAMAULlPAS 149.6 152,172.4 1.2
TLAXCALA 6.8 209 .5 1.8
VERACRUZ LLAVE 123.0 64,861.8 1.2
YUCATAN 25.3 2,733.0 1.7
ZACATECAS 48 .5 25,301.3 2.0.. ..
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RELACIONES ANALíTICAS DEL SECTOR INDUSTRIA MANUFACTURERA, PI

ENTIDAD FEDERATIVA

Fuente: SIstema Automatizado de lnformaclén Censal Verslon 4.0

PERSONAL INGRESOS POR TOTAL DE

ENTIDAD FEDERATIVA
OCUPADO POR UNIDAD INGRESOS ENTRE

UNIDAD ECONÓMICA TOTAL DE GASTOS
ECONÓMICA

MILES DE PESOS
TOTAL NACIONAL 12.3 5,400 .7 1.4

AGUASCALlENTES 19.1 7,668.2 1.5
BAJA CALIFORNIA 51.6 9,794.8 1.9
BAJA CALIFORNIA SUR 8.8 1,396 .8 1.5
CAMPECHE 4.3 671 .6 1.3
COAHUILA DE ZARAGOZA 28.0 16,406.2 1.4
COLIMA 4.8 1,707.7 1.6
CHIAPAS 3.1 1,707 .3 1.2
CHIHUAHUA 43.0 6,219.4 2.1
DISTRITO FEDERAL 16.0 7,387.4 1.2
DURANGO 15.7 4,735 .9 1.4
GUANAJUATO 11.2 4,930.3 1.4
GUERRERO 2.7 303.8 1.5
HIDALGO 10.7 6,219 .8 1.3
JALISCO 11.7 6,166.5 1.3
MEXICO 13.9 8,115 .6 1.5
MICHOACAN DE OCAMPO 4.2 1,563.6 1.3
MORELOS 7.1 4,238 .2 1.4
NAYARIT 4.3 1,439.8 1.6
NUEVO LEON 25.9 13,950.6 1.4
OAXACA 2.8 1,843 .7 1.5
PUEBLA 7.6 3,038 .8 1.4
QUERETARO DE ARTEAGA 22.9 14,646 .9 1.5
QUINTANA ROO 4.3 767 .9 1.6
SAN LUIS POTOSI 11.3 7,147.9 1.4
SINALOA 7.2 2,284.7 1.4
SONORA 21.3 8,007.2 1.6
TABASCO 5.0 5,639.0 1.4
TAMAULlPAS 27.0 6,857.3 1.8
TLAXCALA 10.1 3,199 .5 1.5
VERACRUZ LLAVE 6.4 4,784.7 1.4
YUCATAN 7.0 1,450.6 1.4
ZACATECAS 6.0 1,446.7 1.6. . . .
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RELACIONES ANALíTICAS DEL SECTOR ElECTRICIDAD Y AGUA, POR

ENTIDAD FEDERATIVA

Fuente: SIstema Autornatizado de lnformación Censal Verslon 4.0

• Se omite el dato por confidencialidad

PERSONAL INGRESOS POR TOTAL DE

ENTIDAD FEDERATIVA
OCUPADO POR UNIDAD INGRESOS ENTRE

UNIDAD ECONÓMICA TOTAL DE GASTOS
ECONÓMICA

MILES DE PESOS
TOTAL NACIONAL 78.8 40055.1 1.6

AGUASCALlENTES 56.8 70,731 .8 3.9
BAJA CALIFORNIA 1142.2 643,001.3 2.6
BAJA CALIFORNIA SUR 318 .7 104 ,991 .8 1.1
CAMPECHE 92.6 30,060.3 1.2
COAHUILA DE ZARAGOZA 117.3 81,108.5 1.0
COLIMA 166.6 44,845.5 0.2
CHIAPAS 34.7 7,335.3 2.3
CHIHUAHUA 75.1 50,856.7 1.5
DISTRITO FEDERAL * * 2.4
DURANGO 77.6 22,903.8 1.0
GUANAJUATO 145.3 62,660.2 1.8
GUERRERO 67.5 15,902.2 0.5
HIDALGO 45.4 69,055.3 0.8
JALISCO 65.3 37,823.3 6.8
MEXICO 162.2 172,287.6 1.3
MICHOACAN DE OCAMPO 53.3 20,997.4 5.5
MORELOS 89.7 37,810.5 1.8
NAYARIT 64.9 21,589.4 7.0
NUEVO LEON 157.9 129,123 .6 3.1
OAXACA 10.4 1,602.3 4.2
PUEBLA 22.7 11,016.8 3.9
QUERETARO DE ARTEAGA 90.7 69,425.5 4.0
QUINTANA ROO 196.9 126,885.2 1.6
SAN LUIS POTOSI 40 .7 26,545.7 1.6
SINALOA 210 .3 100,864.9 1.6
SONORA 79.7 45,857.9 1.8
TABASCO 175 .5 48,353.3 5.9
TAMAULlPAS 154.2 76,626.6 1.9
TLAXCALA 12.2 8,712.3 10.4
VERACRUZ LLAVE 61.5 20,725.9 1.1
YUCATAN 35.3 9,809.6 0.9
ZACATECAS 21.8 12,439.3 8.0.. ..
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RELACIONES ANALíTICAS DEL SECTOR CONSTRUCCiÓN, POR

ENTIDAD FEDERATIVA

Fuente: Sistema Automatizado de lnformacl ón Censal Verslon 4.0

PERSONAL INGRESOS POR TOTAL DE

ENTIDAD FEDERATIVA
OCUPADO POR UNIDAD INGRESOS ENTRE

UNIDAD ECONÓMICA TOTAL DE GASTOS
ECONÓMICA

MILES DE PESOS
TOTAL NACIONAL 60.3 11,800.6 1.4

AGUASCALlENTES 37.4 4,424.7 1.3
BAJA CALIFORNIA 60.3 13,923.6 1.3
BAJA CALIFORNIA SUR 33.6 5,615.5 1.6
CAMPECHE 48.8 29,118.3 2.4
COAHUILA DE ZARAGOZA 62.9 8,005.9 1.4
COLIMA 40.9 3,927.1 1.3
CHIAPAS 33.1 3,343.7 1.3
CHIHUAHUA 40.3 11,539.2 1.4
DISTRITO FEDERAL 96.5 30,159.4 1.4
DURANGO 35.5 4,798.2 1.5
GUANAJUATO 42.9 5,311.4 1.3
GUERRERO 75.1 5,244.0 1.4
HIDALGO 48.8 4,554.8 1.5
JALISCO 69.6 9,209.6 1.3
MEXICO 56.8 10,079 .9 1.3
MICHOACAN DE OCAMPO 50.2 4,347.4 1.3
MORELOS 58.6 8 ,559.2 1.2
NAYARIT 48.1 6,016.1 1.4
NUEVO LEON 51.6 14,314 .0 1.2
OAXACA 39.3 4,185.9 1.6
PUEBLA 34.2 6,823 .7 1.2
QUERETARO DE ARTEAGA 55.0 7,602.0 1.3
QUINTANA ROO 63.9 9,701.8 1.3
SAN LUIS POTOSI 62.9 8,300.4 1.5
SINALOA 73.5 5,469.9 1.4
SONORA 62.7 5,837.8 1.5
TABASCO 50.9 9,364.2 1.6
TAMAULlPAS 58.4 8,895.0 1.4
TLAXCALA 40.3 5,096.4 1.3
VERACRUZ LLAVE 61.3 8,348.0 1.4
YUCATAN 80.4 7,853.1 1.3
ZACATECAS 40 .1 3,442.2 1.4..
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RELACIONES ANALíTICAS DEL SECTOR COMERCIO, POR

ENTIDAD FEDERATIVA

Fuente: Sistema Automatizado de lnformacl ón Censal Versión 4.0

PERSONAL INGRESOS POR TOTAL DE

ENTIDAD FEDERATIVA
OCUPADO POR UNIDAD INGRESOS ENTRE

UNIDAD ECONÓMICA TOTAL DE GASTOS
ECONÓMICA

MILES DE PESOS
TOTAL NACIONAL 2.6 1,313.5 1.2

AGUASCALlENTES 2.8 1,225 .0 1.2
BAJA CALIFORNIA 3.9 2,417 .2 1.2
BAJA CALIFORNIA SUR 3.3 1,643 .1 1.2
CAMPECHE 2.3 822 .2 1.2
COAHUILA DE ZARAGOZA 3.0 1,398 .7 1.2
COLIMA 2.6 945 .8 1.2
CHIAPAS 2.0 633 .7 1.2
CHIHUAHUA 3.3 1,695 .5 1.2
DISTRITO FEDERAL 3.3 2,534.1 1.2
DURANGO 2.6 1,042 .6 1.2
GUANAJUATO 2.4 1,046 .6 1.2
GUERRERO 2.0 604.4 1.2
HIDALGO 2.0 583 .1 1.2
JALISCO 2.8 1,552.8 1.2
MEXICO 2.2 1,056 .6 1.2
MICHOACAN DE OCAMPO 2.2 716 .6 1.2
MORELOS 2.1 656 .0 1.2
NAYARIT 2.3 745 .6 1.2
NUEVO LEON 3.9 2,760 .6 1.2
OAXACA 1.8 417 .0 1.2
PUEBLA 2.1 773 .5 1.2
QUERETARO DE ARTEAGA 2.8 1,270.1 1.2
QUINTANA ROO 3.2 1,642 .1 1.2
SAN LUIS POTOSI 2.4 970 .6 1.2
SINALOA 3.5 1,865 .3 1.2
SONORA 3.3 1,843 .9 1.2
TABASCO 2.8 1,377 .5 1.2
TAMAULlPAS 2.9 1,274 .9 1.2
TLAXCALA 1.7 37 1.7 1.1
VERACRUZ LLAVE 2.4 844 .1 1.2
YUCATAN 2.5 1,128 .5 1.2
ZACATECAS 2.1 643 .3 1.2. .
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RELACIONES ANALÍTICAS DEL SECTOR TRANSPORTES Y

y COMUNICACIONES, POR ENTIDAD FEDERATIVA

Fuente: SIstema Automatizado de lnformací ón Censal Verslon 4.0

PERSONAL INGRESOS POR TOTAL DE

ENTIDAD FEDERATIVA
OCUPADO POR UNIDAD INGRESOS ENTRE

UNIDAD ECONÓMICA TOTAL DE GASTOS
ECONÓMICA

MILES DE PESOS
TOTAL NACIONAL 14.8 5777.2 1.7

AGUASCALlENTES 13.0 3,091 .5 1.9
BAJA CALIFORNIA 13.8 6,661 .5 2.6
BAJA CALIFORNIA SUR 8.0 2,161.2 1.7
CAMPECHE 11.0 2,915 .3 2.5
COAHUILA DE ZARAGOZA 14.6 2,840 .9 1.6
COLIMA 7.6 1,122 .0 1.5
CHIAPAS 11.0 1,450.4 1.7
CHIHUAHUA 18.1 3,615.2 1.7
DISTRITO FEDERAL 67.5 45 ,887 .5 1.7
DURANGO 12.9 2,639.8 1.6
GUANAJUATO 9.0 1,898.7 2.3
GUERRERO 7.3 725.9 1.7
HIDALGO 5.3 1,031.4 1.5
JALISCO 10.9 2,641.7 1.9
MEXICO 7.8 2,934.9 1.7
MICHOACAN DE OCAMPO 7.1 1,048 .9 1.6
MORELOS 10.4 2,205.9 1.7
NAYARIT 11.6 1,548 .8 1.8
NUEVO LEON 27.4 11,711.8 1.2
OAXACA 8.6 1,029 .7 1.7
PUEBLA 4.6 831.9 1.7
QUERETARO DE ARTEAGA 6.3 1,562 .6 1.6
QUINTANA ROO 15.8 4,886.5 1.8
SAN LUIS POTOSI 8.6 1,366.9 1.7
SINALOA 15.3 1,810 .2 1.6
SONORA 5.3 880 .9 1.6
TABASCO 17.3 1,921 .0 1.5
TAMAULlPAS 14.3 3,779 .3 1.7
TLAXCALA 5.3 626.4 1.5
VERACRUZ LLAVE 14.6 1,601.7 1.1
YUCATAN 26.6 6,141 .5 1.8
ZACATECAS 4.8 550 .9 1.5.. ..
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RELACIONES ANALíTICAS DEL SECTOR SERVICIOS FINANCIEROS,

INMOBILIARIOS Y DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES,

Fuente : Sistema Automatlzado de Información Censal Verslon 4.0

PERSONAL INGRESOS POR TOTAL DE

ENTIDAD FEDERATIVA
OCUPADO POR UNIDAD INGRESOS ENTRE

UNIDAD ECONÓMICA TOTAL DE GASTOS
ECONÓMICA MILES DE PESOS

TOTAL NACIONAL 4.2 619.5 1.9
AGUASCAlIENTES 4.4 362 .1 2.1
BAJA CALIFORNIA 4.5 678.4 1.9
BAJA CALIFORNIA SUR 5.7 858 .2 1.6
CAMPECHE 4.2 1.008 .0 1.5
COAHUILA DE ZARAGOZA 5.1 622 .5 2.3
COLIMA 4.0 367.6 1.7
CHIAPAS 2.6 135.3 1.8
CHIHUAHUA 4.8 641 .3 2.0
DISTRITO FEDERAL 7.0 1.869 .5 1.8
DURANGO 4.3 281 .6 2.2
GUANAJUATO 3.5 286.3 2.0
GUERRERO 3.5 313.7 1.7
HIDALGO 2.8 150.0 1.9
JALISCO 4.4 515.5 1.9
MEXICO 3.2 330.9 1.9
MICHOACAN DE OCAMPO 3.0 186.9 2.0
MORElOS 3.4 276 .9 1.8
NAYARIT 3.0 256.7 2.2
NUEVOLEON 6.2 1,411 .5 2.1
OAXACA 2.6 159.4 1.8
PUEBLA 3.3 267.1 2.0
QUERETARO DE ARTEAGA 4.3 514 .5 2.0
QUINTANA ROO 6.9 1.779 .1 1.8
SAN LUIS POTOSI 3.3 226 .6 2.0
SINALOA 4.0 392.5 1.8
SONORA 4.0 463.5 1.9
TABASCO 3.5 391.3 1.7
TAMAUlIPAS 3.8 474.4 2.1
TLAXCALA 2.4 101.0 2.0
VERACRUZ LLAVE 3.1 262.4 2.1
YUCATAN 3.8 327.4 2.0
ZACATECAS 2.5 139.3 1.9.. ..
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