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Fuentes de datos demográficos 
y sistemas estadísticos 

nacionales

Byron Villacis1 - Brenda Rousset Yépez2 - Gabriel Mendes Borges3 - Mathías Nathan4

Las medidas prioritarias 102, 103 y 104 del Con-
senso de Montevideo sobre Población y Desarro-
llo (CEPAL, 2013) establecen mejorar las fuentes 
de datos demográficos y los sistemas de infor-
mación, en particular: 1) los censos de pobla-
ción, 2) las estadísticas vitales, 3) los registros 
administrativos, y 4) las encuestas especializa-
das. Adicionalmente, se sugiere la homologación 
metodológica que permita la comparabilidad 
entre países. La importancia de los datos y sus 
respectivas fuentes es fundamental para el de-
sarrollo del Consenso de Montevideo; por este 
motivo, los capítulos de la Guía operacional para 
la implementación y el seguimiento del Consen-
so lo tratan como un eje transversal a todas las 
temáticas (CEPAL, 2015). A partir de este marco, 
el presente documento tiene como primer objeti-
vo presentar sintéticamente el progreso regional 
de las fuentes de datos demográficas a partir de 
la accesibilidad y la comparabilidad, dos de las 
nueve características fundamentales que confor-
man el término «calidad de datos» (CEPAL, 2011; 

1 Universidad de California – Berkeley / Observatorio Latinoamericano de Censos OLAC. byronvillacis@berkeley.edu 
2 Universidad Central de Venezuela / GTM-CRESPPA. brendayepez@gmail.com 
3 Instituto Brasilero de Geografía y Estadística – IBGE. gmendesb@hotmail.com 
4 Universidad de la República – Uruguay / UNFPA LACRO. nathan@unfpa.org 

European Statistical System, 2011). Se resalta la 
heterogeneidad de situaciones en la región, las 
brechas existentes y algunos retos inmediatos 
de dos fuentes demográficas por excelencia: los 
censos de población y las estadísticas vitales. 

Es sustancial señalar que el seguimiento los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS-Agenda 
2030) depende de los datos producidos y difun-
didos por las Oficinas Nacionales de Estadística 
(ONEs) y otras oficinas productoras de estadísti-
cas en cada país; y que los propios ODS incluyen 
como meta: “(…) aumentar significativamente la 
disponibilidad de datos oportunos, fiables y de 
gran calidad” (ONU, 2017). En este sentido, se 
explora la calidad de los censos y estadísticas 
vitales en los países de América Latina y el Cari-
be (ALyC), además de la accesibilidad y la trans-
parencia de datos demográficos en 19 páginas 
web de las ONEs (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Pana-

Introducción
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má, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uru-
guay y Venezuela). La idea es establecer una línea 
de base, comparativa entre países de la región, lo 
que permitirá al Fondo de Población de las Nacio-
nes Unidas (UNFPA) gestionar el fortalecimiento 
sistémico de las fuentes y los datos.

El segundo objetivo del presente documento está 
relacionado con el fortalecimiento de los siste-
mas estadísticos nacionales. Particularmente, se 
intenta identificar elementos claves para poten-
ciar la institucionalidad de las ONEs en la región.

Los países de ALyC han tenido una larga tradi-
ción censal. Su periodicidad ha sido constan-
te desde mediados del siglo XX. No obstante, la 
oportunidad de los datos se perdía, dado el largo 
tiempo que transcurría entre la recolección de los 
mismos y su respectiva publicación. A partir de 
la ronda censal del 2010, el uso de tecnologías 
(Personal Digital Assistants o PDA, entre otras 
innovaciones), ha permitido contar con resulta-
dos preliminares en poco tiempo. Por ejemplo: 
Panamá (10 días), Brasil (1 mes), Argentina, Chile, 
Ecuador, Uruguay y Venezuela (2 meses), Repú-
blica Dominicana (3 meses), México (5 meses) 
y Costa Rica (7 meses). Pero la difusión eficaz 
de los resultados “básicos preliminares” no fue 
igual para los «datos definitivos» (Yépez y García, 
2019). El tiempo ganado en la recolección y al-
macenamiento de los datos no tuvo incidencia en 
la puntualidad y la accesibilidad del resto de las 
variables censales en algunos países. En vísperas 
del comienzo de la próxima ronda censal, existen 
ONEs que aún no han publicado datos básicos 
de la ronda censal anterior: por ejemplo, cifras de 
educación o población económicamente activa. 
La oportunidad de dichos datos se ha perdido, y 
con ella, las políticas públicas eficaces.

El software REDATAM ha tenido un papel pre-
ponderante en el acceso a los datos sociodemo-
gráficos en la región. La excepción es Cuba, que 
no brinda ninguna herramienta de acceso a da-
tos censales en su Web. Por el contrario, Méxi-
co y Brasil ofrecen excelentes sistemas propios 
para acceder a datos en función de las necesida-
des de agregación o desagregación del usuario. 
El REDATAM, con todo el sistema de apoyo que 

Fuentes de datos demográficos: 
accesibilidad, comparabilidad 
y transparencia 

Censos de población: progreso 
regional y situación actual

lo acompaña desde el Centro Latinoamericano 
de Demografía (CELADE), ha logrado mejorar la 
armonización y la comparabilidad de los datos 
en la región. Este software, de fácil utilización, 
tiene la gran ventaja que está a disposición de 
los usuarios en casi todas las Web de las ONEs 
de la región. La desventaja es que los ONEs lo 
sub-utilizan publicando datos incompletos de 
los últimos dos censos de población. Sólo algu-
nos países (por ejemplo, Costa Rica) lo emplea 
para difundir datos censales, estadísticas vita-
les y encuestas específicas, entre otros datos 
(Yépez y García, 2019).

Las únicas ONEs que ofrecen la posibilidad de 
acceder a los microdatos censales en su si-
tio Web de forma libre y gratuita son: Argentina 
(censo 2001 y 2010 del cuestionario básico); 
Brasil (censo del 2000 y 2010 muestra del cues-
tionario ampliado); Ecuador (censos 1990, 2001, 
2010); México (censos y recuentos intercensales 
1990, 1995, 2000, 2005, 2010, microdatos de la 
muestra con solicitud previa); y Uruguay (cen-
sos 1996, 2011). De estos países -que en esta 
dimensión practican lo que dicen los Códigos de 
Buenas Prácticas Estadísticas- se puede consi-
derar a Ecuador y Uruguay como pioneros en da-
tos abiertos. Ambos tienen a disposición de los 
usuarios los microdatos de sus últimos censos 
de población. Otro proyecto que ha tenido un pa-
pel importante en el acceso a los datos censales 
es el IPUMS International, que está liderado por 
el Minnesota Population Center, y tiene como 
objetivos la preservación, armonización y difu-
sión de microdatos censales.

La publicación de documentos metodológicos y 
metadatos de los productos estadísticos es es-
casa en la región. El principio de transparencia 
que conlleva a la comparabilidad de las operacio-
nes estadísticas sigue siendo un gran reto. Por 
un lado, existen ONEs que apenas publican con-
ceptos de variables e indicadores. Y, por otro lado, 
las ONEs de Brasil, México, Colombia y Chile son 
referentes en la región por los bancos de meta-
datos que actualizan continuamente. La brecha 
entre los países de AlyC en relación con la accesi-
bilidad, transparencia y comparabilidad de datos 
censales es amplia. En un extremo, se encuentra 
Cuba que publica datos pre-elaborados y en for-
matos no adecuados como, por ejemplo, .pdf. En 
otro extremo está Ecuador y Uruguay, que ofrecen 
un sistema transparente y de acceso abierto a 
datos censales según las necesidades específi-
cas de los usuarios.
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En términos de cobertura, la calidad de los cen-
sos ha avanzado desde la ronda de 1950, a par-
tir de las primeras evaluaciones de forma más 
estructuradas. La ronda del 2000 presentó los 
niveles más bajos de omisión en términos re-
gionales. El promedio de cobertura de la ronda 
2010 fue un poco más alto que la del 2000, en 
gran parte debido a la alta omisión de los cen-
sos en Paraguay y Chile en 2012. Los promedios 
regionales ocultan importantes desigualdades 
entre países. Países como Argentina, Brasil, 
Cuba, Perú y Uruguay han tenido omisión censal 
relativamente baja, mientras Venezuela, Para-
guay, Guatemala, Panamá y Haití han tenido ba-
jas tasas de cobertura. Bolivia es un ejemplo de 
país que ha mejorado la cobertura de sus cen-
sos en las últimas dos rondas censales (Borges 
y Sacco, 2016). Los errores de contenido en los 
censos han disminuido con el tiempo, como re-
sultado de mejoras en el diseño del cuestionario, 
aumento en el nivel educativo de la población y 
mejor calidad de los registros administrativos. 
En este marco, se destaca la mejora en la decla-
ración de la edad de la población.

El último censo publicado en la región, Colom-
bia 2018, indica importantes retos que enfren-
tarán los países en América Latina y el Caribe 
en la próxima ronda censal del 2020. Dicho 
censo tuvo una omisión estimada de 8,5%, con 
importantes diferenciales regionales, lo que es 
considerado un valor alto. Las limitaciones pre-
supuestales influenciaron decisiones que afec-
taron la calidad del censo, como la decisión de 
no hacer pre-censo y no usar datos en los PDA. 
Hubo problemas también en relación con las 
innovaciones tecnológicas, principalmente en 
el censo por internet (DANE, 2019). La cuestión 
presupuestaria y el desafío de innovar sin tener 
las condiciones necesarias son desafíos de las 
ONEs de la región, dado que enfrentan una si-
tuación económica y política mucho más com-
pleja que la experimentada en el 2010.

Según el Manual de Principios y Recomenda-
ciones para un Sistema de Estadísticas Vitales 

Estadísticas vitales: progreso 
regional y situación actual

de Naciones Unidas (2014), los sistemas de re-
gistro civil o de estadísticas vitales deben ser 
evaluados con respecto a su completitud (la 
proporción de los eventos vitales registrados en 
los sistemas), precisión o exactitud (calidad de 
la información rellenada), disponibilidad (infor-
maciones en un formato de fácil utilización) y 
oportunidad de los datos (disponibilidad de los 
datos con la prontitud necesaria para satisfacer 
los plazos establecidos por las leyes y las nece-
sidades de los usuarios).

Las últimas evaluaciones indican que el sub-re-
gistro de estadísticas vitales para el período 
2000-2010 se encontró en promedio por deba-
jo del 10% para toda la región (Yépez y García, 
2019). Indudablemente, estas mejoras no se 
han producido en todos los países. Bolivia, por 
ejemplo, mantiene aún niveles pocos confiables 
en sus registros de hechos vitales. El sub-re-
gistro es considerablemente más alto en los 
segmentos de población marginada: pueblos 
indígenas, afro-descendientes, niños migran-
tes y familias pobres que viven en áreas rura-
les, remotas o fronterizas. La falta de cobertura 
universal no es el único problema en los regis-
tros administrativos; la oportunidad en la dis-
ponibilidad pública de las estadísticas y sobre 
todo la existencia de «registros tardíos» sigue 
siendo dramática en la región. En relación con 
disponibilidad de estadísticas vitales, tres paí-
ses presentan problemas significativos: Cuba, 
Nicaragua y Venezuela sobrepasan los 5 años 
de retraso. Ecuador presentó su mayor mejo-
ra durante los años 2000 a 2015, después de 
cambiar su sistema de identificación civil y de 
haber incrementado su cobertura significativa-
mente, gracias a la integración y coordinación 
con la Oficina de Registro Civil y el Ministerio 
de Salud; prueba de ello es que los registros 
oportunos se encuentran en 70% al 2017. Mien-
tras tanto, Brasil logró reducir el sub-registro 
de nacimientos a más de la mitad en el período 
de 1999 a 2009 mediante la construcción de un 
sistema de registro dentro del sistema de salud. 
Actualmente, se puede afirmar que las tasas de 
sub-registro continúan siendo variadas, y se 
extienden desde menos del 1% en Chile hasta 
más del 30% en Nicaragua. 
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En el marco de las ocho reuniones de la Conferen-
cia Estadística de las Américas de la CEPAL, y la 
evidencia en la utilización práctica de 19 Web de 
las ONEs de los países de AlyC, existen algunos 
retos concretos, tales como:

a. Promover el acceso oportuno y abierto a 
las muestras de microdatos, así como a la 
totalidad de los macrodatos censales en las 
Web de las ONEs, lo que respondería a la di-
versidad de demandas de los usuarios.

b.Exhortar a las ONEs a eliminar datos en 
formato “.pdf o .doc”, así como los cruces de 
variables predefinidos en formatos fijos que 
no responden a las necesidades específicas 
de los usuarios e imposibilitan el trabajo de 
los mismos.

c. Ampliar la utilización del REDATAM. Este 
software podría difundir todas las variables 
de los censos de población y no sólo algu-
nas seleccionadas por las ONEs. Además, se 
recomienda incluir las estadísticas vitales y 
encuestas específicas: hogares, demográfi-
cas, entre otras. 

d. Impulsar la desagregación territorial de los 
datos hasta la escala territorial mínima apli-
cable. Existe una tendencia a la agregación 
única “urbano-rural”, lo que elimina la posi-
bilidad de detectar desigualdades por ámbi-
tos geográficos determinados. Asimismo, se 
debe asegurar la desagregación de grupos de 
población potencialmente vulnerables (mi-
grantes, poblaciones indígenas, entre otros).

e. Solicitar a las ONEs la publicación de las 
edades simples. Existe una tendencia a pu-
blicar sólo los grandes grupos de edad, lo 
anterior impide detectar grupos vulnerables 
específicos (niños, jóvenes, adultos mayores, 
mayores, entre otros grupos de interés que no 
necesariamente convergen con los grupos de 
edad predefinidos).

f. Recomendar a las ONEs la eliminación de 
venta de micro datos censales a institucio-
nes públicas. En especial a las universidades 
y centros de investigación científicos.

Algunos retos en relación con la 
accesibilidad, la comparabilidad y 
la transparencia de los censos de 
población y las estadísticas vitales

Fortalecimiento de los 
sistemas estadísticos nacionales

g. Exhortar a las ONEs a discutir de forma an-
ticipada y abierta los contenidos de los cues-
tionarios censales, puesto que esto repre-
senta un elemento de partida para considerar 
transparente e incluyente el proceso censal.

h. Promover en las ONEs la actualización y 
publicación de los metadatos para realizar 
comparaciones más precisas. 

i. Crear mecanismos para la disminución del 
sub-registro de la mortalidad de adultos e 
infantil en la región. En algunos países de 
la región, los registros tardíos representan 
graves problemas de medición en la Tasa de 
Mortalidad Infantil.

j. Solicitar urgentemente la publicación «opor-
tuna» de las defunciones y nacimientos desa-
gregados a niveles geográficos menores.

k. Fomentar el manejo y el uso de los datos 
demográficos para la formulación y aplicación 
de políticas públicas acertadas.

La fortaleza de un sistema estadístico viene 
dada por la institucionalización de su gestión. 
Esto significa que las organizaciones participan-
tes de este sistema (principalmente Oficinas Na-
cionales de Estadística) deben estar insertadas 
en un sistema político-legal estable, capaz de 
responder las cambiantes demandas de usua-
rios públicos y privados. En esencia, para que la 
institucionalización sea efectiva, debe estar re-
vestida de legitimidad otorgada por los actores 
de ese sistema político. Ahora bien, al momento 
de operacionalizar el concepto de “fortaleza ins-
titucional” se pueden identificar al menos cuatro 
dimensiones: 1) la capacidad para planificar y 
ejecutar su gestión de forma profesional y efi-
caz, 2) la capacidad para producir información 
de acuerdo a la demanda de sus usuarios, 3) la 
capacidad para administrar sus decisiones de 
forma técnica y autónoma y 4) el nivel de legiti-
midad que sus usuarios le otorgan.

A pesar de ciertos esfuerzos significativos, los 
países de AlyC no cuentan con mediciones sis-
temáticas de su nivel de fortaleza institucional. 
Esto implica que la primera recomendación sea 
la necesidad de sistematizar mediciones, ya sea 
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aplicando las propuestas realizadas por orga-
nismos multilaterales o a través de alternativas 
conceptuales provenientes de la región. En este 
sentido, sugerimos que las mediciones o eva-
luaciones sean promovidas con la intención de 
identificar brechas u oportunidades de mejora 
en plazos y esquemas razonables. Esto impli-
ca comprender las condiciones sociopolíticas e 
históricas de cada país. 

La segunda recomendación tiene que ver con la 
necesidad de entender el fortalecimiento de sis-
temas estadísticos no solo a través de la obten-
ción de características legales y organizacionales 
de las ONEs. Es decir, es importante y necesario 
que las ONEs tengan ciertas características inter-
nas para que de esta manera podamos identificar 
si se encuentran fortalecidas o no (por ejemplo, 
perfil de funcionarios, nivel de presupuesto, es-
quema legal de su autonomía, etc.). Sin embar-
go, estas características deben estar conectadas 
con un proceso de legitimación dentro y fuera 
de los respectivos aparatos estatales. En otras 
palabras, es necesario considerar –dentro del 
concepto de «fortaleza institucional» – a la le-
gitimidad que otorgan los agentes del sistema 
estadístico a las instituciones productoras. En 
un caso extremista, puede que una organización 
cuente con presupuesto, autonomía y un cuerpo 

profesional suficiente, pero si no satisface la de-
manda de sus usuarios dentro y fuera del Estado, 
es una organización con dificultades de obtener 
legitimidad. Por ello, los diagnósticos propuestos 
principalmente por organismos multilaterales son 
significativamente valiosos; sin embargo, deben 
ser complementados con esfuerzos por evaluar 
sistemáticamente el nivel de conexión que existe 
entre los productores de estadística y sus usua-
rios, la credibilidad y confianza que generan y su 
alineamiento con las demandas de sus respecti-
vas sociedades. Esta complementariedad podría 
potenciar la posibilidad de que los sistemas es-
tadísticos sean fuertes, no sólo en términos de 
aspiración institucional autónoma sino, además, 
en términos de institucionalización legitimada 
por los actores más importantes del sistema: sus 
usuarios locales. 
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