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INTRODUCCIÓN

CAMBIOS ESTRUCTURALES Y NECESIDADES ESTADÍSTICAS

Lo* cambio* operados en la estructura de la economía y la

sociedad colombianas en el curso de las últimas décadas llevan a

replantear los criterios con que se desarrolla la actividad

estadística en el país. Algunos de los cambios que cabe destacar

son: la transformación demográfica; la restructuración de la

relación rural-urbana tradicional; la recomposición de la

producción nacional entre los sectores agrario, industrial,

minero y de servicios; la mayor permeabilidad de la economía

nacional a las perturbaciones externas; las nuevas funciones de

las organizaciones privadas; la ampliación de la esfera de

intervención del Estado; la descentralización institucional,

convertida en meta prioritaria de la administración pública; el

desarrollo de la educación superior y de la investigación

académica acerca de la realidad nacional, y la necesidad misma de

extender la acción del Estado a zonas donde su ausencia, aunada a

su desconocimiento de la realidad local, han permitido el

desarrollo de condiciones para la violencia.

Consecuencia de estas mutaciones son, entre otras, nuevas



exigencias de información para un proceso mucho más complejo de

toma de decisiones tanto a nivel público como privado. La

planeación económica y social, que en la época de creación del

DAÑE partía de una concepción muy dirigista de la economía, se ha

enrumbado por una senda de mayor flexibilidad que requiere un

conocimiento más preciso de la realidad y una estimación más

aproximada de los comportamientos de los agentes económicos.

Además de los instrumentos de dirección económica tradicionales,

como la legislación y el gasto público, la planeación moderna se

centra en los intercambios de información. El manejo de las

coyuntura* económicas por parte del Estado demanda indicadores

instantáneos para el disefto de una acertada política económica.

La gestión empresarial, paralelamente, ha evolucionado de la

administración instintiva a una conducción estratégica que

demanda altos volúmenes de información oportuna y confiable. El

desarrollo de la conciencia nacional acerca del valor de la

historia y del desenvolvimiento cultural, asi como también de la

importancia de la estadística para su estudio, imponen nuevos

requerimientos a la actividad estadística. Finalmente, la

difusión masiva de información estadística que es hoy posible

reclama una mayor carga de responsabilidad, exactitud y

oportunidad de las cifras producidas.

El devenir previsible en los próximos años sugiere necesidades de

información aún más elaboradas. De una parte, la disponibilidad



de nuevos medios técnicos para el procesamiento de la información

permite una puesta al día de los métodos estadísticos para

atender a una demanda que cualitativa y cuantitativamente crece

en forma explosiva. De otra, entre las grandes transformaciones

que vive Colombia sobresale la descentralización del gasto

público, con la consecuente multiplicación de los centros de

decisión y la necesidad de proveer de información apropiada y

desagregada a las colectividades locales con el objeto de

optimizar la gestión de la* finanzas pública* y racionalizar *i

manejo de los recursos.

Vista en perspectiva, la peculiaridad de los instrumentos de

descentralización escogidos en Colombia impone requerimientos

estadísticos especiales. El fenómeno debe ser contemplado dentro

de un contexto internacional en el que la actividad estadística

tiende a descentralizarse y a la vez a articularse. En países de

régimen federal, donde la actividad estadística *e de*arrolla

regionalmente, el énfasis se pone en la coordinación de las

dependencias locales; en países donde operan procesos de

integración económica e incluso política, se implantan

procedimientos estadísticos compatibles que se desarrollan en

forma descentralizada. En Colombia el cambio institucional hacia

la descentralización está operando con particulares necesidades

de información local. Las transferencias fiscales de la Nación a

los municipios, por ejemplo, se calculan con base en datos

locales y agregados de población, valores catastrales y recaudo*



fiscales.

La satisfacción de estas necesidades presentes y futuras que en

materia estadística tiene Colombia se vislumbra mejor dentro de

un sistema estadístico nacional, que coordine y articule los

esfuerzos estadísticos que en forma dispersa realizan actualmente

distintas entidades. Dentro de esta concepción, toda la actividad

de registro y de elaboración estadística que se desarrolla en el

país se contempla en forma integrada. Segmentos de los distintos

procesos estadísticos se asignan a núcleos locales, regionales o

nacionales que se comunican entre si para asegurar la

continuidad, eficiencia y pertinencia de la producción

estadística.

Dentro de dicho sistema, la función del Departamento

Administrativo Nacional de Estadística adquiere nuevas

dimensiones: más allá de ejecutar el cuerpo central de las

actividades de recolección, procesamiento, análisis y difusión de

estadísticas, el DAÑE debe proyectarse como coordinador,

regulador y administrador. Las alternativas de reorganización

interna del DAÑE que sus directivas consideran conveniente deben

pensarse en el cuadro de esta proyección hacia el futuro.

Las alternativas de diseño de un sistema estadístico nacional son

múltiples. Asi lo muestra el capitulo donde se revisan las

tendencias que sigue la organización estadística en distintos



países. §iñ embarga, euañde se adepta ei eriteris que el 8KN debe

ser consistente con el marco institucional de una nación y de su

Estado, el abanico de diseños posibles se vuelve más estrecho.

Un reciente intercambio de experiencias de autoridades

estadísticas (i) llegó a la conclusión que una misma herramienta

de integración o coordinación estadística puede tener distintos

grados de eficiencia según el régimen político, la importancia de

los gobiernos locales frente al poder central, el estado de

desarrollo general de la sociedad y el estilo mismo con que el

Gobierno ejerce su autoridad. Además, ha de tenerse en cuenta que

los grandes proyectos nacionales, tales como el propósito de

descentralización del Estado colombiano, señalan ruteros en la

escogencia de una modalidad de sistema estadístico.

El presente estudio consta de tres partes principales y un anexo.

En la primera parte se incluye una elaboración teórica acerca del

valor de la información en el Estado y la sociedad modernas y una

revisión analítica de las experiencias de organización de

sistemas estadísticos de un amplio grupo de países. En la segunda

parte se hace un diagnóstico de la actividad estadística nacional

asi como del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

(1) Seminario regional sobre coordinación de la estadística
nacional, Buenos Aires, Junio de 1988.



Comprende! un* evaluación del maree institución*! en ei que *e

desarrolla el DAÑE; un diagnóstico administrativo y técnico, que

incluye una referencia a la participación del Departamento en la

elaboración de la política informática; y una visión global de la

producción de estadística en entidades distintas del DAÑE. La

tercera parte, por Ultimo, contiene la propuesta de la

Universidad Nacional para la organización de un sistema

estadístico nacional. Sus capitulo* se dedican a presentar la

concepción general del sistema; los criterios de asignación de

prioridades a las investigaciones estadísticas, que constituyen

la base de un plan estadístico nacional; pautas para la

estandarización de métodos estadísticos; características técnicas

y pautas de diseño de las bases de datos; y guias de diseño de

sistemas de consulta y administración del SEN.

Se incorpora además un anexo que documenta la sistematización que

se hizo del nuevo índice de precios al consumidor (IPC-60),

investigación escogida como prototipo del sistema de información

propuesto, que utiliza las nuevas tecnologías de gestión de la

información estadística. Contiene el diseño conceptual de las

bases de datos, una descripción del sistema Rapid de

administración de bases de datos estadísticas, y una descripción

breve del sistema de aplicaciones en baten y del módulo de

consulta en linea. Asi mismo los programas fuente y los

resultados de su aplicación a los meses comprendidos entre

Diciembre 87 y Septiembre 88. El valor de esta aplicación



trasciende su utilidad directa y se constituye en prototipo d* la

aplieaeióñ de la metedelegia del SEN y meáeie para el desarrelle

de los sistemas de información del DAÑE hacia el futuro.



CAPITULO I

EL VALOR DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
EN LA SOCIEDAD Y EL ESTADO MODERNO

La tarea de evaluar los criterios con Que se viene desarrollando

la actividad estadística en el pais y de plantear un nuevo

esquema para su manejo adecuado, materia central del presente

estudio, supone comprender por qué la información estadística es

valiosa y por qué, por lo tanto, es necesario desplegar

importantes esfuerzos gubernamentales para asegurar una

satisfactoria disponibilidad de estadísticas públicas. El

carácter intangible de la información estadística da pie para que

su importancia no siempre sea reconocida o se perciba de manera

poca clara. Este hecho amerita, como se hará aquí, un tratamiento

explícito y suficiente del papel que juegan las estadísticas en

las actividades humanas y, en particular, en la planeación

económica y social y la toma de decisiones por parte del Estado.

El capitulo gira en torno a tres tópicos relacionados: la función

que, en general, cumple la información en la sociedad, la

naturaleza especifica de la información estadística y los



atributos que la hacen útil, y el tipo de actividades concretas

en que suele ser requerida. La tesis central que se muestra es la

necesidad de desarrollar una estructura de información

cuantitativa de alta calidad que responda a los crecientes

requerimientos del pais.



La información tiene una diversidad de usos. Formalmente todos

conllevan el aumento del conocimiento del usuario en un campo

especifico, que equivale a disminuir su incertidumbre. Una de las

definiciones clásicas de información (1) la considera como una

medida de la reducción de la incertidumbre; y formula la

información contenida en un mensaje como el logaritmo del

cociente entre la probabilidad de acierto que tiene el usuario

después de recibirla y la probabilidad que tenia anteriormente.

Otra definición clásica (2), de connotaciones similares, concibe

la información en términos de la diferente entropía de un sistema

antes y después de captado un mensaje.

Pero si bien la información permite ampliar el conocimiento

acerca de las cosas, su percepción puede diferir notablemente de

una persona o grupo social a otro. Y la forma de emplear la

información dependerá en buena medida de la asimilación,

prejuicios y circunstancias del usuario, el único que puede

evaluar la significación y utilidad de la información recibida

(3). De cualquier manera, los juicios que éste se forme, las

apreciaciones que formule y las decisiones que tome, difícilmente

serán mejores que la información que emplee. De aquí se desprende

que la importancia de la función de los organismos dedicados a

producir y difundir información para una sociedad contemporánea

no sólo tiene un fundamento empírico sino también teórico.
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Existen diversos tipos de información, a los que se asocian

distintos modos de conseguirla: por medio de la experimentación

física, a través de una conversación, mirando televisión,

leyendo un libro, sintiendo un dolor, etc. La información

estadística es un tipo particular de información que se

caracteriza por ser cuantitativa y de obtención mas o menos

sistemática, susceptible de organizarse en lo que se conoce como

un sistema de información estadística. Se refiere por lo general

a variables socioeconómicas o técnicas, y son sus fuentes

principales los censos, las encuestas y los registros contables o

aquellos que las leyes establecen como obligatorios.

La identificación de quienes son los usuarios de las estadísticas

no es evidente. Esto obedece a que las estadísticas no se usan,

por lo general, en forma directa sino que son procesadas

previamente para servir como "insumo" en diversas actividades,

principalmente la toma de decisiones, el análisis de estructura y

coyuntura económica, la investigación científica, el estudio de

mercados, o la reflexión académica sobre la realidad.

En Colombia los usuarios suelen ser organismos gubernamentales

que desarrollan labores de planeacion - macroeconomica, sectorial

o regional - y entidades que actúan en campos específicos de la

11



administración pública. También se sirven de ella diversos

centros de investigación y análisis económico, estamentos

universitarios y, en menor grado, empresas privadas. Se requiere,

no obstante, describir modelos específicos -como los que veremos

en la próxima sección- que muestren el papel concreto que juega

la información estadística.

Las estadísticas, como toda información, constituyen un bien de

consumo colectivo (4), en el sentido que no hay nada en su propia

naturaleza que haga que su uso por parte de un individuo o ente

social afecte la posibilidad de su utilización por otro. Pero por

distintas razones y utilizando disposiciones o mecanismos varios,

se puede restringir el acceso a los demás. Un ejemplo de

estadísticas de libre disponibilidad son aquellas que tratan de

aspectos económicos generales del país; un ejemplo de estadística

reservada es, generalmente, la información relacionada con

mercados donde actúan pocos compradores o vendedores.

Un aspecto importante de la información estadística es que rara

vez se utiliza en forma bruta. Las instancias de decisión, al

igual que otras instancias utilizadoras de estadísticas,

requieren generalmente información previamente transformada que

permita identificar con facilidad los elementos relevantes para

la decisión o la finalidad que se desee. Este hecho justifica

plenamente la existencia en un país de un organismo especializado

dedicado al tratamiento de estadísticas de carácter público. Su

12



labor es procurar una buena calidad de la información que llega a

los centros de estudio y de análisis para su explotación, que

redundará luego en una mejor fundamentación de las actividades

en las que la necesiten los usuarios finales.

El procesamiento forma parte integrante del proceso de flujo de

las estadísticas - que va desde la recolección hasta la

publicación y uso final - y es tan indispensable como las otras

etapas. Consiste en la elaboración de cuadros, gráficas, modelos

estadísticos o matemáticos y síntesis verbales, luego de la

confrontación de diferentes fuentes de información. Muchas veces

el procesamiento lo efectúan dependencias especializadas en las

diversas entidades, tales como las oficinas de planeación, de

análisis económico, o de control de calidad; otras veces se

contrata con empresas consultoras. También suele suceder que se

utiliza información ya procesada por otras entidades, oficinas

gubernamentales, organizaciones gremiales, centros de

investigación o universidades.

a. a^Fi6ute§ necesarias áe ias

La información estadística es valiosa para los usuarios solamente

si tiene calidad, por lo cual debe reunir ciertos atributos. La

necesidad de que las estadísticas sean de tal forma adecuadas

justifica la realización de un gasto gubernamental suficiente

para asegurar el desarrollo de la actividad estadística y

13



procurar su mejoramiento.

En primer lugar, las estadísticas deben ser únicas sobre cada

hecho o fenómeno. La existencia de cifras alternativas origina

muchas veces, además del múltiple esfuerzo para su producción, la

presencia de contradicciones o inconsistencias.

En segundo lugar, la información estadística de carácter público

debe, efectivamente, ser conocida por los usuarios. El

desconocimiento de la información disponible le resta cualquier

valor que ésta pueda tener. Por ello es necesario que exista un

adecuada comunicación entre los organismos encargados de su

producción y difusión y los usuarios permanentes. Las

estadísticas deben, además, ser de fácil y rápido acceso a los

usuarios, sin demoras ocasionadas por rutinas y procedimientos

engorrosas.

En tercer lugar, las estadísticas han de ser confiables, es

decir, que puedan ser verificables en cualquier momento. Para

ello, es necesario que sean objetivas, sin sesgos debidos a

parcialidad en su obtención y procesamiento.

En cuarto lugar, se requiere que las estadísticas sean oportunas,

es decir, "no desprovistas de efectividad contemporánea a su

tratamiento" (5). Por esto debe procurarse la menor duración

posible del llamado "ciclo de acceso": captura, procesamiento y

14



entrega de la información al usuario. Grandes retrasos en la

disponibilidad de la información la hacen obsoleta, en

particular si se la necesita para efectuar análisis de tipo

coyuntural.

Finalmente, en quinto lugar, es necesario que las estadísticas

estén organizadas. Esto lo garantiza una meridiana

conceptualización, una apropiada clasificación y un detallado

índice que permita ubicar las cifras, en sus distintos grados de

elaboración y agregación. La falta de organización de la

información ocasiona a menudo ineficiencia y falta de agilidad en

la consulta, incluso donde se cuenta con excelente tecnología y

personal.

Cabe señalar aquí que en la medida que es mayor el volumen de las

estadísticas disponibles es más difícil obtener cualquier

información especifica. Es lo que se conoce como las deseconomías

de escala de la actividad de información. De ahí que "el éxito de

los nuevos sistemas de información dependerá más de su capacidad

para resolver los problemas de la selección y el filtro, ya que

de ello va a depender, y no en poca cuantía, la rentabilidad

financiera de dicho sistema" (6).
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ae&iviáaáea humanas

A. Estadísticas, planeación socioeconómica y toma de decisiones

a. Información estadística y procesos decisorios

Las estadísticas, al permitir predecir con mayor probabilidad el

comportamiento de variables socioeconómicas o técnicas y el

resultado de las acciones emprendidas, constituyen un recurso

imprescindible para el diseño de política económica y social.

Esta actividad y más generalmente la planeación permiten fijar

objetivos y sendas de acción. Los entes de planificación y

decisión gubernamentales requieren indicadores que permitan

observar el ritmo y los efectos del desarrollo económico y

evaluar la repercusión de las políticas y programas puestos en

práctica. Cuando este proceso adopta una forma descentralizada y

un carácter indicativo, como es la tendencia en Colombia,

conlleva la necesidad de más y mejor información estadística.

El acierto en la toma de decisiones de un funcionario, estatal o

privado, depende en parte de la capacidad que tenga para definir

con precisión sus necesidades de información cuantitativa, la

disponibilidad y calidad de ésta, y la eficiencia para emplearla.

Si bien la utilización de las estadísticas no garantiza por si

sola que las decisiones tomadas sean correctas, si reduce la

probabilidad de incurrir en errores, que tiende a ser mayor
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cuando se toman "decisiones estratégicas y tácticas guiándose por

la intuición, la heurística y la interpretación" (7). Actuar sin

suficiente y adecuada información puede frustrar el logro de los

objetivos trazados, ocasionar perdidas de tiempo y requerir

recursos económicos excesivos. Esos son los costos de las

decisiones equivocadas.

b. El modelo general de toma de decisiones

El desarrollo de un modelo general de toma de decisiones,

aplicable tanto a un organismo de planeacion macroeconomica como

a una administración (de impuestos, por ejemplo) o una empresa

privada, es necesario para poder ilustrar el valor que aporta la

información estadística (8). Los requerimientos de estadísticas

en cada uno de los pasos que entraba la adopción de decisiones,

asi como también las características que ha de tener dicha

información, ameritan un bosquejo con cierto detalle del proceso

de toma de decisiones, como el que se realiza en las siguientes

lineas.

Para analizar una decisión se parte definiendo un conjunto M de

posibles estados del ambiente en medio del cual se va a actuar.

Comprende una descripción de los factores que influyen en el

resultado de la decisión y que no están bajo el control de quien

la toma. Si se trata de un ente de planeación ello puede

consistir en un examen de las posibilidades tecnológicas del
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país, de la situación de los mercados internacionales, de las

necesidades de la población, del estado de la deuda pública

interna y externa, de la coyuntura que atraviesan los mercados de

crédito, etc. Si es una administración de impuestos la

descripción ha de contemplar la situación económica de las

personas sobre las que recaen los impuestos y un análisis del

impacto que tendría en éstas una modificación del sistema

impositivo en vigencia. En el caso de una empresa privada ha de

referirse a la evolución de la demanda de su producto, el estado

de la capacidad de producción y de los costos de las firmas

competidoras, y el posible cambio en el comportamiento de éstas y

de los clientes ante diferentes decisiones que adopte la empresa.

Seguidamente se procede a revisar un conjunto A de acciones que

puede emprender la entidad, donde se tengan en cuenta las

limitaciones de carácter tecnológico, financiero, jurídico, etc.

Si se trata de un organismo estatal de planeación comprende los

distintos gastos de inversión que podrían realizarse, los

mecanismos de incentivo a la producción y a las exportaciones,

las diferentes reorganizaciones del sistema financiero, etc. Si

es una administración de impuestos tendrá en cuenta las posibles

tasas de impuestos, los métodos alternativos de recaudo, y otras

decisiones eventuales. En el caso de una empresa privada

considerará las diversas posibilidades tecnológicas de

producción, la potencialidad de influir en la demanda por medio

de propaganda, la viabilidad de introducir nuevos productos en el
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mercado, entre otras.

Luego se analiza el conjunto S de posibles resultados de las

decisiones. Si se trata de una entidad de planeación económica

esta fase comprende la prospección de diferentes sendas de

desarrollo económico: las trayectorias del Producto Interno

Bruto, la Balanza de Pagos, el empleo, la distribución del

ingreso, etc. Si es una administración de impuestos se trata de

calcular los volúmenes de recaudos correspondientes a las

diferentes tasas de impuestos y los costos en que se incurre para

su obtención. En el caso de una empresa privada se anticipan las

trayectorias de producción, tipo y cantidades de insumos, niveles

de empleo, inversión, ventas y ganancias, etc.

Se debe establecer también una función de resultado F de los

conjuntos M y A al conjunto R, que vislumbre las consecuencias de

una determinada acción emprendida en un estado dado del entorno o

ambiente.

Finalmente se requiere un criterio o regla de decisión. Puede

ser un procedimiento de optimización del valor presente esperado

de una función objetivo expresada en términos de los resultados,

como es costumbre en los trabajos dentro de la corriente

económica neoclásica y en gran parte de la literatura sobre

investigación operacional; o puede ser uno que permita alcanzar

un valor que se considere un indicador razonable (unidimensional



o multidímensional) de los objetivos (<?); o también un

procedimiento de ajuste incremental, en el que a partir de una

situación inicial se pasa a una cercana donde el valor de la

función objetivo es mayor aun cuando no sea el máximo y asi

sucesivamente, o cualquiera otro mecanismo (10).

Este modelo general resalta la necesidad de disponer de

información para tomar decisiones sólidamente fundadas. En muchas

instancias esta información comprende estadísticas apropiadas

acerca de diversos aspectos, tanto aquellos que están bajo el

control de quien toma la decisión como aquellos que están por

fuera de su dominio. No significa que se deba tener todas las

estadísticas concebibles antes de adoptar las decisiones, como se

supone en la teoría económica de las expectativas racionales;

esto podría implicar unos costos bastante grandes, en términos de

recolección y manejo de la información y de demora en la toma de

las decisiones.

Al igual que en el caso de todos los bienes económicos, el uso de

la información estadística tiene un óptimo que en situaciones

reales no coincide con la mayor cantidad posible. Óptimo que

depende de los costos y beneficios de su utilización y es, por lo

tanto, diferente para los distintos agentes. Y diferente, además,

según los mecanismos institucionales que existan para su

recolección y procesamiento. Si éstos son adecuados, los agentes

tendrán que enfrentar menores costos y podrán, como consecuencia,
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usar mas información y disponer de un mejor sustento para la

adapción de decisiones.

B. Estadísticas, control organizacional y evaluación de
resultados

Para procurar el logro de los objetivos trazados por un organismo

o entidad es necesario establecer mecanismos de control que

garanticen la ejecución adecuada de las decisiones. La

información estadística, en particular, desempeña un papel

fundamental en este proceso. El conocimiento de nueva información

relevante puede sugerir, por ejemplo, la necesidad de modificar

las decisiones, ya sea que dicha información haya sido ignorada

previamente o que haya provenido de situaciones surgidas después

de tomadas las decisiones.

En relacióon con los procesos de control y de evaluación de la

toma de decisiones, las estadísticas pueden utilizarse para dos

fines, hasta cierto punto semejantes pero lógicamente diferentes:

la retroalimentación y el aprendizaje. Para poder aprovechar

estos dos efectos, y poder tomar mejores decisiones asi como

tambiéen hacer más eficiente su ejecución, es necesario disponer

de un sistema permanente de información estadística.

La retroalimentación resulta del hecho que al ejecutar una

decisióon se produce una alteración del entorno o medio ambiente
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en que se tomó, lo que puede hacer inadecuada la decisión y

forzar su modificación. Esta modificación puede implicar, con

respecto a los instrumentos y políticas adoptados, el cambio en

la intensidad con la que se utilizan, el aplazamiento de su

aplicación, el recorte o la extensión de su duración, o la

puesta en práctica de instrumentos diferentes.

El aprendizaje en la toma de decisiones surge de la información

nueva acerca del funcionamiento de la realidad, derivada de las

situaciones diversas que se generan al poner en marcha una

decisión. Esta información sirve para evaluar los resultados y

afianzar la adopción de las decisiones.

C. Estadísticas, reflexión académica e investigación científica

La importancia de las instancias académicas en el procesamiento y

análisis de las estadísticas es grande. Esto obedece a que las

estadísticas, como hemos dicho, no llegan en bruto a los

organismos de toma de decisiones, sino a través de estudios. Sin

embargo, uno de los problemas frecuentes con que tropiezan

quienes desarrollan actividades académicas e investigativas de

interpretación y análisis de la realidad socioeconómica se

relaciona con la información estadística. El proceso cognoscitivo

y de comprobación de teorías se ve entorpecido muchas veces por

restricciones de acceso, por carencia de cifras, por

inadecuación, inconsistencia o contradicción de éstas, o por
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falta de claridad acerca de cómo han sido elaborados los cuadros

y series estadísticas.

La insuficiencia de información desagregada, la falta de

coherencia de datos que debieran tenerla, la no oportunidad de la

información, la existencia de cifras alternativas que resultan

contradictorias, la discontinuidad de series temporales, la

ausencia de explicaciones acerca de la metodología empleada, la

escasa cobertura y la deficiente confiabilidad de los datos,

suelen ocasionar serias dificultades a investigadores y

académicos. El surgimiento frecuente de problemas por estas

causas constituye una evidencia adicional del valor que tiene la

información estadística, en este caso por su aporte al

conocimiento.

D. Eataditticat, transparencia de ias mercadea
desarrollo empresarial

La información cuantitativa es un factor esencial en la operación

normal de empresas y entidades privadas. La competencia en los

mercados y la necesidad imperiosa que tienen de crecer y producir

utilidades las vuelve altamente sensibles a la información, en

particular la de tipo estadístico. Conocer el marco global de

referencia en el que se desenvuelven, determinar su situación en

el mercado, establecer el rango de precios de sus productos que

les permita desarrollarse y que sea aceptado por el público,

entre otros aspectos, requiere que las empresas acopien
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información acerca de las variables económicas, sociales y

tecnológicas concernientes, sean de carácter general o referidas

a la evolución y estado de mercados específicos.

Existe una relación inversa entre las necesidades de acopio de

información estadística y la transparencia de los mercados. Un

menor conocimiento del desarrollo de éstos implica que las

empresas deban procurarse un mayor volumen de estadísticas, con

el fin de calcular las cantidades de insumos requeridos, los

costos fijos en que han de incurrir, los gastos salariales

implicados, el monto de producción capaz de ser absorbido por la

demanda, los precios que pueden fijarse para las mercancías, y

las ganancias que se obtendrían con la ejecución de los proyectos

de producción.

E. Estadísticas y poder de influencia social

Para terminar, hemos de decir que en muchas ocasiones la

información estadística alcanza una importancia estratégica y

llega a utilizarse para determinar ciertas actitudes en la

opinión pública o por parte de las instancias decisorias del

Estado. Ejemplo de ello es cuando alguna "información oportuna y

pertinente se convierte en instrumento privilegiado para influir

al Estado, para sacar ventajas de las políticas económicas y

sociales" (11).
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Otras veces, con consecuencias indeseadas para los usuarios, las

estadísticas permiten a ciertos agentes atribuirse la importancia

que se deriva de la posesión de estadísticas valiosas. Es el caso

cuando un empleado o funcionario encargado del manejo o

disponibilidad de determinadas estadísticas no las "suelta" a

quienes las requieren o entraba el acceso a ellas por el prurito

de exhibir el micropoder que le da la disposición de dicha

información.

Estas situaciones, que son otra forma de expresión del valor de

la información estadística, suelen explicar en parte la tendencia

al surgimiento de múltiples focos de información estadística,

descentralizados y casi nunca articulados, que conlleva tanto una

gran dispersión de la información como la divulgación, algunas

veces, de cifras contradictorias o tendenciosas.
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS ESTADÍSTICOS DE UN
GRUPO ESCOGIDO DE PAÍSES

Las caracteristicas especificas del sistema estadístico existente

en un determinado pais resultan de la conjugación de factores

históricos e institucionales con las políticas adoptadas en este

campo por sus autoridades. El grado de desarrollo económico y

social, asi como la estructura y el carácter del Estado,

delimitan las opciones a disposición de los países en materia de

SEN. En otras palabras, a cada sociedad, a tono con la

profundidad alcanzada por las relaciones de mercado, con el

afianzamiento del intervencionismo del Estado en la economía y

con el régimen político prevaleciente (de corte centralista o

federalista), corresponde una solución propia a los

requerimientos de un sistema estaditico. Sin embargo, si se

consideran estos aspectos como dados, la instauración de un SEN y

las formas organizativas en que éste se plasme son producto de

una decisión deliberada por parte de los gobiernos.

28



El estudio de las respuestas ofrecidas por otros países a las

crecientes necesidades de información estadística permite, pues,

aprehender sus experiencias con miras a estructurar un SEN que se

ajuste a las posibilidades y necesidades del nuestro. Con este

fin, en el presente capitulo se adelanta una análisis de los

sistemas estadísticos de once países. Ellos son: Argentina,

Brasil, Canadá, Cuba, Ecuador, Espanta, Francia, Guatemala, Perú,

Suiza y Uruguay.

La selección se efectuó con base en los siguientes criterios:

1. El desarrollo relativo de la actividad estadística. En

términos generales, este factor está en relación directa con

el grado de desarrollo económico y social.

El grupo escogido incluye países con una actividad estadística

incipiente (v.g. Ecuador y Guatemala), con un desarrollo

intermedio de la misma (v.g. Argentina y Brasil) y otros que

cuentan con sistemas integrados avanzados (v.g. Canadá,

España y Francia).

2. El modelo administrativo y organizativo de los sistemas

estadísticos. Existe una tendencia a compatibilizar las

características del modelo con la naturaleza centralista o

federalista del régimen político.



La organización y el funcionamiento de los servicios oficiales

de estadísticas de los distintos países varia entre dos

opciones extremas: la centralización y la descentralización.

El predominio del modelo centralista se observa, per ejemplo,

en Cuba, en tanto que el del modelo descentralista se presenta

en Suiza.

3. Los mecanismos utilizados para determinar la asignación de

recursos humanos y técnicos disponibles para la prestación de

servicios estadísticos.

La regulación administrativa, a través de leyes, normas y

reglamentaciones de dirverso tipo, ha sido el instrumento al

que, por lo general, recurren los países con el objeto de

distribuir los recursos entre los organismos que demandan su

utilización. En el grupo seleccionado se acude a esta forma

de asignación con variada intensidad, siendo ésta

relativamente acentuada en el caso de Cuba y menos marcada en

España, Perú y Uruguay, para citar algunos ejemplos.

Una alternativa a los procedimientos administrativos son las

señales de oferta y demanda que se han ensayado en Canadá.

Este mecanismo toma algunos rasgos del funcionamiento de un

mercado con el propósito de favorecer la utilización eficiente

de los recursos.



Para efectuar la comparación propuesta el grupo de países

seleccionado se dividió, de acuerdo con el modelo administrativo

de los sistemas estadísticos, en centralizados, relativamente

centralizados y descentralizados. Las formas centralistas de

organizar los sistemas estadísticos predominan, como ya se anotó,

en Cuba. Los rasgos propios del modelo relativamente centralista

se observan en Argentina, Brasil, Canadá, Ecuador, Esparta,

Francia, 6uatemala, Perúy Uruguay. La inclusión de un gran número

de países representativos de este modelo se justifica porque,

como anota un estudio sobre el SEN francés, " Los sistemas

existentes varían de acuerdo con la extensión de los países, los

regímenes políticos y los distintos modelos de administración.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, el sistema adoptado

resulta de un compromiso entre las dos opciones extremas

(centralización o descentralización), con predominio de una u

otra " (1). La modalidad descentralista, por último, es

tipificada por Suiza.

Los aspectos que se tienen en cuenta en el análisis comparativo,

además del tipo de organización de los sistemas estadísticos,

son: los mecanismos e instrumentos de coordinación, las formas

de asegurar la eficiencia de la producción estadística (planes vs

mercado) y los objetivos de la actividad estadística oficial.

Estos aspectos y otros tales como la legislación estadística de

cada país, la disponibilidad de recursos y los medios de difusión
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de la información, se presentan de manera detallada en el cuadro

comparativo adjunto a este capitulo.
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Los servicios propios de un sistema estadístico pueden

organizarse de diversas maneras, en torno a modelos que

privilegian la centralización, la descentralizaciOn o,

alternativamente, que combinan las dos anteriores.

Normativamente, el esquema de organización adoptado busca, de una

parte, adecuar la división y especializacion del trabajo a la

composición técnica y profesional de los recursos disponibles, y,

de otra, ajustarse a las características de la estructura

económica, política y social de cada país.

Desde una perspectiva general, los esquemas de organización de la

actividad estadística oficial de los países estudiados presentan

aspectos similares. El más sobresaliente es el estar constituidos

básicamente por un órgano central y por una serie de

instituciones públicas que elaboran sus propias estadísticas. Sin

embargo, el papel del órgano central, en términos del grado de

coordinación y control que ejerza sobre los demás entes que

integran el sistema, marca diferencias cruciales que dan lugar al

surgimiento de las modalidades organizativas del SEN.

La modalidad centralista se caracteriza porque el órgano central

concentra los procesos de toma de decisiones y de dirección, al

tiempo que desarrolla las principales funciones y operaciones

típicas de la actividad estadística. El sistema comienza a ser
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relativamente centralizado si las funciones de tipo operativo se

desconcentran del órgano central hacia otros entes públicos. En

la modalidad descentralista existen diversos centros

independientes de decisión y dirección estadística pero ellos

siguen los lincamientos trazados por el órgano central, que actúa

como elemento cohesionador del sistema.

De acuerdo con lo anterior, de los países de América Latina, Cuba

tiene un sistema más bien centralizado. Se observa allí una

correspondencia directa entre el régimen poltico y el mecanismo

de asignación de recursos (plan único de desarrollo económico y

social), de una parte, y el esquema organizativo de la producción

de estadísticas oficiales, de otra. El sistema está disecado en

función de las necesidades de información del Estado. El Comité

Estatal de Estadística (CEE), rector del sistema estadístico del

país, asegura el funcionamiento del conjunto del sistema. Existe

una amplía red territorial de apoyo, de carácter municipal,

regida por unos mismos criterios de coordinación. El sistema de

información estadístico nacional (SIEN) participa en la

elaboración, evaluación y control del plan único de desarrollo

económico y social.

El esquema organizativo predominante en los país americanas, de

acuerdo con un estudio efectuado por Osear Miranda (2),

corresponde a los sistemas relativamente centralizados,

especialmente en lo que concierne a las funciones. A nivel
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geográfico, sin embargo, la centralización puede considerarse

como la regla. En los casos de Argentina, Brasil, Perú, Ecuador,

Uruguay y Guatemala, más precisamente, las funciones técnico-

normativas son ejercidas por sus respectivos institutos centrales

de estadística, en tanto que algunas funciones operativas son

delegadas en otros organismos.

La estructura organizativa del sistema estadístico espaftol ha

venido alejándose progresivamente de los rasgos centralistas que

la llamada Ley Estadística de 1745 le había conferido. El

Instituto Nacional de Estadística (INE) ha delegado de manera

paulatina a otros organismos de la administración parte de las

funciones que en principio se le asignaron. En la actualidad el

INE se limita a elaborar, como señala un estudio sobre el caso,

"todas las informaciones fundamentales que, por su carácter de

interés general o por razón de las técnicas que exige su

realización, no son competencia de otros órganos de la

Administración, mientras que Ministerios y otros organismos

llevan a cabo una buena parte de las estadísticas que son afines

a sus funciones, reservándose únicamente el Instituto, en

relación con las mismas, su misión coordinadora" (3).

El sistema estadístico francés también puede asimilarse al grupo

de los relativamente centralizados. Su evolución histórica en

materia estadística le ha permitido alcanzar un eficiente sistema

de coordinación y articulación entre los componentes del sistema
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y con el sector privado. La organización espacial del Instituto

Nacional de Estadística y de Estudios Económicos (INSEE),

establecimiento principal del sistema creado por la ley de

finanzas de 1946, es más bien descentralizada, a diferencia de la

situación prevaleciente en los países americanos. El Instituto

cuenta con varias unidades de Dirección y Servicio Regionales y

con algunos Centros Nacionales de Procesamiento de la Información

diseminados por la geografía del país.

Una característica esencial del SEN francés, que se ha venido

afianzando desde 1962 cuando se incorporó al INSEE una parte del

Servicio de Estudios Económicos y Financieros, es su

participación activa en la preparación de los planes económicos

de la Nación. La simbiosis entre los servicios de previsión y de

estadísticas oficiales ha redundado en una notable presencia del

SEN en la elaboración, diseño y puesta en marcha de la política

económica y social. Al mismo tiempo, el INSEE, junto con otros

organismos estatales (v.g. Dirección de Previsión), colabora en

la definición del Presupuesto Nacional, particularmente para que

éste se ajuste a los designios de la política macroeconómica.

La organización descentralizada de los servicios estadísticos

oficiales en Suiza responde al carácter federal del Estado. La

Oficina Federal de Estadística cuenta en la actualidad con cinco

divisiones que elaboran el grueso de las estadísticas. Con el fin

de organizar de manera coherente las actividades estadísticas,
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labor prioritaria en un sistema caracterizado por la

multiplicidad de centros funcionales y operacionales, una nueva

ley general dota a la Confederación Suiza de medios mas amplios

para conseguir el propósito aludido.



Los sistemas estadísticos nacionales precisan de la existencia de

dispositivos de coordinación. A medida que el sistema adquiere

las caracteristicas del modelo descentralizado la necesidad de

armonizar los organismos integrantes del SEN se hace más

apremiante. Sólo en el improbable evento de que " el sistema

fuera absolutamente centralizado, es decir, que todas las

funciones estadísticas fueran responsabilidad de una única

autoridad, la función de coordinar no seria fundamental (...).

Ordenamiento y subordinación relegan a planos menores la función

de coordinación " (4).

La descentralización contiene riesgos implícitos que deben ser

minimizados si se quiere lograr una utilización más eficiente de

los recursos del SEN. Entre esos riesgos pueden citarse los

siguientes: la duplicación de actividades que se traduce en la

generación de estadísticas similares por distintas agencias

estadísticas, el surgimiento de omisiones debido a que cada

organismo dirige sus esfuerzos hacia el cubrimiento de sus

propias necesidades de información y la utilización de métodos

diferentes que puede dar lugar a inconsistencias en los

resultados estadísticos.

La coordinación estadística permite ampliar la cobertura temática

configurando sistemas integrados, mejorar la calidad de la
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información producida y afirmar la relación con los usuarios

perfeccionando las vías de divulgación. La programación de la

información optimizando el uso de los recursos disponibles para

cubrir las necesidades de los usuarios y el recurso a técnicas,

métodos, conceptos, nomenclaturas y codificadores compatibles a

nivel nacional e internacional, son otras de las tantas

posibilidades que brinda la coordinación de los SEN.

Los mecanismos de coordinación son diversos. Entre los

principales tenemos los Consejos Superiores de Estadísticas, las

Comisiones Nacionales, los Comités Regionales y Locales. La

composición de estos organismos es básica para la consecución de

sus objetivos. El Consejo Superior por lo general está conformado

por altos funcionarios del Gobierno, por personalidades del

sector privado y por expertos en materia estadística. El papel

desempeñado por el Ministro encargado de la cartera de Economía

ha sido determinante allí donde el Consejo ha ganado un espacio

amplio en la definición de las políticas nacionales, como es el

caso de Francia, país donde lo preside, y de España.

En otro países, como Ecuador, los Consejos Superiores y las

Comisiones y Comités funcionan de manera irregular. Su objetivo

integrador apenas comienza a lograrse. En Brasil la coordinación

se reduce a la firma de convenios, acuerdos y contratos que

refuerzan la cooperación interinstitucional. Uruguay y Guatemala,

por su parte, no cuentan con un Consejo Superior de Estadística,



pero hay disposiciones legales que reglamentan la coordinación

estadística entre los organismos del SEN. La aplicación real de

estas disposiciones se encuentra en una fase incipiente.

Existen también instrumentos técnicos de coordinación. El

inventario de algunos elementos que contribuyen al desarrollo de

la actividad estadística, como el registro de personas y de

empresas y establecimientos, facilitan las labores de

administración y de coordinación. En este mismo sentido actúa la

adopción de metodologías, nomenclaturas, conceptos y definiciones

estadísticas y contables consistentes.

En los países estudiados los mayores avances en materia de

coordinación, mediante los mecanismos e instrumentos mencionados,

se refieren al órgano estadístico central y, en menor grado, a la

articulación de este con las demás instituciones que integran el

SEN. La efectividad de los mecanismos e instrumentos de

coordinación para el conjunto del SEN es bastante alta en países

como Canadá y Francia. En el campo latinoamericano la efectividad

de los mismos es menos satisfactoria, en buena medida debido a

que aún se está en vías de conformar sistemas estadísticos

nacionales propiamente dichos.
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Los planes y programas estadísticos son herramientas usadas por

los órganos centrales para orientar, coordinar y ordenar el

sistema. Se trata, mas precisamente, de lograr el equilibrio

entre oferta y demanda de información, asignar

responsabilidades, racionalizar actividades, fijar prioridades y

optimizar el uso de los recursos disponibles.

Usuarios y productores de estadística establecen concertadamente

las necesidades de información y las posibilidades de ofrecerla.

Al identificar los problemas a enfrentar y definir las políticas

a seguir, contribuyen al diseño del plan estadístico nacional. El

proceso inicia con el análisis realizado por las diferentes

unidades del sistema, cobra luego la forma de proyecto nacional

cuando las autoridades competentes aprueban el plan y culmina con

su puesta en práctica.

Son pocos los países estudiados con tradición en la planeación

global de la AEN. En su lugar, proliferan las formas de

regulación parciales, mediante leyes y normas gubernamentales que

se dictan sin que medie un proceso de consulta que involucre

tanto a usuarios como a productores de estadística. Aunque es

notoria la realización de acciones encaminadas a materializar las

reglamentaciones vigentes, en muchos países, especialmente de

América Latina, ellas no pasan de ser un inventario de
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propósitos.

Cuba desarrolla periódicamente planes y programas estadísticos

que sirven al Comité Estatal de Estadísticas (CEE) para organizar

el trabajo y funcionamiento del sistema, para precisar

responsabilidades y tareas, asi como también para establecer las

atribuciones de las partes que lo integran. Con base en ellos, el

CEE fija además las pautas de centralización de la producción de

información.

En Perú se elaboran planes estadísticos a nivel central,

sectorial y regional que, al consolidarse, originan el plan

estadístico nacional. Cada uno de ellos presenta un diagnóstico

sobre la organización, capacidad de operación y de producción de

su nivel especifico, además de una enumeración y descripción de

los proyectos estadísticos a ejecutar.

En otros países, como Guatemala, que formuló en 1986 su primer

plan, y Uruguay, que hasta el momento sólo dispone de una versión

preliminar de éste, la producción de información estadística

responde a las necesidades de determinados organismos y no a un

fin hacia el que encaminen todas las actividades.

El uso de las seRales del mercado como mecanismo para determinar

la asignación de los recursos humanos y técnicos con que cuentan

los servicios oficiales de estadísticas se ha venido
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experimentando en Canadá en combinación con los instrumentos de

regulación legales aludidos. El presupuesto asignado a los

diferentes organismos estatales para cubrir sus necesidades de

información estadística es convertido en " Eduardos " (moneda

para la actividad estadística), a un tipo de cambio

preestablecido. Con los " Eduardos " las agencias públicas

compran a Estadística Canadá, el órgano rector del SEN, paquetes

de recursos humanos y técnicos (sustituibles entre si) para

producir ellas mismas la información estadística que consideran

pertinente. Se configura entonces una situación en la que el

presupuesto restringido en términos de " Eduardos " debe

distribuirse de tal manera que se obtenga la máxima información

estadística posible de acuerdo a los requerimientos de los

diferentes entes públicos.
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Formalmente, las metas atribuidas a la actividad estadística

oficial de los diferentes países estudiados exhiben un rasgo

comün: proporcionar la información necesaria para apoyar la

elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de la política

económica y social de los gobiernos de turno. De un examen más

detallado se colige, sin embargo, que existen objetivos

particulares, no siempre explícitos, que dan cuenta de las

especificidades de cada país.

El apoyo a la gestión estatal es rasgo muy marcado en Cuba. En

Canadá, mientras tanto, aun cuando el suministro de información

a las administraciones públicas de todos los niveles es una tarea

fundamental del SEN, las relaciones con el mundo de los negocios,

con instituciones privadas sin ánimo de lucro y con la comunidad

estadística internacional, conforman un frente de especial

interés para Estadística Canadá.

La prioridad que se le otorga a los diferentes campos de la

actividad económica y social singulariza también la estrategia

adoptada por los diferentes países en materia estadística. La

importancia relativa del turismo en España y Francia, por

ejemplo, ha dado lugar a que se creen sistemas de cuentas

satélites, las cuales siguen en forma pormenorizada la evolución
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de las variables del sector.

El impacto de las relaciones comerciales y financieras

internacionales en el desenvolvimiento económico ha compelido a

los diferentes países a desplegar grandes esfuerzos en el

desarrollo de la balanza de pagos. El papel desempeñado por el

Banco Central como ejecutor de la política gubernamental frente

al sector externo llevó a que en algunos países, particularmente

de América Latina, esta institución se encargará de elaborar la

balanza de pagos y, como es el caso de Guatemala, también las

cuentas nacionales. La tendencia que se observa en la mayor parte

de los países americanos estudiados consiste en que el órgano

estadístico central lleva los registros de las cuentas

macroeconómicas en tanto que el Banco Central mantiene los de la

balanza de pagos.

Un objetivo presente en la estrategia estadística de la mayoría

de los países estudiados es la concordancia entre las

características del régimen político y social y la opción de SEN

elegida. Un SEN que se ciffa al modelo centralista no es

compatible con un régimen político federal. Este hecho debe ser

considerado en la estrategia estadística que adopte nuestro país.

La tendencia descentralizadora en los campos fiscal, político y

administrativo, que acrecienta geométricamente las necesidades de

información estadística, requiere un SEN que contenga también

elementos descentralizadores.
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de soporte eficar pa^¿ ::us urdidas !
políticas. !

Ccn^oHd.^r el SLst<?wa E:>ts<:í:;t¿ío
Meciotul a ri'̂ ct cunara!., se':t3ri.4l
y r-̂ gi c nal.
Integración y raci'wali:=:a::i6n de i.as
actividades estadística:;.
Producción ce estadísticas oportunas
y confiables para :>atis-a:<:r la:
necesidades de apo'jo ^1 dMarrillo j
tcwa de deci si cunes d?l verter
plúblicc

1 V 0 S !

0 C E

IWE. Rsegurar la coordinación !
de la labor estadística con !
netodolocjí.3 apropiada !
evitando d:.3 3<r:>i5r 'j
du ̂ 1 i <:a "i ón ds '?s f <. erz 3: .
t^entríltsar Lí ^3t^d:!sLics Je !
:.nt.cr^g público.
Co'tse'jtuír '¡-1
})e^fe':ci.cn.9HÍ.en"o ié<:ni.co 'j
..a capa-itscLcn ds< p'?rs<:n.!tl
'?S3sc:.aLÍB-id3.

ÜWE!. F:<rt-!Ular ^ ^cai.iz^r la
potit:.ea e:!tací::t¿ca nacional
'¡) s-labo^r et p!.ai
'*st.¿d:!^tico nc:.o !¿1 . asi
':o-<c {)lari-ir^r di.ri<;i^ y
:su36r-"is-sr las íc^iv:.dace:>
det SKN.

F !J M C 1

0 C E !

Elaborar, publicar u analizar !
estadísticas demográficas,
sociatcs u cconórittas. Fo'!"ular !
ne"as e:stMí:;ttca^. frocuar !
i.rf'M-nc:.ói e:>tací:$tt.ca
i.rt'W*nc:.o^¿l. Ercír34¡r:>e ce las
^sInciertos cs"adis:i:¿s c^r
Mí:?es eMt^anje^cs. El abo ̂^c:. ó !
js Cu?rt^s hat:i ̂ ra.es e
trd:.cacores d^ :cy'jnt<.rí.

Ilabo'^r 13: ^sbgdiisticss
3^s.cas. Eicargars'? ĉ la
jifust¿n ofic:.at d^ t̂
irfornc:.ói. !.e/¿n"a^ los cens3S
nc:onl<?s <L pr3CU':i^
?it¡tdí = t:.c9: 'loitinuas. ĉ
?1 abo '̂  Cu ?r t-ss h a*:i 3r a!, e $.

0 W E 5 !

OTROS ORGRMISHOS !

Los Ministerios realizan las !
estadísticas necesarias para :
sus propios fines y C3lábo*^n !
#'< 1-i Fcrwa::i'5ii de !
esiádÍEtitias d<? Lrt'?r&s !
pjtl:.c:' d'? acuerde <:o't l^s !
d¿re':t**ic?s co!. [f-E. !

Barco Üín:ral '¡-1 atora !
escu^Mas na*rot?st.^dísticos. !



BE !JW GRUPO DE PMSES. pág. i.B.

¡CRtTERIOS! LEGISLRCIOMES ESTñDISTICñ : ESCUEMR DE 0RGRNI2RCI0H : MECñNISMüS E INSTRUMEMrOS OE : EMPERIEWCIR DE LR PLRWERCIQN
. .— ; ; ; COORDIMHCIOH ! ESTROISÍICR
: FRISES : : : :

¡ES-PRHR ¡1856: Creación de la Comisión ¡La estructura organizativa creada en ¡En este país el principal instrumento ¡Este país cuenta con una
! ¡de estadística general del : 19-15 era de tipo centralista, sin ¡de coordinación lo constituye el ¡amplia experiencia en la
¡ ¡reino; 19-15, promulagación de ¡embargo ha ido adquiriendo un mayor ¡Consejo Superior de Estadística. Cono ¡planeación de la REW. ñllí
! ¡la estadística actual. R ¡gr-sdo de descentralización ¡órgano consultivo supremo tiene la ¡desde tienpos antiguos se
¡ ¡pírtir d*? acuí: 195?. :>e ¡¿onvirtieicose en un sistema MÍKto ¡misión de dictaminar sobre los ¡conservan documentos
; ¡asigna a!. I^E. La elaboración! bá:stant^ flexible en el que se delegan ¡proyectos, propuestas y cuestiones ¡referentes esta actividad,
! ¡de censo:; demográfica:, ¡parte d'? t.35 furclones a otros ¡estadísticas elaboradas por los ¡tales corso censos, catastro,
¡ ¡e-conó-sicos ^ conexos. t9!H: ¡crgatisnos d^ t¿ administración, ¡diferentes organismos públicos. 3<:c:.d& ¡etr. Pero la mayor
¡ ¡asigna investigaciones ::oore !re:!e^^ándMe at IWE la labor ¡el planteamiento e implementación ce ¡experiencia ss ha adquirido ¿
; ¡jis:.ri.tu':iár renta. Y9!)5: ¡coordinadora. ¡nuevos 5?rv:i.cios y las refort-tAs ¡partir del añe L91S en íl qjí
¡ ¡^ífue^so de la ft-nciór ¡En la a':tjíl:.dac ni IWE está orqanÍ2a'Jo ¡sustanciales a los existentes* ¡se corrício lí posiciói d'*l
¡ ¡:cordíra'io'^ deL IWE cara ¡ce la s:.gjient9< M-Miera: ¡Rdi:ionatr)ente e:5tan las CowLiionM ¡órgano g¿p<?ricr estadístico
¡ !st.p'?r/is.9<r resuttados ¡f.Se^^icu: Ceitr.^les ¡Wr.nt<s d? coo*cina=ión y a:5escr.!Mtcn"o ¡<?n el altivo ce la
! ¡nt)dí5t:.c?: de la entidad !!.!)i^5c:o^ g^n&ral.: dirige las actísri-iaÜCMuti^uíca:: j<cr e<cert:'5 ^ :<cr ¡!!diin:.stra':i5r Pú3lica
¡ ¡)¿b*.i:í, u se 1? enc3-ri'?nd¿ ¡Í.Co-tisi.ó'! 6-ie=Lt:.'.a: asi^t') al 'h'sc-o'iMi.eskrus ce!. thE. ts:as coM^sionM :$e ¡dátcol.e su jjit.^ dimensión ¡}
! ¡?labe^<r Cjtn^as Hscícn^ls-: <? ¡^.íüu^cirerción&g ^e^craleí:: c^crdinn y ¡on3tÍLU^ín eT csnale:> & traéis d& los !.idscr:.bHn'Jo!.t í tí
! ¡írfor-tís cj^untjral.es. L9?7, ! di^eg-?n lo:s trabajes corr^S3crnü?rt'?s ¡cuaLcs eL instituto d'?t?ct.̂  L^s :!=*rs<íi'jeici¡) díl G^ki^nc. Csr
¡ ¡5< integra ¿1 H E -si ¡ s s^s á"ía:í Jí set^aciór. ¡n^C3:idaJís d& inf^rusctcn d:< ¡^lLc, l=t pi.anaciSr
¡ :íin:.st6r:.o ce E:cnoMÍ¿ '̂  s< ¡¿.Su3ci)*e=ción ce estadísticas ¡los ci-e'sn:.e5 S'?ctcr^s. 0:r3: :<?st̂ d:!stic.4 nc:.onl pasaría
! ¡:re¡< &1 Conejo üupe^ior d< ¡ de-tcgráfic-^s t. ::o:ia!.es. ¡instrumento:! d< coordinación ion: El. !-í 5<r partn- i.rd:.536n:533le d?
¡ :Est^díst:.c3. ¡b.^uocirerción ce estadísticas ¡M^nj^l d? d^fíriciore:; ^ ! :odcs ios ¡)lare:s de
; ¡ ! '^corónir^s. !cl.a$if .cacion?: de la:! act:.vtcades ¡-iesírtoHo e:cnó)-)Lco y social
¡ ¡ !c.:üuocit*#=ción ce información ¡e':oi¿M:.CM, d? b:.ei<s y servicios t. de ¡det gobierno.
¡ ¡ ! ost¿d:!stics ^ S'?r/ic:.os p^rLf&rircs, ¡ocu)^c:.oiís. "in¡<l-t$n:e se ci<sma con ¡
¡ ! :6.:íe^i':i32 ¡̂ c*if)¡<ri.co:; ¡atipla:: disposiconn !.e:)<sl!?s cu<? ¡
¡ ! ¡!.!)et6g.sctcn'?s provLrc:.al€s !r'*gt^n^nt¿n la coo^cinarión ?ítsdí:t:.ca ¡
¡ ! ¡í.!íuoce!.e3¿c::.oi€s locai.es ¡no $clo ?rtre lo:$ ssr"i::io:: del Si!̂  ¡
¡ ¡ H.Hbstr".9t.cr:.o cs"adis:icc racional 'ie !s:.n) tsmién ren lo: ))ri.rc:.pale:5 !
¡ ¡ ¡ !íaíia:;. ¡usuarios. ¡

¡RREIfLUiR^nque h*bíí legislación !íl stít^wa e:s rentralisado en los ¡El estabtec:i.niento de mecanismo:: ¡En 1986 formuló el Prinsr
¡ ¡art'?rior salo ei 1)85 s't ¡aspertos tícnires y normativos y ¡formales de coordinación es muy ¡Plan Nacional de Estadística,
¡ ¡promulgó la L*u. por la cual ¡d#:sc*rtratizada en su parte operativa, ¡reciente y fueron impulsados gracias a ¡por lo que su experiencia
¡ ¡se reestructuró el IME coic ¡El IWE detsrmiñí la actividad ¡la formulación del primer Plan Nacional ¡apenas comienza.
¡ ¡primer p-sso para estatl'?cs-r ¡estadística que deben realizar los ¡de Estadística en el que se dictaron ¡
¡ ¡el SEN como sistema irt-?g-.al. ¡componentes del SEW. El IWE su nueva ¡las pautas políticas y objetivos de la !
¡ ¡Con base en la Misma Ley ss ¡estructura orgánica cuenta con una ¡REW. No se cuenta con un Consejo ¡
! ¡definió el SEN y se ssH^lsran ¡oficina de planeación estadística, una ¡Superior de Estadística, pero se ha ¡
¡ ¡los organismos que lo ¡comisión nacional de estadísticas como ¡forwado una Comisión Nacional ¡
! ¡conforman. ¡órgano consultivo y una junta directiva ¡que cumple las funciones de !
¡ ¡ ¡como órgano consultivo máximo. ¡órgano consultivo máximo. Se cuenta ¡
¡ ¡ ! ¡también con disposiciones legales que ¡
! ¡ ¡ ¡reglamentan la coordinación estadística ¡
; ¡ ! ¡entre los organismos del SEN y con los ¡
; ¡ ¡ ¡principales usuarios. Pero la :
¡ ! ¡ ¡aplicación formal de estas ¡
; ! ¡ ¡disposiciones apenas empieza a !
! ¡ ! ¡cumplirse. Funcionan además algunas !
¡ ¡ ¡ ¡comisiones sectoriales. También se !
¡ ¡ ! ¡dictan normas técnicas, establecimiento ¡
; ! ! ¡de clasificaciones, definiciones, ¡
¡ ¡ ¡ ¡convenios, etc. ¡
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¡ C R I T E R I O S ; D I S P O N I B I L I D H D D E R E C U R S O S : M E O I O D E D I F U S I Ó N D E Lfi :
¡___ ; ; INFORMflCION !
: pfiíSEs : : •
¡ E S P fl H R ¡ R e c u r s o s H ú n a n o s : E l I M E t i e n e d o s ¡ L a s u b d i r e c c i ó n g e n e r a l d »
¡ ¡ t i p o s d e f u n c i o n a r i o s d e r a n g o ¡ i n f o r m a c i ó n e s t a d í s t i c a y
¡ ¡ u n i v e r s i t a r i o . U n o d © n i v e l s u p e r i o r ¡ s e r v i c i o s p e r i f é r i c o s e s l a
¡ ¡ c o n t i t u l a c i ó n d © l i c e n c i a d o o d o c t o r «j ¡ u n : . d a d » n c a ' > j a d a «le o o r d i v i r ¡
¡ ¡ o t ' o d e n i v e l H e d i ó . h i e n a s s e t : . e n e ¡ y d i r i 5:. r e t p r o : u s o d >?
; ¡ u n a p l a t t a d ? p e r s o n a l «íe d i f e r e i - . e s ¡ d a : o s , ". a d i - u s i S » , 1 :• -.>
¡ ¡ n i / e l e s p a r a '.. o s t r a b a j o s a u x i l i a r e s j ¡ s e r v i c i o s p * r i f e " : , e o s »j l a s
¡ ¡ M a n o j o d «> « q j : . p o j » n t ' ' í v i s t . i d o r Í:S ¡ r » ! . * c i ) n í s r o n 1 J:s e h t : . d a d > : > ¡
¡ I f i j o s . . . i L e j 3 0 i » 1 9 M e s t . ¡ b l e : D l a ¡ a J : Ó H O M S . ¡
¡ ¡ e l J : > i f i : - i c i ó i d e l o s f j i i c i o v i r i o ? y l s : 5 ¡ E l I M E d i f u n d e S J i n f Í r H a c L ó n ¡
¡ ¡ c o n l i c i , J I I Í S d » s e l > » c c i S n . H:>í , M r a ¡ e n p u b t : . c a c i o n e s d e c s r a c t s r
¡ ¡ p í ' ú c i j . i r © i l a s r u e b i : ! d e - s e c e s o a l ! g ? m ? r a l C O H J l o s • » n u a ' : . o s t
¡ ¡ c u í i - p o do e s t - i d í s l : . e o s - a c u I : a t i .' o s s ? ¡ b j i . e t i H Í S H í n s u a l u s y '.. o s

¡ r e q u i e r e : 5 © ' l i c e n c i a d o e n c i e n : : , a s , ! i n d i c a d o r e s d e c n j u n t j r a ,
¡ ¡ c i e n c i a s s o c i a l e s , p o l í n i c a s o ! a j I Í H á s d e c i n t a s n a g n > - . i c a s
¡ ! e o n á n i : - ) 5 , i n g e n i e r o , . i r q u i ' i s c t i o ¡ y ••* o t o : o p i a 5 d e i o j a s d e
¡ ¡ l i : i > n c i s d o © i a n f :» r H é t i «: a , j a d e n . i s ' . o r d e n a d o r .
¡ ', t e ' i ' S - r u i •> e s j i í r i e i ' ú a i : ! n i n a d e 3 a R o s . ¡ E n 1 9 8 1 s e í d i t a ' o n 5 1 Ü
¡ ¡ R » : i i r s o s T é c i : . c o s : Se : u « n t ) c o n u n ¡ p j b l i c i c i o n t ü c o - i H a s d e
¡ ¡ * q J :. p o d<? c o i p u t a : : . ó n l o d e n o y ¡ 3 3 < ) . O O 3 e j e i | > l a r s > : 5 .
¡ ¡ h o n o g é n & o c o ' í a H p l : . a c a p a c i d a d d » ! >
¡ ¡ a l i - i c © n a n i e n t « > . H*iy c e n t r o s d e ¡
¡ ¡ c a á . J c i t a » : i o n > » s p e : : . a 1 i M d o s . ¡ •
¡ ¡ R e ; u r s o s P r © 5 u p u © 5 : a l e 5 : D a d o q u ? l a ¡ •
I ¡ f i E 4 e 3 & n e s t i ? p a t : s u n a a c t t » ' i d a d ¡ ¡
¡ ¡ r 9 l > » V 4 h t ' í y 5 r i o r i ' : a r i s , a d s i i á i j > í l ¡ •
¡ l a l b ) p r ? : ¡ t í g i n d e q u e 3 0 2 a a n t e í l ! j
¡ ¡ E s t - s d o j d c « i : j u s j - s r i o s n a c i o n a l » : ? e ¡
¡ ¡ i n t » r n a : : . o n a l i > s , s»? t i » n « n -i? c u r s o s ¡
; ¡ p r > : í u p u í : $ t a l » :J s u f : . c i e i : e s . I» o r 3 : r a ¡ <

P a ' i # , 1.» 9 l s b o r a : : . ó n j e j e : « c i 6 i d e l ¡ '<

1 a it H a : : . o n a t E s t a d í s t i c o g a r a n t i d a ¡
¡ ¡ d i i l i o s - i ? c u r s i > s . ¡

¡ C U V E H f l . H ! R e : u r s o 5 H u n a n o s : 11 u y p o c o J u r s o M l ¡ H a c i a 1 'í 8 5 s ó l o 5«? p u 5 l i c a ) . ) n '.
¡ ¡ c a l i f i c a i i o . l :n 1 3 : ) ? d e l o s : ) 6 5 ¡ u i S O X d e l a p r o d u c c i í n ¡
¡ ¡ f u n c i o n a r i o s d e l I HE s ó i. o 13 © r a í ! • 5 " a d £ s " i c a «j s u | j r i n : : . p a l ¡
¡ ¡ p r a f e s i a n a l e s p e r o n i n g u n o e n l a ¡ c a r a c t í r í s t i c a « *• •» l a - a l t a ¡
¡ ¡ e s p e c i a l i d a d - í s t a d í s t i c s . R l l i no h a j ¡ d e o p o " : u n i i - i d , I •* a b s o l u t a
¡ ¡ u n e e n t r o d e d i c a d o a l a c a p a c i t a c i ó n ¡ c a r e n c i . » d e . j n é l i ¡ s i s . E n
¡ ¡ e s t a d í s t i c a y e n n i n g u n a u n i v e r s i d a d s<? ¡ s í n t e s i s l o s H e c a n i s n o : > d©
! ¡ c u e n t a c o n l a carrera p r o f e s i o n a l . ¡ d i f u s i S n s o n i n a d e c u a d o s .
¡ ¡ E s t o h a s i d o c a u s a d e l a H a l a c a l i d a d ¡
¡ ¡ y o p o r t u n i d a d d e l a i n f o r n a c i ó n . ¡

¡ ! • ¡ •
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¡ C R I T E R I O S : O B J E T I V O S : F U N C I O N E S :

i PBISES I fl E N ! O C E ! O C E ¡ OTROS 0RGRNI5H0S í

! URUGUftV ¡ S a t i s f a c e r l a s necesidades de !DGE y C. ¡Recolección, elaboración y ¡Banco Central elabora ¡
! ¡información. Orcjaniear, ¡ ¡difusión de las estadísticas I escjuenas Hacroestadísticos. ¡
¡ ¡perfeccionar u coordinar las ¡ ¡básicas» excepto Cuentas ¡Existen funciones dispersas y ¡
¡ ¡entidades productoras en un Marco ¡ ¡Nacionales. ¡autónonas exclusivaliente para ¡
! ¡ l ib re de duplicaciones, ¡ ¡ ¡satisfacer necesidades
! ¡ incosistencias y OMÍ si oríes. ¡ ¡ ¡propias.

¡CflNRDí ¡ ̂ ropo-cionar .. rife marión ?2t»dt2t:.ca !lEsUdlstios ;¿n.sdá. PUnoa'- ¡ %scol»cc:.6i» -ináli^is y difu:íi5r ¡Los orgán:.síes y h in ister iM ¡
¡ ¡ ícbre la:s rcntJi riones y psrsperti'-'as ! i j sroijrarar LÍS oscr.ícicnus ¡ ás :.nfcr¡ia:i6n ?st.ídíst:.ca. ¡del lío cierna Fi»d?ral.? lo:s
¡ ¡ i í :.a so«:i?ca»i ran-idicn:»©. ¡ 'Je la ofic:.na d«> t i l f i rn- i ¡ "c ord i r a«:i br prpHPe-.si sral. j 1.) ¡6ofci<»rtcs ds Provincias IJ
¡ ¡ !qu9 e»juilit)r? y asigne ! i in»crión á«l sistiíMa d»? !Terr:.t:irios- IÜMare:sa'io:s j ¡
¡ ¡ ¡ |)ricr:.d3ce:> a una cr-«i ¡ >ít-idÍ2t:.ca c-itiaci^russ. ! sird:.cato:;, cr«jaiisno3 d«>
¡ ¡ ¡ di /sr:5i áad ds int?íe:ses. I . Í S u-ii»/f?r5id.sd?s »> í r s i i t c tus ¡corsult*; el si»ctcr ¡
¡ ¡ ¡ ¡di :.n/*s".i giac:.ó'i son fu»?ntc «íe ¡ arid»?Mtco ¡ »1 püali'io <- i.os ¡
¡ ¡ ¡ ! sri«>ntác:.ó'i y csrsult^ i»n runhas ¡necios ce caruni ;¿c:.ói ¡
¡ ¡ ¡ ¡d iscip l inas, rie:«s-iriis para el ¡ colal)o-4n s i sijniri:5t'.:r ¡
¡ ¡ ¡ ¡ acecuaco f jrc:.oi4M:.e'ito dsl ¡dato:s scH:.nisti-ativ»w t «»n 1
¡ ¡ ¡ ¡ 5is:ei¿ «s<5t«;d:;3tico. ¡crcarlsi .i -JÍVIJI provirc:.al y ¡
! ¡ ¡ ¡ ¡ sutpraiac.oiál .



HNEXO DEL flNfiLISIS COHPflRRTIVO DE LOS SISTEHRS ESTftDISTICOS
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¡CRITERIOS: LEGISLflCIÜNES ESTflDISTICfl 1 ESQUEHft DE ORGfiHI2ftCION ! MECflNISHOS E INSTRUHENfOS DE ¡ EXPERIENCIfl OE Lfi PLflNEftCION
; : : : COORDINRCION : ESTFIDISTICR
: PRISES : Í : :

! URUijÜftV ¡Las bases legales existentes ¡El sistena es centraliaado en los ¡ fi pesar de que hay una firme voluntad ¡No tiene ninguna
; ¡son iHperfectas y dispersas. ¡aspectos técnicos y nornativos y I de coordinación, persisten probletias ¡experiencia. Hasta ahora
¡ ¡En general no se dispone de ¡ desscentralisado en"su parte operativa, ¡debido a la tendencia al comportamiento ¡sólo han podido concretar una
¡ ¡una Ley que conciba el SEN I La función de coordinación del SEN e:s ¡ autónomo de algunos sistemas, ¡versión preliminar del primer
¡ ¡cono sisteia :.nts grade, -cmo ¡ejercida por el organismo central de ¡Recientemente se han realizado ¡plan básico de estadíst icas.
¡ ! iáx:.H3 s»> 5«R.ila en fcrita *-&.> ¡ csta4isA.i : ¿ , psro pj«d<» s*t-ir <• ca'co ¡ s-íHirari 5* y se ha'i hoc^c -ivarcos «n la ¡
¡ ¡3 mimas »SDSc:'.fica 1 DS ¡ce otro o-canisro. ir i?sts país »>1 " '•».. aserie i en d? un rat-ílaco d? 5
¡ ¡ srg.inisMos cut> ir tuguen et ¡cr«ja'ic ire'iírsl tii»n» 1-4 fe cuitad ds ¡projtc«:i5r 'ístcdiistics. "Pt»r:> ©n ¡
¡ ¡5EN. ¡ ce> :©~i-iiia~ o p"CH<>*/»r 1.a cr»?a:ión, ¡tijninos cene-«l»?s, n» ss dispotie ce u'i ¡
¡ I ¡i-O'iif i c-icicn o fil:.Mlra>:i br »ie lo:5 ¡s.stCM-» di <:oir d:.naci«in ¿n s?rt:.dD ¡
¡ '• ¡servicios cs"adís:i res. ¡ f n r « l . ho hat. un Conssjo Sjperiar «ie ¡
¡ ¡ ¡ ¡ E:>tací:>tica. -tey alcunas* c«>Hl2Íi»n&2 o ¡
¡ ¡ ¡ ¡s:.stcn>ks se>:t^ri4l 3>s IJ 56 «íl atoró ¡
¡ ¡ ¡ ¡ r«»cl«n'*.eisn:e tn Pl«n Nacional «ie ¡
¡ ! ¡ ', E:>taci:>tica e'« versión are'..i lin^sr- No ¡
¡ ! ¡ ¡ h-íy un dtct-idp d»> >5U":as, polítr.cas u ¡
¡ ¡ ¡ ¡obj?ti"os b-isico:5 3¿r.» l¿ pracuircicn ¡
¡ ! ¡ ! e:5tac£:5tlca y la:5 iisposicr.o'iís S3tr>? ¡
¡ '• ', ¡norias t?cn:.cas, cles:.f icaci 5re:>, «t i : . ¡
¡ ¡ ¡existen j«r» 1c :se cuiiplcn. ¡

¡ 3f Nl©^ ¡-•: »?s U d:!s tic-i is Cai^d-j ?at-i ¡Es u^ miel «o d& un s i s i e i i >ie ¡ S«> l< rerenocs c«)Hp autar idad eri ?1 ¡"0 5R«>5 ce e /c lucl ín
¡ ¡ def:.nica par !.a Ley de ¡ ss;adís". i rs i:eitr.íl ¿saiJo, h.jy c t ros ¡pi-aic ".errico. Uxist»? ?1 Coisejo ! i»st«d:!stic»» 34r.snti2.sn t-n-i
¡ ! »2t.td(st:.ca y psr '..a Ley dfil ¡ c onp ir ent ?s «Jel SKN cu>> ds S>?M ŝ F?.»n tn ¡H-iclcn.il ce Estadís t ica» una 2©ri=- d»? ¡bus-ra pl5n«?ari6íi dsl si5t«>Ma,
¡ ! 3Ís:eia i»stad:lstico ¡papel i i ipsr t . in ts . 5t >:o'icii:i5r «?s in ¡ c«)HÍ5Íi>n?a "O'ra'-.es d» rcn:$ulta y un.s ¡«?stc :>e r e e l i j a e-» e!.
¡ ¡ s^P'írihentaca e i l o s C l : i i c s I-factor :.M5»:r;a'ite e i 1-ÍS ic:uale-.5 ¡ r»?d ce C3ri:si ye e-.s fsd»>ral©:5 j !pr?2t:.gic «Je la ofict.ns en
¡ ¡ ?C .sirias. ¡condición?» lie tr.ibajo. ¡ pro,'in:5i ale:s ^(.e artu.m cono cnja'iisiior. ¡cuarto a su Dro-'esionalisiio,
¡ 5 ! ¡ d«> ;cn:sulta a:cn:se j«n<io «S':ad£s";i zts ¡ :>u carácter lientCíi»:© t :su
¡ ¡ ! ¡sob'6 -ssjrtos ce pslí'iir-e, p ' ior id ídos ¡>:alid-id cono cent-c de
¡ ¡ ¡ ! d«> r̂o«3|râ a•.¡: ¿ lo '«l-icicn-ids con la ¡ >?xr«l>?n:ia. Ir '..o cu«?
¡ I ¡ Ip.irtc :é:rii:a. Co3rd:.na l-> ¡respecta a l a ei.a^cr.icicn da«
•' ! ¡ ¡ orgari:ra;ión it '..os registros ¡:.nfcmarión 52t-idí5t:.c3, «302*
¡ ¡ ¡ ¡ ailMÍri:>t-¿t:.«/3s »ie la:$ áif»?r&rt»»s ¡de tn.i Lrt.iC-iebl.e reputac:.ói
¡ ¡ ¡ ¡ institijcicn«?s cube*xawe'ita!.e5. Iit©»jra ¡de cb,jetiy:.dac y
¡ ¡ ¡ ¡ios c i "©"2 o:> ?í©n©Yto:s ^ie car pon »r ol ! 1:0 *if i de ic i.al ícaii. La
¡ i ¡ ¡s:.st«M.i -iacr-ot^l d? c«>ntsb:,l icad. ¡ pl ar©.ÍCiín gira «1 tone .» l¿
¡ 1 ¡ ! ¡"ijác:.ói du arioricadeí. El
¡ ¡ ¡ ¡ ¡pr^cr-iHa so d«f:.n? d«? scuorác
! ¡ ¡ ! ¡.i jra escai.a ce p-iori :ted«?s
¡ ¡ ¡ ¡ ¡de lo:> jsu-irics qjfi :soi
¡ I ¡ ! ¡ordcn.idsa je'criyjicaneite e i
¡ • ¡ ¡ ¡•:é'• îl1O3 d¡> s*. :.H3cr:aici.i
¡ ! ¡ ! ¡relít:.va.

• • « 1 <



R N E X O D E L R N F I L I S I S C O H P f l R f i r i V O DE L O S S I S T E H R S E S T R O I S T I C O S
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¡ C R I T E R I O S ! D I S P O N I B I L I D ñ D DE R E C U R S O S : M E D I O D E D I F U S I Ó N DE L f l !

; ¡ ¡ I N F O R M O C I O N :
; pfiíSES : : :

¡ Ü R U 6 U R V I S i H Í l a r 4 G u a t t n a U . ! H o s e p r e c i s ó . !

'. C ft M H D R ¡ R e z u r s o s H U H J I I O S : I I x i t » n a l ' - ? d e d i l - de ¡ B a n c o d •» d a t o s a j : o n a t : . z a d J , ¡
! M . 3 i ) O p j r s o n s i s t r s h a j a n i o d i r e c t a i i í n t s ! ¡
: I p a ' . i l a o f i c i n a 9 5 " í d í n i c a , q u « s o n ! !
í ¡ c e ~ »: a d ? 2 / 3 « l e í ^ r s o v i l q J »» s e ' : e n i a I
I ! e n I S ? " ! - ' ^ . í - í c u r s o s n o n i o : » : ü t : . l i z j n ! ¡
! ! l o ; ú 1 t i « o s s i l e l a v . o s a l c a n z a d o s '? n '.
! ¡ i n f o r M á t : . c a v i c i é i d o l o i i é s s r o d u : 1 : i v o ¡ j
í ¡ e l p r o c í : s o y I ) Í a i : ! l a i í x p l i i : a c i i n d í l ! |
! ! d © 5 | > l a a 9 « i i e n t » d © r * c u ' : 5 o s i ' J H a n 3 : 5 . I |
! ¡ R i p i e s l > i c a ' i j a d ? e t i c j ü s t a s p a r a ! <
! ! e « j t " 9 s a 5 o b t í i i i e n j o r í j : . s t n : ¡ '• •
! ¡ a d 1 : . n i s l r a t i / u s d í í s t s : ¡ p o ' M e d i o d i I '
! ¡ u n i i i c n o r d í n a d o ' . E s i o h a o b l i ' j a d o - i ! j
! ! r © & x a M Í " i . ! i r l D : 5 d i / i ? r s o 5 M í ? d L i > s d a ' '<
', ¡ s a I :. d a J •* 1 o s d a t s :s . R ? «: u r s D :? I >
í ¡ P r > : ¡ u p u í : i t a l ? : Í : L Í : ¡ f o n i o s v í C í s a r i o s ! •
! ! p a * - » n u í " o s j r o g f s w a s J<> o b t : . e n » i a s i : J •
! ! R o : u p » r a c i ó n i H r e : " a d? c o s t o s d ) '•
', ! c 1 i i» n t e s e x t e r n o s ; p r e s e n t a c i ó n >1e '
'. ¡ p r o p u e s t a s e s p e c i a l e s a l o s c o n i t é s d » 5 •

? a b : . n e t e a p r o p i a d o s ; r > » d i s t r i b u r i ó n i » > ¡ •

o s r e c u r s o s i n t e r n o s e i n c r e r i e n t o d e ¡
! ¡ l a e f i c i e n c i a , s u p e r i o r a l n e c e s a r i o '.
'. ¡ p a r a r e a l i s a r l a s r e d u c c i o n e s b á s i c a s . !



fiMEXO DEL flNRLISIS COMPRRRTIMO DE LOS SISTEMflS ESTflOISTICOS

DE UN GRUPO DE PñISES. P¿9- 3- f t .

¡ C R I T E R I O S : O B J E T I V O S : F U N C I O N E S :

¡ PftISES i fl E N : O C E i O C E ¡ OÍROS 0R6RNISHOS !

! flRGENflNft: Organizar la producción de ! La institución encargada de ¡Ponderar la adaptabilidad de la ¡Las instituciones a nivel
¡ inlortiücióh con c»l f in de describir '.la producción estadíst ica de ¡información a deterninadas ¡nacional, representativas de ¡

¡ ¡ la situación de los individuos en ¡"La institución-base" que ¡necesidades e indicar la ¡las principales áreas ¡
¡ ¡ los diversos; sectores y fac i l i tar el ¡para este caso es el INOEC. ¡necesidad de generar nueva ¡sociales asooufai el f lujo
¡ ¡aná l i s i s explicativo de esta. ¡Coordinar con los niveles '. información. Presta ayuda para ¡pernan»rte de -..nfornación !
¡ ¡ ¡nacionales de carácter ¡verif icar ios datos. Observar ¡ sector i í i . Ir s:i tucao irés a '.
¡ ¡ ¡central y coordinación a ¡ las incoHpatibilidades de ¡nivel regxoial c5Hplletfin';ai ¡
¡ ¡ ¡nivel prcv:incial y luege ! infornadón de las diferentes ¡la inforn.se l£n global con ¡
! ', ¡rejional. Evitar doble ¡fuentes. El INDEC no elabora ¡aportes particulares de i:ad* !
! ¡ ¡ :.n fe marión. Frop:>rc:.o'«r ui-s ¡Cuentas Nacionales, ni esquenas ¡ jurisdicc.Ói. ¡
! ¡ '. •••Í3Í6n 5fcji»tiva a f in de ¡ iacroestad£2ticos. ¡ !
¡ ¡ ¡ >>st¿b!.e:cr prioridades. ¡ ¡ ¡

¡ IXBH ¡ 3riiida 1-i irfor-»ic:.ó'i r»qjsr:.da pira ¡CE-: C o i i t é íst-»tal de ¡I:EE: l i r : . g i r , e i s c u t a r »j ¡Colaboran <t'% 1 J si abo ~«c:. ó 1 ¡
¡ ¡ s l a b o - s r , ?val.uar IJ zcn-ralar s i ¡ listíd-.lstio», reatar del ¡ :cn;rplar li .spíic-üciém d? 1.» ¡del SIEí- Co'canisrots
¡ ¡ slaii jriiro ce dssarrullo s-conóiid) j ¡:5Í5te»ia «siadís-.i ;c del p-»ís. ', 3cl:!tica del lisiad» j d»?l ¡»statal«s y lo>:aUs d?l jjodsr ¡
¡ ¡ scct.al di? ferina cporlun.» j v^ras. ¡Itescura «1 f jrc:.oiaH:.eii:o d?l ¡ 5cb:.eTO en H-íts-ri.» ds- ¡pofular>- ^cl.sbsran ?r ..a
¡ ! SIEN: su O5je:i/c »s ci:5p:»rer ds '..a ¡«roijuiitj dol 2i:st?ra y ! >ít-id£st:.ca: >:«ttr*>l tzai" j ¡aprobación de no isn«:l atura,
! ¡ irfori«c:.ó'i que re^uisri» i6d:.cicn, ¡urjan:. 2a el. sis:eie ¡3r i : i ' l.i irforiícr.ó'i ¡cl«sifica»:i are:? j
¡ ¡ j e!. -cnirsl ijel curial i ni arto dsl ¡:.nFcrnativo, la M&to>iolcg::a, ¡ s*t.idÍ2t:.Cd o-*i=iai.¡ ve!.a' por ¡cocificcc:.oi«s Org.inl*Mos ce ¡
¡ ¡ alan ¿ e!. ará!.isi3 d?l ¡unicidad do rifras, calid-sd ce ¡ is •sut6n".icid>id ce la inf arM-sciénlla adHÍri:>t'¿c:.ói cimtral. de !
¡ ¡ reMpo'iana ?rto sconóiico L :$o:ial.. ¡1.a in-o'-í-aci ir . ¡ atd:.tardo y COM"cb.sndo ¡Estado). l?ed tii>r'itori..2l: l i s ¡
¡ ¡ ¡ ¡ &5t.id£st:.ca2; e>/elua~ ¡delegaciones tor-itori l los ¡
¡ ¡ ¡ ¡ »st«tdCst:.car«nt» 1-s act:.vicad de ¡brindan e.. 5<r»'irio !
¡ ¡ ¡ ¡ l«s eicrosas, u'tid.»d?s i» ¡estadísti»:o £ '..as usuarios ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ir s t i t i córteles para Medí' y ¡del terriio' io, dirig?r IJ !
¡ ¡ ¡ ¡ rcntrslar 1« ej=>cu':iSn >Jel pi.ai ¡cortrol¿n el trabajo ds l.as ¡
¡ ¡ ¡ ¡ jnico ce desarralli) =>conóncio j ¡oficinas mjiíici.pales de
¡ ¡ ¡ ¡social; dirigir ¡estadística, eje-cen
¡ ¡ ¡ ¡ letodológicáÑente la activid-sid ¡auditoria y coiip'obacicn !
¡ I ¡ ¡estatal, aprobar y ejecutar 1.a ¡estadística; participar, !
¡ ¡ ¡ ! "ealización de censos; captar, ¡dirigen y atiendan el ¡
¡ ¡ ¡ ¡procesar u suministrar ¡funcionaHieito integral de ¡
¡ ¡ ¡ ¡inforHacion a los usuarios? ¡los trabajos Metodológicos en ¡
! ¡ ¡ ¡elaborar el sistena de ¡las diversas entidades de les ¡
¡ ¡ ! ¡información estadístico ¡territorios. 1«>3 oficinas ¡
¡ ¡ ¡ ¡nacional; aprueba nonenclaturas, ¡Municipales captan ¡
! ¡ ¡ ¡clasificaciones necesarias para ¡infornación esiadística, ¡
! ¡ ¡ ¡el trabajo. ¡asesoran a los centros de ¡
', ¡ ¡ ¡Funciones técnico-nornativíis, !ir»forMantes, r^visein datos y ¡
¡ ! ¡ ¡elabora Cuentas Nacionales, ¡eHÍten el servicio ¡
¡ ¡ ¡ ¡censos, etc. ¡estadístico requerido por la ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡autoridades Municipales. ¡



flNEXO DEL flNHLISIS COHPHRfiriVO DE LOS SISTEHflS ESTfiDISTIC05
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¡CRITERIOS! LEGISLflCIÜNES ESTflOISTICfl ! ESQUEHR DE ORGflNI2fiCION ! MECflNISHOS E INSTRUHENTÜS DE ¡ EXPERIEMCIfi OE Lft PLfiMEftCION !
. ¡ « : cooRDinflciüN : ESTROISTICR :
: PRISES : : : : :
¡ fiRGENTI Nfl ¡ El SEN no esta establecido .'La función técnico normativa es ¡El esquena de contactos institucionales ¡Este país implanta a part ir
I ¡COMO t a l , na se habla de una ¡ parcial Mente organizada. La función ¡es el primer paso para la integración, ¡de 1985 el SEOS. Este- Sistema !
¡ ¡legislación específica- Se ¡operativa ©s descentralizada. Tiene ¡ya que vincula las diferentes ¡busca contrubuir al
¡ ¡dice que antes d* la ¡una organización geografía. ¡instituciones sociales a part i r ds> una ¡conocíMiento de los sistemas
¡ ¡ implantación del SEDS la ¡ ¡definición deicgráfica. Etsts s:.3tsm.s ¡¡sociales, proporciona un
¡ ¡fuente de información ¡ ¡incluye todos los Instruí-entre de ¡principio rector y ori©nt-id>r !
! ¡ ?conónic.s &ra el SCN y por ¡ ¡Captación d«* t r f ormac:í ó -i B.JSS CCIE) a ',\>ar& la organización e
¡ ¡la fa l ta d=> infirmación en «1 ¡ ¡través de 1.» n-ss** de ni =r oda tes q-i« es ¡implantación de sistemas »ie

¡área social se irplarita dicho ¡ ¡la encarpad-i ds í>i siena t i -z-tr le I :.nformación y promover «1
¡ ¡sistema» el cual busca ¡ ¡información. Tieiie ci:5p^¿i>:i sre-.s ¡-análisis sistemático de 1-i
¡ ¡ irteqrar 1 DS .isaectos ¡ ¡légale:; ^ic establecen i& i:o3rd:.naci»in •_ ¡ información. Hasta el
! ¡ j>cono«ic«)s, si>clíles ». ¡ ¡los ci"e'-2o:5 jsu.srics, "l¿y cnfi:5i :>re:s ^'.iionento se ha l i r a d o avaiics
¡ ! 3cl£tico:s. ¡ ¡sistem.is sectari-jl &* „ rs-cxonale-.r.. 5>t '.un I03 contactos
', ¡ ¡ ¡tiene «jn i n«'e 'd ar i ~J d>? La pr5cu«:ci£ n ¡ :.nstitucionales, Pfro es
¡ ¡ ¡ ¡ estaci:stica dsl !>E4. Nn h.»y el.¡tricad ¡d i f í c i l su evaluación.
¡ ¡ ¡ ¡en ctants a patt-15 ce r?co!.erciijn ce ¡
¡ ! ¡ ¡datos. i

¡ ;iBH ¡-«y 5?€ del 2ü ii septieman? ¡ CEl-rRFL^Z t̂G. Funden ¡Nivel Cei t r . i l : D:.r*cc:.o'i6S glcbslss, ¡Programa Nacional de
¡ ¡de I95í >:rw '..a Cirección ¡ tecnico-nirM.stiva y -íuncten oísr.ittva ¡ sectcrr.alss y ce asey»; cons»jo d? ¡ listad! st ica. Por medio d»?
¡ ¡ S¿c:.onal ds> Estadística y 2© ¡ «sonría!. m*rt«> :«n:rsli;:adá« ¡direcc:.ó'i que sx-smira y tona «cwco:s ¡ i»ste el CEE organiza el
¡ ¡ i r i c i a el. dss.ir-cllo ce uta ¡ ¡ sobr* .JSJÍC:OS funde mi>ntíli>s; con SÍ jo ¡-.rabajo y funcionamiento del
¡ ¡ i«todolo>jí ÍI centralizada j ¡ ¡técnico ase:>o' que sl.ibsra ¡recientemente aprobado
! ¡délos £ ri)c?ci»i »r tos ce ¡ ¡ recorend aciones :5oare el desarrolle de ¡cisterna estadístico estst. i l ;
¡ ¡zípiación, p roe ?s ami sr to j ¡ ¡las -¡c:i /id-id=>5 «?5tad:;stic.is; ¡l>recisa responsabilidades y
¡ '. arál.isis ds- 1.» ir•forM^ciÓ1 ¡ ¡ delecaci are:» t s r r i tcr:.ales, ^iiniuss ¡ --"orrias así como el l imite d?
¡ ¡ ?2t-idíst:.ca. ¡ ¡municipales, 'ed ds c»»ntro:> d< irálcuLo, ! .itrubuciones en la capt¿c:.ói
¡ ¡ Ií6i) ss i:r?i I.a Cunta Centra!. ¡ ¡otras unicades d«? Droiiuición u ¡ •» organismos y órganos ce!.
¡ ¡de Plare-icicn CJLCEPLfN!) ! ¡servic:.O5. SIEN: 353.? d«l t-íb.aJD d.?l Ü5EE, f i j a limites de
¡ ¡adjunta .1 la ONE; y les ! ¡CEE L de la c*ri:>ibr de csiadisu =a ¡centralización de produccr.ói
¡ ¡frentes de estadística dentro ¡ ¡oficia!, de Cusa. _a ceitr- i l t2a«:i Sr ¡ ile información y tiene en
! ¡de los orgari:;m3s de la ¡ ¡ metoco!.óg|ica aertútid l^cr.tr la ¡cuenta que el f in e»s que !.a
¡ ¡administración rentral del ¡ ¡coherencia interna «n:r& los ¡ r.nformación responde a la:>
¡ ¡Estado. I9i2 Prirer Sistema ¡ ¡ subsis:efia3 i'fíorm áticos. El SüES ¡necesidades de los usuarios.
! ¡de InfornariÓn Estadística ¡ ¡incluye infor-íaciót sob^e :.ndic»dire.í ¡Contiene: Informe general
¡ ¡Nacional coro aseyo al ¡ ¡de interés estatal L ijuasrnaisn'ial, -i ¡-.sobre el programa. Tareas
¡ ¡sistema de planificación ¡ ¡nivel central t terr ino " i a!.. SlliC: ¡para productores d««
¡ ¡económica. 13SH se decide ¡ ¡Elaboradas y propuestas por arg.inismos ¡estadísticas. Xari>& de
¡ ¡ rentr al i zar aún tés el ¡ ¡de la administración central ce!. Est-idn ¡¡jerfeccionamiento de los
¡ 5 traba jo estadístico. La DNE ¡ ¡de acuerdo con sus necesidades ¡ subsistemas estadísticos y ',
', ¡de» JUCEPLflN fue designada ¡ ¡estadísticas. La información se capta ¡-.are-a de perfeccionamiento y
¡ ¡para ésto. Ley 1323/76 se ¡ ¡de entidades subordinadas a los ¡regulación del SEE
¡ ¡crea el Comité Estatal de ¡ ¡organismos correspondientes quienes: ¡ ^metodología, organización de
! ¡Estadística CEE. ¡ ¡procesan dicha información. ¡registros, prograna de
¡ ¡El SIEN es aprobado ', ¡ ¡auditoria, de censosü.
¡ ¡anualmente por resolución del í ¡ ¡
¡ ¡Hinistro-Presidente del CEE. ¡ ¡ ¡



fiHEXO D E L H N f t L I S I S C O H P H R f l r i M O DE LOS S I S T E H f l S E S T R O I S T I C O S
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¡ C R I T E R I O S : D I S P O N I B I L I D A D DE R E C U R S O S : H E D I Ó D E D I F U S I Ó N DE L R :
¡ ; : i N F O R H n c i o N :
¡ p f t i S E S : i •

i f lRGENTINf i j ¡No se p r e c i s ó . ¡

I C U 3 H ¡ R ( ? : u r s o 5 H U M S I I O S : E n c a «i a u 1 s d e ' . .as ! E < : . s t e i t a b l a s © :. n f o - 11 e s i«? ¡
! ¡ © n t : . d a d ? :> d e b a s e , e n l o s o - i } a n i s i i o s ú» ¡ d i " e r e r : e c s n t e n i í i o y ¡
; ¡ l a . i d H i ' i : . s t r a c i ó n . ; e n t ' . ü d s ! . E s t i d o j ¡ p e r i o d i c i d a d , q u s s © J u b l i : . » n ',
¡ ¡ © n L o s j r g a n s : » l o : . « l e s d e l ' o d s r l e í i n f j r r i s s -i d i s p o s i : : . 6 n dh»l ¡
; ¡ P o j u l s r , e x i s t e n t r a b -a j * d o r ? -.5 y ! u s JJ a r i •> 1 0 i : a s i -i b i 1 & :? l u » « j o
! ¡ f u n c i o n a r i o s u s t a J t i s t i : o s s u b o r d i n a d o s ¡ d * *.. c i í r r e d •> 1 « «• :s a n t i ? r i o ' .
; ¡ a l :. u g a - d e t r a b a j o y 3 u b o r i :. n a d D : Í ', R ' I u a r i s :> „ g J :'. a s s- :$ t a d í :51 i c a :> , ¡
I ¡ « © t o d o 1 S i) i c a i •? n t e .»1 s i :s t e n a ' b a :. e t i -i.? s p a r a C u b a y p a r a
; ¡ d * : . c u s : . f o - i i a r > i . j r t « . Se v m ! o - ' j a n i S H O S i n t í r t - i c i o v i l e s .
! ¡ p r í p a r a J o e s 3 « » c i a l : . s t a ; e n ?1. ! P * o l i f ? r a n I •» s s u ! , i c i l u d e s d e ¡
¡ ¡ f u * t < : i o f i a i i i e n t < > d e :. a r ? > i t * ' r i t o - : , a l ¡ i v f o r « í i : i 6 n .i e n t : . d a d » : i de j
¡ ! p a " ' i q u » a s e g u r e n I. os a r o g r a n a s J«? ¡ba:se y h a y a i i l i e - i c i ó - i
! ! e x :>:. o t a : : . ó n i> r e c t i " a d ? l o s i » q u i i o s ¡ i i : » u f i : : . * n t » d e I - i
¡ ¡ i n s t a l a d o s . ¡ i n - o r n a >: i o n c a p t a d a . Zuño *'.. '.

¡ R e r u r s o s T é c i : . e o s : S i s t « » H a a u t o t i a : i z a J » ! p ' o c e s s i i i e n t o d e d a t o s e s !
¡ ¡ d e i > s t « J : ! s t i : . i e s t a t a l , 1 6 : i í n t r 3 : s d e ¡ i i : i u f i : : . t n t » , © s p r o b l ü - H á t i c o ¡
I ¡ c a l c u l o C I p a r t e ' r i t o ' : . o ) , "j u n •: • n t ' «> ¡ s a t i s f a c e r t . J S s x . i c i l u d e s « le ¡
¡ ¡ d » i : i 1 c J '.. o q j i » r e a l i z a l a s z u c e s «le ¡ i i-orna»: ion. Se ín f rev.an ',
! ¡ c e r : r o v i c i o v i l ; ;<» d e s a r r o l l o l a r e d ¡ p - o b l e i n s d & o p o " : u n i d a d d » l . !

¡ t e ' r i t o - : , a l d » d i : h o s : > ? n t r a : s ; h a i j u n ¡ s e r v i c i o e s l . » d í s l : . c o , - a l t a !
: ¡ p r :• c e s a - i : . e n t 5 a u t 3 n a t i 2 - » d o í » l a ¡ « » . : a n i $ H o s d»> d i f u s i ó n
! ¡ e s t . . í d i s t : . c a ; : ; e a / . s n s a «>n l a c r e a c i ó n ¡ a d e c u a d o s y h a y l u c h a
¡ ¡ d e u n b a n c o a u t o n a : i z a d o y ? n e l ¡ i v ; o r H a > : i 6 n n o u t i l i z a d a .
¡ ! t e l i ? p r o : i > s a H Í n t o j t e l í - r e n s i ú s i 5 n . « •



HWEXO DEL flNHLISIS COttPflRRTIVO DE LOS SISTEHflS ESTflOISTICOS

DE UN SRUPO DE PflISES. p á g . " t - f i -

¡CRITERIOS: O B J E T I V O S : F U N C I O N E S :

! PRISES i " ¿ E N '. O C E 1 O V E Í OTROS ORGftNISHÜS i

¡EÜRflSIL ¡Ri-tpliación y actualización de ¡Fundación I86E cono órgano ¡IBGE: Producción directa de ¡Órganos técnicos 1
¡ ¡levantaMientos estadísticos para ¡central del SEN, órgano ¡infornación, coordinación y ¡estructurales de forHa
! ¡atender la nau.or derianda de ¡coordinador: asegurar ¡orientación en el desarrollo de ¡integrada con apoyo en ¡
I ¡infomació1"» y lss ne;6s:.dacer> de ¡:.nfcma:ión j e:stjcio di !.a ¡las actividades técnicas, i los ¡Métodos de infern-atica. La ¡
! ¡ slaneación ». de5^rl-ollo d?l |»ís. ¡ natLr.il »a estadística, ¡sis;ei¿s estadísticos y ¡producción ds> inf omación ',
', ¡ íct:.vLc'ade5*e:stací:stica:5 3ri«»nUd-*s ¡ijescr-if ica , i6HOQ'-íf:.cn, ¡ car".o^rá-i res nacionales. Icsrsiaite d? P»5IIC pu?ce ss»r ',
', ',-xic-.a cent -¿1:. zar '..o tá:si;c :so:>re la ¡ ca-foijr&f i«:a recesar:.a para si ¡^roiio/cr r?t,n:.o«s nacii>nsle:> d?leijai¿ •» atr.ss sn:idadi?s ¡
¡ ¡ ílaneaci<jn ra»:i3ra!.; co«>rdin-»- ¡»:oicc:.Mi«n :o ce la ruaiid-vi ! >er.» div:.dLr |)ncr.)Mii tle pj*l:.c»s o irisadas pnr Hedió ¡
¡ ¡ terna 5 p.jra Lis 6s-;adís".i : ÍS a ser ¡••"'ísic.», scijnSrica t :soria!. del ¡trabaje y asuntas -léxicos, d? acusrdos, con/sn-os y ¡
¡ ¡ divul g^düs; e:.a3cr-»r cnualreíits un ¡país :eiiend3 en rCenta e!. ! >st.ibtío>r «1 p'cgraia .*njil d? cartratcs, s«giin rornas" I
¡ ¡ ilan HÍC:.OI«1 ds e-.stacírstica, ¡ pl are.íHicn'io sconSri»:o L ¡ act:. vi cades eispsci-i : Í S a cada e-sis:ette:5. Crija'iisnoE y
¡ ¡ :cni:e'»tr.iicicn, 32t.sbili;:a:i6n j ¡social, J l s Sfiguricad ¡ arg-jns; prsít-i 32i:5tírc:.a calidadss d» !•>
¡ ¡'ác:.o'icl:.zacii)n ts:.M3li-íi :«c:.ói ¡nacional. Garantisar l í ¡ /sr:. f ie and s 1.» s-finisrtí? adrini str.»cicn directa o
¡ ! M.rocitt.ca y a^ini5tríttva:>>. ¡pracuccién d& in f nrn-icién ¡ j t i i . i z*c:.6i d«* '«curses h^anos i te i re r ta , d«l á i t i i o
¡ i ¡ »:o-íst.int< * 9<íc:a t. regcl-ir. ¡ j técnicos; c.»paci-.a;ión j facerat» «ístet-il u !iu'iic:.pal ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ?>p«ídicxón ce nirM-S5 y ín•:id^d«>s pr:.vacáis qte
¡ ¡ ¡ ¡ apera;ionaUs e intstituid sral.es. ejcnrei a«:tividad«s ¡
¡ ¡ ¡ ¡ r t n«:i ir e:> técnirc ^K)'^a•:i/¿s. estadí sticas cuy -J obj»ti»'o €s ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ü-labo-ar Cj«n:as H.»c i c n.sl >2, p« ib i l i t .» r cono=ÍH:.e'ito d=> ¡
¡ ¡ ¡ ¡Uv-sntá .:ei*o:5 IÍC:.OI¿1«?S, la r»?atid-sd íí:>iz.*v ercmJHÍca ¡
¡ ¡ ¡ ¡ aroduzción ss:adís:i ZÍ »:oit£nua. y social «leí país. ¡

¡ aERU ¡ íseiju-ir el desarrolle :.nt«gral, ¡ "nsti:utc Ha=ional d«? ¡thE: 3rg.»ni.2ai:i 5r pusuca ¡
¡ ¡'5c:.o'i4l , zcordirado L i>ajc ¡ lista d:'.s t ic- i : Cr«ja'ic rertor d<l ! dssceitr.-il i2aiia» eje:ct-» U !
¡ ¡ tcrnativ:.dac coiún d? Lis ¡:>ES ¡ actr.'/tcaij técnirc no'ra:i/í ¡
¡ ¡ act:.vica«ie5 o r i ;ia!.e5. flsígurar '..a '. ¡Cpl-insí, dirige, DWCÍ I» I
¡ ¡ aroiiu:cion L difts:.ót d»? ¡ ¡ SLpf?r/is.s Le .ictiv:.dac

¡ *¡t»d(*t:.cai »:oifi-iblcs y cporttn.is ¡ ¡ s<c".o-ia:., re'jisra!. J n-jcicn-il); ¡ ¡
¡ ¡ aar.j jr iiajcr caroiri iient.3 d»? la ¡ ! ?labo-¿ !.as Cueita:5 iac:.otcli?s u !
! ¡-cai.idíd nacional, la pl.aiif:.cación ¡ ¡ ÍÍM-ÍS «squ?ra:s -íácrosst-idístr.cj* \
¡ ! del d?sarral 1 o, la adscuad-e :oic de ¡ ¡ CCui>ntís Nacionales: ¡x:.sU
¡ ¡ dsc:.5icni?5; proicv»>r «I i iteres por ¡ ! ur.i-i :5c:.ói d>> irite-io-.s,
¡ ¡ les a;ti«.-i dcdi'S 6S".adís:i :«s; legra- ¡ ¡lenguaje cafún desde la !
¡ ¡ irti?g'-5c:.ói y r ac i on al i :ia : i ón de i. a ! ¡ rocol s>cc:.ón d<? dftos en las
¡ ¡ act:.vicad afxcial pa'5 uvitai- ¡ ¡encuesta:; ?conóiicas anuales.
¡ ¡ dispe-sión ce e5-fu«?rzcs y re.jo'sr el ¡ ¡ ftsí, Us c l i s i f icacione-.s, j
¡ ¡ JÍO d? los re»:u'so:s. ¡ ¡concentos ^ defiriicione:s sen las ¡
¡ ¡ ¡ ¡exigidisi». Las clasificaciones ! !
! ¡ ¡ ¡fueron coordinadas con los OSEs. ¡
í ¡ ¡ ¡Función técnico nomativa ¡
¡ ¡ ¡ ¡centralizada total«ente; Cuentas ¡
¡ ¡ ¡ ¡Nacionales, censos nacionales, !
¡ ¡ ¡ ¡producción estadística continua. ¡ 1



RHEXO DEL flNflLISIS CCiHPfiRftTIVO DE LOS SISTEHflS ESTBDISTICOS e ñ r

DE UN GRUPO DE PñlSES. P*9- -1-B.^

¡CRITERIOS! LEGISLflCIÜNES ESTfiDISTICfl ! ESÜUEHR DE ORGftNISfiCIÜN ¡ HECñN'ISHQS E INSTRUMENTOS DE : EXPERIENCIA DE LR PLflHEflCIDN
; • ; ; COORDINflCION ¡ ESTBOISTICH
: pfliSES ; ; : !

¡BRASIL I Decreta Ley 162 d© febrero ! ñnte l a existencia de var ios organisMos ¡El IB6E f i n i a acuerdos, convenios y ¡En 19?^ e l Plan Nacional de
; ¡13/67 crea " l a Fundación ¡que recolectaban, depuraban y ¡con t ro les con o t ras entidades para ¡Estadíst ica Básicas PNEB f u i '
! ¡Instituto Brasilero de ¡divulgaban inforHación estatal sin ¡reforzar el principio de cooperación ¡sustituido por el Plan
¡ ¡Geografía y Estadística IBGE. ¡efectiva coordinación, que inpedia ¡entre unidades. ¡»>ei«ral ce I 'HFornación
; ¡La Ley garantiza s ig i lo de> la ¡aprovechar ios instrumentos e*í favor de ! ¡ lista dística ¿ G»ogr a-ira
; ! trfi>ri«c:.ói prestadla por ¡raijo' amplitud u prpfuiidicad qt© e«ig«? ¡ ¡ 3*3IEG>.
¡ ¡ s«r:so'ic:5 naturales o ¡el ai¿l:.sis y sstudic nczróuizc IJ ¡ ¡
¡ ! Hr:;dLca:5- ¡fiuaicior:» s«> aconsejó la ¡ ¡
! ¡ lis ere te Ho. ?•! IlM d? ¡ cent'5l:.zaci»in. ! '
¡ I-uyo/??: s J* t:. t JC i <in ce.. f̂-EI? ¡ra«j ara p'cgresivü rcnceitr-icicn di- ! ¡
¡ \-jcr el Plil •'.<• qus- r:.g? en Ls ¡ re:5pDrs.ibilidai«s sabn? l¿ prscuccicn ¡ ¡
¡ ¡actualidad. l)erre:o f-o. ?2 ¡ce i if orn ac i i>n sn el IÜ6E. ¡ ¡
! ¡17? dispon»» sub's ¡ J9sJ5: e'.. SEN e-c re9l««»ntfi un si:st&ra ¡ ¡
¡ ¡ :ttl:.gatori>ca«i d« :.a ¡ ce-.scjrtraliz-ida, :.ntígraite:> ic :>oic ¡ '.
; ¡ nrerjeita^i ir de la ¡cono;id«)s, »'.. ÍÉ61I ic ha rei:ha HUCIC ¡ ¡

¡ irfor-tac:.ó'i. ¡por asuwi' su ;cordira«:i 5r ! '
¡ ¡ _ey N^. »> 1É3/71 d»?fire el ¡«f«»ctiv.»ri>rt«í. L.» ics<:o>rd:.nación ¡ ¡
! ¡ ̂ 6:.t:« d>»l SEH ̂  i d e i t i r i : 5 ¡provscaba cuplicai:i5r de ss-uwzos c ¡ «
¡ ! sus i ' it ©ijr ar tus. T.jHDÍén ¡ cu;.v&ri::a;i6n ds i-e:tr:>os. ¡ ¡
I ¡ ?st:.pjla qj« «>1 te:5O'c ¡Funcicn ticir..CD-nor«t:.vs e:seici.»l i«n:e ! !
! ¡íCbi.irc rsunvencicn.sric >j ¡cent'íli.zaca y •funci.cn oa«r.stiva
¡ ¡ ai.x:.li¿r:.a s '..os orgarois ¡ce:>c?rtí-aliz.ida. •
¡ ¡ s-rc.írgfidos ce la antividad ¡ ¡ '•

¡ »st>»dfst:.cü. ¡ | •

¡ ^ERU ¡Se i:r?í *1 £EH isd:.a-ite e l ¡Funcicn t l cn : . c j nu r i í t : . va e:seici.sl l en .e ¡O:iE: O-i^in.ss Seirtari-sl sa de ¡:>e «Libaran alanés
¡ ¡ l ú c r e t e Le.| No. Z1Í572 do ¡ cen t ' 4 l : . = 3ca y funcire:? 5F*'"a t iv-»s ' E.stací-.stUa , >je«:ut«n l a ac t i v i dad ¡ »>st5 dísticos Í n i /s i csrtral
¡ ¡ dic»?n>re 3J/?!5. ¡ ssi?n;ia;.H3rti> de s»:e 1tr.1l izadas. ¡ ope'-at:.'/!! ípl are.scicn, :cordira>:i 5r, ¡CHE), »íc".o-ia.. CCShs) y
; ¡SEN n-j d<?flrido sino 2©¡1aUdD ¡ ¡ eje=cc:.ó'i y c:>rtroUs dz L»s ¡rejiopal COR£s> qjs ül
¡ ¡rt.al.es son lo-.s irg.snisMUS cu«? ! ¡actividades qj« desarrollan las ¡ t:oi2o'..i d«r:>e cr:.giran ?1 piar
¡ ¡le :.nt«gra-i. ¡ I o r i ::in.as ís".aáís:i zss ds su 5sc:o' y ¡ *->st«d:; s t i co tsc:.o'til,
¡ ¡ ¡ ¡l.ss ce SJ c»H3ctt»nria:>. S»? ?st.»bUc»>n ¡ :.nstruMsrto dir»»ctri:» par.» =•!
; ¡ ¡ ¡a nivel d« cade Mi ' i is:e-io a €K»:ejcion ¡ile3«rrollo d& 1-» act:.vic*l
; ¡ ¡ !d«?l ce D=.íeiisa, <:oic órganos ce aacyo ¡•»ted!stic». Csda uno ce
; ¡ ¡ I departan s>rt'»l >2 ".é:rii:o rorMati»'O5 ¡>?llcs p'ssuntí di senos t ico
¡ ¡ ¡ ¡Mutuamente 1:01 e!. [hE y ¡wjre SJ orgari:i:a=ión,
¡ ¡ ¡ ¡adHinist<-s.t:.varent? du sts rsap^ctiv-js ¡cajícr.dac op&ra:i/£ «j
¡ ¡ ¡ ¡autoridades. ¡pracuccicn estadística.
; ¡ ¡ ¡ORES: Oficinas Regicmül ?2 -le ¡Contiena obj?ti«os y

¡ ¡ ¡Estadística, 5ubsisti?Haa >?sUd::sticos ¡ I.i i«a«i srtos ce polí t ica
¡ ¡ ¡ ¡reproducen >:uacros cin-.e la n?ce-.5idad ¡estadística esbozados =>n ..os
¡ ¡ ¡ ¡que suscitó la polí t ica de ¡planes de desarrollo, las
! ¡ ¡ ¡descentralización y desconcentración ¡netas u la relación de
¡ ¡ ¡ ¡adninistrativa puesta en Marcha por ¡proyectos estadísticos a
¡ ¡ ¡ ¡Medio de organismos regionales de ¡ejecutar en un determnado
¡ ¡ ¡ ¡desarrollo o gobiernos regionales. ¡período.
; ¡ ¡ ¡COMÍté de Coordinación Sectorial: ¡
¡ ¡ ¡ ¡integrado por los jefes d© las OSE. ¡
¡ ¡ ¡ ¡COMÍté Consultivo de Estadísticas: j
¡ ! J ¡integrado por profesionales destacados ¡
¡ ¡ ¡ ¡en el caMpo estadístico. ¡
! ¡ ¡ ¡Existe inventario de producción ¡
¡ ¡ ¡ ¡estadística de servicios del SEN. ¡



RNEXO DEL R N f t L I S I S COHPflRRTIVO OE LOS SISTEHRS E S T f l O I S T I C O S
DE UN GRUPO DE P A Í S E S . p á g . i . C .

¡ C R I T E R I O S ' . D I S P Ü N I B I L I D f l D DE RECURSOS ¡ HEDIÓ DE D IFUSIÓN DE Lfl '.
¡ ¡ ; INFORMACIÓN !
: p f l i S E S : ; \
¡ B R f t S I L ¡ R e c u r s o s H u n a n o s : I 8 B E d e b o d a r ¡ E x i s t e n 6 0 f u e n t e s d e
I ! o r i e n t a c i ó n y c a p a c i t a c i ó n ¡ i n f o r n a c i ó n q u e j u n t o c o n el ¡
¡ ! ( a c t u a l i z a c i ó n ) p r o f e s i o n a l d e t é c n i c o s . ¡ I B 6 E c o n p l « n t a n el c o n j u n t o ¡
¡ ¡ I d » i n f í i ' H a c i ó n »s'':adí ;".ic«
¡ ¡ I p J I) 1 i c a ii a a -i u a 1 H ? n t e . '.
; ¡ ¡ft'iuarij:? estadísticos <i«l !
; ; !B".i5il, publ:.:acii)nes de ¡
! ; lev:ida.1iíí. ¡

j P E i U ¡ i ;



RMEXG DEL RNRLISI5 CQHPflRRTTMO DE LOS SISTEHfiS ESTflDISTICOS

DE UN GRUPO DE PñTSES. pág . 5 . f i .

¡ C R I T E R I O S ; O B J E T I V O S : F U N C I O N E S :

! FRISES i fl E N ! O C E í O C E ¡ OTROS ORGflNISMOS !

! ECURDOR ¡La orientación de las estadísticas IINEC: Centralizar e integrar ¡INEC: Ins t i tu to Nacional de ¡Part ic ian ac t i varíente en la ¡
! ! nacionales se dir ige a invest igar, !la producción estadística. ¡Estadística y Censos. Pone en ¡coordinación y fornulacián ',
! ¡planificar, producir, publicar y '. ¡consideración del COKEC el ¡del proqrarta nacional de !
í ¡distr ibuir lars estadísticas ¡ ¡programa nacional de ¡estadíst ica; presentan al ¡

¡ •nac:.o'»íl»M5 para f ac i l i t a r s i '. ¡ «t. idíst icas. ^cordira y Î EC las prai-eirttia >i« )
! í arál.i sis s >cioe;cnóHÍco para 5 ! si.p<?r/is-i U i?j?cui:i5r »ie pl-jn?i i 'i^e:sttca>:i áf t?5tíd:lstiC'4 ¡
¡ ¡ Droijrarats Js iJesírrollo. ir realidad ¡ ¡ j prograuas d»? tral>ajc qu? Cir for iss, istod^logí aa, ¡
! ¡ ic haj p»xlCti«:a5 d»*firi«ia3 con ! ¡'«ai.irsn 1 a ot '^s i ist^tjcionss est i Mariones prest puesta'., es y ¡
! ¡-«l.ictcn al SI:N tt.írsís Mal ¡ ¡ js l SE^. Estableo» :cM:.sicn«?s calendario de :rafcajo para su ¡
¡ ¡ dis:rlfcu:.d3s, nsrM-is ca«jtica:s, ¡ ¡ ?2p«>cUl>»5 COMO cr«jaiisuo5 i tcorp^raci Sr •>« si p'cgraií> . !
! ¡ afcj»?tivD:s sin d?fini~) '. ¡ 9LK..1 i¿r»>s i. .is?*ores du thEC. ¡
! ¡ ¡ ¡ rí.n»:i>re:s t lcni ;c-no^a: i szs \
¡ ¡ ¡ ¡ 3ín:i ale:;- l'o elsbora Cueitars ¡
i ¡ ! ¡ iec'-.oiál'ís, r«>aLiz.í ;sn:so5 ¡
¡ ¡ í ¡ iac:.oi¿l»?s, prodee»? >st-»dÍ5t:.cas !
! ¡ j ¡ zcnií ica:s. ¡



ftMEXO DEL FlNfiLISIS COHPfiRfiTIVO DE LOS SISTEHflS ESTRDISTICOS
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I CRITERIOS! LEBISLflCIQHES ESTflOISTICft ¡ ESQUEMfi DE ORGñNIZflCIÜN ¡ HECñNISHüS E INSTRUHENrOS DE '. EXPERIENCIFI DE Lft PLflNERCIClN
j ; ; ; COORDINACIÓN ¡ ESTflDISTICR
: FRISES : : : :
¡ECUADOR i En agosto de 19 *M 3© expide \fara 1931 existía oscuridad en cuanto a iCONEC: Consejo Nacional d«? Estadística ¡La implantación de un
¡ Ha prinera Ley de estadística ¡si ©1 f i n *r* centra l izar , ¡y Censos, aprueba ©1 PNE y asigna por ¡ procjraria de desarrollo
¡ ¡31.© sienta la:5 ?esi»s cara ¡ra«:i ara!'.i zsr, i r tog-cr , rcordirar 3 ¡H»»dic d© Couisiones E:»p?e£.jl?s !.a; ¡ »*st¿d:!stico se »íi S a part:.r c«
¡ ! irp;.«-i«n:a' y d ?s arr >l 1 • »r la ¡2 iiipl«n«»nt6 :.n/ín;á-i ar le pr^cuccián ¡ r>?s>cn:sa5il:.dace:> j-ar-í ?je«:uUr :"..a tonaba f isc- i l cu«>
! I act:.vtca»l ?at-idíst:.c3 ¡ss:adís"i ZÍ nacional. i;l COI4EI: n:. &1 ¡ projec^os. Csrtrote y scp»?r/is.i ¡i:a-¿c"»~izó les setentas. Zr
! ¡ n f i o i a l ; tscnr.carent» ¡INliC «S".a5¿n e i c-spacidad ©:5tací:ítica !a:sp»ctos roi-M3'ti"O5 d»>l SEH. ¡1.a tr..HH« Hita»! d« I.a cé«:a:te
1 ¡ ccmreDid.». S:.n enba'co es a ¡para inplart.ír la labor 3ro:ag£n:.ca d»> ¡ CoMÍsioni-s Ms3íc:.alss: :crro'railas por ¡ >i«? lo:5 ^chl»nt^ no ha hati»io

',3ir;i~ d'? 1??'1, con ú !<ss:rjc tur ación i. pu?st-s ?r iia'-ch-s dsl ¡ riíp'esiíntínies d» i rs : i ltc:.oi6S ¡j>f-3cr«»S5 en le «iefin:.ci£n d&l
! ! d6S«:usrini srti) ?>p!.ol«c:.ón y ¡SEH. ¡ proácc":o'-es y tsua-ia:s ds «?sted:lsticis- ¡pracr.iria ©:5tací:»tico
¡ i rcH»rcia!.i tzci.ói di>l ¡ la azií^Usó estadí r.ti«:a real izada por ¡C»latora'i ©n U pr&para:ién is ¡nar íonal . L:« úni re Logrado ¿
¡ '. íe t ró lso , que la a>:t¿vid.ai ¡s i IMEC f jé usier qjc '..a cx:e-ra ¡progresas s»?ctcr:.aUs d? estaco y í- i ' ies ds I D S 5©-.e>iia f jé !.a
¡ ! ?2t-sdí 2t:.ca tona 1-» t¿y<>r ¡cont'ar:.a'>co S J Í «jbist:.V52 de ¡sugieran rodi Fic.icicn«»s «n 13 ¡-íp-cb-iclcn d? un alan de
¡ ¡ fuerza. !c©nt'«i:.zaci»>n s ..nísgrazión de !.a ¡ pi-¿ du c»:i 5r d© cs:a i ís :i : Í S y ¡ . ra ta jo para e l HEC y l a
¡ ! _a l.ej d'í s*t.»dÍ2t:.c3 d«?l 7 ¡prodJCC:.Ó'I e:>tacx:stLcá • La a r t i " i d¿d ¡ d:.r?ctri :«s para o i t í i w cwcinarión ¡:5U5cr:.pzi6ii d« un co«:uiet-v;o
¡ ¡ ds iiajc/'& ci-.spare qjs !.a ¡ss-:adís-:i : * d© r i n i sieri as IJ &rt:.dac©:5 ¡ dwl SEH. '. »:o'r©:5p3rd:.©'it© al pi-o-jecio
¡ ¡ ?2t.sdí5t:.ca n-sctcri.»l ¡publican : r e d s y ello:s rcn:>i d«r-ibar ¡ l'J83: ÜittaciSr -»ctta:. i s l C^E»:, ¡ "fisis.e'íci.j al desarro l lo
¡ ¡ E-cu.it nr i- ana su 'sal.i:s icono suya l a r?co'..e=ciii>n 6s:adís".i z¿. ¡l:.MÜado po«i©' d»? zcn>¿oz£t»rie9 nu *. i»st«d:!stico", ©i. =tal. ĉ -ui-
¡ ! isd:.a'it© el SliN. ¡ln:.'/?rs:.dac©:5 &-fe>:tj£b-sn su:> propias ¡e:<!Í5"k© rscursss ¡>?qjip.id:> n:. :á©ii j t icade pa"e
i ! ¡sncusst-is s in tím?r en c jsn:a recodes, ¡ pul ít i i :o-in:»titu»:i arai.es. Las ¡ «:o-icu»:i *• a u'i 3:. stew.i
¡ ¡ ¡r ornas ni pr«>c?ciwi >rto algunzi ¡coMtsionss i?3 3£c:.al«s n) f un ; i ona 1 ¡racional d» ?£t-idÍ2t:.ca. El
i ! ¡prod jci»ndc cifra:? 3SH:.-3ÍJ.»:Í ale:?. ¡ noria 111© ̂ t© par :.Hacn:ualidaá d>* ses ¡ :.nsi.f:.ci6n-.e u '..i l i t ada
¡ 5 ¡La eserdi 'iác:.ót y racional idad ¡int&cr-snUs fUt-» is : . n U r « ». ¡ostedo d« desarro l lo da- l s
¡ ¡ ¡«n*:u»rtra tr.sbas. "4c ha j p o l í t i c a ¡ di?s;cnocLpi»?nfcc d© tenas a t-át.sr. II. a ser c i s n i í fic-s 'ic i»stinula
¡ ; ¡ce-ii id-s :cn rslaoiftr -*1 SEH. ¡ ¡ni re:5pald-si l í de-«cn>la ce!.
¡ ¡ ¡ ¡ '. PHDE y nc pr?2t.s apoyo para
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ :>u í s : r j c tu r ación «
! 5 ¡ ¡ ¡ :.H5l©íi©Tta»:i Sr -
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CRI TERI OS

PfUSES

OISPONIBILIDfiD DE RECURSOS HEDIÓ DE DIFUSIÓN DE Lfl
IHFORHRCION

ECUflDOR R e c u r s o s H ú M a n o s : La e s c a s a c a p a c i t a c i ó n
da- i n t e g r a n t e s d & l a s c o M i s i o n e s
e s o e c i a f e s h a c e q u e d e s c o n o z c a n
t 9 i s s q :# d3"erÍ3t*# et fun*:. onai:.ent3
de t?stas.
R # = u r s c 5 76c 1:.cas: El t H E C T ) c u & n t a
coi el f ^ n a n = ^ a w i ? n t o 3 - i c i a ^
suf:ci*i:<9 p3t*a r a i l i z a r n u > " a s
en=Mests:s.


