




HOGARES COLECTIVOS Informe 1

La investigación de este área temática supone enfocar su trata--
miento desde dos grandes perspectivas:
1) Aquella que guarda relación con el tipo de censo que definiti

vamente se decida realizar en 1990 (hecho o derecho);
2) Aquella que se refiere a la elaboración de los instrumentos de

medición y otras decisiones metodológicas relacionadas con el
tipo de censo que definitivamente se implemento.

Este informe hará especial referencia a la primer perspectiva;
siendo la segunda abordada en un posterior documento (Hogares Co
lectivos - Informe 2).

I. Los Censos de Hecho y de Derecho

Los censos de hecho empadronan a las personas en la vivienda don
de se encuentran el día del censo (o la noche anterior); mientras
los censos de derecho lo hacen en los lugares en los que residen
habitualmente, no importa donde se encuentren el día del censo (o
la noche anterior).
La aplicación de uno u otro criterio trae aparejados una serie de
ventajas y limitaciones tanto en lo que se refiere a las etapas -
pre-censales como a las del empadronamiento propiamente tal y al
resultado o tipo de datos que se obtienen.
Cualquiera sea la forma de empadronamiento que se decida para el
Censo 90 es necesario considerar algunos aspectos que tendrán in
fluencia directa en el tratamiento de los hogares colectivos y la
población residente en ellos.

a) Censos de Hecho

La utilización de este criterio tiene la ventaja de evitar la de
finición de residencia habitual. Al empadronarse a las personas -
en el lugar donde se encuentran el día (o noche anterior) del cen
so, es difícil que el enumerador dude de empadronarlos o no; a la
vez que es difícil que el informante/respondente no entienda la -
pregunta correspondiente.
Sin embargo si la enumeración se produce a varias horas o días de
la fecha/hora de referencia, podría ocurrir que no se registren a
todas las personas que se debería registrar porque estuvieron pre 

1



sentes o que se registre a otras que no estuvieron presentes en -
el momento de referencia (de ahí que se recomienden períodos cor
tos —generalmente un día- para la tarea de empadronamiento gene —
ral).
Los datos obtenidos con este criterio son útiles para la formula
ción de políticas municipales de servicios médicos, de transporte
o de protección policial. Asimismo para la formulación de políti
cas vinculadas a la demanda y oferta de bienes de consumo de la -
población.

En América Latina, entre los países que han utilizado este crite
rio en las útlimas rondas censales (alrededor del año 80) se en—
cuentran: Perú, Ecuaddr y Uruguay, además de la Argentina.

En el caso de nuestro país, la experiencia pasada sólo permite ex
traer conclusiones acerca de las ventajas y desventajas de los
censos de hecho, por cuanto todos fueron de esta naturaleza (1).
En el caso de los hogares colectivos esta situación haría más f á~
cil su tratamiento en el futuro, si el censo es de hecho, ya que'
se trataría de modificar algunos criterios e incorporar otros que
mejoren la información sobre esta variable.

Diferente será la situación en el caso que el criterio adoptado -
sea el de derecho, como se verá más adelante.

Con respecto a la experiencia argentina, en general los hogares -
colectivos han sido tratados de manera residual por diferentes ra
zones (2).

Algunas hacen referencia a un secular desinterés por el estudio -
de esta variable. En general los datos de los hogares colectivos

(1) Nos referimos a las experiencias de 1960, 1970 y 1980. En el
caso del Censo de 1960, el anexo Metodológico del Censo de Vi.
vienda hace referencia a la "utilización del criterio de dere
cho, en lo referente a las personas y familias que ocupaban -
las viviendas, que difiere del Censo de Población, que fue
realizado como censo de hecho" (DNEC -Censo Nacional de Vi
vienda. 1960. Tomo 1, p. XXIII). Esta situación no se aclara
en el Censo de Población, existiendo una aparente contradic
ción que merece una investigación aparte, ya que todas las e-
videncias hacen suponer que dicho censo ha sido, en su totali
dad, de hecho.

(2) En esta oportunidad se hará referencia a tipos de hogar colee
tivo tales como prisiones, hospitales, guarniciones militares
ya que un tipo particular, los hoteles o pensiones, merecen -
un tratamiento especial y serán abordadas en Hogares Colecti
vos - Informe 2.
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que son utilizados para la elaboración de diagnósticos y la formu
lación de políticas son registrados (con mayores o menores nive
les de calidad) por las respectivas entidades u organismos oficia
les de los que aquellos dependen.

Dichos datos hacen referencia especialmente a aspectos vinculados
con la dotación de recursos físicos, humanos y financieros pero -
rara vez involucran a la población residente en ella, salvo en -
los casos de volumen (entradas - salidas) y eventualmente algunas
variables demográficas (sexo, edad).

El conocimiento de la composición y estructura de dicha población
es posible a través de las fuentes de datos censales que además -
de garantizar una amplia cobertura, permiten obtener todos los be
neficios que se relacionan con el uso de una sola fuente de datos
(que no serán considerados en esta oportunidad pero sobre los cua
les existe abundante información bibliográfica).

Otras causas que hacen al tratamiento residual de esta variable -
guardan relación con decisiones políticas de los gobiernos bajo -
cuyo mandato se realizaron los anteriores censos, vinculados con
la necesidad de no divulgar cierta información relacionada con po
blación en hogares colectivos -guarniciones militares, por ejem--
plo-.

Esta situación se expresa a nivel de la divulgación de los datos,
que generalmente fueron recogidos, pero no grabados en cinta y/o
publicados.

En lo que hace a la-forma en que se registran los datos sobre ho
gares colectivos, tanto en la experiencia argentina como en la de
otros países que utilizan el criterio de hecho, se los tiende a -
clasificar dentro de la variable tipo de hogar, constituyendo una
de las dos categorías que generalmente definen a esta variable
(hogar o vivienda particular y hogar o vivienda colectiva).
Algunas de ellas (Uruguay, Ecuador y Argentina en 1960 y 1970)
presentan una pregunta cerrada sobre el tipo de hogar colectivo.
Así por ejemplo, Argentina 70 la presenta de la siguiente manera:

Viviendas Colectivas
Hotel, pensión, casa de huéspedes, etc....... 1
Cuartel, instalación militar o policial .... 2
Hospital, sanatorio, casa de salud, etc..... 3
Prisión, institución disciplinaria, etc...... 4
Internado educacional ....................... 5
Convento, institución religiosa ............. 6
Campamento ..................................... 7
Otra ........................................... 8

Otros países (Perú, por ejemplo) presentan una pregunta abierta,
como por ejemplo:
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Vivienda Colectiva
(especificar) 

En general, una vez establecido el tipo de hogar/vivienda, no se
investigan otras variables sobre las características del edificio
si aquél es colectivo.

Sí se aplican, en cambio, los cuestionarios individuales para la
población residente en ellos.

b) Censos de Derecho

Constituyen un tipo de censos que permite asociar a cada persona
con el lugar donde reside habitualmente y es utilizado cada vez -
por mayor cantidad de países.

El principal problema consiste en definir la residencia habitual
y la necesidad de que el enumerador comprenda y aplique correcta
mente dicha definición.

El uso de los datos obtenidos con este criteri es importante es
pecialmente para el cálculo de estimaciones y proyecciones de po
blación, sobre todo cuando la diferencia de población de hecho y
derecho es importante.

El análisis del tratamiento de los hogares colectivos en distin
tos países que utilizan como criterio enumerador el de derecho,
ha permitido generar algunas conclusiones que deben ser tenidas
en cuenta a la hora de tomar una decisión sobre el tipo de censo
que se realizará en 1990 (1). Dichas conclusiones están referí--'
das a:

1. La conceptualización.

2. La construcción de instrumentos de recolección de datos.

3. El entrenamiento de empadronadores.

4. La recolección de la información.

(1) Se han analizado los últimos censos de EEUU, Francia, Italia,
Brasil, Colombia, Venezuela: el de 198 5 del área de la Nueva
Capital Federal de Argentina y el Popstan preparado por el Bu
van de Censos de Estados Unidos para 1980. En el Anexo se pre
senta una síntesis comparativa del tratamiento de algunas va
riables relacionadas con el hogar colectivo que cada país pu
so en práctica. No obstante ello se presentarán en el texto a
quellos aspectos que guarden mayor interés para la compren
sión del mismo.
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1. Referidas a la Conceptualización (1)

Enumerar a las personas según el criterio de jure supone definir
claramente una serie de conceptos:

a. El primer concepto a definir es el de residencia habitual/
por cuanto de ello depende el tratamiento de la población -
en hogares colectivos.

Esto implica establecer si tendrá como elemento discrimina
torio: la situación legal/ el tiempo, la decisión de resi
dir o algún otro indicador.

Errores de registro por mala aplicación de la definición de
residencia habitual pueden llevar a omisión o doble regis—
tro de las personas.

Para evitar estos diferentes tipos de error, es necesario -
explicitar cierto número de casos especiales en los que las
personas pueden tener más de una residencia habitual por di
ferentes razones tales como (especialmente hablando de hoga
res colectivos): estudiantes que viven en un establecimien
to docente lejos del hogar paterno; miembros de las FFAA
que viven en establecimientos militares pero tienen aún su
residencia privada fuera de ellos; personas que duermen fue
ra de sus hogares durante la semana laboral pero regresan a
ellos los fines de semana; etc.

Estos casos suponen el establecimiento de límites precisos
de tiempo de presencia o ausencia de un lugar para poder de
terminar fehacientemente si la residencia es o no habitual.

El Censo de Italia por ejemplo, establece que la ausencia -
temporal está determinada por alguno de los, entre otros, -
siguientes motivos:

- servicio militar o voluntariado;
- internación por educación o noviciado religioso;
- internación por razones de enfermedad, siempre que no su

pere los dos años;
- embarco en naves militares o mercantiles.

El Censo de Brasil, por su lado define morador ausente a:

- internado en colegio que durante el período escolar resi
de en tal colegio por razones de distancia y para facili
tar la asistencia a clases durante el período lectivo.

(1) Ver en Anexo: aspectos relacionados con definición de pobla—
ción/residencia habitual en distintos países.
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También los estudiantes residentes en casa de familiares
o en un pensionado o albergue estudiantil:

- internado temporariamente en un hospital o establecimien
to similar;

- detenido sin sentencia definitiva;
- embarque de marítimos.

No se considera como morador ausente:

- Internados permanentemente en sanatorios, asilos, conven
tos o establecimientos similares:

- residentes en pensionados que no tenían otro local de re
sidencia habitual;

- condenados con sentencia definitiva declarada.

Estos tres últimos grupos son considerados como moradores
presentes en el local donde se encontraren el día del cen
so.

Los grupos de personas que definen en ambos censos a un
residente habitual temporalmente ausente involucran a la -
definición de población residente en hogares colectivos.

b. La definición de residente habitual trae aparejadas otras
dos definiciones: la de residente ausente y la de residen-
te». presente: y, eventualmente, la de no residente pre--
sente '.. (1).

Se utiliza eií* general como criterio de delimitación la va
riable temporal, y a veces se combina dicho criterio con o
tros relacionados con aspectos laborales, turísticos, so—
cíales, etc.

En el Popstan por ejemplo, se plantea que "para evitar per
der o contar dos veces alguna persona, el enumerador debe
rá seguir reglas precisas definidas para incluir o no a
los residentes en una vivienda".

Estas reglas hablan de incluir en un hogar a:

- personas que usualmente viven en el hogar y están presen
tes el día del censo:

- personas que usualmente viven en el hogar pero están tem
poralmente ausentes de él el día de la enumeración (vaca
ciones, visitando amigos o parientes, en estadía corta -
en hospital, viajando por razones laborales, etc.);

(1) En Anexo pueden observarse las definiciones que adoptan dife
rentes países.
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- personas que tienen residencia en otra parte pero pasan -
la mayor parte del tiempo en la vivienda porque están tra
bajando o asistiendo a una universidad del área:

- personas que no tienen residencia habitual en otro lado -
pero están temporalmente en la vivienda el día del censo
(trabajo, amigos, parientes).

Y hablan de excluir a:

- personas que tienen residencia habitual en otro lado pero
están temporalmente residiendo en el lugar de empadrona—
miento:

- personas que residen habitualmente ahí pero pasan la ma—
yor parte del tiempo en otra parte por razones de trabajo
o educacionales;

- personas que residen habitualmente ahí pero están fuera -
en las FFAA o viviendo en instituciones (como sanatorios,
geriátricos, penitenciarías), por largos períodos de tiem
po (deben ser contadas como residentes de la institución).

En síntesis, desde el punto de vista de la conceptualiza---
ción y si se desean obtener datos confiables a través de un
censo de derecho, debe ser posible distinguir claramente en
tre:

1. Las personas que residen habitualmente en un lugar y es
tán presentes en dicho lugar el día del censo: los resi
dentes presentes:

2. Las personas que residen habitualmente en un lugar pero
están temporalmente ausentes el día del censo: los resi
dentes temporalmente ausentes; y

3. Las personas que no residen habitualmente en el lugar pe
ro están temporalmente presentes en él el día del censo:
los no residentes presentes.

Para lograr la correcta delimitación es necesario preparar
y aplicar minuciosamente los procedimientos que habrah . de
seguirse durante el empadronamiento y en las etapas subsi—
guientes.

c. Las definiciones de hogares colectivos y población residen
te en ellos constituyen otros dos conceptos íntimamente re-
lacionados con la definición de residencia habitual.

Una vez delimitados especialmente los residentes temporal—
mente ausentes y en segundo lugar los no residentes presen
tes, es posible identificar a los grupos que habrían de em
padronarse en los hogares colectivos en cada una de las ca
tegorías de residencia.
En todos los censos analizados estas variables quedan auto
máticamente definidas a partir de la definición de residen-
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cía habitual y.la población empadronada en ellos puede ser
clasificada asimismo como presente, ausente temporalmente o
temporalmente presente.

Por otra parte, es posible definir qué es una vivienda co
lectiva y cómo está' constituida (1). Algunos países las -
llaman convivencias (Italia): otros hogares y/o viviendas -
colectivas (Brasil, Colombia): otros colectividad (Venezue
la); en algunos casos se desagrega como la población que vi
ve fuera de hogares particulares (Francia) definiendo a su
vez diferentes grupos de poblaciones (residiendo en hogares
colectivos, contada a parte o en habitaciones móviles); en
otros se habla de ellos como de población residiendo en lu
gares especiales (special places o group quarters ) -EEUU-.

2) Referidas a la construcción de los instrumentos de recolección
de datos

La cuidadosa tarea de definir claramente los conceptos expresa
dos anteriormente debe complementarse en y con la construcción de
los instrumentos de recolección de datos.

En este sentido es importante destacar:

a) Que es necesario incorporar a los instrumentos de recolec—
ción (cédula densal) una mayor cantidad de texto orientador
para el enumerador, de manera tal de facilitar una tarea de
todas maneras ardua, cual es la de identificar claramente a
los que son residentes presentes y ausentes y a los no resi
dentes presentes.

Se reproducen a continuación partes de algunas cédulas cen
sales en las que es posible observar la gran proporción de
espacio destinado a dicho texto orientador.

(1) En el Anexo es posible observar cómo define cada censo a los
hogares colectivos y a la población residente en ellos.
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i) El censo de Colombia (1985) presenta por separado formula
rios para población y para viviendas (particulares y colee
tivas). En ellos se aclara a quienes deben empadronarse y
a quienes no. Obsérvese que en el formulario básico para -
viviendas colectivas se dan pautas para enumerar a residen
tes habituales. “

_ REPUBLICA DE COLOMBIA
XV CENSO NACIONAL DE POBLACION

Y IV DE VIVIENDA
k’AUId?liTV«aUl«4aaíl

FORMULARIO BASICO
para vivifNnAvrorTffivAS

(RaiMantti Habitúate*)

FORMULARIO ADICIONAL FORMULARIO No
¡Par* llenar en U oficia*'

INSTRUCCIONES

¿Qué es una vivienda colectiva?
Es la vivienda de un grupo de personas que comparten el techo r ordinariamen
te los alimentos, no por razones de parentesco^ sino por. razones de tniha/o.
disciplina, salud, religión, castigo, etc. Por\¡\mpfn: hn te tes. hospitales sana-
torios, ancianatos. conventos, internados. ciiaPtelH. (árceles 
¿A quién registrar en este formulario?
A todas las personas que viyen figrmhneni ementé. en la vivienda colectiva, aun
que en el momento del canso esiéh aubuites. a Jodoi /•>« estudiantes que estén
internos en el momentd iK’l censo, a todos los que e.sh n prestando e! s< rvu ¡o
militar, a todos tos reditúaos en la cárcel.
En los hoteles, résidnnclqs. hospedajes, pensiones, hospitales. clínicas, sanato
rios. centros de salKd\campltnwrfor'dc trabajo no se debe registrar a las per
sonas qu&ésTén.aloiodabjempora/mcnte (menns de seis meses)
"¿Tomr3iRSí5«<jerf8rnR!an^
EKEjripadronndbc. debe^-^
* dOsar^CMe fthqritijario cuando, en el recorrido, encuentre una vivienda en-

'\Ldqj(ar lo^eftpítulos KUbicación geográfica). H (Idi ntifitucum de la vtricii-
tiapoleffivd) v /// (Datos de la vivienda)

\ ulrigtísra la persona responsable de h vivienda o a quien la remplace r de-
\arlb-élformulario solicitándole que registre a las personas que duermen

| Jordinariamente en la vivienda en el capitulo II' (Datos de población/
y Acordar con esta persona para recoger el formulario lleno. Si lo encuentra
' sin llenar, pedir la información i anotarla.
• Revisar que se havan totalizado las personas, los dormitorios i las camas.
¿Qué hacer si en la vivienda duermen ordinariamente más de 74 personas?
Use uno o más formularios adicionales, según el número total de personas de
la vivienda colectiva, y tenga en cuenta lo siguiente
• En la última página del formulario marque X en lu casilla que indica que

la vivienda tiene más de 74 personas.
* En la primera página del formulario adicional, marque X vn la casilla co

rrespondiente a formulario adicional.
• En el formulario adicional repita los datos del capitulo 1(1 'fricación geo

gráfica) y del capitulo U (Identificación de la tira uda) i </«■/<• en blanco el
capítulo III (Datos de la vivienda).

* Si se requiere más de un formulario adicional, repita el mismo pmeedi-
miento de marcar X y de diligenciar los datos de los capítulos I r //

• Escriba los totales únicamente en el primer formulario.
_

1$ Total O» dormitorio»

| , ■ , 1

16 Total da cama»

1__
L -
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ii) El Censo de Italia (1985) presenta, en la cédula de Fami
lias, indicaciones especiales para el tratamiento de las
personas temporalmente presentes y de las personas tempo
raímente ausentes.

En el caso de la Cédula para Convivencia (hogar colecti-
vo) obsérvese que se detallan los casos particulares que
corresponden a uno y otro tipo de residentes.

GUIDA PER LA COMPILAZIONE

Al punto 10A do ve oseare specihcata
I «ttívn» principela o umca evolla dallo
atabiumentD. atanda agncoia oHicma.
laborstoro cava, miniara, canuer». pot-
tega. nogoxio. ogenxia. anta, letituto.
utticio. aaaooanona. ecc.. pr»»»o cul
la persona aaarcita o eeoratavs la pro-
foosione. ana o meeuers
La nepoeta flavo asaors data m moflo
preciso o oattagliato Portante ai Oovo

i indicara ad aa.: axrsnde caraahcoia. or-
ticoia. vitícola. «Banda di allovamonto
di bovim. d< euiru. di poilame, produ-

■ rlona di ©amanto, molltun di corsall.
1 laboratorio di talegnamorta. noaraso-

na di autoveiooll. eiettrauto. csrrorrs-
na. nperaxiono di Implanta Idreulid. oo-
etrunone di ediHci. produxione o diatrl-
txjziono d< enorgw elettnca. oommer-
do ail mgroaao OI teeauti par obbtglio-
mento. no geno di frutta a verdura. bar.
paaticoana albergo. natoranta. pro fu
man a nagoxio di anxxHi di abbiglie-
mento par donna, nvendita di aali a
tabacchi. odicola di gomal! ambula
torio medico prrvato. lavandería, ecc.
Per chl * addetto ai eervtzl di une fe-
miglia (camenera. ooilaboretnce famí-

' liara, ecc.) indicara • «orviii domo-
| rt>cl •.
I Inoltrs ai precisa che-

— per d personaje acolaatico docente
• non doconta. ai flava indicara il

i tipo <U ecuoia; ad os.. ecuoia ele-
i mentara atétala, acuoia media até

tala. licao-ginnaaio atétala. Uceo
eoentihoo panheato. acuoia media
parifícate, acuoia materna non «lá
tale. ecc.:

— per i dipendenti dalle atiende autó
noma dallo State indicare: Ferróme

dallo Slato. ANAS. Ammimatruio-
n« oaila Posto a dalla Toiecomuni-
caxioni. Axionda di Slato par i Ser
vio Telefonía. Ammimatraxione dai i
Monopoli di Stato. aec.; |

— o«r gli altri dipanoand dalla PA i
indicara la oonommaxiono da) Mi- i
matero. Ammims ira nono. LHflcifl. I
Ente ecc. presto cui si svoiga la
propna «rtrvTta lavoraxtvo (Mmiata-
ro dai Laven Pubbllci. Minia taro
del Tesoro, Uff-Cio del Genio Cbd-
le. Intendenta di Finanxa. Ammlni-
stranooo Común a le. Tribuna  le. Pro
tura. Capitaneas di Porto, ecc.).

(Tí) CONDIZIONf PVOFISUONAU :

O NON MtOmJIOHAU
NEU'OTTOHn 1F74

Per la riaooeta a tale ouesito ocoome |
tenar presentí le indicanorú fomrta al |
queeito 10-

iuogo m «tupio o di
LAVOIO. TTMFO IMP1IGATO
i Mino irmrztATo
FU OU tPOTTAMWm

Devono nsponders a tale Questto le
persone ene frecuentan© un coreo di
«tudi (compra»» la scuon materna ed
• corai d. formaxiona prote»«ionale) e
le persone occupata.
Per il punto 12.1 si precisa ene
— i lavoraton-atudenti devono f»r ri-

fsnmonto al luogo di lavoro.
— puO non aseara re la Done ir» il

luogo di lavoro • la napoata fornii»
al punto 10.5 (4 >) caao. ad ea . dai
dipenflante di una ditta appattatrtca
del servixiO di manvtanxlone proseo

uno stabiumento siderúrgico. II qva
le ai punto 12.1 Aovo indicara l'm-
dinzxo di quest ultimo atabilimento).

In parocoiare occorr» tener presóme .
che.
— coloro che eeerertano la profésalo-

na su moni di trasporto (autiso. I
ferrovien. trsmvion. piloU. marire-
mi. ecc.) devono indicare al punto
12.1 la de nomina nono a l'mdlrtzxo |
del luogo (poetaggio. staxione. de
posito. aeroporto. porto, ecc.) da I
cui prendono servirlo;

— coloro cha non nervio una eede i
Hese di levoro (piezziso. raposeen- :
tan ti. commeesi viaggiaton. ecc.) .
oevono indicare al punto 12.1 • luo- ,
go di lavoro non haao ■ e non de- |
vooo torture nepoeta ai punb 12J • |
12.3.

— coloro che lavorono nal la propna j
aoitaxjorw. devono indcer» ai punto i
12.1 • propria abitaxlone • e non I
devono fomire nepoeta ai punti |
12.2 o 12J.

Al punto 12J devono nepoodare af- |
forma Ova manta coloro che dai luogo |
di «tuflio o di lavoro non trono gioma1- i
monto al luogo di di mor» ebduale (re- |
sidonza) vale a diré «H indirrzxo ndk i
calo nolis prima pagina dei • Foglio di
famiglia -.
AJ punto 12J non devono n»pondero |
le persone cna per un impedimento di

I quaieiaai natura (maiattia. ferie, scio-
I poro, ecc.) non ai »ono recato o scuo-
I la o al lavoro morcoledi ultimo «corso

nonchO le persona che »i »ono recate
ad un luogo oí «ludio o di lavoro d>-

I verso da duello abltuala mdicato al
i punto 12.1.

SEZIONE III
NOTIZIE SULLE PERSONE TEMPORANEAMENTE PRESENTI PRESSO LA FAMIGLIA

IL 25 OTTOBRE 1981
Tale Sexione de ve a «ser a compdrta solo ee M 25 ottobre I9®1 preeso la famlglia rteultaveno occeeonalmenta oaprtate per
sone non appartenonti ella fanUgha «tesa» (perene, amia, conoecenU. o aimUI).

AWERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEU.E DUE ULTIME PAGINE DEL « FOGLIO OI
FAMIGLIA »: «

QUADRO 1 I
Hotirio euUe persone dele fsrelgíU. |
Devono esser» indican i nominatm I
dalle persono «pparteoentj ella temí- I
glia. neilo stesso ordme col guale |
nsultano nal)'* Elenco • doila secón- |
da pagina del * Fogllo di fsmigiia >. La j
notizio da indicar» flavono eeeere |
desunía, per ciaecuna persona, dai ri- i
aoettivo - foglio indmduele • dolía So-
xiona II. |

NOTIZIE RIASSUNTIVE SULLA

QUADRO 2
Notüde aulló persono temperarle asaen-
ta aesami dai Común» di dtmore abL
brate.
n presenta ouadro deva «ser» compí
lalo aoio so le persone oella fami-
glia eren© tamporaneamonta aaaenu
dai Comuna di d<mora obituate alia
dau flei oansunento (persone per lo
duaii a stato mdicato • No • aH'ultima
age del preoodonta Quadro 1).

FAMIGLIA » .

QUADRO 3
Notixte aullé persone torim arene amen
te prooomi proseo la femada.
La notixio di tala Quadro devono ee-
•are desunte dalla Señorío III del
• Fogl>o di famiglla».
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PERSONE DA ISCRIVERE NEL FOOLIO DI COF^VIVENZA

SEZIONE I - MEMBRI PERMANENTI SEZIONE II • MEMBRI TEMPORANEI

CONVIVINZE MIUTAAI I 01

Militar! • aulmllatl, di arrien o cna aobiano contntto
una ferma. in lona illa convivanxa (eiciuio i'equipagfio
ai navi dalla marina militara) : panonala civua (impie-
f*U, capí operei. ecc) cha viva tubilmanta nalla con.
vtvoAxa.

ALTAI CORRI ACCASIRMATI

M Hitar i di lava a unmilaci. in forra alia convivanxa :
cquipaggio ai navi dalla marina militara ; penonaia
civila occaaionalmenta praiente.

CONVIVINZE ICCU31ASTICMI

Penone appartananti ad ordini a congnguioni rali-
(>oti ; Mcarcoti tecoian a penonaia laico facanci pana
permanentamania palla conviven».

Rellgiou. ucerdou Mcolan a alero panonala. tempo-
raneamanta od occaaionaimenta preianti nalla con*

Panona adoane alia dlnziona. amminittruiona. inte
gumento a lervmo. cha vivono ttabilmenta nada con
viva rtza.

Collaglali. convictori. teminamu: parlona occuional-
manca pruanti.

(Ortmrria. WWeere*. col
«a*e ai amlgreaU, a mkmII)
Panona addana ella dlrazlono. amminittrwone. Inta-
gnamento. aulnenn a larvizlo. cha vivono sublimante
nalla conviven» ; bamblnl ricoventl parmanantamenu
(ancha se da ti a baila); adulo ricoventi oo otpiuu par-
manantamanta.

Bambmi ricovenci cemponnaamente : adulcí ricovenci
o otpitaci tamporaneamenta ; panona occuionaimanta
presentí.

irnTun « casi oí cura

Panona addecta alia dirauona. amminmruiona. axil-
itanza a aarvluo. cha vivono tcapilmanta nalla convi-
vana ; Hcovcnu parmanantamanu in itcituu a ma al
cun purthd la parmanann nalla convivan» dun da
dua anm o pió.

Rlcovantl tamponnaamanta la cul parmanarua nalla
convivan» non aobia nyiunto i dua annl ; panona
ocaiionalmanca praienti.

irrTTUTl OI RRrVINZIONR ■ PINA
>ova¡ latftucl per l'Minnunl «elle penal nOcutí per l'eeecM&iena Pella mlaure di ucurwxu)

Panona oddatta alia dircz»ona. amminutrwona. utru-
lione. curtodia a larvmo. cha vivono icaoilmanta naila
convivan» ; condannati a pana di S anni a piu.

Dacanuti In acta» di fiudixio : condannau a pana inf»-

ALMAGHI. PENIIONI. LOCANOE f JIMIO

Panona addatta alia diraxiona. amminiacruiona a jar
rino. cha vivono lUDilmcnta nalla convivan» (aicluto
■1 panonala occupato itagionalmanta).

Penonaia addatto itagionalmanta alia convivan»:
ocpiti temoonnai *cnenci).

NAV1 MERCAN TI U

Componcnti i'aquipaffio ; putaggart.
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iii) La Cédula del Censo de Estados Unidos (1980) destina to
da la primer página para dar las instrucciones correspon
dientes a la identificación de personas presentes y au
sentes del hogar.

Cómo llenar su Cuestionario del Censo Página 1

Vea ei ejemoio en tas páginas ■> y 5 de ia guía
amarina ae instrucciones Esta guia le avucará a
resolver >as dudas que usted pueaa tener

Si necesita más ayuda, llame a la Oficina del
Censo E¡ número de telefono aparece en ia
oonaaa oei cuestionario Este número está
en la oarte inferior del encasillado de la
dirección

Usa un iápiz para contestar las oreguntas. Es
preferible usar un lápiz que una pluma de punto
redondo (bailpointl u otras plumas.

Llene ios círculos O” completamente, así: •

Cuanpo escriba una respuesta, use letra de
moide o escriba claramente^

Asegúrese ae incluir la información sobre todas
'as personas que viven aquí.

Refiérase a «a oágma 4 de la guía si un
nuéspea o alguna otra persona en ei nogar
•enusa aarie toda la información que se
requiere en este cuestionario

Conteste tas preguntas en >as páginas 1 a la 5.
Luego, comenzando en las oágmas 6 v 7. conteste
dos páginas para cada persona en el nogar.

Verifique sus respuestas. Luego escriba su
nombre, la fecha y su número de teléfono en
la página 20

Devuelva este cuestionario por correo el martes. 1
ae abril o lo más pronto posible después de esa
fecha Use ei sobre que se le incluye No necesita
seilo de correo
Tenga la bondad de comenzar a anotar sus
respuestas contestando la pregunta que sigue

Pregunta 1
Anota en la Pregunta 1
. Miembros oe la familia que viven aquí mciuvenoo

oeoés que aún están en ei hospital.

. Parientes que viven aquí.

. Pupilos o huéspedes que viven aquí.

. Otras personas que viven aquí.

• Estudiantes universitarios que viven aquí mientras
asisten a la universidad, aunque sus padres vivan en
otro lugar

• Personas que regularmente viven aquí oero que
están fuera de casa temporalmente (incluyendo
niños aue están en escuelas de internos de un nivel
académico inferior al de universidad).

. Personas cue tienen residencia en otro lugar pero
que por razones de su empleo se quedan aquí <a mayor
pane de la semana.

No Anote en la Pregunta 1
■ Cualquier persona ausente del hogar sirviendo en
‘as Fuerzas Armadas

• Cualquier estudiante universitario que se nospeda
en otro lugar mientras asiste a la universidad.

• Cualquier persona que generalmente se queda en
otro lugar <a mavor parte de la semana por razón de
su empieo

. Cud-duier persona ausente de» nogar por estar
•ec'u'da en una institución como un asno de
ancianos o un nosoitai oara cementes

■ ¿MfliCuief oersona que se oueoa aoui o aue está
. snanao aquí cero que tiene su residencia naoituai
•?'’ otro lugar

1. ¿Cual es el nombre de cada persona que vivía aquí el
martes. 1 de abril da 1980 o que se quedaba aquí o
estaba de visita aquí y no tenía otro hogar?

NOTA
Si todas ¡as personas están aquí temporalmente y
tienen residencia naoituai en otro lugar, favor de
marcar esta casilla Q.

Luego, por favor:
. ateste so'jmerte >as preguntas en -as oáoinas ¿

3 Ó. T'SPués.

■ ¡note *a ii'ecc ún ae su residencia nipauai en 13
Sama ¿C

12



b) Dicha identificación supone asignar un espacio particular pa
ra cada uno de los diferentes tipos de residentes, tanto en -
hogares individuales como colectivos, para los cuales el tra
tamiento de enumeración será diferente.

Esto es, debe quedar clara constancia de las categorías de re
sidente de cada persona pues algunos serán enumerados en ese
hogar y otros lo serán en otros hogares.

En un caso habrá de constar información sobre la residencia -
habitual de los que están presentes sólo temporalmente y so
bre el lugar en que cada personas temporalmente ausente pueda
encontrarse.

Todos estos procedimientos son necesarios para garantizar el
mínimo de omisiones y duplicaciones y para asignar determina
das personas al hogar y a la región geográfica en que deben -
ser contadas.

Por su lado, la incorporación de estos procedimientos compli
ca las tareas de procesamiento de la información.

Se presentan a continuación ejemplos de esta naturaleza en ce
dulas de diferentes países:

13



i) El Censo de Italia (1981) destina espacios para registrar
ii. rmación sobre el lugar de presencia y motivo de la au
sencia de residentes temporalmente ausentes; así como el -
lugar de residencia y motivos de la presencia de las perso
ñas temporalmente presentes.

S.fu« QUAORO 1 - Notixia tulla parten* dalla famlglla

z

COCMOMI |
n •j u l«J

BlLAX>OMf COM <

«o »n "O «□ • *□ F|)

IUOCO OI MAKITA —..................... - • — ■

OATA O< NAIOT ■

—

hato ovni ■
OTTAOaNAMXA

_______

TOCHO C« nuoo (•)

O CONDiliOM
MOM FBOIlUOMAll (ti

MOmizo oti moco o<
rruoao o o> ua«o«o ><> ...... . ■■ ■■ ---- ............ —................................... • - -..... .  • —..... ................. ............. ...... ................
MIIUMZA MCI COWVMC n

^DM<Q<A AfcTVALÍ 14» 3 0 3 3 0 0 0 0 0 3___ ,,

IL CAJO FAFOCUA
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Sezione III - NOTIZIE SULLE PERSONE
TEMPORANEAMENTE PRESENTI PRESSO LA FAMIGLIA

IL 30 NOVEMBRE 1980
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ii ) El Censo de Venezuela (1981) destina espacio en su cédula
de población para registrar información sobre "residentes
habituales no presentes" y "no residentes".

AMPARADO BAJO EL

DE LA SECCION I -IDENTIFICACION OE LA VIVIENDA
SECTOR N«

AREA URBANA 8 AREA RURAL

2 ©.« 

CIUDAD O PUEBLO.
3 ENTIDAD  

URB O BARRIO

DE 2 [ | COLECTIVA6

IDENTIFICACION DE LA PERSONA

NCMBRE(S) Y APELLlDO(S) OE LA PERSONA

DIRECCION    

ARTICULO 11« DE LA LEY DE ESTADISTICA Y CENSOS NACIONALESobservaciones:  

SU CONOCIMIENTO, POR RAZON OE BUS PUNCIONES NO PODRAN, EN NINBUNA OCASION. PRO
 PORCIONAR DATOS INDIVIDUALES QUE HAYAN OE SER ENBLOBAOOS EN LAS ESTADISTICAS.

l| | URBANIZADO

l| ] OE RANCHOS

SQLQ .PARA. CPM£k£IAfLlNE9jiMA£lQftLD£..RESIDENTES HABITUALES
MQ..PRESENTES AL KQMENTQ QE LA ENTREVISTA

 *LO3 FUNCIONARIOS DE ESTADISTICA NO PODRAN DIVULSAR, ANTES DE BER PUBLICADOS

OFICIALMENTE, LOS DATOS QUE SE RECOJAN O QUE REPOSEN EN LA DIRECCION SENE- RAL OE ESTADISTICA, EN LAB DEPENDENCIAS OE LOS DIVERSOS DESPACHOS DEL EJECU-

5. NUMERO OE ORDEN OE LA VIVIENDA

TITULO IU DEL LIBRO SECUNDO DEL COOISO PENAL

XI CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA

CUESTIONARIO DE EMPADRONAMIENTO INDIVIDUAL

NOMBRE DEL CENTRO POBLADO

2 CARPETA N«_________________________________________ 3 SECCION ________________________________________ ______
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L-04

4 SECTOR N»
MUNICIPIO >□8 AREA RURALA. AREA URBANA

MOMIME DEL CENTRO POI 2 DISTRITO SEGMENTO Nt. MANZANA Nt

CIUDAD O PUEBLO.
ENTIDAD 

l Q Familiar 2  COLECTIVA
NOMBRE.

SOLO PARA USO DE LA OFICINA
MUNICIPIO ENTIDAD MANZANASEGMENTO LOCALIDAD

LOCALIZACION DE LA RESIDENCIA HABITUAL DE LA PERSONA
¿CUAL ES EL NOMBRE DEL ESTADO, DISTRITO V

MUNICIPIO OONOE TKNE SU RESIDENCIA HABITUAL ----- 1|~] MENOS DE

ESTADO.

DISTRITO
CUAL ES EL NOMBRE DEL RUS OONOE RESIDE

MUNICIPIO

C1UQAO, CENTRO POBLADO, O SH1O

DE TURISTA

TRABAJO ACTUAL

<0 OTRA CAUSA
Nt MUNICIPAL

| URBANIZADO
DE RAMCHOS

 3 NUMERO DE ORDEN DE LA VIVI EMJA URB O BARRIO 

XI CENSO BENERAL OE POBLACION Y VIVIENDA
CUESTIONARIO DE EMPADRONAMIENTO INDIVIDUAL

f- TIPO OE
° VIVIENDA

SECTOR N* OC ONOENSUB-RE6I0N
NUMERO

TAOI

P^RA 11 NO RESIDENTE " PERSONA PRESENTE EN LA VIVIENDA EMPADRONADA , PERO QUE RESIDE HABITUALMENTE
EN OTRO CENTRO POBLADO

DE LA SECCION I - IDENTIFICACION DE LA VIVIENDA

1 NOMBREIS» V APElLIOOIS» Ot LA PERSONA

2 ¿RESIDE HABITUAL MENTE EN

| -------------- 1 □ ”

L PAIS P

z n**° <»••• • •»

3 ¿INCLUIDO USTED. CUANTAS PERSONAS VIVEN OONOE
USTED RESIDE HABITUALMENTE f
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iii ) El Censo de Francia (1985) indica, en el "formulario de -
hogar" cómo empadronar a las personas que se encuentran -
presentes, a las temporalmente ausentes y a las que están
de paso en el momento del censo.

18



c) Relacionados con este último ítem se encuentra el tipo de -
informante, que claramente puede coincidir o no con el enu
merado según sea el tipo de residente, lo cual redundará en
el nivel y calidad del dato registrado.

Una decisión a tomar es, por ejemplo, quién brindará la in
formación de los residentes ausentes.

d) La delimitación de diferentes tipos de residentes también —
trae como consecuencia el incorporar algunas preguntas de -
control que tiendan a disminuir los errores de omisión y du
plicación.

Así por ejemplo, el censo de Estados Unidos (1980) incorpo
ra al final de la cédula de población, un espacio destinado
a completar datos de localización de las personas que resi
den temporalmente en el lugar de empadronamiento.

19



e) Relacionado con los mecanismos de control pero esta vez en
lo que se refiere a la población residente en hogares co—
lectivos se encuentra el hecho que en un censo de derecho
es necesario garantizar la diferenciación entre residentes
presentes, ausentes y no residentes presentes; especialmen
te para evitar omisiones y/o posibles dobles registros.

Se presenta a continuación algunos casos sobre este tema -
en diferentes cédulas censales.

i) El censo de Francia (1982), establece listados exhausti
vos para identificar claramente a quien empadronar y a
quien no.

FEUILLE DE MENAGE COLLECTIF recensementgeneral de la populatÍonde'ÍsbI

BIS
II tiant liau da fauilla da logamant
pour *aa paraonnaa vrvant an managa
collactif at dot Aire claasA hcx* du
bordaraau da maiaon axraapondant.

9 5.0
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LISTE DES PERSONNES HABITAN! SUR LE BATEAU



ii ) En el censo de Venezuela (1981) se realizan planillas sin
tesis que facilitan el posterior control del total de per
sonas empadronadas en cada categoría de residente.

»'»ueuea de vehezuela
íoES.OE’.CiA DE U ’E’UBUICA

CE’.TRA. DE 4ÍTADUT u
£ ’MORMI*-...

XI CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 

JtESUMEM DE EMPADRONAMIENTO
POR COLECTIVIDADES AMPARADO BA.'D £.

SECBETO ESTAOiSTiC



f ) La mayoría de los países que realizan censos de derecho ge
neran formularios diferentes según sea el tipo de residente
ausente, caso directamente relacionado con los residentes -
en hogares colectivos.

La necesidad de incorporar diferentes cuestionarios, aunque
sea sobre la base de un formulario general para toda la po
blación también está relacionada con la necesidad de contro
lar la común omisión y duplicación.

En general, a los cuestionarios individuales se incorporan
algunas preguntas que guardan relación con la categoría de
residente de que se trate.
Se presenta a continuación algunos ejemplos de este tipo:

i) En el censo de Francia existen formularios especiales pa
ra empadronar diferentes tipos de residentes.

RECENSEME NT GENERAL OE LA ROFULATIQN OE 19«2BULLETIN INDIVIDUEL

2 BISPBHM
Cet imprimé doit étre rempli pour
toute personne des catéqories 1 é 4
de la population comptee a parí
(voir ("imprime n ■ 3)

9 9 9
a* rea^******
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BULLETIN INDIVIDUE!. RLCENSEMENI QÍNÍRAI DI IA POPUIAIION DE 1082

A remplir apréa la feudle da bataau (imprimí
n'1o)
Cel imprimé aera rempli porir TOUTE PERSONNE
miente dan* la Inte A da la fauilla da bataau
V coniptla lea enfant» en baa iga

19,9,9,91

|o,o|

BULLETIN 1NDIVIDUEL RtetNStMtNT GftoCRAl OI IA PQPülAllON OI 1MI

M|

2ter

Cat imprimé doit Otra rempli pour
louta peraonne dea catagonaa 5 et 6
de la population compite 0 parí
(vorr I imprimé n" 3)



ii ) En
el

Venezuela tambie'n
empadronamiento de

existe un formulario especial
residentes en colectividades para

XI CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA
CUESTIONARIO DE EMPADRONAMIENTO INpiyipUAL

L -03

AMPARADO MX ti
SECRETO ESTADISTICO

SOLO PARA RESIDENTES HABITUALES EN COLECTIVIDADES

DE LA SECCION I - IDENTIFICACION DE LA VIVIENDA

1. MUNICIPIO______________________________________________

2. oí $ TU 1TO_______________________________________________

3. ENTIDAD FEDERAL_____________________________________

4. SECTOR N«
1 r~] URBANIZADO

A. AREA URBANA
2| 1 DE RANCHOS

SEGMENTO N«______________ MANZANA N«_______—

8. AREA RURAL 3 Q

NOMBRE DEL CENTRO POBLADO_____________________________

■ — ■ ■■ ■ ■ ■■■■■■

UN». 0 «ARRIO_____________________________________________5. numero de oroen x la vivienda____________________

• J!C?E%A S COLECTIVA __________________________
7. CLASE («••» _______________________________________________________________________________

NOMBRE___________________________________________________________________________________

SOLO PARA USO DE LA OFICINA
MUNICIPIO ENTIDAD REBiON SUB-R£««N S E C T 0 ■ SEGMENTO MANZANA LOCALIDAD ^TOa

NUMERO AREA

IDENTIFICACION DE LA PERSONA

1. HOMBREO) Y APELLIOO(S) DE LA PERSONA

2. CARPETA Nt ■ _________________________3. «eccion___________________________________________

observaciones:________ ;__________ __________________ —_________________________________________________________
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3) Referidas al entrenamiento de los empadronadores

Una de las etapas cruciales para las tareas precensales la consti
tuye la capacitación y el entrenamiento de los futuros empadrona
dores .

La tarea de por sí es complicada; pero la misma se hace más evi
dente cuando el censo es de derecho.

No sólo es necesario entrenar a los empadronadores para que regis
tren correctamente el valor que le corresponde a cada empadrona
do en las distintas variables que se investigan; sino que dicho -
entrenamiento debe ir dirigido en primer lugar a la correcta cons
trucción del dato sobre tipo de residente.

Esto obliga a una acción que lleva en cualquier caso, a un alto -
costo temporal y financiero.

Por otro lado, la existencia de diferentes instrumentos de reco
lección de datos obliga a un errrenamiento más cuidadoso para evi
tar errores.

4) Referidas a la recolección de la información

Los problemas y dificultades observados en los tres ítems anterio
res se ponen de manifiesto durante las tareas de empadronamiento.

a ) Previamente a ello se encuentra el tomar una decisión acer
ca de si la población residente en hogares institucionales
o colectivos será empadronada a través del formulario bási
co o el ampliado.

b) También como etapa previa pero relacionada con el empadrona
miento, deben planificarse cuidadosamente las tareas de pre
paración del material impreso. La existencia de diferentes
cuestionarios obliga a los países que aplican este criterio
a tomar recaudos por ejemplo en presentarlos en diferentes
colores o papeles, de manera de facilitar su uso.

c) La etapa de recolección se complejiza en términos de con--
trol y supervisión, tanto durante el día/período del releva
miento como en el momento posterior al mismo, especialmente
en lo < ;e se refiere a tareas de evaluación, control y co—
rreccicn de omisiones y duplicaciones.
Ello implica el montaje de una tarea extra, cual puede ser
por ejemplo la de parear la información sobre residentes
ausentes de ciertos hogares con la de no residentes pre
sentes en otros, como recurso para corregir posibles omisio
nes y duplicación de enumeraciones. Estas actividades coirr-
plejizan sobremanera la tarea de procesamiento.
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II. EL CEN 90

El CEN 90 debería ser un censo de hecho.

El análisis detenido . de las experiencias europea y americana de
las últimas rondas censales, así como de los aspectos señalados en
el material bibliográfico consultado, ha permitido desarrollar -
las principales ventajas y limitaciones que surgen de la aplica
ción de procedimientos de derecho y de hecho.

Si bien las evidencias expuestas están referidas, en su mayoría,
a los hogares colectivos, obviamente la primera frase de este ca
pítulo está dirigida a la totalidad del censo.

Podría pensarse en realizar un censo de hecho para un sector de
la población y otro de derecho para otro sector, pero ello resul
taría inconveniente en esta oportunidad.

Hablar de inconveniencia no implica que un censo no pueda ser
planteado como de hecho y de derecho a la vez, ni que constituya
una falacia censar a una parte de la población de una forma y a
otra parte de otra.

Al hablar de inconveniencia estamos haciendo referencia a crue el
objetivo de este informe ha sido plantear las ventajas y desven
tajas de utilizar uno u otro criterio de enumeración. Si se pre—
tendiera incorporar para 1990 ambos criterios simultáneamente,
debería ampliarse la investigación a las ventajas e inconvenien
tes que supondría trabajar con dicha metodología.

Si uno de los dos criterios no es conveniente para la Argentina
actual, pensar en el tercero complicaría aún más el panorama pa
ra la toma de decisiones.
En el caso que se prefiriera la elaboración de un censo de dere
cho , la tarea a encararse será más complicada y los riesgos a co
rrer mucho mayores.
Los mismos guardan relación con la conceptualización de las va
riables, con la construcción de los instrumentos de recolección
de datos y el entrenamiento del personal: así como con los aspee
tos que habrá que considerar a la hora de la recolección de la -
información propiamente tal y el posterior control y evaluación
de la calidad y consistencia de los datos recogidos.

En este sentido, algunos aspectos que merecen destacarse son:

1) Necesidad de una cuidadosa definición de residencia habitual,
lo cual implica considerar tres posibles tipos de residente -
como mínimo: los habitualmente presentes, los temporariamente
ausentes y los no residentes temporariamente presentes.
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En el caso de los hogares colectivos deberán extremarse
las recomendaciones a los efectos de establecer de antemano a
quiénes se clasificará en uno u otro tipo de residencia, aten
diendo especialmente a la variable temporal cuyo ramgo varía -
si se trata de hogares militares o por ejemplo hospitalarios o
penales.

2) Una correcta definición conceptual de la variable residencia
habitual deberá verse reflejada en la elaboración de los ins —
trumentos de recolección de datos.

Deberán extremarse los recaudos que garanticen, por un lado -
un buen registro por parte del empadronador en el momento del
censo- y por otro lado, el control y superación de los posi
bles errores de omisión o doble registro, tan comunes en este
tipo de cneso.

Deberá considerarse:

a) La incorporación del texto orientador que sea necesa—
rio, tanto referido a definiciones conceptuales como -
estrategias para completar el cuestionario.

b) El cuestionario debe prever espacios específicos para -
registrar los principales datos de identificación de
los diferentes tipos de residentes.

c) Relacionado con lo anterior, deben preverse preguntas
para facilitar posteriormente las pruebas de control de
calidad, consistencia y probable imputación.
Los problemas de omisión y doble registro se verán espe
cialmente manifiestos en el empadronamiento de la pobla
ción en hogares colectivos y en sus hogares particula
res de pertenencia.

d) Deberán establecerse reglas claras acerca del tipo de -
informante, especialmente en el caso que incumbe a la -
población en hogares colectivos, generalmente identifi
cados en sus hogares particulares de pertenencia como -
residentes temporalmente ausentes.

e) La experiencia de los países que utilizan censos de de
recho indica que es conveniente producir formularios es
peciales para las personas residentes en hogares colec
tivos. Dichos formularios no sólo están referidos a ca
da individuo en particular sino también a la colectivi
dad en su conjunto.
Las razones de esa inclusión guardan relación, por un -
lado, con la necesidad de conocer algunas variables que
caracterizan a las personas (motivo de la residencia en
el hogar colectivo, tiempo de residencia, etc.): y por
otro, con las pruebas de control de calidad y consisten
cia concernientes a la variable residencia habitual.
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En este sentido, cabe destacarse que el sistema de lec
tura óptica ya elegido para el CEN 90 constituye una
restricción para la incorporación de más formularios
que los previstos.

3) Una buena definición conceptual y un buen cuestionario no ga--
rantizan la calidad del dato que se obtenga. Otro hecho impor--
tante a considerar es la elaboración de instructivos y la capa
citación del personal que intervendrá en las tareas de empadro
namiento (empadronadores, jefe de radio, fracción, departamen
to , etc. ) .

Ambas actividades se complejizan cuando el censo es de esta na
turaleza.

4) Con respecto a la recolección y procesameinto de la informa---
ción, la existencia de varios instrumentos de recolección y el
carácter de la información que se obtendrá exigirán el diseño
de pruebas de control y consistencia así como de criterios de
imputación que complicarán indudablemente los programas de pro
cesamiento.

La impresión de los materiales supone mayores costos en térmi
nos de los recursos materiales que se utilicen (papel de colo
res o texturas diferentes, diseño y diagramación de los formu
larios , etc.).

Durante el relevamiento propiamente tal deberán extremarse las
tareas de supervisión de las actividades censales.

Por último el diseño de las modalidades de producción de infor
mación requerirá de procedimientos más complejos.

Por su lado, a través de un censo de hecho es posible obtener la
información necesaria acerca de la población residente en hogares
colectivos de una manera sencilla y eficiente.

En el caso de la Argentina que tiene experiencia en esta modali —
dad de empadronamiento, la tarea de preparación del futuro censo
será mucho más sencilla.(1)

(1) En Hogares Colectivos -Informe 2, se realizará un análisis de
tallado de la forma en que se efectuaron anteriores releva---
mientes, así como de las modificaciones que deberán introdu—
cirse a la luz de la experiencia pasada, las recomendaciones
internacionales y de los talleres de evaluación de censos rea
lizados en América Latina en general y en Argentina en parti
cular .
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Algunos aspectos que deberán considerarse guardan relación con:

1) La enumeración de personas residentes en hogares colectivos el
día del censo, discriminando claramente entre:

a) Aquellos que viviendo en hogares de este tipo forman -
parte de hogares particulares (grupos familiares a car
go de escuelas; personal que vive con sus familias en -
una penitenciaría: familias que residen en guarniciones
militares; personal y su familia que reside en un hospi
tal• etc.); y

b) Aquellas personas que representan la mayoría y que defi
nen a los hogares institucionales o colectivos.
En este sentido constituyen el grupo de personas que vi
ven juntos, y no teniendo relación de parentesco, com
parten la comida, están ligados por un objetivo común -
de carácter público o general y en general están dirigí
dos por una autoridad ajena al grupo.

2) El tipo de hogar colectivo. En general hay acuerdo en todos
los países: sin embargo existe un caso particular, el de hote
les o pensiones, sobre los que será necesario decidir cuándo -
sus habitantes pertenecen a un hogar colectivo y cuándo a un -
hogar particular. Ello se relaciona con variables tales como -
tiempo de residencia, decisión de residir, motivos de la resi
dencia, etc.

3) El tipo de informante. En el caso de los hogares colectivos, -
este tema cobra especial relevancia. Deberá investigarse la -
forma más conveniente de obtener información sobre los residen
tes de hogares colectivos, ya que este aspecto ha sido uno de
los más controvertidos en censos anteriores.

4) La identificación de los hogares colectivos en un momento pre
vio al empadronamiento, de manera de determinar acuerdos con -
las autoridades de los mismos y discutir la conveniencia o no -
de utilizar distintos tipos de empadronadores y/o de informan
tes .

5) Por último las tareas de preparación del cuestionario: de dise
ño de pruebas de control de calidad y consistencia de la infor
mación, de preparación de criterios de imputación, de diseño -
de modalidades de producción de información, de preparación de
instructivos y de capacitación del personal que intervenga en
la recolección serán más sencillos, no sólo por las caracterís
ticas de todo censo de hecho referido a la forma de empadronar
a las personas, sino también por la experiencia pasada en este
sentido.
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Para concluir, cabe destacarse que existen otras restricciones -
que sugieren la necesidad de realizar un censo de hecho en la Ar
gentina. Nos referimos a aquellos que guardan relación con la do
tación de recursos financieros y humanos de nuestro país.

La puesta en marcha y ejecución de una operación como el Cen 90 -
se realizará en el marco de una aguda restricción presupuestaria
de manera que deberían ser recomendables todas aquellas activida
des que, sin afectar la calidad del censo, consideren dicha res
tricción .

En este sentido un censo de derecho es más costoso, por su pro--
pia naturaleza,que un censo de hecho.

En segundo lugar, el personal docente, que va a constituir la do
tación humana más importante para efectuar las tareas de empadro
namiento, no debería distraer su atención de sus actividades
principales durante mayor tiempo que el necesario.

Un censo de derecho supone mayor dedicación a las actividades de
capacitación del personal que un censo de hecho. Además, la ma
yor cantidad de horas insumidas en la formación específica de
los docentes supondrían un aumento en los costos financieros.

De esta manera, dadas las condiciones generales expuestas, tanto
de carácter general como las referidas a la Argentina en particu
lar, y especialmente en lo que respecta a la recolección de da
tos sobre hogares colectivos y la población residente en ellos,
consideramos que aplicar los criterios de un censo de hecho son
los más apropiados para el operativo CEN 90.
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ANEXO : CENSOS DF DERECHO. PRINCIPALES ASPECTOS CONSIDERADOS PARA SU ANALISIS
EEUU - BRASIL - VENEZUELA - COLOMBIA - ITALIA - FRANCIA. ULTIMA RONDA CENSAL.

\ VARIABLE

PAIS \

ASPECTOS
GENERALES

DEFINICION POBLACION - TIPO DE RESIDENTE DEFINICION DE HOGAR COLECTIVO TIPO/S DE FORMULARIO -
VARIABLES QUE RELEVA

EEUU Se utilizó el uutoenpacro-
namiento en el 50% del á—
rea (95% de lo población -
total) (envío por correo -
4 días antes del 1/4/80).
El restante 50% del área
(5% de la población) fue -
enumerada con el método
tradicional de la entrevis
ta.

La población total comprende a todas las perso
nas que residen en los EEUU el día del censo,
incluyendo los extranjeros que tienen residencia
habitual en USA tengan o no estatus legal.
Como en censos anteriores, cada persona es enume
rada en su lugar de residencia habitual (lugar -
donde la persona vive y duerme la mayor parte -
del tiempo). No necesariamente debe ser la mikma

donde la persona vota.
Los extranjeros que visitan o trabajan témpora—
riamente en USA o viven en locales de embajadas,
delegación o consulado no son enumerados.
Los ciudadanos norteamericanos que pasan un corto
tiempo en el exterior (excepto ciudadanos emplea
dos del gobierno federal» estudiantes o personal
de FFAA en el exterior, tienen un tratamiento es
pecial en el censo); son empadronados en el lu—
gar de residencia habitual.
Se enumeran en la vivienda censada:
- los miembros de la familia que vivan en ella,

incluyendo los bebes que aún están en el hosp£
tal;

- los parientes que vivan en ella;
- los pupilos o huéspedes u otras personas que -

residan en ella;
- los estudiantes universitarios que vivan en e-

11a mientras asisten a la universidad, aunque
sus padres vivan en otro lugar;

- las personas que regularmente viven en ella pe
ro que están fuera temporalmente (incluyendo ni
ños que están en escuelas de internos de un ni
vel académico inferior al de universidad);

- las personas que tienen residencia en otro lu
gar pero que por razones de su empleo viven en
la casa la mayor parte de la semana.

Son excluidas del empadronamiento en la vivienda
censada:

- Cualquier persona ausente del hogar en las FFAA
En este caso son empadronadas en el lugar donde
se encuentre la instalación militar. Las perso
nas que no vivan en la "base" (aérea, terrestre

El censo desarrolla una sene de procedimientos

para enumerar a las personas que residen en las
llanadas "special places" o "group quarters",
tales como instituciones, moteles, bases milita
res, barcos u otros "quarters" con personas sin
relación de parentesco (hospitales, residencias
universitarias, casas de fraternidad, orfanato-
rios, etc.). Son consideradas también "special
places" aquellas residencias individuales en las
que residen 10 ó más personas sin relación de pa
rentesco entre sí.
Se discriminan dos tipos de residencias de este
tipo:
1) Institucionales
2) No institucionales.
La identificación de los "special places" const¿
tuye una tarea previa a la tarea censal y pueden
asimilarse a la idea de "hogares colectivos".
Las características individuales de la población
residente en ellas son relevadas utilizando un
formulario especial (D 20).
En cambio, como edificios no son incluidos en
el inventario de viviendas. Sí son incluidas las
residencias de administradores o trabajadores y
sus familias que pudieran existir dentro de es—
tas "special places".

2 cuestionarios a) Básico (corto) -DI- con
7 preguntas para cada persona y 10 relativas
a la unidad de viviendo.

b) Ampliado (largo) - D2 -,
33 para cada persona y 32 para cada unidad de
vivienda (incluidas las del formulario bási- ¡

co).
Las viviendas colectivas fueron censadas por
empadronadores especialmente contratados.
Los cuestionarios individuales fueron aplica
dos también a las personas residentes en vi —
viendas colectivas (group quarters).
Los cuestionarios también fueron traducidos
a diferentes idiomas atendiendo a las carac
terísticas de las comunidades extranjeras re
sidiendo en EEUU.
Existe un cuestionario suplementario para re
sidentes de comunidades/reservas indígenas.

En el caso de los "special placea.", además
del cuestionario DI y D2 se aplica otro con
información individual (ICR/D20), investigan
do las mismas variables pero identificando la
situación de residencia en esos locales que
luego es pareada con la obtenida en los hoga
res de residencia, habitual.

Existen otros formularios en los que se regis
tra el nombre, dirección y tipo de "special
place" (D-101B); asimismo en otros se especi
fican los nombres y apellidos de las personas
residentes en ellos; así como otros datos que
caracterizan a este tipo de residencias.



ANEXO : CENSOS DE DERECHO. PRINCIPALES ASPECTOS CONSIDERADO- PARA SU ANALISIS

EEUU - BRASIL - VENEZUELA - COLOMBIA - ITALI\ - FRANCIA. ULTIMA RONDA CENSAL.

'\ARIABLE

PAIS \

ASPECTOS
GENERALES

DEFINICION POBLACION - TIPO DE RESIDENTE DEFINICION DE HOGAR COLECTIVO TIPO/S DE FORMULARIO -
VARIABLES QUE RELEVA

EEUU o naval) serán contados en su residencia habi
tual .
Existe un tratamiento especial para otros raer.
bros de FFAA residentes en el exterior según
donde se encuentren el día del censo.

- Cualquier estudiante universitario que se hos
peda en otro lugar mientras asiste a la univer
sidad. Ellos son empadronados en el lugar en
que hospedan.

- Cualquier persona que generalmente ae queda en
otro lugar la mayor parte de la semana por Ha-
zón de su empleo. Son empadronados en ese otro
lugar.

- Cualquier persona ausente del hogar por estar
recluida en una institución como un asilo de
ancianos o un hospital para dementes.
En ese caso son empadronados en dicha "institu-
ción.

- Cualquier persona que se queda en la casa o es
té visitando la casa pero tiene su residencia
habitual en otro lugar (donde será empadrona
da) .

i
t ~

BRASIL Dos Procesos de Recolección
de Información:
a) Distribución previa

- con 2 visitas al domi
cilio, una para entregar
y otra para recoger.
- en domicilios colecti
vos los formularios son
distribuidos la noche
del 31/agosto y recob
la mañana del l0/sept.
- cuando recoja el formu
lacio, el censista exanú
nará la información brin
dada, haciendo las inda
gaciones necesarias para
corregir o completar.

b) Entrevista

Como se trata de un censo de derecho, se definen
las personas que serán censadas, a través de la
"condición de presencia en el hogar".
"En los domicilios particulares y colectivos se
rán censados los moradores presentes, los morado
res ausentes y los no moradores presentes, en la
noche del 31 de agosto al 1 de setiembre de 1930.
En este caso interesa:

■ t-r túsente: persona que reside habitualmen-
i>.' en el domicilio y que en la noche de referen
cia no se encontraba en él, estando temporaria—
mente ausente, siempre que el período de ausen—
cia no fuera superior a 12 meses en relación con
la fecha del censo.
Incluye como morador ausente:
a) Internado en colegio que durante el período

escolar reside en tal colegio por razones de
distancia y para facilitar la asistencia a

Es el domicilio ocupado por grupo conviviente y/o
familia, en el cual, la relación entre los morado
res se restringe a subordinación de orden admi—
nistrativa o al cumplimiento de normas de convi
vencia.
Son ejemplos de hogar colectivo: hoteles, pensio
nes, albergues, asilos, orfanatos, conventos, pe
nitenciarías, cuarteles, puestos militares, na—
víos, alojamiento de trabajadores, etc.
Serán considerados como domicilios colectivos:
- Los domicilios que fueran residencia a un gru

po de 6 o más personas con relación de paren—
tesco o subordinación doméstica (grupo convi
viente) y aquellos en que residieran 4 ó más
familias convivientes.

- Los predios en construcción donde residieran 6
ó más operarios, con o sin relación de paren—
tesco.

Tres tipos de formularios más importantes:
a) Boletín/Formulario Básico (total población)

(CD 1.01)
a.1 Para el domicilio colectivo

Municipio, área de localización, IIo de
hombres y mujeres moradores, total de no
moradores presentes.
Especie (Permanente/lmprovisado)

a.2 Para las personas residentes en domicilios
colcct i vos
Las mismas que para la totalidad de perso
ñas.

b) Formulario Ampliado (Muestra) (CD 1.02)

b.1 Para el hogar colectivo
Idem a.l.

b.2 Para las personas residentes en hogares
colectivos

_____ Los mismos Que para la totalidad
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\VARIAHLE

PAIS \

ASPECTOS
GENERALES

DEFINICION POBLACION - TIPO DE RESIDENTE DEFINICION DE HOGAR COLECTIVO TIPO/S DE FORMULARIO -
VARIABLES QUE RELEVA

BRASIL - toóos los datos serán
obtenidos por el cen
sista al momento de -
su visita al domicilio

- domicilios colectivos
-deben ser colectados
la noche del 31/agosto

clases durante el período lectivo.
También los estudiantes residentes en casa de
familiares o en un pensionado o albergue estu
diantil.

tí Internado temporariamente en 1 hospital o es
tablecimiento similar.

c) Detenido sin sentencia definitiva. ,
d) Embarque de marítimo.
No se considera como morador ausente:
a) Internados permanentemente en sanatorios, as¿

los, conventos o establecimientos similares.
b) Residentes en pensionados que no tenían otro

local de residencia habitual.
c) Condenados con sentencia definitiva declarada.
Estos tres grupos son censados como moradores
presentes en el local donde se encontraren el día
del censo. .

- Los albergues estudi intlleí., aún cuando tengan

menos de C moradores.

En cambio, son considerados domicilios partícula

res:
- los localizados en predios independientes ocu

pados por familias cuyos miembros (uno o más)
formen parte de una institución como hospital,
asilos, leprosarios, colonias correccionales,
cuarteles, escuelas, prisiones o semejantes.

ñas.
Para cada familia o para cada componente de
grupo conviviente, serán utilizados los bole
tines a) o b) según establezca la línea de
muestra.
c) Lista dv domicilio colectivo (CD. 1.03)

Es un formulario en el que se registra in
formación relativa a Municipio, Distrito,
Area de localización geográfica. Sector)
Localidad; tipo de formulario (ampliado/bá
sico); Nombre del Establecimiento; Nombre
del responsable; Personas cuneadas (hombres
y mujeres moradores) y No moradores presen

tes.

VBEZLEIA Asigna a cada persona a su

lugar de residencia habi—
tual aún cuando hubiese si_
do censada en otra vivien
da como "presente no resi
dente”.
El levantamiento transcu—
rrió entre el 20 de octubre
y el 20 de noviembre de
1901, extendiéndose en de
terminadas zonas rurales
hasta el 20 de diciembre
del mismo año.

Por tratarse de un Censo de Derecho, la pobla—
ción total comprende la residente en el país -
con carácter habitual, tomando como fecha de re
ferencia el día del censo.
Se ennumera en una vivienda a:
- los residentes habituales presentes el día del

censo.
- los residentes habituales no presentes el día

del censo.
- loo no residentes habituales, presentes tempora

riamente el día del censo.
Se definieron asimismo los grupos siguientes:
- Personas residentes habituales en el país a la

fecha del censo.
- Personas procedentes del extranjero no residen

tes habituales que vienen con la intención de
fijar residencia en el país.

- Personas residentes habituales del país pero
temporal o transitoriamente en el extranjero.

- Marinos mercantes y pescadores (incluso los
que residen en sus propias embarcaciones), que

residen habitualmente en el país, pero se en
cuentran en el mar ti levantarse el censo.

Discrimina dos grupos censales diferentes: los
hogares y las colectividades.
Define colectividad, al grupo de personas cuyos
miembros participan de algún rasgo, interés o
función común, generalmente sin vínculos familia
res, y que residen habitualmente en la misma vi
vienda, en forma permanente o transitoria y por
razones de diversa índole: de salud, educaciona
les, religiosas, militares, penales, de viaje,
etc. '
Clasifica por su lado a las viviendas en: Vivien
das Familiares y Viviendas colectivas.
Vivienda Colectiva es el local o conjunto de lo-
cales, destinados a servir como lugar de aloja—
miento a un conjunto de personas generalmente

sin vínculos familiares, que hacen vida en común
por razones de salud, enseñanza, religión, desc£
plina, trabajo u otras.
Para estas viviendas sólo se investigó su condi—
ción de ocupación y el tipo.

Existen 4 tipos de formularios diferentes
1) Para las personas residentes habituales

Se releva información sobre vivienda (fanü
liar o colectiva) por condición de ocupa—
ción.
En el caso de las viviendas colectivas no
se investigan otras variables.
Se realiza un listado de las personas resi
dentes habituales en la vivienda, estén o
no presentes al momento del censo. No se
incluye en el cuestionario a las personas
que residen habitualmente en otro lugar y
formen parte de otro hogar censal, aún cuan
do estén presentes al momento del censo.
Se agrega asimismo una hoja atrás para re—

gistrar datos individuales de las personas
residentes en las viviendas familiares.

2) Para las personas residentes habituales no
presentes en el momento de la entrevista
Se investiga sobre el tipo de vivienda (fa
miliar o colectiva). Se identifica el nom

bre de la persona y se aplica el cuestiona
rio individual que investiga las mismas va
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VZCZLZL- - Personal militar, naval y diplomático extranje
ro, así como sus familiares que están residen
ciados en el país.

Se excluyen:
- Personal militar, naval y diplomático nacional

así como familiares que residen en el extranje
ro.

- Personas extranjeras en general, civiles o no,
que se encuentran en el país con carácter tran
si torio o temporal.

- Personas nacidas en el país después de las
12 pm del día de referencia del censo. >

- Personas transeúntes en puertos y aeropuertos
internacionales.

riarles rué er. el case ci'.-l formulario 1».
7.. Para nc sonas "no residentes' , ****cser.*cs e.*i

1? vivienda cr.nud-onaca, ñero que retirle
hab 1 ‘ual.-cntr en otro centro noblaco.
Se investiga sobre el tipo de vivienoa , f¿

miliar u colectiva).
Se identifica el nomore de la persona y el
lugar dt resioencia habitual -.país 0 extrar
jero) y se aplica el cuestionario indivi-----
dual qut investiga las mismas variables que
el formulario 1).

4) Para reíidentes habituales en colectivida-

oes
Se idcn.ifica la clase tuso) y nombre de
la vivienda colectiva.
Se regirtra el nombre de la persona y se a
plica e.’l cuestionario individual que inves
tiga la: mismas variables que el formula—
rio 1).

Por otro lido existe una planilla Resumen de
empadronara» ento por colectividades y un lis—
tado de empadronamiento en colectividades que
son de uso del empadronador.
En la primj ra se registra el total de varones
y mujeres >• la cantidad de residentes (presen
tes, ausem es) y no residentes presentes; la
segunda identifica para cada colectividad, el
N° de piso/cuarto, el total de ocupantes y la
condición de residencia.

COL03IA Se utilizó el método de em
padronamicnto tradicional
y en algunos casos el auto
empadronamiento.
En algunos lugares, por ra
sones de clima, topográfi
cas y de transporte se uti
lizó un período para reco
lectar la información pero

tomando como fecha de refe
rencia la del 15 de octubre

Como se trata de un censo de derecho los formu
larios están destinados a los residentes habí —
tuales, tanto en hogares particulares como en ho
gares colectivos.
En el caso de hogares particulares se registran:
a) a los miembros de la fnmilia, a los inquilino:

y a los empleados que duerman ordinariamente
en esta vivienda, incluidas las personas que
están ausentes por corto tiempo;

b) a los que por razón de trabajo o estudio duer
men en la vivienda la mayor parte de la sema

Nna viv ■ colectiva es la constiuída por un
grupo de personas que comparten el techo y ordi
nariamente los alimentos, no por razones de pa
rentesco, sino por razones de trabajo, discipli.
na, salud, religión, castigo, etc. Por ej.: ho
teles, sanatorios, ancianatos, conventos, Ínter
nados, cuartel's, cá coles.

La población residente en ellas es la definida
en el punto 2.

Presentan 5 tipos de formularios:
1) Formulario básico para viviendas partícula

res y pura población residente en ellas.
2) Formulario ampliado para viviendas parti

culares y para población residente en ella.
3) Formulario básico para viviendas colecti—

vas de áreas indígenas y para población re
sitíente en ellas.

4) Formulario básico para viviendas colecti—
vas y para población residente en ellas.
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COLO OIA de 1925.
Parle de Ife población es
relevada por n.uestreo.

na, aunque tengan su nogar en otra parte.
Pero no se registran
a) A los r.iembros de la familia que por razones

de trabajo o estudio duermen la mayar parte
de la semana en otra vivienda;

b) A los miembros del hogar que estén presos, re
cluídos permanentemente en alguna institución.
prestando el servicio militar o viviendo en o
tra parte por razones de trabajo o estudio.
Tampoco incluye a los miembros de la familia
ausentes desde hace seis meses o más.

En el caso de hogares colectivos se registran: a
todas las personas que viven permanentemente en
la vivienda colectiva, aunque en el momento del
censo estén ausentes; a todos los estudiantes que
estén internos en el momento del censo; a todos
los que están prestando el servicio militar; a to
dos los recluidos en la cárcel.
En los hoteles, residencias, hospedajes, pensio
nes, hospitales, clínicas, sanatorios, centros de
salud o campamentos de trabajo no se registran a
a las personas que estén alojadas temporariamente
(menos de 6 meses).

5) Formularlo ampliado para vivienoas y potlc
ción indígena residente en ellas.

En el caso de las viviendas colectivas se co:.
templan los siguientes tipos posibles:
- Hotel, residencia, hospedaje.
- Hospital, clínica, sanatorio o centro de s..

lud.
- Cárcel, calabozo permanente o centro de re

habilitación de conducta.
- Albergue infantil, orfanato, establecimien

to de tutela de menores.
- Asilo de ancianos, ancianato.
- Conventos, seminario o monasterio.
- Internado de estudio.
- Cuartel, guarnición, estación de policía.
- Campamento de trabajo.
Para la población general residiendo en vivi
endas colectivas ae releva: el nombre, sexo,
y edad y en el caso de la población indígena
se agrega el gurpo indígena de pertenencia.
Los formularios presentan un amplio detalle
de definiciones y orientaciones para el empa
drenado^'
Asimismo el formulario para población indíge
na es traducido a dos dialectos diferentes.
Existen, asimismo, un formulario de control
de la población censada cuya función es re—
gistrar posibles omisiones o doble cuenta.

ITALIA El proceso del censo du
ra tres semanas, desde la
entrega del formularlo
censal hasta su retiro,
previo control del empa
dronador y la fecha de re
ferencia es el 25 de oct.
de 1981.
Empadrona a la población
en la comuna en que se en
cuentra inscripta en el
registro de población.
Ninguna persona deja de

Define tres tipos de población: los residentes
presentes; los residentes ausentes temporariamente
y los tempralmente presentes o no residentes.
Los residentes presentes son aquellos que se en—
cuentran en su casa el día del censo y que están
inscriptos en el registro de población de la misma
comuna en que se realiza el empadronamiento.
Los residentes temporalmente ausentes son aquellos
que en el día del censo pueden encontrarse en otra
comuna o en la misma comuna pero en otra familia.
En ambos casos no deja de pertenecer a su propia
familia.
La ausencia temporal está determinada por alguno

Existen dos unidades de relevamiento del censo
de población: la familia y la convivencia. Para
ambos casos se definen los residentes (presen
tes y temporalmente ausentes) y los no residen
tes temporalmente presentes.
Se entiende por convivencia a los fines del cen
so, a un conjunto de personas que, sin estar re
lacionados por vínculos de parentesco, realizan
su vida en común por motivos religiosos, de cu
ra, de educación, militar, penal o similar.
El concepto de convivencia es asimilable al de
hogar colectivo. Se considera jefe de conviven-
cía aquel que normalmente administra la convi —

Existen cuatro tipos de formularios: para la
familia; para la convivencia; una hoja indivi
dual para pensionistas y otra hoja individual
para militares de carrera embarcados.
El formulario para la familia consta de:
- una página de identificación general de la

vivienda y su estado de ocupación;
- una segunda página en la que se lista a los

miembros de la familia presentes y temporal
mente ausentes;

- una Sección I que investiga sobre la vivien
da;
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1

N5

1

*TALlA pertenecer u su familia aun

que se encuentre en otra co
muña o en otro lugar de la
comuna.
Se utiliza el método de au
toempadronamiento, salvo
excepciones relacionadas
con el nivel educativo del
informante. El censista con
trola minuciosamente las
respuestas el día que ret¿
ra una de fas aproximada—
mente 150 cuestionarios que
tiene a cargo.

ce los siguientes motivos:
- Inmigración a otra comuna o al exterior por

trabajo temporal.
- Servicio millar o voluntariado.
- Internación por educación o noviciado religio

so.
- Internación por razones de enfermedad, siempre

que no supere los dos años.
- Detención por condena inferior a 5 años.
- Negocios, turismo, curas breves.
- Servicio estatal y misiones y estudios al exte

rior. ,
- Embarco en naves militares o mercantiles.

vencía conjunte y los principales tipos oe convi

vencía son:
- guarnición militar (FFAA u otros cuerpos arma

dos similares nacionales o locales):
- conventos, casas e institutos eclesiásticos y

religiosos;
- institutos de instrucción (colegios, semina-----

ríos);
- institutos asistenciales (orfanatorios, hospi

cios, casas de reposo o similares);
- institutos y casa de cura;
- institutos de prevensión o penales;
- albergues, pensiones y similares;
- naves mercantes.
A fin de individual i-zar el tipo de convivencia
es necesario determinar el motivo que ha deter
minado la asociación, por ejemplo, para la con
vivencia militar, el servicio militar; para la
convivencia religiosa, el vínculo con la orden;
para los institutos de instrucción, el motivo
del estudio.

- una Sección que investiga acerco de ias

personas de la familia identificadas en la
segunda página. Existe una pregunta para in
vidualizar la condición de presencia y los
motivos de ausencia temporal;

- una Sección 1¡I que investiga sobre las
personas temporalmente presentes, en las
que investiga solamente sobre sexo, edad, -
estado civil, nacionalidad y motivo de la
presencia temporal;

- una hoja resumen para la familia y sus raiem
bros incluyendo condición de presencia, mo
tivos de ausencia temporal y motivos de
presencia Temporal;

- hojas adicionales para cuando los miembros
de la familia son más de 5.

- A cada formulario se adjunta un folleto de
instrucciones.

El formulario para la convivencia consta de:
- una primera página similar a la de la fami

lia, agregando el tipo de convivencia;
- una segunda página en la que se enumera o

las personas presentes y temporalmente au
sentes; |

- una tercera página en la que se detallan
los posibles tipos de residentes;

- una Sección I que investiga acerca de las
personas residentes y que agrega la posi—
ción en la convivencia;

- una Sección II que investiga sobre los miem
bros temporalmente presentes en la conviven
cia incluyendo el motivo y la dirección y
el lugar/comuna de residencia habitual.

- Se acompaña asimismo una guía de instruccio
nes.

Se agregan en decretos respectivos, las defi
niciones referidas a cada modalidad de convi
vencia así como los mecanismos a seguir para
completar el cuestionario para cada modalidad.

FRANCIA Distribución y recolección
de los cuestionarios se rea - Clasificada en función del tipo de vivienda/alo

Dentro del grupo de población "fuera de los hoga
res ordinarios" ("hors ménage ordinaire"), se

Existen tres tipos de formularios para relé-
var información acerca de distintos tipos de
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FRANCIA lizan entre el & de marzo
y el 2 de abril de 1932, va
ciando según el tipo de in
formación recogida.
Se tiene en cuenta la sitúa
ción real al 4 de marzo de
1932 a la 0 hora. Cualquier
modificación, durante el pe
ríodo de colecta, de la si
tuación de las personas, no
deberán tomarse en conside
ración (nacimientos, muer
tes, cambio en actividad
profesional, etc.).

jamiento de resioencia y oel moao ae vioa icen
trado en la familia u organización de tipo cu
□unitario).

- Dos grandes categorías:
a) Población de "hogares ordinarios".
b) Población de "fuera de hogares ordinarios’’,

agrupada en:
b.l Población de hogares colectivos
b.2 Población "contada" a parte )
b.3 Población de habitaciones móviles (cj.

marineros).
- Cada categoría presenta características pro

pias tanto a nivel individual como de resi—
dencia. La residencia es tomada en cuenta a
través del hogar situado en un inmueble.

Los tres niveles, (individual, hogar, inmueble)
constituyen las 3 unidades utilizadas, Se dis
pone de un grupo de cuestionarios adaptados a
las diferentes categorías de población.

distinguen tres subgrupos que pueoen considerarse
como residiendo en viviendas colectivas y que en
este censo son:
c' Población en hogares colectivos
Define hopa" colectivo: a} rrupo de personas vi-
vienuo en comunicad; alojado en ciertos estable
cimientos en cuartos individuales o colectivos
que toma a menudo su comida/alimentación en co
mún .
Incluye las siguientes categorías:
1. Enfermeros, personal de servicio, etc. de un

establecimiento hospitalario;
2. Profesores y celadores, personal de servicio,

etc., de un establecimiento público o privado
con internado;

3. Personal de Servicio de hotel;
4. Miembros de una comunidad religiosa;
5. Enfermos y pensionistas de un establecimiento

de cuidado o convalescencia;
6. Estudiantes alojados en una ciudad universita

ría u hogar estudiantil;
7. Trabajadores alojados en un hogar;
3. Personas mayores que vivan en una casa de ret£

ro u hospicio.
9. Otros casos.
Para el hogar colectivo existe un formulario ("fe
¡tille de ménage collectif" -Boletín 1 bis- en el
que se lista el nombre de los residentes en él.
ístos últimos deben completar un Boletín indivi-
lual -Boletín 2- igual al de las personas de la
Lista A de la "femille de logiment".
a) Población considerada a parte ("comptée á part’
Constituyen este gurpo las siguientes categorías
le personas:
1. Militares de fuerzs francesas alojados en re

sidencias militares;
2. Alumnos internos (liceos, colegios, escuelas

normales, etc.);
3. Personas en tratamiento en un Sanatorio o s£

mi lar.
4. Personas alojadas en un taller, astillero

unidades que considera:
1) "Bordereau de maison", en el que se rele

va información sobre el tipo de inmueble.
Equivale a edificio, habitado o no. -Bole
tín 4-.
En el caso de un inmueble colectivo impor
tante, aún cuando posea una entrada única,
la exisencia de varios bloques/pabellones/
edificios exige el.uso de diferentes formu
larios de este tipo, uno para cada uno de
ellos.
Se registra información sobre tipo de in
mueble, antigüedad y servicios de mfraes
tructura interna/externa.

2) "Femille de logement", en el que se releva
información sobre personas residentes, com
posición y equipamiento -Boletín 1-. Equi
vale a vivienda, en la que puede residir
una o més familias, y cuyas característi
cas son: separada (de otras), con entrada
independiente y utilizada para fines habi-
tacionales. En cada inmueble puede haber
varias viviendas ("logement").

Releva información sobre: tipo de vivienda,
así como composición y equipamiento y perso
nas residentes en ella. En este último caso
se discriminan las personas que residen habi
tualmente en la vivienda (lista A) de las per
sonas que perteneciendo al hogar, no residen
en ella en la actualidad (lista B).
Pertenecen a la lista A: las personas que re
miden habitualmente en la vivienda (inclusive

personas en viaje de placer o trabajo, enfer
mos que permanecen en un hospital o en una
clínica, pescadores en mar, personal navegante
de compañías aéreas o marítimas). No incluye
las personas comprendidas en la lista B.
Incluye a personal doméstico y pensionistas.
Pertenecen a la lista B: militares en servicio
dentro o fuera del país; niños en un interna-
do/pensionado; estudiantes que habitan duran-
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)

temporario o sit:..lar-
Z. Personas en tratamiento en un Hospital usj—

cuiátrico;
O. úeten.üor. en establecí.. lento penitenciarles,

rrincro*; en un establecimiento público y/t rt
nd • en algún albergue.

Para este tipo de personas existe un formulario
-Boletín 3- en el ouc se lista el nombre y a los
que se empadrona a través cié un Boletín indivi
dual similar al de los hogares colectivos pero
con preguntas específicas a su tipo de residen
cia -Boletines 2 bis y 2 - se trata de un gru
po que reside temporariamente en este tipo de
hogar por contraposición a las personas en hoga
res colectivos que tienen residencia permanente
en ellos.
c) Población en habitaciones rióbiles ("habita-

tions mobiles")
Se traca de personas residiendo en caravanas 0
ferias móviles y se los aplica el Boletín In
dividual L'e 2.

_e el a.Tu eseuler en otro lugar; niños que re
sicci. en otros hogares como asalariados 0 a—
prendíces; enfermos en sanatorios; personas
mayores que rcsic.cn en una resi cencía ce res
tablccimenic» 0 en un establecimiento especi¿
1 izado; personas en tratamiento en un hospital
psiquiátrico; otras personas con ausencia pro
longada (más de 6 meses).

las peronas de la lista A se les aplica un
formulario "personal"; mientras que las perso
ñas de la lista B serán empadronadas en el lu
gar donde residen en el momento del censo.
3) Boletín individual, en el que se registran
los datos personales de todas las personas re
gistradas en la lista A de la "femille de lo-
gement" -Boletín 2-. Para las personas de la
lista B (que pueden residir en hogares colec
tivos 0 de otra naturaleza -"contados a par—
te"-) existen formularios individuales con
las mismas variables y otras para cada caso
particular. Boletín 2 bis y 2 ter.-

rcsic.cn

