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I. INTRODUCCION
 

Nunca sera demasiada la importancia que se preste a la realizaci6n
 

de analisis adecuados para la consecuci6n de una labor de desarrollo
 

fructifera. La mayorla de los grandes fracasos, tal como el "Plan
 

Cacahuete" de Tranganyka se deben a anglisis incompletos o inadecua

dos. Para lograr el 6xito es preciso tener un concepto claro del
 

contexto del desarrollo y de los efectos orevistos de las labores que
 

este entrafia, y a ese cuncepto se puede llegar a travs de un an~lisis
 

cuidadoso.
 

El Anglisis puede adoptar muchas formas. Puede ser muy sencillo,
 

tal como el desglose de la renta nacional en sus varios componentes.
 

0 puede ser muy complejo y requerir millones de c6mputos tales como
 

un anglisis detallado de la relaci6n insumo-producto regional. Con
 

frecuencia son cuantitativos y requieren c6mputos en los que se utili

cen datos no verbales. En los anglisis cuantitativos a menudo se
 

emplean modelos analiticos o estadisticos que especifican conjuntos
 

de pr: , . Lo tico s regr,.-.4i t;an ienf,-nC Et. La n L -Jemp'.) de 

este tipo de anlisis.
 

Sin embargo, los anlisis no tienen que ser necesariamente
 

cuantitativos. Tambien se pueden basar en datos verbales. Un modelo
 

de analisis cuancitativo puede constar de una serie de preguntas o
 

t6picos que se han de considerar. En este caso, el an5lisis se lleva
 

a cabo planteando las preguntas o t6picos con la ayuda de cualquier
 

informaci6n apropiada disponible.
 

http:regr,.-.4i


Anglisis urbanos y regionales. El anglisis urbano y regional es
 

basicamente distinto del analisis sectorial. Normalmente, este 5Itimo
 

se limita a un solo sector, tal como salud, educaci6n o nutrici6n. El
 

an'lisis urbano y regional, que se puede aplicar a cualquier sector,
 

se identifica por su perspectiva espacial. Por ejemplo, un anglisis
 

de educaci6n regional se concentrarfa en identificar y explicar
 

diferencias regionales en cuanto a niveles de ense-ianza, necesidades
 

educacionales, tipos de ensefianza, numero de matriculados, e insumos
 

tales como maestros, personal, instalaciones y material escolar.
 

Adem~s, analizarla movimientos entre regiones, especialmente la
 

migraci6n de personas que han terminado su ensefanza recientemente,
 

o sea,.los productos del sistema. Por medio de e3te an'lisis se
 

pueden identificar los pueblos y zonas de mayor necesidad educacional,
 

y evaluar la distribuci6n de beneficios que reporta la labor docente.
 

Tambi~n se pueden determinar los efectos de los proyectos educacio

nales en in urbmnizaci-n. 

NU existe und lnea divisoria clara entre el anglisis urbdno y
 

el regional. El anglisis urbano es en realidad un caso especial de
 

anglisis regional que se concentra en patrones y procesos dentro
 

de greas urbanas o metropolitanas individuales o dentro del sistema
 

urbano. Los patrones que se analizan dentro del grea urbana pueden
 

ser el resultado de procesos que tienen lugar en otras partes, por
 

lo que se deben tener en cuenta estos procesos externos. Por ejemplo,
 

la r5pida expansi6n de un asentamiento urbano de precaristas puede
 



deberse a una persistente sequfa en otra regi6n del pass. En este
 

caso, en el anglisis del asentamiento de precaristas se deber'an inves

tigar los efectos de la sequ~a sobre su crecimiento.
 

El an'lisis del sistema urbano se concentra en el tamafio, fun

ciones y ubicaci6n de todos los centros urbanos de una El
zona. 


sistema urbano se considera como un conjunto de nodos conectados
 

entre sT, destinados a desempefiar las funciones urbanas necesarias.
 

Estos nodos pueden ser de diversos tamaaos, yendo desde grandes
 

greas metropolitanas hasta pequefos pueblos de servicio rural. 
 Con
 

el analisis de sistemas urbanos se pueden identificar 5reas que
 

carecen de funciones urbanas clave, tales como mercados para
 

productos agricolas, o servicios b~sicos, como la educaci6n o la
 

atenci6n de la salud.
 

El anglisis regional se puede concentrar en las distribuciones
 

entre regiones o dentro de 6stas. En los an5lisis multirregionales
 

se invec,ti-an ,-rac-rsiricas le ygio m .ent,- inture 

nales de muchas o de Lodac las rIg.Lofes de uiL paTs. Un angliSis 

multirregional de nutrici6n tendria que ver con la producci6n y 

consilmo de alimentos dentro de cada regi6n y con el movimiento de
 

los alimentos entre regiones. Tambi~n estudiaria los movimientos
 

de entrada y salida de alimentos del pals.
 

Los analisis intrarregionales se concentran en distribuciones
 

y movimientos dentro de una sola regi6n del pars. En este tipo de
 

an'lisis se pueden observar distribuciones y movimientos provinciales,
 



en cuenta los
de distrito o urbano-rurales; tambi'n hay que tener 


Un anglisis intramovimientos de entrada y salida de la regi6n. 


regional puede suministrar la informaci6n de referencia para un plan
 

de desarrollo regional.
 

An5lisis urbano v regional en la AID. Por el momento, la AID
 

se interesa principalmente por los pobres de las greas rurales.
 

a este grupo
La labor que se llevarg a cabo en el futuro para ayudar 


se diera mayor consideraci6n al
objetivo podrfa tener m5s 6xito si 


v al papel que desempefan el crecimiento
anglisis regional-espacial 


y los centros de servicio en el desarrollo rural. Aunque el inter6s
 

en los pobres rurales continua siendo m5.:.imo, en los cambios efec

tuados recientemente en la Ley de Ayuda Exterior se pide que se
 

urbanas. En una
concentre la atenci
6n en los pobres de las zonas 

de politica (PD 67) adoptada recientemente, se esbozadeterminaci6n 

n de la AID en la urbala naturaleza y el alcance de la participacl
6 

esta pfl.tica, ia A[D continuar5 y aumentar1 su labor de integraciun
 

!as rurales del interior.
de ciudades y.'pueblos-mercados con zonas 


consecuen-
Nuevamente se hard hincapi6 en estudiar el proceso y las 


en los
cias de la r~pida urbanizaci6n. La AID se concentrarg tambi~n 


Las nuevas actividades se orientaran
probletas de los pobres rurales. 


en el sector urbano informal,
hacia la creaci6n du fuentes de trabajo 


el mejoramiento de la planificaci6n urbana y la distribuci6n de
 

zonas urbanas y rurales.
programas de bienestar social entre las 




Las misiones de campo o las oficinas regionales o centrales de
 

la Agencia pueden tomar la iniciativa en cuanto 
a la programaci6n
 

necesaria para efectuar la integraci6n rural-urbana. En el caso de
 

las misiones de campo, tal vez sea preciso revisar la estrategia del
 

Plan de Asistencia para el Desarrollo 
(DAP) antes de poder iniciar
 

la programaci6n en relaci6n con los pobres urbanos.
 

Adem5s de las posibles nuevas actividades 
en materia de desarrollo
 

urbano y regional, la AID ya participa en numerosas 
tareas que
 

abarcan componentes urbanos y regionales. 
 Estas diversas activi

dades pueden exigir muchos tipos diferentes de anglisis con varios
 

grados de complejidad. 
 Deberian incluirse consideraciones de Tndole
 

urbana y regional en evaluaciones sectoriales que ya figuran 
en los
 

DAP de palses en vlas de desarrollo. En la preparaci6n de los DAP
 

para palses que tienen politicas definidas de desarrollo urbano o 

regional, tal vez haya que hacer un anglisis urbano v regional m5s
 

minticioF:.
 

Quiz9 se necesitan m~s 
anglisis adicionales en el caso 
ce 

anteproyectos. 
Para la etapa del Documento de Identificacion previa
 

al Proyecto (PID) bastarla un an~lisis muy preliminar ("r5pido" y
 

"sucio"), basado en informaci6n f5cilmente asequible. 
 Este nivel
 

de anglisis puede ser 
tan sencillo como 
el formular respuestas a
 

una pequeEa serie de preguntas. 
Por otra parte, un anglisis detallado
 

que entrafiase la compilaci6n de datos ba'sicos, podria ser apropiado
 

para preparar Informes de Proyectos (PP) o servir como elemento
 

clave del proyecto mismo.
 



Pautas. Este proyecto tiene por objeto servir de gula para tipos
 

de anglisis urbanos y regionales pertinentes a las actividades de la
 

AID. Examina varios tipos de anglisis con distintos grados de
 

complejidad. Estos anglisis han sido disefiados para ayudar a las
 

misiones de campo en la programaci6n de proyectos urbanos y rurales.
 

En sus etapas iniciales pueden emplearse tanto para identificar como
 

para conceptuar proyectos. Sirven para formular y justificar provectos,
 

asi como para disefiar proyectos detallados.
 

El tipo y nivel de anglisis que se realice depende de la situa

ci6n del pals, de la estrategia del DAP y de los tipos de proyectos
 

previstos. La "Evaluaci6n de la Pobreza Urbana", que tal vez se nece

sitar~a como parte del PRP o PP del proyecto, podria basarse en algu

nos de los anglisis, pero probablemente no en todos. Como m~nimo, 

en toda evaluaci6n se deberlan examinar al menos algunas de las 

cuestiones fundamentales que se discuten en la Secci6n A, Politica 

Nao,,1ial iobre D,.sarrollo 7'rbano v Rc>Konal; en in Secci6n 11, la Dis

tribuci6n y Caracteristicas del Pobre; en la Secci6n G, Administraci6n 

Urbana y la Prestaci6n de Servicios Esenciales; y en !a Secci6n J, 

An~lisis Social del Pobre Urbano.
 

En cada secci6n se hace una breve descripci6n de un tipo de
 

an5lisis v su pertinencia en relaci6n con las actividades de la AID.
 

Se presentan ejemplos de las preguntas que se pueden plantear en
 

cada tipo de anglisis. Se examinan datos adecuados (y sus fuentes)
 

para cada anglisis. Se hace referencia a fuentes de informaci6n
 



adicional sobre cada anglisis, las cuales 
se describen brevemente.
 

Estas pautas se deberfan considerar dnicamente como una idea general
 

del tipo de anglisis urbano y regional pertinente a las actividades
 

de la AID. 
No tienen por fin convertirse en manual de aprendizaje
 

o en libro de recetas, no obstante, cuando corresponde, se hace
 

referencia a ese 
tipo de manuales.
 

II. TIPOS DE ANALISIS URBANOS Y REGIONALES
 

En las diez secciones que siguen, se examinan diez tipos dife

rentes de an~lisis urbanos y regionales. Los anglisis son indepen

dientes, por lo que cada secci6n se 
puede leer separadamente. En los
 

casos 
en que los anglisis se complementan mutuamente, se 
establece
 

la referencia cruzada entre los mismos. 
 Entre los diez tipos de
 

anilisis figuran: 
 la pol~tica nacional y el desarrollo urbano y
 

regional, la distribuci6n y caracter~sticas del pobre, el sistema
 

de zentrc-:< de en
ervici2ugarz: ce:-ralc:: la .Vstrjijcitn del
 

desarrollo y el subdesarrollo, anglisis de migraci6n, anglisis de
 

vinculos urbano-rurales clave, administraci6n urbana y la prestaci6n
 

de servicios esenciales, anglisis de empleo urbano, anglisis funcional
 

urbano y anglisis social del pobre urbano. 
 Antes de pasar a examinarlos
 

se presentan algunos materiales de referencia importantes.
 

Referencias generales sobre el anglisis urbanov 
regional
 

Las referencias descritas a continuaci6n ofrecen informaci6n
 

general sobre los tipos de anglisis que aparecen en esta monografla.
 



Beier, George, et. al., "The Task Ahead for Cities in the
 
Developing Countries". World Bank Staff Working Paper
 
No. 209 (Washington, D.C., julio 1975). Este estudio
 
examina los problemas de la urbanizaci6n r~pida y
 
presenta prioridades de desarrollo para cuatro tipos de
 
situaciones de urbanizaci6n.
 

Flood, J. David y Dean Schreiner. "Application of Regional
 
Economic Analytical Models to Less Developed Countries",
 
preparado para AID (Washington, D.C., 1976, mimeografiado.)
 
En este informe se examinan tres aspectos de la planifica
ci6n regional: 1) las bases te6ricas, 2) la formulaci6n
 
y uso de modelos regionales cuantitativos, y 3) la identifica
ci6n de programas regionales.
 

Friedman, John y Robert Wulff, Tie Urban Transition: Comparative
 
Studies of Newly Industriali7ing Societies. (Los Angeles:
 
Escuela de Arquitectura y Planificaci6n Urbana, Universi
dad de California, 1974). Esta monografla ofrece una
 
sintesis muy amplia y concisa (99 p5gs.) de las publica
ciones sobre el desarrollo urbano en los parses del
 
tercer mundo. Incluve una bibliografla de 50 p~ginas.
 

Miller, James C., "Regional Development: A Review of the
 
State of the Art" (Washington, D.C., 1974). Este intere
santisimo informe trata de la aplicaci6n del proceso de
 
desarrollo regional para efectuar la integraci6n y desa
rrollo urbano y rural en los palses en desarrollo.
 

PADCO, Trnc., riidelines For Formulatin_ Projects to Benefit 
th.- Urb... Po( n V".-l:O -_ "tr . :-epa: o p,:-'a 
.. ID (Wasil, =on, D.C., ,brll de 7Y6). Anal .z- el 
problema de la pobreza urbana v examina minuciosamente 
posibles proyectos en materia de empleo, suministro de 
agua, saneamiento, salud, educaci6n, vivienda, transporte,
 
y administraci6n y finanzas urbanas.
 

Rondinelli, D. A. y Ruddle, K., Urban Functions in Rural
 
Development: Analysis of Integrated Spatial Development
 
Policy, preparado para AID (Washington, D.C, 1976).
 
En esta monografla se examinan polfticas, experiencias
 
y m~todos relacionados con la planificaci6n espacial
 
integrada.
 

Stohr, Walter, Regional Development Experiencies and Prospects
 
in Latin America (La Haya: Mouton, 1975). En este
 
estudio se analizan 75 proyectos de desarrollo regional.
 



Universidad de Pensilvania, University Science Center,

Formulation of a Project on 
Population and Environmental
 
Aspects of National Policies Related 
to Redistribution
 
of Population and Human Settlement. Preparado para el

Centro de Vivienda, Edificacion y Planificaci6n de las

Naciones Unidas (Nueva York, mayo de 1976). 
 Esta monogra
fla ofrece un entendimiento y apreciaci6n de los procesos

de la urbanizaci6n; presta especial atenci6n a la formula
ci6n de una 
politica adecuada, y a los problemas planteados

por la migraci6n y el asentamiento de precaristas.
 

Banco Mundial, "Urbanization Sector Working Paper" (Washington,

1972). 
 En este informe se analizan diversos problemas y

posibles medios para solucionarlos.
 



A. Polftica nacional de desarrollo urbano y regional
 

En este tipo de anglisis se trata de identificar y describir los
 

efectos de la politica nacional sobre el desarrollo urbano y regional.
 

Incluye las polfticas urbanas y regionales explfcitas del gobierno
 

nacional, as! como el efecto implicito, y a menudo no intencioial,
 

de la politica nacional en el desarrollo urbano y regional.
 

En los 5itimos afios ha aumentado r pidamente el nimero de parses
 

que tienen polticas urbanas y regionales explicitas. Este incre

mento puede atribuirse, de varias maneras, al fracaso de anteriores
 

polfticas de desarrollo que se cocentraban casi exclusivamente en
 

el crecimiento econ6mico. Cuando se demostr6 que esas polfticas
 

no eran adecuadas, comenz6'la bisqueda de nuevas estrategias para
 

el desarrollo. Esto oblig6 a muchos paises a adoptar m~todos que
 

respondieran a la dimensi6n espacial. Estas estrategias se han
 

traducido a un nimero de politicas urbanas y rurales explfcitas
 

pubtica..!s baj, diversas denomi.naciones, cales come polos de creci

miento, centros de crecimiento, desarrollo regional, desarrollo
 

de ciudades de tamaao intermedio, descentralizaci6n urbana, pueblos
 

mercado, centros de servicios rurales, y desarrollo rural. L. mavorla
 

de las politicas urbanas y rurales expl'citas, sino todas, tratan de
 

estimular el desarrollo en comunidades que estan fuera de la ciudad
 

principal.
 

El tamafio de las comunidades que se seleccionan para concentrar
 

en ellas la labor de desarrollo, oscila entre ciudades de mas de
 



medio mill6n de habitantes y villas rurales. 
 Entre los palses que
 

han adoptado este m~todo figuran Brasil, Colombia, Per5, Venezuela,
 

Ghana, Kenya, Nigeria, Tanzania, India, Indonesia y Pana.nL
 

Aunque algunos parses no 
han declarado una politica de desarrollo
 

urbano y rural expllcita, todos tienen una polftica implcita. 
Las
 

polfticas y acciones de todos los gobiernos nacionales afectan a
 

los patrones de urbanizaci6n y desarrollo regional. 
Por ejemplo,
 

las asignaciones presupuestarias que pueden estar dirigidas por una
 

politica de desarrollo econ6mico ejercen efectos diferenciale'; sobre
 

los centros urbanos y, por lo tanto, estimulan su crecimiento. La
 

decisi6n de mejorar la ensefianza rural puede aumentar la urbaniza

ci6n indirectamente, a medida que los egresados escolares emioran
 

hacia las ciudades en busca de opcrtunidades de empleo en el ,ector
 

moderno. 
La decisi6n de fomentar la industria estimular5--mediante 

multiplicadores econ6micos--ias economlas de aquellas zonas que reciban 

nuevas indust:ias. EstL esttmulo .2onic, '.2 Ar .ci,. % 

el crecimiento urbano. 
 En resumen, las decisiones de los gobiernos
 

ejercen efectos diferenciales sobre regiones y 5reas urbanas. 
 La
 

consecuencia neta de estos efectos constituye una polftica impl.cita
 

de desarrollo urbano y rural.
 

Muy a menudo las capitales reciben una parte de las asigna

ciones del presupuesto oficial y de los gastos de capital mayor
 

que la proporcional. Esto sucede especialmente en parses que nc
 

tienen una politica explicita de descentralizaci6n urbana. Adems,
 



debido a la acci6n de fuerzas puramente econ6micas, las ciudades
 

principales tambien reciben una parte desproporcionada de la inver

si6n privada. Estos desembolsos estimulan la economla urbana,
 

fomentan una mayor migraci6n y primacla urbana y pueden aumentar
 

las desigualdades regionales, aunque los gastos est'n perfecta

mente justificados sobre la base de criterios en cuanto a creci

miento econ6mico.
 

Pertinencia en relaci6n con las actividades de la AID. La
 

colaboraci6n del pals anfitri6n es esencial para el 6xito de la labor
 

de la AID, y la colaboraci6n eficaz depende de un entendimiento mutuo.
 

El pals anfitri6n y la AID tienen que comprender sus pollticas
 

mutuamente. En algunos casos, ello debe ir precedido de la identifica

ci6n, pues algunos palses carecen de una polftica explicita sobre
 

urbanizaci6n o desarrollo regional. Este tipo de analisis estg
 

diseado para facilitar esta identificaci6n y entendimiento.
 

Lo ideal ser.;i que el ;m~lisi; qu,.:iase Lerm- :-;do :-:ites Ie 

comenazar la preparaci6n del Programa de Asistencia para el 

Desarrollo (DAP). En algunos casos, se necesitarg el anglisis para 

preparar un Informe sobre Ex:awen de Proyecto (PRP) o un Informe de 

Proyecto (PP). Al analizar la polftica nacional urbana y regional, 

se deberg prestar mucha atenci6n al equilibrio de los gastos sociales 

entre zonas urbanas y rurales, ya que asi ha sido indicado expl'cita

mente, con calidad prioritaria, en la nueva determinaci6n de polftica
 

de la AID (PD-67).
 



Preguntas t'picas. A continuaci6n se presentan unos 
ejemplos
 

de las preguntas que se 
pueden plantear en este tipo de anglisis:
 

* 
 6Ha declarado el gobierno una politica sobre urbanizaci6n
 

y desarrollo regional? 
 En caso afirmativo, Zcugl es?
 

* eQug objetivos ha fijado el gobierno respecto al
 

desarrollo?
 

jC'mo afectan esos 
objetivos a la urbanizaci6n y al
 

desarrollo regional? 
 !Qug agencias del gobierno nacional
 

intervienen en 
cuestiones de urbanizaci6n y desarrollo
 

regional? LCual es su perspectiva? ZQu6 tratan de
 

conseguir?
 

Si el gobierno tiene una politica expl~cita, Lqu6 progra

mas se necesitan para po.ierla 
en prictica?
 

jQue problemas urbanos preocupan m~s 
al gobierno?
 

LQu6 estg haciendo para aliviarlos?
 

* cu-gla isign ;ci6n regi,., l ; rb.:. r'.:-J d,: los 

gastos pblicos? De qu6 manera afectan a la urbanizaci6n
 

y al desarrollo regional? ZHasta qu6 grado Ilega el
 

compromiso del gobierno con los pobres urbanos? 
 ZQu6
 

estg haciendo para mejorar la calidad de la vida del
 

pobre urbano?
 

IConstituye una meta del gobierno el reducir la migraci6n
 

del campo a las ciudades, particularmente hacia ciudades
 

principales9 LEs la distribuci6n de los gastos pfblicos
 

entre 
zonas urbanas y rurales consecuente con esta meta?
 



zHasta qu' grado estg centralizado el gobierno en la
 

capital? !Qug tipos de decisiones se toman a los niveles
 

nacic;nal, provincial, de distrito, municipal o de villas?
 

Fuentes de datos. En este anilisis se pueden usar varios tipos
 

de datos. Aunque en su mayoria no seran estadisticos, se pueden
 

usar algunos datos cuantitativos, tales como asignaciones presupues

tarias, por regi6n.
 

Una fuente primaria de datos es el plan a plazo intermedio
 

(5 afios) del pals anfitri6n. Estos documentos generalmente indican
 

ii los palses tienen una poltica explfcita de desarrollo regional
 

o urbanizacion. Si en esos documentos no se indica explfcitamente
 

dicha polltica, sta quiz5 figure impllcitamente en los mismos.
 

Los informes oficiales de todo tipo son 6itiles, incluso si se trata
 

de documentos sobre presupuestos (en especial los desglosad' .
 

regi6n), informes anuales y especiales de ministerios y depar ta ,tc's 

naci aalc. , as <om, ,Iato..- lel :"nso 2obr': !a ,ci": ptr al.
 

de los empleados ptiblicos, por categorla ocupacional. Los informes
 

y anglisis de agencias internacionales y de eruditos tambi~n pueden
 

ofrecer informaci6n itil. Por ejemplo, un Anglisis Sectorial de
 

Vivienda de la AID puede suministrar datos sobre la politica urbana
 

nacional.
 

Analisis de datos. El plan de desarrollo del pals anfitri6n se
 

deberg analizar para identificar politicas explicitas en cuanto al
 



desarrollo urbano y regional. Este analisis entrafia una cuidadosa
 

lectura del plan. Adem~s deben examinarse otros documentos sobre
 

politica nacional.
 

El anglisis de la polftica implicita sobre desarrollo urbano y
 

regional es m~s complicado. Si los datos lo permiten, las asigna

ciones presupuestarias oficiales se deben desglosar por regiones v
 

por categorlas rural y urbana. La categorla urbana se debe subdividir
 

adn m~s segin el tamafio de los asentamientos; luego se deben comparar
 

los gastos per c5pita de cada subdivisi6n. Esta comparaci6n ofrecerg
 

una medida sencilla de la polftica implicita. Podria suponerse que
 

las zonas que acusan el mayor indice de desembolsos oficiales per
 

cipita son las que ms se benefician de la labor de desarrollo del
 

gobierno.
 

Otro metodo consiste en comparar la relaci6n entre los gastos
 

y los ingresos del gobierno nacional en las regiones y subdivisiones 

urbanas ,/rurales. Esto mue,: 1TI) ef ., s ; la- ct'ida('&- d-:' 

gobierno en cuanto a la redistribuci6n geog,5fica de los recursos. 

Un alto coeficiente de gastos/ingresos puede revelar aquellas zonas 

que mas beneficios derivan de la labor de desarrollo del gobierno. 

Este tipo de anglisis puede demostrar si la politica urbana y regional 

implicita es compatible con la polftica expl'cita formulada en los
 

planes de desarrollo y otros documentos.
 

Cuando no se disponga de datos presupuestarios adecuados, la
 

informaci6n que provee el censo en cuanto a distribuci6n per c9pita
 



de los empleos p'blicos puede arrojar luz sobre la polftica
 

implicita.
 

Una gran desventaja de estos mtodos es 
que los gastos p~blicos
 

tal vez no indiquen con precisi6n la distribuci6n de los beneficios
 

procedentes de actividades gubernamentales.
 

Los gastos efectuados en una zona 
pueden beneficiar a otras zonas
 

adyacentes. 
 Esto sucede especialmente 
en el. caso de los gastos efec

tuados en 
pueblos, y que benefician a sus zonas circundantes.
 

Desgraciadamente, no 
se dispone de m~todos de f~cil uso para evaluar
 

con exactitud la distribucion espacial de las actividades del gobierno
 

nacional.
 

Esta cuesti6n se puede abordar por medio de la simulaci6n. Por
 

cada regi6n o zonas 
urbanas de cada tamaio, 
se podria elaborar el
 

perfil de una familia tfpica dentro de cada categoria de ingresos.
 

As! 
se podria calcular la contribuci6n de cada familia al gobierno 

nacicniia]. Estn . ]-oi deberi incluir Jmpiisto ,. .1 ':1:3 pt'r 1f -


cias, actividades de mercadeo y regulaciones de precios por parte del
 

gobierno. Estas contribuciones luego 
se podrian comparar con los
 

beneficios estimados de las actividades del gobierno nacional. 
Entre
 

estos 6itimos podrian figurar: educaci6n, atenci6n de la salud,
 

extensi6n agricola, vivienda piblica, servicios de empleo, as! 
como
 

subsidios al transporte, suministro de agua, alcantarillado y artfculos
 

de primera necesidad. 
La comparaci6n entre las contribuciones y los
 



beneficios podr'a revelar la politica urbana y regional implicita
 

del gobierno nacional. Se podrian hacer comparaciones de familias
 

de bajos ingresos solamente, o de la poblaci6n total, ponderando
 

adecuadamente las relaciones de contribuciones a beneficios, por
 

el nimero 	de familias que haya en cada categorla de ingresos de
 

cada zona 	analizada.
 

En algunas situaciones tal vez no se puedan emplear los m~todos
 

indicados. En estos casos, los analistas deberan usar los datos y
 

mntodos apropiados que tengan a su disposici6n para tratar de
 

identificar la politica implfcita de desarrollo urbano y rural.
 

Fuentes de informaci6n adicional. A continuaci6n se describen
 

referencias selectas pertinentes a este tipo de anglisis:
 

1. Cohen, Michael A., Urban Policy and Political Conflict
 
in Africa: A study of the Ivory Coast (Chicago:
 
University of Chicago Press, 1974). 
 En la Parte 11
 
se 
analiza la politica urbana tanto explicita como
 
impilcita del gobierno nacional.
 

2. 	 Rondinelli, D. '..y . Ruddle, Irban "tn,- '[is 
Development: Ai Analysis jf InteLra cdSt-ia 
Development Policy. Preparado para la AID 
(Washington, D. C., 1976). En este trabajo se 
contrastan las polfticas que conducen a la centra
lizaci6n urbana, con las estrategias para la descen
tralizaci6n. 
 Se enfoca la atenci6n a las funciones
 
apropiadas de las agencias de asistencia inter
nacional y de los gobiernos nacional y local
 
en la puesta en pr~ctica de un desarrollo espacial
 
equilibrado.
 

3. Stohr, Walter, Regional Development Experiences and
 
Prospects 	in Latin America (La Haya: Mouton, 1975).
 
El autor hace un anglisis detallado de 75 proyectos
 
nacionales e internacionales de desarrollo regional.
 
Evali a las siguientes estrategias de desarrollo
 
regional: descentralizaci6n del proceso decisorio,
 
politicas sobre greas de depresi6n, politicas sobre
 



4 

colonizaci6n y recursos en zonas limltrofes entre
 
passes, programas de desarrollo en regiones fronte
rizas, y politicas sobre areas metropolitanas y
 
nuevos polos de crecimiento.
 

Universidad de Pensilvania, University Science Center,
 
Formulation of a Project on Population and Environmental
 
Aspects of National Policies Related to Redistribution
 
of Population and Human Settlement. Preparado para el
 
Centro para Vivienda, Edificaci6n y Planificaci6n de
 
las Naciones Unidas (Nueva York, mayo de 1976). La
 
Part; II examina una amplia gama de polfticas de
 
desarrollo urbano y regional.
 



B. La distribuci6n y caracteristicaL, del pobre
 

Este an~lisis trata de la identificaci'n de la distribuci6n espa

cial y caracterlsticas de la mayoria pobre. Se puede usar para
 

comparar la incidencia de la pobreza (el porcentaje de la pobla

ci6n clasificada como pobre) en diferentes zonas de un pals, e iden

tificar las regiones o provincias que tienen los indices mns altos v
 

bajos de pobreza. Se pueden establecer comparaciones de la pobreza
 

relativa entre zonas urbanas y rurales, entre ciudades pequefias y
 

grandes y entre diferentes vecindarios dentro de la misma zona ubrana.
 

El an~lisis se centra en la mayorla pobre y no se deberg confundir
 

con el expuesto en la Secci6n C, que trata de los indicadores del
 

desarrollo de toda la poblaci6n en subzonas especificas.
 

El m~todo general adoptado en este tipo de anglisis consiste
 

en identificar los grupos de pobreza mediante la comparacion de los 

ingresos con una linea de pobreza basada en el costo de las necesi

dades findamn talc-., t!Les '(no amentc.ion vivend !,y . vz.: 'a 

de un lugar a otro. Se puede utilizar un m6todo abreviado para 

calcular la distribuci6n de la pobreza partiendo del porcentaje de
 

poblaci6n que est5 por debajo de una norma minima establecida
 

arbitrariamente para el ingreso, la ensefianza, vivienda o situaci~n
 

de empleo. Una ventaja del m~todo abreviado es que puede identificar
 

con rapidez los lugares donde habitan las personas mis pobres de una
 

zona. Tiene la desventaja de que hay que ajustar las normas mlnimas
 

arbitrarias a las condiciones locales y encontrar indicadores
 

ficilmente asequibles que reflejan la pobreza a tono con la realidad.
 



Pertinencia en relaci6n con las actividades de la AID. El
 

mandato del Congreso concentra los recursos de la AID en la mayoria
 

pobre. Deberan disearse proyectos destinados a mejorar la calidad
 

de la vida de los componentes de este grupo; a este efecto, una
 

parte del proceso de examen del proyecto entrafia el determinar si
 

la poblaci6n objetivo es en verdad la mayor~a pobre. Lo ideal serla
 

hacer esta evaluaci6n antes de proponer el proyecto. Esto tiene
 

validez especial en el caso de proyectos destinados a ayudar a los
 

pobres de las zonas urbanas. Muchos creen que la pobreza es esencial

mente un fen6meno rural, por lo que se muestran reacios a que la AID
 

intervenga en cuestiones relacionadas con los pobres de la ciudad.
 

En este tipo de situaci6n, es importante que en las propuestas de
 

proyectos urbanos se ofrezcan pruebas concretas de la incidencia
 

y el grado de la pobreza urbana, por lo que tal vez sea necesario
 

que dichas propuestas evalen la pobreza relativa que existe entre la
 

zona ,ral y la :.r-bana.
 

Preguntas tipicas. A continuaci6n se ofrecen ejemplos de las
 

cuestiones que puede plantear este tipo de an,1isis:
 

LQu6 es pobreza7 ZC6mo se debera determinar una "lnea
 

de pobreza?
 

* 	 LCu~l es la incidencia de la pobreza en el pals y en cada
 

regi6n, distrito, ciudad y vecindario?
 

* 	 jCugl es la diferencia en cuanto a la incidencia de la
 

pobreza entre zonas urbanas y rurales?
 



* 	 ZQu pueblos y ciudades tienen la incidencia m5s alta de
 

pobreza?
 

* 	 LCuales son las caracterlsticas del pobre? LQu6 tipo de
 

empleo tiene? LCual es su nivel educacional? LCugles
 

son sus condiciones en cuanto a vivienda y saneamiento?
 

ZQu' acceso tiene a los servicios esenciales?
 

Fuentes de datos. Para este tipo de anglisis se dispone de
 

varias fuentes de datos diferentes. El censo es un buen punto de
 

partida. A menudo se pueden usar publicaciones del censo para evaluar
 

la distribuci6n de varias dimensiones de la pobreza, tal como 
. falta
 

de empleos, ocupaciones de bajos ingresos, falta de educaci6n escolar
 

y viviendas de calidad inferior.
 

Los nuevos sistemas de elaboraci6n de datos les permiten a muchos
 

palses de America Latina y otras regiones suministrar datos del censo 

de muy diversas maneras. El programa de computadora necesario fue 

elabor;1do por el C>,:itro Titer.;.cion,l de Progr.imas 7stadfstic. : (ISTC) 

de la Oficina del Censo de los EE.UU. Con este programa se pueden
 

preparar cuadros destinados a tratar cuestiones analfticas especf

ficas. Por ejemplo, el Negociado de Estadisticas y Censo de Costa
 

Rica recientemente atendi6 en 48 horas una solicitud de un cuadro en
 

que se mostrase la distribuci6n de la poblaci6n econ6micamente activa,
 

por categorlas ocupacionales principales, intervalos de edad de
 

5 afios, sexo y residencia urbana y rural, en cada distrito, regi6n
 

y provincia. Tambign se podrian preparar con rapidez otros cuadros
 



que indicasen el n'mero y porcentaje de unidades familiares de pequefias
 

zonas espaciales que habitan en viviendas carentes de electricidad o
 

agua corriente, encabezadas por personas desempleadas y con menos de
 

cinco afios de instrucci6n escolar. Estos datos se pueden usar
 

f~cilmente con el mtodo abreviado para identificar la distribuci6n
 

espacial y las caracteristicas de la mayoria pobre. En otros informes
 

se examinan m~s detenidamente estos nuevos sistemas dc elaboraci6n
 

de datos.1
 

Tambi~n se pueden obtener datos pertinentes en los informes
 

anuales y especiales de ministerios y departamentos nacionales, as!
 

como de gobiernos regionales, provinciales y municipales.
 

Cuando estgn disponibles, las encuestas pueden brindar datos
 

utiles sobre las caracterfsticas del pobre. Las encuestas muestrales
 

especiales hechas con regularidad, por oficinas de censos, son parti

cularmente Gtiles porque pueden servir para evaluar las tendencias
 

de La pobreza. Algunos --i ses hac::. encuestas -iuest ale,: tri:: .-. 

trales de patrones del ingreso y consumo de unidades familiares.
 

Estas encuestas son pr~cticas, pues contienen informaci6n sobre la
 

distribuci6n del ingreso, que es un factor clave en la tarea de
 

identificar la mayorla pobre.
 

Tambi~n resultan 5tiles las encuestas muestrales de unidades
 

familiares realizadas por organismos no oficiales. En la mayoria
 

de las principales ciudades se han hecho estas encuestas,
 

1. Banco Interamericano de Desarrollo. Economic and Social Progress
 
in Latin America: Annual Report 1975. Washington, D.C., capitulo 5.
 



posteriormente compiladas por Kipnisl en una bibliograf a. Gran parte
 

de los datos obtenidos en ellas har, sido tabulados por Shail Jain en
 

una reciente publicaci'n del Banco Mundial.2 Este utillsimo informe
 

facilita informaci'n sobre el porcentaje del ingreso total recibido
 

por cada decilo de la poblaci6n.
 

No siempre es f~cil conseguir datos adecuados para trazar una
 

l1nea de pobreza. Por lo general, los datos necesarios se pueden
 

obtener de encuestas sobre ingresos y gastos de la familia, de niveles
 

de nutrici6n y del costo de los alimentos b5sicos disponibles local

mente y que satisfacen las necesidades diet~ticas mfnimas. En una
 

reciente publicaci6n de Webb3 se describen datos apropiados sobre
 

la lnea de ingreso de pobreza y sus fuentes. Los t~cnicos del
 

Departamento de Proyectos Centrales del Banco Mundial estan prepa

rando lineas de ingreso de pobreza para passes miembros.
 

La fotograffa a~rea es un medio eficaz para datos sobre la
 

distribuci6n espacial de la pobreza en zonas urbanas. Este procedi

miento se ha empleado con bastante 6xito en Puerto Pr.iicipe, Hait. 4
 

i. 	 Kipnis, J., "Size Distribution of Income: Bibliography of
 
Basic Sources", World Bank Staff Working Paper, 217, (Marzo, 1975).
 

2. 	 Jain, Shail, Size Distribution of Income: A Compilation of Data
 
(Washington, D.C.: The World Bank, 1975).
 

3. 	 Webb, Richard. "On the Statistical Mapping of Urban Poverty
 
and Employment: World Bank Staff Working Paper No. 227
 
(Washington, D.C., enero de 1976).
 

4. 	 PADCO, Inc. Guidelines for Formulating Projects to Benefit the
 

Urban Poor in Developing Countries, preparado para la AID,
 
Washington, D.C., abril de 1976, p5gina 30.
 



1A 

Anglisis de los datos. 
 Los grupos de pobreza se pueden identifi

car comparando las necesidades mlnimas con la amplitud de las personas
 

para adquirirlas. En 
un reciente informe financiado por la AID,I 
se
 

aboga en 
favor de este tipo de enfoque para identificar grupos de
 

pobreza. El informe considera los grupos de pobreza desde el punto
 

de vista de "I) sus 
niveles de consumo actual y posibilidades de supe

rar estos niveles, 2) la medida en que ya controlan, y se puede esperar
 

que controlen, los bienes de capital que podrian constituir una base
 

para el futuro consumo, y 3) su orientaci6n territorial". Entre los 

bienes de consumo estudiados figuran los alimentos, el agua potable, 

el combustible, la vivienda, informaci6n, participaci6n polftica y
 

recreaci6n. 
Entre los bienes de capital se incluyen el capital
 

humano, derechos a la tierra y acceso al cr~dito. Se consideran
 

tres tipos de orientaci6n territorial--o sea, "orientada hacia el
 

exterior." en que los miembros de un 
grupo objetivo estgn en una zona
 

urbana con el fin primordial de producir ingresos que 
se consumirgn
 

e invertiran en otra parte; trgnsito, en que los miembros de
en 
 un
 

grupo objetivo piensan permanecer en la 
zona urbana en que radican en
 

el momento, pero estgn usando ese lugar como 
zona de estacionamiento;
 

y consolidaci6n, en que 
se espera que los miembros de un grupo obje

tivo permanezcan por un perlodc relativamente largo en el lugar 
en
 

que se encuentran". 
El informe sugiere que estos conceptos se
 

podrian usar para elaborar perfiles de grupos objetivo de proyectos.
 

I. Ibid, p5gina 17.
 



En un reciente estudio del Banco Mundiall 
se aboga por un procedi

miento similar, pero m~s explicito. En 61 se identifica la distribu

ci'n 	espacial del ingreso, ifnea de pobreza y poblaci6n. DeC.j!o a la
 

importancia que tiene para las actividades de la AID, a continuaci6n
 

presentamos un ejemplo detallado de este procedimiento, en el que se
 

emplean datos obtenidos en Costa Rica.
 

El problema consiste en determinar la incidencia de la pobreza
 

en la zona metropolitana de San Jos6, 
en otras zonas urbanas, y en las
 

rurales. El censo de poblaci6n de 1973 de estas tres 
zonas arroja
 

las cifras siguientes: 401.000; 
146.000 y 1.260.000, respectivamente.
 

En el Cuadro I se presentan las distribuciones del ingreso, por 
tamaao,
 

de cada una de dichas zonas. Sup6ngase que las lineas de pobreza de
 

las unidades familiares son: 10.000 colones en San Jos6, 9.000 en 
las
 

demos 
zonas urbanas y 6.500 en las rurales. Aunque estas lineas de
 

pobreza parecen estar acordes con la realidad, s6lo son c9lculos
 

preliminares. 
 En los p5rrafos siguientes se examinian procedinientos
 

para establecer lineas de pobreza.
 

1. 	 Webb, Richard. "On the Statistical Mapping of Urban Poverty and
 
Employment", World Bank Staff Working Paper No. 
227 (Washington,
 
D.C., enero de 1976).
 



CUADRO I
 
Distribuci6n del ingreso en Costa Rica, por tamano
 

(Encuesta de familias, 1971)
 

Porcentaje del 
ingreso total 

Distribuci6n de Promedio Zcna 
las familias del >etropolitana Otras zonas Zonas 

por decilos (%) decilo (%) de San Jos6 (%) urbanas (%) rurales (%) 

0-10 5 2,1 2,4 2,8
 
10-20 15 3,3 3,7 4,1
 
20-30 25 4,1 4,6 5,1
 

30-40 35 5,2 5,7 6,1
 
40-50 45 6,3 6,8 7,2
 
50-60 55 7,6 8,3 8,4
 
60-70 65 9,4 10,1 10,1
 
70-80 75 11,8 12,7 12,3
 
80-90 85 16,1 16,8 15,8
 

90-100 95 34,1 28,9 28,1
 

95-100 97,5 22,9 17,7 17,7
 

Ingreso medio
 
por unidad
 
fami. i4ar 
(coles) 2 . 150 17.555 9. 50 

Fuente: Shail Jain, Size Distribution o< income: A compilation
 
of Data (4.ashington, D.C.: Banco Mundial, 1975),
 

Cuadro 14, p gina 28.
 



Los datos anteriores se pueden usar para calcular la distribuci6n
 

de la pobreza. En la zona Metropolitana de San Jose la linea de
 

pobreza, 10.000 colones, representa el 45% del ingreso medio de
 

22.150 colones. Por tanto, las unidades familiares que reciban menos
 

del 45% del ingreso medio, se consideran pobres. En una columna del
 

Cuadro 1, las unidades familiares se dividen en decilos, cada uno de
 

los cuales abarca el 10% del ingreso total. Si las familias compren

didas en uno de esos decilos ganaran el ingreso medio, recibirlan el
 

10% del ingreso total. Si son pobres y ganan menos del 45% de la
 

media, reciben menos del 4,5% del ingreso total. La columan 3 del
 

Cuadro 1 indica que entre el 25% v el 35% de las familias de la zona
 

Metropolitana de San Jos6 son pobres. La interpolaci6n revela que la
 

incidencia de la pobreza en dicha zona es del 29% (25 + 10 x (4 - 9). 

En otras zonas urbanas, la lnea de la pobreza es el 51% 

(9.000/17.555) de la media. Esto sugiere que "otras familias 

urbanas ..n dt.&ilo, cue rrcibe-, mer.. de' 5,17' .del - resc, total 

son pobres. Por iaedio de IA interpoldIcln, ia co'luna 4 mut3Lra que 

la incidencia de la pobre en otras zonas urbanas de Costa Rica es 

del 31% (25 + 10 x (9 - ). En las zonas rurales, la linea de 

pob za es el 68% (6.500/9.550) de la media. La columna 5 indica que
 

el 41% (35 + 10 x (7 - 11)) de las familias que viven en zonas rurales,
 

son pobres. Suponiendo que las familias de las tres zonas son de
 

igual tamao, y mutiplicando la incidencia de la pobreza por las
 

poblaciones respectivas, se obtiene el n6mero de pobres que hay
 



en cada zona, o sea la zona Metropolitana de San Jose--116.290
 

(0,29 x 401.000); otras zonas urbanas--45.260 (0,31 x 146.000)--,
 

y zonas rurals---516.000 (0,41 x 1.260.000). Si se dispusiera de
 

datos, se podria usar este mismo procedimiento para calcular el nu'mero
 

de pobres que residen en regiones individuales, ciudades o vecindarios
 

dentro de zonas urbanas.
 

La mayor~a de los m~todos empleados para establecer la linea
 

de pobreza se basan en la hip6tesis de que el d~ficit nutricional
 

es la dimensi6n m9s fundamental de la pobreza. La linea de pobreza
 

deberla abarcar, por lo menos, el costo de los alimentos producidos
 

localmente, que respondan a las normas dieteticas internacionales
 

establecidas por la FAO con respecto al consumo cal6rico o prote~nico.
 

Tambi~n deberg tenerse en cuenta el tamafo de la familia v su compo

sici6n en cuanto a edades. Al costo b~sico de los alimentos se
 

deberla agregar el de las necesidades esenciales no alimenticias,
 

tal 	 como ivi Ienc-t. .c ost.,: de 1 .1. b5 - e s -i-- al. ent io0 SI E 	 -*, 


puede calcular por los precius del mercado o por los gastos ieales
 

,-.produ s no alimenticios, obtenidos a travs de las encuestas
 

de personas de reconocida pobreza. La sugerencia en cuanto a esta
 

manera de realizar la encuesta ha partido del Banco Mundial. Los
 

datos obtenidos se pueden usar para definir la lnea de pobreza como
 

el ingreso real de las familias que apenas pueden subvenir a sus
 

necesidades diet6ticas minimas. Por otro lado, estos datos se
 

pueden utilizar para determinar el ingreso y nivel nutricional de
 

1. 	Webb, Richard. "On the Statistical Mapping of Urban Poverty and
 
Employment, "World Bank Staff Working Paper No. 227 (washington,
 
D.C., enero de 1976).
 



las familias a las que se supone estar cerca del nivel de pobreza.
 

Cuando se comparan estos niveles de nutrici6n con las normas de la
 

FAO, se puede elevar o reducir, en consecuencia, el nivel de ingreso
 

de la linea de pobreza.
 

Si no se dispone de datos adecuados, la distribuci6n esencial 

de la pobreza se puede calcular a grosso modo con los datos del 

censo. Con este mntodo abreviado, es preciso definir la pobreza 

desde el punto de vista de las variables del censo. Por ejemplo, 

si 6ste facilita datos sobre ocupaciones, las tasas de pobreza se 

podrfan definir como el porcentaje de la poblaci6n econ6micamente 

activa desempleada o empleada en ocupaciones no calificadas. Por 

otro lado, la informaci6n del censo en cuanto a educaci6n sirve para 

definir la tasa de pobreza como el porcentaje de adultos (o varones 

adultos) que carecen de educaci6n escolar. Los datos sobre vivien

das se podriar, usar para definir la pobreza en funci6n del hacina

miL to c ).lf:zta d ser.'hcio -se ::alc., ta'. cc::- ag i co:',.ent. 

o electricidad. Aunque estas medidas de las tasas de pobreza son
 

simplistas, ofrecen un cglculc ,iy b~sico de la distribuci6n de la 

pobreza entre regiones individuales, distritos, zonas urbanas y 

vecindarios urbanos especificos. 

Si las oficinas del censo de los diferentes parses poseen
 

instalaciones adecuadas para la elaboraci6n de datos, se pueden
 

usar definiciones multidimensionales de la pobreza. Por ejemplo,
 

los datos del censo servir~an para definir la tasa de pobreza como
 

el porcentaje de adultos con menos de cinco afios de ensefianza
 



ocupaciones no calificadas. Estas
escolar, desempleados o empleados en 


definiciones multidimensionales ofrecen una medida m~s exacta de la
 

pobreza que los indicadores de una sola dimensi6n.
 

n se
Fuentes de informaci6n adicional. A continuaci6 describen
 

materiales selectos b~sicos sobre este tipo de analisis:
 

n
1. 	 Brookings Institute, Estudios Conjuntos sobre Integraci
6
 

Econ6mica Latino Americana (ECIEL). 
 Urban Household
 

Income and Consumption Patterns in Latin America
 

(Washington, D.C., 1974).
 

2. 	 BIRF, Actividades del Personal de Proyectos Centrales
 

para mejorar la definici6n y medici6n de los niveles
 

de ingresos de pobreza. Las lineas del ingreso de
 

pobreza para las zonas rurales y urbanas estgn siendo
 

formuladas por economistas de los palses, quienes se
 

valen de datos de encuestas sobre el costo de necesi

dades nutricionales minimas y requisitos en cuanto a
 

productos no alivienticios.
 

Size 	Distribution of Income: A Compilation
3. 	 Jain, Shail. 

of Data (Washington, D.C.: The World Bank 1975). En
 

este tratado se calculan las participaciones en los
 

ingresos recibidas por cada decilo de la poblaci6n de
 

81 palses. La cobertura dentro de cada pass se clasi

fica en rural, urbana, agrfcola y no agricola. Entre
 

los "po. tu._'ade: demc rgf. -as "',nsi *,rad'.; fig::-an: 

1.- poblaL i . .,tl, f i:niliLa.-, r . sc, 

poblacirn econ6micamente activa y trabajadores. Se 

ofrecen datos sobre ingreso medio y PNB per 

se calculan tres medidas para la desiguald . los 

*ngresos.
 

4. 	 Kipnis, .', "Size Distribution of Income: Bibliography
 

of Basic Sources", World Bank Staff Working Paper
 

No. 217 (Washington, D.C., septiembre de 1975).
 

Enumera todas las fuentes principales de datos
 

disponibles desde 1962 para 57 palses en desarrollo.
 

5. 	 PADCO, Inc., Guidelines for Formulating Projects to
 

Benefit the Urban Poor in Developing Countries.
 
Preparado para la AID (Washington, D.C., abril 1976).
 



El segundo capftulo se centra en la identificaci6n y

caracteristicas del pobre urbano. 
En este estudio se
 
presentan fuentes de datos apropiados y m~todos de
 
compilaci6n de informaci6n.
 

6. Webb, Richard., "On the Statistical Mapping of Urban
 
Poverty and Employment", World Bank Staff Working Paper
 
No. 227 (Washington, D.C., enero 
de 1976). El autor
 
describe procedimientos detallados para trazar una
 
representaci6n gr~fica de la pobreza mediante datos
 
sobre distribuci6n de ingresos, 1~nea de pobreza y

poblaci6n. Presenta las fuentes de datos sobre la
 
distribuci6n y caracterfsticas de la pobreza. Tambi6n
 
inserta ap~ndices sobre la cuantificaci6n de la pobreza
 
en Per5 y la descripci6n de los pobres en Malasia.
 



6 del desarrollo y del subdesarrollo
C. 	La distribuci n 


tipo de analisis ofrece una descripci6n concisa de 
la
Este 


configuraci
6 n espacial del desarrollo en un pals, regi

6 n o ciudad.
 

pals, los distri-
Se puede usar para identificar las regiones de un 


5
 s ricos
 tos de una regi
6 n o los vecindarios de una zona urbanizada m
 

y los m5s pobres. Las dimensiones de la riqueza-pobreza o del
 

pueden definir de muchas maneras, seg~n
se 


se pueden identificar las
 

desarrollo-subdesarrollo 


el enfoque del an5lisis. Por ejemplo, 


que tienen el ingreso por persona, el indice de alfabetizaci6n
zonas 


bajo del pals.
la expectativa de vida o el consumo proteinico m~s 


Adem~s, se pueden combinar varias dimensiones del desarrollo para
 

crear un ndice general del mismo. Este anglisis, que se concentra
 

zonas
 en las caracteristicas del desarrollo 	de la poblaci6n total de 


el que se expuso en la
especrficas, no se debe confundir con 


Secci6n B, que trata de las caractcristicas de la mayorra pobve
 

en zonp especlfica,.
 

Con mucha frecur 'a se pasan por alto diferencias espaciales
 

en el nivel del desar: ilo. Algunas veces se da por sentado que
 

las niedidas naciciales son representativas de la mayoria de las
 

A menudo se considera que los indicadores
regiones de un pals. 


sociales urbanos son descriptivos de todos !os cpntros del sistema
 

urbano o inrluso de todos los vecindarios que haya dentro de las
 

zonas urbanas. En realidad, las variaciones espaciales en el nivel
 

de desarrollo son considerables. Por ejemplo, extensas zonas de
 



muchos palses latinoamericanos tienen ingresos per c~pita inferiores
 

al 50% del promedio nacional.
 

Pertinencia en relaci6n con las actividades de la AID. Este tipo
 

de anglisis puede contribuir de diversas maneras a la formulaci6n de
 

proyectos de la AID. Puede ayudar a identificar proyectos viables.
 

Esto puede ocurrir cuando el anglisis seiala regiones o distritos
 

que adolecen de un subdesarrollo extremado en sectores o subsectores
 

especificos. Por ejemplo, podria revelar la existencia de determi

nados distritos con indices muy elevados de mortalidad infantil.
 

Este descubrimiento puede seialar la necesidad de que se inicien
 

proyectos de salud en esas zonas.
 

El aiMisis tambi~n es muy 6til en la selecci6n de lugares
 

adecuados para proyeccos viables identificados por otros medios.
 

La ubicaci6n del proyecto es un factor clave en el ea.ito o fracaso
 

del disefio de un proyecto. Para encontrar la "mejor" ubicaci6n para
 

un proyecto, u; incil:so u:, ub;,.aci: "ac.,- tab :", e. di" :ad(< iebi 

disponer de informaci6n exacta sobre las caracterfsricas de dife

rentes greas del pals. 1 , anglisis brinda ese tipo de informa

ci6v . varias escalas geogr5ficas. Un estudio de varias regiones 

puede indicar curles son las m~s apropiadas para el proyecto. Un 

anglisis de los distritos de esas regiones puede revelar cu5les
 

son los distritos m~s id6neos. Se puede hacer a.n ms detallado
 

a fin de identificar los lugares m~s apropiados para el proyecto.
 



Por ejemplo, el plan DAP u otros factores pueden sugerir la viabilidad
 

de una pequefa ciudad para la capacitaci
6 n profesional de emigrantes
 

6

recientes. Un anglisis de los lndices de migraci n, de la demanda
 

de mano de obra y de la capacidad de empleo local en varias regiones,
 

podria sugerir regiones adecuadas para el proyecto. Un anglisis al
 

nivel provincial o de distrito de la distribuci6n de estos y otros
 

factores, revelarla zonas id6neas dentro de la regi6n. Un estudio
 

detallado de los patrones residenciales de los emigrantes, de las
 

fuentes de empleo y de la distribuci6n de infraestructuras, suminis

trarla el tipo de informaci6n necesaria para seleccionar lugares
 

aceptables para los centros de capacitaci6n.
 

Adems de contribuir a mejorar el proceso decisorio en cuanto
 

a la selecci6n del lugar para el proyecto, este tipo de anglisis
 

brinda informaci6n 6til en otros aspectos del disefio y la puesta
 

en pr5ctica del proyecto. Una vez seleccionado el lugar, la informa

cin rtitanve de' anglisis , puL e u!lizar pai ajusar il dis o
 

del proyecto a las condiciones locales.
 

Prt-	 .--- tipicas.
as La estructura del anglisis puede conside

rarse como una serie de cuestiones que se han de abordar. A continua

ci6n se presentan unos ejemplos de las cuestiones que se pueden
 

plantear en este tipo da anglisis:
 

ZQu6 	regiones del pals tienen un ingreso per capita
 

menor de US$100 o del 50% del promedio nacional?
 

* 	 tLQug regiones del pals tienen tasas de fecundidad mayores
 

del 15% por encima de la media nacional?
 



*Qu' distritos dentro de una regi6n tienen tasas de morta

lidad infantil mayores del 50% de la tasa regional o
 

nacional?
 

* 
 ZEn qug ciudades y pueblos los emigrantes (personas nacidas
 

en otras regiones) constituyen m~s del 50% de la poblaci6n?
 

* 
 ZQu6 ciudades y pueblos tienen el coeficiente ms elevado
 

de poblaci6n/doctor o de poblaci6n/camas de hospital?
 

* 
 ZEn qu6 vecindarios (distritos de empadronamiento) de
 

la capital son las tasas de desempefio superiores al 25%?
 

* ZEn qu4 vecindarios urbanos son los ingresos per c.pita
 

inferiores al 75% del promedio nacional?
 

* 
 ZQu6 regiones, distritos o pueblos estgn experimentando
 

el crecimiento demogr~fico m~s r~pido?
 

Fuentes de datos. 
 Los censos nacionales son las fuentes de
 

datos ms f~cilmente asequibles y adecuadas para este anglisis.
 

Los datc:: de !os ct %sos son aicuados pc:-.ue .jarci- tod.. ; lab 5rea 

de un pals. La mayorla de los palses han hecho censos, y la calidad
 

de la informaci6n estg mejora: 
v.
 

En la mayorla de los casos, los 
censos facilitan datos sobre
 

distribuciones regionales de factores tales 
como el empleo en dife

rentes industrias y ocupaciones, niveles de educaci6n, estado de la
 

migraci6n y caracterlsticas de la vivienda. 
 Tambien se obtienen
 

f~cilmente datos sobre las caracterlsticas de zonas urbanas, los
 

cuales pueden servir para establecer comparaciones entre zonas
 

rurales y urbanas. En la mayorla de los censos 
tawbign pueden
 



obtenerse datos sobre distritos y provincias, y en muchos casos, sobre
 

municipios y greas de empadronamiento. Toda esta informaci6n se puede
 

usar para hacer anglisis detallados de distribuci6n espacial dentro
 

de distritos o zonas urbanas especificos. Algunas veces no se
 

publican los datos sobre empadronamiento, pero se pueden obtener
 

en la oficina del censo del pals anfitri6n.
 

Con los programas de computadora recientemente elaborados 

(v~ase la Secci6n B), las oficinas del censo en la America Latina 

y otras regiones pueden suministrar informaci~n detallada sobre la 

distribuci6n del desarrollo. Por ejemplo, se pueden preparar cuadros 

que indiquen las zonas que tienen los niveles m5s elevados de 

analfabetismo, mortalidad infantil y desempleo. Se pueden disefar 

cuadros que muestren estos datos en relaci6n con pequeaas subzonas 

espaciales, tales como municipios, villas o vecindarios urbanos. 

Esta facultad se puede emplear para obtener datos espec-ficos sobre 

el provecto. Se pourlan prepardr otros cuadros en que st indic.:.ra 

el n6mero de varones desempleados en cada distrito, entre 15 y 25 afos 

de eda :e han emigrado en los Gltimos 5 aios. Tamb - podria 

incluir ...formaci6n sobre su nivel educacional. Estos cua-.:s serlan 

muy valiosos para disefiar un proyecto de centros de capacitaci6n 

prnfsinnal. 

Desgraciadamente, los datos sobre distribuci6n espacial del
 

ingreso per capita o medio a menudo escasean. A los encargados de
 

http:indic.:.ra


tomar el censo 
les resulta dificil obtener datos exactos sobre ingresos,
 

debido a la creencia de que esta informaci6n se utilizarg para el cobro
 

de impuestos. Con frecuencia es 
preciso recurrir a indicadores susti

tutos para analizar la distribuci6n espacial del ingreso. 
 Investiga

ciones anteriores revelan que el ingreso guarda una estrecha correla

ci6n con el nivel educacional, profesional y ocupacional no manual,
 

as! como 
con la posesi6n de aparatos de radio y television, o
 

autom6viles.
 

Las oficinas de estadfsticas nacionales son otra fuente 6til
 

de datos. 
 En ellas se mantienen con frecuencia registros continuos
 

de la distribuci6n de factores 
tales como el nrnero de escolares
 

matriculados, defunciones, nacimientos, matrimonios y empleo 
en
 

servicios de salud, educaci6n y de extensi6n.
 

Algunas veces los datos de las encuestas se han usado para
 

analizar distribuciones espaciales. 
Los datos obtenidos en encuestas
 

muestrales realizadas en 
ciudades de la India han sido utilizados
 

para investigar distribuciones de ingresos y estado econ6mico y
 

social, tamafo y estructura de la familia, estado de la migraci6n
 

y creencia religiosa. La ventaja de una encuesta es 
que pu,,..
 

ofrecer datos actualizados sobre aquellas caracterfsticas, que
 

guardan una relaci6n especMfica con un anglisis o proyecto determi

nado. 
Debido a esta ventaja, las encuestas pueden ser apropiadas
 

en muchas circunstancias.
 



Anglisis de datos. 
 Una de las maneras m's f~ciles y pr~cticas de
 

analizar los datos consiste en hacer un mapa del perfil de distribu

ci6n. 
 El perfil asi trazado puede sefialar las zonas que tienen los
 

nivel.es mrs qltos y mts bajos con respecto a la variable de interns
 

--por ejemplo, la tasa de analfabetismo. 
Los mapas se pueden preparar
 

seleccionando unas cinco o seis gamas de la variable en 
cuesti6n, de
 

suerte que cada una 
de ellas contenga aproximadamente el mismo nu'mero
 

de subzonas. Asi pues, 
un mapa de la tasa de analfabetismo de un
 

pals de 20 provincias, podria tener 
cinco categorias de alfabetismo,
 

cada una de las cuales abarcarfa cuatro provincias.
 

Un mapa de la configuraci6n del desarrollo brinda un perfil muy
 

conciso de la distribuci6n espacial del mismo. 
Puede revelar focos
 

de pobreza rodeados de 
zonas relativamente desarrolladas. Se pueden
 

hacer varios mapas que representen distintas dimensiones del desarrollo.
 

Estos luego pueden compararse para revelar las relaciones entre dife

rentes a.;-,ect.:: del !esa-rolle  entre indicadnres c'rl dez-rroJ o v
 

otras caracteristicas Por ejemplo, una comparaci6n de mapas puede
 

mostrar que ciertas z...
as dominadas por determinados grupos 6tnicos
 

o linguisticos tienen indices de fecundidad sorprendentemente bajos.
 

Un estudio m~s minucioso puede descubrir las razones de 
esa relaci6n,
 

las que a su vez pueden ser de ayuda 
en el disefo de proyectos demo

gr~ficos en otras zonas.
 

La comparaci6n de los patrones de distribuci6n tambi~n se logra
 

mediante tecnicas de correlaci6n y regresi6n. Los coeficientes de
 

http:nivel.es


correlaci6n muestran 
la fuerza de la relaci6n entre los indicadores del
 

desarrollo. 
Los anglisis de regresi6n se 
pueden usar para producir
 

medidas cuantitativas de las relaciones entre variables. 
 Los coefi

cientes de regresi6n se pueden interpretar como elasticidades y usarse
 

para evaluar el efecto que los cambios 
en los insumos del proyecto
 

(variables independientes) ejercen sobre los indicadores ciove del
 

desarrollo (variables dependientes).
 

Los datos zonales tambi~n se pueden usar en 
el anglisis factorial.
 

Este procedimiento, a menudo llamado ecologla factorial, esencialmente
 

agrupa las variables en 
factores b~sicos. Estos factores se pueden
 

representar en un mapa para revelar as! 
la distribuci6n espacial de
 

las dimensiones fundamentales del desarrollo. 
Por ejemplo, la ecolo

gla factorial hecha por Soja de los datosdel distrito de Kenya, revel6
 

un factor de modernizaci6n b~sico. 1 
 Un segundo factor fue interpre

tado como modernizaci6n africana; 
los distritos que rodean Nairobi
 

recibieron la m~s alta puntuaci6ii an este faccor. 
 El vlor de est
 

tipo de anglisis es 
que indica similitudes y diferencias entre 
las
 

variables y entre las zo: 
 incluidas en el anglisis. 
 Este conicr

mienti puede ser 5til a la hora de evaluar los efectos de dispersi6n
 

de proyectos o cuando se trate de identificar lugares apropiados para
 

estos Gltimos.
 

1. Soja, E. W., 
 "The Geography of Modernization in Kenya: A Spatial

Analysis of Social and EconomicChange, (Syracuse, New York:
 
Syracuse University Press (1968).
 



Fuentes de informaci6n adicional. A continuaci6n se describen
 

estudios de casos selectos 	y materiales afines b'sicos:
 

1. 	 Berry, B. J. L., y P. H. Rees, "The Factorial Ecology of
 

The American Journal of Sociology, v. 74 (1969),
Calcutta". 

pegs. 445-91. Expone una de las maneras m~s conocidas de
 

aplicar la t~cnica de la ecolog~a factorial a los datos en
 

una ciudad ajena al mundo occidental. Los autores examinan
 

aspectos t~cnicos y metodol6gicos de la t'cnica y analizan
 

la distribuci~n espacial de las caracteristicas demograficas
 

de Calcutta.
 

2. 	 Brand, R. R., "The Spatial Organization of Residential
 

Areas 	in Accra, Ghana with Particular Reference to Aspects
 
(1972),
of Modernization", Economic Geography, v. 48, 


pegs. 284-298. En este trabajo se utilizan datos del
 

censo de 1960 para evaluar distribuciones espaciales de
 

caracterlsticas demogr~ficas tales como desempleo, educa

ci6n y migraci6n.
 

3. 	 Cole, J. P. y P. M. Mather, "Peru Province Level Factor
 

Analysis", Revista Geogr~fica, n. 77, (1972), pug. 7-32.
 

Con esta ecologfa factorial se analizan 139 provincias,
 
censo de 1961.
utilizando para ello 33 variables del 


4. 	 Soja, E. W., The Geography of Modernization in Kenya:
 

Social and Economic Change, (Syracuse,
A Spatial Analysis of 


Nueva York: Syracuse University Press (1968). En este renom

brado estudio, se analizan por separado las distribuciones
 

espaciales de varias caracterlsticas del desarrollo y luego
 

se combinan en un anglisis factorial.
 

Soja, E. W. y R. 	J. Tobin, "The Geography of Modernization:
5. 

:aths, Patterns and Processes of Spatial Change in Develop

"ng Countries", en las ediciones de G. D. Brewer y R. 0. Brunner
 

de Political Development and Change (Nueva York: Free Press,
 

Examina teorlas relativas a la distribuci6n espacial
1975). 

del desarrollo. Presenta un 
estudio detallado de un caso
 

20 y 60.
de desarrollo espacial en Sierra Leona entre los afios 


6. Stohr, Walter, Regional Development Experiencies and Prospects
 

in Latin America (La Haya, Mouton, 1975). En el Capitulo
 

III se presenta un estudio minucioso de la configuraci6n
 

del desarrollo en passes latinoamericanos.
 



D. El sistema de centros de servicio en lugar central
 

Los lugares urbanos suministran bienes y servicios (funciones urba

nas) a sus territorios circundantes, as! como a sus propias poblaciones.
 

Los centros de servicio de las aldeas generalmente atienden a pequenos
 

territorios con poblaciones de 5.000 a 15.000 habitantes, aproximada

mente (incluyendo la poblaci6n de 500 a 1500 habitantes de la aldea).
 

Estos pequenos territorios s6lo generan demanda efectiva suficiente
 

para mantener funciones de bajo umbral, tales 
como tiendas pequefias
 

de ventas al por menor, almacenes para productos agricolas, sucursales
 

de correos, dispensarios de salud y escuelas primarias. Los centros
 

de mercado normalmente sirven a territorios m~s grandes, con pobla

ciones de 15.000 a 50.000 habitantes. Esta poblaci6n produce demanda
 

efectiva suficiente para mantener algunas funciones de "umbral" 
m~s
 

elevado, tales como tiendas especializadas de venta al por menor, esta

ciones de gasolina, instalaciones de clasificaci6n y envase de produc

tos agricolas, oficinas de Lr~dito, servicio telef~ni,:c, cfnica.: de 

salud y escuelas secundarias. Los centros de ciudades generalmente 

sirven territorios aun mayores, .= 50.000 a 200.000 habitantes, y 

brindan funciones de "umbral" mucho ms alto, tal como tiendas grandes
 

de venta al por menor, almacenes de venta al por mayor, f5bricas de
 

procesar productos agricolas e industriales, bancos, peri6dicos,
 

hospitales y escuelas t~cnicas. En conjunto, estos centros de servicio
 

constituyen un sistema jerarquico -entral para la distribuci6n de fun

ciones urbanas. Este analisis tiene por objeto identificar los
 



componentes estructurales de ese sistema, encontrar zonas problema'ticas
 

y descubrir oportunidades adecuadas para proyectos.
 

Pertinencia en relaci6n con las actividades de la AID. 
La reciente
 

determinaci6n de polftica adoptada por la AID en relaci6n con 
la urba

nizaci6n y el pobre urbano, hace hincapi6 en la importancia de integrar
 

los centros de servicio centrales con sus territorios rurales circun

dantes. El anglisis descrito en esta secci6n trata de identificar el
 

sistema de lugar central y descubrir la manera de mejorar su eficacia
 

y equidad. Estas mejoras pueden estimular la manera de mejorar su
 

eficacia y equidad. Estas mejoras pueden estimular el desarrollo
 

rural, as! como elevar la calidad de la vida de los pobres urbanos
 

y rurales, que constituyen el grupo objetivo primario de la AID;
 

Preguntas t~picas. A continuaci6n se ofrecen ejemplos de las
 

preguntas que se pueden hacer en este tipo de anglisis:
 

* 	 'Qu6 funciones estgn suministrando actualmente los lugares 

central-s ex :tenc-s en .Rda :Ive. -e 1i iera uf' 

* 	 iQu6 funciones se deberla suministrar a cada nivel?
 

* 	 e qu6 tamao son los territorios remotos cor - ondientes
 

los lugares centrales existentes?
 

* 	 LA cuantas personas de cada regi6n (como promedio) sirven
 

los centros de aldeas? 
 Llas ciudades mercado? Llas ciudades
 

pequefias? Llas capitales regionales?
 

* LCugles son las demandas efectivas (umbral) media y minima
 

(poblaci6n de zonas remotas) que se requieren para cada
 

fu-.ci6n?
 



eQu'
funciones suministra el gobierno nacional? 
 Zel gobierno
 

regional? 
 Lel gobierno provincial7 Lel gobierno de
 

distrito? 
 Lel gobierno municipal? Llas sociedades coopera

tivas? Zlos empresarios privados?
 

* ZCu~l es 
la distancia maxima que los habitantes de las
 

zonas rurales tienen que viajar para obtener servicios urbanos
 

de los centros de aldeas? 
 Lde las ciudades mercado? Lde los
 

centros de servicio de la ciudad?
 

* 
 eQu6 centros, y a qu' niveles en la jerarqu~a, han venido
 

creciendo m~s rgpidamente? Lpor qua?
 

* 
 egQu6 funciones esenciales no estg suministrando con eficacia
 

el actual sistema de lugar central? 
 ZC6mo se puede cambiar
 

el sistema para superar la deficiencia?
 

Fuentes de datos. 
 Hay que compilar dos 
tipos de datos: sobre la
 

oferta y sobre la demanda de funciones. De los censos se pueden obtener
 

datc' preLimii-res K.e 
am -( tip: i -. D:po.l-cit:: de ::,a zc:t;.:: ur!> -a 

ofrece una indicaci6n muy general del n~mero Je Luncionze que sumiluoLra. 

La informaci6n detallada de los censos sobre empleo o negocios ofrece 

una indicaci6n mejor. 
A menudo, estos datos se codifican corficrme
 

al Sistema Nacional Uniforme de Clasificaci6n Industrial, recomendado
 

por las Naciones Unidas. 
Este sistema de codificaci6n distingue dos
 

tipos de industria (o sea, servicios, al 
detalle o manufactura) y las
 

clases de funciones especificas, por ejemplo, dentro del grupo detallista,
 

tiendas de alimentos, de ropa, etc. 
 Se supone que si un lugar tiene
 



un empleo o un establecimiento comercial en una de estas categorlas
 

funcionales especificas, entonces el lugar ofrece esa funci'n. Del
 

mismo modo, se supone que los lugares que carecen de empleo o de un
 

establecimiento en una categorla particular, no suministran esa
 

funci6n.
 

Del lado de la demanda, se puede suponer que la demanda efectiva
 

de la mavorfa de las funciones es proporcional a la poblaci6n. De
 

disponerse de ellos tambi~n debergn tenerse en cuenta los datos sobre
 

ingresos. Bajo ciertas circunstancias, se debergn usar subpoblaciones
 

como indicadores de la demanda. Por ejemplo, la demanda de escuelas
 

secundarias se podria calcular por medio de las matriculas en las
 

escuelas primarias. En el caso de algunas funciones, tal vez proceda
 

utilizar otras medidas de la demanda. Por ejemplo, el nu'mero de
 

hectgreas cultivadas de cacao, o el empleo en la industria del cacao,
 

se pueden usar como indicadores de la demanda de instalaciones de
 

met., dec •al:;en::Jient:Je .,ao.
 

Los gobierno son una buena :[e de uacos sobre ufvr a d. 

funciones suministrad 'or ellos. A menudo, los gobiernos nacional 

y local pueden suministrar datos sobre la ubicaci6n y capacidad de ias 

escuelas, servicios para la atenci6n de la salud, oficinas de extensi6n, 

servicios de comunicaciones, bancos y oficinas de cr~dito, servicios 

administrativos y obras piblicas, tales como electricidad, transporte,
 

suministro de agua y alcantarillado. Adem~s, las oficinas de control
 

de licencias pueden ofrecer datos sobre una amplia variedad de fun

ciones suministradas por el sector privado.
 



Cuando se disponga de ellos, los datos de las encuestas pueden
 

Las
 
ser muy 'tiles en los an'lisis de sistemas de lugar central. 


encuestas pueden brindar informaci'n sobre funciones 
suministradas
 

por el sector no oficial (no regulado). Del lado de la demanda, las
 

encuestas de patrones de utilizaci'n pueden indicar 
el n'mero de
 

personas que usan ciertos servicios, las distancias 
que han viajado
 

para hacer uso de losmismos, los servicios opcionales 
que utilizan,
 

y las funciones no disponibles actualmente y de 
las cuales derivarlan
 

Fstos datos pueden ser muy 6tiles para delinear
 mas beneficios. 


territorios dependientes, identificar deficiencias 
en el sistema
 

actual y predecir los efectos de cambios previstos 
en el sistema.
 

El anglisis deberla incluir un inven-
Anglisis de los datos. 


como
 
tario de las funciones suministradas por lugares centrales, 

as! 


con
 que sirven. El inventario comienza 
el tamafio estimado de la zona 


una lista de cada lugar central, las funciones 
que ofrece, y su
 

c..so
pu.Ide pr, ara: con I.tos 2el 

pob!>32i6n. La .ist;. a me-,wdo :;.i 

se rtgist:in por c&.igo de
 
sobre empleo y comercio. Si los dato 


6 n industrial o 2 actividades, conviene simplemente
clasificaci


a cada lugar central. Para compilar
 
enumerar los c6digos adecua._' 


esta L.sta tambien se pueden ucilizar otras 
fuentes de datos.
 

El nlmero total de funciones que suministre 
cada centro se podrg
 

usar para crear una jerarquia de varios niveles, 
con los centros de
 

el m~s alto. 

aldeas en el ms bajo y las ciudades mayores 

en El
 

real de niveles en la jerarquia depende del 
sistema de lugar
 

numero 




central que se este analizando y de los m'todos analticos empleados.
 

En el caso de centros situados en zonas limitrofes entre niveles, se
 

puede decidir a cugl de ellos pertenecen usando informaci'n adicional,
 

tal como el tamaao de su poblaci6n, su ubicaci6n dentro de la region
 

se
y su conjunto especifico de funciones urbanas. En algunos estudios 


han utilizado anglisis de componentes, y otras t'cnicas ms complejas,
 

para asignar los centros a cada nivel.
 

La elaboraci6n de un mapa de lugares centrales a diferentes nive

les de la jerarquia, puede indicar zonas distantes o carentes de los
 

centros necesarios. Un mapa m~s detallado de los lugares donde se
 

suministra cada funci6n puede indicar las zonas alejadas de las fun

ciones urbanas requeridas para el desarrollo rural. Esas greas ofrecen
 

oportunidades potenciales para proyectos de centros de servicio.
 

Las tierras que dependen de los centros a cada nivel, se pueden
 

delinear con datos reales de utilizaci6n o suponiendo que las personas
 

quc' res" n e *ll .: vai . st . n ma :erc,:o. .,mb'-': se l;ed.: 

usar modelos de gravedad para delinecar territorios dependielLes je un 

S. eberg recordar que 6stos se traslapan a diferentes niveles;
cen:ro. 


o sea, un asentamiento rural estarg situado en territorio de una aldea,
 

de un centro de mercado y de una pequefia ciudad, etc. La poblaci6n a
 

la que sirve cada centro, que se puede calcular con los datos del censo,
 

se 
puede usar para evaluar la demanda media y minima (umbral) necesaria
 

para mantener los centros a cada nivel, as' como funciones urbanas indivi

duales. Las diferencias entre regiones se pueden evaluar comparando
 



la relaci6n poblaci6n/n'mero de centros que haya en cada nivel y la de
 

poblaci6n/n~mero de centros que suministren una funci6n o funciones de
 

interns especial. Estas comparaciones pueden revelar regiones que
 

reciben el nivel mas bajo de servicio.
 

El mapa de centros y de territorios dependientes puede indicar una
 

gran zona con numerosos centros de aldeas y una escasez definida de
 

ciudades mercado. 
Esta situaci6n ofrece una buena oportunidad para
 

disefiar 
un proyecto que seleccione ciertas aldeas y les suministre fun

ciones clave, de manera que puedan convertirse en ciudades mercado.
 

Deber~n emplearse varios criterios para seleccionar las aldeas.
 

Primero, las aldeas elegidas deber~n poseer el potencial para su creci

miento y desarrollo. Las investigaciones realizadas indican que el
 

crecimiento pasado es el 
mejor factor para predecir el crecimiento
 

futuro. Por lo tanto, deber9n selecciotarse aquellas aideas que hayan
 

registrado un crecimiento r~pido (bien en cuanto a poblaci6n o a fun

;:'onE ). .>mir, las :iud cad. Jeb -n t:s r .- ::ar cua'. d iue. 

que ofrezcan ia maxima accesabilicij (o sea, je Se redi1zca adiz. 

tancia promedioque los campesir. :ienen que viajar hasta sus ciudades 

mercado m~s cercanas). Se han elaborado mtodos manuales para realizar 

esta tarea, y han sido aplicados a problemas de ubicaci6n en el 

contexto de la India. 1 

Fisher, H. B. y G. Rushton "Rural Growth Centers: Experience in the
 
Pilot Research Project, 1969-1974", en Man, Culture and Settlement,
 
Essays in the Honour of Professor R. L. Singh, R. C. Eidt, K. N.
 
Singh y R. P. B. Singh, editores (Bombay, 1976).
 

1 



Resulta 6til saber que tambi~n se han elaborado algoritmos de computadora
 

que pueden realizar esta tarea bajo una serie de limitaciones, tales
 

como asegurar que cada campesino se encuentra dentro de una distancia
 

espec'fica de una ciudad mercado. o suponer que ning'n pueblo tendr'
 

que servir a mns de un nimero maximo o minimo especificado de campe

en cuenta las realidades polfticas al
sinos.1 Tambi~n deber~n tenerse 


seleccionar las aldeas que han de ser elevadas a categoria de ciudades
 

mercado. En resumen, se plantea un problema con tres objetivos: maximi

zar el potencial de crecimiento, maximizar la facilidad de acceso y
 

optimizar consideraciones politicas. Este es un problema provocador
 

que apenas comienza a recibir atenci6n 
analitica. 2
 

Fuentes de informaci6n adicional. A continuaci6n se describen
 

estudios de casos selectos y materiales de referencia sobre el anglisis
 

del sistema de lugar central:
 

1. 	 Fisher, H. B. v G. Rushton, "Methods for Integrated Rural 

Area Planning -- Experiencies of the Pilot Research Project 

in ;:'jwt .ent-.eos, en Ci.r LndI T69-1T 4", M Cu.ture Lth.:;.t, 
ssavs : R.s iii e Honour :,f Professc:. L. Sj.:'h, edit. 7-)beV 

C. Eidt, K. N. Singh y Rana P. B. Singh (Boumbay, 1976).
 

Se 	centra la atenci6n en principios y t~cnicas 4e la
 
lanificaci6n del centro de servicio en un lu ., -entral.
 
describen m~todos manuales y de computador.. encon

.:ar ubicaciones eficaces para los centros de st r_ io.
 

(V~ase tambi~n la nota al pie No. 2 de Banerji y Fisher).
 

'.€ 


1. 	 Banerji, S. y H. B. Fisher "Hierarchal Location Analysis for
 

Integrated Area Planning in Rural India", Papers the Regional
on 


Science Association, v. 33, (1974).
 
2. 	 Hillsman, Edward L. "Solving Public Sector Locatior Problems",
 

Proceedings, Association of American Geographers, v. 8 (1976),
 
pp. 143-146.
 



2. 
 Grove, D. y L. Huszar, The Towns of Ghana (Accra, Ghana:
 
University Press 1964). 
 Este es un ejemplo del analisis del
 
sistema de lugar central.
 

3. 	 Harvey, M. E., 
M. S. Hung y J. R. Brown, "The Application of
 
A p-Median Algorithm to the Identification of Nodal Hierarchies
 
and Growth Centers", Economic Geography, v. 50, n. 3 (1974),
 
pp. 187-202.
 

Se examinan tecnicas para maximizar la facilidad de acceso
 
y se utilizan para elaborar un sistema eficaz de centros de
 
servicio en lugar central en Sierra Leona.
 

4. 	 Johnson, E. A. J., The Organization of Space in Developing
 
Countries (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1970).
 

Se examina la teorla del lugar central y se recalca la funci6n
 
critica de las ciudades mercado. 
Se ofrecen numerosos ejem
plos de proyectos de lugar central.
 

5. 	 Rondinelli, D. A. y K. Ruddle, Urban Functions in Rural
 
Development: An analysis of Integrated Spatial Development

Policy. Preparado para la AID (Washington, D. C. 1976).
 

Este 	informe se una 
fuente excelente de materialsobre el
 
analisis de sistemas de lugar central. 
 Se usan ejemplos

de varios palses 
en un examen de las funciones suministradas
 
a cada nivel de la jerarquia del lugar central. 
 Se presentan
 
metodos para efectuar mejoras.
 

6. 	 Wanmali, S. Regional Planning for Social Facilities: An
 
Examination of Central Place Concepts and their Application.

National Institute of Commu!iity Development (Hay -. 1
rabaJ, 


Se presenta un anglisis detallado del sistema de lugar central
 
en Maharashtra Oriental, India. 
 Se incoporan los resultados
 
del anglisis a un proceso de planificaci6n regional.
 



E. Anglisis de misracion
 

La migraci6n es uno de los factores principales que contribuye
 

a la r5pida urbanizaci6n de los palses en desarrollo. El movimiento
 

de las personas hacia los centros urbanos es un fenomeno generalizado
 

que tiene importantes efectos en las zonas urbanas y rurales. Nume

rosos gobiernos de los palses en desarrollo han expresado interns
 

en politicas destinadas a influir en los movimientos migratorios.
 

La migraci6n del campo a la ciudad depende de las condiciones preva

lecientes tanto en las zonas rurales como en las urbanas, y los
 

programas realizados en ambas ejercen importantes efectos sobre la
 

migraci'n. Aunque se ha prestado m~s atenci6n a la migraci6n del
 

campo a la ciudad, en muchas zonas predomina la migraci6n de ciudad
 

a ciudad, especialmente en America Latina.
 

En el Anglisis de migraci6n se trata de explicar y describir
 

con exactitud los grandes movimientos migratorios. El anglisis se
 

puedc, concentrar en los factores que afectan a la migraci6n, o en
 

el efecto de 6sta so',,-r zonas urbanas y rurales. El que se describe
 

aqu! trata del efecto que surten sobre la migraci6n diferentes poll

ticas, programas y proyectos.
 

Pertinencia en relaci6n con las actividades de la AID. La
 

integraci6n efectiva de las zonas rurales y urbanas es una de las
 

cuestiones que m~s preocupan a la AID. La migraci'n del campo a
 

la ciudad, y el considerable reflujo de la ciudad al campo,
 



establece vinculos personales entre las zonas urbanas y las rurales.
 

Debido a que estos v'nculos personales act6an sobre la integraci6n
 

de las zonas, es necesario comprender la migraci6n antes de programar
 

proyectos eficaces de integraci6n rural-urbana. El analisis de
 

migraci6n puede facilitar este entendimiento.
 

El anglisis de migraci6n tambi'n es importante en la labor que
 

lleva a cabo la AID para comprender mejor los problemas del pobre
 

urbano y el proceso de la rapida urbanizaci6n. Un considerable
 

porcentaje de los pobres urbanos estg compuesto de emigrantes; por
 

tanto, para comprender los problemas del pobre urbano hay que
 

comprender los procesos de la migraci6n, en particular, la de los
 

pobres.
 

El anglisis de migraci6n tambi~n es necesario para evaluar con
 

exactitud el efecto de los programas de asistencia social sobre la
 

urbanizaci6n. Los poryectos de la AID en zonas urbanas y rurales
 

afectan a 1;. migraci6n. No as de extrafiar quC lo:z proy"-tos que 

consiguen mejorar la calidad de la vida en zonas rurales, tambi~n
 

estimulen la emigraci6n c- campo a la ciudad. Ahora bien, muchos
 

proyectos afortunados en z-.ias rurales tambi'n la promueven. Por
 

ejer!.o, los proyectos que aumentan la productividad y el ingreso
 

en las zonas rurales tambi~n permiten a los nifios que residen en
 

estas elevar su nivel educacional. Cuando estos nifios terminan la
 

ensefianza escolar, muy a menudo emigran a zonas urbanas en busca de
 

empleos compatibles con sus aptitudes. De hecho, la mayorta de lo3
 



proyectos que elevan los niveles de aptitud rural no agr'cola, contri

buyen de forma directa a la migraci6n del campo a la ciudad. 
El
 

anglisis de migraci6n es necesario para evaluar el efecto de los
 

proyectos de la AID sobre la migraci6n del campo a la ciudad. 
 El
 

anglisis tambien puede sugerir proyectos concebidos especificamente
 

para influir en la migraci6n.
 

Preguntas t~picas. A continuaci6n se presentan ejemplos de
 

preguntas que se pueden hacer en 
el anglisis de migraci6n:
 

LCugles son los centros principales de emigraci6n 
e
 

inmigraci 6n?
 

ZCugles son las caracteristicas de los emigrantes9 
 LEdad?
 

LSexo? LNivel educacional? LIngreso? LOcupaci6n?
 

* 
 gD6nde habitan los emigrantes cuando llegan a las ciudades?
 

ZQu6 vecindarios tienen el mayor porcentaje de emigrantes?
 

* 
 kQug factores clave influyen en las corrientes migratorias?
 

LQug efecto producirg en la migraci6n la creaci6n de 
1.000
 

plazas de trabajo en la capital? en zonas rurales?
 

*
C6
mo se puede aminorar el ritmo de la migraci6n hacia
 

la capital?
 

LQug efectos surte la migraci6n en los emigrantes? Len los
 

orfgenes de la migraci6n? 
 Len los puntos de destino de la
 

migraci 6n?
 

ZPredomina la migraci6n de ciudad a ciudad 
o la del campo
 

a la ciudad?
 

!Qu6 efectos tiene la migraci6n sobre el pobre urbano?
 



Fuentes de datos. Los datos existentes sobre migraci6n se pueden
 

obtener de dos fuentes principales, censos y encuestas. La mayorla de
 

los censos indican el lugar de nacimiento de los residentes de cada
 

regi6n, provincia y distrito. Algunas veces, estos datos se suminis

tran por zona de empadronamiento. A menudo se presentan en la forma
 

siguiente: ndmero de personas nacidas en el mismo distrito, en dife

rentes distritos de la misma regi6n, en diferentes regiones v en
 

diferentes palses. Estos datos son Gtiles para identificar las
 

regiones y distritos de destino de las principales corrientes migra

torias. En algunas circumstancias, los censos indican la region de
 

nacimiento de todos los residentes de una determinada regi6n o distrito.
 

Los datos revelan los principales movimientos a largo plazo. Algunas
 

veces, los censos incluyen datos sobre el lugar de residencia en
 

una fecha cinco afios anterior a la del censo. Estos datos son mg

tiles, pues identificaaL un perlodo de tiempo especfico de la
 

migraci6n.
 

En los palses en desarrollo se han realizado numerosas encuestas
 

sobre migraci6n. Estas encue. 4s suministran datos sobre las
 

caracteristicas de los emigrantes, sus razones para emigrar y sus
 

Estos datos constiexperiencias al llegar a su punto de destino. 


tuyen base para el entendimiento de la migraci6n.
 

Analisis de datos. Se pueden usar varios mitodos para analizar
 

la migraci6n. El anglisis de los datos sobre migraci'n obtenidos
 

de los censos puede concentrarse en las caracter~sticas de aquellas
 

zonas que han experimentado una r~pida inmigraci
6n o emigraci6n.
 



Entre los tipos de caracterlsticas que se pueden analizar figuran el
 

nivel de educaci6n, el porcentaje urbano, disponibilidad de amenidades
 

y niveles de i.ngreso. El anglisis de regresi6n se puede usar como
 

variable dependiente con los movimientos de migraci6n, y las caracte

risticas de la zona, as! como la distancia, como variables indepen

dientes. Los coeficientes de regresi6n, que se pueden interpretar
 

como elasticidades, ofrecen una medida de la influencia que ejercen
 

sobre la migraci6n los cambios en variables independientes clave.
 

Si se interpretan correctamente, estos coeficientes se pueden usar
 

para evaluar el efecto que tienen sobre la migraci6n los programas
 

y proyectos urbanos y rurales disefiados para ampliar las oportuni

dades de empleo, aumentar sueldos o mejorar amenidades.
 

El anglisis de las encuestas sobre migraci6n puede concentrarse
 

en las caracteristicas de aquellas personas que emigran y en las que
 

no lo hacen. La atenci6n se centra en la persona o en la unidad
 

familiar; muchos sostienen que 6ste es el nivel apropiado del anglisis,
 

ya que la decisi6n de emigrar o no, generalmente se toma al nivel
 

indivi: ,o a familiar. Se pueden usar anglisis tabulaw " 7a
 

evaluar las diferencias entre emigrantes y no emigrantes con respecto
 

a edad, sexo, ingreso, educaci6n, aptitudes, tenencia de tierras y
 

la disponibilidad de informaci6n referente a oportunidades en la
 

ciudad y a parientes y amigos en lac zonas urbanas. Las encuestas
 

tambi~n se pueden usar para determinar las razones y motivos de la
 

migraci6n.
 



El anglisis de los datos pormenorizados de la encuesta sobre
 
migraci6n puede ofrecer los conocimientos b5sicos necesarios para
 
evaluar con exactitud el efecto de proyectos y programas espec~ficos
 
sobre 6sta. Desgraciadamente, las encuestas 
son costosas, pero 
a
 
pesar de ello, se han hecho muchas de ellas. 
 Antes de realizar
 
nuevas encuestas, se deber5n examinar cuidadosamente los resultados
 
de las anteriores. 
Al disefiar 
una nueva encuesta, deberg tenerse
 
sumo cuidado en 
la redacci6n del cuestionario y la selecci6n de
 

la muestra.
 

Fuente deinformacj6naicional. 
A continuaci6n 
se describen
 

fuentes de informaci6n b~sica sobre anglisis de migraci6n:
 

1. 
 Brigg, Pamela, "Some Economic Interpretations of Case
Studies of Urban Migration in Developing Countries"
Worl Bank Staff Working Paper No. 
151 (Washigton, D.C.,
marzo de 1973). 
 Despu~s de examinar brevemente la
teorla de la migraci6n y estudios de 
regresi6n de la
migraci6n, este 
informe ofrece un 
estudio detallado
de 27 encuestas de campo sobre la migraci6n en
diferentes. 17 parses
Ofrece sugerencias para mejorar metodologlas

y discute polfticas sobre migraci6n.
 

2. Findley, Sally E., 
 Planning for Internal.
Migration:
A Review of Issues and Policies, preparado para la AID
por la Oficina del Censo (Washington, D.C., 
1976). Este
minucioso estudio responde a la necesidad de los 
'wrmuladores de decisiones de comprender las cuestiones
polfticas relativas a la migraci6n 
en parses menos
desarrollados. 
 Ofrece una discusi6n cabal de la
investigaci6n realizada sobre las causas de la migraci6n y los efectos de 6sta sobre las
rurales. zonas urbanas y
La atenci6n se centra en 
el amplisimo espectro
de politicas sugeridas o usadas para efectuar la migraci6n. La discusi6n de cada pol'tica incluye la 
intenci6n real de 4stas, la manera en 
que funcionan, su 
efecto
sobre la migraci6n, y ejemplos (cuando es 
posible) de
palses que las buscan. 
Entre las polfticas discutidas
 



figuran estrategias y programas de desarrollo rural,
 
asentamientos de tierras rurales y planes de coloniza
ci6n, estrategias para centros de servicio dispersados,
 
em'todos para centros de crecimiento, estrategias para
 

urbanizaci'n centralizada y politicas disefiadas para
 
hacerle frente a la rapida urbanizaci6n. El informe
 
contiene un resumen y un capitulo de conclusiones muy
 
6tiles, as! como notas al pie de p~gina muy extensas.
 

3. 	 Shaw, R. P., Migration Theory and Fact (Filadelfia:
 
Regional Science Research Institute, 1976). En este
 
examen te6rico se discuten a fondo varios tipos de
 
anglisis de migraci6n, entre los que figuran anglisis
 
de regresi6n, modelos de costo-beneficio de la migra
ci6n, modelos de asignaci6n de factores, modelos de
 
gravidez, modelos de oportunidad intermedios, modelos
 
utilitarios, planes de probabilidades de personas
 
emigrantes y personas estables, y modelos estoc~sticos.
 
Estos an~lisis no se excluyen mutuamente y a menudo se
 
combinan varios en un solo estudio. El libro ofrece
 
material 'til para hacer un minucioso analisis de la
 
migraci6n.
 

4. 	 Yap, Lorene Y. L., "Internal Migration in Less Developed
 

Countries: A Survey of the Literature" World Bank Staff
 
Working Paper No. 215 (Washington, D.C., septiembre de
 
1975). En este informe se examinan detalladamente
 
anglisis de regresi6n economtricos de datos sobre
 
migraci6n obtenidos del censo. Se analizan cuatro
 
estudios de casos y se discuten elasticidades. Se
 
indican !as debilidades de los anglisis, se identifican
 
factores clave que afectan a la migraci6n y se ofrecen
 
conclusione- sobre politica.
 



F. Anglisis de vinculos urbano-rurales clave
 

Aunque esta secci6n hace hincapi' en los vinculos "urbano-rurales",
 

no se debe pasar por alto la importancia de los vinculos "urbano-urbano",
 

"rural-rural" y "regional-regional". Los anglisis descritos en esta
 

secci6n se pueden aplicar a todos estos tipos de vinculos espaciales.
 

Los v'nculos son un componente muy importante de los programas de
 

desarrollo regional integrados, as como del crecimiento y los proyectos
 

de centros de servicio. Estos vinculos suministran la red necesaria
 

para facilitar flujos importantes, tales como el movimiento de productos
 

agricolas hacia centros de proceso, la distribuci6n de insumos agricolas
 

necesarios, o la diseminaci6n de innovaciones y nuevas ideas desde los
 

centros hacia sus territorios dependientes. Exis- en varios tipos de
 

vinculos: econ6micos, f'sicos, administrativos y sociales.
 

Aunque la importancia de los v~nculos estg ampliamente reconocida, 

los procedimientos detallados para analizarlos no estgn bien desarrollados. 

En estz! sec *in s', cfre,:- unr idea ene-;.. de '.3s Fr.ced 4r.ientos que 

se puedan emplear. En otras secciones de estas pautas se discuten
 

aspectos de vinculos urban irales, a saber, en la secci6n D, El
 

Sistema de Centros de Servi--o en Lugar Central, secci6n E, Anglisis
 

de Mi,,Caci6n y secci6n G, Administraci6n Urbana y la Prestaci6n de
 

Servicios Esenciales. En esta secci6n se hace hincapi6 en los vinculos
 

econ6micos y f~sicos.
 

Pertinencia en relaci6n con las actividades de la AID. El grupo
 

objetivo primario de la AID es el pobre de las zonas rurales, y un
 

importante mtodo para ayudar a este grupo consiste en integrar las
 



zonas rurales a la econom'a nacional. Esta integraci6n tambien puede
 

beneficiar al pobre de las ciudades; por ejemplo, una mayor integraci6n
 

puede ampliar el olumen y elaboraci6n de los productos agrlcolas
 

procesados en centros regionales, lo que puede proveer oportunidades
 

de empleo para los pobres de la ciudad. Esta integraci6n s6lo se puede
 

alcanzar por medio de vinculos urbano-rurales clave. Los proyectos
 

destinados a mejorar estos vfnculos deben basarse en un entendimiento
 

adecuado de vrnculos 6tiles y existentes y potenciales. Los anglisis
 

discutidos en esta secci6n estgn diseados para facilitar este entendi

miento.
 

Cuestiones tipicas. A continuaci6n se presentan ejemplos de
 

preguntas que se pueden hacer en este tipo de anglisis:
 

LCugl es el patr6n de los flujos de productos agr'colas de
 

las 	zonas rurales a los centros de demanda?
 

LDe 	qu6 zonas reciben las f~bricas sus materias primas?
 

LA ,11e Cc tro:. -;e e: :igen los campesinos pnra nbtener los 

necesarios insumos agr.colas, tales como ferLilizantes,
 

-::eros de labranza, mejores semillas y cr~dito?
 

* 	 LQu6 cambios se pueden introducir en la red de caminos para 

mejorar la comercializaci6n de los productos agricolas? 

LOfrece la base de recursos regionales el potencial para 

apoyar una producci6n adicional y actividades de procesa

miento?
 

* 	 jQu6 nuevas actividades se pueden apoyar? jQue v'nculos se
 

necesitan para llevar a cabo estas actividades?
 



eCual es
L el patr6n de v'nculos de comunicaci6n clave?
 

* 	 ICuales son los patrones de los movimientos pendulares diarios,
 

semanales y estacionales de los trabajadores no agrlcolas?
 

* 	~ZCugles son los "embotellamientos" clave en el actual sistema
 

de v'nculos?
 

Fuentes de datos. Con frecuencia resulta diffcil obtener buena 

informaci6n sobre v~nculos espaciales. Por lo general, los datos sobre 

vinculos no se encuentran en los censos ni en otras publicaciones. En 

muchos casos, es necesario hacer encuestas para obtener estos datos. 

La falta de datos adecuados es probablemente una de las principales 

razones de !a escasez de anglisis detallados de vinculos espaciales. 

No obstante, 'sta no es raz6n suficiente para pasar por alto los vinculos. 

Estos son vitales para el 6xito de los programas integrados de desarrollo 

regional, y los proyectos de crecimiento y de centros de servicio. En 

estos tipos de proyectos, los analistas deben aprovechar al m~ximo los 

datoF exis1niteeF ,!, er mnuch ,- s, h'.ier una encuesta para adquirir 

i'liormaci6n adicional. 

La informaci6n existente sr -e vinculos econ6micos puede obtenerse
 

en departamentos nacionales o ministerios de agricultura, comercio,
 

industria o planificaci6n o transporte. Los datos sobre el origen de
 

los bienes puestos a la venta en centros regionales se pueden conseguir
 

a trav~s de la administraci6n del mercado o de la junta de mercadeo.
 

Las oficinas de extensi6n agr cola tal vez puedan suministrar datos
 

sobre los v'nculos entre los centros de distribuci6n de insumos agricolas
 



y comunidades agricolas espec~ficas. Los informes de industrias o
 

empresas individuales pueden contener datos sobre sus fuentes de mate

rias primas.
 

Se deberg obtener informaci6n acerca de la base de recursos regio

nales y el potencial para aumentar la producci'n. Esta informaci6n se
 

puede usar para calcular los vinculos necesarios para aumentar la
 

se sistema existente
produccion. Luego 6stos pueden comparar con el 


de vinculos para identificar limitaciones importantes. La informaci6n
 

acerca de la base de recursos regionales se puede obtener a trav~s de
 

agencias oficiales encargadas de agricultura, planificaci6n, desarrollo
 

regional, industria y trabajo. Adem~s, en los documentos publicados por
 

agencias internacionales, y en otros informes de investigaciones,
 

tambi~n se puede encontrar informaci6n Gtil.
 

En muchas situaciones tal vez sea necesario realizar encuestas
 

para obtener datos apropiados para analizar los vinculos. Dichas
 

' len _::as
acu,,-,ta .. p- -- ci;.: bie.- en vral.' o c:.::tro., ',rba:.:s, 

o en ambos. La encuesca de una zona rural se debe dise ar de manera
 

que comr informaci6n sobre v~nculos entre granjas y .., :es donde
 

se vendc. -,s productos agricolas, y entre granjas y sus ruL 'is de
 

insumos. Las preguntas deben refirse a la ruta, modo y costo en tiempo
 

y dinero empleados en adquirir los insumos agricolas y vender los
 

productos agricolas. La encuesta deberg abarcar granjas grandes y
 

pequefias, y se deber5 preguntar a los agricultores curles son a su
 

juicio las principales limitaciones de los vinculos. Las encuestas
 



en los centros urbanos se debergn hacer en las agencias que forman parte 

del sistema de vinculo, tales como firmas procesadoras de productos 

agricolas, conductores de camiones administradores de mercados, 

encargados de manejo v almacenamiento, as! como mayoristas y deta

llistas de aperos de labranza, fertilizante v semillas, y agencias de 

credito. A las personas dedicadas a estas actividades deberg pregun

t~rsele cugies son en su opini6n, las limitaciones clave de los 

vinculos. 

Los datos sobre vinculos fisicos tienen que ver con la condi

ci6n de las redes de transporte (caminos, ferrocarriles y vias pluviales
 

interiores) as! como con los flujos sobre la red. Los datos sobre
 

redes y flujos generalmente se pueden obtener a travs de las agencias
 

gubernamentales a cargo de obras plblicas y transporte. La informaci6n'
 

sobre licencias de vehiculos puede brindar datos adicionales sobre la 

distribuci6n de firmas de transporte y sus patrones de movimiento. 

Los dat,. soiure pacrones de interacci6n ucia v vl:.2ulc, de 

comunicaciones se pueden obtener de varias fuentes. Los itinerarios 

y licencias de 61nnibus, trenes v barcos, brindan informaci6n sobre 

el patr6n y volumen de los movimientos hUmanos. Los dates - "'e tr~fico 

telef6nico pueden ofrecer informaci5n Gtil sobre vinculos tanto sociales
 

como econ~micos y administrativos. La informaci6n sobre circulaci6n de
 

peri6dicos tambi~n es un indicador de vfnculos importantes.
 

Los datos sobre vinculos politicos y administrativos se pueden
 

obtener directamente de agencias oficiales.
 



Anglisis de los datos. 
 Existen dos componentes importantes del
 

anglisis: (1) la identificaci6n de vinculos existentes y (2) la
 

comparaci6n de 6stos con 
los vinculos necesarios para identificar
 

limitaciones al desarrollo futuro y oportunidades de proyectos. La
 

identificaci6n de vinculos existentes consiste fundamentalmnte en
 

una compilaci6n de datos. 
 Estos debergn estar oganizados de tal
 

manera que describan con exactitud los vfnculos existentes. Se podran
 

usar mapas y cuadros de origen y destino. Estos se pueden comparar
 

entre 
s para identificar relaciones. Por ejemplo, un mapa de origen

destino puede indicar que el flujo de productos del campo de una zona
 

agricoia a un mercado cercano 
es mas pequeno que lo previsto. Esta
 

informaci6n se podria combinar con datos sobre la red de caminos,
 

para revelar que el flujo es peque~io debido a que el camino de acceso
 

a menudo est5 impasable.
 

A fin de identificar limitaciones y oportunidades de proyectos, 

,,s pre:iso : mpa. r 1( v (n.-los existentes on L'S qu. hacL fa , 

para el desarro]lo fu . Desgraciadamente, el conoci:niento sobre 

los vinculos especificos necesarios para fomentar el desarrollo futuro
 

es limitado. 
Un mtodo consite en evaluar el potencial de desarrollo 

de la regi6n v usarlo comao bast pdid identificar los vinculos necesa

rios. Se puede calcular el potencial de materias primas de la regi6n. 

En esta evaluaci6n se deberg investigar el potencial agr'cola y 

mineral. Se deber~n evaluar posibles vinculos hacia delante entre 

la producci6n de materias primas y actividades potenciales de
 



elaboraci6n. Se podrian especificar posibles lugares para estas
 

actividades, al considerar economlas de escala y la reducci6n al
 

minimo de los costos de transporte. Esto constituye una base para
 

identificar las mejoras necesarias en la red de 
transporte v necesi

dades adicionales en 
cuanto a capacidad de las agencias de transporte.
 

Tambi~n se pueden evaluar los vinculos hacia detr5s entre las
 

actividades de proceso y las necesidades en materia de infraestructura.
 

Estos vinculos hacia detr5s podrian incluir agencias financieras,
 

cantidad y calidad de mano de obra, centros industriales atendidos
 

e insumos de otras regiones. 
Se podr~an evaluar ms vTnculos hacia
 

detr~s de estos insumos, tales como requisitos de la mano de obra 
en
 

cuanto a viviendas.
 

Tambi~n se puede hacer una evaliaci6n de los v nculos hacia detras 

entre la producci6n de materia prima y los insumos necesarios. Estos 

insumos podrian incluir cr~dito, fertilizantes, semillas hlbridas, 

apero3 de labranza, maqui-aria de m y un- tecnologTa avanzada 

del nivel adecuado. Estos requisitos en cuanto a insumos se podrian
 

comparar con la capacidac ' cual para identificar importantes limita

cion,-.de los vfnculos. 
En resunen, una evaluaci6n de estos vTnculos
 

hacia detr~s y hacia adelante constituve un tipo de anglisis espacial
 

de entradas y salidas. 
 Aunque los datos adecuados son sumamente dif~ciles
 

de obtener, el desarrollo de una matriz regional de insumo-producto a
 

menudo es muy 5til para identificar y analizar los vinculos.
 

http:cion,-.de


n se describen
Fuentes de informaci
6 n adicional. A continuaci

6


materiales selectos para el anglisis del v'nculo espacial:
 

Growth Centers in Regional Economic
1. Hansen, Niles, ed. 

Free Press, 1972). Esta colecci 6n


Development (New York: 


de lecturas ofrece informaci6n te6rica y empirica 
sobre
 

proyectos de centros de crecimiento. En algunos de los
 

discute la funci6n de los vinculos.
articulos se 


2. Johnson, E. A. J., The Organization of Space in Developing
 

Countries 	(Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1970).
 

se analiza a fondo los importantes vinculos
En este libro 


entre las zonas agricolas y los pueblos mercado.
 

3. 	 Mellor, John W., The New Economics of Growth: A Strategy
 
Cornell


for India and the Developing World (Ithaca, N. Y.: 


El capitulo 7 ofrece una discu-
University Press, 1976). 


si6n a fondo de los vinculos necesarios para facilitar el
 

desarrollo rural.
 

Urban Functions in Rural
4. Rondinelli, D. A. y K. Ruddle. 


Development: An Analysis of Integrated Spatial Development
 

Policy. Preparado para la AID (Washington, D. C., 1976).
 

En esta monografla se examinan los vinculos fisicos y
 

econ6micos, del movimiento de poblaciones, tecnol
6gicos
 

y sociales, de prestaci
6n de servicios, as! como polfticos
 

Se enumeran los requisitos
administrativos y org5nicos. 


en cuanto a datos y metodologlas adecuados para analizar
 

cada tipo de v~nculo. (pig. 2F7-288).
 



G. Administraci6n urbana y la prestaci'n de servicios esenciales
 

La calidad de la vida de los pobres que habitan en las ciudades
 

depende de la prestaci'n de servicios esenciales, tales como agua
 

potable, alcantarillado, atenci 6n m'edica, educacion, electricidad,
 

transporte y otros servicios sociales. A menudo estos servicios los
 

suministran agencias gubernamentales, cuya aptitud para desempeiar
 

estas funciones en relaci6n con los pobres urbanos depende de su capa

cidad administrativa, su dedicaci6n a la causa de este sector de la
 

poblaci6n y sus recursos financieros, que generalmente son el factor
 

m~s restrictivo de estos servicios. El tipo de anglisis expuesto en
 

esta secci6n se concentra en estos aspectos de las agencias oficiales
 

que funcionan en las zonas urbanas. En 61 se describe !a estructura
 

de la administraci6n y se identifica la distribuci6n de funciones y
 

autoridad entre el gobierno urbano y otros niveles m5s altos de gobierno.
 

Pertinencia en relaci6n con las actividades de la AID. La deter

mir. i6n pc'itic: Je h:- AID -,.bre urbari :aci n y -I pobre urIno
 

(PD-67) muestra su preocupaci6n por los problemas del pobre de las
 

ciudades y especifica que las r -.as actividades destinadas a benefi

ciarlo consistirgn, entre otras, en una mejor planificaci6n urbana y
 

evaluaci6n de los efectos de programas de asistencia social en las
 

grandes ciudades. El analisis de la administraci6n urbana est5 rela

cionado directamente con estos aspectos problem~ticos. El anglisis
 

eval~a la aptitud del gobierno urbano para llevar a cabo programas
 

eficaces de planificaci6n urbana y asistencia social, incluso la
 

prestaci'n de servicios piblicos esenciales.
 



Preguntas t~picas. A continuaci'n se presentan ejemplos de las
 

preguntas que se pueden hacer en 
el anglisis de finanzas y administra

ci6n urbana:
 

ZCugles son las zonas jurisdiccionales del gobierno urbano?
 

ZAbarcan los limites jurisdiccionales m~s territorio 
o menos
 

que el ocupado en la prgctica por los asentamientos urbanos?
 

ZQu6 servicios esenciales se necesitan con ms premura?
 

Leducaci6n? Lcapacitaci6n profesional? Lservicios de ernpleo?
 

Latenci6n de la salud? Zagua potable? Lalcantarillado?
 

jelectricidad? Zmercados p~blicos? :terminales de transporte?
 

LQu6 servicios esenciales son financiados por cada nivel de
 

gobierno?
 

LQu6 servicios esenciales son administrados por cada nivel
 

de gobierno?
 

LQu6 autoridades ptblicas participan la prestaci6n de
en 


.ervicios urbanos esenciales?
 

LC6mo se Ilevan a cabo las recaudaciones del F-" ierno urbano
 

de las autoridades p~blicas? Lcu5les son su -'es de
 

cr6dito? za cu~nto asciende la contribuci6n del pobre urbano
 

a estas recaudaciones?
 

* 	 eCugles son los patrones de desembolso de los gobiernos urbanos
 

y las autoridades p6blicas? Len qu' medida se beneficia el
 

pobre urbano de estos desembolsos?
 



* 
 jHasta qu' punto estgn empefados los gobiernos locales y las
 

autoridades p~blicas en ayudar al pobre urbano?
 

* 	 ZQu6 proceso de presupuesto y criterios y mecanismos emplean
 

en la formulaci6n de decisiones?
 

* 	 iParticipan los gobiernos urbanos o las autoridades pdblicas
 

en proyectos disefados especfficamente para ayudar al pobre
 

urbano?
 

* 
 !Existe algun programa para el adiestramiento de especialistas
 

en administraci6n urbana? ZEstc 
 prevista la asistencia tecnica
 

a los gobiernos urbanos?
 

* 
 ZCu9l es la situaci6n de la planificaci6n urbana?
 

* 	 ZHasta ,,16 punto participa el pobre de la ciudad en el
 

gobierno urbano? ZDe qu6 medios se dispone?
 

Fuentes de datos. Las publicaciones oficiales son una buena fuente
 

de datos sobre la distribuci6n de funciones y autoridad entre los
 

distintos estratos (Ciciales a los niveles nacional y local. Los
 

informes de entidades gubernamentales subnacionales brindan informaci6n
 

sobre su estructura y organizaci6n. Adem~s, los informes anuales de las
 

autoridades p~blicas a menudo contienen datos de presupuesto-,referentes
 

a fuentes de parrones de ingresos y egresos. Los informes anuales
 

tambign pueden ofrecer estadisticas sobre la prestaci6n de servicios
 

esenciales, tal como el nfmero de pacientes atendidos en centros de
 

salud p6blicos. El censo tambign puede ser una buena fuente de datos
 

sobre indicadores del acceso a servicios pdblicos clave, tales 
como 	el
 



numero de alumnos matriculados en las escuelas o conexiones a sistemas
 

de electricidad, agua y alcantarillado.
 

Las entrevistas con funcionarios p6blicos importantes tambign
 

pueden brindar informaci6n i'til. El envio de cuestionarios por correo
 

puede servir para obtener datos necesarios de pequefas zonas urbanas.
 

Anglisis de ios datos. Gran parte de los datos adecuados quiza no
 

sea cuantitativa o descriptiva, por lo que tal vez no se preste a un
 

anglisis cuantitativo complicado. En muchos casos, las respuestas
 

descriptivas a preguntas clave pueden constituir la forma mas util
 

de anglisis.
 

Tambign se puede hacer un inventario de los gobiernos urbanos y
 

autoridades pGblicas. Este deberla incluir una descripci6n de la estruc

tura de cada entidad subnacional p~blica de importancia. Tambign deberg
 

indicar los tipos de servicios que presta cada agencia. En caso de
 

disponer de datos, debergn enumerarse las fuentes de ingresos y
 

desembolsos. Se sugieren las categorlas siguientes:
 

(a) Ingresos
 

1. Impuest.. directos (por fuente: renta, propiedad, etc.)
 
2. Impuestos indirectos
 
3. No fiscales (licencias, cuotas a usuarios, etc.)
 
4. Pagos intergubernamentales
 
5. Amortizaci6n de pr~stamos
 
6. Recibos de emprestitos
 
7. -'tros ingresos
 

(b) Desembolsos
 

1. Servicios y programas gubernamentales (por zona funcional)
 
2. Pagos de tranqferencia a familias y empresas
 
3. Pagos intergubernamentales
 
4- Servicio de la deuda
 
5. Prestamos y adelantos
 
6. Otros desembolsos
 



Los ingresos deben ser comparados con los desembolsos. El poder relativo
 

de los diferentes niveles de gobierno subnacional se podria evaluar compa

rando el tamafio de sus presupuestos. Se puede hacer una simple wvalua

ci6n de la capacidad financiera de un gobierno urbano comparando sus
 

ingresos per capita con los servicios que tiene que prestar.
 

Se puede hacer una evaluaci6n del efecto neto de las actividades
 

gubernamentales sobre el pobre urbano. Esta se logra comparando la
 

incddencia de los impuestos y otros ingresos con la incidencia de
 

los desembolsos p~blicos y la prestaci6n de servicios. La incidencia
 

fiscal generalmente se expresa en funci6n de tasas efectivas a dife

rentes niveles de la distribuci6n de ingresos. La estimaci6n de la
 

incidencia de los impuestos sobr= la propiedad y corporaciones depende
 

mucho de las hip6tesis relativas a la transferencia de !a carga fiscal
 

a arrendatarios o consumidores. La incidencia de los desembolsos
 

p'blicos se puede expresar en funci6n de las diferencias de acceso
 

a los servicios p~blicos. Entre las posibles medidas del acceso a los
 

servicios p6blicos figuran la proporci6n de caminos pavimentados, el
 

porcentaje de familias qu( sponen de agua corriente, alcantarillado,
 

electricidad, y el de nifos de edad escolar por aula o por maestro.
 

El efecto neto de las actividades gubernamentales sobre el pobre urbano
 

se determina comparando la incidencia fiscal con la incidencia de los
 

gastos p'blicos. La comparaci6n puede indicar el grado de dedicaci6n
 

de las autoridades oficiales urbanas hacia los pobres de las ciudades.
 



La capacidad administrativa de las autoridades pGblicas 
urbanas
 

La
 
se puede evaluar investigando sus procedimientos de trabajo. 


6n p dr'a centrarse en los criterios y mecanismos del
investigaci


6

el grado de centralizaci n de autoridad
 

proceso decisorio, as! como e'n 


Se podr'an usar medidas de eficiencia para 
evaluar
 

y responsabilidad. 


la eficacia de las agencias p6blicas.
 

6

la caloacidad de planificaci n urbana se puede
En muchos casos, 


evaluar por la presencia o ausencia de un organismo oficial de plani-


Si no existe un organismo explicito, la capacidad de 
prepa

ficaci6n. 


rarse para el futuro puede estar reflejada en los procedimientos
 

Se deberla describir el tipo d.:planificaci
6n que practican


decisorio. 


los organismos oficiales de planificaci
6fn. Existen muchos tipos de
 

6 formulan urbana, incluso actividades tan diversas como
planificaci


n del

ci6n de planes para el mejoramiento de la capital, programaci

6


n
n de un reglamento sobre zonificaci
6


bienestar social, y la elaboraci
6


Al evaluar las pr9cticas e idoneidad
 y mapas para el uso de tierras. 


en cuenta la funci6n del
 de la planificaci6n urbana, se deberg tener 


6

el proceso de planificaci n.


pobre urbaro al particular en 


A continuaci6n se describen
Fuentes de informaci6n adicional. 


estudios de casos selectos y materiales para este tipo 
de analisis:
 

Bryant, Coralie, "Participation, Planning and Administrative
 

Development in Urban Development Programs", preparado para
 
1. 


En esta monograla AID (Washington, D.C., febrero, 1976). 


fla se describen las relaciones entre la administraci6n,
 

planificaci 6n y participaci
6n en programas de desarrollo
 

urbano. Se discuten oportunidades potenciales de proyectos
 

y se esboza un proceso de evaluaci
6n.
 



2. 
 Institute of Public Administration, New York, proyecto

sobre Estudios Urbanos Internacionales. 
Este proyecto
tuvo por objeto estudiar la administraci6n y finanzas
 
urbanas en varias ciudades. Se investigaron las rela
ciones entre gobiernos, la aptitud administrativa, recursos financieros, servicios p'blicos selectos y la ido-
neidad de planificaci6n. 
A continuaci6n se enumeran

algunas de las publicaciones resultantes de 
este
 
proyecto:
 

a. 
 Austin, A. G. y S. Lewis, Urban Governments for
 
Metropolitan Lima (New York: Praeger, 1970).
 

b. 	 Cannon, M. W., 
R. S. Foster y R. Whiterspoon, Urban

Government for Valencia, Venezuela (New York:
 
Praeger, 1973).
 

c. 	 Johnson, K. M. 
Urban Government for the Prefecture
 
of Casablanca (New York: 
 Praeger, 1970)
 

d. 	 Richardson, I. L., 
Urban Government for Rio de

Janeiro (New York, Praeger, 1973).
 

e. 
 Williams, B. A. y A. H. Walsh, Urban Government for
 
Metropolitan Lagos (New York: Praeger, 1967)
 

f. 	 Walsh, A. H. The Urban Challenge to Government
 
(New York: Praeger, 1969).
 

3. 	 Linn, Johannes F., "ThE Distributive Effects of Local
Government Finances in Colombia: A Review of the Evidence",
World Bank Staff Working Paper No. 235, 
(Washington, D. C.,
marzo, 1976). 
 En este ejemplar estudio de caso se 
describe
el marco institucional del gobierno local y se 
evala la
incidencia de lo- :>puestos locales y de los gastos p~blicos.

Se describe en d 
..le 	la metodologla empleada.
 

4. 	 McLure, Charles E., 
 "Taxation and the Urban Poor in Developing

Countries", Worl Bank Staff Working Paper No. 222 
(Washington,
D. C., diciembre, 1976). 
 En este documento se examinan

criticamente los procedimientos empleados para calcular
la incidencia de los impuestos 
en los parses en desarrollo.
Se examinan y analizan pruebas empiricas de la carga fiscal
 
del pobre urbano.
 



5. 	 PADCO, Inc., Guidelines for Formulating Projects to Benefit
 

the Urban Poor in Developing Countries. Preparado para
 

AID (Washington, D.C., abril, 1976). El capitulo 10 discute
 

proyectos potenciales para mejorar la administraci6n y
 

financiaci6n urbanas. Otros cap'tulos versan sobre servi

cios p'blicos especificos, incluso el suministro de agua,
 

saneamiento, servicios de salud urbanos, ensefianza urbana
 

y transporte urbano.
 

6. 	 Naciones Unidas, "Administrative Aspects of Urbanization"
 

ST/TAO/M/51 (New York: Naciones Unidas, 1970). Se
 

discuten los varios niveles de gobierno que trabajan
 

en zonas urbanas, con respecto a la administraci6n, rela

ciones intergubernamentales, capacidad administrativa y
 

financiera, participaci6n y representaci6n popular y
 
capacidad de planificaci6n urbana. Adem~s, se incluyen
 

estudios de casos para Calcuta, Casablanca, Davao
 

(Filipinas), Lagos, Lima y Valencia (Venezuela).
 



H. Analisis del empleo urbano
 

El desempleo y el subempleo urbanos son dos de los problemas m~s
 

graves con que se e-nfrentan los passes en desarrollo. Estos problemas
 

de empleo reflejan b~sicamente los problemas del empleo rural. El
 

r~pido crecimiento de la poblaci6n rural generalmente ha aventajado
 

a la aptitud de las zonas rurales para absorber la mano de obra
 

adicional. Por consiguiente, esta mano de obra ha emigrado hacia
 

las zonas urbanas con la esperanza de encontrar empleo. Desgraciada

mente, el empleo urbano no ha aumentado con suficiente rapidez, lo
 

que ha dado por resultado indices de desempleo y subempleo muy
 

elevados.
 

Un componente muy importante de la situaci6n del empleo urbano
 

es el sector no oficial de industrias caseras de las ciudades. Este
 

sector absorbe una gran cantidad de mano de obra. Lleva a ese nombre
 

debido a que no tiene relaci6n oficial con el gobierno, el sistema
 

bancario, las grandes empresno comerciales e indus'rialz-, o -:.n Jos
 

trabajadores. Las empresas del sector no ificidl nc Idpetiden sc 

insumos o tecnologia extranjer ;, ni tampoco poseen conductos ofi

ciales de mercadeo ni redes de distribuci6n. Sus productos carecen 

de uniformidad y control de calidad. La tecnologia es a menudo 

aut6ctona y siempre requiere mucha mano de obra. El analisis del 

empleo urbano trata de suministrar la informaci6n y entendimiento 

necesarios para programar proyectos satisfactorios destinados a 

aumentar el empleo entre los grupos de bajos ingresos, tanto en el 



sector oficial como en el no oficial. Se presta especial atenci6n
 

al sector no oficial debido a que este utiliza m~s mano de obra y,
 

en muchos casos, puede absorber m~s que el sector convencional.
 

Pertinencia en relaci6n con las actividades de la AID. La
 

determinaci6n de polftica (PD 67) de la AID sobre cuestiones urbanas
 

cita "problemas y posibilidades en la creaci6n de empleos, especial

mente en el sector no oficial de las grandes ciudades", como el
 

area de mayor prioridad en cuanto a nueva investigaci6n y desarrollo
 

y proyectos piloto de demostraci6n. El 6xito de esos proyectos depende
 

de un cuidadoso anglisis de la situaci6n del empleo urbano.
 

Preguntas t1picas. A continuaci6n aparecen ejemplos de las
 

preguntas que se deben plantear en un analisis del sector no oficial
 

urbano:
 

* 	 LCuales son las caracterlsticas y la extensi6n del eesempleo
 

y subempleo urbanos?
 

ICugles son las diferincia. de nivel salarial entre ]s
 

sectores oficial y no oficial?
 

.
.Qu' 	efectos surten sobre el desempleo ciert,., " rmas de
 

legislaci6n social, tales como las leyes de sala,.>
 

minimo, programas de seguridad social y sindicalismo?
 

* 	 LCual es el ndmero de empleados en el sector convencional?
 

Zen el sector no oficial9 Len las empresas pequefias?
 

* 	 LCugles son las caracterlsticas de los empleados en los
 

sectores oficial y no oficial? Ledad? Isexo? Leducaci6n?
 



Lsituaci6n en cuanto a migraci6n? Zingresos?
 

* 	 iQue aptitudes se requieren en el sector no oficial?
 

jDe qug aptitudes se dispone?
 

* 	 ZCugles son las diferencias entre los sectores no oficiales
 

de las greas metropolitanas y los centros urbanos m~s
 

pequefios?
 

* 	 .Cugles son las diferencias regionales?
 

* 	 jC6mo estgn financiadas las empresas del sector no oficial?
 

* 	 LCugnto capital fijo y de explotaci6n emplean
9
 

LHasta qug punto la falta de capital inhibe la expansi6n
 

de las empresas?
 

LQug insumos son cruciales para aumentar el desarrollo del
 

sector no oficial?
 

LQue cambios habria que hacer para aumentar la calidad y
 

comercializaci6n de la producci6n del sector no oficial?
 

LQue actividades del gobierno y del sector oficial restringen
 

el desarrollo del sector no o.K: al?
 

LQue 	se necesita para fomentar la gesti
6n de subcontratos
 

entre el sector oficial y el no oficial?
 

LQug estabilidad tienen las empresas del sector no oficial?
 

LEn qu' medida puede aumentar el gobierno sus adquisiciones
* 


en el sector no oficial7
 

Fuentes de datos. Por lo general, los datos sobre el empleo en
 

censos hechos por negocios y
el sector oficial se encuentran en 


ministerios o departamentos nacionales de trabajo, comercio o industria.
 



En muchas ocaciones se pueden obtener datos adecuados directamente en
 

las empresas del sector oficial, especialmente en las de gran tama~o.
 

Debido a su naturaleza oficiosa, la publicaci6n de datos dispo

nibles sobre el sector no oficial urbano es limitada. Aunque los
 

censos ofrecen informaci6n sobre el empleo total, por lo general no
 

No obstante, pueden
distinguen entre sectores oficial y no oficial. 


facilitar datos sobre el empleo por sector, ocupaci6n o tamafo de la
 

Estos datos son un buen punto de partida. Se pueden enconempresa. 


trar otros datos 6tiles en informes gubernamentales sobre empresas
 

Para obtener
autorizadas, salarios o pagos del seguro social. 


oficial urbano, hay que
informaci6n detallada sobre el sector no 


realizar encuestas. Antes de proceder a hacerlas, se deberg proce

der a una b~squeda minuciosa de los datos obtenidos en encuestas
 

anteriores. La OIT realiza numerosas encuestas en ciudades de los
 

palses en desarrollo. Antes de iniciar una nueva encuesta se deben
 

estudiar cuidaao.amente los datos procedentes de las realizadas con
 

se deberg aprovechar " experiencia de la OIT y de otros organismos
 

especializados en este campo. La mayorla de las encuestas de la
 

OIT emplean versiones modificadas de !a encuesta del sector no
 

oficial de Jakarta.
 

Anglisis de los datos. Deberg hacerse una evaluaci6n de las
 

posibilidades de aumentar el empleo en los sectores oficial y no
 

oficial. En ella se deber~n investigar los mercados para productos
 

de ambos sectores, sus relaciones cap.tal/producto y capital/mano
 



de obra, necesidades financieras, y los principales obstaculos para su
 

expansi6n. Se debe evaluar el potencial para nuevas empresas e
 

industrias, analizando las condiciones del mercado y la disponi

bilidad de insumos clave, tales como materias primas locales. En
 

el caso del sector oficial, este analisis puede valerse de t~cnicas
 

econ6micas selectas empleadas en los palses desarrollados. Para el
 

sector no oficial, el anglisis es algo m~s dificil.
 

Aunque el intergs en el sector informal urbano ha venido intensi

ficindose durante unos cuantos afos, la mayorla de los anglisis 
se
 

han limitado a identificar el sector y a describir a sus trabaja

dores. La labor de identificar y calcular el tamafio del sector
 

no oficial urbano revela *cuatro m~todos, a saber: el sectorial, el
 

salarial, el del tamafo de las empresas y el de registro oficial.
 

El m~todo sectorial supone que el empleo en el sector informal
 

se puede calcular por medio de datos del censo sobre el empleo en
 

los sectores comercial, de la construcci6n y de servicios personales.
 

?or supuesto, un m~todo tan senc:±io como este adolece de desventaj-s
 

obvias. En un m~todo algo mejor, se identifican los empleados del
 

sector no oficial al igua. .ue los que aparecen en ciertas categorlas
 

ocu 3 ionales del censo, tal como vendedores ambulantes, obreros de
 

construcci6n, alfareros, panaderos o sirvientes dom~sticos. Los
 

cuadros del censo nacional que muestran el nivel educacional por
 

ocupaci6n, se pueden usar para determinar las ocupaciones que
 

componen el sector no oficial. Por ejemplo, aquellos trabajos
 



inferior
 
desempeaados por empleados cuyo nivel educacional promedio es 


al promedio nacional de adultos, podrian ser incluidos 
en el sector
 

no oficial. Una ventaja de este m~todo es que el tamafo del 
sector
 

puede calcular por medio de
 no oficial en determinadas ciudades se 


los datos del censo.
 

se supone que las personas econ6micamente
Con el m~todo salarial, 


activas que ganen menos del salario minimo oficial, 
por semana o por
 

La sencillez de este m~todo
 mes, pertenecen al sector no oficial. 


dificil conseguir datos
 resulta atractiva; no obstante, a menudo es 


adecuados sobre los salarios.
 

En el m~todo del tamafo de la empresa, que tambign ofrece 
la
 

supone que todos los negocios que tengan
ventaja de su sencillez, se 


un n'mero crftico determinado, pertenecen al
 menos empleados que 


A menudo, los gobiernos hacen encuestas regulares
sector no oficial. 


de negocios que tienen cierto n6mero de empleados. 
Este nimero se
 

duede emplear como cifra crftica, y se puede suponer 
que todos los
 

la encuesta del gobierno pertenecen al
empi,t s no inc.u.idos en 


censo se puede calcular la relasectcr nc nficial. Con el iltimo 


con

ci6n empleo no oficial/empleo oficial, que se puede usar, junto 


otros datos sobre las empresas objeto de la encuesta, para calcular
 

tamafo del sector no oficial durante el perlodo que media entre 
un


el 


censo y otro. Este mitodo se puedemodificar; por ejemplo, del sector
 

no oficial se podrian excluir las firmas profesionales pequefas aun
 

cuando tengan menos empleados que la cifra crftica.
 



En el m'todo de registro oficial se supone que el sector convencional
 

incluye todo el empleo generado en firmas que estgn oficialmente regis

tradas con el gobierno, que participan en el sistema de seguridad social
 

nacional o que estgn sujetas a las leyes del salario minimo. Se da
 

por sentado que el resto del empleo pertenece al sector no oficial.
 

Con este m'todo se puede calcular el empleo en el sector no oficial
 

durante los perlodos que median entre censos, usando datos oficiales
 

sobre el empleo registradas y el m~todo descrito del tamafio de la
 

firma.
 

Aparte de tratar de identificar el sector no oficial urbano, el
 

an'lisis se ha limitado principalmente a describir las caracteristicas 

del empleado del sector informal, tales como edad, sexo, educaci6n, 

estado migratorio, posici6n en la familia e ingresos. Desgraciada

mente, no se han hecho anglisis de la dingmica estru:tural de las 

empresas del sector no oficial. En ellos se deberlan analizar empre

sas c:e ese sector con r sp:-.- al -iont. del capit . invf&tid.', sala

rios, productividad, necesidades de cr~dito, experiencia pasada de 

crecimiento y potencial de am 'aci6n en el futuro. Se debergn 

hacer comparaciones entre los sectores oficial y no oficial en cuanto 

a costos de mano de obra, gastos generales, necesidades de capital, 

calidad y precio de los productos y pericia o nivel educacional de 

los empleados. 

Fuentes de informaci6n adicional. A continuaci6n se presentan
 

estudios de casos selectos y material informativo sobre analisis del
 

sector no oficial:
 



(1) 	Badari, V. S. "Disaggression of Urban Populations into
 
Modern and Traditional Categories: A methodological Note
 
and Application to Venezuela", preparado para la AID por

General Electric TEMPO (Washington, D.C., julio de 1973)

GE74TMP-25. 
 Presenta un m~todo para identificar el
 
sector no oficial urbano por medio de datos del censo
 
sobre niveles educacionales, por categor'as ocupacionales.
 

(2) 	Oficina Internacional del Trabajo (OIT). 
 La OIT participa
 
en numerosas encuestas y escudios relacionados con el
 
empleo urbano. En las siguientes publicaciones dispo
nibles de la OIT se 
analiza la situaci6n del empleo
 
urbano:
 

(a) 	Bairoch, Paul, Urban Employment in Developing

Countries: 
 the Nature of the Problem and Proposals
 
for its Solution (Ginebra, OIT, 1973)
 

(b) 	OIT, Employment Incomes and Equality: 
 A Strategy

for Increasing Productive Employment in Kenya
 
(Ginebra, OIT, 1972).
 

(c) 	Joshi, H., 
H. Lubell, y J. Mouly, Urban Development

and Employment in Abidjan (Ginebra, OIT, 1976)
 

(d) 	Lubell, Harold, Urban Development and Employment:

The Prospects for Calcutta (Ginebra, OIT, 1974).
 

(e) 	Schaefer, K., Urban Development and Employment in
 
Sao Paulo (Ginebra, OIT, 1976)
 

(f) 	Sethurman, S. V., Urbanization and Employment in
 
Jakarta (Ginebra, OIT, 1976)
 

(g) 	Adems de estos estudios, la OIT actual-....-e realiza
 
encuestas del sector no oficial en las 
z citadas
 
a continuaci6n. 
Pronto habra publicacione= ispo
nibles al respecto.
 

Bogotg 
 Freetown 
 Manila
 
Calcutta 
 Jakarta 
 Tanzania
 
Colombo 
 Kumasi, Ghana 
 Tinez
 
Dakar
 



(3) 	Mazumdar, Dipak, "The Urban Informal Sector", World Bank
Sector Working Paper No. 211 
(Washington, D.C., julio,

1975). Un anglisis de los datos de varios palses indica
 
que el sector no oficial urbano no es 
el punto principal

de entrada de inmigrantes recientes; 
en el sector existen
 
grandes variaciones en los ingresos; 
los obreros son
desproporcionalmente o muy j6venes o muy viejos, hembras,

de educaci6n limitada y no los principales cabezas de
 
familia.
 

(4) 	PADCO, Inc., 
Guidelines for Formulating Projects to Benefit

the Urban Poor in Developing Countries, preparado para la
AID (Washington, D.C., 
abril de 1976). El Cuarto capftulo

ofrece un exLelente estudio del empleo entre familias
 
urbanas de bajos ingresos, y examina 14 
tipos de oportuni
dades de proyectos que agrupa en las siguientes categorlas:

proyectos para asistir a empresas privadas individuales;
 
proyectos papa asistir a cooperativas; proyectos disefados
 
para aumentar la productividad de las personas directa
mente, mediante la capacitaci6n o la asistencia fuera

de empresas y proyectos especfficos para ampliar la
 
contrataci6n directa por parte del gobierno.
 



I. 'nalisis funcional urbano
 

El conjunto interactivo de centros urbanos de un pais se puede
 

considerar como un sistema. Las ciudades, elementos del sistema
 

urbano, ojercen una acci6n reciproca entre sl y con las zonas rurales.
 

Esto se debe a que cada centro urbano desempefa funciones para el
 

sistema. Algunas ciudades actian como centros administrativos,
 

otras como centros fabriles y otras m~s como centros de transporte.
 

El anglisis funcional urbano se ocupa de las funciones principales
 

que desempefia cada uno de ellos.
 

Todos los centros urbanos, desde aldeas hasta metr6polis,
 

desempe6an funciones. Los pueblos mercado y otros centros pequefos
 

proveen servicios a los territorios circundantes, tales como mercados
 

para su producci6n agricola y bienes de consumo, administraci6n local,
 

y servicios locales como atenci6n de la salud y educaci6n. En otra
 

secci6n de estas pautas (Secci6n D), se describen los anglisis de
 

estos nodos urbanos ("centros de servicio"). 

Esta secci6n tr.. . de las funciones que suministra una ciudad 

a las regiones que estgn m~s allg de su esfera de influencia ine

diata. Estas funciones a menudo se consideran como la "base econ6mica" 

de la ciudad. Debido a econom~as de escala y a ventajas de ubicaci6n, 

las'ciudades se especializan en las funciones que suministran. Anali

zando la especializaci6n funcional de las ciudades, se pueden elaborar
 

planes de clasificaci6n que contribuyen a un mejor entendimiento del
 

sistema urbano.
 



Pertinencia en relaci6n con las actividades de la AID. Para que
 

la labor de la AID en las zonas urbanas se yea coronada por el 4xito,
 

las decisiones que se tomen debergn estar basadas en un entendimiento
 

adecuado del sistema urbano y sus elementos funcionales, las ciuda

des y pueblos que lo componen. La tarea de la AID en el 9mbito
 

urbano requiere m4todos sensibles a las caracteristicas funcionales
 

de cada ciudad. Por ejemplo, las ciudades peque~as clasificadas como
 

"industriales" podrian ser m9s adecuadas para proyectos de capacitaci6n
 

profesional que las ciudades pequenas clasificadas como "centros
 

administrativos".
 

El anglisis funcional urbano ofrece un entendimiento del sistema
 

urbano al identificar la especializaci6n funcional de las ciudades y
 

pueblos que lo componen. Los planes de clasificaci6n urbana basados
 

en la especializaci6n funcional pueden contribuir a mejorar la
 

programaci6n de los proyectos urbanos de la AID.
 

Preguntas t1picas. A continuaci6n se presentan ejemplos de las
 

preguntas que se pueden hacer en este tipo de anglisis:
 

!Qug pueblos y c'>dades son centros predominantes de
 

elaboraci6n de a .nentos en el pals7
 

Aue pueblos y ciudades tienen el mayor porcentaje de
 

empleados en las industrias de transporte y comunicaciones?
 

Len las industrias extractivas? Len las industrias textiles?
 

Len industrias de productos domesticos? Len industrias de
 

exportaci6n?
 



• 	 LQu' pueblos y ciudades son centros culturales, espiri

tuales e intelectuales?
 

* 	 2D6nde estan concentradas las principales actividades
 

mayoristas?
 

• 	 Qu' pueblos y ciudades tienen los Indices m~s altos (tanto
 

neto como bruto) de inmigraci6n? Lde emigraci6 n?
 

Los datos sobre el empleo provenientes de los
Fuentes de datos. 


censos nacionales generalmente son adecuados para este anglisis. Los
 

datos del censo indican los pueblos y ciudades que tienen concentra

ciones de empleados en industrias y ocupaciones selectas. Los datos
 

censo tambien son muy 6tiles para identificar centros
demogr~ficos del 


urbanos que han sufrido una r~pida inmigraci6n. Se pueden obtener mas
 

datos 5tiles de otras fuentes numerosas, entre ellas los informes de
 

ministerios y departamentos nacionales.
 

Se pueden emplear varios metodos para
Anglisis de los datos. 


analizar la especializaci 6n funcional urbana. Nelson us6 el empleo
 

porcentual en diferentes industrias para establecer un sistema de
 

su
c.lasific: i5n funcional.1 Clasific6 las ciudades comparando 


empleo porcentual en industrias selectas con el porcentaje promedio
 

de todas las ciudades del anglisis. Por ejemplo, 'l clasificarla una
 

ciudad como "fabril", si su empleo porcentual en la fabricaci6n fuese
 

mayor que una desviaci6n est~ndar superior a la media. Dos
 

1. 	Nelson, J. J., "A Service Classification of American Countries",
 

Economic Geography, v. 31, n. 3 (1955), pig. 189-210.
 



desviaciones est'ndar superiores a la media producirlan una clasifica

ci6n de "industrial dominante". Al clasificar las ciudades estado

unidenses, Nelson se vali6 de diez categorlas b~sicas: mirzerla,
 

manufactura, transporte y comunicaciones, comercio al por mayor,
 

comercio al por menor, financiera-seguros y bienes rarces, servicios
 

personales, servicios profesionales, administraci6n pdblica y diversi

ficada (una clase global para las ciudades que no perteneciesen a
 

ninguna otra categorlas). 
 Estas diez clases s6lo se ofrecen como
 

ejemplo, en otros parses pueden ser m~s apropiadas otras categorlas.
 

Usando cocientes de ubicaci6n se puede elaborar un 
plan de
 

clasificaci6n similar y m~s f~cil de aplicar. 
Un cociente de ubica

ci6n es una relaci6n entre el porcentaje de empleo de una ciudad en
 

una industria especifica y el empleo porcentual de esa industria 
en
 

todas las ciudades. Por ejemplo, si el 25% del empleo en Rabat y
 

el 10% del empleo en 
todas las ciudades marroquies correspondiensen
 

a la administraci6n p~blica, el cociente de ubicaci6n de la administra

ci6ui pdblica en Rabat seria el 2,5. 
 Los cocientes de ubicaci6n considnla

blemente mayores del 
1,0 indics- especializaci6n econ6mica.
 

Se pueden preparar planes de clasificaci6n m~s complejos usando
 

el analisis factorial de modalidad R. 
El analisis identifica dimen

siones b~sicas que se pueden usar para clasificar centros urbanos.
 

Por otro lado, el anglisis factorial de modalidad Q, o anglisis de
 

conglomerados, se puede utilizar para agrupar ciudades directamente
 

en clases. 
 Se podrian emplear anglisis separados para clasificar
 

ciudades de diferentes tamanos.
 



Es importante tener presente que la clasificaci6n por s! sola es
 

poco 	practica. La clasificaci6n en este tipo de anglisis es til
 

cuando le permite al analista identificar correctamente las funciones
 

distintivas de varios centros urbanos. El conocimiento de estas funciones
 

conduce a un mejor entendimiento del sistema urbano y, por lo tanto,
 

a una realizaci6n m~s eficaz de los proyectos urbanos y regionales.
 

Fuentes de informaci6n adicional. A continuaci6n se describen
 

estudios de casos selectos y material informativo para los anglisis
 

funcionales:
 

1. Berry, B. J. L. y F. E. Horton. Geographic Perspective on
 
Urban Systems (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall,
 
1970). El quinto capitulo ofrece un anglisis detallado de
 
los prop6sitos y m~todos de los planes de clasificaci6n
 
funcional urbana. El capftulo sexto describe m~todos
 
de anglisis factorial para la identificaci6n de las
 
dimensiones b~sicas de sistemas urbanos.
 

2. 	 McNulty, Michael L. "Urban Structure and Development: The
 
Urban System of Ghana", The Journal of Developing Areas,
 
v. 3 	(1969, p~g. 159-176). Se emplea un anglisis factorial
 
de datos del censo de 1960 para identificar dos dimensiones 
b~sicas del sist.ma u.baro, a saber: el -rado 'Iediuzersifi-Za
ci6n econ6mica y de atracciln para ..... m ... tE. E tL-t 
dimensiones luego se usan para identificar -as funciones 
de centros urbanos individuales.
 

3. 	 Nelson, J. J., "A Service Classification of Am.. in
 
Cities", Economic Geography, v. 31, (1955), pig. 139-210.
 
Describe el renombrado plan de clasificE.ci6n Nelson y lo
 
aplica al Sistema Urbana Estadounidense.
 

4. 	 Smith, R. H. T., "Method and Purpose in Functional Town
 
Classification" Annals of the Association of American
 
Geographers, v. 50, (1965), pag. 539-548. Reimpreso en
 
Berry and Horton, op. cit., pag. 106-112. Se analizan
 
varios enfoques de la clasificaci6n funcional urbana.
 



J. Analisis social del pobre urbano
 

Este analisis contribuye al entendimiento de caracteristicas
 

sociales de grupos 6e pobreza urbanos. Se puede utilizar para inves

tigar su organizaci6n social, patrones de comportamiento y actitudes,
 

valores y "visi6n mundial". Por lo general, este tipo de anglisis 
es
 

el campo de acci6n de soci6logos o antrop6logos urbanos. Parece que
 

en afos pasados algunos conceptos sociol6gicos han creado ideas
 

err6neas acerca de grupos de pobreza urbana en los palses en desarrollo.
 

Se ha tratado de encuadrar estos grupos en clasificaciones dic6tomas
 

sociales, tales como sociedad urbana-sociedad rural, hombre industrial

hombre preindustrial, foco d6 grupo primario-foco de grupo secundario.
 

Afortunadamente, este criterio fue rechazado hace varios afos, gracias
 

a que los trabajos sobre el terreno revelaron que los grupos de pobreza
 

urbanos a menudo poseen actitudes, valores y patrones de comportamiento
 

Aunque se
caracteristicos de ambos extremos de estas dicotomlas. 


pueden hacer algunas generalizaciones sobre los grupos de pobreza
 

urbanos, cada una de ellas tiene numerosas excepciones. El anglisis
 

de esta secci6n estg disefiado de manera que permita ir m~s allg de
 

esas generalizaciones y revele informaci6n sobre grupos de pcbreza
 

urbanos especificos y sus necesidades. '"al tipo de informaci6n a
 

menudo es vital para el xito de la labor de desarrollo.
 

En resumen, este analisis deberg suministrar la informaci6n nece

saria sobre grupos objetivo urbanos, de suerte que se puedan formular
 



programas y proyectos de desarrollo compatibles con la organizaci6n
 

social, patrones de comportamiento, actitudes y valores de dichos
 

grupos. Esta informaci6n tambign se podrg usar para aumentar la parti

cipaci6n del grupo objetivo en los proyectos de desarrollo.
 

Antes de
Pertinencia en relaci6n con las actividades de la AID. 


intentar llevar a cabo ningn proyecto de desarrollo, hay que comprender
 

Lo ideal
con claridad las caracteristicas sociales del grupo objetivo. 


serla que este conocimiento existiera antes de considerar los proyectos.
 

En realidad, el anglisis social del grupo objetivo a menudo se hace
 

a tftulo de fase preliminar en el proceso de programaci6n del proyecto.
 

ser muy 5til para
La informaci6n obtenida mediante este anglisis puede 


conformar un proyecto, a un grupo objetivo determinado y a sus necesi

dades en materia de desarrollo.
 

El anglisis social de los grupos de pobreza urbanos esta estrecha

mente relacionado con algunos componentes de las normas de polftica y
 

programaci6n de la AID. Un aspecto importante de la reciente deter

minaci6n de politica (n--67) sobre urbanizaci6n y el pobre urbano
 

consiste en aumentar e± actual conocimiento y la comprensi
6n de los
 

problemas del pobre urbano. El anglisis descrito en esta secci6n
 

puede brindar e:te conocimiento y comprensi6n.
 

Adem~s, este anglisis estg estrechamente ligado al "Anglisis de
 

Integridad Social" descrito en el Ap~ndice 5A del Manual 3 de la AID.
 

Aunque este ap~ndice se refiere a los pequefos agricultores y al
 

desarrollo rural, tambign se puede aplicar a las zonas urbanas.
 



Un componente clave del analisis de integridad social es la evaluaci6n
 

de la compatibilidad del proyecto con el ambiente sociocultural en que
 

se introduce, o sea, su factibilidad sociocultural. Esta evaluaci6n
 

depende del tipo de anglisis aqu! descrito. Otros componentes del
 

an-lisis de integridad social, o sea, efectos previstos de dispersi6n
 

y distribuci6n de beneficios derivados del proyecto, tambi~n estgn
 

estrechamente vinculados al anglisis social del pobre urbano.
 

Cuestiones t~picas. A continuacion aparecen ejemplos de las
 

preguntas que se pueden hacer en el anglisis social del pobre urbano:
 

* 	 LCugles son los patrones de comportamiento social del pobre
 

urbano?
 

* 	 Cu~l es la "visi6n mundial" del pobre urbano? ZSe pueden
 

formular proyectos compatibles con esta "visi6n mundial"
 

* 	 ZCull es la actitud del pobre urbano frente al gobierno7
 

Ifrente a las agencias de asistencia? Lfrente a los
 

proyectos de desarrollo?
 

* ZC6mo se pueden diseaar proyectos para .ograruna mayor
 

participaci6n del -obre urbano? ZQug tipos de proyectos
 

a'eptaran con ent iasmo?
 

* 	 ZCu9l es la dingmica de las estructuras familiares entre
 

el pobre urbano? LQu6 consecuencias tienen las mismas sobre
 

la elaboraci6n del proyecto?
 

* 	 LCugles son las diferencias entre las caracter'sticas sociales
 

de los grupos de pobreza de diferentes vecindarios?
 

Lde distintas ciudades?
 



* 	 LCuales son, a juicio de los grupos de pobreza urbanos sus
 

problemas mas graves? !Qug creen que necesitan para resolverlos?
 

Xu*les son las metas y aspiraciones de los grupos de pobreza
 

urbanos? LEsperan alcanzarlos?
 

* gCugles son las caracteristicas de la organizaci'n social en
 

las zonas de pobreza urbana? LQui~nes son los dirigentes?
 

LCuales son las caracteristicas espec~ficas (edad, sexo,
 

educaci6n, actitudes, aspiraciones) de las personas que se
 

espera participen en el proyecto de desarrollo?
 

* 	 LQug caracterfsticas sociales parecen obstaculizar el desarrollo?
 

LHay probabilidades de que cambien dichas caracter'sticas?
 

* 	 De qu6 manera se puede modificar el concepto de "desarrollo"
 

a fin de dar cabida a estas caracterlsticas?
 

Fuentes de datos: De momento no se dispone de informaci'n detallada
 

sobre las caracteristicas sociales de los grupos de pobreza urbanos.
 

Aunque los censos a menudo ofrecen datos b~sicos sobre empleo, caracte

r~sticas d iogr~.icas condicionas dCe la vivien:., pci lo ):(nera. no 

daninforrm:,-i6n detallada sobre importantes caracteristicas sociales 

tales como aspiraciones, actitudes, valores, patrones de comporta

miento u organizaci6n social. Este tipo de informaci6n generalmente
 

se obtiene usando las tecnicas de antropologla social, tales como
 

entrevistas detalladas, informadores clave, obsi:rvaci6n del partici

pante y pruebas proy-ctivas (apercepci6n tem~tica o pruebas de Rorschach).
 

Estas pruebas requieren mucho tiempo y generalmente s6lo se pueden hacer
 



con un grupo pequefio. Debido a estas limitaciones, la informaci6n proce

dente de los estudios existentes debe ser explotada hasta el maximo.
 

Desgraciadamente, los estudios existentes de antropologla social
 

han tendido a concentrarse en poblaciones rurales. Aunque estos estu

dios pueden brindar una percepci6n 6til sobre los grupos rurales que
 

desde entonces se han trasladado a zonas urbanas, debergn utilizarse
 

con cautela. Cuando los grupos rurales se trasladan a las ciudades,
 

hacen ajustes y experimentan algunos cambios sociales. Aunque pueden
 

retener muchos de sus valores y actitudes rurales, 6stos podr~n cambiar
 

En resumen, estos grupos no se puejen caracterizar
considerablemente. 


en el sentido
con exactitud como tipos ideales "urbanos" o "rurales" 


sociol6gico de ia palabra.
 

Si se dispone de estudios de antropologla social en zonas urbanas,
 

se debergn someter a un escrutinio minucioso. No obstante, hay que
 

recordar que estos estudios generalmente se concentran en un pequefio 

grupo urbano cuyas caracter~sticas quizg no sean t~picas de otros grupos 

sociales uo m,.:cmt. i.:.iyen ,..a. t;; ..similares. Las encuestas 

Si se dispone de datosrepresentativa de los grupos de Tbreza urbanos. 


de encuestas sobre las caracterisricas sociales de dichos grupos, se
 

deberan estudiar cuidadosamente. Las facultades de sociologla y antro

pologia de las universidades nacionales son buenas fuentes de informa

ci6n sobre los estudios de las caracteristicas sociales de los grupos
 

de pobreza urbanos. Si los estudios existentes no son adecuados o
 

asequibles, se debeka considerar la posibilidad de hacer una encuesta.
 



Al preparar una encuesta, es preciso asegurarse bien de que el instru

mento de la misma est6 exento de prejuicios culturales. Esto es muy
 

importante al tratar de conceptos tan sutiles como valores, actitudes
 

y percepciones.
 

Anglisis de los datos. Aunque se estgn haciendo avances en la
 

antropologla social cuantitativa. los datos de la mayorla de los estu

dios de antropologla social de grupos de pobreza urbanos suelen ser
 

descriptivos y anecd6ticos, por lo que no son apropiados para el
 

ang2is~s cuantitativo. Por otro lado, estos datos verbales pueden
 

ser muy Gtiles para contestar preguntas clave sobre las caracteristicas
 

sociales de los grupos de pobreza urbanos. Este tipo de anglisis verbal
 

requiere un examen muy cuidadoso de la informaci6n actual y una evalua

ci6n de las consecuencias que entrafa paraeldesarrollo.
 

Los datos de la encuesta se pueden analizar usando una gran
 

variedad de t~cnicas cuantitativas, tales como correlaci6n, regresi6n
 

simple y rnmlti:3ie, in~lisi; factorial. ang]isis le cuadros de contin

gencia y elaboraci6n de escalas multidimensional. Aunque estas t~cnicas
 

pueden sf idecuadas en algunas situaciones, en otras 1c inlisis son
 

de valor itado para los formuladores de politica y planx. :adores
 

1
de proyectos. En muchos casos, los datos de la encuesta resultan m~s
 

5tiles cuando se describen verbalmente y se presentan en tabulaciones
 

1. 	 Kearl, Brynat ed. Field Data Collection in the Social Sciences
 

(Nueva York: Agricultural Development Council, Inc., 1976),
 

pagina 180.
 



en complejos qn~lisis
tabulaciones cruzadas simples, que cuando se usan 


cuantitativos. Lo importante es obtener info.-aci'n exacta sobre las
 

caracterlsticas sociales de los grupos de pobreza urbar.os y usar 
esta
 

informaci6n para identificar y programar proyectos.
 

n se describen
Fuentes de informaci6n adicional. A continuaci6
 

selectos y materiales de referencia para este tipo

estudios de casos 


de anglisis:
 

A.I.D., A.I.D. Handbook 3: Project Assistance, Appendix 5A,
1. 

"Social Soundness Analysis", pdg. 5A-1 a 5A-12 (Washington,
 

AID, 1976). Este apendice ofrece un excelente examen de la
 

para el 6xito de los
importancia del analisis socir. 


proyectos. Se identifican importantes cuestiones y
 

componentes clave del anglisis.
 

2. Gutkind, P.C.W. Urban Anthropology: Perspective on 'Titird World'
 

Urbanization and Urbanism (Assen, Netherlands: Van Gorcum
 

Este libro, que hace m~s hincapi6 en Africa
& Co., 1974). 

que en otras zonas, ofrece una discusi6n a fondo de
 

metodologlas para investigar las caracteristicas sociales
 

de grupos de pobreza urbanos.
 

are for People. (Honolulu, Hawaii:
3. Laquian, Aprodico A. Slums 

En este libro se analizan
East-West Center Press, 1969). 


las caracterlsticas sociales de un barrio pobre de Manila
 

documenta el prcyec-o de desarrollo de co,:unidades
v se 

el Barrio 'agsaysay. Se
urbanas iue s. lle%,' a c.:o en 


discuten los tipos de anglisis usados para evaluar la pobla

ci6n objetivo y ejecut-r el proyecto.
 

in Cities: Readings in the Anthropology

4. Mangin, William ed. Peasant. 


of Urbanization. (Boston: Houghton Mifflin, 1970). Aunque
 

concentra en las caracterlsticas sociales de
 este volumen se 


los grupos de pobreza urbanos en todos los palses en 
desarrollo,
 
particular
se presta especial atenci

6n a la America Latina, en 


al Per5.
 

D. H. Spain y M. A. Tesler, Eds. Survey Research
 5. 0. Barr. W. M., 

in Africa: Its Applications and Limits (Evanston, Ill:
 

Este volumen ofrece
Northwestern University Press, 1973). 


http:urbar.os


un estudio excelente de muestreos, mediciones y administra
ci6n de encuestas en culturas extranjeras; tambign trata de
 

importantes cuestiones 6ticas relacionadas con este metodo
 
de investigaci6n.
 

6. 	 Southall, Aidan, ed. Urban Anthropology: Cross-Cultural Studies
 

of Urbanization (New York: Osford University Press, 1973).
 

Este volumen incluye anglisis sociales de grupos de pobl.a
ci6n urbana en Africa, Asia y America Latina.
 



III. APLICACIONES DE LOS ANALISIS URBANOS Y REGIONALES
 

En los esquemas siguientes se describe el uso de los anglisis
 

urbanos y regionales en varias situaciones encontradas por las misio

nes de campo de la AID. Estos esquemas tienen por objeto indicar a
 

las misiones la naturaleza y el alcance del anglisis apropiado para
 

cada situaci6n. Las secciones mencionadas en ellos, puo ejemplo,
 

se refieren a las del Capitulo II de este
secci6n C, secci6n D etc., 


el cual se examinan distintos tipos de analisis
documento, en 


urbanos y regionales.
 

Cuando ha sido posible, estos esquemas se han basado en sirua

ciones reales. Es de esperar que, a medida que !a Agencia vaya
 

el empleo de los analisis urbanos y
adquiriendo m~s experiencia en 


regionales, estos esquemas se enriquezcan con rstudios de casos
 

reales.
 



en el proyecto de desarrollo rural
A. Funciones urbanas 


El proyecto tiene por objeto establecer una red de centros que
 

sirvan de focos econ6r.icos y sociales para un desarrollo regional
 

Para elaborar el proyecto se hicier-n varios an'lisis, a
 sensato. 


saber:
 

El
Etapa del PID (Documento de Identificaci6n del Proyecto). 


proyecto, que fue concebido conjuntamente por la misi6n y el gobierno
 

anfitri6n, es un componente clave del plan del gobierno para descentra

lizar el desarrollo. En el PID se seleccionaron cuatro centros de
 

o
Su selecci n se bas6 en un
servicio especificos para el proyecto. 


an'lisis del centro de servicio de un lugar central (Secci'n D),
 

"'-r de las Naciones Unidas. En el anglisis
realizado por un cons' 


censo sobre los tipos de funciones suministradas
 se usaron datos del 


Si el
 en los centros a diferentes niveles de la jerarquia urbana. 


an'lisis no hubiese sido hecho por el consultor de la ONU, hubiera
 

podido ser completado, bien con la asistencia de AID/W TDY o por 
un
 

consultor de la AID en una etapa posterior de la ebcracin del
 

proyecto. En el angl-i se invirtieron alrededor de jos meses

hombre de trabajo profsional.
 

Etapa PRP (Informe sobre Examen de Provecto). En esta etapa
 

la misi6n, con ayuda de AID/W/TA/UD TDY, hizo un rapido anilisis 
de
 

la distribuci6n del desarrollo y el subdesarrollo (Secci6a C). En
 

el anilisis se usaron datos del censo y sE prepar6 un indice de
 

pobreza basado en '.as tasas de analfabetismo y de mortalidad infantil,
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asi como en el acceso a electrididad, agua potable y servicios sani

tarios. Seg~n este lndice, la mitad de los distritos dependientes de
 

los cuatro centros de servicio se contaban entre los mas pobres del
 

pals. Este sencillo analisis dej6 establecido que la poblaci6n obje

tivo figuraba efectivamente entre la mayoria pobre. Ademas, con
 

asistencia de la AID/W/rA/UD, la misi6n present6 un alcance del
 

trabajo para continuar el analisis en la etapa del Informe de
 

Proyecto (PP).
 

Etapa PP (Informe de Proyecto). Para preparar el Informe de
 

Proyecto fue preciso hacer un anglisis de los vinculos urbano-rurales
 

clave (Secci6n F), que requiri6 una encuesta y cuatro meses-hombre
 

de consultores de EE.UU. La encuesta, adquirida por la oficina del
 

censo del gobierno por la suma de US$15.000, abarcaba pequefios agricul

tores de las tierras dependientes de los cuatro centros de servicio y
 

personas relacionadas con vinculos clave, incluidos servicios de
 

transporte por carretera, almacenamiento, clasificaci6n y proceso
 

de productos agricolas, y actividades de suministros agricolas, tales
 

como la provisi6n de cr~ditos, aperos de labranza, fertilizantes y
 

semillas. Tambign se ent7 3t6 a los trabajadores de extensi6n agricola.
 

El anglisis de los datos de la encuesta hecho por el consultor, revel6
 

que el aumento en la producci6n rural estaba limitado debido a la
 

ineficacia del suministro de ciertas funciones urbanas necesarias
 

para el desarrollo rural. En general, entre las funciones que habla
 

que mejorar figuraban las instalaciones de almacenamiento para
 



productos perecederos y el acceso del agricultor a las fuentes de
 

cr'dito y fertilizantes. El analisis revel6 que uno de los centros
 

de servicio tambign necesitaba un nuevo mercado y una instalaci6n de
 

clasificaci6n y distribuci6n. Esta informaci'n fue muy Ctil para
 

elaborar un dise~o detallado del proyecto.
 



B. Proyecto para mejorar el bienestar de los residentes
 

de un barrio pobre en la ciudad principal
 

El proyecto tiene por objeto mejorar las oportunidades en cuanto
 

a ingreso, vivienda y servicios comunitarios de los residentes de
 

barrios pobres seleccionados en la ciudad principal.
 

Etapa PID. Este proyecto estg dirigido a los residentes de barrios
 

pobres de la ciudad principal de un pals pequefio. En el PID, la misi6n
 

identific6 ocho zonas de barrios pobres que podrian beneficiarse con
 

este proyecto. Estas ocho zonas figuraban entre las 17 identificadas
 

por el pals anfitri6n por medio de datos del censo (Secci6n C). El
 

PID contenla un mapa que mostraba la ubicaci6n de los 17 barrios
 

pobres (poblaci6n: 107.000), incluidos los ocho del proyecto (pobla

ci6n: 68.000). Ademas, la misi6n us6 datos ya publicados sobre la
 

distribuci6n de la rental, as! como una estimaci6n cuidadosa y experta
 

de lineas de pobreza, para evaluar la incidencia de la pobre~a en la
 

ciudad principal, en otras zonas urbanas y en zonas rurales. Aunque
 

esta evaluaci6in comparativa indic6 que la incidencia :;o la pobreza era
 

ligeramente m~s elevada en las zonas rurales, no obstante ofreci6 una
 

prueba evidente de que una part 'considerable de la mayorla pobre
 

radicaba en la ciudad principal.
 

Etapa PRP. En rcqpuesta al PID, y debido a que el pobre urbano
 

era un nuevo grupo objetivo para esta misi6n, AID/W indic6 que habla
 

1. 	 Jain, Shail, Size Distribution of Income: A compilation of Data
 

(Washington, D. C., The World Bank, 1975)
 



necesidad de hacer una evaluaci6n de la pobreza urbana. La misi6n, con
 

asistencia de la AID/W/TA/UD, formulG el alcance del trabajo de esta
 

evaluaci6n. Para ello, hizo un examen de los estud.os existentes sobre
 

grupos de pobreza urbana en el pals, el cual revel6 un sorprendente
 

n~mero de materiales recientes de potencial utilidad. Debido a estos
 

materiales, se decidi6 que los datos existentes eran suficientes para
 

hacer la evaluaci6n.
 

Etapa PP. La evaluaci6n de la pobreza urbana era un componente
 

clave en la preparaci6n del Informe de Proyecto. Esta evaluaci6n fue
 

redactada en el plazo de cinco meses por un grupo de cuatro consultores
 

de los EE.UU., con apoyo del gobierno anfitri6n y de la misi6n. La
 

evaluaci6n incluy6 una secci6n sobre anglisis social del pobre urbano
 

(Secci6n J), que fue elaborado por el antrop6logo del equipo con
 

documentos publicados e ingditos. Otra secci6n vers6 sobre las opor

tunidades de empleo en zonas urbanas (Secci6n H). Esta secci6n, que
 

fue escrita por el economista del grupo, se concentr6 en la asistencia
 

t~cnica y crediticia a empresas peque~as que emplean mucha mano de obra,
 

as! como en la capacitaci6n profesional. El especialista en administra

ci6n p6b! del equipo prepar6 un inventario del sumini:.tL' de servi

cios p'blicos urbanos (Secci6n G). Aunque en esta secci6n se exami

naron todas las zonas urbanas, se prest6 especial atenci6n a la ciudad
 

principal y, en particular, a los 17 barrios pobres. Los datos
 

b~sicos para esta evaluaci6n fueron obtenidos de agencias suministradoras
 

de servicios. Otro consultor familiarizado con el programa HIG
 

http:sumini:.tL
http:estud.os


jot,
 

(Garant'a de Inversiones en Viviendas), escribi6 una secci6n sobre el
 

sistema de suministro de viviendas, con hincapi6 en viviendas de bajo
 

costo en la ciudad principal. Ademis, los miembros del equipo colabo

raron para escribir una secci6n introductoria, as! como otra con las
 

conclusiones y recomendaciones. La secci6n introductoria discute las
 

tendencias de la urbanizaci6n y la migraci6n en el pals (Secci6n E) y
 

la poltica oficial en relaci6n con el desarrollo urbano (Secci6n A).
 

La evaluaci6n de la pobreza urbana suministr6 informaci6n de refe

rencia detallada que result6 muy 'til para elaborar el disefo detallado
 

del proyecto. La evaluaci6n tambign identific6 otras tres oportuni

dades potenciales de proyectos para los pobres urbanos.
 



C. Proyecto de empleos para una ciudad de tamafo intermedio
 

Este proyecto tiene por objeto aumentar las oportunidades de empleo
 

para los grupos de bajos ingresos en ciudades secundarias. El gobierno
 

anfitri'n, que estg muy preocupado por la continua migracion hacia la
 

ciudad primaria, dio su apoyo al proyecto.
 

Etapa PID. El PID identific6 las dos ciudades de tamafo intermedio
 

del pals como las zonas del proyecto. En el 5itimo censo, estas ciuda

des tenlan poblaciones de 129.000 y 87.000 habitantes. La poblaci6n
 

objetivo del proyecto constaba de dos componentes:
 

(1) grupos de pobreza en las dos ciudades, y
 

(2) grupos de bajos ingisos en las tierras dependientes de
 

ambas ciudades, que se estgn viendo obligados a emigrar
 

a las zonas urbanas debido a la superpoblaci~n rural y
 

a la escasez de tierras.
 

El razonamiento b~sico consiste en fomentar oportunidades de
 

empleo en las dos ciudades, para que act~en como contra-imanes y hagan
 

cambiar de direcci6n a los actuales flujos migratorios. El gobierno
 

coiisz.der'- que este es un compl;aente muy i.rmportante de la labor desti

nada a aliviar la pobr..' ± en las zonas rurales y en la ciudad primaria. 

El PID incluy6 una descripci6n de las polfticas oficiales relacionadas
 

con el desarrollo urbano (Secci6n A). Ademas, para subrayar esa
 

descripci6n, el PID describi6 los actuales flujos de migraci6n y
 

us6 datos del censo sobre el rapido crecimiento de la ciudad primaria.
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Etapa PRP. Como antecedentes para la preparaci6n del PRP, la
 

misi6n hizo varios analisis rapidos. Usando datos del presupuesto
 

oficial, se prepararon varios cuadros que indicaron que aunque el plan
 

del gobierno requeria descentralizar el desarrollo, casi la mitad del
 

presupuesto se estaba gastando en la ciudad primaria, en la que s6lo
 

reside el 18% de la poblaci6n (Secci6n A). Estos cuadros pusieron
 

de manifiesto la necesidad de descentralizar y solidificar el apoyo
 

oficial al proyecto.
 

Para evaluar la pobreza en las dos ciudades intermedias y sus
 

tierras dependientes (Secci6n B) se usaron las l'neas de pobreza del
 

gobierno y un estudio oficial de la renta. La evaluaci6n indic6 que
 

existla considerable pobreza entre el grupo objetivo. Adem~s, los
 

resultados de un anglisis de migraci6n realizado por un profesor
 

universitario revelaron que la mayorla de los emigrantes se trasla

daban en busca de empleo (Secci6n D). Esta conclusi6n, que concuerda
 

con la de otros palses, se incluy6 en el PRP como prueba adicional de
 

que un aumento en las oportunidades de empleo en las dos ciudades inter

medias cambiarla decididamente la direcci6n de algunos de los actuales
 

flujos de migraci6n.
 

Etapa PP. Para servir de base a la elaboraci6n del PP se hicieron
 

anglisis adicionales destinados a identificar la manera de aumentar
 

las fuentes de empleo en las dos ciudades (Secci6n H). La misi6n,
 

AID/W y el gobierno llegaron pronto a un acuerdo en cuanto a que el
 

aumento en el empleo en las ciudades deberia estar vinculado a los
 



recursos regionales. Un equipo de consultores, dirigido por un experto
 

en desarrollo regional e integrado por personal del sector agricola de
 

la misi6n y personal. de desarrollo agrfcola y regional del gobierno,
 

realiz6 un anglisis de cuatro meses de duraci6n sobre los recursos
 

regionales de las tierras dependientes de las dos ciudades. El ang

lisis revel6 que en ambas ciudades se podrian organizar varias activi

dades de proceso agricola con alto coeficiente de mano de obra. Ademas,
 

se identific6 la mano de obra de bajo costo como un recurso regional
 

clave. Se prepar6 una lista de las actividades potenciales en ambas
 

ciudades que utilizarign mucha mano de obra; esta lista estaba compuesta
 

en su mayor parte por actividades de pequefia escala.
 

Tan pronto como el equipo identific6 las actividades, contrat6
 

a un especialista en emprosas pequefias para investigar las limitaciones
 

a que estg sujeto el desarrollo en dichas actividades. Se entrevist5
 

a los propietarios de varios negocios pequefos, tanto privados como
 

en r~gimen de cooperativa. Estas entrevistas revelaron que las
 

limitaciones principales eran la falta de informaci6n y la incerti

dx-bre; '.a inr-.& .quibilidad de cr~dito y., en una de las ciudades, la 

falta de lugares de negocio con servicios adecuados. Esta informaci6n
 

se utiliz6 para preparar los componentes del proyecto para el PP, entre
 

los que figuraban fondos para el establecimiento de oficinas subsidiarias
 

de la coporaci6n de desarrollo del gobierno en las dos ciudades. Estas
 

oficinas tenlan la misi6n de recoger y divulgar informacion vital para
 

empresas potenciales que utilicen mucha mano de obra, en cuestiones
 



tales como: fuentes y costos de materias primas producidas en la regi6n,
 

mercados nacionales y extranjeros, disponibilidad y nivel de aptitud de
 

la mano de obra local, fuentes de financiaci6n y provisi6n de la infra

estructura necesaria. Adem~s, el gobierno convino en brindar condicio

nes fiscales favorables limitadas a las nuevas empresas que se ubiquen
 

fuera de la ciudad primaria.
 

Otro aspecto del proyecto fue la apertura de un nuevo departamento
 

de pr~stamos en el banco nacional, para suministrar cr~ditos a empresas
 

de pequea escala, de alto coeficiente de mano de obra, a tipos de
 

interns inferiores a los del mercado. El proyecto tambi~n incluy6 un
 

parque industrial en una de las ciudades, con servicios en pequefa
 

escala, financiado por el pals anfitri6n.
 

El PP tambign comprendia un pequefio anglisis de las caracterls

ticas sociales de grupos de bajos ingresos en las dos ciudades
 

(Secci6n J). Este anglisis, que fue realizado por un instituto de
 

investigaci6n de la universidad nacional a un costo de US$7.500, se
 

concentr6 en las actitudes del grupo objetivo hacia el empleo. Los
 

an'lisis incluyeron entrevistas con miembros del grupo objetivo urbano
 

y rural, y con patronos selecto. en las dos ciudades.
 


