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RESUMEN 

I I 
El 16 y 17 de febrero de 1978 se llevo a cabo en San Jose, Costa Rica un 

seminario cuyo terna fue "Análisis Urbano y Regional: (A.U.R.) en Centro

am~rica". Los participantes intercambiaron sus experiencias en Costa Rica, 

Nicaragua y Panarna utilizando Pautas preparadas por Richard E. Rhoda de la 

Oficina de Desarrollo Urbano de la AID. 

El primer día los participantes intercambiaron ideas sobre el detalle :w 
alcance del an~lisis adecuado para .los A.U.R. La conclusiÓn a la que se 

' llego fue que las 3 experiencias fueron tan diferentes que no se podia 

generalizar. Sin embargo, existía una brecha clara entre el AUR y proyectos 

bien diseñados para mejorar el bienestar de la poblaci¿n pobre. 

, 
El segundo dia fue mucho mas ameno que el primero. Los grupos de trabajo 

se dedicaron a debatir como cada AUH se hubiera podido mejorar y se 

limitaron concretamente a los problemas e ideas a ser consideradas para 

tornar esa medida. 

La Seccibn III presenta tres ponencias preparadas despues del seminario 

sobre como mejorar los AUR, 

El anexo incluye tres ponencias sobre el AUR que se prepararon antes del 

seminario para estimular ideas sobre las experiencias en Costa Rica, 

Nicaragua y Panarna. 

Los participantes evaluaron el seminario favorablemente como sigue: * 
l. . . ' • Los ternas que en mi op1n1on eran importantes, fueron 

considerados (1.00)" 

2. ' "El seminario aprovecho suficientemente mis ideas y 

experiencias (.43)" 

3. ..Aprendí algo valioso en el seminario (1.24)" 

4. ''Mi eva 1 uacio'n genera 1 de 1 seminario (1. 06) •• 

Los resultados completos de la evaluacio'n se encuentran en los anexos. 

* Las escalas van de +2 para muy positivo a -2 para muy negativo. Se omitieron 
las respuestas "sin comentario". Las respuestas de un observador de Nicaragua 
(-2, +2, -2,-2) se excluyeron de los promedios puesto que su marco de referencia 
era diferente de los resultados previstos para el seminario. Sus comentarios 
se incluyen en el Anexo. 



SECCION I 

INTRODUCCION Y ORGANIZACION DEL INFORME 

I I 
El 16 y 17 de febrero de 1978 se llevo a cabo en San Jose, Costa Rica una 

reuniÓn para considerar los AUR que se realizaron en Costa Rica, Nicaragua 

y Panama durante 1976 y 1977, incluyendo a 8 representantes de las misiones 

de la AID, 8 analistas de estos paises, 4 asesores extranjeros de :'-Proyectos 

y 8 otros participantes, es decir, 2 observadores de Colombia, 1 de Nica

ragua, 4 de Washington y 1 de la Oficina Regional de la Vivienda de la AID 

en Tegucigalpa. La lista de participantes y programa de actividades se 

incluyen en el anexo A. 

I 
El objetivo de la conferencia fue de mejorar los metodos para llevar a cabo 

un AUR, basado en la experiencia de los dos Últimos años, utilizando las 

Pautas para el Análisis Urbano y Regional, que de aqui en adelante las 

llamaremos Pautas.* 

El objeto del seminario fue: 

- Revisar y evaluar experiencias de los AUR en Costa Rica, 

Nicaragua y Panarna. 

- Identificar y discutir las relaciones que existen entre analistas 
, 

del AUR y los usuarios responsables de la formulacion de politicas, 

e~trategias del desarrollo, programaci~n y financiamiento. 

l 
El material de base del seminario incluyendo su preparacion se resume en 

el anexo A. La sección Il describe las deliberaciones que se llevaron a 
. . , 

cabo durante el seminario, incluyendo la evaluacion dada por los participantes 

y las conclusiones y recomendaciones formuladas. La Seccion III presenta 

ideas adicionales provocadas por el seminario sobre los. futuros pasos que 

deben tomarse para mejorar los AUR. 

* Rhoda, Richard E. Pautas para el Analisis Urbano y Regional: Tipos de 
analisis aplicables a las actividades de la AID. Oficina de Desarrollo 
Urbano, Dpto. de Asistencia Tecnica, AID, Departamento de Estado de los 
EE.UU. (Washington, D.C. Octubre 1976). 



SECCION II 

EL SEMINARIO 

PRIMER DIA: MEJORAMIENTO DEL ANALISIS TECNICO 

OFIPLAN (Oficina de Planificación de Costa Rica) y el Dr •. Lawrence D. Posner 

de Practical Concepts Incorporated iniciaron el seminario con palabras de 

bienvenida, presentaciones, anuncios y un resumen de los objetivos de la 

conferencia. Se describid brevemente cada AUR enfocaridose el estado actual 

de cada uno y los planes para proveer una serie de datos comunes a ser , 
debatidos en los grupos de trabajo. El Sr. Joslyn Fearon hablo en nombre de 

Panama; Los Dres. Roger Montiel y Guillermo Perez por Nicaragua; los Dres. 

Vinicio Gonzales y Jose Antonio Calvo por Costa Rica. ' Los resumenes de las 

presentaciones de Costa Rica se encuentran en el anexo D. * El grupo se 
. . . ' d1v1d10 en grupos de trabajo y luego informaron en plenaria sobre los 

resultados.;obtenidos que se resumen a continuación. 

GRUPO A: Mejoramiento del an~lisis t¿cnico: Detalle y alcance del an~lisis 
del grupo objetivo. 

El grupo A informó que las características de la poblaci~n pobre identificada 

por el AUR era informaci~n valiosa para la planificaci~n de politicas, especial

mente identificando su localizaci6n. Las Pautas sin embargo, contribuyeron 

poco a la identificación de proyectos específicos o a llenar el vacÍo entre 

los planificadores de políticas nacionales y los administradores de proyectos. 

Los AUR fueron descriptivos y no aclararon mucho la relaci~n causa y efecto 

de la pobreza. 

Durante las reuniones en plenaria que siguieron, muchos estuvieron de acuerdo 

con la opinión expresada por el Dr. Herrick de que el AUR y las Pautas no eran 

un elemento para identificar proyectos. 
, , 

Se argumento que la identificacion de 

proyectos era responsabilidad de otras personas con metodologías propias que 

necesitaban el AUR como un inswno, 

*No hubo resumen de Panruna •. El resumen de Nicaragua fue un documento 
sobresaliente de 85 paginas, en español disponible a costo de PCI para los 
participantes del seminario. Su circulación es limitada a solicitud del 
Gobierno de Nicaragua. 
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El Dr. Perez y otros estimaron~~que las Pautas enfocaban demasiado a la 

población pobre y no tomaba suficientemente en cuenta los factores de los 

"no pobres" que también afectan la pobreza. 

El Dr. Gonzales sostuvo que babia que establecer hipótesis mas claras sobre 

las relaciones de causa y efecto que afectaban a la población pobre y que las 

Pautas debian de satisfacer esa necesidad una vez revisadas. SÓlo entonces 

se podria formar una base racional para·· identificar proyectos diseñados 

para remediar el estado de la pobreza, cuyas causas desconocemos por falta de 

metodolog{a, informació'n o an~lisis. El consenso fue que las Pautas contri

buian a este proceso pero no eran suficientes. 

El Dr. Gutierrez, apoyado por el Dr. Hudson y otros, estuvo en desacuerdo 

argumentando que estudios adicionales, como los que se hicieron en el pasado, 
~ 

contribuian en algo a ayudar a la poblacion pobre. Los principales bene-

ficiarios de estos nuevos estudios serian los autores y no los grupos objetivo. 

El razonamiento dado fué que actualmente existe una base suficientemente 

amplia sobre la cual seguir adelante. El Sr. Fearon añadio que los AUR 

deberian considerarse como parte integrante de un proceso y no como requisito 

previo a ser "completado" antes de iniciarse un proyecto. Varias personas 

estuvieron de acuerdo, incluso el Dr. Gonzales, mencionando que Panarna trabajaba 

desde 1972 sobre el URBE y estudios similares. Antes de los AUR, Costa Rica 

también llevó' a cabo varios estudios. 

Grupo B: Mejoramiento del análisis técnico: Detalle y alcance del an~lisis 

de factores que influencian el bienestar de la población pobre. 

El informe del grupo B era similar al del Grupo A incluyendo el debate sobre 

si se requería un an~lisis tipo AUR antes de iniciar un "programa de acciÓn". 

Varias personas concordaron de que babia un vacfo entre el AUR y las inter

venciones identificadoras pero surgieron tres puntos de vista diferentes: 

l. No es necesario hacer un análisis adicional como re qui si to previo al 

"programa de acciÓn 11 (Boyce y Benjamin), siendo tal vez poco deseable 

(Hudson y Gutierrez). 
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I • ~ Analisis adicional es necesario antes de un "programa de accion" para 

evitar asi errores onerosos. Por lo menos los paises deberian consi

derarse como sistemas con nexos identificados. (Velasco). Toda vez que 

los expertos no concuerdan con·, la planificación de. "programas de acci~n", 

deberian diferirse hasta realizar un análisis adicional. 

3. El an~lisis y los "programas de accio'n" son procesos para le los y 

complementarios, ambos se necesitan. 
I • I 1 

Mas ºprogramas de acc1on11 y mas 

AUR se requieren pero no por ello deben demorarse los primeros. (Fearon). 

El Dr. Perez hizo notar que la planificación y elaboraci6n de los presupuestos 

nacionales eran procesos cíclicos (planes quinquenales, asignaciones anuales, 

evaluaciones trimestrales, etc.) pero no babia que relacionar los AUR a los 

ciclos. Ademas, los ciclos varian de un país a otro por lo tanto las Pautas 

no deberian ajustarse a ningun lsistema presupuestario o de planificación 

nacional en particular. 

Grupo C: Detalle y alcance de los an~lisis para la identificaci~n de 

proyectos en los AUR. 

El .Grupo C tomó por dado la diferencia que existe entre an~lisis y proyectos 

y otros tipos de intervencio'n, proponiendo un modelo de sistemas para la 

soluci~n de problemas como un medio de cerrar el vacío. De acuerdo a este 

modelo, la:1 investigaci~n continuada y el an~lisis (del cual el AUR es un 

componente importante) serian un~~proceso contínuo, mientras que los estudios 

detallados adicionales se harian en base a proyectos. 

Se continuó el debate basándose en la pregunta anterior planteada por el 

Dr. Gonzales sobre si los AUR deberian considerar la relación causa y efecto 

que afectan a las poblaciones pobres y si este tipo de an~lisis debe ser 

requisito previo a la identificaci&n ~e proyectos aún en la etapa de pre

factibilidad. 

El Dr. Herrick vid con escepticismo el tratar de encontrar causas finales 

puesto que las "causas de una persona" podrian ser los "efectos de otra", y 

e.i no reconocerlo nos llevaria primeramente a un acuerdo superficial y luego 

a confusión y ambiguedad. 
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En la tiltima reunirin del primer dia de deliberaciones se llegÓ a la conclusio"'n 

de que se podrian obtener más valores de la conferencia si los debates fueran 

más específicos en lugar del alto nivel de generalizaciones del primer d{a. 

Se decidio cambiar el tema del segundo d{a de "Mejora del .coordinador entre 

analista y usuario" por ., Que se hubiera podido hacer mejor en el AUR?" 

SEGUNDO DIA: QUE SE HUBIERA PODIDO HACER MEJOR EN CADA AUR? 

El segundo d{a se formaron tres grupos de trabajo para deliberar los AUR 

de Costa Rica, Nicaraguaj y Panama. 

Las mañanas se dedicaron en gran parte a los grupos de trabajo y el resto del 

día a presentaciones en plenaria. 

Costa Rica: Presentación y Debate 

El grupo de Costa Rica presentó 10 puntos considerados en el grupo de trabajo. 

La lista no agotó todas las lecciones aprendidas ni tampoco hubo acuerdo 

entre todos los participantes sobre los 10 puntos. 

' l. Los AUR en Costa Rica deberían haber enfocado un poco mas las estrategias 

de intervenciones y políticas que beneficien a la poblacidn pobre. 

2. Para considerar de mas cerca la. ·formulación de politicas, el grupo de 

analistas deberia haber incluido a aquellos con responsabilidad de tomar 

decisiones de politica ademas de los "técnicos". 

3. Para llegar a una objetividad, hubiera sido necesario ajustar las 

limitaciones políticas reales antes ( y por lo tanto, tambien la política). 

4. Las Pautas no son base adecuada para las consideraciones políticas y de 

1
, . 

po 1t1ca. 

S. Las Pautas aunque flexibles en principio, se consideraron demasiado 

r{gidas para cwnplir con el financiamiento de la AID. 
. . , 

6. Se requiere mayor aclaracion en cuanto a si los AUR son un requisito 

de la AID y parte de las "nuevas directivas" de Washington (con énfasis en los 

pobres de las zonas rurales, etc.) o si contribuyen a las estrategias y 

esfuerzos continuados que se despliegan en Costa Rica. El grupo de Costa Rica 
~ 

opino que eran parte de las nuevas directivas de la AID. 
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7. Una mejor comunicación entre OFIPLAN y la AID hubiera revelado este 

hecho antes pudiendose haber modificado el alcance del trabajo de acuerdo. 

8. Los AUR en Costa Rica hubieran debido basarse en la experiencia de 

proyectos existentes o proyectos propuestos encaminados para proveer un 

enfoque necesario y titil. 

9. Estudios ya disponibles hubieran podido ser mejor utilizados. 

10. Debido a que el calendario de terminaci~n del informe era tres meses 

antes de la toma de posesi6n del nuevo gobierno, se hubieran tenido que 

considerar algunas opciones que .tomaria este nuevo gobierno. 

Deliberaciones adicionales recalcaron la necesidad de definir mas claramente 

los objetivos de los AUR (Fearon). Lo más importante es si el AUR, es 

un requisito de financiamiento de la AID que debe ser recopilado 

(limitandose asi la flexibilidad de las Pautas y los AUR)? O se trata de 

suplementar esfuerzos similares o relacionados que ocurren en lel pais a 

las Pautas como su nombre lo implica? 

En Costa Rica y Panaina las Pautas fueron consideradas como un requisito del 

financiamiento de la AID, pero en Nicaragua se consideraron como un elemento 

de asistencia a ser o no utilizado de acuerdo a las necesidades. 

Si la AID considera que las Pautas son un procedimiento para obtener fondos 

de la AID, entonces ~stas deben ser mas especificas. Si por lo contrario, 

se consideran ser una ayuda para los paises prestatarios, podrian ser mas 

generales, para ser adaptadas y aplicadas en varios sectores y de acuerdo 

a las necesidades. El sentir del grupo era de que la AID deberia ayudar 

a los AUR y no establecer rígidamente una serie de procedimientos para cada uno. 

Las recomendaciones que se presentaron para mejorar las Pautas incluyeron: 

mas relaciones (Fearon), mayor énfasis en el an~lisis que en. :su implemen

tacion (Velasco), integrar las partes, m~todos para desagregar el análisis, 

y relaciones claras entre los an~lisis del AUR y el efecto esperado de los 

proyectos diseñados para beneficiar a las poblaciones pobres, etc. 

El Sr. Gutierrez argumentó que los tipos de análisis antes mencionados 

crearian mas trabajo analítico sin ayudar a los pobres. Sugiere que se 

preste mas atención a la participación de "los pobres" en análisis futuros 

de sus problemas. 
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Panama: Presentación y Deliberaciones 

" I . 1 / 50 Panama empezo a llevar a cabo estudios macroeconomicos en a decada de los , 

y no fue sino hasta 1972 que el gobierno adoptó una politica de desarrollo 

regional. Desde entonces, se llevaron a cabo numerosos estudios, En 1976, 

la AID solicitó un mejor estudio sobre las características de la població'n 

pobre y de los beneficiarios de estos esfuerzos de desarrollo regional. 

Ful dentro de este contexto que la AID y los AUR se llevaron a cabo utilizando 

las Pautas. 

Los requisitos del financiamiento de la AID imponian limitaciones de tiempo 

lo cual hizo de que muchos de los AUR tenian fechas de vencimiento a costas 

de generaci6n de nueva informacio'n que faltaba en los estudios anteriores. 

El problema de los AUR en Panama no era que fuesen inadecuados de acuerdo a 

las Pautas sino que el tiempo no era suficiente para generar los datos y 

analizarlos. 

El grupo de Panama recomienda se reduzcan las secciones incluidas en las Pautas 
I 

y que se integren las secciones que tienen cierta relacion entre si. 

Otras deliberaciones consideraron las limitaciones de tiempo impuestas por 

la burocracia y aquellos impuestos por la naturaleza del problema en si; 

por ejemplo, cualquiera sea el tiempo disponible siempre se puede obtener 

informaci~n adicional. A~n los límites de tiempo arbitrarios impuestos por 

cierta burocracia pueden asegurar el cierre de un terna en un momento dado. 

El Sr. Hudson sugiere un informe "a medias",otros sugirieron desarrollo y 

uso de métodos cortos para llevar a cabo estudios en tal vez una semana (Boyce). 

Esto fué seguido de una breve discusión sobre la necesidad de identificar 

factores que interfieren con la tendencia natural de los pobres " de no ser 

tan pobres". (Boyce) 

Nicaragua: Presentacio"n y Deliberaciones 

El AUR que se llevó a cabo en Nicaragua diÓ la información esperada. Las 

Pautas probaron ser flexibles y de ayuda. (Como se notó anteriormente, el 

AUR en este pais no fue considerado como un requisito del financiamiento de 

la AID). 
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Las principales dificultades se encontraron en la coordinaci~n de las 

agencias que otorgaban la mano de obra para los AUR. Algunas de ellas 

no pudieron proveer el personal prometido lo cual recalcó la necesidad de 

incluir a todas las partes interesadas en las primeras etapas de la 

planificación de los AUR (Benjamin). Sin embargo, este no es un problema 

fuera de lo común pues se lo encuentra en muchos proyectos que requieren 

coordinación entre agencias. Las Pautas y el AUR no lo resolvieron, pero 

tampoco crearon el problema. 

Las recomendaciones especificamente relacionadas a las Pautas adem;s de otras 

relacionadas anteriormente en el informe incluyen la necesidad de obtener 

m~todos para integrar los resultados de diferentes tipos de análisis presen-
, 

tados en forma separada en las Pautas. Para planificar AUR se recomendo que 

se tomen las medidas necesarias para compartir los resultados con otras 

instituciones gubernamentales no directamente involucradas en los AUR. 

Desde que se completó el AUR en Nicaragua, muchas otras instituciones 

gubernamentales expresaron su interes en utilizarlos como insumos para 

sus propios procesos de toma de decisión. 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS SOBRE LAS PAUTAS 

En base a la encuesta que se hizo durante el seminario, se probó que los 

encuestados encontraron que las Pautas eran una ayuda valiosa para llevar 

a cabo el análisis urbano y regional. Los resultados de esa encuesta 

se resumen en el Cuadro 2-1. 

El consenso de las opiniones fu~ el siguiente: 

l. Las técnicas no eran demasiado complicadas; 

2. Se requiere una clara explicación de la relaci¿n que existe 
, 

entre los diferentes tipos de analisis; 

3. Se pueden obtener los datos necesarios; 

4. Se presta demasiada atención a los reglamentos de la AID; 

5. No hubo consenso sobre si las técnicas responden a los problemas 

de la pobreza; 

6. Hubo una respuesta casi positiva sobre la adecuacidad de las Pautas 

para el análisis urbano y regional. 

BEST AV/l.ILABLE COPY 
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. ' . . El Dr. Perez de Nicaragua recomendo que se lleve a cabo otro seminario 

dentro de un año para un seguimiento del progreso de los tres AUR y su , 
implementacion. El consenso fue de que los AUR no eran el producto final, 

lo importante era la implementación, que posiblemente seria el tema para el 

seminario de seguimiento a llevarse a cabo en 1979. 



SECCION Ill 

l'ROXIMOS PASOS A TOMARSE PAl{A MEJORAR EL ANALISIS UHBANO Y REGIONAL 

El PCI so1.icitéÍ tres ponencias sobre los prÓ~:imos pasos a tomarse para 
I 

mejorar 1.os AUR con la i ntencion de ba sarse en lo que se dijo durante 

el seminario y llevarlo ma s allá para estimular otras i de as. Las ponencias 

fueron preparadas por los Drs. Bruce lierrick, Barclay lludson y Lawr e nce 

Posner. Los participantes que tengan otras ideas puede n presentarlas 

escribie ndo al Dr. Posner en el l)Cl y/o a la Oficina de Desarrollo Urbano 

de la AID. 



Análisis Urbano versus Identificación de Proyectos: 
Llenando el vacío 

por Dr. Barclay Hudson 
21 de febrero de 1978 

Este informe es un poscripto de la conferencia de Torremolinos 
sobre Análisis Urbano y Regional convocado para comparar las experi
encias en Costa Rica, Nicaragua y Panamá en la aplicación de las 
pautas para el análisis urbano y regional de la AID. 

El segundo día de.la conferencia se intentó salir más allá de las 
generalizaciones y considerar más a fondo las características especi
ales de las conclusiones de cada país sobre la utilidad de las pautas. 
Los participantes de la conferencia se dividieron en grupos de 
trabajo, según su país de origen. Cada grupo de trabajo incluía 
funcionarios del gobierno anfitrion quienes hacen uso del análisis, 
asesores extranjeros, y representantes del equipo de estudio (los 
analistas). 

En Costa Rica, las pautas fueron aplicadas al di?eño del Análisis 
del Sector Urbano de San Jos~ que se llevó a cabo en 1977. Durante 
las dos horas de trabajo el grupo sobre Costa Rica prestó mucha 
atención a la cuestión de cómo contribuir a la identificación de 
proyectos y programas para estrategias de intervención en la pobreza 
por medio del análisis del Sector Urbano. El consenso del grupo 
era: no mucho. La identificación de proyectos nri fue adelantada 
mucho por el análisis en sí, ni por el informe final sobre el mismo. 

Por supuesto, puede haber sido demasiado temprano como para notarlo 
en la conferencia, pero cinco meses habían pasado desde la entrega 
del informe y un consenso general era de que las sugerencias prácticas 
para tomar acciones no habían surgido todavía ni el informe final 
en sí, ni en los pensamientos de los que lo habían leído. 

Eso en sí no es de sorprenderse: documentos de análisis y de 
planificación pueden ser archivados y olvidados. Pero se suponía 
que Costa Rica era diferente y también las pautas. El Análisis del 
Sector Urbano fue promovido por AJO/Washington para las necesidades 
muy prácticas pero propias de dicha agencia para la asignación de 
recursos y programación y tambi€n ·de la contraparte del país . 
anfitrión. Las pautas en sí sustentaron tener la literatura amplia 
sobre la planificación urbana y regional de fuentes académicos y 
convertirlos en el lenguaje, tareas de solución de problemas y el 
contexto de trabajo de la gente involucrada en las operaciones diarias 
de asistencia técnica y ayuda extranjera. Sin embargo los que 
asistieron al grupo de trabajo en la conferencia, creyeron que el 
análisis no se había conducido a una política, debido, o que las 
pautas o la manera en la cual fueron aplicadas en Costa Rica, o la 
manera que se solicitó una respuesta. Los participantes en el grupo 
de trabajo buscaban sus razones, y las razones se hicieron aparentes. 
Aparecen abajo--diez de ellas. 

Practical Concepts 1 ncorporated 



-2-

Hay que destacar tres cosas sobre este resumen. Primer lugar, los 
problemas descritos fueron problemas percibidos y no necesariamente 
las verdaderas razones, ni las razones importantes. Algunas de ellas 
se trataban de la mal comprensión de los motivos de otras personas. 
Algunas resultaron de las circunstancias específicas del análisis 
sector en San José, mientras otras reflejaban los dilemas clásicos 
y no evitables en cuanto a la asistencia técnica. No obstante, 
algunos de los problemas percibidos y descritos abajo son indudab
lemente reales, y capaces de corregirse en el futuro como para llevar 
a cabo un análisis de polític~s dirigidas a la intervención en la 
pobreza. 

Segundo, los problemas descritos acá no representan necesariamente 
las percepciones de todo el grupo y en algunos casos representan 
las opiniones de la minoría o las percepciones de una sola persona. 
He tratado de presentar la variedad de puntos de vista expresados 
por los miembros del grupo de trabajo. Sin embargo he hecho más 
que redactar para poder presentar los puntos de vista e interpretaciones 
mías basado en mi experiencia en 1977 en Costa Rica como asesor extran
jero trabajando en el Análisis del Sector Urbano y también como evaluador 
de la adaptabilidad de las pautas en el contexto de la experiencia 
costarricense. 

Finalmente, hay que leer los "diez puntos" manteniendo siempre algunas 
preguntas claves: Por qué no llegó el Análisis Urbano a especificar 
intervenciones en cuanto a políticas para Costa Rica; y porqué eran vagas, 
especialmente en definir las claras necesidades de los pobres. Son 
preguntas dobles: lo práctico del análisis en cuanto a la identificación 
de proyectos y la suficiencia del análisis en enfocar en gente pobre como 
beneficiarios de cualquier proyecto, programas o políticas propuestas. 
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Los diez puntos: Fallas entre el análisis y el diseño del proyecto 
para servir a los pobres 

l. El roblema de su erim os1c1on. (La arcialidad académica; los 
problemas de integración entre diversos marcos de referencia 

Las pautas eran un esfuerzo heroico como para convertir literatura 
a veces estéril y no convincente sobre el desarrollo regional en una 
declaración importante sobre los vínculos, causa-efecto que los que 
toman decisiones necesitan considerar en la programacipn de recursos. 
Las pautas contenían, los mejores antecedentes de PPBS, MBO y el marco 
lógico en su intento de relacionar medios con fines para tomar decisiones 
limitadas sobre asignación de recursos sensibles a una visión más global 
de consecuencias y para ayudar a crear un mejor sentido de un contexto 
compartido para acciones individuales. Las pautas, como otros intentos, 
presentan preguntas importantes y sencillas. 

Sin embargo, siendo como PPBS, piden al "hombre organizacional 11 a 
pensar en términos de un marco de referencia amplio, distinto (y en 
algunas maneras más amenazador). Le pide tomar un punto de vista 
que tiene su origen fuera de su propia agencia, que tiene implicaciones 
en cuanto a la politica que opera opuestas a los de ·1as agencias. 
(Si las pautas no tuvieran ese efecto en cambiar el sentido de misión 
de la persona, estarían en desacuerdo con su objetivo principal). No 
obstante, la superimposición de cualquier punto de vista· nuevo se en
cuentra muy a menudo con desconfianza, resistencia e intentos (a veces 
no conscientes) a desviar las decisiones de las implicaciones para 
directivas nuevas. Eso es un patrón común, casi universal, bien 
documentado en los repasos de experiencias con la implementación del 
PPBS en agencias federales, estatales y locales en los Estados Unidos, 
y es algo que se puede deducir también de las teorías de desarrollo 
organizacional. 

En resumen: las pautas han intentado llenar el vació entre modelos 
académicos, metodologías y lenguajes, y los marcos de referencia 
organizacionales tradicionales para la toma de decisiones. Como es 
de esperarse, las ideas nuevas eran más difíciles de integrar con las 
ideas ya establecidas. Aunque no había resistencia abierta, intentos 
de integrar perspectivas diferentes se hicieron a medias. Como suele 
suceder con requisitos para la planificación impuestos externamente, 
el análisis tiende a seguir siendo una fachada o una máscara. 

Como comentario adicional a esta discusión, existe una cantidad de 
literatura de mucha utilidad sobre los problemas que se encuentran 
al forzar o asistir una organización a volverse a ser más sensible 
al medio ambiente en que funciona. Una tesis central de esta litera
tura es como la siguiente: que un medio ambiente "dinámico" (que 
comprende nuevas demandas para responder, nuevas oportunidades tec
nológicas para responder, nuevos métodos científicos para tratar 
problemas), organizaciones ante tales condiciones deben promover 
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activamente puntos de vista altamente diferenciados entre su propio 
personal. Sin embargo, como consecuencia deben también hacer esfuerzos 
extremos para reintegrar estas perspectivas diferentes al formular 
políticas. En el Análisis Sector Urbano en San José, no se intentó 
hacer tal "esfuerzo extremo." Por el contrario, entre más presión de 
trabajo creciera, con al aceracimiento del límite de tiempo para la 
entrega del Informe Final, se volviera a hacer más fragmentado el. 
equipo, a la media de que se detenía las divisiones de esfuerzo como 
para completar el proyecto. 

Otro comentario al respecto merece ser mencionado, en cuanto a la 
11 superimposición 11 de pautas. La tradición académica que dió lugar 
el marco analítico para las pautas fue caracterizado arriba como 
11 estéril 11 y 11 no llamativa. 11 No todos estarían de acuerdo con ese 
criterio, pero los siguientes puntos deberían ser mencionados: 
(a) gran parte de la teoría del desarrollo urbano y regional es 
demasiado abstracto para encuadrar en una forma que se puede reconocer 
en cualquier ambiente, y es entonces no confiable para generar impli
caciones sobre política; (b) teorías derivadas en un medio ambiente 
a veces vuelven a ser 11 eguivocadas 11 al aplicarles en otras: tienen 
transferencia limitada; (c) la literatura citada en las pautas no se 
refiere mucho a las condiciones latinoamericanas o a las teorías ela
boradas en América Latino, aunque existe una tracidión latina larga 
y fuerte sobre la planificación urbana y regional (comenzando hacía 
cientos de a~os antes de que textos comenzaran a aparecer sobre el 
asunto en los Estados Unidos); y (d) hay una creciente creencia entre 
analistas y planificadores en los Estados Unidos que los modelos tra
dicionales tienen fallas muy gravas por el hecho de una fuerte tendencia 
a preservar las estructuras político-económicas o lo que sea que son 
en sí la causa de los problemas urbanos regionales, por lo menos a la 
medida que afectan a los pobres o los sin poder. (Veáse páginas 30-33 
del Informe Final sobre Análisis del Sector Urbano en Costa Rica.) 

2. Las analistas como técnicas más bien que formadores de políticas 

Aunque la sede del Análisis Sectorial Urbano en Costa Rica estaba en 
la Oficina de Planificación Nacional (OFIPLAN), el equipo de analistas 
en s1 tenía pocas perspectivas sobre la política nacional. La mayoría 
se consideraban como técnicos sin responsabilidades en cuanto a la 
formulación de políticas o la identificación de proyectos. La mayoría 
creía que la formulación de políticas vendría en una etapa posterior 
al análisis y que sería formulada por otros. Las implicaciones para 
la formulación de la política se agregaron a los capítulos del Informe 
Final, en una etapa ya muy tarde en su elaboración, sin consultas 
sistemáticas con los formadores de política de Costa Rica. (Los 
funcionarios de AID, sin embargo, participaron en esto, siendo ellos 
más conscientes de la necesidad de vínculos entre análisis y diseño 
de programas en áreas de ayuda extranjera, para lo cual ellos mismos 
tenían la responsabilidad.) 
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El hecho es que direcciones tentativas en la política ya se habían 
especificado de antemano, que enfatizaran proyectos de vivienda y 
generación de empleo. El Análisis del Sector Urbano podría haber 
sido utilizado para explorar sistematicamente, críticar, modificar 
y/o reafirmar el diseño de esas formulaciones previas de políticas. 
Eso no se hizo y según el punto de vista mío, fue una oportunidad 
perdidad desde el punto de vista de que el análisis general del tipo 
sugerido por las pautas es de utilidad solamente cuando se enfoca 
suficientemente como por ejemplo al examinar el pro y la contra de 
un plan de acción definido pero flexible, determinado desde el principio 
de acuerdo con las realidades.política-locales y que reenfuerza los 
esfuerzos ya en marcha. 

3. Asistencia técnica extranjera: una trampa seductora 

La identificación de proyectos no fue un mandato central ni de las 
pautas ni del análisis del Sector Urbano en Costa Rica. En cada 
caso, el amplio alcance del análisis que se considero 11 mínimo 11 

más que agotó el tiempo y energía disponible, lo que no permitió 
atención seria a las inquietudes más 11 periféricas 11 incluyendo la 
identificación de proyectos. 

En teoría, las pautas y el Análisis Sectorial proveían suficiente 
flexibilidad para que los analistas pudieran haberlos orientados más 
pragmáticamente hacia las implicaciones para acción. Sin embargo 
en la prática, eso no fue una opción verdadera: (a) limitaciones de 
tiempo reducía e 1 radio de trabajo a 1 11 mín i mo 11 requerido; ( b) 1 a defi -
nición de 11 mínimo 11 era en sí negociable en teoría, pero en la práctica 
los analistas estabamos conscientes de que el alcance del análisis ya 
se había definido originalmente por la A.I.D. (en las pautas) y que 
ya se había rene9ociado (en el "Proyecto de Acuerdo" del Análisis del 
Sector Urbano); {c) había mucho renuencia como para negociar más con 
AID/Washington o AJO/Costa Rica, para exectuar cambios adicionales, 
dado el hecho de que eso podría haber perjudicando el tiempo a la 
cantidad de fondos listos para proyectos ya identificados; (d) No 
había una amenaza abierta de esa naturaleza, sino que el peligro se 
percibió simplemente a reflexionar sobre la tendencia normal (muchas 
veces productiva) a 11 mirar entre las líneas" de las intenciones 
declaradas. Se pensó talvez que algo diferente al 11 minimo 11 --es decir 
haciendo menos ~el mínimo como se había negociado previamente--se 
había visto como irresponsable en Washington. El hecho de que se 
había hecho a la vez más que el mínimo no había sido lo suficiente 
como para borrar la desilución en Washington. Al fin y al cabo, era 
un estudio de la AID--diseñado, supervisado por ellos y enfocado 
analíticamente hacia los sectores que le interesaba a Washin9ton 
financiar (vivienda y empleo). La flexibilidad presente en principio 
se negó en el contexto de las expectativas implícitas. 
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4. El flujo político 

El análisis del Sector Urbano se completó en Costa Rica.cinco meses 
antes de las elecciones nacionales presidenciales, y durante una 
época cuando el liderazgo dentro de OFIPLAN estaba también en un 
estado de cambio. Las incertidumbres en cuanto al contexto político 
hacía que el equipo de analistas no fuéramos muy específicos sobre 
los tipos de proyectos implicados por el análisis sectorial. Mientras 
menos se dijera, más libertad hubiera para el nuevo liderazgo. 

Lo mismo se podría decir sobre el contexto político en Washington. 
Nin0uno de los analistns estabas completamente seguro sobre el grado 
de consenso, alcance de opinión divergente en Washington en cuanto 
a las determinantes claves en la identificación de proyectos: Cómo 
definir el 11 pobre 11

; hasta qué punto tenían que servir los proyectos 
a los intereses económicos de los Estados Unidos. Qué grado de 
tolerancia había para programas que eran arriesgados políticamente, 
tales como la organización a nivel de comunidad para el desarrollo 
de autoayuda. Incertidumbre de esta naturaleza refleja en parte la 
reciente Administración de Carter pero también la divergencia normal 
(y también saludable) del pensamiento dentro de AID/Washington. 

5. La tendencia hacia 11 objectividad 11 

Hay una extensiva creencia que el análisis puede ser más 11 objetivo 11 

si evita una idea preconcebida de las conclusiones en cuanto a la 
política que puede resultar. Algunos observadores (incluyendo a este 
autor) no estarían de acuerdo, haciendo destacar que: (a) ya era muy 
tarde como para ignorar soluciones 11 preconcebidas 11 en Costa Rica, 
donde ya se había identificado como sectores de enfoque para interven
ción de AID la vivienda y empleo; (b) tendencias implícitas siempre 
existen hacia algunos proyectos de toda manera, y esos pueden super
arse haciendo las tendencias explícitas y sometiéndolas a un análisis 
crítico y sistemático. (Eso puede ser considerado por medio la 
columna de 11 supuestos 11 del marco lógico; o por medio de análisis 
fortiori, en conección con otros tipos de análisis de sensibilidad 
o por medio de exploración dialéctica.) 

Por otra parte, el equipo de analistas en Costa Rica cooperamos para 
evitar la tendencia del análisis de problemas urbanos hacia los solu
ciones preconcebidas. Por ejemplo, procuramos de conceptualizar 
pobreza en una variedad de maneras, algunas de las cuales claramente 
no apoyaría la elección de proyectos en vivienda y la generación 
de empleo. Luchando para mantener este amplio punto de vista, los 
analistas intentamos evitar un cierre prematuro sobre el "problema 
de la pobreza." El Informe Final sobre el Análisis Sectorial no negó 
la lógica de proyectos de vivienda y empleo como proyectos apropiados 
sino sugirió de manera muy importante que la pobreza no iba a ser 
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eliminada solamente por medio de estos programas. El informe también 
sugirió que las políticas necesarias para complementar los proyectos 
de vivienda y generación de empleo requerirían tambi~n {a) el apoyo 
político del tipo todavía no articulado en Costa Rica, y (b) una 
visión diferente de ''desarrollo económico y social 11 de la visión tra
dicional incorporado en las guias sobre Análisis Urbano y Regional 
(ver Informe Final páginas 30-33). En este contexto los analistas 
no podíamos ir mucho más allá de la identificación de proyectos difer
entes a los ya contemplados en los sectores de vivienda y empleo. 

6. Evitando esfuerzos duplicadores 

El Análisis del Sector Urbano enfatizó muy poco la identificación 
de proyectos, en parte porque habían estudios paral~los ya en progreso 
(también patrocinado por la AID) diseílado precisamente para eso. El 
Análisis del Ambiente Urbano, enfocando sobre estrategias para la 
vivienda y empleo, se llevaba a cabo con la participatión de algunos 
de los miembros del personal que AID habia proporcionado que tenja algo 
que ver con el análisis del sector, y la definición de proyectos en 
ambos estudios deben de haberles parecido repetitivo. 

El sentido de "cultivar la misma tierra" debe de haber sido aún más 
fuerte para la persona ya familiarizada con estudios anteriores 
(tanto con financiamiente de AID como de Costa Rica), que trataban 
con los problemas de la pobreza, desarrollo regional, y la coordina
ción de estrategias urbanas. Se refería a los estudios anteriores 
en términos de su existencia, pero apenas en términos sustantivos, 
por lo menos en su influencia sobre la politica. Si las intenciones 
de las pautas de proveer una manera verdaderamente nueva para el 
análisis del poder político se hubiera realizado y trascendido el 
marco tradicional de hacer esos análisis sector por sector, el 
sentido de deja vu podría haberse superado. Talvez así las políticas 
en cuanto a la vivienda y empleo podrían haberse visto con una nueva 
apreciación de los vínculos inter-sectoriales, efectos indirectos 
y oportunidades no realizadas: ¿cómo lograr a emplear al pobre en 
proveer soluciones de su propio problema? ¿cómo asegurar sean bene
ficiarios como suministradores del rubro más grande en las 11 propuestas 
para pobres 11 --alimentos? Basado en los resultados de análisis previos 
sobre agricultura y nutrición en Costa Rica, ¿qué es lo que se había 
necesitado como para desarrollar la agricultura en San Jase, junto 
con los lineamientos de experimentos en gran escala en otras partes? 
El Informe Final fue explícito en el reconocimiento de que tales 
cuestiones no se tratarían dentro del marco analítico propuesto 
en las pautas. 
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7. No sólo por medio de proyectos 

Una razón más para explicar el por qué de que el Análisis del Sector 
Urbano no logró especificar proyectos fué la creencia de que eso tal
vez no fuera tan importante como específicar políticas. Por ejemplo, 
una política pudiera consistir en trabajar por medio de las organi
zaciones comunitarias o en fortalecer la identificación de tales grupos 
móbiles hacia arriba, o en la elaboración de pautas para salarios 
apropiados para atraer a trabajadores marginales a la fuerza laboral 
o incentivos para estimular ura tecnologfa adecuada. Estos pueden 
tener un impacto fuerte y puede ir más allá del alcance de un pro
yecto determinado o serie de inversiones. Serían de particular 
importancia para asegurarse que proyectos futuros, como quierá que 
se seleccionen, serían beneficiario para los pobres; lo cual sería 
más importante y la selección misma de proyectos. 

8. "Alcance selectivo" a los pobres: Proyectos sin impactos 
distribucionales claros 

Aquí la pregunta va desde la falta de identificación de proyectos a 
la falta de impactos distribucionales. Una de las razones por las 
cuales el análisis no logró considerar las distintas necesidades de 
los pobres refleja la elección a priori de un enfoque sobre "infra
estructura urbana. 11 lSe puede decir que una calle sirve a pobres? 
lPuede una nueva fábrica servir a pobres, si los solicitantes para 
trabaja más calificados están ya mucho más arriba de la línea de 
pobreza? 

Resulta que este problema de la concentracion de beneficios sobre el 
verdadero pobre es un desafío especial en Costa Rica. Como fue mani
festado en el Análisis del Sector Urbano, la pobreza no esta concentrada 
espacia·lmente en San José. El 75% de los "pobres" (definido por 
líneas de ingreso de pobreza a nivel de subsistencia) viven fuera de 
las áreas marginales. Los tugurios en sí muestran una mezcla muy 
interesante de ricos y pobres. Como consecuencia, el enfoque de 
programs anti-pobreza en los tugurios no tiende a ser muy selectivo 
en alcanzar al pobre a menos que sea acampañado por otras medidas 
para alcanzar la gente con verdadera necesidad. Costa Rica ha tomado 
unos pasos muy grandes en el desarrollo de 11 alcance selectivo" a los pobres 
por medio del programa de asistencia familiar (asignaciones familiares). 
El análisis del Sector Urbano talvez prestara poca atención en las 
oportunidades Gnicas de construir sobre la Costa Rica experiencia en 
programas de alcance selectivo en ese tipo, como parte de cualquier 
diseño de proyecto o formulación de política diseñado como para 
beneficiar a los pobres. 
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Esta discusi6n es especialmente importante de la perspectiva en 
Washington dada la desilución general con modelos de desarrollo 
que suponen filtran los beneficios de ricos a pobres y dado el cre
ciente interés de parte del congreso con grupos pobres como 11 grupos 
objetivos 11 para ayuda internacional; dado también el interés mundial 
con "necesidades básicas 11 (más bien que producto bruto nacional 
agregado) como el objetivo de estrategias de desarrollo; y dado la 
tendencia de ver a Costa Rica como relativamente en "buenas condi
ciones" sin la necesidad de ayuda extranjera--una ilusión perpetrada 
por la falta de sacar los hilos de pobreza de la tela heterogénea 
de promedios estadísticos qu~ se aplican a este país. 

9. Problemas en la definición de pobreza y los problemas derivados 
de una política apropiada 

Otro vació entre análisis y la identificación de proyectos también 
tiene que ver con "alcance selectivo" hacia los pobres. El éxito 
dependerá mucho en cómo se percibe la pobreza de acuerdo con un punto 
de vista, la pobreza puede derivarse de una falta de capital e ingreso, 
reflejado en condiciones económicas locales y la mala condición de 
bienes raíces. Si 11 pobreza 11 se concibe en estos términos, las solu
ciones lógicamente conducen a programas de vivienda y generación de 
empleo. Sin embargo otra teoría considera la pobreza como un estado 
sicológico, una versión que puede resumirse como una "cultura de 
pobreza," otra como "cultura de riqueza" causada por la adicción 
perniciosa del consumo en masa. Otro concepto de la pobreza aluden 
a los monopolios multinacionales sobre el medio de producción y el 
dominio de tecnologías no apropiadas o 11 teoría de dependencia 11 en 
éuanto a relaciones centro-periférie dentro de las fronteras 
nacionales. 

Cada teoría tiene su propio campo espacial de proceso y consecuencias 
de pobreza, o sea "espacio para acción 11 para intervención en la 
pobreza; cada teoría v~ la sustencia de la pobreza de una manera 
diferente; cada teoría utiliza métodos analíticos diferentes para 
describir la pobreza y . .sopesar su importancia; cada teoría utiliza 
una epistomología diferente para comprender el fenómeno de la pobreza. 
Algunas fundadas en el empirismo; otros en el contacto experiencial 
con el pobre, otro en ideología (por ejemplo, concientización sobre 
la interdependencia de la pobreza y las responsabilidades morales de 
el analista). Sustancia, espacio para acción, metodología, episte
mología, todos son estrechamente vinculados y talvez inseparables. 

El Informe Final del Análisis Sector Urbano en San Jase mencionaba 
siete diferentes conceptos de la pobreza, y reconoció que solamente 
algunos de ellos encuadraban dentro del radio de acción del análisis 

Practica! Concepts lncorporated 



-10-

presentado por las pautas. El análisis que resultó fue entonces 
muy modesto en alcance. La idea de definir la "identificación del 
proyecto 11 como el resultado definitivo del an§lisis, podría inter
pretarse como un mandato altamente restringido en la medida de que 
algunas teorías de la pobreza implican la necesidad para reformas 
políticas-económicas de estructuras que van mucho más allá de 
simples 11 proyectos. 11 

10. Proyectos nuevos no se necesitan, sino reforzar los ya en marcha 

La falta de proyectos identificados por el análisis tiene otra expli
cación final: el intento puede verse como contraproductivo. Hay 
muchos proyectos de mucho alcance ya en marcha, algunos ya aprobados, 
otros de tipo experimental. Entre ellos, hay algunos programas que 
son claramente de mérito que necesitan apoyo. La asignación selectiva 
de ayuda extranjera entre estos programas ya en existencia podrían 
ayudar a asegurar que los fondos sean bien empleados por medio de 
canales administrativos ya establecidos dando beneficios cuyos 
resultados (y relativo enfoque en grupos pobres) ya pueden ser 
evaluados basados en experiencias previas. 

Eso supone que (a) las variables más críticas que afectan el éxito 
no se encuentran en teorías importadas, sino en las condiciones 
locales que determinan el grado de éxito con que se pueden adaptar 
buenas ideas a las capacidades de absorción para ayuda extranjera; 
(b) las nuevas ideas no captan sino el fortalecimiento de esfuerzos 
ya conocidos y que ya han sido probados como efectivos; (c) los 
esfuerzos para la implementaci6n de los proyectos son difíciles en 
sí sin agregarles ideas adicionales para satisfacer nuevos requisitos 
analíticos como para llenar los requisitos de la asistencia extran
jera; (d) los analistas raras veces tenemos experiencia suficiente 
en comunidades pobres como para tener confianza en evaluar los méritos 
de programas existentes; como consecuencia el análisis casi nunca se 
orienta hacia un intento para mejorar lo mejor de lps esfuerzos ya 
en marcha. Más bien existe una tendencia penetrante hacia comienzos 
nuevos. A la gente que ha estado luchando muy de cerca con los 
problemas de pobreza en Costa Rica a través de los años "comienzos 
nuevos 11 siempre han de parecer inefectivos y como una amenaza, en 
el sentido de que los nuevos programas pueden terminar compitiendo 
por el apoyo de recursos y el apoyo político. "Comienzos nuevos 11 

pueden derivarse de las pautas sobre análisis urbano y regional, no 
solamente porque proveen una perspectiva más amplia de los problemas 
de la pobreza, sino porque también el 11 experto 11 es relativamente 
ignorante de las condiciones locales, éxitos locales y el apoyo 
local para los programas ya en marcha. 
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En el grado de que eso sea cierto y el grado en que los analistas 
reconocimos nuestra ignorancia respecto, talvez habría sido mejor 
dejar de sacar implicaciones sobre la política desde nuestro propio 
trabajo. 

Tácticas para la identificación de proyectos: Usos del análisis acortado 

No hay soluciones sencillas para el rango de problemas citados arriba. 
En base de la discusión ya presentada, sin embargo, dos sugerencias 
generales pueden ofrecerse: 

l. La identificación de proyectos concretos deberían salir 
durante el comienzo y al medio camino del análisis y no solamente 
al final. (a) El proyecto inicialmente debería de considerarse como 
una "hipótesis nula" para ser examinada críticamente, modificada, 
aceptada o rechazada a favor de otras opciones a medida de que el 
analisis proceda. (b) A alcanzar el punto medio del analisis se 
debería someter un informe,* que incluye recomendaciones sobre la 
necesidad para revisar el 11 proyecto nulo" inicial basado en los des
cubrimientos analíticos hasta la fecha. (c) La etapa final del 
análisis debería reconfirmar o revisar el proyecto a 11111edio-camino, 11 

pero en esta Gltima etapa, los métodos, radio de acción y estilo de 
análisis, debería de cambiarse desde el marco utilizado anteriormente, 
para incorporar nuevos puntos de vista, reconocer deficiencias dentro 
de los supuestos hechos anteriormente y corregir algunas de las ten
dencias para acontecimientos científico, objetivo, basado en la 
consideración de los méritos de las opciones de la política. 

2. Estilos alternativos del análisis. Más allá de la tradición 
de estudios urbanos y regionales citados en las pautas, debería de 
catalogarse sistemáticamente y hacerlos disponibles a todos los 
interesados en el diseño y evaluación de proyectos patrocinados con
juntamente· por AID y los gobiernos anfitriones. El énfasis aquí 
debería hacerse sobre métodos cortos. 

La primera sugerencia--identificación de "proyectos nulos 11 y proyectos 
a medio camino'' tiene los siguientes puntos a su favor: 

-*/ 

l. Ayuda a orientar nuevas políticas hacia las posibilidades 
frecuentemente no consideradas sobre eso de mejorar de 
los programas que ya estan operando localmente. 

Veáse Recomendaciones del Informe Final de Barclay Hudson 
para Practical Concepts Incorporated. 
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2. Ayuda a evitar la tendencia a re-inventar.la rueda:_ 
proyectos Gtiles potenciales son obvios, especialmente si 
los programas fueron concebidos para servir al pobre y para 
enfocar sobre las necesidades básicas. El empleo y la 
vivienda son candidatos naturales--y precisamente objetivos 
de políticas importantes en Costa Rica. Pero puede pregun
tarse, lporqué la producción de alimentos no fué identificada 
especialmente cerno un sector de empleo potencial para el 
pobre urbano, dado la proporci6n muy alta de ingreso para 
las compras de alimentos entre los pobres, y dada la propor
ci6n alta de este costo que queda con el intermediario? 
(Puede haber habido buenas razones por las cuales la agri
cultura urbana por y para el pobre puede haber sido rechazada 
como una alternativa de política; ¿pero fué esto considerado 
seriamente?) 

3. Identificación de proyectos al comienzo, ayuda a ser explícito 
en las consideraciones políticas que determinan el enfoque 
sobre algunas opciones y eliminar otras. Este paso anterior 
evita malgastar esfuerzos posteriormente de parte de los 
analistas en considerar opciones políticas de ningGn sentido. 
(Por ejemplo en Costa Rica, lqué habría sido la factibilidad 
política en considerar proyectos que tendieran hacer la 
economía independiente de la de los Estados Unidos o Centro 
América?) 

4. La identificaci6n temprana de proyectos deja a los analistas 
explorar opciones con mayor profundidad y hacerlo con m6s 
perspicacia crítica, porque el análisis puede enfocar cosas 
específicas. Por ejemplo, al inspeccionar muy de cerca pro
yectos de vivienda, se puede preguntar: ¿cuál es la historia 
de éxitos y fracasos de tales proyectos en el país? ¿cuáles 
hechos son problemáticos y necesitan alguna atención analítica 
especial? ¿cuáles premisias de valores son problemáticas? 
¿cuáles impactos secundarios, tanto negativos· como posltivos, 
se han encontrado? y lCuál es su alcance general dentro del 
contexto para evaluar efectos directos y esperados? lCuáles 
otros documentos, informes, análisis u opiniones expertas 
deberían de integrarse en la consideraci6n del pro y la 
contra? 

5. Las pautas son explícitas sobre los tipos de modelos analíticos 
generales y procedimientos disponibles, pero pueden decir muy 
poco sobre los estudios e investigaciones hechas previamente 
en un país específico sobre un problema específico. No pueden 
las pautas decir mucho sobre la incorporación de estudios 
evaluativos específicos de intervenciones que reflejan la 
experiencia de un país en particular. Eso fue la falla mayor 
en el análisis del Sector Urbano en Costa Rica. Estos recursos 
de experiencia y conocimientos locales y experiencias nunca 
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pueden ser incorporados dentro de un análisis a menos que 
se comience por medio de la investigación de los pros y 
contras de opciones específicas de política. 

6. Otra ventaja sin comenzar con opciones concretas, es que 
facilita que los analistas vayan directamente a las comunidades 
que recibirán la asistencia y examinar las reacciones de los 
beneficiarios a los proyectos propuestos. (Por supuesto, 
uno podrfa preguntar simplemente 11 lQué quiere usted?, pero 
cada pregunta tan amplia puede ser desorientadora y recibida 
con suspicacia, talvez bien fundada.) 

7. El uso del "proyecto-nulo" y 11 proyecto a medio camino 11 nos 
ayuda a guiar a los analistas en la elección de los métodos 
Y datos. La definición de un proyecto de medio camino puede 
aiyudar a asegurar el suministro de un informe a medio camino, 
que puede ser de utilidad en sí mismo. El informe de medio 
camino puede constituir una línea de demarcación, aunque arbi
traria, entre la tradición 11 nucleo 11 de análisis urbanos como 
fueron incluidos en las pautas y estilos alternativos que 
también merecen atención como aparece esquematizado a 
continuación. 

Eso nos conlleva a la segunda sugerencia: proveer 11 metodología más 
apropiada" de análisis de proyectos, no para reemplazar las pautas, 
sino para complementarlos. El énfasis está sobre métodos cortos, 
consistente con los descubrimientos generales en Torremolinos que no 
había suficiente tiempo como para llevar a cabo un análisis en cada 
rango y profundidad que se esperaba por los métodos tradicionales. 
El ·énfasis también está sobre los métodos que resultaron de intuición, 
pericia adquirida, experiencia dentro del medio ambiente del país 
anfitrión, o experiencia con soluciones propuestas en otros medios. 
Se le da menor importancia a los criterios extrictamente científicos 
para la presentación de los resultados. La meta es más para sensibilizar 
a los que formulan la política, que en la configuración total del 
problema en términos de cualidades que pueden ser elusivas a medición 
objetiva pero subjetivamente compartidas y poderosas en términos 
sociales en la determinación de la importancia de una propuesta com
parada con otra. 

La siguiente lista ilustra estilos alternativos para evaluar proyectos 
urbanos. La mayoría serían diseñados, llevados a cabo, o supervisados 
por un equipo de expertos, tal como se interpreta se implementa las 
pautas actualmente. La composición de pericia dentro del equipo tendería 
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a cambiarse, sin embargo, para incluir a un antropólogo y a un portavoz 
de la comunidad beneficiada, representada o por un agente de suministro 
de servicio o un consejo oficial de una área representativa. Bajo la 
mayoría de las circunstancias también sería necesario incluir especi
alistas en tipos especiales de intervenciones propuestas (economistas 
laborales, expertos de vivienda, agentes de cooperativas, administra
ción urbana, profesionales del campo de desarrollo de la comunidad-
dependiendo de la naturaleza de limitaciones claves a la implementaci6n 
del proyecto). Las perspectivas geográficas y econ6micas enfatizadas 
en las pautas también tendría~ que ser representadas pero en una pro
porci6n menor en este equipo, digamos, de cinco a siete personas. 

Análisis cualitativo corto: Algunas ilustraciones 

l. El análisis de Delphi, aplicado a los 11 supuestos 11 en el marco 
16gico. Estas son tªcnicas bastante estandardizadas, el marco 16gico 
que se obtiene de la planificación y programación y Del phi, de la 
pericia sustantiva relacionada a la resolución de problemas en una 
manera ad-hoc. 

2. Análisis de Sistemas: haciendo diagramas en grandes lineas de 
los v1nculos importantes entre intervenciones de políticas, metas y 
efectos indirectos, tomando en cuenta los factores ambientales y los 
variables del diseAo de estrategia .. Como una metodología cualitativa, 
corta, el análisis de sistemas constituye una técnica que stimula 
interés más bien que algoritmo. Los vínculos están especificados eh 
la teoría y criterios, no solamente en datos empíricos, (distinto a 
investigación de operaciones); múltiples resultados se consideran 
simultáneamente (como distinto a procedimientos para optimizaci6n); 
incertidumbres que hacen explícitas, incluyendo desacuerdos sobre 
hechos, valores, y las relaciones causa-efectos (opiniones no conver
gentes pueden ser tratadas por medio de análisis de sensibilidad en un 
formato 11 si .... entonces 11

); elementos de estrategia incluyen el 
rediseAo del sistema o la consideraci6n de factores ambientales como 
variables potencialmente flexibles. 

3. Entrevistas en el cam o con beneficiarios es erados. Esto puede 
estructurse observacion de participantes, formatos PADCO, vínculos 
con programas existentes adelantados por medio de consejo comunales), 
o relativamente informales (investigación periódica, foto-periódica, 
entrevistas con agencias de servicio, interpretación de fotografías 
por residentes). Los distintos resultados vendrán a surgir de las 
técnicas estructuradas versus no estructuradas, información verbal 
versus imágenes visuales, y/o observadores ajenos vs. acontecimientos 
internos, puntos de vista individuales vs. opiniones derivadas de 
grupos. Eso no quiera decir que las técnicas no son válidas, pero si 
quiere decir que una mezcla de técnicas sea deseable y que la tendencia 
de cada una tiene que tomarse en cuenta al seleccionar métodos a inter-
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.pretando los resultados. (Lo mismo se puede decir por los análisis 
supuestamente "objetivos," cuya tendencia suele no reconocerse a menos 
que sean comparadas directamente con ·otros métodos.) 

Nota: involucrando a los supuestos beneficiarios de las comunidades 
en la elección de proyectos también ayuda a mantener una presión 
sobre los políticos para que cumplan con las implementaciones. 
Otro punto que hay que considerar: los pobres son los mejores 
expertos sobre la pobreza. Sin embargo no fueron consultados 
en el Análisis del Sector Urbano en Costa Rica, ni las pautas 
prestan mucha atención· a esta posibilidad. 

4 .. Aprovechando las redes de acontecimientos locales: Ejemplo: consejos 
comunales locales; DINADECO, agentes de campos; noticieros locales; ban
cos locales que estén promoviendo créditos base (pr~stamos de muy pequeRa 
escala en áreas pobres para identificar personas de buen riesgo que 
posteriormente serán elegibles para crédito de mayor escala); agencias 
voluntarias; administrador de beneficios familiares. La naturaleza de 
"sistemas de conocimientos locales" variará mucho de un país a otro. 
Es precisamente esa diversidad--que hace dificil generalizar sobre 
ellos--que también los hace sensibles a las condiciones especiales 
locales que afectan el diseño apropiado de un proyecto. 

5. Inyección selectiva de la teorfa. Una de las críticas de las 
pautas expresadas en Torremolinos fue de que eran demasiado teóricas, 
no prácticas, pero la teoría sí ~ práctica cuando es relevante a la 
comprensión de los efectos de las intervenciones propuestas. Es una 
alternativa para una vez más revisar lecciones anteriores por el 
método de tanteo. Es una alternativa al largo análisis ad hoc en el 
sentido de que hace declaraciones hipotéticas que pueden ser verificadas 
o criticadas por gente que tenga conocimientos aprovechandose de la 
experiencia acumulada. 

En Costa Rica, la pericia selectiva podría haberse usado en preguntas 
claves en el Análisis del Sector Urbano, que podrían haber contribuido 
mucho a la evaluación de proyectos propuestos sobre vivienda y empleo: 
un experto en teorías alternativas de la pobreza; un experto en tipo
logías de comunidades, con respecto a su capacidad de absorción diferente 
para la asistencia (PADCO ha comenzado a desarrollar esquemas para eso 
en conexión con programas de vivienda); expertos en economía urbana 
(en contraste con el laico han intentado aplicar las pautas derivadas 
de teorías académicas con las cuales no está familiarizadas); expertos 
en políticas nacionales, o la historia de comunidades específicas (no 
todos los expertos son profesionales); expertos en la teoría y práctica 
de investigaciones periodísticas (el Cuerpo de Paz ha utilizado está técnica· 
en la auto-evaluación de proyectos en el campo). 

Dos puntos importantes en cuanto a inyección selectiva-de la teoría 
en el análisis y diseño de proyectos: primero, mucho depende de la 
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confianza que puede tener el experto individual, en cuanto a sus cuali
dades personales de sensibilidad a la toma de decisiones como una 
mezcla de consideraciones técnicas y políticas. Segundo: el uso 
selectivo de "expertos huéspedes 11 (sean de afuera o de la comunidad 
beneficiaria) requiere que el experto aprenda rápidamente sobre el 
contexto específico de toma de decisión disponible y eso puede lograrse 
con mayor éxito comenzando con ''proyectos nulos: y trazando sus rami
ficaciones e incertidumbres, más bien que comenzando con un análisis 
general no enfocado de "la situación. 11 

Todo eso requeriría cambios básicos en la manera en que las pautas 
sean aplicadas: se quiere una identificación del proyecto tentativa 
antes del análisis; una mayor mezcla de técnicas analíticas, un com
promiso mayor en apoyar programas actuales más bien que superimponer 
nuevos esquemas no probados; más contacto directo con las comunidades 
beneficiarias; mayor énfasis en aprender de la experiencia local. Con 
estas estipulaciones, tanto las pautas como el uso ad hoc de ''expertos 
huéspedes" pueden ser más confiables, porque el contexto como para formar 
juicios sobre validez puede ser un marco de referencia más definida, 
con más exactitud como para hacer juicios sobre la aplicabilidad de 
las ideas del recién llegado. 

6. PASO y EMERALD. Estos son procedimientos cortos para la elección 
y diseño de proyectos, comenzando en el "proyecto nulo" y enfocando 
puntos de incertidumbre, evaluando costos y efectos. PASQ es un pro
cedimiento como para examinar sistemáticamente los pros y los contras 
de una propuesta tentativa, utilizando una exposición gráfica y concisa 
sobre los puntos de vista de cada lado. El escenario para tal porcedi
miento podria ser una audiencia pablica, una convocación de expertos, 
un equipo de estudio sobre diseño, o un foro de políticas. Puntos de 
diferencia basados en varios entendidos factuales que sigue un tipo 
de programa de investigación (rediseño de proyectos o investigación 
intensiva a corto plazo); los supuestos dudosos 1 entre causa y efecto 
se consideran por otros medios como ser, estimular reuniones entre 
expertos haciendo referencia a evaluaciones de programas anteriores 
de proyectos semejantes, incorporación de procedimientos experimentales 
de supervisión y planes de contingencia cbmo parte del diseAo del 
proyecto, Análisis Delphi y otras convocatorias sistemáticas de criterio 
informal. Algunos puntos de desacuerdo pueden responderse alrededor 
de diferentes premisas de valores, que los procedimientos de PASO 
pueden ayudar a aclarar evitando las dificultades de confusión entre 
las dimensiones políticas y t~cnicas del análisis de politicas. 

Básicamente PASO procura mantener en vista los elementos y resultados 
centrales del programa y de mantener un récord explícito de los puntos 
de vista expresados haciendo hincapié en la extensión a acciones y 
resultados concretos acortando el tiempo de análisis, enfocando inves
tigación· posterior en las áreas desconocidas que afectan la elección 
de políticas mientras que aprovecha de la riqueza de sentido común, 
opinión informada y experiencia previa. 
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EMERALD es un procedimiento opcional de seguimientos que provee un 
enlace entre PASO y análisis más convencional. Incorpora una variedad 
de métodos cortos tales como los métodos descritos anteriormente. 
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PROXIMOS PASOS A DARSE PARA MEJORAR EL ANALISIS URBANO Y REGIONAL 

("Conferencia sobre análisis urbano, San José, Costa Rica 
16 y 17 de febrero de 1978 11

) 

por Dr. Bruce Herrick 

Después de la reuni6n de San José, qu1s1era compartir lo que a mi me 
parece ser las reacciones más importantes expresadas en la conferencia 
en cuanto al análisis urbano, además de algunos comentarios que fueron 
estimulados por las deliberaciones en sí. 

I. Reacciones de los Conferencistas 

Un número de semehanzas y diferencias entre los tres países (Nicaragua, 
Costa Rica, y Panamá) surgieron, que afectan los esfuerzos en cuanto 
al análisis urbano y regional. Entre ellas vale la pena mencionar 
las siguientes: 

o Alcance del análisis urbano y regional. El radio de acción fue 
diferente en cada país. En Panamá, respondiendo a una política 
favorable explícita de descentralización, el análisis trataba 
exclusivamente con areas fuera de la capital. En Nicaragua, 
después de los extensos daños físicos del terremoto de 1972, el 
análisis enfatizó las areas cerca de la capital pero fuera de 
los límites metropolitanos inmediatos. Finalmente, el análisis 
en Costa Rica se concentró en el area metropolitana de la capital 
y no consideró otros distritos urbanos. 

Planificación regional. En los tres países los esfuerzos de 
planificación regional han llegado a ser un esfuerzo formal. 
Una manifestación de la institucionalización de la pl~nificación 
regional es la división oficial del país en zonas de planificación. 
En Nicaragua, ocho zonas han sido delineadas; en Costa Rica, 
seis; y en Panamá, cuatro. 

e Análisis continuo. En cada país, el análisis urbano es un proceso 
continuo. El tiempo necesario para completarlo en Panamá fue 
estimado, durante la conferencia, de ser de seis semanas más; 
en Costa Rica, cuatro semanas. Experiencia previa nos puede 
conducir a cierto grado de escepticismo sobre estas estimaciones. 
En Panamá, el proceso lleva cinco años; en Costa Rica "un mes 
más" ha sido estimado como el tiempo necesario para completarlo 
desde agosto de 1977. 

• Cambio gubernamental. Toda actividad política, y las políticas 
urbanas en particular, dependen del Gobierno en poder. Incer
tidumbres existen en la actualidad en por lo menos dos de los 

Pr_actical Concepts 1 ncorporated 



-2-

tres países. En Costa Rica, las elecciones de febrero de 1978 
derrotaron al partido que había estado en el poder desde 1970. 
El hecho de que el Presidente electo sea un líder de una coalici6n 
de distintos grupos políticos, más bien que encabezar un partido 
formal que ya lleva mucho tiempo, es difícil anticipar la direcci6n 
que puedan tomar las políticas en el futuro. Al mismo tiempo, 
en Nicaragua, la creciente inestabilidad del Gobierno de Somoza 
conllevará a una inacci6n en cuanto a esta política hasta que 
esta situaci6n sea resuelta más claramente. 

o Ciudad primaria. Cada uno de los tres países es, en una escala 
mundial, pequeño. Cada· país está dominado por una ciudad primaria, 
es decir, de una ciudad diez veces más grande que cualquier 
otra aglomeraci6n urbana dentro del país. 

Antecedentes del proyecto para el análisis. Cada uno de los 
análisis urbanos surgi6 como resultado de algún interés en un 
proyecto específico, más bien que de una espontaniedad generada 
por algún interés más general. En Nicaragua, la reconstrucci6n 
después del terremoto estimul6 el análisis; en Costa Rica, la 
vivienda; y en Panamá, ciudades secundarias. Por lo menos uno 
de los líderes del equipo de estudio dijo que el análisis urbano 
sin la financiaci6n externa no ocurriría. De ser así, esto 
subraya la naturaleza del análisis como una actividad impuesta 
desde afuera, en vez de un análisis que probablemente creará su 
propio auge y con financiación doméstica continua. 

e Flexibilidad de las pautas. Las pautas de Rhoda fueron consideradas 
en los tres paises como flexibles en vez de fijas. Algunos t6picos 
recomendados en las pautas no fueron incluidos en algunos casos; 
en otros casos (Nicaragua), nuevos t6picos fueron incluidos. 

• Espacio para trabajar. Problemas para conseguir espacio físico 
de oficina fueron reportados por lo menos por dos de los equipos 
de estudio. Esto puede interpretarse como otra manifestaci6n 
de la falta de entusiasmo para el análisis de la organizaci6n 
11 colaboradora 11 de planificaci6n nacional. 

Además de las semejanzas y diferencias en el proceso del análisis 
urbano mencionadas anteriormente entre los tres países, otros aspectos 
analíticos merecen mencionarse. 

Industrias artesanales. Uno de los equipos de estudio comentó 
favorablemente de lo deseable de lo que puede llamarse, utilizando 
lenguage de la revoluci6n industrial de Inglaterra en los siglos 
dieciocho y diecinueve, las industrias artesanales. La necesidad mínima 
de una inversi6n de una infraestructura urbana fue enfatizada. Si los 
trabajadores trabajan y viven en el mismo sitio, las necesidades para 
transporte público, electricidad, gasolina, agua, alcantarillado, 
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parques industriales, etc., se disminuyen. Las industrias artesanales 
probablemente son tambiªn intensivas en mano de obra, aunque parad6fica
mente, puede uti 1 izar una can ti dad de ca pita 1 mayor por , da unidad 
de 11 productos 11 que actividad es intensivas de ca pi ta 1 más .JClernas. 

Coordinación de planificación. La conferencia destacó claramente la 
necesidad para una coordinación de un nivel apropiado más alto, en 
los planes y proyectos de los varios ministerios y agencias autónomas. 
La planificación urbana y regional, en particular, tienden a involucrar 
las actividades de una variedad más amplia de agencias de servicio 
pQblico del pafs y también de las empresas privadas. Esta variedad, 
a su·vez, conduce al deseo de una coordinación global. 

Asesores extranjeros. La discusión concluyo~ que la mejor asistencia 
técnica para un análisis urbano y regional de parte de asesores 
extranjeros, era de tipo metodológico, enfatizando el diseño de 
investigación, la interpretación además de acontecimientos sobre nuevos 
métodos. Asesores que trabajan a corto plazo deberían dejar pautas 
e instrucciones. La capacidad en cuanto a idioma también influye mucho 
en su efectividad. Si no existen términos de referencia para un asesor, 
se notó en las discusiones, la variabilidad de la efectividad de su 
participación. Se sugirió que los contratos deberían de ser elaborados 
por el Ministerio interesado y se establezca una contraparte nacional. 
Una visita de prueba, digamos de una semana, de parte del asesor 
propuesto podría servir como póliza de seguro, también podría servir 
como un ensayo de trabajo para el asesor visitante quien podría, en 
principio, ser rechazado después si no resultara. 

La planificación de abajo hacia arriba. La planificación desde abajo 
hacia arriba reconocería explícitamente la idea de una cultura de 
pobreza, y en las palabras de uno de los participantes, tendería a 
11 respetar a los pobres como seres humanos dejando de preoccuparse 
sobre si llegarán a ser comunistas. 11 Sin embargo, el mismo partici
pante que enfatizó la necesidad de respetar a los pobres enfatizó 
también el posible papel de la educación de adultos entre ellos. Esa 
educación, sin embargo, más bien que subrayar los valores de sobre
vivencia que forman parte de su propia cultura transmitiría en conjunto 
de valores de la clase media cuya contribución podría ser más desestabi-
1 izadora que beneficioso en terminas de la vida diaria de los pobres. 
Tal educación o, siendo más preciso, acondicionamiento sicológico 
que muchos de ellos ya han recibido los conllevan a ver las soluciones 
de la pobreza como algo pasado desde arriba hacia abajo (desde el 
Gobierno, la gracia de Dios, la suerte, el destino, etc.). Involucrando 
a gente previamente acondicionada en esta manera ~n el proceso de 
planificación ( 11 la planificación desde abajo hacia arriba 11

) de no ser 
imposible, es dificil. No estamos hablando aquí solamente de los 
pobres. Un fatalismo acondicionado puede existir también entre los 
funcionarios municipales quienes podrían tener en sus manos la 
responsabilidad para la ejecución del proyecto. 
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II. Comentarios 

Además de reportar algunos resultados más interesantes de la discusión, 
me gustaría tambiªn reportar los comentarios siguientes que fueron 
estimulados por la conferencia. Por lo menos algunos de estos comen
tarios salieron de las discusiones después de la conferencia con 

. personal PCI y otros asesores. 

La cooperación inter-institucional. El personal de AID y las agencias 
gubernamentales presentes en la conferencia, enfatizaron la necesidad 
de colaboración entre instituciones en gran parte porque muchas, si 
no todas de las horas de trabajo fueron utilizadas en tratar de 
asegurar precisamente eso. Los nicaraguenses tenian una sugerencia 
concreta sobre este punto. Ellos comentaban que "la colaboración" 
de medio tiempo en otras agencias tendía a ser no provechosa en términos 
administrativos. Concluyeron que personal de tiempo completo debería 
de ser utilizado en el análisis, prestados por otras agencias, si ésto 
se desea o está disponible, a dejar de contar con las contribuciones 
de otras agencias. 

El uso de indicadores estadísticos. Todos los países basaron su 
·analisis en los indicadores estad1sticos disponibles. La implicación 
metodológica es clara: lo que se puede medir se puede considerar: 
lo que no se puede medir puede ser ignorado o no considerado. Si la 
medición fuera perfecta, tanto conceptualmente como en la ejecución, 
claro que sería deseable. Sabemos sin embargo que el hecho que no 
todo se presta para medir y que las mediciones urbanas que hacemos a 
veces tienen fallas. Asi que, es recomendable dejar campo para juicios 
sugestivos, a pesar de la falta de pureza científica. 

El uso de mapas. Mapas fueron utilizados por todos los países en parte 
como guía para los análisis urbano y regional. Mapas son ayudas 
visuales, pero no explican (no pueden) algunos cambios asociados con 
el cambio social, es decir, con procesos sociales. Los procesos sociales 
de interés en el análisis urbano se encuentran muy menudo en una escala 
micro-~conómica y no pueden diferenciarse en términos de espacio utili
zando mapas como una herramienta analítica. 

El archivo de estudios previos. Cada país tiene estudios viejos, 
por ejemplo, estudios del desarrollo rural, análisis educacionales, 
etc., que tienen algo que ver con el análisis urbano y regional. lPara 
qué generar estudios completamente nuevos, en vez de simplemente usar 
estudios previos profundizañdolos más cuando sea necesario? Hay muchas 
razones, algunas sustantivas, otras organizacionales o de procedimiento: 

1. La recuperación. de información de documentos generado previ -
amente a veces es muy costoso. Puede necesitar más tiempo 
1 eyendo e interpretando da tos generados pre vi ame.nte para otros 

·propósitos que no sea hacer un estudio nuevo. Hablando tec
nológicamente, es una cuestión sobre el costo de sistemas de 
almacenamiento y recuperación de datos. 
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2. Estudios nuevos automáticamente logran un enfoque más preciso 
sobre el problema estudiado que investigaci6n hecho para 
otros prop6sitos. Cada asencia puede tener su propio sistema 
de olanificaci6n. Puede ser que el estudio de una no sea 
compatible con otras resultando en la necesidad para un 
estudio nuevo para el análisis urbano y regional. 

3. Estudios nuevos están más al día que estudios anteriores. 

4. Un investigador recibe más reconocimiento profesional por 
haber participado en un estudio nuevo que por haber recogido 
fragmentos de una variedad de obras anteriores. 

Requisitos de tiempo. Un sin fin de tiempo podría usarse en el análisis 
urbano. Así que es difícil saber como interpretar quejas sobre la 
falta de tiempo. Por lo menos en parte, la cuestión periodo de tiempo 
óptimo deseable para llevar a cabo tales estudios está asociada con 
la cantidad de experiencia profesional de los miembros del equipo de 
estudio. Si no están acostumbrados a trabajar dentro de límites de 
tiempo, y si falta experiencia en la finalizaci6n de estudios, entonces 
van a sentirse muy frustrados por la falta de tiempo y de quejarse. 
Sin embargo, si no hubiera límite de tiempo impuesto, el proceso de 
análisis urbano y regional podría durar muchos a~os sin proporcionar 
resultados concretos provechosos. 

Revisi6n de las pautas. La falla más fácil de corregir en las pautas 
tales corno están, es la falta de relaci6n entre las diferentes. secciones. 
Más difícil de revisar es el énfasis en las pautas sobre educaci6n 
y producci6n de servicios en vez de ejecuci6n de proyectos; la elaboraci6n 
de indicadores en vez de teorías sobre el origen y mantenimiento de 
la pobreza; geografía econ6mica convencional en vez de las políticas 
del poder, un elemento que probablemente afecta mucho la distribuci6n 
del ingreso y riqueza; el análisis en vez del planeamiento, admini
straci6n del proyecto, o la colaboración ínter-institucional. 

No se necesita (yo no lo hago) concluir que el énfasis de las pautas 
11 debería 11 convertirse en la forma como se propone arriba. A la vez, 
es útil comprender lo que las pautas sí proporcionan, y lo que no. 

Las influencias de la migración urbana sobre la pobreza, o la direcciones 
de esta influencia no son aún muy claras. Los emigrantes piden servicios 
públicos pero también generan 11 producto 11 y pagan impuestos. Si se in
tentara impedir la migraci6n, el "problema" que resultaría de las 
demandas, no podrían evitarse. Simplemente el sitio cambiaría. 

Los emigrantes y la política económica. Aunque sean verdaderas las 
comparaciones emigrante-no emigrante no indican del todo el impacto 
de emigraci6n en ambientes urbanos, las comparaciones son, sin embargo, 
valiosas. Nos permiten evitar recomendaciones de políticas incorrectas 
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que podrían, sin razón, orientar algunas políticas directamente hacia 
los emigrantes que se crean de mayor necesidad o indigentes. Las 
comparaciones muestran que los emigrantes no son un grupo con neces
dades únicas, y nos permite enfocar sobre gente sobre en vez de 
considerar a los emigrantes como un grupo ejemplo de los pobres. 

Multiplicidad de los usarios. Merece repetirse que los resultados 
del análisis urbano tiene muchos usuarios y que no todos los criterios 
de acci6n de éstos son compatibles. Tal multiplicidad crea problemas 
para analistas y asesores extranjeros. Entre los clientes del análisis 
urbano y regional están los ~iguientes: 

e AID/Washington 
o Misiones del AID en los países anfitriones 
e Ministerios gubernamentales de planificación y 

agencias autónomas 
o El público en los países de bajo ingreso, distintos 

a las agencias oficiales 
o Contratistas del AID tales como Practical Concepts Inc. 
9 Otras agencias internacionales interesadas en asistencia 

técnica y desarrollo económico, tal como el Banco Mundial 
e La comunidad internacional de científicos sociales y 

pl anri fi cadores 

En un momento dado, es fácil enfocar sobre uno o dos de estos usa
rías dejando a un lado a los otros, pero a largo plazo esto conduce 
a un estrechamiento no deseable del campo de investigación. 

Concentración sobre los proyectos. Cuando los gerentes del AID se 
concentran en proyectos, políticas de desarrollo que no requieren 
proyectos, pueden ser dejados a un lado. Tales políticas pueden, 
sin embargo, ser tan importantes para el desarrollo como lo son los 
proyectos. Por ejemplo, recomendaciones macroeconómicas sobre la 
política de salarios puede ser tan importante como la identificación 
de un proyecto de un programa de subvención de crédito para la industria 
a pequeíla escala. La concentración en proyectos es comprensible en 
términos de evaluación de personal: la promoción se basa, en parte, 
en "movilizar e 1 dinero, 11 a 1 go que sea pos i b 1 e únicamente con proyectos. 

Problemas con generalizaciones. Países, aún en Centroamérica, son 
muy diferentes en tama~o, ingreso, nivel de desarrollo, y perspectivas 
futuras. Además del conocimiento de antecedentes teóricos generales, 
analistas exitosos deben, parece, poder manipular una gran cantidad 
de detalles específicos en cuanto a un país. Generalizaciones, aún 
para los tres país representados en la conferencia, son difíciles para 
las personas cuyos conocimientos incluyen ese grado de detalle. 
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Causas y síntomas. Prevenciones que analistas deben tratar las causas 
de la pobreza, en vez de tratar únicamente con los síntomas, pueden 
ser vacíos. Dada la dificultad y lo no práctico de encon~rar causas 
definitivas, un marco más realista reconocería que la lista de 11 causas 11 

de una persona probablemente sea la lista de los "síntomas" de otra 
persona. El no reconocer esta posibilidad tiende a un acuerdo super
ficial sobre la ·importancia de localizar "causas" que esconden la 
confusión y ambigUedad metodológica más profunda (epistomológico) 
sobre las diferencias entre ellos. 

Para resolver este problema, hay que especificar el nivel de generalidad 
en el cual el análisis se ll~vará a cabo. Esto evita discusiones en 
las cuales un protagonista toma el punto de vista global mientras otro 
trata los fenómenos a nivel micro. La generación de ingresos, alguna 
parte relacionada con el empleo, es un ejemplo de un nivel. El enfocar 
en agencias gubernamentales específicas y sus respuestas potenciales 
a las necesidades específicas de clientes es otro ejemplo. 

* * * * * 
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A. INTRODUCCION 

CONCEPTOS PRACTICOS PARA MEJORAR 

EL ANALISIS URBANO Y REGIONAL 

por 

Dr. Lawrence D. Posner 
Practical Concepts Incorporated 

, , ; 

La interrogante que surgia a traves del Seminario en San Jose fue: que 

tipo de an~lisis se requiere para derivar una estrategia ~til para el 

desarrollo urbano y regional con el que asistiría la AID? El consenso 

fue de que los proyectos con asistencia de la AID y otras intervenciones 

deberian ºbasarseº o " anclarse" en una estrategia que refleje una 

perspectiva amplia de la naturaleza de la pobreza en las zonas urbanas, sus 

causas y enfoques alternativos para mejorar esa situación. Los participantes 

se preocuparon por el alto costo del an~lisis y las posibles demoras en la 

aprobación de proyectos que resultarian de hacer de estos an~lisis urbanos 

y regionales en g4an escala (AUR) un requisito previo para el financiamiento 

de la AID. Solicitaron aclaración con referencia a si las Pautas y los AUR 

serian ayudas para el pa(s anfitrion en sus an~lisis o si eran requisitos 

para obtener financiamiento de la AID. Si las Pautas eran ayuda optativa 

los participantes solicitaban material adicional. Por otra parte, si eran 

requisitos de la AID, preferian integrar los elementos, agudizar el enfoque 

en rubros centrales y minimizar los requisitos burocrJticos que no encajarían 

en las diferentes situaciones donde se podrían aplicar los AUR. 

B. ALGUNOS PROBLEMAS CONCEPTUALES 

Los participantes se hallaron frustrados por la brecha que existe entre 

los AUR y el desarrollo de intervenciones para asistir a la poblacibn pobre. 

Estas intervenciones planificadas no se podian derivar facilmente de los AUR. 

En Panama y Costa Rica se las identificaron antes de los AUR cuya función 

de facto era de demostrar que las~intervenciones escogidas estaban de 

acuerdo con los requisitos de la AID con respecto a la necesidad de los 
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grupos objetivo y la documentaci6n existente al respecto, En Nicaragua se 

realizaron los AUR primero y aún falta desarrollar las intervenciones 

resultantes. Mientras tanto se invirtió rnuchisimo en la reconstrucción de 

Managua. La brecha en Costa Rica y Panama parecía ser de origen burocr~tico. 

El riesgo en Nicaragua era el aislamiento de los planificadores tecnócratas de 

los que toman decisiones a nivel polÍtico y burocrá'tico con el resultado 

de que los planes nunca tendrían una influencia en las decisiones de importancia. 

El análisis espacial comparte las puntos fuertes y las debilidades de un 

an~lisis económico tradicional para el diseño de programas para la pobreza. 

Los conceptos y técnicas de los análisis estan orientados hacia la descripción, 

explicaci6n y talvez optimizaci6n para la sociedad en su totalidad. Su supone 

que los procesos politices y pagos de transferencia compensan a los perdedores 

con una parte de los beneficios brutos que existen para los ganadores. En 

consecue~cia, un análisis espacial puede considerar el sitio de un industria 

y como debe utilizarse la tierra para alcanzar eficacia. Desafortunadamente 

los beneficios tenden a mejorar grupos con propiedad, capital y capacitación 

que estan preparados a aprovecharse de las oportunidades que trae consigo el 

cambio; los mecanismos de transferencia muchas veces no benefician a los 

pobres. Normalmente el an~lisis económico no considera el proceso de 

transferencia y los determinantes políticos y burocráticos del proceso de 

distribuci6n no se analizan en forma sistem~tica. Existen casos faciles en 

los que las intervenciones producen beneficios Útiles para los pobres como 

también para los no pobres, por ejemplo, un parque industrial en una zona 

pobre genera empleo no calificado y capacitación. Sin embargo, existen casos 

más difíciles en los que la competencia desigual por obtener beneficios no 
, . / 

de nada a los pobres, por ejemplo, mercados de mayoreo de productos agr1colas 

en el Nordeste del Brasil mejorarían las ganancias de los mayoristas y 

cadenas de supermercados al por menor sin mejorar la situación de los 

productores de alimentos y poniendo quizas ~ peor condición a los consumidores 

pobres de las zonas urbanas haciendo que compren de mercados al por menor 

tradicionales. En una cadena de intermediarios, el grupo mejor ~rganizado 

podría captar todos los beneficios en lugar de que los beneficios se distribuyan. 

Este razonamiento nos lleva a pensar que el análisis de la eficacia global no es 

ade~uada cuando el objetivo es de majorar el bienestar del pueblo, 
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Un enfoque alternativo es de prestar una mayor atenc1on al analisis de la 

pobreza, sus determinantes y las intervenciones.alternativas para mejorar la 

situación. Se prestar~ ma~ atencio~ a la distribucidn del ingreso y la 
' . . riqueza, al poder econom1co y social, procesos de transferencia, estrategias 

evolucionarias cuando el inter~s de los pobres se halla en conflicto con el de 

los no pobres (por ej. salarios mínimos, derechos .laborales, beneficios sociales 

subsidiados). El analisis de situaciones "dif{ciles" involucrara temas 

delicados cuando los intereses de los posibles beneficiarios estan en· conflicto 

con los intereses percibidos por los analistas, los usuarios del.'AUR, el 

"sistema" del gobierno anfitrion y los intereses percibidos por los Estados 

.Unidos, como ser, nacionalizaci~n o inpuestos irrisoriqs sobre las inversiones 

extranjeras, protecciones arancelari~s, etc. Estos problemas son los que se 

observan inmediatamente. 

l. Para los cientistas sociales que realizan un trabajo de·tipo del AUR, el 
f I / 

analisis es menos conocido, con resultados mas polemicos que cient1ficos, por 
' I lo menos a corto plazo hasta que se refinan las tecnicas para obtener un analisis 

objetivo de situacionQS de conflicto. (Tal, vez yo sea demasiado pesimista sobre 

este punto.) 

2. Portavoces marxistas y radicales se apropiaron en forma exclusiva de este 
' campo analizando las causas de la pobreza por medio de la explotacion, depen-

dencia y el intercambio injusto. Como resultado, los no marxistas y analistas 

que luchan por alcanzar una neutralidad política no desean ser llamados 

' ideologos comunistas y tampoco quieren romper filas con sus colegas (y superiores) 

que desean.hacer un trabajo libre de valores y que no aprecian las implicaciones 

del trabajo a~n cuando la metodología sea aceptable. El implementar programas 

orientados a la pobreza podria igualmente crear una afinidad inesperada en los 

paises en desarrollo ( y en los Estados Unidos). 

3. El riesgo que se puede correr es que la poblaci~n en los grupos objetivo 

termine en una situaci~n peor como resultado de an~lisis explÍcitos y declara-

ciones claras de los resultados de intervenciones administradas. 
, 

La logica 
. . ' de esta pos1c1on es que el "sistema" de los no pobres solo tolera programas 

' para la pobreza de una vaguedad sobre"'los impactos de.la redistribucion real 

que surgirian; el ser vago es un lubricante para reconciliar intereses en 

confliicto al tratar de obtener aprobacibn de los votantes, polÍticos, 



4 

burbcratas y analistas. Si la falta de precisión lleva a programas mal 

administrados que solamente entregan una cuarta parte de lo prometido a los 

pobres, la claridad podría no entregar nada~ 

C. CONCEPTOS PRACTICOS PARA MEJORAR EL ANALISIS URBANO Y REGIONAL 

Existen enfoques prácticos para romper el aislamiento que existe alrededor 

de los planificadores de AUR. El objetivo es ser más realista sobre las 

intervenciones planificadas, es decir (1) realista con respecto a las 

limitaciones politicas y burocráticas del cambio, (2) apreciado por los 

pobres, y (3) factible con respecto a la participaci~n de los pobres. 

l. AnÚisis de la "Dinámica del Cambio"--Que es factible desde el punto 

de vista político y burocrático? 

Los AUR pueden incluir las realidades politicas y burocraticas utilizando 

el enfoque de "dinámica de cambio." PCI administró' una evaluación del 

sector de salud a nivel nacional en la RepÚblica Dominicana con una sección 

sobre "dinámica de cambio.º El análisis lo dirigió un sociÓloeo y consideró 

los patrones históricos de cambios importantes. lCuales fueron las fuentes 

de las nuevas iniciativas? lQue 'grupos apoyaban el cambio? ¿Cuales se oponian? 

lCual fue el estilo de las interacciones? (por ej. grupos de presión, 

negociación, subverciones sutiles, intimidaciones, confrontaciones, conflicto 

f , . ) 1s1co, golpe de estado, etc.? lCual fue el papel jugado por las instituciones 

claves? (Por ej. la industria, la agricultura, el ejército, los gobiernos 

extranjeros, etc.) 

El análisis de "dinámica de cambio" provee un conocimiento de la viabilidad 

política y burocr~tica de las intervenciones administradas. Es posible 

documentarlo en forma objetiva dejando lugar a interpretaciones mas subjetivas 
. ,, 

sobre la relacion causal. Los planificadores deberían claramente ver las 

perspectivas de los actores del mundo real a ser influenciados por las 
, 

"intervenciones administradas" para poder tener exi to. los planificadores 
I 

deberian, por lo menos, poder separar "casos faciles" de los ttcasos difíciles" 
, 

donde sea necesario desplegar esfuerzos extraordinauios para obtener exito. 
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La interrogante que surge inmediatamente es, que hacer con un analisis que 

es demasiado "delicado" para publicarlo. La repuesta seria, no publicarlo 

pero por lo menos estimular a los planificadores a que piensen sobre la 

viabilidad política y burocr~tica y ser realistas sobre sus planes, estrategias 
~ ~ , 

y tacticas para obtener su aprobacion, su asignacion de recursos y el tiempo 

estimado para su implementación. 

I 

Los analisis de "dinámica de cambioº de los AUR en Centroamerica probable-

mente considerarian de mas cerca las relaciones existentes entre el gobierno 

central y las municipalidades decentralizadas o gobiernos regionales. La 

tendencia mercada es que los organismos nacionales realizan las funciones (por 

lo menos fuera de las ciudades primarias) que se podrian llevar a cabo en 
" ; ~ 

forma decentralizada- educacion, salud, orden publico, agua, electricidad, 
, 

alcantarillado, caminos, telefonos, etc. El ingreso por algunos de estos 

servicios y el esfuerzo desplegado en sus operaciones se controlan a nivel 

nacional. Individuos con talento giran alrededor de instituciones con dinero 

y poder. El alcance de estas tendencias hacia organismos nacionales puede ser 

docwnentado en forma objetiva para situaciones especificas calculandose las , , 
ventajas o desventajas econornicas. La importancia polf tica y burocratica de 

' las tendencias requerir.an una interpretación cuidadosa de los proyectos a ser 

diseñados para que sean exitosas • .,•: 

2. Analisis de valores y actitudes: Qué sería apreciado por las poblaciones 

pobres y las no pobres? 

' ' Emilia Rodriguez presento una anecdota elocuente sobre la necesidad de 

analizar valores y actitudes. 
_, 

En el barrio de Villa Esperanza, en San Jose, 
' observo que las mujeres se quedaban mientras que los hombres eran transitorios. 

Su interpretacio'n fue que los programas que dependian de una inversio"n efectuada 

por los hombres en el vecindario fracasaría, viéndose sin embargo, un e~ito 

en aquellos programas orientados a mujeres en la zona si generaban empleo o 
, 

servicios compatibles con la educacion de los niños. 

, , 
* Julio Cardaba Collinet me llamo la atencion a la tendencia que existe en 
Centroamerica y su importancia para la viabilidad politica de organizaciones 
como INFOM en Guatemala y la IFAM en Costa Rica para reforzar las municipalidades. 
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Emilia Rodriguez argwnenta que los metodos utilizados por antropologos y 

' sociologos son la clave para comprender actitudes y valores. No solicita 
' I ~.1 ' 

un analisis etnografico de un ano de tipo academico completo; solo desea un 
/ dia para sentarse en la plaza central de la comunidad para observar y escuchar. 

Supongo que un poco más de tiempo tambi~n seria util. El punto que se desea 

presentar es que los valores y actitudes pueden y deben ser analizados desde 

un punto de vista no académico para que resulten en un conocimiento Útil. 

3.. An;lisis y participación de parte de los pobres 

El transferir el an&lisis a nivel de la comunidad cambi~ el problema de los 

planificadores y administradon~s. Los pobres, por instinto, comprenden sus 

propias "necesidades," aspiraciones y limitaciones (aunque esto no 

niega la utilidad de encuestas para obtener una perspectiva mas amplia y 
, 

establecer prioridades).- Normalmente, los pobres no:·tienen la informacion 
, 

valida sobre las intervenciones alternativas que existen para mejorar la 

si tuacio'n y lo que esto significa para sus comunidades. Subestiman, ingenua

mente, la cantidad de trabajo, dinero y energía que se necesita para llevar 

a cabo una tarea, y por otra parte superestiman los obstaculos que existen 

para el cambio. La CCJmunidad no siempre tiene la experiencia para juzgar los 

obsta"'culos y las compensaciones de los proyectos que no se ensayaron antes. 

,. 
Una manera de enfocarlos es la de identificar los exitos obtenidos y tomarlos 

como base. La estrategia que esto implica es de sacar provecho de un proceso 

de selecció'n que ya fue realizado en la comunidad. El éxito de la primera 
,, 

actividad es la mejor base para generar exito en el futuro. Organizadores de 

la comunidad utilizando este enfoque recalcan la importancia del estado de 

hiimo, la generacio~ de modelos de ~xito que son claramente visibles y la 
, 

creacion de un proceso cumulativo, 

~ , 
Se pueden desarrollar sistemas de planificacion y administracion adecuados 

para apoyar la administraci6n de parte de los pobres o por comunidades 

deccntralizadas. PCI asisti~ en el desarrollo de informacio'n sobre salud 
.,.. 

y sistemas de planificacion (HIPS) que parecen ser eficaces en pequeñas 

comunidades en Nicaragua cerca de Esteli. Se trata de un proceso simple 

para que las comunidades puedan diagnosticar sus problemas, articular 
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estrategias, juzgar los recursos adecuados, realizar planes realistas, 

supervisar el progreso y planificar de acuerdo. En dos años, las comunidades 

han llevado a cabo diferentes proyectos y sus sistemas han evolucionado en 

forma diferente. Sin embargo, han desplegado madurez en la seleccioit de 
~ 

actividades con resultados alagadores en la mejora de las practicas en el 

campo de la salud. Un enfoque de la asistencia es el de identificar y 

catalogar experiencias buenas (y malas), analizarlas minuciosamente, y 
~ ; 

diseminar ideas sobre los exitos y los obstaculos que se encuentran en otros 

sectores. Esto puede llegar a ser el fundamento del sistema de información 

centralizado orientado a usuarios "decentralizadosu cambiando el procedi

miento normal de recopi laciÓn de datos en la periferie para ser utilizado 

en las decisiones que toma el gobierno central. El desafio es para los 

planificadores y ministerios del gobierno, quienes deberan proveer la 
,; 

informacion a planificadores decentralizados sin usurpar responsabilidades 

y sin manipuleos. El sistema de administración debe ser tal que obtenga los 
. " recursos necesarios para los proyectos decentralizados y mas importante aun, 

, , 
asistir en la implementacion y re-planificacion una vez que los proyectos 

hayan sido lanzados. 
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ANEXO A 

ANTECEDENTES Y PLANIFICACION PREVIA AL SEMINARIO 

La Oficina de Desarrollo Urbano de la AID auspicit la, redacciói1 de las 

Pautas para el an~lisis urbano y regional y lo publico" en octubre de 1976. 

,, 
Las ~autas se distribuyeron para facilitar la realizacion de buenos 

,. 
analisis de programas urbanos con la asistencia de la AID, Resumen 10 clases . 
de an~lisis relativos al an~lisis urbano y regional. Identifican cada té~nica, 

su importancia para las actividades de la AID, interrogantes t(picas para 

este tipo de análisis, fuentes de datos, ejemplos de análisis de datos y 

una corta bibliografia de documentos importantes. 

Las Pautas fueron traducidas al español y ensayadas en Costa Rica, Nicaragua 

y Panama. La Oficina de Desarrollo Urbano tenia los asesores extranjeros 

que participaron en estos AUR e informaron a su oficina sobre su utilidad 

incluyendo sugerencias de como mejorarlas para un pÚblico mas extenso. El 
, , ~ ¿ 

analisis de Costa Rica estudio el area metropolitana de San Jase, es decir, 
,, 

la ciudad misma y la zona urbanizada de los alrededores, El analisis pana-
; 

meno se centro en el proyecto URBE, al norte y oeste de la ciudad de Panama, 

un esfuerzo conciente para estimular a la reciÓn y decentralizar las activi

dades en el pais. En Nicaragua el análisis fue a nivel nacional, considerando 

las relaciones de Managua con el resto del pais. Cuando se llevo a cabo el 

seminario, estos tres análisis aún se encontraban en proceso pero los 

asesores habian terminado sus tareas y sometieron sus evaluaciones de las 
J' 

Pautas a la Oficina de Desarrollo Urbano, La evaluacion de Costa Rica 
~ 

fue la base de una reunion en Washington, D.C. el primero de diciembre de 1977 

para discutir las Pautas con el personal de la AID/Hashington, el Banco 

~tundial y otros consultores involucrados en los AUR. 

La Oficina de Desarrollo Urbano de la AID ideó', financió y apoyo ... el "seminario 

sobre AUR en Centroamerica" en San Jose~ para reunir a las partes involucradas 

en los tres ensayos de las Pautas para que intercambien sus ideas en español, 

incluyendo las lecciones aprendidas para utilizarlas en futuros AUR. 
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Richard Rhoda viajó a Nicaragua, Costa Rica y Panama y vió que había mucho 

interés en un seminario por lo tanto se contrato ... a PCI para que administrara 

el seminario, haciendo arreglos para utilizar el Hotel Torremolinos en San 

Jose~ Costa Rica, el apoyo logístico, personal de secretaria, etc. 

El Seminario tuvo como objetivo alcanzar metas explícitas a ser evaluadas 

al final con la intención de que todos los participantes vuelvan a sus 

paises con planes de actividades específicas que consideraban podian mejorar 

como resultado de las deliberaciones. 

l. Los participantes analistas deberian completar mejor los AUR, o 

planear obras complementarias. 

2. Los participantes "usuarios" de los AUR para el gobierno nacional o la 

AID 1 "' . /f. "' . 1 vo verian con acciones espec1 1cas que tomarian para meJorar a 

utilidad del AUR. 

3. Participantes con responsabilidades futuras en los AUR ya sea como 

analistas o usuarios, se irían con acciones espec(ficas para mejorar los 

análisis o ejecuciones futuras de los planes urbanos. 

Cada uno de los participantes recibiÓmaterial de base, un programa de 

actividades preliminar y cuestionarios para obtener ideas de los temas 

que quisieran se consideraran durante el seminario. También se incluyeron 

formularios de evaluacic>'n de las Pautas. 

Se escogieron dos temas para el seminario: 

l. Mejoramiento del an{lisis te'cnico 

2. Mejoramiento de la coordinaciC:n entre analistas y usuarios 

Estos tópicos fueron subdivididos para debates en grupos de trabajo. 

TEMAS DE DISCUSION 

PRIMER DIA: Mejoramiento del aná'lisis t:cnico 

a. Detalle y alcance del análisis de grupos objetivo 

b. Detalle y alcance del análisis de factores que influencian 

el bienestar de los grupos objetivo 
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c. Detalle y Alcance de los aná'lisis de intervenciones alternativas 

d. Detalle y alcance del aná'lisis de efectos indirectos * 

SEGUNDO DIA: Mejoramiento de la coordinació'~ entre analistas y usuarios 

a. Comunicaciones necesarias de usuarios a analistas 

b. Comunicaciones necesarias de analistas a usuarios 

Se desarrollaron"mecanismos de arranque para los grupos de trabajo" para 

cada tema para obtener un debate fructífero de fondo. Estos mecanismos 

(anexo B) fueron preparados por los Drs. Barclay Hudson y Bruce Herrick, 

Dr. Julian Ve lasco y Dr. Thomas Eighmy, basados en su participación en los AUR 

en Costa Rica, Nicaragua y Panmna respectivamente. 

El formato bá:~ico para cada dia era de comenzar con cortas reuniones 

plenarias para informar sobre el progreso diario de cada uno de los AUR 

(Dia 1) y el resultado de los cuestionarios y evaluaciones dadas (Dia 2). 

Gran parte del dia se reservaba a los grupos y plenarias para la presentacioñ 

y deliberacion del trabajo efectuado en grupos de trabajo. Cada dia finalizaba 

con un resumen de las deliberaciones del aia haciendo hincapie en las 

lecciones aprendidas. 

La conferencia contó con 28 participantes incluyendo analistas y usuarios 

de Costa Rica, Nicaragua y Panarna, asesores extranjeros, representantes de la 

USAID, AID/Washington, personal del PCI y observadores de Colombia, Nicaragua 

y la Oficina Regional de la Vivienda de la AID para CQntroamerica (con base en 

Honduras). ·"' ' La lista de participantes se halla a continuacion (anexo B). 

El programa de actividades se adjunta en el Anexo C. 

* No se formo' el grupo de trabajo D por falta de interes. 



NOMINA DE PARTICIPAN1,ES INVITADOS AL 

SEMINARIO ANALISIS URBANO Y REGIONAL 

San José, Costa Rica, 16-17 Febrero 1978 

ALBERTO BALTODANO TRAVERS 
BANCO DE LA VIVIENDA DE NICARAGU:A 
GEREH·TE INVI 
MANAGUA, NICARAGUA 

AARON BENJAMIN 
AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL 
JEFE DIVISION OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
NANAGUA, NICARAGUA 
TELEFONO CASA 58516 
TELEFONO OFICINA: 23061 

NANCY BERGE 
PRACTICAL CONCEPTS INCORPORATED 
ASESORA 
1730 RHODE ISLAND AVE. N.W. SUITE 200 
WASHINGTON D .. C.. 20036 EE.UU. 
TELEFONO OFICINA: (202) 833-1040 

BRUCE BLACKMAN 
AGENCIA PARA EL DESARROLLO I.NTERNACIONAL 
JEFE OFICINA DE PRESTAMOS 
EMBAJADA AMERICANA 
MAl~AGUA, NICARAGUA 
TELEFONO CASA 58206 
TELEFONO OFICINA: 23881 ext. 290 

CHARLES BOYCE 
CO RPOü RABA MEDELLI1~ COLOMBIA 
C01~SULTOR 
269 HARVARD ST. NQ 39 
CAMBRIDGE, MASS. EE.UU. 
TELEFONO CASA (617) 354-2581 
TELEFONO OFICINA: (617) 354-2581 
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EO~·JARD BUTLE R 
AGENCIA PP.RA EL DESARHOLLO I.NTEHNACIONAL 
OFICIAL DES. URBANO 
C/O EMBAJADA AME H.IC/\HA 
SAN JOSS, COSTA RICA 
TELEFONO CASA : 32-40-15 
TELEFONO OFICINA: 21-76-10 

JOSE ANTONIO CALVO 
OFICINA DE INFOFJ'1ACION, CASA PRESIDENCIAL 
LICENCIADO EN ESTADISTICA 
APARTADO POSTAL 10089 
SAN JOSE, COSTA RICA 
TELEFO~O CASA : 25-86-79 
TELEFO~O OFICINA: 22-82-49 

MARIO DELGADO 
AGENCIA PARA EL DBSARROLLO INTERNACIONAL 
ASST. PROG. OFFICER COSTA RICA 
P • O º BO X O 9 8 8 3 
NEW YORK, N.Y. EE.UU. 
TELEFONO CASA :24-54-61 
TELEFONO OFICIHA:22-55-66 EXTº 269 

DANIEL DRIVER 
ROCAP /AID TEGUCIGUALPA HO.NDURAS 
DEPUTY CHIEF 1 RHUDO 
APO 
NEW YORK, N.Y. 09887 EE.UU. 
TELEFONO OFICINA: 22-68-93 

THOMAS EIGHMY 
CHECCHI .~NO COMP ANY 
COl~SULTOR DE DESARROLLO 
3808 RENO RD. N.W. 
WASHihGTOrl n.c. 20008 EE.UU. 
TELEFONO CASA: (202) 363-1035 
TELEFO~O OFICINA: (202) 452-9700 

JOSLYN FEAROH 
AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTER~ACIONAL 
ECO rTOMI STA 
APARTADO 6-578 ZONA G 
P /ü~AHA, . .'PAN AMA 
TELEFONO OFICINA: 64-4011 
TELEFONO CASA 60-4638 
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VINICIO GOl~ZAI .. EZ 
OFIPLAN 
SOCIOLOGO 
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URBAHIZACTON BU~NOS AIRES, CASA NQ 6 
CARRl:.:'r~RA A SABANILLA 
SAN JOS8 = COSTA RICA 
TELZFONO CASA 24-42-16 
TELEFO~O OFICINA: 23-23-22 ext. 243 

HERNAN GUTIERREZ 
MINIST~RIO DE LA PRESIDZRCIA 
SUB DIRi:.;CTOR DESARROLLO DE; COMUNIDJ\.D 
APARTADO 2325 
SAN JOSE, COSTA RICA 
TELE?ONO CASA 22-38-95 
TELEFONO OFICI~A: 22-53-86 

BRUCE HERHICK 
OFIPL!ül Y MINI RIO DEL TRABAJO 
ASESOR TECNICO D~ 
PRACTICAL CO~CEPTS INCORPORATEO 
2217 CAMEDEN AVE~UE 
LOS ANGSLSS 1 CALIFORNIA 
TSL~FONO CASA : (213) 
TELEFOlW OFICINA: ( 213) 

BARCLAY HUDSON 
OFIPLAN 
ASESOR TECNICO DE 

90064 EE.UU. 
477-5874 
825-7606 

PRACTICAL CONCEPTS Ii~CORPORATED 
460 - 17THo ST. SA~T~ MONICA, CA 90412 EE.UU. 
TELEFONO CASA (213) 394-8048 
TELEFONO OFICINA: (213) 82 7616 

CARLOS MONTERO G01'IZALEZ 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
ASESOR DESARROLLO UREA.NO 
SAílTO DOMINGO HEREDIA CALLE 2 AV. 2-4 
SAN JOSE, COSTA RICA 
TELEPOUO CASA :35-55-89 
TELEFONO OFICINA:22-04-88 
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ROGER MONTIEL 
DIRECCIO~ DE PLANIFICACION NACIONAL 
ECOrlOMISTA PLANIFICADOR REGIO~AL 
DIRECCION DE PLANIFICACION NACIONAL 
1'-V\l·JAGUA, NICAR.l\GU.l\ 
TELEFONO OFICINA: 27553 al 56 

DARRYL PEDERSEN 
PRACTICAL CONCEPTS INCORPORATED 
ASESOR 
1730 RHODE ISLAND AVE. N.~. SUITE 200 
WASHI~TON, o.e. 20036 ES.UU. 
TELEFONO OFICINA: (202) 833-1040 

GUILLERMO PEREZ 
VICE MINISTERIO DE PLA.NIFICACIOH URBANA, D .. H. 
JEFE DE DIVISION PLA1UPICACIOl~ URBANO-REGIONAL DE ,A.NAGUA 
APART'i\DO .3 591 .. 
MANAGUA, NICARAGUA 
T~LEPONO OFICINA: 25162 EXT. 299 

LAWRENCE D. POSNER 
PRACTICAL CONCEPTS INCORPORATED 
VICE PRESIDENT. 
1730 RHODE ISLAN!J AVE. lL, W. SUITE 200 
WASHINGTON DeC• 20036 EE.UU. 
TELEFONO OFICINA: (202) 83 1040 

FERNANDO RIVERA 
CORPOURABA 
ECONOMISTA 
APARrADO AEREO 54438 
MEDELLIN, COLOMBIA 

. TELEFONO CASA 394400 
TELEFONO OFICINA: 457433 

RICHARD RHODA 
AGEl'~CIA PARA E~L DESARROLLO INTERl~ACIONAL (USAID) 
FORSIGN AFFAIHS SPECIALIST 
DS/ UJJ USAID 
STATE DEPARTMENT 
WASHINGTON o.e~ 20523 EE.UU. 
TEL~FONO CASA : (202) 965-2238 
TELEFONO OFICINA: (703) 235-8902 
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EMILIA RODRIGUEZ 
OFIPLAN 
ASESORA DE INVESTIGACION 
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ESCAZU CENTHO 300 M. SUR ·n~ LA BOMBA 
E5CAZU 
SAN JOSE, COSTA RICA 
TELEFONO CASA : (28-06-21 
TELEFONO OFICINA: 23-23-22 EXT. 243 

GALr-; ROZELL 
AGENCIA PAHA EL DESAHROLLO INTERNACIONAL (COS-TA RICA) 
ECONOMISTA 
APO 
NEW YORK, NeY. 09883 EE.UU. 
TELEFONO CASA 28-22-44 
TELEFONO OFICINA: 22-55-66 EXT. 310 

CHRISTINA SCHOUX 
AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL 
OFICIAL DE PROYECTOS 
P.O. BOX Je, BALBOA 
CANAL ZONE, PANAMA 
TELEFONO CASA 25-90-51 
TELEFONO OFICINA: 64-41-44 EXT. 175-176 

DAVID ST RALEY 
AGENCii\ PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL 
CAPITAL DEVELOPMENT 
EMBAJADA AMERICANA 
SAN JOSE, COSTA RICA 
TELEFONO CASA 32-15-88 
TELEFONO OFICINA: 22-55-66 EXT. 269 

JULIAN VSLASCO-ARBOLEDA 
CONSULTOR INDEPENDIENTE 
ECONOHISTA URBANO 
APARrADO 3260 
MANAGUA, rlICARAGUA 
TELEFO~O.CASA : 58636 

PAUL WILSON 
AGENCIA PARA EL DESARROLLO Ii~TERNACIONAL (COSTA RICA) 
CAPITAL DEVELOPME~T LOA~ OFFICER 
APO 
N~W YORK, N.Y. 09885 EE.UU. 
TELEFONO CASA : 58433 
TELEFONO OFICINA: 23881 EXT,. 288 
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SEMINARIO SOBRE ANALISIS URBANO Y REGIONAL 

San José, Costa Rica 

ORDEN DEL DIA {TENTATIVO) 

MIERCOLES, 15 de febrero 1978: 

LLEGADA DE PARTICIPANTES 

REGISTRACION EN EL HOTEL 

· SUITE DE HOSPITALIDAD ABIERTA 

RECEPCIOl~ DE LAS 17.30 HASTA LAS 20.00 HORAS Y 
22.00 HASTA LAS 24.00 

EN EL HOTEL 
CENA -- DE LAS 20.00 HASTA LAS 22.00 HORAS 
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SEMINARIO s.oBnE ANALISJ.S URBJ\NO. y RF;GIOHAL 

TEMA DEL DIA: 

DESAYUNO 

08_,QQ - 09c00 

09e00 - 10.,,30 

10.30 - 10.45 

10.45 12.30 

12.30 - 14.30 

1 • ¡ 

San José, Costa Rica 

Jueves, 16 de Febrero 1978 

MEJO R!11MIENlQ__QE.L, ANALISIS__T.ECN.ICO 

- Bienvenida 
Presentaciones 

- Entrega de Cuestionarios 
- Objetivos 
- Horario 
- Posibles visitas a sitios de interés 

- Experiencias más importantes obten.idas 
en Nicaragua, Costa Rica y Panamá 

- Presentaciones verbales (15 minutos) 
- Consultas (15 minutos) 

- Café 

- Trabajo en grupos 
T6picos provisorios 

Na Profundidad y radio de acci6n de a
nálisis del ,grupo objetLY..g_. 

B. Profundidad y radio de acci6n de a
nálisis del mcdi.Q...JLmbientet concen
trándose principalmente en las ~
sas de la oobreza e intervenciones 
para socorrer a los necesitados9 

c. Profundidad v alcance de una int;__ei;:
vunci6n alte~nativ~~ 

...... ' f ~ i11 

D. Profundidad y alcance del an§lisis 
de reoercusiones indirectas, suge -
rencia5 de intervenciones 

Almuerzo 
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16e30 - 17~00 

17000 - 18.00 

18.00 - 20000 

201>00 

2 

Presentaciones a la plenaria de los repre
sentantes de los grupos de trabajo (15 min~ 
tos) e 

Resumen 
Recomendaciones y conclusiones 

- Consultas (15 minutos) 

- Café 

- Resumen del Relator~ especificando los re -
sultados del día 

Horas libres 
(La Suite de Hospitalidad permanecerá abief: 
ta). 

- Cena 
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9 .. 00 9. 1j ~) Trahiljo .cu i:Jrupo;, 

NIC!dV\:;U A .SUITL:: 305 
P Ali /\MA S /\LA 2 
c. RICA SALA 1 

9. <-l s - 10.15 CAFE 

1o .. 1 ~) - 11 o ,1 5 PLENARIA 
COSTA FUCA 

(ALMUt;RZO) 

13 .. 30 - 1~-;o00 PLE1~ARIA 

NICARAGUA 

15.00 - 1b.30 CAF'E 

15 .. 30 - 17.00 PLE1~ARIA 
P .1\1'~· AMA 

17.00 - '18 .. 3 o F I.N ALI ZACIO l'Í 

BEST AVAILABLE CCPY 

Prn.ctic<tl Ccncerts lncorporílted 



SEMINARIO SOBRE ANALISIS URBANO Y REGIONAL 

San José, Costa Rica 

ORDEN DEL DIA {TENTATIVO) 

SABADO 18 febrero 1978: 

DESAYUNO 

VISITAS A SITIOS DE INTERES (DETALLES AL PRINCIPIO DEL SEMINARIO) 

SALIDA DE PARTICIPANTES 

Practicar Concepts 1 ncorporated 



!\NEXO B 
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INDICADORES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

Los comentarios de los siguientes Temas, son de: 

THOMAS H. EIGHMY 

BRUCE HERRICK 

BARCLAY HUDSON 

JULIAN VELASCO-ARBOLEDA 
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INDICADO RES DE LOS GRUPOS DE TRAB . .a.JO 

TEMA "A" -- PROJ:"'U1~DIDA Y ALCAi~CE DEL ANALISIS DE 

LAS CARACTERISTICAS DEL GRUPO OB,JB1'11:.Q. 

1º Qu~ alternativas se tornaron en cuenta para evaluar la 
profundidad y el alcance del an~lisis?(las elecciones 
claves). 

2. Qu~ se hizo? Cuál es el motivo de dicha profundidad 
y alcance? 

3. 

4. 

s. 

Considerando el beneficio aue podría tener un an~lisis 
retrospectivo, en qu~ aspe6to tendrían que haber varia
do las elecciones? 

Qué se debería hacer ahora para mejorar la situación? 

Existen recomendaciones más generales para rre jorar las 
futuras evaluaciones urbanas y regionales? 
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TEMA "A" POR THOMAS H. · EIGHMY.. INCLUYE COMENTARIOS SOBRE TEiv1AS uBtr AL "F ", 

==;=======================================================================~ 

¿Cu~l es la profundid~d adectiada del an~l isis? ¿Cu5nta infor

mación se necesita? ¿Se puede usar información que fuera jun-

tada previamente? ¿A partir de cuándo se puede justificar 

e 1 examen? 

Nuevamente no hay una respuesta simple a estas preguntas. Sin 

embargo, las experiencias recolectadas en el caso de Panamá tienen mayor 

campo de acc i Ón. 

Un examen general completo implica, entre otras cosas, una diagrama-

ción del programa de entrevistas, una prueba preliminar, revisión e impren

ta; selección de muestra {por lo general en etapas con algún tipo de estra-

tif icación y/o amontonamiento) y un trabajo cartográfico que concuerde con 

el diseño de la muestra; diseño de maquetas; especificación y prueba de sis 

temas de elaboración de datos y su coordinación total con la diagramación 

de la muestra; preparación e impresión de manuales para la capacitación, s~ 

pervisores de terreno y entrevistas; contratación y capacitación de supervl 

sores y entrevistadores; inspecci~,~ de terreno, supervisión del control de 

calidad y seguimiento; codificación para oficina, entrada de datos y edi 

ción mecánica; procesamiento de datos que por Jo menos incluyen tabulaciones 

e intertabulaciones para cada variante al nivel deseado de cada agrupación 

espacial (por ejemplo, nación, provincia o distrito) y finalmente, mención 

de estudios, análisis y resultados en el informe. 
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Muchas veces existe la tendencia de subestimar el tiempo y costo de 

dichas operaciones y de sobreestimar la calidad y los beneficios obtenidos 

de los resultados. Esto acarrea el peligro correlativo de distraer la aten

ción de las fuentes de información alternadas existentes, mientras que se 

derrocha tiempo, dinero y e§fuerzos con cuestiones que son importantes pero 

no cruciales para la elaboración del proyecto. Los casos en que los exáme

nes se elaboran demasiado tarde, como para que sean útiles para el desarro-

1 lo y la operación de proyectos, ocurren tan a rrenudo, que ya es más regla 

que excepción. Cuanto más se aleja la gente de la realidad, de la operación 

de exámenes y de las fuentes de información existentes, tanto mayor la tent~ 

ción para sugerir que se haga un estudio. También hay una tendencia general 

de fabricar Jos instrumentos de estudio demasiado largos y complicados. Esta 

es una reacción natural, puesto que muchas veces los estudios tienen fines 

múltiples. Una vez calculados los gastos fijos en función de tiempo, dinero 

y esfuerzo para poder continuar con el estudio, uno cae en la tentación de 

tratar de sacarle el mayor provecho posible del esfuerzo y de aumentar el 

tamaño de Jos instrumentos de estudio. Sin embargo, según mi experiencia, la 

relación entre el largo del cuestionario y el esfuerzo extra, representa una 

tasa de aumento en el esfuerzo extra, a nivel de exponente y no a nivel 1 i

nea 1. 

A rredida que aumenta el largo del cuestionario, las operaciones de ca 

pacitación y de procesamiento de datos requeridos aumentan notablerrente en 

su complejidad~ se dificulta la tarea de los entrevistadores, se evidencia 

un correspondiente aumento de fatiga y la calidad de la información disminu

ye. Si los estudios forman parte de un análisis de un anteproyecto, entonces 

durante la existencia del proyecto, hay una tendencia de ignorar los resulta

dos y considerarlos como si formaran parte de la documentación de un ante 

proyecto. 
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Si mu l tánearrente, la elaboración de un proyecto que actualmente se a 

justa los requisitos de la 
. ,, 

de la A 1 D, de .-
a programac1on ya por SI es una 

vuelve 
.. larga aún • Una pos i b i l i dad consiste en tarea engorrosa que se mas 

hacer que los estudios formen parte de la elaboración de proyectos en mar-

cha, y asf, durante la existencia del proyecto, se recluta la participa 

ción activa del personal de proyectos. Esto ayuda a transferir parte del es 

fuerzo del análisis masivo del ante proyecto al proyecto per se. Sin em -

bargo, parte del personal de la AID notó una desventaja correspondiente que 

consiste en presionar para provocar un desembolso de préstamos que se ade-

lante a un an~lisis cuidadoso de las necesidades y prioridades, que en 

cierta forma dependen de los resultados de los estudios. 

Cualquiera sea el camino que se tome, alguien puede y por lo gene -

ral dice, que 17endrfa que haberse cerciorado sobre 11 
•• 1 • Otros observa -

rán que 11un estudio solo cuantifica lo que es obvio a altos costos''· Otros 

notarán que 11posibil idades como ser entrevistas claves correlativas y ob -

servaciones carentes de estructuras pero más largas y al mismo tiempo de 

menor escala, como también las entrevistas, esencialmente son diferentes 

enfoques de un modelo de estudio llevado a cabo debidamente, basándose prl 

mordialmente en las personalidades involucradas y proveyendo escaso funda~ 

mento para resultados generaliza dos". 

¿Hay manera de sal ir de esta encrucijada? Por suerte, por lo gene-

ral la hay. El recorrido del terreno es Úti 1 tanto para el personal de la 
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misión o asesores, como para los suplentes, ya que ambos tratan de liberar. 

se de ideas preconcebidas. El recorrido de terreno se deberia hacer en una 

etapa bastante prematura de la preparación del proyecto, pero sólo después 

de haber llegado a un acuerdo respecto a puntos importantes en el diseño 

de proyectos. Lo ideal serfa que incluyeran discusiones, tanto con funci2 

narios expertos del sector pÚbl ico y privado, como con los presuntos par

ticipantes y beneficiarios del proyecto, los pobres urbanos y rurales. En 

segundo lugar, es necesario efectuar una cuidadosa y cabal revisión y aná-

1 is is de los informes existentes. Aquí una de las claves consiste en no ren 

dirse la primera vez. En todos los países que trabajé, hay más de lo que 

se ve a simple vista. 

Las primeras entrevistas con el personal de las organizaciones que 

se dedican a censos y estudios, por lo general son de tipo formal y tratan 

de entablar contacto. En estas primeras reuniones, casi siempre ocurre que 

estos funcionarios no comprenden la necesidad y relevancia de emplear los 

resultados existentes. Luego es necesario hacer reuniones posteriores, con 

personal operativo en vez de administrativo, que naturalmente, requiere un 

grado más alto de capacitación. Según mi experiencia, la mayor parte de las 

personas especializadas en la organización de censos y estudios invirtieron 

mucho tiempo para los preparativos de la información pero creen, muchas ve

ces acertadamente, que su trabajo no se valora ni se aprecia. Por lo gene

ral se sienten muy complacidos cuando alguien se toma el tiempo y el esfue.r:. 

zo para comprender y usar sus resultados. El segundo argumento, es que sólo 
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se publica una proporción determinada del material que se junta, y además 

sólo se publica a un alt9 nivel de conjunto (por ejemplo, la nación o la 

provincia). Los informes no publicados y las tabulaciones a niveles de 

conjunto inferiores, casi siempre se pueden obtener, ya sea en un manual 

o comput~rizados. El uso apropiado de la información sobre censos y est~ 

dios también requiere comprensión de i'as definiciones empleadas, además 

de un examen detallado de los programas de entrevistas, del entrevistador 

y de los manuales de capacitación de supervisores, de los libros de codi-
1 

ficación, de los fundamentos cartográficos para censos y estudios, y del 

proceso para la selección de muestras para estudios. Muchas veces convie 

ne revisar estos documentos, antes de efectuar entrevistas rápidas en ins 

pecciones de terreno, de manera que el personal de la AlD, asesores y pe~ 

sonal supl~nte pueda agudizar su sensibilidad para aprehender la informa-

ción disponible. 

La operación conjunta de recorrer terreno y de familiarizarse con 

las fuentes de información,muchas veces tiene repercusiones favorables 

que van más allá de la preparación inmediata de proyectos. Por lo general, 

los ministerios de planeamiento y afines tienen la costumbre de no aprov~ 

char al máximo los resultados de los censos y estudios obtenidos en sus 

propios países. Por ejemplo, los resL1ltados del censo y estudios se pue-

den consultar sobre una base ad hoc, cuando así lo requiere la población 

de una ciudad. Una vez que el personal del ministerio de planeamiento y 

afines comprenda la extensión de la información existente y forma de al-
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canzarla, entonces se verá más capacitado para usarla en forma activa pa

ra el diseño de proyectos. 

Una vez que se haya corrpletado el estudio del terreno y luego de 

haber logrado una total familiarización con la información existente, re

sultará más fácil tomar decisiones sobre la encuesta, las estimaciones de 

costo y tiempo, sobre las operaciones de muestreo y, quizás lo más impor

tante de todo, sobre el contenido del cuestionario. 

Como los requisitos de programación de la AID se tornan cada vez 

más exigentes, se necesitará más tiempo hasta que un proyecto entre en 

funcionamiento. Las encuestas que apoyan el análisis del ante proyecto, 

compensan enormemente esta falta de tiempo. Las decisiones ad hoc a fa

vor de la encuesta, también podrían llegar a ser una sobrecarga para el 

censo del país anfitrión y para los centros de encuestas que tienen que 

programar su propia tarea. A la larga, la mejor solución para lograr una 

sincronización entre las encuestas y el diseño, funcionamiento y evalua

ción de proyectos de la AID, consiste en gue las operaciones de censos y 

encuestas efectuadas por el país anfitrión como parte de sus operaciones 

regulares, deberían ser cada vez más completas para planificar los proyec

tos de la AID. Así, la ayuda técnica que la AID le ofrece a las agen -

cias de los países anfitriones, especialmente en el campo de procesamie.!J. 

to de la información, puede contribuir en forma satisfactoria para ambas 

partes. 
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¿Qué se puede hacer para garantizar gue el análisis se base en 

hechos reales y diarios y gue no forme parte de un simple pa-

pelerío? ¿Qué se puede hacer para asegurar gue el insumo ru-

ral de los grupos marginados esté incluido en el análisis? 

En los estudios que requieren una elaboración y evaluación de 

proyectos, muchas veces se sostiene que demasiada dependencia en censos e 

información de encuestas, esconde las características humanas y pierde el 

11sabor 11 de las realidades individuales del grupo. Pero aún la información 

impresionista de las entrevistas u observaciones hechas al paso, se comp~ 

ta como estadística o se general iza verbalmente. Los censos y encuestas 

representan los resultados acumulados de miles de entrevistas u observa -

cienes efectuadas, entre otros, conjuntamente con los grupos objetivos de 

participantes y beneficiarios d~ los proyectos de la AID. Los censos y 

encuestas llevados a cabo eficienterrente, proveen 1..1na base científica que 

sirve para generalizar. ¿Cómo sabremos si nuestra información impresio 

nista es representativa o no? Incluso algunos podrían decir que no nos 

interesa saber si es representativa o no, siempre y cuando dicha informa-

ción sea 11rea l y de primera mano 11
, pero estas impresiones, que no se pue-

den repetir, pueden conducir a impresiones totalmente erróneas si se las 

generaliza. La repercusión que este hecho podría tener en el diseño del 

proyecto, en la ejecución o en el posible éxito, evidentemente puede lle-

"" gar a ser seria. 
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¿Cómo hacemos para medir nuestras observaciones que flotan libre

mente, sino es mediante una comparación hecha con la tendencia general r~ 

presentada por el censo y los resultados obtenidos de las encuestas? ¿Y 

qué ocurre con los prejuicios de los entrevistadores y la dinámica entre 

el entrevistador y el participante? El 11sentido común", la 11experiencia 11
, 

la "intuición" y la fe depositada en ciertas teorías o paradigmas de des.§_ 

rrollo, indistintamente de cuán au courant y humanistas sean, no ofrecen 

la misma base empírica para obtener un análisis de calidad profesional, c~ 

mo lo haría un censo anal izado con inteligencia, basado en la ciencia, c~ 

mo también las informaciones de las encuestas. Esto no significa que las 

entrevistas hechas al azar de los grupos marginados ni que la observación 

de participantes no ocupan un lugar en el planeamiento de proyectos y en 

la evaluaci6n. Significa que cuando un país tiene un sistema de censos y 

encuestas bien encaminados, la información básica se debería explorar y u 

til izar y no descartarla apresuradamente para hacer una entrevista rápida 

o una encuesta costosa ~n tiempo y dinero. 
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TOPICO Ao ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS DEL GRUPO-OBJETIVO 

e l. Qué alternativas fueron consideradas en relación con la profundidad y 
runplitud del an&lisis ? Esquem~tize las alternativas claves. 

c. 

e 
[J 

D 

El enfoque inicial en los pobres urbanos fue modificado para centrarse 
en aquellos que viven en los vecindarios más pobres de la capital ("tu-

: gus-ios") y su periferia. Esto es, el énfasis fue puesto ahora en las 
asociaciones que existan entre los bajos niveles de ingreso y las vivieg 
das físicamente deterioradas. No obstante, y como fuera demostrado en 
investigaciones posteriores, no todos los pobres urbanos habitan en vecig 
darios con viviendas inapropiadas, y no todos los que viven en ese tipo 
de de vecindario son necesariamente pobres. 

Las fuentes de información sobre las características del grupo-objetivo 
(i.e., los pobres urbanos) incluyeron principalmente el censo de pobla
ción de 1973 y un estudio de las áreas tugurizadas de San José, a través 
de un muestreo especial llevado a cabo en San José en Mayo y Junio de 
197'('. Estas fuentes de informacion entregaron estadísticas con relaci6n 
a cantidad, composición, tasa de crecimiento, ocupaci6n e ingresos y 
diversas estimaciones del desempleo para la población del grupo-objetivo. 

Que" se hizo ? Por qué se adoptaron esa particular amplitud y profundidad 
en¿el an~lisis ? 

~:----. 
(:!\?~" s v de. ( '}T~.J 

Las tabulacione~re-vecindarios tugurizados que estaban disponibles 
a través de los análisis computacionales de la Universidad de Florida, 
fueron suplementados por un estudio de muestreo conducido por la Ofici 
na de Información del Ministerio de la Presidencia. Esta recoleción -
de informaci6n fue posible s6lo dentro de los marcos de tiempo y presu 
puesto asignados al análisis urbano-regional. Estudios más ambiciosGs 
y de mayor profundidad en el análisis de la información recogida, hubie 
sen tomado más tiemp~ que aquel efectivamente disponible por el equipo
de estudio Costaricense. 

Con una visión retrospectiva, cuáles de las de las decisiones debieron 
haber sido diferentes ? 

~ · Cf~~r;;_-~ 
El enfoque en las caracteristicas de la población J1Erabajo, anterior-
mente mencionados, aún parece ser el más adecuado, El estudio, sin em 
bargo, podría haber sido fácilmente ampliado para atender con mayor de 
tenimiento, los asuntos relativos a la población en los bordes del ár;a 
metropolitana de San José. En general, otras ciudades en el país no fue 
ron incluidas. Un completo análisis de caracter urbano-regional debier; 
considerar centros poblacionales fuera de la capital. 

Que debiera hacerse ahora para mejorar la situaci6n ? 



[J 

[J 

~' 

[J 

t:l 

e 
e 
[J 

e 
D 
D 
e 
~ 

e 
e 
[J 

[J 

o 
D 

5. 

Hud son & Herrick, Costa Rica 

Presumiblemente, aún estará disponible para su análisis, la información 
del estudio de muestreo que no fue analizada en Septiembre de 1977, 
cuando el equipo de estudio se dispersara. Personal del Ministerio del 
Trabajo ti.en.en capacidad de interpretar los resultado$ de J.;1s eucuestas 
sobre-la~fuerza de trabajo. 

Habr{a alguna recomendación de caracter general en orden a mejorar las 
futuras evaluaciones de tipo urbano-regional ? 

Las recomendaciones para rnej oras están más es trechament~-\~i~ftd9c.~-.-.. ~ la 
· · ,,. f · d · e • ,... d 1 f d 1 <-e ----~1,.fdi....,~) organizacion y e ectiva irecion e os es uerzos e t:'.-1'-'• ('-/~ ue ·a--J.os 

objetivos específicos del estudio (características de los pobres urba
nos) en cuestión. 



PHOFUHDIDAD Y ALCANCE DEL ANALISIS DE LOS 
FACTORES QUt; LUYr~N EL BUEN. FUHCIONA-
MISNTO DEL GRUPO OB.JE1rrvo 

1. Qu~ alternativas se tomaron en cuenta para evaluar la 
profuudidad y el alcance del an~ sis? (las elecciones 
claves) .. 

2. Qu~ se hizo? Cu~l es el motivo de dicha profundidad y 
alcance?. 

3. Considerando el beneficio que podría tener un an~li s 
retrospectivo, en qu~ aspecto tendrían que haber varia
do las elecciones?. 

4. Qu& se debería hacer ahora para mejorar la situaci6n7. 

s. Existen recomendaciones más generales para rrejorar las 
futuras evaluaciones urbanas y regionales?. 
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TEMA "B" POR THOMAS H. EIGHMY 

============================================================== 

EXAMEN y EVALUACION DE LAS EXPERIENCIAS OBTENIDAS DEL ANALISIS URBANO 

y REGIONAL EFECTUADO EN COSTA RICA, NICARAGUA Y PANAMI\ • 

• "' 1 ""1. • ? ¿Cuánto conocimiento surg10 de ana 1s1s. 

Teniendo en cuenta la definici6n clásica de la palabra ·~onoci

miento", quizás sea demasiado ilusorio esperar que surja una verdadera 

contribución al 11canocimienta11
, ya sea del análisis aplicado que apoya 

los operativas de planeamiento gubernarrentales, de sectores del AID o de 

proyectas. 

Si alguno de estos casos se refiriera al análisis de Panamá, e.!J.. 

tonces sólo se apl icaria al concepto del 11margen de pobreza". Este con -

cepto se expresa de tres maneras: 

1) Con el propósito de facilitar el análisis, se definió Ja pobr~ 

za como una variante de distribución contrnua, de manera tal que se pue-

dan establecer los grados de pobreza y que las técnicas analíticas se pu~ 

dan basar en una distríbUción continua. Para facilitar la programación, 

al concluir el análisis, se podrá sobreponer un meirgen de pobreza para 

separar la distribución contfnua de gente y reubicarla arriba o debajo 

de 1 margen, pero e 1 c 1 i ché art i f i c i a 1 de "pobre y no pobre'' no influye ni 

restringe el análisis. 

2) La pobreza se define en términos de indicadores de observación 

y de verificación, que podrían servir como base de proyectos o para fines 

de evaluación de proyectos posteriores. 
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Una segunda ventaja que se observa, es que la pobreza se define 

en t~rminos que podrfan ser el tema de proyectos sectoriales especfficos, 

como ser: (vivienda, educación, finca/mercado, caminos). Al finalizar 

con el análisis, se descubrió que estos indicadores de observación compr.2. 

bables están relacionados con los valores monetarios, de manera que se efil 

plean, tanto los informes de los censos que cubren la población entera, 

como los informes de encuestas sobre gastos que ejemplifican a un reduci

do grupo de esta población. 

Este sistema implica la suma de censos y encuestas intercalados a 

diferentes niveles con detalles espaciales, varios componentes de anál i 

sis y c~lculos de regresión curvil ineales. Este enfoque ayuda a evitar 

problemas ocasionados por informes de entrada de baja calidad y los costos 

ocasionados por encuestas de gran envergadura. 

3) A diferencia de los resultados obtenidos en zonas nacionales o 

metropolitanas, en este caso se obtuvo un cierto nivel de detalle espacial. 

Esta variante se logró debido al uso del censo que es más amplio en su uso 

que el resultado de encuestas, puesto que este último carece de muestras 

lo suficienterrente grandes como para obtener cálculos estimativos pequeños. 

En el caso de Panamá, donde el proyecto de la población está distribuido 

en una amplia zona que incluye tanto el área rural como el urbano, además 

de contener un fuerte componente de semi subsistencia, este detalle espa -

cial es una característica necesaria y notable del análisis regional. 

Si el término 11conocimiento 11 simplemente se definiera como nuevos 

escrutinios y métodos más sistemáticos y sustantivos para examinar los pr.2. 

blemas regionales y urbanos, entonces serfa de esperar que todos los anál i 

sis hicieran tales contribuciones. 
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¿Qu~ elenentos importantes se pasaron por alto err el an~l is is? 

¿Q,ué elementos se incluyeron que hubiera sido mejor limitar o 

eliminar? Si se repitiera el an~l isis, ¿gu~ se podrÍ~/debe

ría haber hecho diferente? 

En el caso de Panamá, la Sección 11-A, 11 Política Nacional del 

Desarrollo Urbano y RegionaP 1 ya había logrado adelantos bastante nota -

bles dentro del Ministerio de Planeamiento. Fundarrentalmente no era nec~ 

sario incluirlo en el an~lisis regional. Los puntos B - (la distribu 

ción en las caracterfsticas de los pobres) y C - (la distribución del de 

sarrollo y subdesarrollo) se combinaron especialmente en el análisis re

gional de Panamá, como pienso que podría ocurrir con otros análisis del 

mismo tipo, tanto a nivel regional como urbano. El punto D, (el sistema 

de centros de ~ervicio centralizados), también se destacó entre los docu

mentos del antes mencionado Ministerio de Planeamiento. Básicamente es 

de absoluta importancia para contribuir en el desarrollo del Proyecto del 

URBE, pero el sistema jerárquico ya se había descrito y los centros de 

servicio ya se habían seleccionado. Así, del punto de vista del análisis 

de información, ya no era necesario que la Sección D fuera objeto de un 

considerable análisis de información. Sin embargo, la creación de un intQ_ 

rior compuesto para cada uno de los centros seleccionados de crecimiento 

urbano y de servicio, formaba parte del análisis regional. La sección E, 

(El análisis de emigración) se incluyó de manera descriptiva puesto que 

la disminución de la emigración metropolitana es un objetivo del Programa 

URBE, aún si no está incluido en el proyecto URBE-AID. La emigración es 

una respuesta a un sistema di renciado por espacios, y quizás se podría 

subdividir en la sección D, (el sistema de centros de servicios centrali

zados), o en la sección F, (análisis de uniones urbanos y rurales claves). 
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Este Último punto fue estudiado minuciosamente en el análisis de Panamá, 

como hubiera sido el caso en cualquier análisis regional, contrario al ur. 

bano. Creo que el hecho de tener que encontrar sustitutos para el caudal 

de información y la descripción de problemas afines en el análisis de Pa-

namá, es un problema bastante común. 

Es la excepción y no la regla, el hecho que en el país habrá in-

formación detallada sobre el origen y el destino de los bienes de consumo, 

pasajeros, mensajes o fondos. Cuando existan, es raro que se los obtenga 

al mismo nivel de análisis que otras series de información. Los análisis 

cuantitativos del flujo de información que involucran una estructura rami 

ficada, capacidad y las características de los lugares que generan y reci 

ben, requieren un nivel de técnicas sofisticadas que quizás no se adecúen 

a la preparación documental del proyecto de la AID. Las secciones G, H, 

y J, se ocuparon principalmente del análisis urbano, contrario al análl 

sis espacial urbano rural integrado, que se extiende sobre grandes super

ficies. 

En la mayoría de los casos y en casi todos los países, ocurre que. 

el análisis social de los pobres, incluyendo estudios sobre las ambicio -

nes sociales y econ6micas por ejemplo, van a ser temas candentes. De este 

tema se iban a encargar los investigadores sociales de la Universidad de 

Panamá. 
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Hudson &_ Herrick, Costa Rica 

TOPICO B. FACTORES QUE AFECTAN EL BIENESTAR DE LOS POBRES (SAN JOSE) 

l.1Alternativas anal{ticas consideradas y análisis llevados a cabo. 
2.j 

Especial atención le fue dada a la mera descripci6n, a través del uso 
de estadísticas de tipo general en las materias de vivienda, ingreso 
y empleoº 
Otras categorías de caracter descriptivo no fueron enfatizadas, dada 
la concentración apriorÍstica en empleo e intervenciones en la vivien 
da, 
Otras medidas no estadísticas para delinear problemas de empleo/ ingre 
so/condiciones de vivienda, fueron también des-enfatizados. Ello, debí 
do a: (a) el énfasis puesto en el método de encuest5'I, (b) el se·~go de -
las ciencias sociales hacia el método estadístico, (c) el convencimiento 
de la AID y las ciencias sociales en la "objetividadrr, tanto en su de
seabilidad como en su posibilidad de retratar la realidad. 
La explicación o entendimiento de las condiciones de pobreza fueron, en 
consecuencia,_relegadas a un segundo plano con respecto a su descripción. 
El entendimiento o explicación utiliza tanto la información como la Eeo 
ria, siendo esta Última peligrosa desde el punto de vista de~ su conte-:
nido ideológico, su referencia a factores mas allá del control de la 
AID/GOCR, su falta de concisión: y su posibilidad de confrontación con r . 
otras teorias opuestas. 
El informe final de la evaluación urbana de San José, incluyó referencias 
a teorías que explican la pobreza y las intervenciones en la pobreza. 
También, entregó razones del porque los an¿lisis alternativos que QOdrÍan 
iluminar esas relaciones no fueron llevados a cabo. 

~} Las necesidades presentes. Retrospectiva. 

* Mayor atención debiera haberse entregado a la Eobreza como un proceso 
no contenido en entidades espacialmente delimitadas (tugurios). Este 
supuesto restringió, severamente, las observaciones de los factores 
que están afectando el bienestar. 

*Las observaciones de terreno, tanto impresionÍsticas como estructura
das, deben ser una característica, definitivamente mandataria, en el 
análisis urbano. 

*Esfuerzos espec{ficos debieran haberse hecho, para delinear esquemas 
diagramáticos sobre la variada gama de factores que están afectando 
el bienestar de los grupos mas pobres. Muchos de esos factores fue 
ron efectivamente considerados, pero omitidos del análisis debido a
la inexistencia de un metodo ·sencillo para recoger observaciones 
y pensamientos de tipo aleatorio (aunque a menudo muy precisos) de u 
na manera sistemática. El informe de Diciembre de 1977se refiere ; 
la naturaleza de estas importantes conex~iones (p 9). Estas conexio
es necesitan ser delineadas y sometidas a inventario. También, la 
fuerza de estas conexiones deberá indicarse, así como la existencia 
de interrelaciones. Estas tareas, arriba mencionadas, deben empren-
derse sin que necesariamente deba hacerse el extenso análisis reque
rido para validar los supuestos hechos en ese sentido, 



H~2rricl:: & Hudson, Costa Rica 

5º Necesidades Futuras. 

* An~lisis de supuestos (vease punto precedente): existen medios sim
ples pero sistem&ticos (como el PASO/E~filRALD) para realizar el aná
lisis de supuestos. 

* Visitas de terreno (absolutamente esencial). Informes sistemáticos 
de las visitas de terreno e interrogaciones son esenciales. De otro 
modo, el análisist·~ 'j~~·v"olver al uso de información en sus fonnas 

··tradicionales. (El an~lisis urbano-regional de tipo convencional da 
una escaza ponderación a la informacio'n proveniente de la observaciÓn 
con 'los ojos propios') 

1c También se necesita una revisión mas sistemáticamente cr{tica de 
1 . . "f. ,, ] "" . 1 b as intervenciones es:eeci icas -- asi como _sus .imites, en a po r~ 
za, incluyendo el análisis histórico de los programas considerados 
como "exitosos". Esto ayudará a revelar otros factores que estár'.i a 
fectando el bienestar de las poblaciones mas pobres. (ésto ha sido
hecho en relacion a vivienda, generación de empleo y pol{ticas de 
nutrición en Costa Rica, pero los resultados no fueron adecuadamente 
integrados en el Infonne Final). 



TEMA "C" PROFUNDIDAD Y ALC.-\.NCE DEL .J\NALISIS PARA 
IDENTIFICACION DE PROYECTOS 

1. Qué alternativas se tomaron en cuenta para evaluar la 
profundidad y el alcance del análisis? (las elecciones 
claves) .. 

2. Qu& se hizo? Cu~l es el motivo de dicha profundidad y 
alcance?. 

3o Considerando el beneficio que podría tener un análisis 
retrospectivo, en qu~ aspecto tendrían que haber varia
do las elecciones?. 

4. Qué se debería hacer ahora para mejorar la situación?. 

s •. Existen recomendaciones m§s generales paranejorar las 
futuras evaluaciones urbanas y regionales1~ 

Practica! Concepts 1 ncorporated 



TEMA "C" POR THOMAS H. EIGHMY 
%===========================================================================: 

¿Qué tipos de análisis se necesitan para responder a pregun-

tas importantes gue se refieren a la estrategia de desarro-

llo y a la planificaci6n de proyectos? ¿Cuál es la cuota 

imprescindible de informaci6n y de análisis? 

¿Qué Se podría/debería hacer para lograr una secuencia adecua-

da de un an&l is is urbano/regional e identificaci6n de proyec-

Las preguntas sencillamente son demasiado amplias como para respo.!l 

der brevemente (ver arriba IB, IF). En el caso de Panamá, el análisis re-

gional solo fue parte de la compleja preparación del proyecto. El produc-

to terminado no estaba destinado a ser un análisis regional o sectorial, 

sino el insumo de, un programa regional para fortalecer el crecimiento ur-

bano pequeño y centros asistenciales en la gran zona rural del oeste de 

Panamá. 

El programa URBE tiene como meta activar: (1) empresas asistenci~ 

les e industriales de pequeña escala, basadas en la agricultura. (2) crear 

proyectos de infraestructura para fortalecer nexos urbano-rurales (termi-

nales de transporte, rrercados y parques industriales de pequeña escala); 

y (3) inversiones en viviendas de bajo costo. Luego, esta clase de inver_ 

siones se dividió en subproyectos, cada uno de los cuales requiere un aná 

lisis de factibilidad con una mayor definici6n sectorial. 

Si se hace concienzudamente, cada uno de estos análisis lleva tiem 

po. Muchas veces absorbe más tiempo del que el país anfitrión o la Misión 

querría invertir. El Ímpetu del proyecto se puede perder y el personal el~ 

ve, tanto dentro de la AID como en el país anfitri6n, es trasladado a ocu 

par nuevos puestos. 

Practica! Concepts lncorporated 
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Pero e1 desarrollo en sf es un proceso largo, que ·Jos proyectos mul 

ti sectoriales como ser el URBE tratan de acortar. Quizás la sugerencia 

más específica consiste en invertir el análisis urbano y regional en un 

fuerzo peri6dico (por ejemplo quinquenal), crear la mayor cantidad posible 

de DAPs periódicos, de censos en los países anfitriones y hacer encuesta. 

Los proyectos individuales (o subproyectos en e1 caso del URBE) se basan 

en estos an¡lisis, permitiendo que los an~lisis de factfbilidad sectaria 

les transcurran en un lapso razonable. 

Practica! Concepts lncorporated 
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Hudson & Herrick Costa Rica 

TOPICO C. PROFUNDIDAD Y AMPLITUD DE ANALISIS PARA LA IDENTIFICACION 
DE PROYECTOS. 

l. Qué alternativas fueron consideradas en relación a la pro .. undidad y 
Q amplitud del análisis~ Esquemátize las alternativas claves. 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

Observar, inicialmente, que las recomendaciones de pol[tica pueden ig_ 
cluir la identificación de projectos (ej., extensión de los servicios 
de empleo en áreas urbanas) aunque no siempre necesitan hacerlo (ej., 
recomendaciones macroeconómicas sobre política salarial). El análisis 
urbano-regional llevado a cabo en Costa Rica fue, s6lo indirectamente, 
orientado a la identificación de projectos. La identificacion de pro
yectos en si mism~ ;fYkE:,t--RJ"ºPºsitadamente, eludida por el equipo de es
tudio. El análisi·~/{~regic'rdal fue, en cambio, entendido como la etapa 
que precede a la identificación de projectos. 

2. Qué se hizo ? Por que se adoptaron esa particular amplitud y profundidad 
en el análisis ? 

La falta de érafasis dado a la identificación de proyectos por los ana
listas urbanos es simplemente el reflejo de la división del trabajo 
y la nocicín o concepto de la especialización en las tareas de investi
gaciónº Otros grupos y personas interesadas usaro~ como insumos de 
información para la identificación de sus proyectos y actividades, los 
resultados del proyecto. 

3. Con una visio'n retrospectiva, cu~les de las decisiones debieron haber 
sido diferentes ? 

Los analistas orientados al área de proyectos siempre quieren que ~ 
el análisis se centralize en la identificación y evaluacio~ de estos. 
Ignoran con ello, las posibilidades de que la política tome otras for
mas, como las anotadas más arriba, además que proyectos. En mi opini6n, 
ti.a preocupación o cuidado de tornar el análisis urbano-regional en Costa 
Rica con una visión más bien amplia, estuvo claramente adecuada o jus
tificada. 

Mantener la adecuada y deseable separación entre aquellos entregados al 
análisis urbano-regional y aquellos cuyos estrictos intereses son la 
mobilización de ayuda externa para proyectos como tales. 

5. Habría alguna recomendación de caracter general en orden a mejorar las 
futuras evaluaciones de tipo urbano-regional ? 

Desde un punto de vista personal,. la existente divisió'n de trabajo es 
Óptima. 



TEMA ''D" PROFUNDIDAD Y ALCANCE DEL ANALISIS DE LOS EFEC
TOS INDIRECTOS Y CONSECUENCIAS MAS EXTENSAS DE 
LAS INTERVS~CIONES PROPUESTAS 

1o Qué alternativas se tomaron en cuenta para evaluar la 
profundidad y el alcance del an~lists? (las elecciones 
claves). 

2. Qu~ se hizo? Cu§l es el motivo de dicha profundidad y 
alcance? o 

3. Considerando el beneficio que podría tener un unálisis 
retrospectivo, en qué aspecto tendrían que haber varia
do las elecciones?. 

4o Qué se debería hacer ahora para mejorar la situación?. 

s. Existen recomendaciones más generales paranejorar las 
futuras evaluaciones .urbanas y regionales?. 

Practica! Concepts lncorporated 
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Hudson & Herrick, Costa Rica 

TOPICO D. EFECTOS INDIRECTOS DE LAS I.NTERVENCIO.NESSUGERIDAS (COSTA RICA) 

Nota: Dadas las muy limitadas intervenciones propuestas (véase TOPI_ 
CO B) y el limitado tratamiento dado a los otros factores que están 
afectando la pobreza, este tópico puede ser discutido sólo en una 
forma estrecha o parcial. En Costa Rica, los análisis . 

de '' efectps indirectos 
y de mas amplias implicaciones 11 fueron llevados a cabo o principal
mente tratados (a) en documentos no explícitamente referidos en el 
Informe final y (b) en relación a políticas de intervención en las 
cuales AID/GOCR no estaban aparentemente interesados. (Véase Infor
me final, pp 30-33) 

l~!Alternativas contempladas. Qu~ se hizo. 

* Miembros del equipo de OFIPLAN sugirieron la revisión de modelos com 
prensivos de largo plazo para el desarrollo ecopómico y social, como 
contexto para la evaluación de las intervenciones propuestas (ej., 
"El Modelo Mundial Latinoamericano" como ha sido elaborado por la 
fundaciOÍ1 Bariloche. ) Esta proposición fue desalentada, favorecien 
do~sí el análisis meramente descriptivo. (véase observaciones en t6p~ 
ca B~ -

* Las observaciones de terreno y entrevistas con la propia gente pobre 
hubieran revelado más antecedentes acerca de las interrelaciones pro 
puestas. Esto ~ltimo no fue llevado a cabo, no obstante PADCO ha su 
gerido medios prácticos para hacerlo. -

*Una mayor utilizaci6n se pudo.haber dado a los análisis cr{ticos que 
existían sobre los efectos indirectos y contraproducentes de inter
venciones pasadas (salarios.mínimos, subsidios habitacionales, suple 
mentes de nutrición.) Esta literatura fue largamente ignorada en el 
Informe Final de San José·. 

3º Retrospeción. 

No hubo un esfuerzo sistemático por considerar los efectos indirectos 
y las amplias implicaciones de las intervenciones propuestas, a pesar 
de que en Costa Rica esto hubiera sido posible dada la temprana id<.:E...~i 
ficacion de la vivienda y empleo como parte de las estrategias claves. 
Haber partido con algunas estrategias claves podrfa haber sido valioso; 
sin ese punto de partida, no es posible hacer consideraciones en rela
cion a "efectos indirectos y mas amplias impliéacioLies..=',"Sin embargo, 
una vez que esas proposiciones iniciales fueron identificadas, mayores 
esfuerzos debieran haber sido gastados en su examen crítico. Un adecua 
do punto de partida parece ser una simple lista de'~ro~y~contratde 
las particulares estrategias. 

4. Para ser realizado ahora. 

Una pol{tica específica ha de ser selecionada para aaa evaluación en 
profundidad. Empezando con un simple listado de pros y contras, y o-
rientándolo luego a la identificación de aspectos en los cuales exp~r 
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Hudson & Herrick, Costa Rica 

tos (incluyendo representantes de la población) podrían estar en des
acuerdo, permitiendo as{, la ~speciffcac:Lir1 de una agenda de investi
gación en puntos de discrepancia. Si esto es hecho, otras informaci~ 
nes de fondo o de base, probablemente pasaran a ser irrelevantes. 

5. Futuras evaluaciones. 

Concisos an¿lisis de los suP.uestos básicos que fundamentan las propo
siciones especffica~ de intervencioñ deberían ser desarrollado~ 
en su defecto 2 identificar los m¿todos existentes que estan cataloga
dos a la manera de catálogos o manuales ele terreno para propo"sitos de 
análisis. 



TEMA "E" COMUNICACION~S QUE SE DIRIGEN DE LOS CONSU
MIDORES A LOS ANALISTAS 

1o Qu~ material de orientaci6n se le entreq6 a los analis
tas a 1 .s.QL!!enzar el análisis? 

a) 

b) 

e) 
d) 

e) 
f) 

Decisiones que deber5n tomarse bas~ndose en el an~ 
lisis e 

Una meta exolícita del AUR oara los consumidores 
~ . ~ , 

(qu~ se necesita para que la evaluacion urbana y -
regional sea satisfactoria?). 
Tipo de recomendacionesº 
M~todos oara la rccolecci6n de informes, an~lisis 

~t . , y pres en -acJ.on. 
Tiempo y presupuesto 
Otros puntos importantes 

2. Qu~ problemas surgieron a raíz de un sistema de orien
taci6n/informaci6n/comunicaci6n err6neo diriaido desde 
los consumido.res hacia los analistas?. Qué c";tra tipo 
de orientaci6n y/o aclaración se ruministr6 durante el 
AUR? 

3. Teniendo en cuenta el beneficio que podría tener un exa 
men retrospectivo, qué se podría haber hecho para evi-
tar problemas o reducir la seriedad de los mismos?. 
Queda algo por hacer ahora?o 

4. Existen recomendaciones más globales para mejorar 
lisis futuros? 

Practica! Concepts lncorporated 

, 
an2_ 



~~==========~=~=====~====~~=============================~= 

¿Qué elementos se deberían agre9i!.[ 2 cambiar o mejorar en las 

11 Pautas para e 1 Aná 1 is is Urbano y Reg i ona 111 DS/UD, a 1 a 1 uz 

de las experiencias obtenidas en Costa Rica, Nicaragua y Pana-

má? 

1) El problema de la reacción del público. Invariablemente, gran 

parte de las 11 Pautas 11 está fuera del alcance y experiencia de la mayoría 

del "grupo objetivo11 de lectores de los países involucrados, las misiones 

de la AID y de la AID/Washington. Al mismo tiempo, para muchos otros, 

las 11Pautas 11 representan una revisión de materiales y conceptos ya conocl 

dos. Las "Pautas" de la imprescindibilidad buscan un terreno medio. 

2) El problema del tiempo y del detalle. Un análisis constante y 

continuo senci 1 lamente requiere demasiados detalles como para que se eje-

cute dentro de cualquier límite de tiempo y nivel razonable de esfuerzo 

que est~ de acuerdo con la mayoría de los proyectos independientes. Este 

problema se maneja haciendo una división de sub tipos de análisis. Pien-

so que el DAP podría ser un lugar apropiado para el análisis urbano y re-

gional. Luego, el análisis podría servir de base común de información y 

marco para análisis de futuros proyectos. 

3) El problema de 1 a adaptac i Ón. Los requisitos que se necesitan 

para adaptar las ' 1Pautas 11 a las condiciones individuales de cada país a 

los diseños de proyectos individuales son rigurosos. 

El resultado qui tiene poco en común con el esquema presentado 

en las 11 Pautas 11
• No creo que sea conveniente ni factible implantar en ca 

da país el sistema de 1 ista de control. 

Practica! Concepts 1 ncorporated 
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Como ya fuera aclarado previamente, creo que los tres problemas an

tes mencionados representarian una serie mínima de experiencias ocurridas 

en tres países. Agregaría diciendo que estos problemas son inevitables y 

que no se plantearon con la intención de criticar a las 11 Pautas 11 ni al au

tor quién, después de todo, las recopiló en un tiempo bastante limitado p~ 

ra redactar un documento pre l i mi na r. Creo que las 11 Pau tas 11 fue ron una con

tribución muy relevante en cuanto al aporte que hicieron para establecer u 

na base com~n de discusión entre funcionarios de los gobiernos involucra -

dos y el personal de la Misión. Ahora se están usando principios para el 

análisis de la ciencia social, datos que antes se empleaban casi excJusiv~ 

trente para documentos administrativos con un nivel muy generalizado de aná 

lis is descriptivo verbal. Fueron especialmente útiles las secciones que 

se referían a los temas y preguntas en cuestión. 

No se puede pretender que las 11 Pautas 11 marquen el rumbo de 1 anál i -

sis urbano y regional. Cualquier revisión que se hiciera de las 11 Pautas 11
, 

se beneficiaría si en ella se incluyeran mapas ilustrativos, informaciones 

que compilen matrices, y diagramas que representen, por ejemplo, funciones 

centrales y análisis correlacionados. Si la preocupación por el espacio y 

el análisis espacial llegara a ser prioritario en el orden de los princi -

pios, entonces el presunto lector debería tener la oportunidad de pensar 

espaciadamente mediante la incorporación de dichos mapas y diagramas. 

Practica! Concepts 1 ncorporated 
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En segundo lugar, es necesario combinar los elementos paralelos pa

ra demostrar el nivel al que están inter relacionados los diferentes tipos 

de análisis, y luego habrá que trazar una base comQn de informaci6n. Las 

sugerencias que al respecto fueron propuestas por Jul ián Ve lasco, parecen 

ser un paso decisivohacia la simpl ificaci6n, la reducci6n y la conceptual! 

zaci6n de los diferentes tipos de análisis. 

Finalmente, como complemento de cualquier tipo de revisi6n que se 

hace, sugiero que se incluya material b~sico en español en las bibliotecas 

de las Misiones de la AID y en las de las autoridades competentes. Al res 

pecto, quizás la 11 Pan American Review of Geography and History' 1 podría lle 

gar a ser un vehículo ~til. Además se podría publicar, en un n~mero espe -

cial, una sin6psis de los tres anál i~is, como tambi~n un artTculo general 

y traducciones de los documentos claves. El Programa de Estudios de Desa -

rrollo de la AID podría ser otro vehfculo Qtil. 

PARA 1DENT1F1 CAR Y D 1 SCUTI R LAS RELAC 1 OMES ENTRE LOS ANAL! S 1 S URBA -

NOS Y REGIONALES Y ESTIPULACION DE LA POLITICA, DESARROLLO DE LA ES

TRATEGIA, IDENTIFICACION DE PROYECTOS Y PROGRAMACION 

¿C6mo se pueden fortalecer los lazos entre la estipulaci6n del 

análisis y la estrategia? 

Practica! Concepts 1 ncorporated 
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Nuevamente, no hay una respuesta concreta, pero en definitiva es 

m~s razonable decir que el análisis condiciona nuestra estrategia y no· 

vice versa. Sin embargo, esta afirmación es demasiado sencilla, y lleva 

el análisis a la incapacidad causada por la dicotomia al tener que ele

gir entre 11deductivo 11 contra 11 lnductivo 11
• Ningún análisis es totalmen

te deductivo o totalmente inductivo. Parece bastante difícil desarro -

llar una estrategia si el problema está sin definición, y las dimensio

nes del problema se definen por medio del análisis. 

Al estar el análisis aislado de un tipo de problema, inevitable

mente está fuera de foco. La estrategia condiciona al análisis de mane 

ra tal, que afortunadamente el tiempo, el presupuesto, la mano de obra 

y las limitaciones de información, ayudan a concentrar el análisis en u 

nos temas, más que en otros. En Panamá, la distribución del ingreso pr~ 

veyó el foco. Quizás, el mejor consejo que se pueda dar, es que las pa~ 

tes en cuestión se pongan de acuerdo antes de efectuar el análisis deta 

llado para saber los pormenores. 

¿Qu~ reacción tuvieron ante los análisis, los ministerios de 

los gobiernos nacionales, las Misiones de la AID y la AID de 

Washington? 

En este caso me tendria que remitir a las personas en cuestión. 

Sin embargo, de los análisis efectuados en Pan.amá, se podría decir que el 

Ministerio de Planeamiento ya ejecutó una gran cantidad de tareas descriE 

tivas y prescriptivas en zonas urbanas. El desarrollo del proyecto URBE 

se extendió por varios años, y así se creó la costumbre de ver el anál i -

sis regional como si simplerrente fuera 11otro aro de papel para que lo a

traviese el gobierno del país anfitrión''. Creo que esta situación es bas 
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tante particular para el URBE, teniendo en cuenta como venía la situación 

de Panam~, despu~s de un buen an~lisis previo, adem~s de la incertidumbre 

del largo proceso de negociación de los tratados. 

¿En gu~ consistirían los arreglos de organización adecuados pa-

ra 1 levar a cabo dichos análisis? 

Sin lugar a dudas, es muy pr~ctico que los análisis se origi -

nen en una institución independiente. 

Pero, ya por su naturaleza, los an~l isis urbanos y regionales son in 

ter disciplinarios, motivo por el cual deben tener conexiones con el Mi nis 

terio de Planeamiento, el Departamento Central de Estadísticas relevante, 

ministerios relacionados y, en la medida en que dichos análisis urbanos y 

regionales forman parte del sector de la Misión de la AID o de diseños de 

proyectos, algunos de dichos análisis también se suman a la Misión de la 

AID. Esta posición multi disciplinaria y multi institucional puede llegar 

a diseminar considerablemente al personal responsable. Este criterio se a-

plica especialmente si hay diferentes interpretaciones del proyecto dentro 

y entre la Misión de la AID y las instituciones anfitrionas, y si los int~ 

grantes del equipo del proyecto tienden a mudarse de lugar o de puesto. No 

creo que haya una respuesta tipo en cuanto al interrogatorio sobre una dis 

posición organizativa adecuada. Esto depende específicamente de qué organl 

zaciones son activas en el desarrollo del proyecto, qué instituciones son 

capaces y están interesadas en apoyar el análisis, y cuáles ministerios r~ 

lacionados tienen la mayor probabilidad de estar involucrados en el an&l i-

sis. Así, las rredidas pertinentes al análisis regional de Panamá que de -

pendan de un préstamo en papel específico, y un análisis sectorial urbano 

llevado a cabo en Costa Rica y aparentemente en Nicaragua, no necesariamen 

te se refieren a los mismos p~oyectos. 

Practica! Concepts lncorporated 
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Herrick & Hudson Costa Rica 

TOPICO E. COMUNICACIONES DESDE LOS USUARIOS A LOS ANALISTAS. 

a. 

b. 
c. 
d. 

e. 
f. 

g. 

l. 

2. 

Los usuarios, tanto actuales como futuros~debieran ser identificados. 
Estos -- los usuarios, entran en diferentes categorías cada una de 
las cuales sirve sus propio~1'cada una de las cuales puede ser guia 
da por grupos constituyentes separados. Entre los grupos de usuarios 
mas facilmente identificables se encuentran: 
AID/Washington, especialmente la oficina de Asistencia Técnica/DesarrS?_ 
llo Urbano. 
AID/Costa Rica 
OFIPLAN, los Ministerios y 
El p~blico Costaricense en 
oficiales. 

~ 

las agencias autónomas. 
general, a modo de contraste con las agencias 

Conceptos Prácticos Incorporados (-re.!). 
Otras agencias internacionales de asistencia técnica y desarrollo econo
rnico, ej., El Banco Mundial. 

. ' La comunidad internacional en el·area de las ciencias sociales y plani-
ficación. 
Cada una de las preguntas o elementos sugeridos para la discusión en 
el tópico E.puede ser atendido para cada uno de los grupos de usuarios 
recién identificados. 

gué dirección l~s fue entregada a los analistas al_cornenzar el aná'iisis~ 

a )_J¿~~-if:;J_qn_~·ª-ª--ª-?-~_t<?~ª·ª·ª-~--~ qp ~-?-.-1ª·--·1?-ª_s -~L 0.t?J .. ap~JJ?_ t .S._: 
Visto que la calidad cientÍ-fica y la habilidad de persuasión que ten-
drá el análisis no pueden ser perfectamente anticipados al comienzo, 

los grupos de usuarios, en general, no pueden especificar con antela
cion y exactitud, las decisiones que serán basadas en el análisis. 

b) Ur.L_Q_ºi<?_t;_iyg __ 'ª~_pJ{ cjJ;_Q_Q~ª-.J<?..E? .. !J..~~-ªJ;:i-_q __ s, __ qg)._ª_Dª! is_t~--'!~J?1Pl9_- ~gg.iQ.rrnJ .• 
Qué se necesita para que el análisis resulte satisfactorio ? 
El objetivo más facilmente generalizable ha sido, que el análisis sea 

de una calidad suficiente para formar las bases o fundamentos para las 
medidas de política necesarias en orden a ~\iuja~ la pobreza urbana. 

c) Metodologías para la recoleciÓn, análisie._y_presentaciob de la in
formación. 
Algunos de los grupos de usuarios colaboraron con análisis en la prepa 
ractón de tabulaciones censales y estudios, según está expuesto con -
mayores detalles en el T6pico A. 

d) Tiempo y pres~~~-~~C?..· 
La AID presupuesto' treinta meses-hombre a ser proporcionados por el e
quipo Costaricense junto con cerca de tres meses-hombre de consultores 
extranjeros. Los Ministerios Costaricenses comisionaron estudios y 
apoyaron con personal para ayudar en los análisis y estudios de proyec 
tos relacionados. -

Qué tipo de problemas se levantaron como resultado de las inadecuadas 
comunicaciones, información o direcio'n desde usuprio a analista ? 
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Existieron constantes atrasos en la obtencioh de la informacio~ por 
parte de las oficinas Costaricenses que estaban colaborando pero cuyas . 
futuras actividades no estaban notablemente vinculadas _a_los r~~ul
tados del estudio. Como resulta do de estas brecnus de J.nrormacion, 
las conclusiones qúe pudierau ser extraidas del estud.io r.o fuero.tJ. 
t an fuertes como lo esperamos .. 

3. En forma retrospectiva, gue'pudiera haberse hecho para evitar o redu
cir la seriedad de estos problemas ? Hay algo gue se necesite hacer 
ahora ? 

\ 

El éxito en el análisis urbano-regional ser~mayor cuando las agencias 
que están colaborando puedan ver sus propias actividades mejoradas o 
facilitadas por los eventuales resultados del proyecto o estudio. Si 
los Ministerios son empujados a colaborar sin una compensación mas o 
menos clara, la cantidad de esfuerzos que serañ requeridos para compl~ 
tar el estudio serán considerablemente mayores. 

4º Hay alguna otra recomendacion de caracter general para mejorar las 
futuras evaluaciones ? 

El reconocimiento explícito del número de grupos de usuarios y de sus 
esencialmente diferentes objetivos y modos de organizacion, quiza~per 
mita una mejor y mas elevada focalización del esfuerzo. Este Último
enfatizaría explícitamente l~\necesidadJpe algunos o ignoraría.de 
la misma manera las demandas de otros. 
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Hudson & Herrick, Costa Rica 

TOPICO F. COMUNICACIONES DESDE LOS ANALISTAS A LOS USUARIOS. 

1. Que' esperaban los usuarios ? 

a), b) Ello no estaba claro. El mandato de AUR pareció exigir la des 
cripcion objetiva y no las recomendaciones de ;:ol{ticas. Por ello 
el diálogo en materia de las implicaciones del analisis fue bast~nte 
limitado. Existió una oportunidad no aprovechada para centralizar el 
análisis en opc\:..iones de pollti.cas a seguir, dado el análisis sobre 
"medio ambiente urbano" que se estaba llevando a cabo paralelamente 
a la AUR. 
c) Restricciones. Véase TOPICO B, partes 1,2. 
d) Un fuerte énfasis fue dado ala . 2ncuesta y anal is is censal. 
e) Aunque fueran percibidos como restricciones el tiempo y presupuesto, 
estos no significaron,en verdad, restricciones para utilizar otras 
formas-¿e análisis. En gran medid~ se depende del reconocimiento (y 
uso) de la existencia de concisas formas de aná'lisis. (véase tCÍpico A 
parte 5, recomendacionesJ a 
f) Las exposiciones sumarias pnro informarlos analistas fueron cabales 
y significativamente provechosas. (Véase, no obstante, comentario 5 
mas abajo.) 

e 2. Expectativas cambiadas. 

e 
e 
e 

Una buena parte de los aná'lisis iniciales estuvo basada en el supuesto 
de que la pobreza correspondía a un tipo de condiciones cuya localiza
ción tomaba lugar en los tugurios. Sin embargo, la información demos
trif la inexactitud de ~ste supuesto, disminuyendo, en consecuencia, el 
valor relativo del estudio toda vez que este Ültimo sólo examinó la 
pobreza en los tugurio~. Por otro lado , los resultados del estudio 
fueron demorados y s6lo parcialmente introducidos en el informe final. 

e 3'/I Problemas y Retrospectiva. 

e 

e 
e 

5. Recomendaciones. 

Como suele o@.lrrir en todos los projectos de asistencia técnica, exis 
tieron problemas concernientes a supuestos tácitos con respecto a los 
propósitos Últimos de la ayuda externa, los procesos de desarrollo e
conómico y social-:. y el grado al cual los yrocesos fundamentales pue
den, o debieran, ser el objeto de la pol1tica de intervención. (ej., 



Hudson & Herrick, Costa Rica 

mecanismos de mercado, organizaciones comunitarias, organización 
espacial de las estructuras urbano-regional, compromisos idea1ogicos, 
tecnologías apropiadas). 
Resulta facil comunicarse con respecto a la metodolog(a 5 especialmen
te (en el caso de Costa Rica) dado el Acuerdo de Projecto AID/GOCR 
que facilitará de sobrernaneraf el diálogo para los entendimientos y 
modificaciones iniciales del análisis. 
Los supuestos básicos 2ueden ser analizado~ Rºr métodos relativamente 
simples. En muchos casos, no obstante, usuarios como analistas 
pueden decidir el mantener los supuestos ba"sicos sin especificar. 



POR JULIAN VELASCO NICARAGUA 

TOPICO A - CARACTERISTICAS DEL GRUPO - OBJETIVO 
--~--------~----~----~---~-----------------------

1.- En lo que respecta al Grupo-Objetivo -los marginados ur
banos, el problema consistia en definir guienes eran y donde 
estaban ubicados, principalmente. Para responder a lo anterior 
se requería analizar la distribución del ingreso y la propie
dad, acceso a los servicios b¿sicos, participaciciri popular y 

otras variables indicativas de pobreza relativa o marginalidad, 
Las alternativas a las que se enfrentaron los analistas en Ni-

,,, . . 
caagua, ordenadas segun el mayor o menor alcance del anal1s1s, 
fueron las siguientes: 

a,- Analizar todos los grupos en todas lasregiones a fin 
de poder establecer comparaciones que permitieran iden
tificar las ca:iracteristicas de los grupos marginados 
respecto del resto de la població·n. 

b,- Analizar todos los grupos socio-económicos en una o 
unas pocas regiones, lo que presuponfa una decisió'n 

./ "' anterior acerca de cual region de'b1a tener prioridad. 
c.- Analizar solo el grupo de menores ingresos en todas 

las regiones, lo que implicaba que el grupo-objetivo 
ya estaba identificado ·y ubicado, 

d.- Analizar con la mayor profundidad un grupo de margi
nados en una regió'n determinada, con miras a cono

cer sus características, requerimientos, necesidades. 

2. - La al terna ti va seleccionada fue la primera: a·barcando todo 
el país y todos los grupos pues el Gobierno de Nicaragua busca

ba sentar las bases para una estrategia integral de dessrrollo 
regional y urbano, En esta etapa el an~lisis deb!~ realizarse 
a nivel global para luego, una vez que se adopte la estrategia 
nacional, sean realizados Gstudios mas detallados so'bre ciuda
des y grupos poblacionales específicos. Por otra parte, la casi 
inexistencia en Nicaragua de información sobre variables indica
tivas de la marginalidad, hu'biera exigido estudios de campo, en
cuestas, etc, en caso de que se hubiera optado por una alterna
tiva diferente de la primera. 



3,4.- Creo que la decisión tomada fue la adecuada, como parte 
de un proceso que debe culminar en una serie de estudios a ni
vel micro, enmarcados en una estrategia global. Sinembargo, 
parece que algunos de los usuarios consideraban que el An~lisis 
debfa llegar a generar proyectos específicos, desde esta pri
mera etapa mientras que, de acuerdo a lo previsto, solo se de
biera llegar a lineamientos generales y programas. El próximo 
paso es polltico y consiste en la adopcion por µrte de las au
toridades de Nicaragua de una Estrategia Nacional de Desarro

llo Regional y Urbanos en base al An~lisis Regional y Urbano 
y a sus recomendaciones, 

5.- En el futuro, todos los usuarios deben ponerse de acuer
do con los. analistas y entre ellos mismos, so·bre la profundi
dad y extensión del analisis y las implicaciones en tiempo y 
dinero, en cada caso\' Igualmente, convendría una labor de di
vulgación sobre las relaciones ur·bano-regionales con otros sec
tores (agricultura, educacion, etc.), entre los usuarios que 
no esten familiarizados con la dirnension urbano-regional, 



POR JULIA~ VELASCO NICAR/\GUA 

TOPICO B - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL BIENESTAR DEL 
----~------~-~~-~-~-~----~~-------~----~-~--------------

GRUPO - OBJl.2TIVO 
---~~~~-~----~---~~ 

1.- Las alternativas consideradas se relacionaron con los 
factores econó,micos, sociales, institucionales y polf'ticos 
que caracterizan o determinan la marginalidad. Las siguien
tes opciones, no todas mutuamante excluyentes, fueron teni
dan en cuenta: 

a.- Enfatizar el análisis de las características cuan
titativas y cualitativas de la dotación de infraes
tructura física y de servicios socialesº 

·b. - Enfatizar el análisis de las características econcl".
micas de la población en especial, niveles y estruc
tura del ingreso~ distribución de la riqueza, tenen
cia de la tierra 9 etc. 

c.- Enfatizar el an&lisis de las caracterfsticas socia
les de la población: niveles de educacion y alfabe
tismo, mortalidad, morbilidad, tasas de crecimiento, 
nutrición, etc. 

d.- Enfatizar el.analisis de los niveles y tipo de par
ticipaci6n popular y de los organismos de 'base. 

e.- Enfatizar el análisis de las estructuras de poder 
y de sus efectos sobre la marginalidad. 

2.- Por decisión del Gobierno de Nicaragua, se adoptó una 
combinaci6n de las primeras tres alternativas. Aunque se quiso 
profundizar mas en el análisis de b), "Niveles y estructuras 
del ingreso y distri.bucion de la riqueza", no fue posible ya 
que la informacibn disponi'ble es casi nula a nivel nacional 
e inexistente a nivel local. 

J,4.- Con miran a futuros estudios, seria recomendable intro
ducir· preguntas sobre los nivels de ingreso, tanto individua
les como familiares, en los futuros Censos Nacionales de Ni
caragua. Tambien se;r.Ía de gran ayuda el que otras agencias del 



Gobierno pudieran tener acceso a la información de Catastro so
·bre Propiedad Raíz y de la Dirección Nacional de Ingresos, sin 

violar la reserva tributaria pues en ambos casos seria con fi

nes puramente estadísticos. 

5.- Si se desea enfrentar con ixito el problema de la margina

lidad o pobreza extrema, se de'be enfatizar más en investigar , 

con fines a eliminarlas, las causas de la po'breza, que en tra

tar solo sus efectos. 



POR JULIAN VELASCO NICARAGUA 

1,2,J.- La sola identificación de proyectos no es suficiente 
para sustentar acciones tendientes a elevar el nivel de vida 
de los marginados, si no está enmarcada en políticas y estra
tegias nacionales. Ante la falta de una Estrategia Nacional de 
Desarrollo Regional y Ur'bano en Nicaragua, el Análisis ur·bano
Regional en este país fue orientado a sentar las ·bases para 
que las autoridades pol!ticas adoptaran políticas y estrate
gias en dicho campo. 

El Análisis ur·bano-Regional de Nicar~.gua presenta con
clusiones y recomendaciones de las que se pueden inferir pro
gramas y proyectos pero no identifica explícitamente proyectos, 
Es conveniente repetir que, sin un marco general de referencia 

aceptado por el Gobiero en forma integral, los proyectos iden
tificados podría!} no contribuir a alcanzar los objetivos de
seados y en especial, a mejorar la situaci6n de los marginados, 

4,5 Los siguientes pasos a seguir deben ser: 

a. - Adopción formal por parte del Go'bierno de Nicaragua 
de una Estrategia Nacional de Desarrollo Regional y 

Urbano, sustentada en el Análisis ur·bano Regional 

terminado en Octubre de 1977• 
b. - Llevar a ca'bo las reformas institucionales y adoptar 

las disposiciones requeridas para implementar la es
trategia que se adopte. 

c.- Iniciar los estudios específicos necesarios y actua
lizar los existentes con el fin de identificar pro
yectos de inversión, dentro de la estrategia, una vez 
esta sea aprobada, 



Gobierno pudieran tener acceso a la informn.ción de Catastro so

bre Propiedad Raiz y de la Direccion Nacional de InGresos, sin 

violar la reserva tributaria pues en ambos casos seria con fi

nes puramente estadísticos. 

5.- Si se desea enfrentar con éxito el problema de la margina

lidad o pobreza extrema, se debe enfatizar más en investigar , 

con fines a eliminarlas, las causas de la pobreza 0 que en tra
tar solo sus efectos. 
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TOPICO E - COMUNICACIONES DE LOS USUARIOS A LOS ANALISTAS ----------------------------------------------------------
1. - La orienta::iÓn a los analistas provino de tres fuentes prin
cipales: a) Por parte del Gobierno de Nicaragua, los lineamientos 

generales sobre descentralización urbana compilados en el Plan 
Nacional de Desarrollo; ~).Por AID-Washington, las orientacio-
nes técnicas contenidas en la "Guía de Análisis regional 1f ur
bano ele R.Rhoda; y c) Por AID-Nicaragua, las condiciones y des
cripción del tra·bajo especificadas en los acuerdos ele asisten-
cia técnica firmados entre la Misió'n de Aid y la Dirección de 

Planificación Nacional. 
/ 

Por el origen múltiple de las orientaciones, estas no po-
dían ni debían ser muy precisas; sinem·bargo, las directJcices re
sultantes procuraron satisfacer los requerimientos de los tres 
principales grupos de usuarios antes mencionados. 

. . "' 2.- La comun1cac1on fue frecuente y continua entre los usuarios . ,,; . . 
y los analistas, lo que contri.buyo a clarificar muchos puntos 

obscuros. Sinembargo, las ciencias regionales estan todavía en 
su periodo evolutivo, por lo que no era posible establecer pau

tas muy rígidas para el análisis. A esto se agrega la gran esca
sez de información cuantitativa que hacía que fueran cambiadas 
las metas iniciales de las investigaciones, con mas frecuencia 
de lo conveniente. 

J,4.- Con base a las experiencias de Costa Rica, Nicaragua y 
Panamá, asi como a investigaciones realizadas por otros orga
nismos en el campo ur·bano-regional, en América La tina, podrían 
establecerse lineamientos mas preciso.: aunque siempre suficien
temente flexibles. 

BEST AVA!:..ABLE COPY 



TEMA "F" COMUNICACIONES DIRIGIDAS DEL ANALISTA A 
LOS COHSUMIDORES 

1. Qu6 resultados pensaban obtener los consumidores (o 
sea el gobicrnoy .. lasagc~nc"'i as-internacionales) del 
an&lisis al comenzar el proyecto? 

a) Decisiones que estarían influenciadas? 
) " ( , b Las metas de los consumidores para el AUR que 

se necesita para que el AUR sea satisfactorio?). 
e) Limitaciones de las recomendacionese 
d) M6todos para la recolecci6n de informes, an~li-. t . , sis y presen acion. 
e) Tiempo y presupuesto 

2. Qu~ ocurri6 cuando el AUR intent6 cambiar las metas 
originales de los consumidores?º C6mo se enteraron del 
cambio los consumidores?. 

3. Qu~ problemas surgieron a raíz de un sistema de orieB 
taci6n/informaci6n/comunicaci6n err6neo dirigido de 
los analis s urbanos y regionales hacia los cons~mi
dores? o 

4. Teniendo en cuenta el beneficio que podría tener un -
examen retrospectivo, qué se podría haber hecho para 
evitar problemas o reducir la s edad de los mismos? 
Queda algo por hacer ahora? 

s. Existen recomendaciones m~s generales para mejorar 
AURs futuros? 

Practica! Concepts lncorporated 
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ANEXO C 

Pract ica ! Concepts lncorporated 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLIC.l\ 

CFlGINA DE PLMHFlCACIDN Y POLITIC1' ECONOMICA 
SAN JOSE, COSTA RICA 

INFORME DEL A.U.R DE COSTA RICA 

Los apuntes sig:uientes constituyen un p;uión o breviario de las actividades 

y de los principales resultados alcanzados en la elaboración del documento 

"Urban Assessment" en Costa Rica. 

De acuerdo al formato indicado por los organizadores del presente semina -

río~ los puntos que se incluyen son los siguientes: 

1.- Objetivos del Análisis Urbano (AUR) de Cos~-9 Ric~~ 

a) Contribuir a definir el contexto dentro del cual se llevarán a ca 

bo el Proyecto de 11 Desarrollo Urbano 1
' del gobierno en Costa Rica, 

cuyo objetivo básico de éste últirr.o,es el mejoramiento de los ni-

veles de ingreso y las condiciones de vida de los residentes de 

los tugurios mSs pobres de la aglomeraci6n metropolitana de San -

José. 

b) Identificar los tipos y grados de pobreza, características de lo~ 

grupos objeto del proyecto en los tugurios más pobres. 

2.- E~apas de desarrollo del análisis urbano. (Se adjunta cronograma) 

3.- Estado actual del documento 

a) Documento en inglés Urban Assessment. of San José Costa Rica. Fo-

cos on Poverty 1 r~ terminado; y virtualmente aprobado por OFIPLAN y 

A.I.D. 

b) Documento en español, "Pobreza y Desarrollo Urbano en Costa Rica'¡: 

Se encuentra en la fase final de redacción. Se discutirá a princi_ 

pios de Marzo en OFIPLAN. 
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4.- Resultados de mavor significaci6n 

A) Desde finales de la época colonial la mayor parte de la población 

de Costa Rica se encontraba asentada en un espacio que ocupa la -

sétima parte del territorio nacional. Tal concentración sin em -

bargo, se ha modificado en periodos de tiempo sucesivos~ generan-

do procesos de atracción y expulsión de población sui generis. 

Del trayecto de tales procesos destacan actualmente tres fenóme -

nos demográficos que conviene indicar: 

1) La concentración de población en el Valle Central (espacio an 

teriormcnte aludido) ha crecido a ritmos relativamente infe -

riores a los que denotan otras rer,iones del país. Ello supone 

una expansi6n de la población nacional hacia otras zonas fue-

ra del Valle Central, sin que se haya producido una disminu-
. 

ción sustantiva en la densidad demográfica de esta región. 

2) Dentro de la región del Valle Central se ha producido una con 

centraci6n de poblaci6n en el sub-espacio geogrifico que con~ 

tituye el área metropolitana de San José, cuyo crecimiento d.!:_ 

mo~áfico ha sido uno de los más altos del país hasta media -

dos de la década de los años sesenta. 

3) Dentro de la rep,ión del Valle Central y rodeando practicamen~ 

te el área metropolitana, se ha formado un ."cinturón" geo-demo 

gráfico, cuyo ritmo de crecimiento acelerado se venía insinuan 

do desde los aftos cincuenta, pero que no alcanza altos niv~les 

sino hasta el comienzo de la presente década. 
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B) Las formas adoptadas por el crecimiento de población y su ubicación r,eop,ráfica 

reciente permi~en incorporar las nociones de 'cintur6n y ;aglomeración' al co~ 

cepto de Area Metropolitana. a fin de localizar el espacio físico y econ6mico 

en donde se encuentran las mayores densidades de pohlaci6n y en donde se ubica 

los se~mentos de población en situadón de pobreza. Dentro de la aglomeración 

metroplitana. el ' 1cinturón" constituye la zona de mayor interés para la planifi 

cación del Desarrollo Urbano~ por cuanto sus orígenes y su trayecto de desarro 

llo no sólo ha sido el producto de la concentración aludida, sino que adem§s, 

de la expulsión de población del área metropolitana hacia su periferia (sub.urbani 

zación). 

C) En el crecimiento demográfico de la aglomeración metropolitana, las mir,raciones 

del Valle Cent~al y del resto del pais hacia el &rea y cintur5n metropolitanos 

ha desempeñado un papel de primera magnitud~ en un doble sentido: 

a) Incrementando el volGmen de poblaci6n en forma aditiva y a ritmo~crecientes 

desde 1950, según puede ilustrarse con las sip,uientes tasas geométricas por mil 

habitantes: 

Area Metropolitana 

Cinturón del Area 

Aglomeración Metropolitana 

1950-63 

10.0 

4.3 

3.9 

1963-73 

14. 9 

8.6 

12.3 

1968-73 

17.1 

10.0 

13.9 

b) Potenciando el crecimiento vegetativo de la poblaci6n. en virtud de las mayo-

res tasas de fecundidad que reporta el caudal femenino de las corrientes migrato-

rías. no obstante que la fecundidad general para la aglomeraci6n metropolitana 
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en conjunto ha descendido. 

D. Las relaciones de causalidad entre movimientos migratorios y pobreza urbana no se 

.manifiestan en forma directa ni se comprenden Gnicamente comparando algunas carac-

terísticas socio-económicas entre mir,rantes y no migrantes~ sino que se expresan 

como fuerzas sociales que modifican la composici6n y densidad demogrfifíca de una 

región al margen de su condici6n de pobreza, pero al modificar tales parSmetros, re 

definen las condiciones sociales de oferta y demanda de bienes y servicios· alteran 

do los esquemas de distribuci6n establecidos y creando nuevas situaciones de moví-

lidad económica y social que se articulan con los tipos de pobreza objeto de estu-

dio. 

E. La comprennión de los movimientos mif,ratorios de orientación campo-ciudad y dentro 

del radio de acción de la aglomeración metropolitana desde 1950 a la fecha, permite 

aprehender las diferencias que muestran los asentamientos de la pobreza urbana y 

detectar las posibilidades de acción para su superación. Entre los aspectos más 

relevantes de diferenciación de tales asentamientos, destacan los si~uientes: Di 

mensiones de los asentamientos en forma '~circunscrita n, "diseminada" y ''focal"; 

edad y duración del tipo de asentamiento; composición familiar, situación ocupaci~ 

na!, condiciones de organización interna. condiciones de subsistencia y de existe~ 

cia etc. El análisis depurado de la información censal por segmentos específicos 

y de la encuesta efectuada a mediados de 1977 en esos mismos segmentos censales. 

muestran la pertinencia de la diferenciación aludida. Su demostración estadística 

sin embargo, está pendiende aún de realización. 
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f.') Aproximadamente el 20% de la población del área metl'opolitana se encuen

tra en el nivel do subsistencia (1.3ooe de ingreso); y el 36% en el nivel 

de pobreza (~2.000). La conccntraci5n de la pobreza es mayor en la área 

de tugurios (32% en el nivel de subsistencia) 

~) Menos de una cuarta parte del total de la población pobre de San José vi 

ve en tugurios. Las otras 3/4 partes est5n distribuidas a lo largo del 

area metropolitana. Sin embargo los programas y políticas para ayudar a 

los pobres deben oricnta1"'se hacia los tugm'ios y deben ser f inalmcnte "·ol 

cados hacia las necesidades familiares e individuales. 

~) Las características demográficas, de empleo e ingreso de los pobres no -· 

varían mayormente entre los pobres de tugurios y de no tugurios. 

J) Los tueurios de Costa Rica están relativamente bien organizados y tienen 

capacidad de movilización. por acciones colectivas. Además, unas 2/3 Pª!: 

tes de las personas entrevista-as indicaron que podrian recurrir a los g~ 

biernos locales o a canales politices para acciones de justicia y reivin~ 

dicación. 

J.) Los prof,ramas de desarrollo de la comunidad deben.engranarse (o montarse) 

como expresión de las necesidades de la comunidad y deben involucrar un 

considerable 
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K) La situación de empleo en los tugurios está empeorando, especialmente es seria 

cuando se le compara con el ARea Metropolitana en conjunto, en donde la tasa de 

desempleo ha descendido (r;radualmente) entre 1973 y 1977. Las tasas de tiesempleo 

alcanzó 25% y las de desempleo femenino 11% para los pobres del ARea Metropolitana. 

L) Solamente una secta parte de los residentes de los tugurios pueden ser clasifica-

dos como parte del sector de empleo informal, en , en donde el empleo,es transito 

rio y el auto-empleo comGn. Por otra parte, los pequeftas empresas fueron como un 

importante fuen-te de empleo regular para los residentes de los tugurios. 

M) La mayor parte de los trabajadores ocupados (empleados) encunetran empleo por medio 

de la información informal, más que por medio de anuncios o servicio de empleo. Tal 

forma de acceder a la ocupación sin embargo, ha sido producyo de una fuerte expre-

sión de interés. y para muchos una expresión de necesidad, para sobrellevar un en· 

trenamiento de trabajo adicional. 

N) Hay un número considerable de políticas de empleo que el gobierno puede usar para 

estimular la Demanda de trabajo (regulando el factor de prcios, la tecnología inter 

media al servicio público de empleo para el fuerte núcleo de mano de obra no cali-

ficada, y apoyando la intensificación de empresas de trabajadores propietarios), y 

el Suministro (oferta) de trabajo (fortaleciendo el servicio de emplee, instrumen-

tanda el aprendizaje en cursos cortos, y subsidiando el entrenamiento en se~vicio) 

:;J~ 
'~' Nuevos mecanismos para la coordinación entre agencias de planificación y la locali-

zación de autoridad (por ej. devolución del poder efectivo para movilizar e inte-

grar los recursos políticos con los recursos t~cnicos) se necesitarán para el de 

sarrollo de los programas de pobreza urbana. Las lecciones pueden ser aprendidas 
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en la extensa experiencia en las fireas rurales. Los nuevos mecanismos deben centrar 

se en la percepción de las necesidades de la p.obreza de acuerdo a la máxima parti-

cipación local. 
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o) El problema de viv'ienda de los sectores pobres de nuestro pilÍS no se reduce 

anicamente n satisfacer una necesidad de techo y abrigo, sino que solo se 

puede enfrentar dentr·o del marco de una política socio-económica global que 

lo ataque desde todos los ángulos. Es indispensable tomar en cuenta una se-

rie de características microsociales ligadas al hilbitat o medio ambiente en 

que se desenvuelve la vida de los seres humanos: situación laboral y acceso 

a las fuentes de trabajo; nivel de ingrcsos 9 condiciones de vida y capacidad 

de ahorro, composici6n familiar y universo socio-cultural, posibilidades y 

acceso a servicios de educación capar.itílci ón, asistencia médica, transpore 

y comercio, facilidades ambientales, topográficas y de dotaci6n de servicios 

de infraestructura, de los terrenos a urbanizar. 

P) El estado y condición de vivienda mejoró considerablemente durante el pe

rfodo inter-censal 1963-1973, siendo el Area Metropolitana la que se en -

cuentra en mayores condiciones. Sin embargo, la situaci6n de deterioro de 

los barrios marginales es muchísimo mayor, siendo.el porcentaje de vivien

das en mal y regular estado de un 68%, mucho mis alto que el del Area Me -

tropolitana en 1973, que fue de 35.1%. 

Q) En lo que respecta al abastec·imiento de los servicios públicos básicos la 

situación de los barrios marginales es muy similar a la que prevalece en 

el Area Metropolitana. Las diferencias significativas se encuentran en el 

disfrute individual o colectivo del servicio. Por ejemplo, en los barrios 
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marginales el 21% de las viviendas comparten su servicio sanitario, mientras 

que en e 1 A rea Me tropo 11 tana es ta situación so lo se da en el 8% de 1 os casos. 

~ El principal obstáculo que enfrenta Cost4l Rica pnra la adecuada atención del 

problema habitacional de los sectores pobres de nuestra poblaci6n radica en 

la p~sima distribuci6n de los recursos financieros e institucionales que ac-

tualmente se invierten en el rubro de vivienda y no tanto en el monto de 

los mismos. El Programa Nacional de Vivienda que regirá para el quinquenio 

1978-82, p\""opone una tasa dz crecimiento del sector vivienda, en términos 

reales del 8.3%, lo cual no significa un alza muy brusca con respecto a la 

tasn de crecimiento del quinquenio rmtci"ior, que fue del 5.43. Sin embar-

go, los cambios importantes que este programa propone no se refieren tonto 

a una expansión financiera, sino a una total distribución de los recursos 

existentes y de la participución de las instituciones viviendistas en las 

soluciones.habitacionales de bajo costo, de forma tal que se atiendan en 

forma prioritaria las necesidades habitaciones de las clases bajas y medias-

bajas. 

s) El suministro de una vivienda adecuada para las sectores de menores ingre-

sos es solo una de las facetas de su situación de pobreza. En estos nive -

les el problema habitacional debe ser atacado desde todos sus ángulos, y 

para ello se propone toda una nueva política en los programas de vivienda 

que sustituya paulatinamente a las precedentes que básicaw.Ente se limita-
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ba al suministro de uan vivienda 11 mfnima 11 con una subvención parcial o to

tal; pro~eso en el cual la comunidad notoria la rn&s mfnima partfcipacidn • 
. 

Actualmente se estfi tratando de fortalecer un programa que lleva el nombre 

de PROVIS (Pioceso Integrado de Vivienda de Interés Social) y que no cubre 

a fu.mil ius aisladas, sino a grupos prcviam~nte organizados. El objetivo 

fundam~ntal ya no se limita en dotar da albergue a las familias involucra-

das. sino que pretende ofrecarles, a trav5s de una proceso de autoconstruc

ci6n y de ayud~ mutua: a) la oportunidad de definir la soluci6n habitac1o

na1 que desean y de participar en la misma; b) la posibiHdad de mejorar 

su situación económica mediante un proceso de capncitación en las técnicas 

de construcción, lo cual abrtrá a algunos de sus miembros nuevos mercados 

de trabajo; e) los instrurrientos 'lndispensé1bles para análfzar la motivac"ión 

inicial generada por la necesidad de vivienda, hacia otras actividades da 

interés comum.11, promovfondo así el desarrollo de h comunidad antes, duran 

te y después del proceso de construcción. · 
i'IA!..l ;r-idv~Co 

1") Las soluciones habitacionn$5/~~~~n pequeños y abruptos cambios en la 

vida de los residentes. G,U&~i:·rr~fm~i~. En particular el m~joramiento de 

las estructuras existentes ha sido preferido sobre la dernolici6n, transfi

riéndose hacia nuevas áreas, o la construcción de grandes y nuevos proyes_ 

tos habitacionales, los cuales no tienen la riqueza social y económica pr~ 

sen tes en 1 a auto-creación de 1 os r-es 1 dentes. De ahf que constituya una nece-

sidad establecer en una institucfón nacional de vivienda, un mec&nismo de reha

bi1itaci6n creciente para la extinci6n del tu gurio y para el desarrollo de las 
soluciones mfnimas habitacionales. 
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5.-- PROBLEMAS ENCONTRl\OOS Y CP.MBIOS EN LA PLMHFI CJ\CION ORIGINAL 

a) Ext_ensión de_ contenido del AUR .Y esca~D. disponi~ilidéid de tiempo. Aunque en 

condiciones 6pt1mas, varins de las secciones aisladas del docurn2nto podrfan 

haber sido elaboradas fikilrr.entc {por ejemplo 1a sección Ii tal cosa no ha si 

do posible si se querfn alcanzar los objetivos estnblecidos por el J\UR. De rna 

nera que el tiempo disponible result6 ser demnsiado escaso, no solo por que 

consideramos que todas las secciones deberfon converger, sustentar o explicar 

los rasgos de 1n pobreza en el /\rea Metropolitnr.a y la Aglom~ración Metropoli-

tana (y en consecuencia, dependfan de alguna mJnera de nueva 1nfonnaci6n, or -

denada en forma distinta a la que se encontraba en las publ"icaciones conocidas) o 

sino adem&s porque el abordaje cientffico de la te~ática nos exigió considerar 

la condición de pobreza en forma relativamente desagregada (en donde la pobreza 

no se aborda como un simple problema natural y homogéneo, cuyas caracterfst1-

cas sólo se diferenciasn por los rasgos urbanos o rurales de los asentamientos 

humanos, sino que se le enfoca como una resultante del proceso de desarrollo 

de la sociedad costarri~ense, en el que existen varios tipos de pobreza que se 

sobreponen a la clásica diferenciación urbano-rural y que hipotéticamante co-

. rresponden a ciertos cambios dentro del proceso general). 

b) La conciliación entre un déficit ee tiempo y el abordaje cientffico de la temá 

tica nos condujo a la decisión de elaborar dos tipos de document~s. El prim~

ro (ya ternrinado) responde a los requérimientos del Convenio entre la AID y 

el Gobierno de Costa Rica para efectuar el AUR9 siguiendo en la medida de lo 

posible, la orientac16n taxon6mica de Richard Rhodn, y bajo la supervisi6n de 
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1 os Asesores Bruce Herri ck y Barc 1ny Hudson. El segundo, (aún no edi téldo), 

corresponde a una interprctaci6n m&s e~1austiva de las caract2risticas de la 

pobrezas sus aspectos condicionantes de mayor significado m~plicativo y las 

pos'ibilidad~s de acción para su control y mr:jorfa. 

e) Aunque ambos docl!m~ntos no se contrnpcnen en los aspectos fundamentales, el 

segundo de ellos modifica algunas de las apreciaciones del p1~fo12ra, en lo re-

forente a la demostrad6n empírica de las funciones de la ciudad, los procesos 

migratorios y la diforenciüción de los tipos de pobreza en las zonas d~terio

radas, objeto del aíl51isis. 

El segundo documento, por lo demás, incluye un amplio ane}m est.ldfstico de 

nueva información, cuyo contenido será objeto de análisis sistemático y. de a-

plicación de ciertos modelos oportunamente. 
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ANEXO O 

Practica! Concepts lncorporated 



EVALUACION DEL SEMINARIO SOBRE 

ANALISIS URBANO Y R~GIONAL 

San José, Costa Rica, 16-17 Febrero 1978 

1. Qu~ opina Ud. sobre el Seminario en cuanto a las características 
sigui entes: 

1.1.Los asuntos que yo 
considero importan
tes fueron tratados 

1. 2 .El Seminario · a -
provechó lo suficien 
te mis ideas y expe
riencias 

1.3.AprendÍ algo valioso 
en el Seminario 

1.4.La evaluación mía en 
cuanto al Seminario, 
en general 

2. a) Cuáles fueron los as
pectos de mayor prov~ 

cho del Seminario. 

============================================= 
FUERTE- li'UERTE- SIN 
MENTE MENTE COMEN 
POSITIVO ~EGATIVO TARIO 

+2 +1 o -1 -2 
==============================~========i======: 

============================================== 

The scales run from plus two for strongly positive to minus two 
for strongly negative. "No corrnnent" responses have been omitted. 
The responses of a Nicaraguan observer(-2, +2, -2, -2) have been excluded 
from the averages since his frame of reference was distinctly diffe~ent 
from the seminar's intended outcomes. His comments are ihcluded in the Appendix. 

Practica! . Concepts 1 ncorporated 
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b) Cu~les fueron los aspectos -menos provechosos del Seminario? 

3. Cuáles aspectos de análisis urbano y regional merecen mayor conside
raci6n? 

4. a) Qu~ aprendi6 en el Seminario, que considera importante? 

b) Qu~ piensa hacer diferent~ a raíz de haber asistido al Seminario? 

Practica! Concepts 1 ncorporated 



EVALUACION DEL SEMINARIO SOBRE 

ANALISIS URBA~O Y REGIO~AL 

2.a. CUALES FUERON LOS ASPECTOS DE MAYOR PROVECHO DEL SEMINARIO? 

l. Conocer las experiencias de otros países en los que se ha 
efectuado o efectuara el A.U.R. 

2. Conocer las opiniones entre uso pr~ctico del A.U.R. y ne
cesidad de profundizaci6n. 

3. Conocer las opiniones en torno al proceso de generación de 
orientaciones para la cooperaci6n internacional y los re
querimentos de cada país, objeto de ayuda. 

4. Hasta el punto que se hizo, la discusión de experiencias 
específicas de cada país, y posibles soluciones a los 
problemas surgidosº 

S. Lograr mayor flexibilidad por parte de AID para elaborar 
guías y solicitudes de crédito. 

6. Presentaciones de los países. 

7. La oportunidad de reunirse e intercambiar ideas. 

B. La confirmaci6n de que muchos de los problemas en general 
son comunes en los tres países respect~ a los diferentes 
enfoques. 

9. Los contactos personales entre los participantes. 

10. El concenso de que debe considerarse a los guías con mucha 
flexibilidad y tratar de adaptar y adecuarlo a las necesi
dades particualres de cada país. 

11. La forma franca y abierta como se trataron temas no siempre 
tocados. 

12. La exploraci6n exhaustiva de todos los temasº 

13. Conocer y hablar con los participantes. 

14. El conocimiento de otras experiencias en campos similares 
y los aspectos concretos que se lograron de la discusión de 
·los 1 7 puntos. 

15. El trabajo de grupo (por país) en el segundo día del Semina
rio. 

16. La discusi6n en plenaria del trabajo realizado en el segun
do día. 
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17. Coordinación interagencial. 

18. Uso final del an~lisis. 

19. Adaptación de las Pautas. 

·20. Involucración de los usuarios en el proceso de planificaciónº 

21. Continuaci6n del proceso al regreso al país de origen. 

22. Conocer que los problemas particulares son compartidos por 
otros individuos. 

23. Comprender que cada equipo de los países representados tuvie
ron problemas con la coordinación interinstitucional que en 
sí causa la preocupación. 

24. Comprender que los planes no est~n basados en la realidad. 

25. Comprender que en estos trabajos hay que : a) Involucrar a 
las agencias ejecutoras en el proceso. bl Hablar con el gru
po sobjetivo para conocer la realidad que.ellos están vivien
do. c) Canalizar y enfocar el plan hacia intervenciones espe
cíficas y constructivas, y d) Seguir el proceso de planifi
cación mientras está ejecutando los proyectos siempre evaluan
do el ambiente cambiante y las actividades. 

26. Intercambio personal de ideas y experiencias con varios de 
los participantes en momentos informales. 

27. Divulgaci6n de material t~cnico. 

28. Conversaciones sobre aspectos técnicos por los subgrupos de 
los dive~sos.pa!ses. 

29. El intercambio de experiencias vividas en cada uno de los paí
ses, y la diferencia de enfoque de un o unos problemas comu
nes en Centro América : desequilibrios regionales, marginali
dad, el desempleo, y la falta de una filosofía del desarrollo, 
o sea, del mejoramiento del nivel de vida tanto del campo co
mo de la ciudad. 

30. La oportunidad de conocer las diferentes experiencias. 
. . 
~I. La oportunidad de discutir en detalle el proceso de desarrollo 

urbano/regional llevados a cabo por otros países en afias re -
cientes. 

32. Problemas encontrados, opciones seguidas, seleccione~ poste -
rieres. 

33. Estructura de gobiernos nacionales vs. desarrollo urbano/regio

nal. 
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-34. Utilidad de varios tipos de análisis. 

35. En/lace con planeamiento y problemas en 
, 

SJ. • 

36. El beneficio secundario de conocer un cierto nómero de perso
nas con las que se puedan intercambiar ideas y/o pedir asis
tencia. 

37. Demostración de que el Método o Guía Rhoda no puede ser dis
cutida en el abstracto, pero solamente con respecto a circuns

. tancias de países particulares. 

38. Demostración de que las guías deberían ser o estar escritas 
parcialmente en contextos particularesº 

39. Confirmaci6n de que el di&logo con los pobres es deseable, 
también de que lo anterior oosiblemente nunca sucederá con 
U.R.A., a menos que guías modificadas sean escritas haciendo 
métodos "no-tradicionales,·, como este manda toriosº 
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2.b. CUALES FUERON LOS ASPECTOS MENOS PROVECHOSOS DEL SEMINARIO? 

l. No centrar la discusi6n en uno o dos temas fundamentales, 
tales como la continuidad del proceso de an~lisis futuro.j 

2. No escuchar las observaciones de Rhodao 

3. El marco de referencia para la discusión del primer día, el 
cu~l fue muy confuso. 

4. Falta de enfoque espor~dicamente. 

s. El desenfoque en la consideración de los temas que se rpro
dujo el primer día. 

6. La aparente confuci6n en el alcance de es~udios ~ an~lisis ur
bano-regionales y la participaci6n de la poblacion m~s margi
nada. 

7. Desorientaci6n del primer dÍao 

8. Poca oportunidad para aprender m~s y en detalle, del an~lisis 
de tres países (limitaci6n de tiempo). 

9. Deficiencia en la preparaci6n del Seminario reflejada en las 
sesiones del primer día. 

10. En la pr~ctica, los informes sobr~ las experiencias de los 
países partiacipantes solo se consiguieron el segundo día. 

11. Demasiada discusión de problemas de los Asesores. 

12. Demasiada discusi6n de la profundidad del an~lisis. 

13. Desconocimiento del objetivo del Seminario. 

14. ~otoria falta de comunicaci6n entre los edificantes del pro
yecto y los beneficiarios. 

15. Poco aprendizaje sobrB los diagn6sticos de Panamá y Costa Ri
ca. 

16. El Seminario debió haber sido más estructurado para facilitar 
no solo el debate sino el flujo de informaci6n. 

17. El númeroso grupo evitó fomentar el/ debate por un tiempo pro
longadoº 

18. Falta de visión global en algunos enfoques. 
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19. Sectorialismo. 

20. No se compren~:Uó la intensión del análisis urbano-regionalº 

21. Falta de claridad en la esoecificaci6n del concento del 
prop6sito y de necesidades

6

dentro ~l Seminario. ~ 

22. F~lta de planeaci6n del primer día. 

23. Las preguntas para los grupos de trabajo fueron pobremente 
definidas sconduciendo a discusiones sin sentido. 

24. Los grupos de trabajo estuvieron mejor constitu!dos en el 
segundo día d0 reuniones, produciendo una provechoza "mezcla" 
de t~cnicos y de instructores. 

25. Poca participaci6n o exposici6n de la experiencia colombiana. 

26. Sugerencia : enví6 de material a participantes con anteriori
dad al Seminario. 

27. Demasiada descripci6n de los acontecimientos de cada 
y escas e::z de planec:nniento para la act~.J.21.\Q.~.º 

, 
pai.s, 

28. Excesivo enfoque en problemas sectoral8s, sin miramiento a 
·1· r·1tr1--Y'D·lril'-i r-]·,,~ .. C" l::,D.¡.,.rA ,...,r~'""i->18'"'\:-:>C~ - el Clli;] C""'--1~ti .¡.,.nve la l

0 dc..a .. • -~- .,,.., "--· ( •• -- ....... ,,,.,,. }-._ .. ) ,. . ~ .............. ~ .._JJ,.., ~ll(~._.- ....-. (,... .. ...,,....¿ .. ..,, .-.. ~--·.J. , L \_;" 

de U.R.A. (una visi6n analítica/ecol6gica de sistemas) • 

29º El problema b:ásico del tema de la Dobreza y el diseño de so
l ucionc!s º 

30. El uso del Seminario por otros participantes como ocasié1n pa
ra dar "sermones" y exhortar A otros participantes a acciones:/ 
de cuyo v~lor ya se ten!a conciencia con anterioridad. 

31. El uso del Semj_nario por varios participvntcs para desplegar 
or relucir su propia im~gc!n, entre estos : Científicos, Huma
nistas, Planeadores con orientación en acción,etc. 

BEST AVAILACLE COPY 



EVALUACIOrJ D.SL SEI'-:H,lldUO .SOBRE~ 
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3. CUALES ASPt:;CTOS DE A.NALISIS URBANO Y REGIONAL MERECEN MAYOR CON
SI D L:~ RA e ro N 7 

l. Medios para una mejor participaci6n inter-istitucional y ma
yor grado de participaci6n de gruposs 

2. Mayor consideraci6n de las dimensiones políticas del desarro
llo dentro del contexto del país de objeto vso ·planer.miento 
urbano/regional~ 

3. Metodología para integrar en una forma ótil los resultados de 
m6ltiples clases de an~lisis·llev~dos a cabo en desarrollo 
urbano/regional. 

4. 'k' l b . +. d 1 , 1 . . . L. 1 ~ o Je~o .re ana ~sis mismo : na~ura~cza y 
de la pobreza y las posibilidades efectivas 

características 
de disminuciónº 

5. El gra::.10 de as.istencia t&cnica oue A.IºDº debe i.nvcrtir en 
un análi.s.is Cr:-1!.nimo) y el grada ~ha~-;ta el cuál Gl análisj_s de
be expresar los {valores, deseos y esfuerzos de los paísesº 

6. Definirse en cuanto a : inducir camblos en los modelos de 
desarrollo, en lugar de ensefiar a convivir con los orobl2mas 
a costos muy elevados y que se tornar~n incosteable~ en el 
futuro. 

7. Sistemas de Financiaci6nº 

8. Papel del sector privado. 

9o En cuanto a las Pautas, integrar en capítulos m5s comprehen
sivos aquellos aspectos que tienen mayor afinidad. 

10. Elaborar y anexar alternativa·s metodológicas o sugestionGs en 
~uan~o a c6mo integr~r las diferentes an~lisis identificados 
en las Pautas en un an~lisis integral y especialmente relevan
te. 

11. Los an~lisis intraurbanos tales como mercados de la tierra y 
la vivienda, sector infornal, etc. 

12. Analizar las causas de la oobreza en cada país, m~s de las ca
racterísticas externas de ~stA. 

13. La relación con los documentos de AoI.D. y el proceso de pla-:::::: 
q nificacióu de cada pa{s. 

14. En cada puís se t.ienen situaciones especiales, lo cuál no per
mite hacer generalizacionesº 

15. Profundidad en los estudios e investigaciones. 

BEST AV/'JLACLE COFY · 
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16. La n~cesidad de un intercambio periódico de experiencias. 

17. El estudio de las contradicci9nes entre la teoría y la pr5c
tica., 

18º La coordinación y cooperación entre las diferentes entidades. 

19. Coordinaci6n interagencial. 

20. Uso final del an~lisisD 

21. Incluci6n de beneficiarios_ en el proceso de planificaci6n. 

22. La comunicación o ''f e2dback" entre beneficiarios y planif i
cadores, entre los gobiernos y los que esbozan el plan y 
los que lo ponen en acci6n. 

23º Los tipos de intervenciones específicas y el impacto poten
cial de estos proyectos. 

2tt. Las prioridades, deseos y necesidades del grupo objetivo. 

25. El an~lisis del sistem~ de regiones de sc2da país. 

26º Consideración del grado de desarrollo de cada país. 

27 . . , 1 • Estudio de las causas de la m1grac1on y sus efectos en e 
desarrollo urbano-regionalº 

28. Revista de teorías de causas de pobrezaº 

29. Breve inventario de ejemplos de exitosas intervenciones en:\ 
casos de pobreza, tanto an nivel mundial, como en cada uno:;:;:; 
de los países estudiados. 

30. Las teorías de origenes y mantenimiento de pobreza urbana. 

31. 

32. 

La pregunta de nor. au{~ .nosotros oensamos aue sabemos lo que 
sabemos uCerca cfol fen~Ómeno (epistemolo~Í.~, pero DO necesita 
que se le ll~me por ese nombre repulsivo) 

Los problemas de medidas asociados con estadísitcas regional
mente desagregadas. 
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4.a. QUE APRENDIO EN EL SEMINARIO, QUE CONSIDERA IMPORTANTE? 

l. El descubrimiento de que muchas de mis inquietudes e inte
reses son compartidos por otros y merecen estudios más pro
fundos. 

2. La idea de la continuaci6n del an~lisis. 

3. El desarrollo pr~ctico de la comunicaci6n entre t~cnicosj 
y autoridades d~ agencias. 

4. Muy poco. 

s. Que no todas las cosas son perfectas, y que, qun en AoI.D., 
con grandes recuras t~cnicos y financieros , cometen errores. 

6. Que hay confusi6n a veces entre los papeles de planificado
res nacionales, asesores, agencias internacionales, respec
to al propósito de un diagnóstico urbano. 

7. Que muchos de los problemas se repiten en varios países, pese 
a sus diferencias. 

8. Detalles y estrategias diferentes de los tres países. 

9. Los debates que se dieron en torno a las experiencias de cada 
país, clarificaron dudas existentes. Tambi~n abre nuevas opor
tunidades para el seguimiento de nuevos estudios, puesto que 
la planificación es un proceso. 

10.· Profundidad en los estudios e investigacionesº 

llo La necesidad de utilizar las Pautas de la Agencia ·que finan
ciará los proyectos. 

12. La necesidad de la participación de la ~omunidad en las la
bores de identificaci6n de sus prosblemas. 

13. El valor de marcar claramente la diferencia entre el análi
sis regional y el estudio por un proyecto especifico, o sea 
la profundid de la investigaci6n no debe ser igual. 

14. La importancia de la coordinaci6n inter-institucional. 

15. Que no hay un proceso o Pauta ideal para llevar a cabo estej 
tipo de diagnóstico. 

16. Algunos aspectos muy e~pec!ficos y bastante técnicos en res
pecto al proceso de planificaci6n urbano-regional en Panam§. 

17. Es necesario )1acer los análisis urbano-regionales en cada país 
centroamericano, independiente de algunos sectores ya anal~-



... 
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dos, para tener una inter-relación sectorial, 
mica para llegar a mejores soluciones. 

. , 
socioecono-
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EVALUACIOti DEL SEMINARIO SOBRE 

ANALISIS URRA~O Y REGIONAL 

4.b. QUC: PIENSA HACER DIFERENTE A RAIZ DE HABER ASISTIDO AL SEMI
NARIO'? 

l. Iniciar discusiones en la Misi6n y GOP superando varios as
pectos y considerando otros tipos de an~lisis que pueden ser 
empleados l'1tilmente; discutir la posibilidad de grupos de 
desarrollo regional -para disminuir la tendencia fuerte a 
planeamiento central. 

2. Contd.nuar elaborando problemas y proposiciones en torno a 
esta tern§tica, para profundizar en la canstrucci6n de una 
tipología. 

3. Esperar que AoI.J. o Washington indique sus intereses acer
ca del proceso de invcstigaci6n (interesa o no interesa?) 

4o Probablemente nada. 

s. Dar fuerza o crear una unidad en mi intituci6n, ryara a0rove-
... .l. 

char el est.udio urbé.l.Uc-regional elaborado en lacaraguaº 

6. Rc:cornendar claras definiciones de política, estrate•;;ia, pro
yecto, etcº 

7. Nada. 

8º Cuan~o oarticine en otro estudio análisis-reaional, enfati-
zar mas .. los an~lisis socio-antropol6gicos1 ~ 

9a Continuar la concientizaci6n de funcionarios de gobierno pa
ra que ellos mismos apoyen y generen nuevas inquietudesº 
Crear un comité ::3e trabajo intcragencial a fill de intercam
biar ideas qu~ ayuden a agilizar la generacion de nuevos pro
y.ec,tos y su futura .implementación. 

1 O. Continuaría en :i..a misma forma. 3 

llo Nada : he reforzado mis ideas de hacer m~s pa~ticipativa a 
la gente objetiva. 

120 Seguir en cil esfuerzo de fomentar la cooperaci6n entre las 
entidades del gobierno Nicaraguense a nivel interdisciolina
rio, además tratar de hacer lo mismo en 1 a Misión de

6

: AID º 

13. Continuar la implementación de los lineamientos encontra
dos a trav~s de una coordinaci6n interagencial del Gobier
no de ~icaragua. 

14º Ser~ mas conciente y sensitivo a los conceptos pr~cticos que 
envuelven al U.R.,Ac y a la poca simpatía hacia la "teoría" 
expresada por lo~ usuarios. 



GLOSARIO 

Practica! Concepts !ncorporated 



GLOSM<I0 7: 

ESPJ\ÑOL 

álimGntaci6n y vivienda 

an5lisis sectorial 

An5lisis Urbano y Regional(AUR) 

asentamiento de precari s 

asignaciories presu¡Juestarias 
oficiales 

bienes capital 

bienes puestos a la venta 

censo 

centros 
servicio 

crecimiento y 

Centrd Internacional de 
Programas EstadTsticos de la. 
Oficina del Censo de los EE.UU. 

coeficiente de gastos ingresos 

comportamiento social 

consumo proteínico 

I 

food and shelter 

sector analysis 

Urban and Regional Analys·is (URl\) 

squatter settlement 

government budget allocations 

capital assets 

commodities 

census 

growth ~nd service centers 

International Stati ical Prograrn 
Center of the U.S. Bureau of Census 
(ISPC) 

experiditure to collection ratio 

~acial behavior behavior patterns 

protefo i ntake 

----------------------------------------------------------------~-------

demanda mínima 

desarrollo 

Documento de Identificación 
Previa al Proyecto (PID) 

minimum (threshold) demand 

devel o·pment 

Project Identification Document (PID) 

-------------------------------------------------------------------~-~--

emigración out-migration 

Practica1 Concepts lncorporatcd 



Mtf\l IS IS UR Df\iHJ Y RFG I l~tU\l::_J;E!'l!JY\R I O 

GLOSN~IQk 

ESP/\ílOL 

emigrantes 

empleo urbano 

encuestas muestrales de 
unida~es familiares 

espacial, dimesi6n 

evaluación de la pobreza 
urbana 

expectativa de vida 

fuentes de datos 

gastos públicos 

indicadores sociales urbanos 

indice de alfabetizaci6n 

Informes de Proyectos 

informes oficiales 

Informe Sobre Examen de Proyecto 

ingreso per capi 

·ingresos 

inmigración 

Ley de Ayuda Exterior 

línea pobreza 

INGLES 
~-----

· migrantes 

urban employment 

household sample surveys 

spatial dimension 

urban poVerty assessment 

1 ife expectancy 

data sources 

government expenditures 

urban social indicators 

l ·i teracy ra te 

Project Papers (PP) 

~overnment reports 

Project Review Paper 

per capita income 

revenues 

i n-m·i gra ti on 

Foreign Assistance Act 

poverty line 

~·Palabras de faut02..Jl_~ra el l\n5lisis Urbono y Reqionul por Richard Rhoda 
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ANALJSIS TONfd_ SHH NAR IO 

GLOS/\R I Q·k 

ESPf\ílOL 

nw.no de obra 

materias primas 

multirregionales 

normas mínimas 

ocupaciones de bajos ingresos 

Organizaci6n Internacional 
de Trabajo (OIT) 

pautas 

Pl~n de Asistencia para el 
Desarrollo 

p~los de crecimiento 

productos 

programas integrados de 
desarrollo regional 

promedio 

pueblos de servicio rural 

renta nacional 

subempleo 

sectorial, el m§todo 

sequía · 

Sistema t~acional Uniforme de 
Clasificaci6n Industrial 

INGLES 

labor 

rmv ma t~ri a 1 s 

multire~1·ional 

minimum standards 

low-income occupations 

International Labor Organization (ILO) 

guidelines 

Development Assistance Plan (DAP) 

grm'lth po 1 es 

outputs 

integrated regional development 
programs 

average 

rural service towns 

national income 

underernployment 

sector approach 

drought 

Uniform National Industrial 
C 1 as si f i e a ti o n . S y s t em 

------------------------------------------------------------------------
*Palabras de Fauü1~ara el Análisis Urbano y Rc_C]j_onél.l por Richard Rhoda 
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ANJ\LISIS URBANO Y RCGiürll\L SEMINARIO 
--·--------------------~~---- --· 

GLOSARIO* 

ESPAROL INGLES 

tasas de fecundidad fertn ity rutes 

tendencias de la pobreza poverty trends 

terrttorios circundantes rural hinterlands 

vecindari.os neighborhoods 

vínculos linkages 

*Palabras de Paut~_2-ar·a el An5l~~is Llrbano~y _ _B_e_qional por Richard Rhoda 

Prnctical Conccpts lncorporated 



ISIS UíW1"\NO Y REGlONf\L SEMin/\RIO 

GLOSARIO* 

INGLES 

capital assets 

census 

commodities 

datc:t sources 

development 

Development Assistance Plan (DAP) 

drought 

f ert i1 ity ra tes 

food and shelter 

Foreign f.\ssistance Act 

government budget allocations 

government expenditures 

government reports 

growth and service centers 

growth pales 

guicielines 

ESP/\fíOL 

bienes de capital 

el censo 

los bienes puestos a la venta 

fuentes cte datos 

desarr-ollo 

Plan de Asistencia para el Desarrollo 

sequía 

tasas de fecundidad 

alimentación y vivienda 

La Ley de Ayuda Exterior 

las asignaciones presupuestarias 
oficia'Jc~s 

gastos públicos 

informes oficiales 

los centros de crecimiento y servicio 

polos de crecimiento 

pautas 

------------------------------------------------------------------------
hinterlands, rural 

household sample surveys 

territorios circundantes 

las encuestas muestrales de 
unidades familiares 

------------------------------------------------------------------------
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ANf\LlSIS URB/\1'10 Y REGTOilí\L SEMIN1~RIO 
---------~·-~·----·-----------.------ ---

GLOSf\R I 0"': 

INGLES 

in-mi gra·t ion 

integrated regional development . 
programs 

International Labor Organization 
(ILO) 

Intcrnatiohal Statistical Program 
Center of the U.S. Gureau of 
Census (lSPC) 

1 abar 

life expectancy 

linkages 

literacy rate 

low-income occupations 

migrants 

minimum standard 

minimum (threshold) demand 

multiregional 

national income 

neighborhoods 

out-migration 

outputs 

ESP/\FlOL 

·i nmi graci ón 

los programas integrados de 
desarrollo regional 

Organización Internacional de 
Trabajo (OIT) 

El Centro Internacional de Programas 
Estadisticos de la Oficina del 
Censo del los EE.UU. 

mano de obra 

la expectativa de vida 

vínculos 

el índice de alfabetización 

ocupaciones de bajos ingresos 

emigrantes 

las normas rnfnimas 

la demanda mínima (umbral) 

multirregionales 

renta nacional 

vecindarios, barrios 

emigración 

productos 

----------------------~-------------------------------------------------

~~Palabras de Pautas pura el Análisis U_lj)élno y R~_gj_Q_nal por Richard Rhoda 
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J\ N!\ Ll S T S U R BA !JO Y R ID N !~~ - S.f~lflJ.A.f~l_Q_ 

.1 INGLES 

por capita income 

poverty line 

povertY. trends 

prima te e ity 

Project Idei1tification Document 
(PID) 

Project Papcrs (PP) 

Project Revie\·J Papers (PRP) 

protei n i ntu ke 

ratios of expenditures to 
collection 

raw materials 

revenues 

sector analysis 

sector approach 

Shelter Sector Analysis 

social behavior patterns 

spatial analysis 

spatial dimensions 

squatter settlcrnent 

ESPf\fíOL 

ingreso per ca pita 

1 a 1 ínea pobreza 

la tendencias de la pobreza 

1 a ci uclud pri nci pa 1 

Documento ele Ident i f'i caci ón Previa 
al Proyecto 

Informes de Proyectos 

Infor~e sobre Examen de Proyecto 

el consumo protefnico 

coeficiente de gastos ingresos 

materias primas 

ingresos 

an5lisis sectorial 

el método sectorial 

Análisis Sectorial de Vivienda 

comportamiento social 

análisis espacial 

dimensión espacial 

un asentamiento precaristas 

Practica! Conccpts lncorporated 
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INGLES 

towns, rural service 

underemploymcnt 

Unifor~ National Industrial 
Cl21ss·ificatfon System 

GLOSARJ.Q7: 

U r b a n a n d Re g i o na 1 Ana 1 y s ·¡ s (U RA ) 

urban ernployment 

Uroa.n Poverty Assessment 

urban-social ind"icators 

\'Jell-bcfog 

ESP!\FíOL 

pueblos de servicio rural 

subempleo 

el Sistema Nacional Uniforme 
de Clasificaci6n Industrial 

Anális·is Urbano y Regionai (AUR) 

empleo urbano 

Evaluaci6n de la Pobreza Urbana 

los indicadores sociales urbanos 

bienestar 

------------------------------------------------------------------------

. 
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