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RECONOCIMIENTO 

Este libro refleja un gran n-imero de deudas intelectuales 
que tengo con amigos y colegas. Los conceptos y m~todos 
aqui descritos fueron desarrollados y probados en proyectos 
de campo patrocinados por la USAID. Eric Chetwynd Jr. 
jug6 un papel central en los proyectos de Funciones Urbanas 
para el Desarrollo Rural, FUDR, en los cuales se basa este 
libro. Sin su intervenci6n, inter~s y apoyo por cerca de una 
d~cada, los proyectos no habrian podido ser emprendidos. 
He retomado ampliamente el trabajo de campo de los colabo
radores en Filipinas y Bolivia, sin cuya ayuda este proceso 
de planificaci6n y andlisis regional no habria podido ser apli
cado. Emmanuel I. Astillero y Junio M. Ragragio contribu
yeron de manera importante en el trabajo de la cuenca del rio 
Bicol en las Filipinas. Los estudios de campo en Bolivia fue
ron llevados a cabo bajo la supervisi6n de Hugh Evans, de 
cuyos informes he dispuesto libremente para ilustraciones y 
ejemplos. Evans, como consejero residente por un periodo de 
dos afios, y yo, en mis frecuentes visitas a Bolivia, trabaja
mos estrechamente con un dedicadr grupo de la Corporaci6n 
de Desarrollo del Departamento de Potosi, Cordepo, que in
cluia a Alfredo Bellott, Braulio Ore, Hugo Solis y sus cole
gas. 

Este libro se complet6 mediante el fuerte apoyo del 
Acuerdo Cooperativo sobre Sistemas de An6lisis de Asen
tamientos Humanos y Recursos Naturales de la Universidad 
de Clark. Gerald J. Karaska y Eric Belsky aguzaron mi re
flexi6n, centraron mi atenci6n sobre las fuerzas y debilidades 
del enfoque FUDR, y suministraron el apoyo logistico nece
sario. 

Sin embargo, todas estas personas y organizaciones de
ben ser exoneradas de responsabilidad sobre las interpre

19] 
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taciones y conclusiones que se emiten a continuaci6n. El en
foque FUDR para el an~lisis y la planificaci6n regional esafin motivo de controversia. En 61 se intentan combinar m6todos probados en el tiempo -algunos, tal vez, podrian lla
marlos convencionales- con nuevas t6cnicas y aplicaciones
de campo, para proporcionar un proceso flexible y adaptable
a una amplia variedad de condiciones econ6nlicas, politicas
y culturales. Es un proceso flcil de aplicar con datos y personal capacitado liritados, puede ser entendido por quienes
disefian las politicas, los cuales tienen poca o ninguna experiencia en la planificaci6n regional, y puede ser completado
ripidamente para incidir en la toma de decisiones de inver
si6n. Algunos lectores, indudablemente, se preguntar~n sital enfoque es o no apropiado; otros, si de hecho satisface to
dos estos objetivos. En diez afios de probar y revisar los m6todos aqui descritos, he llegado a valorar el aforismo deDisraeli segin el cual "es mds fAcil ser critico que estar en lo
correcto". Ain se requieren m~s pruebas, revisiones y bis
queda de alternativas. Pero si estos conceptos y m6todos, en su actual estado de evoluci6n, ayudan a los planificadores,
organizaciones comunales, funcionarios pdiblicos e inversio
nistas privados a entender mejor las regiones que tratan de
desarrollar, habr~n cumplido su prop6sito. Mi esperanza es que aquellos que utiliceri estos conceptos y m6todos se unan 
al esfuerzo por mejorarlos. 

DENNIS A. RONDINELLI 



PRESENTACION DE LA VERSION EN ESPANOL
 

A partirde los airos setentas se ha venido promoviendo en 
todo el mundo un nuevo enfoque de la planificacidnregional 
que busca responder de manera mds directay realistaa las 
necesidades de la poblaci6n. El nuevo estilo de la planifica
ci6n se caracterizapor atendera los efectos espaciales del 
desarrolloecon6mico en forma cada vez mds localizada,por 
ser de cardcterparticipativo,por ser un proceso consolidado 
de la base haciaarribay porque no busca resultados finales 
sino procesos continuadosy autogeneradores. 

En los paises desarrollados,como Estados Unidos por 
ejemplo, en el dmbito urbanoelplanificadorha llegado inclu
so a encontrarsu campo de acci6n con comunidades locales, 
de dimensiones con frecuencia no mayores a las del barrio. 
Ac 'uando en representaci6n de la comunidad y dentro de 
ella, el planificador busca inducir procesos de concertaci6n 
con la autoridadlocalparaatraerlas inuersionesque neutra
licen los efectos locales negativos del desarrollourbanoo que 
impulsen la reactivacinecon6mica y el mejoramiento del 
hdbitatparalos habitantesdel barrio.En contraste,en Am6
ricaLatinay en los demds paises en desarrollo,los ejercicios 
de planificaci6nregionalse han limitado tradicionalmentea 
la producci6nde vollmenes escritos llamados planes, donde 
se contienen la informaci6n, el diagn6sticoy las recomenda
ciones preparadospor expertos ajenos a la comunidad o al 
organigramade funcionamiento del Estado,por lo que tales 
recomendacionesraramenteson tenidas en cuenta por quie
nes toman las decisiones de inversidn dentro del aparatoes
tatal,y silo son, con frecuencia no producen los efectos es
perados. 

Ultimamente, sin embargo, en varios paises de Lati
noam~rica se observa un nuevo escenario politico-institu-

I11I
 



12 METODO APLICADO DE ANALISIS REGIONAL 

cionalque empieza a cambiarlos estilos de planificacidn.Pal
ses como Brasil,Bolivia, Ecuador,Perd,Mkxico y Colombia, 
por ejemplo, han introducidoen su legislaci6n las condicio
nes paragenerarprocesos de descentralizaci6nsustanciales. 
Mediante la dotaci6nde una mayor autonomia fiscal y admi
nistrativa a la cdlula municipal y la posibilidadde mayor 
participacidnactiva de la comunidad a travds de la eleL,.6n 
popularde alcaldesy la fiscalizaci6n directa de las entidades 
ptiblicasse 2spera respondermds efectivamente a las necesi
dades de la poblaci6n local. El nuevo escenario constituye 
un reto paralos planificadoresen Amrica Latina,ya que se 
hacen necesariasnuevas metodologias capaces de percibire 
identificar los potenciales de todos los recursos dentro del 
munirivio, asicomo las deficiencias y necesidades que se in
terponenen su desarrollo,vistos en conjunto dentro del con
texto regional.Se requiereademds que dichas metodologias 
invo'ucren procesos concertados entre comunidad y autori
dades, orientadosa la formulaci6n de las intervenciones tan
to ptblicas como privadasque propicien las condiciones pa
ra un desarrollo dindmico. Dado el cardcteragricola de las 
economias de la regi6n, es claro que las nuevas metodologias 
deben cxaminar especialmente las limitantes del desarrollo 
agropecuario,particularmenteen lo que se refiere a los servi
cios de apoyo que han de suministrarseen formajerdrquicaa 
travus de los centros urbanos, y en cuanto a la suficiencia y 
distribucidnde los vinculos de comunicaci6n que faciliten el 
acceso desde el campo tanto a los servicios como a los mer
cados. 

Evidentemente, en tanto que la nueva realidadpresenta 
al municipioalternativasque permiten a los politicosy auto
ridades locales tomar decisiones en forma mds aut6noma, 
simuitdneamente requierede 6stos an mayor nivel t~cnico o 
al menos una comprensi6n mds exacta de las realidades de 
su municipio para adoptarlascon criterios acertadosde efi
ciencia y equidad.Ambas condiciones implican la necesidad 
de una mayor participacidnlocal en los procesos de planifi
caci6n, asi como una mayor capacitaci6ntdcnica de los fun
cionarios y un fortalecimiento de las entidades del dmbito 
municipaly regional. 

http:eleL,.6n


13 PRESENTACION 

Colombia no constituye una excepcidn en la blisquedade 
las nuevas condicionesdel desarrolloy es por ello que se en
cuentraempefiada en el aprendizajede metodologias de pla
nificaci6n mds adecuadasa la nueva realidaddel municipio. 
Diferentes esfuerzos se vienen realizandoen tal sentido y las 
entidadesmds capacitadashan hecho su aporte. El Departa
mento Administrativo de Planeacionde Antioquia, DAPA, 
y el Banco CentralHipotecariohan querido, como resultado 
de un esfuerzo conjunto, poner a disposicidnde los circulos 
acad~micosy especializadosen el campo de la planeaci6nre
gional, I presente versidn en espaiiol, del libro del doctor 
Dennis A. Rondinelli -Applied Methods for Regional Ana
lysis. The Spatial Dimensions of Development Policy- con 
elprop6sitode que sea un aporte tedrico y metodol6gico sig
nificativo en la bisqueda de nuevas y mejores alternativas 
para la planificacidndel desarrollo regional, en el marco del 
proceso de descentralizaci6n que actualmente se adelanta 
en el pais. 

La aplicacidnde la metodologiaaquipropuesta,como ob
jetivo corntin de las dos entidades, se constituvd en la feliz 
coincidenciaque hizo posible la realizaci6n de los pr6speros 
contactos, que llevaron a revisar y depurar la traduccin 
elaboradaoriginalmenteporel DepartamentoAdministrati
vo de Planeacidnde Antioquia. 

Merece destacarse la gran colaboracidnde los funciona
rios de ambas entidades que participaronen los procesos de 
traduccidny revisi6n delpresente volumen; asi mismo, reco
nocemos al doctor Wulf Stollbrock como impulsor de la idea 
de una edicidn conjunta. Tanto el DAPA como el BCH, aspi
ran a continuurdesarrollandolaboresconjuntaspara bien no 
solo de las entidadesy el pais sino principalmentepara bene
ficio de la comunidad acad~mica latinoamericana. 

LUIS PEREZ G. MARIO CALDERON RIVERA 
Jefe Gerente 

DAPA BCH 



PROLOGO
 

El proyecto de las Funciones Urbanas para el Desarrollo 
Rural, FUDR*, empezd en 1976 como un intento de la Ofici
na de DesarrolloUrbano de la Agencia de los Estados Uni
dos parael DesarrolloInternacional,USAID, por introducir 
el andlisisespacialen la planificacidndel desarrolloregional 
en paises del TercerMundo. El tema tiene una largahistoria 
en la literatura acad6mica, particuiarmente en geografia, 
ciencia regional,economia ,egionaly sociologia rural,y en la 
formulaci6n inicialdel proyecto FUDR autoridadescompe
tentes en dichos campos participaronactivamente en discu
siones y talleres. Es interesante anotar, sin embargo, que 
aunque se disponia de abundante literaturaacad mica con 
teoria, conceptos e investigacionesempiricas, se habian he
cho pocos esfuerzos, porpartede los organismos de asisten
cia internacional,poraplicarlosa problemasprdcticos de pla
nificaci6n. Solo mediante el considerable esfuerzo personal 
de los doctorejEric Chetwynd Jr.y William R. Minerfue po
sible que ,'ste embrionarioproyecto espacial fuera iniciado 
con USAID. 

Dcnnis Rondinelli se convirti6 en el director de campo 
de los esfuerzos FUDR desde 1976, y adn hoy es su princi
pal proponente;61 formul6 lo que se conoce como el Enfoque 
FUDR a partirde las perspectivas del te6rico E.A.J. John
son y, a! igual que la de Johnson, su visi6n es principalmen
te la de un planificadordel desarrollo que reconoce que quie
nes diseizan las politicas en el Tercer Mundo enfrentan a 
diario apremiantes problemas que deben ser tratados me

* 	N. de los T.: La sigla original en ingl6s, UFRD, corresponde a Urban 
Functions in Rural Development. 

1151 



16 METODO APLICADO DE ANALISIS REGIONAL 

diante programasfuncionales y proyectos viables. Sin em
bargo, debido a sus caracteristicas,ya que es una forma rd
pida, simple y de bajo costo de iniciarla larga y dificil tarea 
del andlisisespacial y la planificaci6n regional, con frecuen
cia el enfoque FUDR ha tenido que ser defendido tantode las 
criticasde algunos acaddmicosque lo yen como una interpre
tacidnsimplificada de una realidadcompleja, como de alga
nos planificadoresdel Tercer Mundo que solicitan ftrmulas 
mds definitivaspararesolverproblemas urgentes, o de agen
cias oficiales de cooperacidn para las cuales la planificaci6n 
regionaljuega un papel menor en la asistencia internacional 

para el desarrollo. Rondinelli ha respondido repetidamente 
que el enfoque FUDR es solamente el primerpaso para una 
mejor comprensi6ndel decisiuopapel que juegan los pueblos 
y ciudades en el proceso de desarrolloregional. 

Iniciado en 1976, y despuds de numerosaspresentaciones 
?'qlenfoque FUDR en las Filipinas,Bolivia, Alto Volta, Ca

mern y Guatemala, este libro cierra una primera etapa en 
el intento por lograresa comprension. Si bien Rondinelli sos
tiene que FUDR es una herramientainvaluableparala piani
ficaci6n del desarrollo,reconoce, a partirde sus experiencias 
en los provectos de demostraci6n, que hay otros temas cla
yes que tambien influyen en los resultadosde las actividades 
del desarrollo regional. 

Desde que el enfoque FUDR fue concebido,Rondinelli ha 

colaboradoen la forinulaci6nde estudios para la USAID, los 
cuales se concentranen las cadenas de mercadeo de alimen
tos en dreas rurales, en tanto que reflejan la dindmica de 
los mercados periddicosy de los pequefios centros de merca
do, y ha sido uno de los principalesdisefiadores de otro pro
yecto de la USAID que se centra en las ciudades interme
dias o secundariasen los paises en desarrollo, como centros 
de generaci6n de enpleo y provisi6n de servicios para dreas 
rurales. 

Mis colegas de la Universidadde Clark y yo, y la red de 

planificadoresdel desarrollo, sornos privilegiados al traba

jarcon Dennis Rondinelliy estamos en deuda con la USAID 
por su previsi6n al reconocer la importancia critica de una 
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perspectiva regionalen la planificaci6ndel desarrollo. Este 
libro sirve de manera invaluable para explicar los mdritos 
de esa perspectivaa un pablico mds amplio. 

GERALD J. KARASKA 
Universidad de Clark 



CAPITULO 1. PLANIFICACION ESPACIAL Y 
DESARROLLO REGIONAL 

Este libro se dirige a un problema bttsico del desarrollo: c6
mo promover un crecimiento econ6mico difundido en forma 
tal que permita a la gran mayoria de la poblaci6n, que vive 
en las Areas rurales y en regiones econ6micamente atrasadas, 
participar m~s efectivamente en actividades productivas y 
obtener mayores beneficios del proceso de desarrollo. En 61 
se ofrece un enfoque del anlisis espacial y de la planificaci6n 
regional que busca establecer la capacidad productiva y de 
servicios de asentamientos de diferentes tamafios y carac
teristicas funcionales (centros rurales de servicios, centros 
de mercado, ciudades intermedias y centros regionales), para 
proporcionar los servicios, facilidades* y actividades econ6
micas clue promuevan el desarrollo rural y regional. Inten
ta describir la dimensi6n de localizaci6n de la planificaci6n 
del desarrollo regional y rural y entregar una guia para niejo
rar la capacidad de oferta de los asentamientos en un rango 
apropiado de servicios, facilidades, infraestructura y activi
dades econ6micas que sirva a sus propios residentes y a los 
de las Areas rurales circundantes. 

Este enfoque de la planificaci6n del desarrollo regional se 
basa en un supuesto fundamental: si los gobiernos de 
los paises en desarrollo quieren alcanzar un desarrollo geo
gr~ficamente difundido, deben invertir con un patr6n de dis
persi6n geogrAfica. La concentraci6n de las inve,'siones en 
una o en pocas de las grandes ciudades no conducirA auto
mAticamente a la difusi6n del desarrollo en un proceso gra
dual hacia abajo. En la mayoria de los paises los efectos de 

* N. de los T.: El tOrmino facilities se tradujo como facilidades, por con

siderarlo mAs apropiado que el de equipamiento, tOrmino mis comiin
mente utilizado en espafiol. 

[19 1 
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difusi6n de las inversiones esthn altamente restringidos; al 
mismo tiempo, muchos de los servicios, facilidades y activi
dades productivas que son necesarias para el desarrollo re
gional, no pueden ser ofrecidos econ6mica y eficientemente a 
una amplia lioblaci6n dispersa con muy bajas densidades de 
ocupaci6n. Pocos paises en desarrollo cuentan con suficien
tes recursos financieros para ofrecer un amplio rango de ser
vicios bhsicos ,n todas partes al mismo tiempo.

Los servicios y facilidades esenciales deben localizarse 
en lugares que tengan una concentraci6n suficientemente 
grande de poblaci6n, o en un Area de mercado amplia que les 
l)ermita soportarlos econ6micamente. Asi, si el desarrollo 
econ6mico debe lograrse con una gran equidad social y geo
gr/'fica, las inversiones deben hacerse con un patr6n do con
centraci6n dtccentralizada. Esto es, deben localizarse estra
t~gicamente en asentamientos que puedan servir a una am
plia poblaci6n que viva en ellos o en los alrededores, y en los 
que los residentes de Areas rurales con densidades relativa
mente bajas tengan fhcil acceso. 

Este patr6n de concentraci6n descentralizada puede lo
grArse nids efici nte y efectivamente mediante un sistema de 
asentamientos integrado y articulado. Un sistema de asenta
mientos jerArquico y bien distribuido puede proporcionar no 
solo el conjunto critico de servi-ios y facilidades que se nece
sita en las Areas rurales para incrementar la actividad ,grico
la y el ingreso, sino proporcionar tambi~n los vinculos comer
ciales, de transporte, administrativos y sociales que integran 
una regi6n en una econornia autosostenida. 

Este libro describe un enfoque del anflisis espacial que
puede ayudar a quienes disefian las politicas a nivel nacional, 
regional y local, a distribuir las inversiones en servicios, faci
lidades e infraestructura, en una forma tal, que optimice la 
capacidad de los asentamientos para servir mhs efectivamen
te a los residentes y para estimular el desarrollo en toda la 
regi6n. El enfoque ha sido probado en ms de una docena de 
paises en desarrollo bajo una variedad de r6tulos: planifica
ci6n a nivel de manzanas en la India; anAlisis del sistema de 
asentamientos en Indonesia; anhlisis de centros de mercado 
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en 	Kenya, Peri y Ecuador; anAlisis de centros de crecimien
to en Ghana, Malawi y Tailandia; Funciones Urbanas en ]a 
Planificaci6n del Desarrollo Rural en Filipinas, Bolivia y Al
to 	Volta; anAlisis del lugar central en otros paises (1). 

De cualquier forma que sea llamado, el enfoque general 
para el anlisis de los sistemas de asentamientos descrito 
aqui, busca proporcionar una dimensi6n espacial y de locali
zaci6n a la Planificaci6n Regional mediante: 

1. 	 La identificaci6n de los asentamientos que pueden actuar 
m~s efectivamente como centros de servicios, producci6n 
y comercio para su poblaci6n y la de su rea circundante. 

2. 	 La determinaci6n de la intensidad de los vinculos entre 
estos asentamientos, y entre ellos y su Area rural de in
fluencia. 

3. 	 La delimitaci6n de aquellas 6reas en las cuales la pobla
ci6n tiene muy poco o ningiin acceso a los servicios y faci
lidades localizados en los centros urbanos. 

1. 	 S. M. Shah, "Growth Centers as a Strategy for Rural Development: 
India Experience", en Economic Development and Cultural Change, 
Vol. 22, No. 2, enero d 1974, pp. 215-228; R. P. Misra y K. V. Sunda
ram, "Growth Foci as Instruments of'Modernization in India", en 
A. Kuklinski (ed.), Regional Policies in Nigeria, India and Brazil, La 
Haya, Moutin, 1978, pp. 98-188; Benjamin Fisher, "Methods of Iden
tification of Agro-Urban Centers at the Kabupaten and Provincial Le
vels", Yakarta, Ford Foundation, 1975; R. A.Obudho, Urbanization 
in Kenya: A Bottom-Up Approach to Development Planning, Lan
ham, University Press of America, 1983; R. Bromley, Periodic and 
Daily Markets in Highland Ecuador, Ann Arbor, University Micro
films, 1975; D. Grove y L. Huszar, The Towns of Ghana, Accra, Uni
versity of Ghana Press, 1964; Repfblica de Malawi, Development 
of District Centers Feasibility Study: Final Report, Vol. I, Dussel
dorf, Alemania, GEITEC Consult GMBH, 1980; D. A. Rondinelli,
"Spatial Analysis for Regional Development: A Case Study in the Bi
col River Basin of the Philippines", en Resource Systems Theory and 
Methodolgy Series, No. 2, Tokio, United Nations University, 1980; 
H. Evans, Urban Functions in Rural Development: The Case of the 
Potosi Region in Bolivia, Partes I y II, Washington, US Agency for 
International Development, 1982; y S. Fass, "Urban Functions in 
Upper Volta: Final Report", Washington, USAID, 1981. 
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El enfoque busca proporcionar la informaci6n que necesi
tan los planificadores y quienes disefian las politicas, para 
asignar las inversiones en servicios, facilidades y actividades 
productivas hasta en la mds pequefia unidad eficiente de 
asentamientos, y para maximizar el acceso de los residentes 
rurales a esas comunidades. De esta manera, proporciona un 
marco de referencia espacial o de localizaci6n para incremen
tar la capacidad de un mayor nfimero de asentamientos para 
servir mis efectivamente a sus residentes (2).

El proceso de planificaci6n y aaAlisis descrito fue recien
temente probado en una serie de proyectos piloto patrocina
dos por la USAID en las Filipinas, Bolivia y Alto Volta. Se 
conocen como proyectos de Funciones Urbanas para el Desa
rrollo Rural, estando el proceso ampliamente referido al "en
foque FUDR". Este libro gira principalmente en torno a la 
experiencia de Filipinas y Bolivia a partir de la descripci6n 
del proceso de planificaci6n regional. 

El enfoque FUDR se centra no solo en la dimensi6n espa
cial o de localizaci6n de la planificaci6n regional, sino tam
bin en las estrategias para integrar las comunidades urba
nas v rurales en un sistema de asentamientos a trav6s del 
cual pueda darse un amplio rango de mutuos beneficios eco
n6mico-sociales y de interacciones fisicas; estA dirigido a 
complementar la planificaci6n sectorial, tcnica y de orienta
6on al problema, y no a suplantarla. Busca agregar una di
riensidn espacial y de localizaci6n a otras formas de planifi
caci6n regional y nacional antes que producir un plan inte
gral de desarrollo regional. Asi, el FUDR se concentra en los 
factores espaciales y de localizaci6n, asumiendo que muchos 
otros factores de igual o mayor importancia en el desarrollo 
regional son considerados por otras formas de anAlisis y pla
nificaci6n. Un supuesto subyacente en el enfoque FUDR es 
que la planificaci6n y la toma de decisiones son procesos con

2. 	 Para una descripci6n de los conceptos subyacentes en FUDR, vdase 
Dennis A. Rondinelli y Kenneth Ruddle, Urbanization and Rural De
velopment: A Spatial Policy for Equitable Growth, Nueva York, Prae
ger, 1978. 
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tinuos a los cuales el anhlisis espacial pucde hacer una contri
buci6n importante. FUDR es un enfoque orientado al lugar 
en el andlisis regional, que puede ser usado para complemen 
tar la planificaci6n sectorial y t6cnica, asi como tambi6n los 
enfoques "orientados a la coinunidad", en la planificaci6n 
de los servicios sociales. 

CONCEPTOS DE DESARROLLO ESPACIAL 

Tres importantes conceptos de desarrollo espacial han surgi
do en afios recientes. Han sido descritos como polo de cre
cimiento, integraci6n funcional y enfoque territorial descen
tralizado (3). 

Concepto de polo de crecimiento 

El concepto de polo de crecimiento en el desarrollo espacial
sugiere que mediante una fuerte inversi6n en industrias in
tensivas en capital en los centros urbanos miAs grandes, los 
gob iernos de los paises en desarrollo pueden estimular un 
crecirniento econ6mico que se difundirA al exterior de la ciu
dad para generar el desarrollo regional. Las economlas de es
cala presentes en las grandes ciudades, podrian proporcionar 
altas tasas de retorno a la inversi6n, soster.er los servicios 
comerciales, administrativos y de infraestructura necesarios 
para que las industrias operen eficientemente, y propiciaria
la diversificaci6n de la economia del polo de crecimiento. Se 
asume que los bienes producidos en el polo de crecimiento 
podrian ser exportados al centro metropolitano del pals y al 
exterior; y a su vez, otros bienes manufacturados podrian 
venir del centro metropolitano al punto de crecimiento, don
do la libre operaci6n de las fuerzas del mercado crearian efec
tos de "trasmisi6n por goteo" que estimularian el crecimien

3. 	 Avrom Bendavid-Vai. Regional and Local Economic Analysis for 
Practitioners, Nu' ,a York, Praeger, 1983. 

http:soster.er
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to econ6mico en toda la regi6n. Las inversiones en industria 
en el polo de crecimiento serian el "motor de desarrollo" para
las actividades agricolas y comerciales (4). Sin embargo, en 
los paises en desarrollo donde se intentaron las politicas del 
polo de crecimiento, principalmente en Latinoam~rica y
Africa, 6stas fracasaron en la promoci6n del crecimiento eco
n6mico de las ciudades seleccionadas como polos, o de las re
giones en las cuales el polo de crecimiento fue impulsado (5). 

La experiencia sugiere que los efectos de trasmisi6n y 
goteo no fueron lo suficientemente fuertes para generar un 
desarrollo regional, y que si ellos funcionaron, los polos de 
crecimiento llegaron con frecuencia enclaves de activia 	ser 
lades modernas que sustraian materias primas, fuerza de 

trabajo Y talento ernpresarial de las Areas rurales circun
dantes. Hansen argumenta que -el'ioteo de la moderniza
ci6n no ha afectado a los pobres, especialmente en las Areas 
rurales, o escasamente les ha I)roducido beneficios margina
les'. Concluye que "a visi6n optimista de que el crecimiento 
e(onomico resultaria en una convergencia del ingreso regio
ii il per cApita, nol ha sido sustentada con evidencias" (6). 

4. 	JIohn 1. Parr. "(Growth Poles, Regional Development and Central Pin
(I,- Th'(,ry". el Papers of the Regional Science Association, Vol. 31, 

p.p17:1-212: 1). 1".I)arwent, "('rowth Poles and Growth Centers 
inktigiooal I'amnio, .\ Rteview", en Environment and Planning, 

'ol. 1,1969, pp. 5-: 2: M. I) Thomas, "(rowth Pole Theory: An Exa
minat ion of' Some of its Hasic Concepts", en N. Hansen (ed.), Growth 
Centvrs in Regional Economic Development, Nueva York, Free Press, 
1972. pp 50-S1. 

5. Michael F, ('onro, "Rejection of Growth Center Strategy in Latin 
..\meric: ; Regional Development Planning', en Land Economics, 
Vol. XlIX,No. .1.197:1. pp. 371-380; ftarry W. Richardson y Marga
ret Richards(on. "'he Relevance of Growth Center Strategies to Latin 
America". en Economic Geography, Vol. 51. No. 2, abril, 1975, 
pp. 168-175,: Milton Santos, "Underdevelopment, Growth Poles and 
Social Justice". en Civilizations, Vol. 25, Nos I y 2. 1975, pp. 18-30. 

G. Niles Hansen, "The Roles of Smail and Intermediate Sized Cities in 
National Development Processes and Strategies", documento entre
ado en la Reuni6n del Giupo de Expertos sobre el Papel de las Ciu

dades Pequefias y Medianas en el Desarrollo Nacional, Nagoya, Ja
p6n, United Nations Center for Regional Development, 1982, p. 1. 
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En muchos paises con sistemas de asentamientos alta
mente polarizados, el fracaso de la difusi6n del desarrollo es 
atribuido, al menos en parte, a la inadecuada articulaci6n e 
integraci6n del sistema de asentamientos a travds del cual se 
podrian difundir las innovaciones y estimulos econ6micos. 
Sin un sistema articulado e integrado de centros de creci
miento, por oposici6n a uno o pocos polos de crecimiento, 
los impulsos de la concentraci6n de las inversiones podrian 
no difundirse, y los incentivos econ6micos para la difusi6n 
productiva podrian no generarse. En estas condiciones, co
mo lo observa Berry, "el crecimiento y el estancamiento po
larizan; el sistema econ6mico permanece inarticulado'" (7). 

Integraci6n funcional espacial 

Este enfoque alternativo se basa en el concepto de que un 
sistema bien articulado e integrado de centros de crecimiento 
de diferentes tamafios y caracteristicas funcionales facilita 
la difusi6n del desarrollo regional. Se asume que en la ma
yoria de los paises en desarrollo, el estimulo primario para el 
desarrollo regional debe ser mhs el desarrollo agricola que el 
industrial. Las metas de esta estrategia son: alcanzar mayo
res niveles en ]a producci6n de alimentos, aumentar el em
pleo y lograr mayores niveles de ingresos para un vasto nil
mero de personas, especialmente las que viven en niveles de 
subsistencia o por debajo de ellos. Los beneficiaries basi
cos de las inversiones deben ser los pequefios agricultores, 
los trabajadores sin tierra N,las personas comprometidas en 
empresas comerciales de pequefia escala; esto es, la gente 
que usualmente vive al margen de la economia organizada. 
Si se intenta lograr una mayor productividad y un mayor in
greso, se debe disponer de un conjunto bAsico de servicios en 

7. 	 Brian J. L. Berry, "Policy Implications of an Urban Location Model 

for the Kanpur Region", ef P. B. Desai y otros (eds.), Regional Pers

pective of Industrial and Urban Growth: The Case of K3npur, Bom

bay: Mac-Millan, 1969. pp. 203-219; textual de Ia p. 207. 
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las Areas rurales que incluye tpcnologia agricola apropinda,
investigaci6n y servicios de extensi6n, alta producci6n en va
riedad de semillas, cr~dito adecuado y otros insumos. Es de
finitivo organizar instituciones financieras accesibles que in
crementen el flujo de capital y promuevan el ahorro entre la
poblaci6n rural, asi como crear un sistema estable de mer
cadeo a trav~s del cual los campesinos puedan vender sus 
productos. 

Es fundamental establecer un marco institucional para el 
desarrollo rural que permita promover el crecimiento regio
nal y la transformaci6n de la producci6n de subsistencia en 
agricultura comercial. Los residentes rurales deben tener 
acceso a organizaciones de apoyo, capaces de identificar y re
solver los problemas del desarrollo rural y ofrecer los servi
cios necesarios. El incremento de la producci6n agricola debe 
ir acompafiado de mayores oportunidades de empleo no agri
cola en las Areas rurales. Se debe proporcionar empleo a ]a 
mano de obra liberada del trabajo agricola en la medida en 
que se incrementa la productividad; se deben establecer 
agroindustrias y actividades de distribuci6n, asi como ir,dus
trias para proporcionar insumos y equipos para los campesi
nos a bajos costos. Finalmente, si el desarrollo rural consiste 
en ir mns all del simple incremento de la productividad de 
la parcela, se debe prestar atenci6n a satisfacer las necesida
des humanas b~sicas (salud y educaci6n, capacitaci6n t6cni
ca, agua potable, facilidades sanitarias y vivienda adecua
da) (8).

Un elemento crucial en el establecimiento de precondicio
nes b~sicas para la comercializaci6n de la agricultura es un 
sistema bien articulado e integrado de asentamientos, en el 
cual los servicios y las facilidades se puedan localizar eficien
temente y al que la poblaci6n rural tenga f6cil acceso. La 
ausencia de un sistema tal de lugares centrales, dicen algu
nos te6ricos, obstaculiza el surgimiento de un patr6n de cre
cimiento econ6mico geogrffica y sectorialmente balanceado. 
E.A.J. Johnson argumenta que la "variada jerarquia de lu

8. Rondinelli y Ruddle, op. cit., Capftulo 4. 
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gares centrales ha hecho posible, no solo una casi completa 
comercializaci6n de la agricultura, sino que tambi6n ha faci
litado una mhs amplia difusi~n espacial de industrias livia
nas, de procesamiento y provisto empleosy servicios (...) 
de una variedad diferenciada", en la mayoria de paises con 
economias m~s avanzadas (9). Sin el acceso a un sistema in
tegrado de centros de mercado, los campesinos no pueden 
vender fhcilmente sus excedentes, conseguir insumos, mo
dernizar su tecnologia ni adaptar su producci6n a la deman
da de los consumidores: tampoco pueden obtener f~cilmente 
los servicios necesarios para hacer aceptable la vida en las 
Areas rurales. 

Te6ricos como Brian Berry han insistido mucho en iue, 
en economias de mercado o economias mixtas, un sistrma 
disperso e integrado de lugares centrales usualmente emerge 
con el crecimiento econ6mico y es condici6n necesaria, pero 
no suficiente, para lograr un desarrollo ampliamente difun
dido (10). Es necesaria una red de lugares centrales (asen
tamientos que sirven la poblaci6n de su Area de influencia 
circundante) para distribuir los bienes producidos en centros 
especializados a los consumidores en otros lugares. Los luga
res centrales ponen al alcance de los habitantes de las Areas 
rurales aquellos servicios que requieren una localizaci6n pre
cisa o un gran niimero de clientes. Los bienes producidos en 
varias localidades deben ser reunidos en centros de acopio o 
recolecci6n local y distribuidos a los clientes a travs de mer
cados, logrando asi que los bienes y servicios especializados 
de ciertas comunidades est6n al alcance de consumidores en 
otros lugares. 

Fisher y Rushton sefialan, a partir de su experiencia con 
Areas de planificaci6n del desarrollo en India e Indonesia, 
que la creaci6n de un sistema integrado de servicios, comer
cio y centros de producci6n trae beneficios, no solamente pa

9. 	 E. A. J. Johnson, The Organization of Space in Development Coun
tries, Cambridge, Harvard University Press, 1970, p. 171. 

10. 	 Brian J. L. Berry, Geography of Market Centers and Retail Distribu
tion, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1967. 
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ra los gobiernos que promueven el desarrollo regional, sino
tambi6n para los habitantes de la regi6n. Anotan que una je
rarquia integrada de centros de servicios: 

1. 	 Es conveniente y eficiente para los consumidores, porque
les permite satisfacer muchas necesidades diferentes en 
el mismo viaje fuera del pueblo.

2. 	 Reduce la cantidad de transporte requerido para conectar 
los pueblos con las facilidades, porque entre los muchos 
vinculos de transporte posibles, los que comunican los 
pueblos con su centro local de servicios y con lugares nids
importantes serfn reconocidos por todos cono los vincu
los prioritarios donde se debe proporcionar el servicio de 
transporte pflblico.

3. 	 Reduce ]a longitud de carreteras que requieren ser mejo
radas, ya que lo prioritario es vincular cada pueblo con
los lugares que ofrecen facilidades, a las cuales deben te
ner acceso. 

.4. Se economiza en el costo de provisi6n de servicios, ya que
6stos pueden ser compartidos entre varias facilidades lo
calizadas en el mismo lugar. 

,5. Permite un monitoreo mis econ6mico y efectivo de las ac
tividades organizadas en centros de mercado y de servi
cios. 

6. 	 1,acilita el intercarn;io de informaci6n y de personal cali
ficado entre actividades relacionadas. 

7. 	 Concentra los esfuerzos de desarrollo de una regi6n a 
unos pocos lugares con mejor localizaci6n y recursos, y
ello incrementa las probabilidades de que alguno de estos
lugares genere espontineamente, actividades adicionales 
para abastecer las necesidades de su regi6n de influen
cia (11). 

11. 	 H. B. Fisher y G.Rushton, "Rural Growth Centers: Experiences inthe Pilot research Proyeet 1969-1974", documento presentado en ]aReuni6n Anual de la Asociaci6n de Estudios AsiAticos, San Fran
cisco, 1975, p. 6. 
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Otros han sefialado tambi6n los beneficios que un siste
ma integrado de asentamientos representa para el desarrollo 
regional. Bromley sostiene que "dichos lugares centrales son 
elementos indispensables en el funcionamiento de la econo
mia rural y regional, articulando las diversas formas de inte
racci6n e intercambio" (12). Roy y Patil sefialan, en su an6li
sis de !ds lugares centrales en la India, que "hay una rela
ci6n simbi6tica entre el desarrollo de los centros de servicios 
y el de las Aireas de servicios a su alrededor" (13). En una re
gi6n con un sistema de lugares centrales bien articulado e in
tegrado, la gente que vive en pueblos de diferentes tamafios 
y caracteristicas funcionales, o cerca de ellos, tienen fhcil ac
ceso a los articulos de primera necesidad, a los bienes y servi
cios disponibles en los mercados locales, asi como a funcio
nes mns diversificadas y de orden mayor que deben ser lo
c:ilizadas en ciudades de mayor tamafio. "Todos estos con
ceptos - sefialan Roy y Patil- contienen la idea de localizar, 
a diferentes niveles, bienes y servicios primarios y secunda
rios que estin funcionalmente interconectados y que son mu
tuamente complenentarios y suplementarios, bien integra
dos vertical e intersectorialmente para maximizar el benefi
cio de los usuarios y minimizar los costos". Un sistema de 
asentamientos bien integrado permite a los habitantes el ac
ceso potencial a mercados de diferentes tamafios, a una am
plia variedad de amenidades urbanas y a los insumos nece
sarios para el desarrollo agricola. El objetivo de las estrate
gias de localizaci6n basadas en el enfoque de la integraci6n 
funcional consiste en "identificar los centros de servicios de 
mas bajo nivel con sus pueblos correspondientes, los cuales, 
en conjunto, forman una unidad viable, que pueda sostener 
un paquete minimo de servicios" (14). 

12. 	 Ray Bromley, "Market Center Analysis in the Urban Functions in 
Rural Development Approach", documento presentado en el Simpo
sio Internacional sobre Ciudades Pequefias y Desarrollo Nacional, 
Bangkok, Asian Institute of Technology, 1982, p. 1. 

13. 	 Prodipto Roy y B. R. latil, Manual for Block Level Planning, Delhi, 
The Mac-Millan Company of India, 1977, p. 25. 

14. 	 Ibid., pp. 25-2,5. 
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La concentraci6n descentralizada de las inversiones en 
asentamientos de diferentes tamafios y caracteristicas fun
cionales, segfn Rondinelli y Ruddle, puede: 

1. 	Crear economias de escala; esparcir y difundir efectos be
neficiosos tanto para los residentes de dichos centros, co
mo para los habitantes de las Areas rut-ales circundantes. 

2. 	 Avudar a organizar las economias de las Areas de influen
cia rurales a trav~s de suministros, mercados, sistemas 
administrativos v de servicios de distribuci6n, que pro
porcionen oportunidades de empleo mayores y mAs diver
sificadas. 

3. 	 Atraer personas creativas e innovadoras y empresarios 
con valores, actitudes y patrones de comportamiento 
CIUe puedan crear un ambiente propicio a innovaciones 
adicionales. 

,4. 	Propiciar la rentabilidad de invei:siones previas que pue
da ser utilizada para desarrollos futuros 3 para crear yen
tajas comparativas de localizaci6n, asi como de rends y
mejores oportunidades para el crecimiento futuro a tra
v6s de efectos inducidos. 

5. 	 Crear presi6n y demanda para extender nuevos servicios, 
facilidades e infraestructura, dando origen a un ciclo con
tinuo de crecimiento y expansi6n. 

6. 	 Crear vinculos fisicos y econ6micos entre los asentamien
tos, y entre ellos y sus areas rurales de influencia, de tal 
forma que se aumente la accesibilidad de los lugares cen
trales. 

7. 	 Atraer actividades econ6micas y sociales relacionadas 
que generen, a trav~s de economias de proximidad, nue
vos mercados para materias primas, mercancias seniter
minadas y nuevos articulos de consumo (15). 
Tal vez lo mAs importante es que las inversiones descen-

Lralizadas en asentamientos estrat6gicamente localizados 

15. 	 Rondinelli y Ruddle, op. cit., Capitulo 1. 
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pueden crear las condiciones minimas que habiliten a la po
blaci6n rural para desarrollar sus propias comunidades me
diante procesos ascendentes y aut6nomos. Para niveles mks 
altos de gobierno, Roy y Patil sefialan que "la mayor utili
clad de la estrategia de centros de servicios, es la combina
cion de la planificaci6n econ6mica, social y espacial" (16). 

Enfoque territorial descentralizado 

Un tercer concepto de desarrollo espacial es el Ilamado aigu
n ts veces enfoque territorial descentralizado, agropolitano o 
de cerramiento regional selectivo. Usualmente, est6 basado 
en el argumento de que los centros de crecimiento urbano, 
a n los centros de mercado y ciudades de tamafio interme
dio, son parasitarios y permiten que las Mlites citadinas,
grandes corporaciones y agencias del gobierno central explo
ten a la poblaci6n rural y drenen los recursos de las Areas 
rurales. Elsto implica que las inversiones no se deberdn locali
zar en dichos sitios, sino dispersarse en las Areas rurales don
de la gente tenga acceso directo a ellas. Si solo los pequefios
pueblos v ciudades son impulsados, simplemente se conver
tirhn en el instrumento mediante el cudl las clases privilegia
das explotarfn mis efectivamente a la poblaci6n rural. 
SchaJtzburg, por ejemplo, insiste en que la "estructura y or
ganizacion de estas pequefias ciudades normalmente benefi
cian a los elementos ricos de la sociedad local, quienes tienen 
los rnedios y ]a habilidad para acceder a la mayoria de los re
cursos de desarrollo e iniciativas que tienen su origen en los 
gobiernos nacionales". Sostiene que aun las pequefiag ciu
dades "estan estructuradas para mejorar el bienestar econ6
inico, politico y social de quienes tienen relativas ventajas".
Su desarrollo, dice 61, irA en detrimento de los pobres rurales, 
porque las pequefias ciudades y pueblos "son ambos centros 
de extraccidn que succionan recursos financieros y humanos 

16. Ro', y Patil, op. cit., p. 7. 
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del campo, y puntos de bloqueo que impiden el flujo de los 
recursos hacia abajo" (17). 

Otros argumentan que la poblaci6n rural dispone de ac
ceso limitado a las innovaciones agropecuarias, y que la fal
ta de acceso torna ineficientes a las pequehias ciudades y pue
blos para difundir ideas y prdcticas modernas. De otra parte, 
aunque los campesinos participen activamente en los merca
dos urbanos, los intermediarios dominan los mercados y solo 
buscan maximizar sus beneficios, no estando interesados en 
diversificar las economias agricolas de las Areas en las que 
so producen los bien2s o en incrementar los ingresos de los 
productores. So argurnenta que el capital y el cr6dito son 
controlados por la gente de la ciudad, quienes no est6n dis
puestos a conceder pr~stamos a los campesinos. Reforzar los 
vinculos entre los pueblos y pequefias ciudades y los centros 
metropolitanos dejaria ociosos a muchos trabajadores rura
les, socavaria ]a red de coinercio local y las actividades meno
res de produccion v d-bilitaria la estructura econ6mica de 
los pequefios pu',blos, haci6ndolos dependientes de la eco
nomia metropolitana. 

Las implicaciones politicas de tales conceptos no son 
siempro claramente planteadas. En un extremo se sugiere 

(Iuo nada de lo lUe se realice en el nivel local en los paises en 
desarrollo serA efectivo hasta tanto no sea cambiado el orden 
economico munclial, que propicia la explotaci6n de la riqueza 
rural (18). Otros argumentan que las estrategias de desarro-
L1o deberian buscar la creaci6n de economias rurales s6lidas 
en si mismas, con vinculos minimos a la econumia metropo
litana. Friedmann y Douglass sugieren el enfoque "agropoli
tano" de concentraci6n de actividades de desarrollo en distri
tos rurales con una poblaci6n entre 50 mil y 150 mil habitan
(les. La autoridad de planificacion y de decisi6n deberia ser 

17. 	 Michael Schatzherg, "Islands of Priviledge: Small Cities in Africa 

and the )ynamics of Class Formation", en Urban Anthropology, 
Vol. 8, No. 2, 1979, pp. 173-190; textual de la p. 174. 

1. 	 A.dan Southall, "What Causes Overconcentration or Decentraliza
tion in the 11rbanization Process?", en Urbanism Past and Present, 
Vol. 7, No. 1:1, invierno-primavera 1982, pp. 38-41. 
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descentralizada, de tal forma que la gente que viva en el dis
trito sea la principal responsable de su propio desarrollo (19). 
Stohr y Todling han sugerido una estrategia de cerramiento 
espacial selectivo como una forma de proteger a los pequefios 
centros y a la poblaci6n rural de los efectos potencialmente 
adversos de la interacci6n entre areas rurales y grandes ciu
dades (20). 

Un argumento contrario es que los pueblos y ciudades 
pequefias no son necesariamente parasitarios per se: muchos 
presentan funciones ben~ficas esenciales nara el desarrollo 
rural. Tampoco la interacci6n con centros urbanos grandes, 
m~s modernos y econ6micamente diversificados, es necesa
riamente de explotaci6n. Depende mucho de c6mo se desa
rrollen las economias de las pequefias ciudades V pueblos, 
y de la forma como se organicen los vinculos entre ellos v las 
grandes ciudades. 

Una vez que empieza la urbanizaci6n, aun en niveles muy 
bajos, es imposible esperar un cerramiento espacial. Leeds 
argumenta que ninglin asentamiento nucleado puede ser ce
rrado, ya que su propia existencia estA basada en algiin gra
do de especializaci6n. La especializaci6n requiere intercam
bios, y asi, "ninguna ciudad es en si misma una isla". La 
concentraci6n de poblaci6n en las ciudades esta basada en in
tercambios e interacciones, N en esta forma "te6ricamente 
nunca se podria esperar autonomia, cerramiento o barreras: 
siempre se deberian esperar flujos de bienes, servicios, per
sonas, propiedades, conocimientos, informaci6n o posible
mente otros valores, entrando y saliendo de alguna locali

19. 	 John Friedmann y Mike Douglass, "Agropolitan )evelopment: 
Towards a New Strategy for Regional Planning in Asia", documen
to pre-entado en el Seminario sobre Estrategias de Industrializaci6n 
y el Enfoque de Polos de Crecimiento en Planeaci6n y Desarrollo Re
gional, Nagoya, United Nations Center for Regional )evelopment, 
1975. 

20. 	 Walter Stohr * Franz Todtling. "Spatial Equity - Some Anti-theses 
to current Regional D)evelopment Doctrine ',en PaperF, of the Regio
nal Science Association, Vol. 38, 1977, pp. 33-53. 
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dad" (21). Adems, buena parte de la evidencia empirica su
giere que los pueblos y ciudades pequefias pueden y de hecho 
presentan funciones ben6ficas para la poblaci6n rural. No to
das las interacciones entre las poblaciones urbana y rural 
van en detrimento de esta 61tima. Nuevos vinculos con co
munidades grandes pueden crear oportunidades para los po
bres en las Areas de influencia de los pequefios poblados y 
ciudades intermedias. 

Preston encontr6, por ejemplo, en su estudio de los pue
blos de las tierras altas en Bolivia, que su impacto negativo 
sobre la pobreza rural era usualmente menor, y que muchos 
pueblos ofrecian nuevas oportunidades econbmicas a los resi
dentes rurales; asimismo encontr6 que la influencia rns im
portante de la innovaci6n agricola en las tierras altas en Boli
via habia sido el contacto personal entre campesinos, y que 
esos contactos tenian lugar en los centros de mercado. Los 
campesinos, sefiala, "son mucho mis ffcilmente impresiona
bles al ver grandes y saludables variedades de papa en el 
mercado, que si les hablan de ellas, y hasta cierto punto, 
aun rins que si ellos mismos las cultivan" (22). El grado en 
que los centros de mercado tienen disponibles nuevos pro
ductos ha sido crucial en la difusidn de innovaciones agri
colas. AdeinAs, encontr6 muy poca explotaci6n seria o sis
temintica de la gente rural por parte de intermediarios o co
merciantes: ni los particulares ni las instituciones en los cen
tros parecen ser obstAculo para la acumulaci6n de capital por 
parte de los agricultores. Preston concluye que "hay poco 
sentimiento de injusticia con la distribuci6n del ingreso" y 
,wela mayoria de las familias rurales podrian tener algtin ac

cuso al capital. Del mismo modo, los efectos negativos de ]a 
a lministraci6n en los centros urbanos no fueron, a excepcion 
d,! unos pocos casos individuales, un problema muy serio pa

21. 	Anthony Leeds. "Towns and Villages in Society: Hierarchies of Or
der and Cause", en T. W. Colins (ed.), Cities in a Larger Context. 
Athens, University of Georgia Press, 1980, pp. 6-33. 

22. 	 David A. Preston, Farmers and Towns: Rural-Urban Relations in 
Highland Bolivia, Norwich, University of East Anglia-Geo Abs
tracts, 1978, p. 69. 
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ra los agricultores y, realmente las autoridades municipales 
tenian bastante apoyo popular (23). 

Otros estudios de centros de mercado indican que la po
blaci6n rural puede competir perfectamente con la poblaci6n 
urbana y que los vinculos entre las Areas urbanas y rurales 
son los canales primarios a trav6s de los cuales la poblaci6n 
rural deriva sus ingresos. Investigaciones sobre interacci6n 
en los sitios de mercado en la ciudad guatemalteca de Anti
gua prueban la habilidad de los campesinos para "establecer
se como participantes permanentes del mercado en compe
tencia con los vendedores urbanos, obtener derechos perma
nentes de espacio en su interior, hacer frente a estructuras 
administrativas hostiles y formar sociedades comerciales 
con clientes urbanos" (24). Indudablemente, la existencia de 
un mercado urbano en Antigua depende de vinculos entre la 
ciudad y su Area rural de influencia, vinculos que, en este ca
so, parecen ber.eficiar tanto a los campesinos, como a los ha
bitantes urbanos. 

Swetnam sefiala que "mientras que el mercado de Anti
gua es una instituci6n organizada y mantenida por el gobier
no de la ciudad, la mayor parte de su comercio estA en manos 
de intermediarios rurales. Los vendedores de fuera de Anti
gua exceden en nimero a los habitantes urbanos, no solo en
tre los rangos de productores-vendedores, sino tambi6n en
tre los intermediarios que constituyen las dos terceras partes 
del total de vendedores. El mercado no es un sitio donde los 
comerciantes urbanos exploten a los productores rurales, si
no por el contrario una instituci6n en la cual los habitantes 
urbanos y rurales se mezclan libremente y desempefian am
bos papeles, de compradores y negociantes profesiona
les" (25). 

Escasamente una quinta parte de los participantes en el 

23. 	 Ibid, pp. 176-177. 
24. 	 John J. Swetnam, "Interaction Between Rural and Urban Residents 

in a Guatemalan Market Place", en Urban Anthropology, Vol. 7, 
No. 2, 1978, pp. 137-153; textual de la p. 137. 

25. 	 Ibid., p. 141. 
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mercado vive en la ciudad, mhs de la mitad proviene de las 
veredas rurales de los alrededores o de otros municipios.
Los vendedores rurales que Ilegan al mercado, que se realiza 
tres veces por semana, han viajado hasta 100 kn. Los vin
culos de los pueblos y ciudades pequefias con los grandes 
centros metropolitanos no necesariamente operan desventa
josamente para los primeros.

En sus estudios de Dagupan, ciudad mediana en la pro
vincia de Pangasinan, en Filipinas, con fuertes nexos comcr
ciales con la ciudad principal, Manila, asi como con otras ciu
dades de su regi6n, Dannhaeuser concluye que los vinculos 
comerciales y de negocios no han ido en detrimento del desa
rrollo econ6mico de Dagupan, ni de la gente que vive en las 
Areas circundantes. La penetraci6n de las ventas y de contra
tos de propiedad por grandes firmas con sede en Manila 
cambi6, pero no destruy6 las relaciones locales de comercio. 
En lugar de ello, se estimularon las innovaciones locales de 
distribuci6n y se abrieron nuevas oportunidades de empleo.
Durante un periodo de mis de 25 afios de alta inflaci6n, el 
ingreso familiar, en Dagupan y sus alrededores, permaneci6
estable. "Ademhs, la expansi6n de infraestructura en Dagu
pan y Pangasinan, el incremento de loj ingresos fiscales bAsicos, la continua actividad mercantil y la vigorosa demanda 
de la provincia y la ciudad, no dan entendera una imagen
de grandes seg-mentos de poblaci6n sumidos en la pobreza",
concluye Dannhaeuser (26). Este afirma que el comercio con 
Nanila fue uno de los principales factores que ha mantenido 
el capital dentro de la regi6n de Dagupan, en lugar de ser 
trasferido a otra parte. La expansi6n de un mercado activo 
en Dagupan por parte de las firmas de Manila parece haber 
movilizado el capital local y los recursos de mano de obra que
anteriormente habian estado ociosos. Las relaciones econ6
micas no imponian una dependencia politica de la ciudad. 

26. Norber Dannhaeuser, "Commercial Relations Between Center and 
Periphery in Northern Luzon: Detrimental Dependence or Generati
ve Interdependence?", en Philippine Studies, Vol. 29, 1981, pp. 144
169; textual de la p. 165. 
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Tos administradores locales han gravado a las compafilas 
con altos derechos por licencias, asi como con impuestos a 
los vendedores que negocian en la ciudad, desalentando a 
menudo a las grandes compafiias. 

Richardson se acerca mis a la verdad al sefialar que, co
mo regla general, ni los enfoques de las pequefias ciudades 
como polos de difusi6n ni como parasitarias son correctos. 
Depende mu-cho de c6mo las funciones de estas ciudades ha
yan evolucionado con respecto a sus reas de influencia, de 
los aspectos institucionales y culturales del pals en cuesti6n, 
y de c6mo las politicas de fortalecimiento de las pequefias 
ciudades est~n formuladas e implernentadas (27). 

UN MARCO CONCEPTUAL PARA SISTEMAS
 
DE ASENTAMIENTOS
 

El enfoque de las Funciones Urbanas para el Desarrollo Ru
ral, FUDR, en la planificaci6n regional, se basa fundamen
talmente en el concepto de integraci6n funcional del desarro
lo espacial. Parte del supuesto de que los asentamientos de 
varios tamafios y caracteristicas funcionales, especialmente 
pequefios centros rurales de servicios y de mercado, juegan 
un Importante papel en el desarrollo regional y rural, pero 
que en la mayoria de !os paises en desarrollo el sistema de 
asentamientos puede no estar suficienteinente articulado e 
integrado, como para permitir que, efectivamente, estos cen
tros desarrollen sus funciones potenciales. 

Papel de los asentamientos en el desarrollo regional 

A pesar de que la literatura sobre los pueblos y ciudades in
termedias en los paises en desarrollo ha aunentado tanto en 

27. 	 Harry R. Richardson, "Policies for Strengthening Small Cities in 
Developing Countries", documento preparado rare el Grupo de Ex
pertos sobre el Papel de las Ciudades Pequefias e Intermedias en 
el Desarrollo Nacional, Nagoya, United Nations Certer for Regional 
Development, 1982, p. 14. 
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afios recientes que es imposible resumirla toda aqul. Se pue
den citar algunos ejemplos para indicar el rango y el tipo de 
funciones que los asentamientos pueden desempefiar. Estu
dios de pueblos en Bengala Occidental, India, revelan que 
aun aquellos con menos de cinco mil habitantes pueden ac
tuar como centros urbanos minimos para sus Areas rurales. 
Los pueblos de Bengala Occidental: 

1. 	 Sirven como centros econ6micos, politicos y culturales 
para la poblaci6n de los pueblos de la microrregi6n rural 
circundante. 

2. 	 Proporcionan los sitios de mercado donde se ofrecen los 
productos que no se producen localmente, y los bienes y
servicios especializados, y donde los productos locales 
pueden ser vendidos. 

3. 	 Suministran un amplio rango de especialistas que usual
mente no se encuentra en pueblos rurales, pero que es ne
cesario para la subsistencia de una poblaci6n rural predo
minantemente agricola. 

4. 	 Sirven como centros en donde los especialistas adminis
trativos y educacionales, representando mhs ampliamen-
Le la sociedad y sus centros urbanos, se refinen e interac
tfian con la poblaci6n rural local. 

5. 	 Se caracterizan por su diversidad de ocupaciones y hete
rogeneidad de poblaci6n, comparados con su tamafio re
lativo como centros urbanos (como centros rurales, di
chos asentamientos existen para servir a una poblaci6n 
no residente, dispersa en poblados agricolas).

6. 	 Caracteristicamente, atraen un gran segmento de la 6lite 
poblacional de fuera de las localidades inmediatas, reclu
thndolo con base en su educaci6n y experiencia, en posi
ciones especializadas administrativas, profesionales y 
educativas (28). 

Johnson encontr6 en sus estudios de pequefios lugares 

28. 	 Lauren Anita Corwin, "The Rural Town: Minimal Urban Center", 
Urban Anthropology, Vol. 6, No. 1, 1977, pp. 23-24; textual de la 
p. 39. 
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centrales tn la India que 6stos son particularmente propi
cios para los tipos de actividades comerciales e indus~riales 
que abastecen la demanda de los mercados locales de corto 
alcance, fhcilmente accesibles a pie, bicicleta u otras formas 
de transporte para un nfmero pequefio de clientes potencia
lcs (29). En esta forma, los pequefios pueblos en la India con
tienen frecuentemente un amplio conjunto de tiendas mino
ristas, servicios personales y comerciales, producci6n de vi
vienda, fabricaci6n u operaciones simples de manufactiura. 
Esas actividades que abastecen a una pequefia porci6n de 
una regi6n amplia pueden tambi6n ser localizadas exitosa
niente en pcquefios pueblos y ciudades si se cuenta con los 
servicios adecuados, transporte y servicios complementa
ios. Las actividades econ6micas quc se en',,n!t.,n r=,6t 'r.
cuentemente en los pueblos de la India son las dedicadas a 
procesos de p6rdida de peso y reducci6n de volumen de la 
materia prima, tales como ingenios azucareros y aserrade
ros, mataderos, envase de conservas y ffbricas de aceite. 
Una vez localizadas, tales actividades a su turno crean de
mandas por transporte y servicios de aprovisionamiento, 
credito, seguros y corretaje. 

Analistas del Banco Mundial afirman que las empresas y 
actividades no agricolas especialmente construcci6n en pe
quefia escala, comercio, servicios, transporte, procesamiento 
Nmanufactura son una importante fuente de empleo e ingre
sos para mhs de una cuarta parte de la fuerza laboral rural 
de los paises en desarrollo. Son tambi6n una fuente signifi
cativa de ingresos suplementarios o secundarios para los 
campesinos, y permiten a la juventud rural, entrenamiento 
y aprendizaje en actividades comerciales y de procesamien
to (30). 

29. 	 E. A. J. Johnson, "Scale Economies in Small Agro-Urban Commu
nities", en F. Helleiner y W. Stohr (eds.), Proceedings of the Commi
ssion on Regional Aspects of Development of the International Geo
graphical Union, Vol. II, Toronto, International Geographical Union, 
1974, pp. 583-612. 

30. 	 World Bank, Rural Enterprise and Nonfarm Employment, Washing
ton, World Bank, 1978, pp. 7-8. 
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Estudios sobre industrias rurales en Corea del Sur y 
Taiwan indican que los pueblos y ciudades pequefias, ade
mAs de sostener actividades de procesamiento de recursos, 
son tamlbin una buena localizaci6n para p. quefias acti-.'ida
des orientadas al mercado, tales como expendios de alimen
tos para animales, fabricas de hielo, productos de arcilla para 
construcci6n, loza de barro y herramientas manuales, como 
tambien para la producci6n de pequefios productos. Los pue
blos de tamafio mediano albergan una amplia variedad de 
servicios, incluidos tipografias comerciales, reparaci6n de 
\'ehiculos V maquinaria pequefia, galvanizado y tiendas de 
rietalmeciMica. En los pueblos y ciudades pequefias se pue
den tanibi~n localizar actividades de ensamblaje simple, 
,1,clao acaados,y operaciones separables de manufactu
;a. si tinen buenos 'inculos de transporte con centros urba

nos grandes (31).
*A] sur te Tailandia, poblaciones entre 14 mil y 57 mil ha

bitantes ofrecen clinicas, pequefios hospitales, servicios pos
tales Y gubernamentales, escuelas primarias y secundarias, 
peqeuenas bibliotecas, bancos, servicio de buses, tel6fonos y 
al'guTos tipos de educaci6n vocacional N superior. Aunque no 
se h,,n hecho estudios sistem'ticos acerca de las Areas de 
influencia de los pueblos y ciudades pequefias de paises en 
desariollo, a1gunas estimaciones hechas al sur de Tailandia 
indic:n que los centros mayores y mis diversificados con 
unit pobhlaci6n media de 33 mil habitantes tienen Areas de in
fluenria con un promedio de 10 mil kil6metros cuadrados, 
v sirven a promedios poblacionales de 630 mil habitantes.
Tales ventros estftn ligados a no mis de 22 poblados meno
res y menos diversificados en su Area de influencia (32). 

Estudios sobre las poblaciones que emigraron de pueblos 
rurales a pequefnos centros urbanos y ciudades al noreste de 

31. Sam 1'. S. IIo. Small Scale Enterprizes in Korea and Taiwan, docu
niento intern de trabajo del Banco Mundial No. 384, Washington, 
World Bank, 198o. 

32. Government of the Kingdom of Thailand, National Economic and 
Social l)evelopment Board, South Thailand Regional Planning Stu
dy, Vol. 2, Bangkok, Ilunteing Technical Services, 1979?, pp. 27-34. 
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Tailandia encontraron un alto nivel de satisfacci6n. La ma
yoria de los migrantes fueron capaces de incrementar sus 
ingresos y encontrar mejores facilidades de educaci6n y sa
lud que en sus pueblos de origen. Aunque las condiciones 
de vivienda en los pueblos parecian ser de baja calidad, los 
estudios revelaron que los migrantes en general estaban 
"bastante complacidos con su nueva vida en el pueblo" y 
que entre los que migraron voluntariamente a los pueblos y 
ciudades pequefias "hay una satisfacci6n general con la call
dad de vida conseguida en su sitio de destino" (33). 

En M~xico, Bolivia, Honduras y Guatemala se constat6 
que pequefias ciudades y centros urbanos en Am6rica Lati
na pueden desempefiar importantes funciones econ6micas y 
sociales. Ciudades pequefias en M6xico tales como Oaxaca 
son importantes centros de mercado para sus regiones (34). 
El mercado de Oaxaca, por ejemplo, da salida a productos 
agricolas, ganado, productos no agricolas como fibras y le
fia, y a una amplia variedad de productos artesanales de al
fareria, canastos, esteras e irrplementos dom~sticos y agri
colas. Un conjunto considerable de personas encuentra em
pleo, directa o indirectamente, en las actividades de merca
do, como carpinteos, reparadores, carniceros, herreros, ven
dedores de cacharros, curanderos, casamenteros, mecAnicos 
y vendedores de equipos y semillas. El mercado ofrece opor
tunidad a los agricultores para vender sus productos y a un 
gran ni~imero de intermediarios para participar en negocios. 
Oaxaca alberga negociantes que compran y revenden pro
ductos en el mercado, negociantes que viajan a pequefios 
mercados rurales a colectar bienes para revender en el merca
do urbano, y negociantes que compran bienes en el mercado 
y los revenden puerta a puerta en la ciudad. El mercado 
ofrece a la poblaci6n rural la oportunidad de hacer compras 

33. 	 Theodore D. Fuller, "Migrant Evaluations of the Quality of Urban 
Life in Northeast Thailand", en Journal of Developing Areas, Vol. 
16, No. 1, octubre 1981, pp. 87-104; textual de las pp. 92 y 101. 

34. 	 Ralph L. Beals, The Peasant Marketing System in Oaxaca, Mexico, 
Berkeley, University of California Press, 1975, pp. 120-121. 
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en tiendas situadas en la periferia del mercado y de visitar a 
mdicos, odont6logos, clinicas, abogados y prestamistas.
Los mayoristas recolectan pequefias cantidades de produc
tos locales en los mercados de Oaxaca y los venden al por 
mayor a detallistas en las grandes ciudades; tambi6n com
pran bienes manufacturados en la (Cudad,para venderlos en 
pequefios lotes en Oaxaca. Los mercados de la ciudad y otras 
actividades comerciales proporcionan empleo a intermedia
rios, camioneros y carreteros (35). 

Incluso, algunos centros urbanos muy pequefios en M~xi
co entre dos mil y cinco mil habitantes pueden mantener ser
vicios bfsicos minimos no disponibles en pueblos rurales 
(escuela primaria, consultorios, clinicas, farmacia, estaciones 
de 	gasolina, escuela secundaria, cine, restaurantes, bancos,
hoteles y, en algunos lugares, dentistas, abogados, veteri
narios y escuelas tecnol6gicas) (36). 

El grado en el que los pueblos y ciudades intermedias ab
sorben migrantes rurales en Mexico depende mucho de la es
tructura de asentamientos dentro del Estado. El grado de 
primacia ha sido considerado como un factor independiente 
en 	las migraciones. En aquellos estados con los m~s altos 
grados de primacia, un mayor nfimero de migrantes es atrai
do a las grandes ciudades. No ocurre lo mismo en estados 
con un patr6n de urbanizaci6n mis difuso. Los estudios han 
encontrado que "la simple existencia de un mayor nubmero de 
ciudades medianas y grandes en un estado no primado pro
porciona optiones para la maximizaci6n de la escogencia, ne
gadas a los migrantes en un estado primado. Los migrantes
expulsados de las Areas rurales en un estado primado no tie
nen el mismo espectro de opciones para su asentamiento ni 
las mismas oportunidades de empleo" (37). 

35. 	 Ibid. El Ap6ndice 1 suministra una detallada descripci6n sobre estas 
actividades. 

36. 	 P. A. Doherty y J. M. Ball, "Central Functions Sina!! Mexican 
Towns", en Southeastern Geographer, Vol. XI, N. 1, 1971, pp. 20-28. 

37. 	 Diane E. David, "Migration, Rank-Size distribution and Economic 
Development: the Case of Mexico", en Studies in Comparative Inter
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Investigaciones de campo en pequefios centros urbanos 
en 	Honduras y Bolivia indican que aun en los paises mAs po
brei de Latinoamrrica, pueblos con un promedio de pobla
ci6n de diez mil a dc e mil habitantes pueden proporcionar 
servicios bAsicos de salud, provisi6n agricola y servicios co
nierciFles v educativos. Son muy importantes como centros 
de transporte y distribuci6n y como mercados para produc
tos agricolas cultivados en Areas rurales circundantes (38). 
71 gvado en el cual los mercados en pequefios pueblos facili
tan y promuevern ia interacci6ri entre los residentes urbanos 
y rurales se ohserva en estudios antropol6gicos de pueblos 
tales corno An.ivgua, en Guatemala, donde el volumen de ne
gocios as cortrobdo per intermediarios rurales y donde el 
vendedor rural recorre grandes distancias para participar en 
mercado-s peri6dicos 139). 

Muchos centros urbanos y ciudades pequefias en muchos 
paises africanos desempefian papeles similares. Los peque
fios centros urbanos en Tanzania ofrecen la 6inica oportuni
dad de empleo en sectores no agricolas. Un promedio de 
cerca de la cuarta parte de la poblaci6n econ6micamente ac
ti',a er los pueblos de Tanizania est6 empleado en la agricul
tura; las otras tres cuartas partes se encuentran en labores 
no agricolas (cerca del 10% en labores manufactureras, el 
15% (-n construcci6n, servicios puiblicos y comunicaciones, 
otro 15% en comercio y cerca del 32% en servicios) (40). Las 
pequeas localidades en Ghana, como Techiman, con menos 
de 20 mil babitantes, son centros de mercados peri6dicos pa

national Developmenit, Vol XVI, 1981, pp. 84-107; textual de la 
p. 102. 

38. 	 Joseoh F. Lombardo, Jr. "Introduction to the Human Settlement 
Sy tem in Ionduras", Informe sin publicar, Tegucigalpa, Honduras, 
U. S. Agency for International Development, 1982; y Hugh Evans, 
Urban Functions in Rural Development: The Case of the Potosi Re
gion in ', olivia, Parte I, Washington, US Agency for International 
Development, 1982. 

39. 	 Swetnam, op. cit. 
40. 	 M. A. Hirst, "A Functional Analysis of Towns in Tanzania", Tijds

chrift voor Econ., en Soc. Geografle, Vol. 64, No. 1, 1973, pp. 39-59. 
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ra sus Areas rurales. Wunsch anota, en su estudio de Techiman, que los camiones vienen en dias de mercado desde lugares tan lejanos como Kumasi, Tamaie y Accra, asi como dezonas rurales en el Alto Volta, Mali y la Costa de Marfil. Elpueblo alberga tiendas detallistas, escuelas, hospitales y unamplio rango de artesanos calificados y semicalificados, incluidos sastres, carpinteros, albaffiles y mectnicos, medicos,enfermeras, sacerdotes y voluntarios. Las ciudades m6sgrandes como Obuasi, con un poco mis de 30 mil habitantes, tienen un rango mhs amplio de actividades de agroprocesamiento, mercadeo, servicios, actividades comerciales y delsector informal. Ademfs, abarca una poblaci6n que es social,religiosa 'N nicarnente homog6nea. En los afios setentas tenia mas (e 90 asociaciones voluntarias, incluidos asociacioties religiosas, etnicas, ocupacionales, de negocios y recreati
vas, logias y sociedades secretas (41 ). 

El subdesarrollo de los pueblos y ciudades
 
pequefias en regiones rurales
 

La creciente evidencia de que los pueblos y ciudades pequefias I)Ieden ( esemipefiar la amplia variedad de funciones antes descritas se ha visto acompahiada de fuertes indicios deque relativaente pocos de quienes podrian promover el crecirniento, la transformaci6n y la integraci6n en Areas ruralesrealnente lo hacen. En las regiones rurales mhs pobres sepresenta con frecuencia una amplia brecha entre su funcionamiento potencial y el actual en las regiones rurales mhs po
bres. 

Los sistemas de asentamientos en las regiones rurales, yen muchos de los paises en desarrollo mis pobres, estAn articulados e integrados adecuadamente, por tres razones bAsi
cas: 

411.James S. Wunsch, "Political development and Planning in Ghana: AComparative Study of two Medium Cities", en R. A. Obudho y S. El-Shakhs (eds.), Development of Urban Systems in Africa, Nueva
York, Praeger, 1979, pp. 137-156. 
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1. 	 Carencia de un suficiente nuimero de lugares centrales de 
orden inferior. Como se anot6 antes, en muchos pases la 
gran mayoria de la poblaci6n rural estA dispersa en asen
tamientos demasiado pequefios y aislados para albergar 
aun aquellos servicios y facilidades b~sicos y para desem
pefiar la variedad de funciones que lugares mAs grandes y 
accesibles pueden y de hecho desempefian. 
Estudios de asentamientos rurales al norte de Nigeria 
concluyen que la gran mayoria de las aldeas son "muy 
pequefias para dotar a un ntimero minimo de poblaci6n 
de una provisi6n suficiente de facilidades tales como 
agua, electricidad, salud, servicios postales y centros 
educativos". Tambi~n destacan el hecho de que las al
deas estAn "muy apartadas para ser convenientemente 
agrupadas en un sistema central de servicios" (42). 
En los paises latinoamericanos mAs pobres solo un pe
quefio porcentaje de asentamientos rurales desempefia 
funciones importantes. Estudios en Honduras indican 
que menos del 1% de los asentamientos del pals tienen un 
rango suficiente de funciones para ser considerados luga
res centrales para sus Areas de influencia rural. Menos de 
800 de los aproximadarnente 20 mil pueblos y centros ur
banos que no son lugares centrales tienen tan solo unos 
pocos servicios y facilidades que sirven a sus propias po
blaciones. AdemAs, en una muestra de 925 pueblos y ciu
dades con un rango de poblaci6n de entre mil y 160 mil 
habitantes examinados en 1980, se encontr6 que el 88% 
eran lugares no centrales, que tenian desde ninguno has
ta doce servicios y facilidades bAsicos; todos tenian me
nos de cinco mil habitantes; solo 23 pueblos eran centros 
de mercado y 75 ofrecian servicios para sus propios resi
dentes (43). 
Resultados similares se encontraron en estudios de asen

42. 	 J. 0. C. Onyemelukwe, "Settlement Structure as Sociocultural Cons
traint on Nigerian Rural Development", en Ekistics, Vol. 7, No. 284, 
1980, pp. 353-355; textual de la p. 355. 

43. 	 Lombardo, op. cit. 
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tamientos en Bolivia. El reciente plan para cinco afios en 
ese pals observ6 cue la mayoria de centros urbanos "no 
cumplen completamente un papel dinhmico para sus res
pectivas t'eas de influencia, porque no funcionan adecua
damente como centros de mercado y como centros para la 
difusi6n de innovaciones t&cnicas y culturales" (44).
Una investigaci6n en 112 asentamientos en el departa
mento de Potosi encontr6 que cerca del 63% no tenian un 
rango suficiente de funciones para ser considerados luga
res centrales. Otros 26 asentamientos eran tan pequefios 
en tamafho y carecian tanto de servicios, facilidades e in
fraestructura, que solo podian servir a sus propios resi
dentes. Solo 16 puebios tenian un rango de funciones lo 
suficientemente amplio como para actuar a manera de 
centros subregionales o rurales de servicios, y estaban 
ampliamente distribuidos por la regi6n (45). 
Estudios en Melanesia (Papua, Nueva Guinea, Vanuatu 
y las Islas Salom6n) encontraron solo un pequefio nime
ro de pueblos desempefiando funciones centrales (46). Es
tudios del rio Bicol en Filipinas produjpron resultados 
similares; de los 1.419 asentamientos pequefios en las 
provincias de Camarines Sur y Albay, solo dos tenlan un 
rango suficiente de funciones para actuar como centros 
provinciales de servicios y solo once servian un nunero 
significativo de poblaci6n fuera cie sus limites, cerca de 
43 pueblos pequefios -la mayoria con mercados peri6di
cos- servian a algunos residentes de sus Areas circun
dantes inmediatas, pero mis de 1.300 -cerca del 96%

44. 	 Michael McNul',;y Michael E. Conroy, "An Evaluation Report on 
Potential Sites in Bolivia and Paraguay for the Urban functions in 
Rural Development Project", Washington, US Agency for Interna
tional Development, 1977,mimeografiado, p. 10. 

45. 	 Evans. op. cit., y Dennis A. Rondinelli y Hugh Evans, "integrated 
Regional Development Planning: Linking Urban Centers and Rural 
Areas in Bolivia", en Wold Development, Vol. 11, 1983, en imprenta.

46. 	 R. G. Ward y M. W. Ward, "The Rural-urban Connection -A Mis
sing Link in Melanesia", en Malaysian Journal of Tropical Geogra
phy, Vol. 1, septiembre do 1980, pp. 57-63. 
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erfn lugares no centrales: cenian tamafios promedios de
 
poblaci6n de menos de mil habitantes y no prestaban nin
grin servicio o facilidad, o escasamente suministraban
 
nueve, la mayoria de las cuales eran funciones ;.esidencia
les de pequefia escala (47).
 
El subdesarrollo de pequefios pueblos en Tailandia crea
 
significativos costos de oportunidad. Douglass sefiala,
 
en sus estudios de la regi6n de la Llanura Central, que el
 
gobierno podria utilizar los distritos administrativos
 
existenmes (amphoe) para organizar a los habitantes que

normalmente viven or. ellos, entre 100 mil y 200 mil, y los
 
800 centros de mis bajo orden, con poblaciones de dos a
 
40 mil habitantes para crear redes de asentamientos inte
grados, vinculando los pueblos rurales a los centros urba
nos (48). Afirma que con servicios y facilidades apropia
dos, con vinculos a pequefios y grandes asentamientos,
 
muchos pueblos podrian, "mediante la generaci6n de
 
oportunidades de empleos no agricolas, aumentar los in
centivos para la inversi6n y producci6n locales que re
tendrian aquellos excedentes rurales que esthn siendo
 
trasferidos en la actualidad a la metr6poli 
 y al exte
rior" (49). 

2. 	 Inadecuada distribuci6n de servicios y facilidades entre 
ciudades y pueblos pequefios en regiones rurales. En par
te, la raz6n por la cual los pueblos y ciudades pequefias 
en regiones rurales esthn subdesarrollados es la carencia 

47. 	 Dennis A. Rondinelli "Spatial Analysis for Regional Development:
A Case Study of the Bicol River Basin of the Philippines", en Re
source Systems Theory and Methodology Series, No. 2, Tokio, Uni
ted Nations University, 1980, y Pennis A. Rondinelli, "Applied Po
licy Analysis for Integrated Regional Development Planning in the 
Philippines", Third world Planning Review, Vol. 1, No. 2, 1979, 
pp. 150-178, 

48. 	 Mike Douglass, "Thailand: Territorial dissolution and Alternative 
Regional Development for the Central Plains", en W. B. Stohr y
D. R. Fraser Taylor (eds.), Development from Above or Below?, Lon
don, Wiley y Sons, 1981, pp. 183-208. 

49. 	 Ibid., p. 199. 
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de los servicios, facilidades e infraestructura esenciales. 
Un examen de la distribuci6n de servicios, facilidades y 
organizaci6n de los asentamientos en Honduras indica 
que menos del 7% no tenia siquiera la funci6n m~s esen
cial, como es una escuela primaria; menos del 4% contaba 
con una provisi6n minima de agua potable y menos del 
3%tenia una oficina de correos de tercer nivel. Menos del 
3%de los 925 asentamientos examinados en 1980 tenia 
facilidades para el mercadeo de granos, clinica plblica, 
pequefios hospitales, un mercado permanente o una ofi
cina de correos. Solamente un 4% disponia de una tienda 
estatal, mercado de segunda clase o una escuela secunda
ria completa, servicios que podrian ser eficientemente lo
calizados en pequefios lugares centrales (50). En la regi6n 
de Potosi en Bolivia, solo cinco de 112 asentamientos 
examinados disfrutaban de mAs de la mitad de las 56 fun
ciones halladas en las ciudades m~s grandes. Cerca del 
90% de todos los tipos de servicios, facilidades, organiza
ciones e infraestructura en la cuenca aparecian en menos 
del 20% de los asentamientos. Por otra parte, cerca del 
60% de esas funciones podrian encontrarse en menos del 
20% de los centros que eran capitales de municipali
dad (51). Una distribuci6n tan altamente asim6trica de 
los servicios y facilidades no es excepcional; se observa 
en pequefios paises islefios del Pacifico Sur y en regiones 
pobres de grandes paises como la India y SudAn. 
Carencia o debilidad en los vinculos entre asentamientos 
en regiones rurales. El ndimero relativamente pequefio de 
asentamientos que desempefian funciones centrales y la 
distribuci6n altamente asim6trica de servicios y facilida
des podrian no ser serios problemas en si mismos, si los 
asentamientos que cumplen funciones centrales fuesen 
accesibles a sus poblaciones rurales y estuviesen vincu
lados entre si, y con los pueblos y ciudades mhs grandes. 

Lombardo, op. cit., pp. 3-4.
 
Rondinelli, "Spatial Analysis for Regional Development", op. cit.,
 
pp. 22-27. 
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En un sistema integrado no todos los asentamientos pro
porcionan todos los servicios y facilidades: la gente pue
de viajar fhcilmente al centro mayor mhs conveniente pa
ra obtener bienes y servicios que no se localizan en los 
centros m~s pequefios y menos diversificados cercanos 
a su vivienda. En efecto, ]a importancia de un sistema de 
asentamientos articulado e integrado reside en que es efi
ciente en cuanto a la localizaci6n, pues permite agrupa
ciones de servicios, facilidades e infraestructura en un 
lugar central accesible, que no podrian estar localizados 
econ6micamente en pequefios pueblos y veredas para ser
vir a una poblaci6n difusamente distribuida. 
En los paises subdesarrollados, se incurre en altos costos 
de oportunidad debido al inadecuado n~imero de distribu
ci6n de los pequefios lugares centrales. Ello se ve agrava
do por la debilidad en los vinculos entre los asentanien
tos que cumplen funciones centrales. Johnson concluy6, 
de sus estudios del sistema de asentamientos en la India, 
que aunque ese pais no carece de lugares centrales, "po
cas veces constituyen una jerarquia funcional, y por esta 
raz6n fallan en ofrecer un sistema de redes de intercam
bio que proporcione los incentivos requeridos para una 
utilizaci6n ampliada de mano de obra, capital y capaci
dades humanas" (52). Una situaci6n similar existe en Pa
pua, Nueva Guinea, donde en los afios setentas no exis
tia una red simple de carreteras que vinculara los pueblos 
y aldeas entre si. Se encontr6 que "no hay caminos que 
unan los costados norte y sur del continente, y las princi
pales ciudades de las trece provincias continentales no 
tienen vinculos viales con ninguna otra ciudad gran
de" (53). En algunas provincias, mhs del 40% de la pobla
ci6n vive a m~s de dos horas de jornada por tierra de 
cualquier ciudad. 
En la cuenca del rio Bicol, en Filipinas, ningfin nivel de la 

52. 	 Johnson, The Organization of Space in Developing Countries, 
op. cit., pp. 70-71. 

53. 	 Ward y Ward, op. cit., p. 59. 
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jerarquia de asentamientos estd bien integrado con los 
demos. La mayoria de la poblaci6n rural vive en asen
tamientos dificilmente accesibles por carreteras, y los 
costos de transporte de productos agricolas a las Areas 
rurales son seis veces mayores que los pagados en Areas 
conectadas por vias de acceso. Los asentamientos rurales 
estdn ddbilmente conectados a los mercados peri6dicos y, 
como resultado, pocas veces atraen gente de mhs de 
15 km de distancia. Como se verA luego, los estudios 
muestran que, como resultado de los vinculos d6biles o 
incompletos entre asentamientos, las facilidades de sa
hud, educaci6n y otras, localizadas en algunos pueblos, 
tienden a servir solamente a la gente que vive en ellos o 
a la de aldeas cercanas (barangays). La interacci6n social 
entre comunidades es limitada, los viajes intermunicipa
les son pocos y los negocios y comunicaciones entre las 
dos ciudades m~s grandes de la cuenca son ddbiles (54). 
El acceso de la poblaci6n rural a los servicios y facilida
des localizados en los centros urbanos tambidn fue consi
derado muy ddbil en la regi6n de Potosi, en Bolivia. Los 
estudios indican que, en raz6n de la insuficiencia de luga
res centrales, la distribuci6n fuertemente sesgada de las 
funciones centrales y de los ddbiles vinculos fisicos entre 
ellos, "a accesibilidad a travds de la regi6n de Potosi es 
extremadamente baja" (55). 

En esta forma, la creciente evidencia muestra que los 
pueblos y ciudades pequefias en paises en desarrollo pueden 
desempefiar un amplio rango de funciones sociales y econ6
micas que contribuyen al crecimiento econ6mico y a la trans
formaci6n social en Areas rurales, e integrar estas Areas rura
les con los centros urbanos. Pero en muchos paises el gran 
potencial para el desarrollo se pierde por la insuficiencia 
de pequefios lugares centrales, la distribuci6n asimdtrica de 

54. Rondinelli, "Spatial Analysis for Regional Development", op. cit., 
pp. 28-38. 

55. Evans, op. cit., p. 74. 
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funciones entre ellos y por la debilidad de vinculos entre 6s
tos, y entre los asentamientos mhs grandes y los pequefios. 

POLITICA ESPACIAL Y DESARROLLO REGIONAL 

El anAlisis anterior sugiere que los pueblos y ciudades pe
quefias en paises en desarrollo pueden y de hecho desempe
fian una amplia variedad de funciones econ6micas, sociales y
de servicios, importantes para el desarrollo regional y nacio
nal, aunque no todas las ciudades Ilevan a cabo todas estas 
funciones y muchas no las desempefiar bien. AdemAs, en 
condiciones apropiadas, tales ciudades y pueblos pequeflos
pueden ser fuerzas positivas para el desarrollo de sus reas 
de influencia, para transformar las sociedades rurales de sub
sistencia en reas de agricultura comercial y para integrar
las economias urbanas y rurales de los paises en desarrollo. 
La creaci6n de polos de crecimiento industriales, en la forma 
como se intent6 por parte de muchos paises subdesarrollados 
en los afios sesentas, no parece ser apropiado ni suficiente 
para generar un desarrollo de amplia difusi6n. Los servicios, 
la distribuci6n, el comercio, el mercadeo, el agroprocesamien
to y otras funciones pueden ofrecer una mejor base para esti
mular el c-ecimiento de pueblos y ciudades en regiones rura
les, m~s que la manufactura en gran escala (56). 

Aun si la industrializaci6n es uno de los medios para pro
mover el crecimiento y la diversificaci6n de ciudades y pue
blos pequefhos, es claro que las actividades econ6micas im
pulsadas en ellos deben crear y servir una demanda regional,
asi como a mercados externos. Aunque las ciudades pueden 
tener una fuerte y profunda influencia en el desarrollo de su 
regi6n, sus dreas de influencia est~n claramente delimitadas, 
y el impacto de los centros urbanos en las veredas y poblacio
nes rurales declina con la distancia. Los estudios de Stohr 

56. 	 Dennis A. Rondinelli, Secondary Cities in Developing Countries: 
Policies for Diflusing Urbanization, Beverly Hills, Sage Publica
tions, 1983. 
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sobre difusi6n de influencias en America Latina sugieren que 
los efectos propagados de ciudades intermedias tienuen a de
teriorarse ripidamente (57). Los estudios de Gilbert sobre 
los impactos del desarrollo de la segunda ciudad de Colombia 
encontraron que estos eran mis altos dentro de un radio de 
25 	km alrededor de la ciudad y decaian bruscamente en pue
blos situados a mis de 50 km (58).

En 	esta forma. la creaci6n de selectos polos de crecimien
to industriales en regiones rurales no es suficiente para esti
mular on crecimiento econ6mico difundido en areas rurales 
ni para propagar los beneficios del desarrollo a traves de una 
regi6n. Ya que los efectos de difusion tienden a debilitarse 
rapidamente con la distancia. Un sistema de pueblos y ciuda
des 	en el cual los asentamientos mayores estfn ligados a los 
pueblos rurales y asentamientos campesinos parece necesa
rio 	para asegurar una mis amplia difusi6n de las innovacio
nes, estimular actividades economicas en areas rurales y per
mitir un mayor acceso de la poblaci6n rural a los servicios N 
facilidades situados en los centros urbanos. Stohr afirma 
(lue los tOnicos centros urbanos en Am6rica Latina que han 
sido capaces de actuar efectivamente corno centros regiona
les de crecimiento son aquellos que ban desarrollado una 
combinaci6n de actividades econ6micas con base en la regi6n 
y orientadas al exterior. Estos pueblos y ciudades, "mien
tras producen para una demanda interregional (nacional o in
ternacional. usualmente poseen suficiente integraci6n entre 
los factores de oferta regional (tecnologia, capital, mano de 
obra, innovaciones) y de demanda regional (poder de compra 
efectivo), para propiciar un crecimiento autosostenido" (59). 

Las politicas de desarr,,lo regional deben dirigirse a in
crementar la producci6n y el mercadeo de productos agrico

57. 	 Walter 13. Stohr, "Some Hypotheses on the Role of Secondary 
Growth Centers a- Agents for the Spatial Transmission of Develop
ment in Newly Developing Countries -The Case of Latin America", 
en Helleiner y Stohr, op. cit., pp. 75-111. 

58. 	 Alan Gilbert, "A Note on the Incidence of Development in the Veci
nity of a Growth Center", Regional Studies, Vol. 9, 1975, pp. 325-333. 

59. 	 Stohr, op. cit., pp. 98-99. 
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las, a apoyar industrias de procesamiento agricola en peque
fia escala y a diversificar la base econ6mica de los centros de 
mercado; las actividades deben ser organizadas para vincu
lar las empresas situadas en las ciudades con las Areas rura
les 	de aprovision-miento y para propiciar que los servicios, 
facilidades e insumos esenciales para la producci6n agricola 
y el mercadeo, sean accesibles a las poblaciones rurales con 
bajas densidades o esparcidas ampliamente por el territorio. 
Para vincular las 6reas rurales y los lugares centrales, es 
fundamental ]a inversidn en carreteras que unan zonas agri
colas con los mercados y en vias de acceso para todos los 
climas. Se dehe prestar atenci6n al suministro de agua, vi
vienda bisica, salud y servicios sociales en los pueblos, pa
ra incrementar la productividad de la mano de obra. Igual
rnente, se leben proporcionar oportunidades d empleo no 
agricola N"arnenidades urbanas que retendrhii a la poblaci6n 
en las areas ruraies (60). 

No todos los pequefios pueblos Nyciudades pueden o debe
rian ser desarrollados como lugares centrales, iii tener un 
rango complhto de servicios, facilidades e infraestructura. 
Corno se anot.6 antes, uno de los beneficios de un sistema de 
asentamientos integrado Nvarticulado estriba en que propor
ciona acceso a tin amplio rango de funciones, sin que cada 
asentamiento tenga que proveerlos todos. Asi, el desarrollo 
regional redluiere una cuidadosa planificaci6n para asegurar 
que los servicios N facilidades esenciales sean proporciona
dos en asentamientos estrat6gicamente situados, y que di
chos lugares est(n vinculados a sus Areas rurales de influen
cia. El enfoque de las Funciones Urbanas para el Desarrollo 
Rural en el anAlisis espacial puede ayudar a los planificado
res a tomar mejores decisiones de localizaci6n. 

El resto de este libro describe el enfoque FUDR de plani
ficaci6n regional. El Capktulo 2 examina mis en detalle el 
marco conceptual, procedimientos de planificci6n y carac
teristicas de la metodologia FUDR: el Capitulo 3 sefiala los 

60. 	 Dennis A. Rondinelli y Kenneth Ruddle, "Integrating Spatial Deve
lopment", en Ekistics, Vol. 43, No. 257, abril de 1977, pp 185-194. 
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m6todos y tdcnicas del anhlisis macrorregional; el Capltulo 4
examina los mdtodos de an lisis de los sistemas de asenta
mientos y de la distribuci6n de funciones entre ellos; y elCapitulo 5 describe las propuestas para identificar y deter
minar la fuerza de los vinculos entre asentamientos, y entre
ellos y sus dreas rurales de influencia. En los Capitulos 6 y7 se examinan las aplicaciones e implicaciones para su apli
caci6n en un marco regional. 



CAPITULO 2. EL ENFOQUE FUDR EN LA 
PLANIFICACION REGIONAL 

El enfoque de las Funciones Urbanas para el Desarrollo Ru
ral, FUDR, surgi6 de una serie de proyectos piloto finan
ciados por la Agencia Americana para el Desarrollo Interna
cional, USAID, durante los 1ltimos afios de la d(cada del 70 
y primeros de la del 80. Los proyectos, iniciados en Filipi
nas, Bolivia y el Alto Volta, giraron fundamentalmente alre
dedor de experiencias con enfoques similares de la planifica
ci6n en otros paises en desarrollo. 

Esas experiencias estuvieron motivadas por el reconoci
miento de que a pesar del progreso econ6mico y social logra
do en gran parte de los paises en desarrollo durante las dos 
dcadas anteriores, una porci6n sustancial de la poblaci6n 
en el Tercer Mundo vive afin en la pobreza absoluta. En mu
chos paises, la brecha entre los grupos mhs ricos y los mis 
pobres continia amplihndose. El Banco Mundial estima que 
el nfimero de personas que viven en la pobreza absoluta 
- "una condici6n de vida caracterizada por la desnutrici6n, 
el analfabetismo y la enfermedad, estaria por debajo de cual
quier definici6n racional de decencia humana", y en ]a cual la 
gente sobrevive con un ingreso per cApita de menos de $75 
d6lares al afio- alcanz6 los 780 millones de personas en 
1980. Esto representa un incremento, en una d~cada, de 30 
millones de personas en o por debajo de los niveles de sub
sistencia. Millones mhs viven en relativa pobreza, con ingre
sos sustancialmente inferiores al promedio de sus paises (1). 
De acuerdo con los estudios efectuados por la Oficina Inter
nacional del Trabajo, OT, el ingreso de muchas de las fami-
Has mas pobres en Asia cay6 durante los afios setentas, y el 

1. World Bank, World )evelopment Report, 1980, Washington, World 

Bank, 1980. 
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porcentaje de poblaci6n rural con ingresos por debajo de la 
linea de pobreza se increment6. Las desigualdades en la dis
tribuci6n del ingreso y la riqueza en algunos paises en desa
rrollo fue en la mitad de la d6cada de los setentas mAs pro
nunciada de lo que habia sido quince afios atrAs (2). Los pro
yectos FUDR estaban dirigidos a avudar a aliviar la pobre
za 	 rural y a incrementar la productividad y el ingreso en 
regiones rurales. 

DIMENSION SUBI) FN)1.I, M0I.II, RIFGIONES
 
RUlIALE~S
 

Cerca del 85"' de la gente (ICe rive en pobreza absoluta en los 
paises en desarrollo puede ser encontrado en las Areas rura
les. La distribuci6n Nla severidad de la pobreza en los paises 
en desarrollo estfi estrechaniente ligada a los niveles de pro
ductividad agricola ' al crecimiento de los recursos regiona
les. En a mayoria de las regiones polres, la gente tiene ac
ceso limitado a los recursos naturales v a los creados por el 
hombre, necesarios para sat isfacer las necesidadces bAsicas, 
incrementar la productividad. diversificar las actividades 
economicas N,elevar sus ingresos. las crecientes disparida
des del crecimiento pueden saltar a la vista al comparar los 
niveles V tasas (Iecrecimiento econ6nico de aquellos paises 
y regiones que han sido capaces de movilizar y utilizar sus 
recursos efectivamente para estimular el desarrollo agricola 
e industrial, con las de aquellos nienos capaces de hacerlo. 
'lambi6n aparecen serias disparidades en los niveles de vida 
entre dreas urbanas y rurales. y entre regiones subnaciona
les con diferentes niveles de dotacion de recursos v bieneF 
productivos (3). 

Ir6nicamente, la mayoria de los pobres viven en Areas 
con climas reldtivarnente favorables y con recursos poten

2. 	 International l.ahotir Office, Poverty and Landlessness in Rural 
Asia, Ginehra, IIO, 1977. 

3. 	 World Bank, Rural Development Sector Policy Paper, Washington, 
World Bank, 1975. 
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ciaime!te productivos: perrinecen pobres porque carecen 
de acce.io a los medios para obtener, trarsfornar y distri
buir esos recursos inlis efectivainente (4). Habitan Areas don
de la conpetencia por los recursos existentes, especialmen
te la tierra agricola, es intensa: donde la infraestructura fi
sica, social y administrativa necesarias para transformar los 
recursos es escasa: o donde los patrones deliberados de in
versi6n del gobierno los han colocado en desventaja en la 
competencia con otras regiones en los mercados nacionales 
o internacionales. 

fnla mavoria de los paises en desarroHo la principal cau
sa de pobreza es la intensa comlpetencia por la tierra culti
vable. 1l IIanco Mundial ha encontrado que "al interior del 
sector rural en el centrL de: problema de la pobreza, estfin las 
fa-,ilias qtIe, 0o 1)U5(Y1 Yy ('ieleI muv.ia pe(jteflas propieda
des. o no poseen ierra" (;- . Se e!pera que en lo que resta del 
siglo, en1lia; a,reas1con los mis altos niveles de pobreza se si
gan presentando tuertes presiones sobre ei recurso tierra, de
bido a las altas tasa s (e crecirniento de la poblci6n rural. 

Los problemas ain hien surgen del uso ineficiente de los 
recursos, ya sea por la incapacidad para identificar usos pro
ductivos para los recursos naturales renovables o por su ine
ficiente transforrmac.dn v distribuci6n. El uso ineficiente de 
la mano de obra, su haja productividad v empleo esporfdico 
son quiza el mits notorio de los ejeniplos de subutilizaci6n de 
recursos en las regiones rurales. La OIT encontr6, sin embar
go, "quo la mano de obra no es el ianico recurso que estA 
pobrerente utilizado; en muchos paises la tierra y otros re
cursos no estAn eficientemente explotados" (6). La intensa 
competencia por los recursos disponibles se ve a menudo 
agravada por la falta de facilidades de cr dito y de salida de 

4. La argur ,l:tacimnSe detalla en Kenneth Ruddle y Dennis A. Rondi
nelli, Tran.usforming Natural I.esources for Human Development: A 
Resource Systems Approach to t),velopment Policy, Tokio, United 
Nations University Press, 1982. 

5. World Bank, World Development Report, Washington. World Bank, 
1978, p. :8. 

6. International Labor Office, op. cit., p. 14. 

http:transforrmac.dn
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los mercados para los tpequefios agricultores y empresarios, 
la inadecuada organizaci6n cooperativa o de otras formas de 
organizacion para la venta de bienes y la obtenci6n de insu
mos, la pobreza en las cornunicaciones, la insuficiencia de 
infraestructura fisica y la escasa organizaci6n de ]a investi
gaci6n agricola y los servicios de extensi6n. La navoria de 
las actividades de subsistencia, ademAs, dependen del traba
jo manual o de la luerza animal; la tecnologia necesaria para 
transformar Los recursos e incrementar la productividad no 
esta disponible para los pobres del carnpo. A lo anterior se 
surna que frecuentemente las organizaciones administrati
vas e institucionales, necesarias para proporcionar y mante
ner los servicios, facilidades e infraestructura, estn ausen
tes o son inadecuadas (7). 

Como se anot( antes, la gente pobre del campo general
mente carece de acceso a los servicios y facilidades localiza
dos en los centros urbanos, los cuales les permitirfn incre
mentar su productividad y comercializar sus bienes. El acce
so limitado a los centros de mercado y pequefias ciudades, 
en que se localizan los servicios y facilidades necesarios pa
ra estimular el desarrollo rural, coloca a los campesinos en 
seria desventaja (8). A mediados de los afios setentas mu
chos gobiernos de los paises en desarrollo y la mayoria de las 
organizaciones de asistencia internacional reconocieron que 
si intentan aminorar la pobreza rural, integrar las regiones 
pobres a la economia nacional e incrementar la productivi
dad agricola, deben promover el desarrollo en forma tal, que
soporte el crecimiento interno de las economias rurales (9). 

7. 	Dennis A. Ro:,dinelli v Kenneth Huddle, "Local Organization for In
tegrated Rural Development: Implementing Equity Policy in Develo
ping Countries", en International Review of Administrative Sciences,
Vol. XIIII. No. I. enero de 1977, pp. 20-30. 

8. 	 Dennis A. Rondinelli v Kenneth Ruddle. "Coping with Poverty in In
ternational Development Policy". en World Deve!opment, Vol. 6, 
No. 4, 1978, pp. -179-498. 

9. 	 Dennis A. Rondinelli N Kenneth Ruddle, "Appropiate Institutions for 
Rural Development: Organizing Services and Technology in Deve
loping Countries", en Philippine Journal of Public Administration, 
Vol. XXIL No. 1. 1977, pP. 35-52. 
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La 	 sola redistribuci6n contribuve muy poco a superar la 
magnitud de pobreza rural en la mayoria de los paises en de
sarrollo. 

El 6nfasis en el crecimiento equitativo a partir de los afios 
setentas requiere el desarrollo de nuevos recursos en regio
nes rurales y la continua inclusidn de poblaci6n marginal y 
de 	 subsistencia a las actividades ocon6micas productivas
(10). Esto a su vez demanda inversiones extensivas en in
fraestructura fisica, servicios y actividades productivas en 
regiones rurales, localizadas estrat6gicamente en ciudades 
intermedias, pueblos pequefios y centros rurales de mercado. 
Se debe tambidn estimular el crecimiento de centros rurales 
de 	servicios que vinculen los pueblos a sus Areas rurales de 
influencia, con el fin de incrementar el acceso de la pobla
ci6n rural a los servicios y facilidades bisicos (11). 

Las inversiones, ademnis, se deben localizar en tal forma 
que creen un sistema regional articulado e integrado de asen
tamientos cdpaz de fortalecer el mercado de bienes agrico
las y otros recursos rurales, distribuir mas ampliamente ser
vicios tales como salud, educaci6n, planificaci6n familiar y
capacitaci6n tecnica; suministren los insumos tkcnicos nece
sarios para incrementar la producci6n agricola, tales como 
nuevas variedades de semillas, tecnologia apropiada, carre
teras de las Areas de producci6n a los mercados y electrifi
caci6n rural, asi corno comunicaciones y transportes; brin
den nuevas oportunidades de empleo rural, especialmente 
en la agroindustria, la comercializaci6n agricola, la manufac
tura en pequefia escala y en industrias caseras que utilicen 
recursos locales conio el insumo principal en la producci6n; 
y disminuyan las tasas y modifiquen los patrones de migra
ci6n rural-urbana (12). 

10. 	 Dennis A. Rondinelli yKenneth Ruddle, "Political Commitment and 
Administrative Support: Preconditions for Growth with Equity Po
licy", en Journal of Administration Overseas, Vol. XVII, No. 1, 
1978, pp. 43-60. 

11. 	 E.A.J. Johnson, The Organization of Space in Developing Countries, 
Cambridge, Harvard University Press, 1970. 

12. 	 Dennis A. Rondinelli, "Regional Disparities and Investment Alloca



60 MIETOIO APIAICADO DE ANALISIS REGIONAL 

Los funcionarios de La USAID que prornovieron los pro
yectos piloto reconocen que los factores espaciales y de loca
lizaci6n fueron cruciales para alcanzar el desarrollo regional 
y rural, y que los centros urbanos jugaron un importante pa
pel en ]a transformaci6n rural. Anotan que "ademAs de ser 
sitio de oportunidades de empleo no agricola", los centros ur
banos proporcionan a las Areas rurales, servicios de merca
deo, alnacenamiento, procesamiento. cr6dito, suministros, 
salud, educaci6n y otros servicios". Concluyen que la po
blaci6n rural "sin acceso a los centros mils funcionales y efi
cientes desperdician su pleno potencial de desarTollo" (13). 

lReforzar los vinculos entre las areas rurales y los centros 
urbanos pUlede extender los sorvicios y facilidades a las Areas 
rurales Y expandir los nercados para los productos agrico
las. Los principales viinculos econ6micos para las Areas ru
rales se establecen, casi totalmente, a trav6s de las activi
dades e instituciones urbanas, haciendo de las ciudades un 
componerite esencial de cualquier estrategia para el desarro
1Lo de regiones rurales. "El sistema de ciudades y pueblos en 
cualquier pais es una totalidad", sefiala el grupo de trabajo 
de la USAID. "Hay un gran niimero de vinculos e interde
pendencias entre los centros esencialmente rurales, situa
dos en el nivel mets bajo de ]a jerarquia urbana, y las mis 
grandes ciudades del sistema, los cuales deben influir en am
bas direcciones. hacia arriba y hacia abajo de la jerarquia 
(14). Pero el 1)robleIna critico en la mayoria de los paises en 
desarrollo es que casi todos los vinculos necesarios para pro
mover y sustentar el crecimiento agricola se dan hacia abajo, 
porque los niveles mils bajos del sistema espacial nacional no 
se hallan ni bien desarrollados ni propiamente organizados. 

tion Policies inthe ['hilippines: Spatial Dimensions of Poverty in a 
Developing Count ry",en Canadian Journal of Development Studies, 
Vol. 1, Nc 2. €toflo de 1980, pp. 262-287. 

13. 	 US Agenc% for International Development, Office of Urban Develop
ment "Urban functions in Rural Development Project Paper", Mi.
meo. Washington, USAID, 1976, p. 4. 

14. 	 Ibid., P. 4. 
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Los estrategas de la USAID argumentan que en la mayo
ria de los paises en desarrollo los pueblos son demasiado 
pequefios para soportar los servicios necesarios para el creci
miento, que los vinculos ve:t'icales entre las parcelas, los 
pueblos y las pequefias ciudades, los cuales surten a las Areas 
rurales con los servicios y facilidades necesarios y los vincu
lan a la economia nacional, han sido desconocidos en anterio
res estrategias de desarrollo; y que se deben crear vinculos 
entre los asentamientos rurales y urbanos, si se quiere que la 
politica de desarrollo tenga 6xito (15). 

La importancia de la dimensi6n espacial en la politica del 
crecimiento equilibrado qued6 ampliamente confirmada en la 
investigaci6n dirigida por la USAID a mediados de lo.c- afios 
setentas. El estudio encontr6 que el sistema de asentamien
tos en muchos paises no era apropiado para difundir el de
sarrollo regional. Aunque los centros metropolitanos y las 
pequefias ciudades podrian jugar un importante papel y faci
litar el crecimiento econ6mico, en la mayoria de los paises 
menos desarrollados no se hallaban ampliamente dispersos y 
a menudo estaban d6bilmente vinculados con sus Areas rura
les de influencia. Por lo tanto, los pob-es del campo general
mente carecian de acceso a los servicios, facilidades y activi
dades productivas concentradas en ellos. Como resultado, di
chos pueblos y ciudades .io proporcionaban el estimulo ne
cesario para desarrollar nuevos recursos, incrementar la pro
ducci6n ac-icola o generar nuevos empleos (16). 

El informe tambi6n hace 6nfasis en que los factores de 
localizaci6n, frecuentemente pasados por alto o desconocidos 
en la planificaci6n del desarrollo rural fueron cruciales para 
la implementaci6n efectiva de programas de desarrollo re
gional. Sefiala que la localizaci6n apropiada de los servicios 
pfiblicos y las facilidades, y de la inversi6n privada, estimula 
de muchas maneras el desarrollo. Incluso en paises relativa

15. Ibid., pp. 6-7. 
16. Dennis A. Rcrndinelli y Kenneth Ruddle, Urbanization and Rural De

velopment: A Spatial Policy for Equitable Growth, Nueva York, 
Praeger, 1978. 
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mente pequefios y homog6neos, las regiones difieren en su 
adaptabilidad y atracci6n para las inversiones. La crea
ci6n de ventajas de localizaci6n en el futuro depende en 
parte de decisiones anteriores -de la cantidad y calidad de 
facilidades disponibles para la producci6n y de la existencia 
de infraestructura y servicios para atraer y soportar la inver
si6n. Aunque los recursos naturales apropiados -tierra, 
agua y yacimientos ininerales- deben estar disponibles, las 
facilidades creadas por el hombre son tambi6n cruciales. La 
existencia de una red de vinculos de transporte, de ferroca
rril, avi6n, los navegables y autopistas, por ejemplo, deter
mina el costo de movilizacion de materias primas desde las 
fuentes de suministro a los puntos de producci6n y de los 
bienes terminados a los distribuidores y mercados finales. 
La inversi6n ptblica en el suministro de agua, disposici6n de 
desechos y energia, ayuda a determinar la productividad de 
la mano de obra y de la actividad econ6mica. Los servicios 
sociales pueden contribuir a la calidad econ6mica. Los servi
cios sociales pueden contribuir a la c-lidad de los recursos 
humanos y de los estandares generales de vida en la comu
nidad (17). 

El informe sefiala que en los paises en desarrollo, la lo
calizaci6n apropiada de los servicio:. y facilidades es particu
larmente importante, debido a l, escasez Je recursos, a la 
capacidad administrativa limitada, al incremento de necesi
dades urgentes para expandir la producci6n y transforma
ci6n de alimentos. Los provectos deben ser evaluados no so
lo por su eficiencia y factibilidad sino tambidn por sus efec
tos multiplicadores. 

La distribuci6n de servicios y facilidades es fundamental 
no solo para la promoci6n del crecimiento econ6mico, sino 
tambi~n para alcanzar la equidad socia) y mejorar la calidad 
de vida. Las disparidades en el bienestar econ6mico y social 
se miden a menudo por el n'lmero y diversidad de funciones 
productivas y sociales localizadas en una comunidad o re
gi6n. La creciente brecha entre los grupos mds ricos y los 
mis pobres en los paises en desar ollo se puede atribuir en 

17. Ibid., C. I. 
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gran medida a las diferencias en el acceso a las actividades 
productivas y a los servicios sociales. En un ensayo sobre el 
desarrollo rural, el Banco Mundial argumenta que para que 
sea efectiva, cualquier estrategia que tenga que ver con la 
pobreza en el Tercer Mundo debe reconocer que "la necesi
dad de una intervenci6n especial para elevar la producci6n
rural y el ingreso se debe dirigir tambin a la provisi6n de 
servicios sociales y otros, como salud y educaci6n. Compa
radas con las Areas urbanas, las Areas rurales tienen una par
ticipaci6n menor en la infraestructura econ6mica de servicios 
tales como agua potable, electricidad y disposici6n de dese
chos". Aun en las Areas donde los servicios existen, los ana
listas del Banco observan: "Los pobres a menudo no tienen 
acceso a ellos porque la organizacidn es inadecuada y los cos
tos son altos. Se necesita un esfuerzo especial para suminis
trar la infraestructura econ6mica y social adecuada para la 
gente pobre del campo, siendo importante integrar estos 
componentes a los proyectos de desarrollo rural" (18).

El informe de la USAID propone un marco general para
analizar las regiones 3 determinar el grado de articulaci61l e 
integraci6n del sistema de asentamientos y los vinculos en
tre las Areas urbanas y ,urales. El anflisis funcional de los 
sistemas de asentamientos en los paises en desarrollo puede
ayudar a determinar las facilidades y servicios necesarios 
en cada nivel de la jerarquia espacial y los medios para pro
porcionar a la poblaci6n rural mejor acceso a esas funciones. 

El estudio sehala, sin embargo, que cualquier marco ana
litico tendria que ser modificado en su aplicaci6n, adaptado a
las condiciones locales y probado en varios paises en desarro
lo debido a la escasez de datos y a la escasa confiabilidad de 
las cstadisticas en dichos paises, y a la necesidad de t&cnicas 
analiticas que puedan ser ffcilmente aplicadas por los plani
ficadores y rhpidamente asimilados por quienes disefian las 
politicas para las regiones rurales. 

El informe propone que los proyectos piloto se concen
tren en tres Areas de anmlisis: 

18. World Bank, Rural Development Sector Policy Paper, op. cit., p. 5. 
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1. 	 Antilisis de recursos y caracteristicas regionales: incluye
factores tales como las caracteristicas fisicas de la regi6n, 
usos de la tierra y de los recursos, patrones de cosecha,
volumen y diversidad de servicios y facilidades, activida
des no agricolas y cornerciales, caracteristicas del siste
ma de subsistencia. 

2. 	 Anilsis de asentamientos: incluye la localizaci6n de los 
centros de mr-rcado, p1equefias ciudades, centros interme
dios o regionales; el tamafio, composici6n y densidad de 
los pueblos; la localizaci6n, concentraci6n y dispersi6n de 
las funciones centrales: cambios en el tiempo del tamafio 
y concentraci6n de las actividades sociales y econ6micas 
caracteristicas de la fuerza de trabajo y de la distribuci6n 
del ingreso de los aseitamientos. 

3. 	 An6Iisis de los vinculos espaciales: incluye los patrones
de interacci6n fisica, econ6mica, de movirnientos de po
blaci6n, tecnol6gica, de distribuci6n de los servicios so
ciales, politicos e interinstitucionales entre asentamien
tos dentro de la regi6n y los vinculos con centros urba
nos de otras regiones. 

Se describen tambi6n varias t6cnicas analiticas especifi
cas y los tipos de informaci6n necesarios para aplicarlas. El
informe hace hincapi6, sin embargo, en que los proyectos pi
lotos deberfin ser adaptados a las necesidades y restricciones 
en'ontradas cn la regi6n de estudio. No se puede imponer un 
paquete de mtodos previamente disefiados; la metodologia
deberA disefiarse en 	colaboraci6n con los planificadores e in
vestigadores, solamente despu6s de que se hubieren realiza
do inventarios iniciales de datos y sondeos de la informaci6n 
disponible (19). 

19. Dennis A. Rondinelli y Kenneth Ruddle, Urbanization and Rural Development: A Spatial Policy for Equitable Growth, op. cit., C. 7. 
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CONCEPTOS UTILIZADOS EN EL ENFOQUE FUDR 

El enfoque de las Funciones Urbanas para el Desarrollo Ru
ral, FUDR, utilizado en las Filipinas, Bolivia y Alto Volta se 
acerca a los conceptos de lugar central y centro de servicios 
descritos en el Capitulo 1. Entre los supuestos mAs impor
tantes que subyacen en estos conceptos estAn los siquientes, 
extractados por Roy y Patil de sus estudios sobre el desarro
1lo espacial en la India: 

1. 	 La poblaci6n se distribuye en el espacio en asentamientos 
de diversos tamafios. 

2. 	 Tiene necesidades tanto biofisicas, como socio-econ6mi
cus. 

3. 	 Utiliza recursos humanos y fisicos, por ejemplo, bienes y 
servicios para satisfacer sus necesidades. 

4. 	 Crea asentarnientos en el espacio en forma de parcelas, 
caserios, aldeas, pueblos o ciudades, y continiia reunida 
hasta tanto los recursos sean adecuados para satisfacer 
sus necesidades. 

5. 	 Utiliza recursos limitados para satisfacer las necesidades 
bAsicas o para los requerimientos que son ilimitados. 

6. 	 La poblaci6n se desplaza a otros sitios en busca de bienes 
y servicios que no estAn o no pueden estar disponibles en 
sus propios asentamientos (20). 

Otros supuestos importantes son, como se anot6 antes, 
que los lugares centrales -centros de mercado, pequefias 
ciudades, centros regionales y Areas metropolitanas- jue
gan todos importantes papeles a nivel regional en el desarro
lo econ6mico y social. Su ndmero, distribuci6n geogrAfica y 
caracteristicas funcionales son factores cruciales en la forma 
como se da el desarrollo regional, su ritmo y su patr6n. Ade
mAs los vinculos entre asentamientos deben ser fuertes si 
se quiere extender el acceso a los servicios y facilidades lo
calizados en los lugares centrales, y si se quiere fortale
cer la interacci6n social, politica, econ6mica y fisica entre 

20. 	 Prodipto Roy y B. R. Patit, Manual for Block Level Planning, Nueva 
Delhi, The MacMillan Company of India, 1977, p. 25. 



66 METODO APLICADO DE ANALISIS REGIONAL 

centros de diferentes tamafios y especializaciones. Tres tipos 
de vinculos son especialmente importantes: 

1. 	 Los que se dan entre un lugar central y sus Areas rurales 
de influencia (hinterland). 

2. 	 Los que se dan entre lugares centrales dentro de una re
gi6n (internos). 

3. 	 Los que se dan entre lugares centrales de una regi6n y lu
gares por fuera de ella (externos). 

El enfoque FUDR emplea varios conceptos de econornia 
y geografia regional, los cuales se definen de la siguiente ma
nera (21): 

Funciones urbanas: son aquellos servicios, facilidades, 
infraestructura, actividades institucionales o econ6micas 
que deben estar localizadas en asentamientos con algin ta
mafho minimo de poblaci6n que permita ofrecerlos econ6mica 
y eficientemente. Algunas funciones sirven solamente a los 
residentes del lugar en el cual ellos se localizan y son llama
das funcioLes locales o residenciales; otras sirven un merca
do mayo:', o a los residentes de otros asentamientos y son 
llarnadas funciones centrales o bAsicas. Los asentamientos 
con un narmero significativo de funciones bAsicas son llama
dos lugares centrales. El nfiimero de personas requerido para 
soportar una funci6n o una combinaci6n de funciones, es lla
mado nivel umbral de poblaci6n. Cada funci6n tiene un urn
bral de poblaci6n diferente. Algunas proporcionan servicios 
y bienes de consumo inmediato y requieren solo un niimero 
relativamente pequefio de personas para que sus operaciones 
sean rentables y eficientes. Un gran nfimero de estas funcio
nes se encuentran en una regi6n y algunas se localizan en 
casi todos los asentamientos. Otras ofrecen bienes y servi
cios que rara vez se necesitan, o cuya producci6n o distribu
ci6n es costosa. Estas requieren Areas de mercado y poblacio
nes grandes que las soporten y se hallan localizadas solamen

21. 	 Dennis A. Rondinelli y Hugh Evans, "Integrated Regional Develop. 
ment Planning: Linking Urban Centers and Rural Areas in Bolivia", 
en World Development, Vol. 11, No. 1, enero de 1983, pp. 31-54. 
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te en centros urbanos mayores. El grado en el que un asenta
miento actfia como lugar central depende entonces de: 

1. 	 El nfimero, concentraci6n y diversidad de funciones bAsi
cas. 

2. 	 Su tamaflo de poblaci6n y densidad y del tamafio de la 
poblaci6n en su Area de mercado o de servicios. 

3. 	 El volumen de interacci6n entre las actividades localiza
das en 61, y de 6stas con funciones complementarias simi
lares localizadas en ctros sitios. 

4. 	 El grado de conveniencia que ofrece como punto de inte
racci6n entre la gente que vive en el Area geogrAfica en 
la cual estA localizado. 

Generalmente, mientras mayor sea el niunero de funcio
nes bAsicas localizadas en un asentamiento, mayor su diver
sidad y mayores los umbrales de poblaci6n de dichas funcio
nes bAsicas, tanto mayor serd la centralidad del asentamien
to. Un lugar central consiste en un Area centro en la cual se 
localizan fisicamente las furn7iones bAsicas, y un Area de ser
vicios o hinterland, de la cual viene la gente a disponer por 
si misma de los servicios y facilidades localizados en el lu
gar central. El Area de mercado, de servicios o hinterland 
- algunas veces Ilamada regi6n complementaria- estA de
terminada principalmente por la distancia, los costos de via
je y por los rangos de servicios y facilidades suministrados 
en un centro. "El rango de un bien es la mayor distancia a la 
cual una poblaci6n dispersa estA dispuesta a ir para comprar 
un bien ofrecido en un lugar", sefialan Berry y Garrison 
(22). De la misma manera, el rango serA mAs bajo si hay bie
nes alternativos que se ofrecen en centros cercanos. 

Usualmente los bienes y servicios tendrAn un alto rango 
en lugares grandes y un rango menor en lugares pequefios.
"Rango es realmente un anillo con un limite superior, por 

22. 	 Brian J. L. Berry y William Garrison, "Recent Developments in 
Central Place Theory", en Papers and Proceedings of the Regional
Science Association, Vol. IV, 1958, pp. 107-120. 
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encima del cual un bien ya no puede ser obtenido en un cen
tro, y un limite inferior, determinado por la cantidad minima 
de consumo requerida para que la producci6n y oferta de un 
bien central sea rentable' (23). Los asentamientos dentro de 
una regi6n se IMeden ordenar en una jerarquia con base en 
sus niveles de centralidad. Se pueden determinar las Areas 
de servicio de los lugares centrales y estimar el grado de in
ter-icci6n o negociaci6n entre ellos (24). 

Se considera que las regiones que poseen una jerarquia 
hien desarrollada de lugares centrales -asentamiento de di
ferentes tamafios con diferentes combinaciones de funciones 
centrales- tienen sistemas espaciales mas articulados. Por 
varias razones, tales como una localizaci6n Iinica, un impor
tante recurso natural bdsico o un gran nimiero de personas 
con tipos particulares de habilidades, algunos asentamientos 
logran una mayor concentraci6n de una o dos funciones m~s 
que de otras, y se considera que son cornunidades funcional. 
mente especializadas. Pueden ser centros industriales, co
nierciales, administrativos, mineros o de mercadeo agricola 
en 	 las cuales un gran porcentaje de residentes locales estA 
empleado en ]a producci6n de bienes o en la provisi6n de ser
vicios de un tipo particular. Entre este tipo de centros alta
mente especializados se desarrollan vinculos comerciales 
rnuy fuertes. 

Las regiones en las cuale.3 toda o casi toda la poblaci6n 
goza de facil acceso al menos a un lugar central, en las cua
les las Aireas de servicios de los centros mAi grandes se super
ponen con cada una de las otras o abarcan las Areas de ser
vicios de los centros pequefios, y en las cuales los lugares 
centrales de distintos tamafios est~n vinculados fisicamente 
con cada uno de los otros en tal forma que permiten a sus, 
poblaciones interactuar, se pueden considerar integra
das (25). Berry y Garrison anotan que en una regi6n articu

23. 	 Brian J. I. Herry y Frank E. Horton, Geographic Perspectives on 
Urban Systems, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1970, p. 172. 

24. 	 Ibid. 
25. 	 Ibid., pp. 172-173. 
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lada e integrada, "hay un sistema de lugares centrales que 
comprende diversos ipos de tamafios, determinado en gene
ral 	por los efectos espaciales de los limites superiores e in
feriores en el rango de bienes centrales. Los centros de orden 
menor y sus regiones complementarias esthn comprendidos 
en 	los centros ms grandes" (26). 

El 	grado de integraci6n en un sistema espacial depende, 
entonces, del grado de articulaci6n en la jerarquia de asenta
mientos, de ]a distancia entre los centros, del acceso real que 
la gente tenga a otros centros y de la diversidad y magnitud 
de 	funciones que 6stos tengan. Asi, la integraci6n se halla 
determinada, en principio, por la magnitud de la interac
ci6n que tiene lugar entre los asentamientos de una regi6n. 
A su vez, la integraci6n es un indicador del grado en el cual 
una regi6n tiene una econoi.ia interna viable y participa en 
una interacci6n mutuamente bendfica con regiones exterio
res 	o con la economia nacional. 

Tambidn hay un tamafio minimo de poblaci6n y de Areas 
de servicio, por debajo de las cuales los asentamientos no son 
capaces de proporcionar bienes y servicios centrales. Nor
malmente estos asentamientos solo ofrecen funciones comu
nes para sus propios residentes y no pueden brindar rnis que 
los beneficios de la seguridad mutua do tener casas y familia 
agrupadas en una proximidad espacial. La teoria de los ser
vicios centrales sefiala que el mrs bajo orden de lugares cen
trales es el que proporciona los iinsumos bAsicos para los pro
ductores agricolas. En la guia para la planificaci6n de los 
contros de servicios rurales, ]a Cc-nisi6n Econ6mica y Social 
de las Naciones Unidas para el Asia y el Pacifico sugiere que 
dichos centros deben desempefiar las siguientes funciones: 

1. 	 Facilidades o condiciones para la recolecci6n y el merca
deo de la producci6n agricola excedente. 

2. 	 Servicios y facilidades para la distribuci6n de los insu
mos esenciales para las parcelas tales como fertilizantes, 
herramientas, implementos y crddito. 

26. 	 Berry y Garrison, op. cit. 

http:econoi.ia
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3. Servicios y facilidades para el procesamiento bfsico agri
cola, tanto para la subsistencia, como para prop6sitos 
comerciales. 

4. 	 Servicios y facilidades para satisfacer las necesidades hu
manas bfsicas (27).
Aquellos asentamientos que no ofrecen tales bienes y ser
vicios bfsicos se consideran lugares no centrales. 

Existen pocos estfndares absolutos para medir estas caracteristicas en un sistema regional. Todos son conceptos
relativos y deben definirse dentro del contexto social, econ6
mico, fisico y cultural de la sociedad en la cual se van a anali
zar. Sin embargo, los factores espaciales y econ6micos guar
dan estrecha relaci6n mutua en el desarrollo de las regiones
en casi todas las sociedades y se afectan en 	el tiempo entresi. 	El grado de articulaci6n e integraci6n en un 	sistema deasentamientos depende de tasas y patrones anteriores de desarrollo econ6mico, los cuales a su vez han sido influenciados 
por la interacci6n de la poblaci6n, el 	funcionamiento de 	lasactividades y el flujo de los recursos en el espacio geogrtfico.

Asi, con el tiempo, el patr6n de desarrollo econ6mico en una
regi6n influencia fuertemente el patr6n de desarrollo 
 espa
cial, que determina las futuras tasas, la direcci6n del 	creciniiento econ6mico y la distribuci6n de sus bienes entre la poblaci6n y los distintos lugares una regi6n.en 

PR1OCESO DE ANALISIS ESPACIAL 

Las Funciones Urbanas para el Desarrollo Rural constituyen
un proceso de andilisis y planificaci6n que involucra las si
guientes etapas o fases (28): 

27. 	 United Nations Economic Commission for Asia and the 	 Pacific,Guidelines for Rural Center Planning, Nueva York, United Nations. 
1979, pp. 64-65.

28. Dennis A. Rondinelli, "Spatial Analysis for Regional Development:
A Case Study in the Bicol River Basin of the Philippines", en Resource Systems Theory and Methodology Series, No. 2, Tokio, Uni
ted 	Nations University Press, 1980. 
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1. 	 AnAlisis completo de los recursos regionales y un perfil 
socio-econ6mico y demogrAfico que sirva como inventario 
de datos para prop6sitos de planificaci6n y como estudio 
de base para monioreo y evaluaciones. 

2. 	 Analizar el sistema existente de asentamientos, para des
cribir sus elementos, complejidad funcional y centralidad 
de los asentamientos, la jerarquAa de lugares centrales, la 
distribuci6n de funciones dentro de la regi6n y los patro
nes de asociaci n entre ellas. 

3. 	 I)escribir v analizar los principales vinculos socio-econ6
micos, de organizaci6n N fisicos entre los asentarnientos 
de la regi6n, y entre ellos y los centros localizados en 
otras regiones del pais. 

4. 	 Modificar la infornacion obtenida del anAlisis de la com
plejidad funcional, jerarquia de asentarnientos y vinculos 
espaciales, para determinar Areas de influencia o Areas de 
servicios de varias categorias de asentarnientos en la re
gi 6n. 

5. 	 Identificar Areas donde los vinculos son ddbiles o inexis
tentes, y de Areas marginales que no son servidas por lu
gares centrales o en las cu,ales la poblaci6n rural tiene 
muy poco acceso a los servicios y facilidades urbanas que 
son cruciales para el desarrollo regional. 

6. 	 Comparar la informaci6n recogida en el estudio de los re
cursos regionales y el anAlisis del sisterna de asentamien-
Los, distribuci6n funcional y vinculos, con los planes y 
objetivos de desarrollo regional, con el fin de: a) determi
nar la capacidad del sistema espacial para satisfacer los 
requerimientos del desarrollo y facilitar un crecimiento 
equitativo, y b) identificar las princ:pales brechas en el 
sistema espacial, en las Areas de servicio de funciones 
cruciales y en los vi,,.culos entre subAreas de la regi6n. 

7. 	 Traduci tA anAlisis espacial en propuestas de inversi6n 
que identifiquen los proyectos y programas necesarios 
para subsanar los principales probler,-,as del desarrollo, 
para fortalecer y articular la estructura espacial regional 
y para integrar los distintos niveles de asentamientos. 

8. 	 Integrar los proyectos identificados a trav~s del anAlisis 
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espacial y econ6mico en paquetes de inversi6n espacial y
funcionalmente coordinado3 para distintas localidades en
la regi6n, y combinar paquetes de inversi6n, dentro de un 
orden de prioridades, con los presupuestos de inversi6n, 
en secuencias apropiadas para el desarrollo de la regi6n y 
en un periodo de tiempo dado. 

9. 	 Crear un sistema de evaluaci6n para monitorear ]a imple
mentaci6n de proyectos y programas y para determinar
los resultados esenciales de las actividades desarrolladas 
en Areas y grupos de poblaci6n de la regi6n. 

10. 	Institucionalizar los procesos de planificaci6n en las
agencias pilblicas locales y regionales encargadas de la 
toma de decisi6n de las inversiones y de revisar los anhli
sis espaciales y los planes de desarrollo a intervalos apro
piado:. 

Estas fases del proceso evolucionaron a partir de la ex
periencia del anlisis espaciai en 	las Filipinas y Bolivia. Sinembargo, deben ser vistas solo como una guia para la planifi
caci6n del desarrollo regional, mis que como un conjunto de
m6todos o como una serie invariable de pasos que deben se
guirse escalonadamente en cada situaci6n. Cada regi6n tiene 
diferentes caracteristicas y problemas, y las agencias de pla
nificaci6n en cada regi6n tienen diferente capacidad y reque
rimientos de informaci6n. Asi, el enfoque FUDR solo propor
ciona un punto de partida para el antilisis, mis que un mode
lo de gran alcance. En algunas Ireas, tales como la regi6n
oriental en Alto Volta, solo algunos de los pasos y metodo
logias fueron utilizados. En Bolivia, se adicionaron nuevos 
m~todos, t6cnicas y enfoques de andlisis, diferentes a aque-
Ilos aplicados en las Filipinas. En algunos paises los anilisis 
aqui sugeridos pueden ser ampliados y seguidos para estu
dios mis detallados y de mis alcance. En otras situaciones 
se puede aplicar una versi6n mis ripida y menos rigurosa
del enfoque, para recolectar rhpidamente la informaci6n 
esencial. Posteriormente, cuando se disponga de mhs tiempo
y recursos, se pueden realizar anilisis mis sistemiticos. 
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En esta forma, aunque los Capitulos siguientes descri
ben el enfoque FUDR, en la secuencia antes enunciada se de
be recordar que en cualquier regi6n dada, el proceso debe ser 
probado nuevamente y adaptado a las necesidades locales. 
Otros mdtodos y tdcnicas apropiadas pueden agregarse o 
sustituir a las aqui descritas. El objetivo fundamental es de
sarrollar un proceso de anAlisis espacial que pueda ser utili
zado efectivamente en la planeaci6n local y en ]a toma de de
cisiones, y adaptado y actualizado a medida que trascurre el 
tiempo. 

CARACTEIIISTICAS Y PRINCIPIOS DEL ENFOQUE FUDR 

El enfoque FUDR est6 basado en seis principios o caracte
risticas, algunas de las cuales son inherentes a su marco con
ceptual, otras han surgido de anteriores pruebas de campo 
y otras resultaron de la experiencia con mdtodos de an~li
sis sirmilares aplicados en otros paises. Entre los principios 
subyacentes al FUDR estAn los siguientes: 

1. 	 El FUDR debe centrarse en la dimensi6n espacial y de lo
calizaci6n del desarrollo regional 3 ser fundamentalmente 
una forma de planificaci6n y anAlisis orientada al lugar. 
A diferencia de muchas formas de planificaci6n regional 
utilizadas en paises en desarrollo, FUDR se centra prin
cipalmente en la dimensi6n espacial y de localizaci6n del 
desarrollo regional. 
Busca agregar una dimensi6n espacial a la planificaci6n 
sectorial y tdcnica que es la m~s frecuentemente utilizada 
en paises en desarrollo. El FUDR se utiliza para analizar 
los sistemas regionales de asentamientos con el fin de de
terminar el grado en el cual ciertos asentamientos de di
ferentes tamafios y caracteristicas funcionales son accesi
bles a la poblaci6n clue vive en diferentes Areas de la re
gi6n, y el grado en el cual los asentamientos se vinculan 
entre si y con sus Areas rurales circundantes. La informa
ci6n conseguida a travds del anAlisis espacial puede dar 
a los planificadores sectoriales y tdcnicos un marco de 
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trabajo para localizar mis eficientemente los servicios, 
facilidades, infraestructura y actividades productivas, 
de tal forma que sirvan a un mayor numero de personas, 
y para fortalecer la capacidad del sistema de asentamien
tos para impulsar actividades espontbneas o inducidas de 
desarrollo. 
El enfoque FUDR es un proceso de anblisis espacial re
gional que suministra informaci6n acerca de cuatro as
pectos b~sicos: 
iC6mo se distribuyen geogrAficamente las funciones (ser
vicios, facilidades, infraestructura, actividades socio
econ6micas) entre asentamientos o comunidades? 
iQu6 acceso fisico tienen los residentes de los asenta
mientos y de las reas rurales circundantes a las funcio
nes localizadas en los lugares centrales? 
4,Con qu6 amplitud los servicios y facilidades localizados 
en los asentamientos de todas partes de la regi6n sirven 
sus Areas rurales circundantes? 
,C6mo mejorar la distribuci6n de funciones y de asenta
mientos, y c6mo incrementar el acceso fisico de los resi
dentes rurales? 
El enfoque FUDR es an'te todo descriptivo; es un medio 
de obtener informaci6n, sobre el sistema espacial, que 
contribuirA a los planes normativos e impositivos, como 
lo anot6 Fass en su revisi6n del enfoque FUDR para el 
Alto Volta, "donde el concepto y el m6todo FUDR difiere 
mAs de los enfoques sectoriales convencionales, es en que 
no presupone cuAles de las 'funciones' tendrian los efec
tos mAs significativos, cuAl de los efectos se puede definir 
mis propiamente como 'significativo', y que el mismo 
conjunto de funciones puede ser o deberia necesariamen
te ser, universalmente aplicado en todos los lugares" 
(29). El enfoque FUDR intenta encontrar "qu6 se locali
za d6nde" como un medio para analizar mejor el c6mo lo
grar lo que los planificadores y qui6nes formulan las poll

29. 	 Simon Fass, Urban Functions in Rural Development in Upper Volta, 
Washington, US Agency for International Development, 1981, p. 3. 
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ticas definen como "deber ser". Por otra parte, la meto
dologia FUDR sEe basa en el supuesto, como anota Fass,
de que "en cualquier regi6n hay heterogeneidad y las 
circunstancias sociales, econ6micas o de medio ambiente 
pueden variar considerablemente. Asi el tipo de funcio
nes que serian apropiadas para un lugar y para fortale
cerlo, pueden no ser necesariamente las mismas que en 
otro. En otras palabras, el anAisis FUDR se dirige a un 
'lugar especifico' m~s que a un sector especifico, y repre
senta una clase de enfoque integrado o multisectorial 
del desarrollo rural" (30).
Al preguntarse "qu6 tipo de funciones y d6nde se locali
zan", el analista denota que alguna de las funciones que
faltan proporcionan oportunidades para nuevas inver
sion,-.. Pero debe recordar que ser6 necesario Ilevar a ca
bo estudios m~s intensivos que los comprendidos en el 
enfoque FUDR, para determinar si la falta de servicios y
facilidades en algunos lugares, es o no un problema. De
pende de lo que los planificadores sectoriales, t6cnicos 
y regionales y los residentes locales quieran lograr a tra
v~s de las actividades de desarroilo regional.

2. 	 El enfoque FUDR deberA intentar crear un proceso de 
planificaci6n continuo, m~s que producir un plan de desa
rrollo regional de gran alcance. 
Ya que el objetivo de la metodologia FUDR es agregar 
una dimensi6n espacial y de localizaci6n a la planificaci6n 
y al andlisis regional, no debe ser vista como un proceso 
que darA como resultado un plan de desarrollo regional de 
gran alcanc, , o que suplantarA planes sectoriales, pro
gram~ticos o t~cnicos. El anrlisis espacial puede comple
mentar y fc: .aiecer otras formas de planificaci6n y pro
porcionar pautas de localizaci6n para la formulaci6n, di
sefio y asignaci6n de proyectos de invers,6n. Aunque el 
andlisis espacial debe ser presentado claramente, algunas 
veces en la forma de un plan territorial, FUDR es utili
zado mis eficazmente como un m6todo de evaluar la dis
tribuci6n espacial de servicios, facilidades, infraestructu

30. 	 Idem. 



76 METODO APLICADO DE ANALISIS REGIONAL 

ra y actividades productivas entre los asentamientos de 
una regi6n, sobre una base continua. 
Hacer un an~lisis regional una vez y presentarlo como 
un plan de largo plazo para el desarrollo regional es igno
rar, en ambos casos, la realidad del proceso de toma de 
decisiones en la mayoria de los paises en desarrollo y ha
cer de un anAlisis esthtico algo mis dinhmicos. En este 
sentido, FUDR presenta una imagen de la estructura es
pacial de la regi6n en el momento en que el estudio se lle
va a cabo. Pero el sistema espacial en una regi6n cambia 
continuamente en la medida en que ocurren cambios eco
n6micos, sociales, politicos y fisicos. Por lo tanto, el anA
lisis espacial debe ser 1ambi6n continuo, con el fin de 
proporcionar una mejor comprensi6n de estos cambios. 
Aunque en los siguientes Capitulos se hace 6nfasis en los 
mn6todos y tcnicas de anAlisis espacial y de planificaci6n, 
se debe tener presente que ellos son menos importantes 
que el proceso para el cual sirven solamente como instru
mentos. 

3. 	 El FUDR debe ser un proceso de anilisis espacial orien
tado a las politicas y probiemas, y por naturaleza indica
tivo y aplicado. 
uas actividades de planificaci6n y anAlisis espacia! con
templadas en el enfoque FUDR deben ser armonizadas 
con el proceso de toma de decisiones y con los requeri
mientos de las agencias de planificaci6n regional, con las 
oficinas regionales de los mifiisterios del gobierno nacio
nal, gobiernos departamenales y locales, inversionistas 
privados y grupos de la comunidad, comprometidos en la 
realizaci6n de inversiones y decisiones de localizaci6n de 
la regi6n. El anAlisis puede utiizarse para agregar una 
dimensi6n orientada al lugar, a la planificaci6n sectorial 
y t6cnica, asi como tambi6n proporcionar un marco de 
trabajo para mejorar la toma de decisiones con miras al 
desarrollo regional (31). Como tal, FUDR es mAs planea
ci6n estrat6gica que de gran alcance, y coadyuva a otras 

31. 	 Evans, op. cit. 
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formas de an~ilisis y planificaci6n en las cuales las orga
nizaciones privadas y las agencias de gobierno esthn ya 
comprometidas. 
MAs que dirigirse a un plan de gran alcance y a largo pla
zo, la planeaci6n aplicada pretende facilitar la interacci6n 
entre una amplia variedad de organizaciones e intereses 
dentro de la regi6n; centra la atenci6n en resolver los as
pectos remediables de problemas conocidos, en identifi
car rutas de acci6n que se apartan marginal y creciente
mente -mediante aproximaciones sucesivas- de condi
ciones sociales y econ6micas insatisfactorias, especial
mente cuando las metas 6ptimas o ideales, no pueden ser 
concertadas. Es utilizada para e:.plorar alternativas en 
las cuales los distintos intereses puedan actuar conjunta
mente (32). La planificaci6n estratdgica busca desagre
gar los problemas en decisiones que se puedan tomar po
co a poco, y que puedan ser abordadas a travbs de in
versiones separadas, aunque relacionadas durante un pe
riodo largo de tiempo. 
Para que sea mAs efectivo, el enfoque FUDR debe ser 
utilizado en una forma tal que conjugue la participaci6n 
dispersa no solo de los gobiernos nacional, regional, de
partamental y local, sino tambi6n de organizaciones del 
sector privado y grupos comunales. Los anAlisis t6cnicos 
por si mismos no darAn respuesta a los problemas de lo
calizaci6n de inversiones y de actividades de 6esarrollo; 
solamente proporcionaran informaci6n que puede ser uti
lizada por varios grupos de la regi6n para tomar decisio
nes mAs documentadas. 
En este sentido, el FUDR debe ser visto como un proceso 
de aprendizaje sobre el sistema de asentamientos y distri
buci6n de funciones entre las comunidades de una regi6n. 
El FUDR es un proceso de planificacion indicativa. Debe 

32. 	 Dennis A. Rondinelli, "Adjunctive Planning and Urban Develop
ment Policy", en Urban Affairs Quarterly, Vol. 7, No. 1, 1971, pp. 13
39; y Dennis A. Rondinelli, Urban and Regional Development Plan
ning: Policy and Administration, Ithaca, Cornell University Press, 
1975. 
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Ilevar a los planificadores y disefiadores de politicas a 
formularse mejores y mhs documentadas preguntas so
bre por qu6 el sistema espacial y la distribuci6n geogrA
fica de funciones toman una forma especifica; c6mo se lo
gran cambios fortaleciendo el crecimiento de los asenta
mientos existentes, o estimulando el desarrollo de otros 
nuevos; qu6 tipos de inversiones serian necesarias en di
ferentes lugares; cudndo es posible para las comunidades 
soportar nuevas funciones o combinaciones de activida
des; y qu6 organizaciones y agencias podrian jugar un 
papel importante en este proceso. 
Finalmente, antes que dar respuesta a estas preguntas o 
aportar soluciones a los problemas del desarrollo regio
nal, el enfoque FUDR permite a los planificadores y dise
fiadores de politicas reunir rMpidamente informaci6n im
portante y formularse preguntas mhs refinadas y detalla
das, que les ayudarn a emitir mejores opiniones sobre 
una perspectiva espacial o de localizaci6n. Al ser aplica
do, indicativo y centrado en la dimensi6n espacial del de
sarrollo regional, FUDR debe utilizarse en combinaci6n 
con utras formas de anAlisis econ6mico y social para que 
sea fitil en la formulaci6n de politicas y en la soluci6n de 
problemas. 

4. 	 El enfoque FUDR debe utilizar m6todos y t~cnicas de in
vestigaci6n que sean fAcilmente aplicables por los plani
ficadores regionales, y comprensibles para quienes for
mulan lhw politicas. 
Las t6cnicas analiticas FUDR han sido propuestas para 
ser utilizadas en andlisis aplicados de politica, y aptas pa
ra los niveles relativamente bajos de capacidad planifica
dora, que se presentan en la mayorla de los paises en de
sarrollo. 
Las t~cnicas probadas en los proyectos piloto de la 
USAID en Filipinas, Bolivia y Alto Volta fueron disefia
das para obviar ,nuchas de las limitaciones de los siste
mas de andlisis sectorial y modelos de planificaci6n re
gional utilizados por la USAID durante las d6cadas de 
1960 y 1970. Se encontr6 que esos modelos eran de valor 



79 ENFOQUE FUDR PARA PLANIFICACION 

limitado para la planificaci6n de proyectos y programas. 
Los sistemas de andhisis sectorial y los modelos de plani
ficaci6n de gran alcance fueron duramente criticados du
rante los aflos setentas, por ser f.ecuentemente inapro
piados para las condiciones y necesidades de los palses en 
desarrollo. Las evaluaciones indican que hubo severas di
ficultades en la obtenci6n de datos adecuados y confia
bles, para hacer operacionales los modelos. 
La 	mayoria de los estudios de sistemas sectoriales habian 
tenido que ser disefiados y aplicados por consultores o ex
pertos occidentales, debido a la escasez de profesionales 
entrenados en antiisis de sistemas y economia regional, 
en 	los paises en desarrollo. Ademhs, los modelos no po
dian ser ficilmente calibrados, no solo por la carencia de 
informaci6n adecuada, sino porque eran a menudo dema
siado complejos o demasiado ambiciosos en su alcance. 
Los analistas se vieron obligados a usar supuestos impre
cisos, poco realistas y bastante simplificados acerca 
de las actividades sectoriales o de las economias regiona
les, lo que hizo que los resultados tuvieran poco valor pa
ra los agentes del gobierno. Muy pocos de quienes dise
fian las politicas en los niveles inferiores de gobierno, o 
en 	las agencias de asistencia internacional, comprenden 
bien los modelos, los resultados de su aplicaci6n o sus im
plicaciones politicas. Como concluy6 una evaluaci6n de 
la USAID, "en muchos paises en desarrollo, los Inodelos 
de 	sectores computarizados pocas veces son comprendi
dos por mAs de la mitad de las personas, y normalmente 
no son ellos quienes toman las decisiones. La gente es es
cdptica frente a lo que no entiende, y por lo tanto el enfo
que serA descartado por si mismo" (33). Asi, pocos go
biernos han utilizado los resultados de los an6lisis de los 
sistemas sectoriales o regionales, en la toma de decisio
nes y disefio de proyectos. 

33. 	 E. B. Rice y E. Glasser, "Agriculture Sector Studies: An Evaluation 
of AID's Recent Experience", en AID Evaluation Paper, No. 5, 
Washington, US Agency'for Internatunal Development, 1972, 
pp. 44-45. 
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El enfoque FUDR ha sido disefiado para reflejar el hecho 
de que las decisiones se toman continuarnente, rara vez 
esperan la realizaci6n de analisis comprensivos y siste.
mhticos. La informaci6n debe ser reunida y analizada rA
pidamente, si se quiere que tenga influencia en las deci
siones de inversi6n regional. El FUDR se basa en el su
puesto de que los estudios llevados a cabo para influir en 
la toma de decisiones no pueden contar con tcnicas sofis
ticadas y costosas que tomen mucho tiempo. Tampoco
pueden usar mtodos que impongan a los planificadores 
y a quienes toman las decisiones requerimientos comple
jos, costosos o que demanden mucho tiempo. Deben, por
el contrario, adoptar mntodos y t~cnicas que sean relati
vamente fWciles de aplicar y que no requieran equipos so
fisticados o altos niveles de formaci6n y entrenamiento 
t6cnico. Si se quiere que los resultados sean aitiles para
la planificaci6n regional y la toma de decisiones, los m6
todos analiticos deben ser rMpidamente aplicables, hacer 
uso de cdlculos que se puedan hacer manualmente o con 
equipos fhciles de conseguir y de operar, tales conio cal
culadoras o microcomputadores simples. Deben ser rela
tivamente f6ciles de aprender por parte de los planifica
dores, y sus resultados deben ser comprensivos para los 
tcnicos, quier, carecen de formaci6n en anAlisis espa
cial o regional y especialmente para los agentes del go
bierno y lideres locales, quienes no tienen altos niveles de
educaci6n formal. En la mayoria de los paises en desa
rrollo, los m~todos mhs apropiados para alcanzar tales
requerimientos incluyen estadisticas descriptivas, facil
mente presentables en mapas, diagramas, grhficos y ta
blas.

5. 	 El enfoque FUDR debe utilizar para el anAlisis toda la in
formaci6n existente, y limitar la recolecci6n de la infor
maci6n en aquellas Areas en que aparezcan diferencias 
significativas de datos. 
La planificaci6n regional y la sectorial son con frecuencia 
criticadas por ser 	tan solo ejercicios extensivos de reco.
lecci6n de infr rmaci6n, que a menudo toman afios para
concretarse y no son muy bien estructurados en sus re
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sultados, de tal manera que solo se utiliza la informaci6n 
mAs importante para la toma de decisiones. Como resul
tado, la recolecci6n de datos y el anAlisis estadistico se 
convierten con frecuencia en un fin en si mismos. Muchos 
de los datos recolectados nunca se analizan, y la mayoria 
de lo que se analiza no se utiliza. AdemAs, una cuidadosa 
investigaci6n de las agencias oficiales y organizaciones 
de la regi6n descubriria informaci6n similar ya recolecta
da para otros prop6sitos, o infoi maci6n, que podria haber 
sido utilizada para la planificaci6n regional, reunida para
estudios especiales, andlisis de factibilidad o previos a 
la decisi6n de inversi6n. 
El enfoque FUDR busca como resultado el inventario de 
datos existentes, y su utilizaci6n, tanto como sea posible, 
en el anAlisis espacial y la planificaci6n regional. Solo se 
disefian y se Ilevan a cabo nuevos estudios cuando apare
cen brechas significativas en la informaci6n. Como se ve
rA en el Capitulo 3, el 6nfasis al inicio del proceso de pla
nificaci6n se pone sobre el inventario de los datos existen
tes, en la identificaci6n de necesidades de informaci6n y 
en el disefio de actividades para la recolecci6n de nueva 
informaci6n dirigida a problemas espaciales y de localiza
ci6n especificos. En el enfoque FUDR la recoleccidn de 
datos es vista como u,; instrumento para una mejor toma 
de decisiones y no como un fin en si misma. 

6. 	 El enfoque FUDR debe utilizar una combinaci6n de m6
todos analiticos y tener muy en cuenta el conocimiento 
ordinario sobre el Area de estudio. 
En situaciones donde el anAlisis debe adelantarse bajo se
veras restricciones de tiempo y limitaci6n de recursos, no 
es posible comprometerse en una investigaci6n sistem6
tica y de largo plazo. Las propuestas de politica deben 
producirse rApidamente si han de influir en decisiones de 
inversi6n. Usualmente, los anAlisis estadisticos informa
les deben ser remplazados o complementados con m6to
dos mAs blandos de anAlisis cualitativo, observaci6n par
ticipativa, entrevistas a informantes claves, estudios cor
tos de casos y anAlisis descriptivo. Los planificadores de
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ben ser estimulados para que sean creativos en desarro
liar m6todos de recolecci6n de informaci6n que se adap
ten a las condiciones y necesidades del Area en la que es
t6n trabajando. Deben emplear una amplia variedad de 
ttcnicas de recolecci6n de datos, y cultivar y utilizar su 
propio conocimiento de la regi6n para ilegar a juicios y 
conclusiones. Deben reunir informaci6n de una gran va
riedad de fuentes. 
En .ales condiciones, los planificadores deben depender 
en gran medida de lo que Lindblon y Cohen Haman cono
cinilento ordinario, que es "sentido comfin, empirismo ca
.ual, especulaci6n o anflisis reflexivo" (34). Sefialan que 
aunque tales conocimientos no se deriven de una investi
gaci6n sistemtica y cientifica, es la informaci6n que 
com dnmente tiene la gente que vive en el Area, la cual 
es utilizada "como una base para ciertos compromisos 
de acci6n" (35). Usualmente el conocimiento cientifico 
mjs formal solo modifica, y nunca remplaz,, completa
mente al cc,&'.ocimiento ordinario en la toma de decisio
nes; por lo canto, los mdtodos efectivos de anAlisis espa
cial y plartificaci6n regional deben tener en cuenta am
l)os. 
El enfoque FUDR hace uso irtensivo de t6cnicas y m6to
dos de andlisis, especialmente en la descripci6n del siste
ma de asentamientos y la distribuci6n de funciones entre 
6stos, que pueden sustituir fAcilmente la recolecci6n de 
informaci6n cualitativa y ordinal de datos cuantitativos 
necesarios en ,6cnicas mls sofisticadas. Tales m6todos, 
como el anAlisis de escalograma, el cual se describe en el 
Capitulo 4, requieren solamente informaci6n sobre la pre
sencia o ausencia de funciones en los asentamientos. A 
diferencia del anilisis de factores, utilizado en investi
gaciones acad6,nicas por muchos estudios de sistemas 
de asentamientos, el anAlisis de escalogramas no requiere 

34. 	 Charles E. Lindblom y David K. Cohen, Usable Knowledge: Social 
Science and Social Problem Solving, New Haven, Yale University 
Press, 1979, p. 12. 

35. 	 Ibid., pp. 12-13. 
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datos cuantitativos. An mis, Voelkner y otros han en
contrado que estudios de escalogramas simples pueden
producir resultados ampliamente correlacionados con 
anilisis de factores mhs complejos. Voelkner sefiala que"puntajes de factores por comunidades tienen una alta 
correlaci6n con los puntajes del escalograma y que si se 
plasman en un mapa, producen casi exactamente el mis
mo contorno de desarrollo". Donde los datos cuantita
tivos no existen o no pueden ser recolectados ficilmente, 
o donde los estudios deben hacerse .' pidamente y no pue
den esperar la consecucion de d'itos cuantitativos, m6
todos menos complejos como el anAlisis de escalograma
pueden producir resultados comparables (36). Recolectar 
informaci6n sobre la ausencia o presencia de funciones y
actividades no requiere investigaciones altamente sofis
ticadas; ]a informaci6n puede ser obtenida de informan
tes claves o de los residentes locales. Voelkner sefiala que
valerse del conocimiento ordinario es esencial en muchas 
regiones rurales, y comunmente suministra informaci6n 
mis confiable que las investigaciones formales: "Los 
profesionales que trabajan en el campo del desarrollo ru
ral han tenido a menudo la experiencia de que las pobla
ciones tradicionales tienen un conocimiento profundo de 
mucha informaci6n relevante sobre su entorno social y fi
sico. Este conocimiento se da con relaci6n a ia presencia o
 
ausencia de fen6menos claramente reconocibles, especial
mente de manifestaciones materiales de la estructura o el 
comportamiento. La poblaci6n rural reconoce cudndo 
las fuentes o rios se secan con mayor frecuencia que an
tes, cuindo los rios ;t~n muy sucios para beber, lavar o 
bafiarse, cuindo los campos se vuelven inf6rtiles o es
tOn erosionados. Sabe tambi6n d6nde pueden obtener 
insumos para la producci6n agricola, y si les resultan con
venientes o no. En forma similar, sabe d6nde obtener los 

36. H. E. Voelkner, Shortcut Methods to Assess Poverty and Basic
Needs for Rural Regional Planning, Part II, Ginebra, United Nations 
Research Institute for Social Development, 1978. 
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elementos esenciales para la subsistencia, ya sea para 
vivienda, vestuario o en caso de enfermedad. La po
blaci6n sabe si existen en sus propias comunidades o qu6 
tan lejos estin los servicios tales como disperisarios, es
cuelas o tiendas de abarrotes. Normalmente sabe tam
bi(n qui~n en la comunidad tiene radio o si alguien usa 
fertilizantes sint6ticos. Por la proximidad en que vive la 
gente en las comunidades tradicionales, hay muy pocas 
cosas que permanecen ocultas al conocimiento comoni
tario, incluso si se usan anticonceptivos para la planifi'a
ci6n familiar y cuhles son" (37). 

Aunque el enfoque FUDR hace uso formal de t6cnicas e 
investigaciones estadisticas cuando es posible, no se limi
ta a ellas exclusivamente. Se debe utilizar una amplia 
variedad de m6todos, ya sean duros o blandos, para obte
ner los tipos de informaci6n que serAn titiles para la pla
nificaci6n y la toma de decisiones de desarrollo. El FUDR 
se interesa menos en alcanzar estAndares acad6micos de 
investigaci6n, y mAs en reunir, clasificar y evaluar infor
maci6n acerca de la dimensi6n espacial y de localizaci6n 
del desarrollo regional, de la manera mAs efectiva que sea 
posible, y en presentarla en forma tal que sea comprensi
ble para la gente que participa en la planificaci6n regional 
y en la toma de decisiones. 

En los Capitulos 3, 4 y 5 se describe y se examina la utili
zaci6n de los m6todos y t6cnicas que fueron probados en 
Filipinas, Bolivia y otros pocos paises. En cada Capitulo 
se identifican los m6todos y t6cnicas utilizados en el enfo
que FUDR. La descripci6n e ilustraci6n de su aplicaci6n 
y resultados se derivan de dos proyectos piloto: la Cuen
ca del rio Bicol en las Filipinas, y el departamento de 
Potosi en Bolivia. 

37. Ibid., p. 43. 



CAPITULO 3. 	 ANALISIS DE LOS RECURSOS
 
REGIONALES
 

Si afin no existe, es fitil e-mpezar el estudio de una regi6n 
creando un perfil de las condiciones socioecon6micas y fisi
cas. En el enfoque FUDR, un macroanAlisis de una regi6n se 
basa principalmente en datos ya recolectados. La informa
ci6n es organizada en categorias que facilitan a los planifica
dores y a quienes disefian las politicas el anAlisis de lus nive
les de desarrollo de la regi6n comparados con otras del pais, 
asi como los niveles de desarrollo de varias Areas dentro de la 
regi6n. Este perfil regional -umple tres importates prop6si
tos: primero, conduce a los planificadores a elaborar un cui
dadoso inventario de los datos existentes en censos, estudios 
de factibilidad y ot.os informes. La informaci6n es utilizada 
no solo para crear un perfil de las condiciones internas de la 
regi6n, sino tambi~n para formular programas y provectos 
en posteriores etapas del anMisis espacial y de la planifica
ci6n regional. El ejercicio proporciona a los planificadores 
una visi6n de la regi6n y una apreciaci6n sobre las clases de 
informaci6n ya recolectadas. Se ahorra tiempo y dinero si no 
se duplican estudics ya realizados o que contengan informa
ci6n utilizable para otros fines. Segundo, la informaci6n reco
gida mediante este ejercicio se puede recopilar en un compen
dio estadistico regional que proporcione a los planificadores, 
funcionarios de gobierno, inversionistas privados y grupos 
comunitarios la informaci6n acerca de la regi6n, antes dis
persa en reportes inaccesibles o poco conocidos. Tercero, el 
perfil proporciona una base de anAlisis de las condiciones de 
la regi6n, que posteriormente se puede utilizar en la evalua
ci6n de los cambios resultantes de programas y proyectos de 
desarrollo regional. 

MAs especificamente, los objetivos de la definici6n de un 
perfil social, econ6mico, demogrAfico y fisico de una regi6n 
son: 

185 1 



86 METODO APLICADO DE ANALISIS REGIONAL 

1. 	 Describir en general los potenciales y debilidades de la 
economia regional, mediante la evaluaci6n de los tipos,
caracteristicas y distribuci6: de los recursos humanos y 
fisicos. 

2. 	 Comparar el nivel de desarrollo de los recursos humanos, 
fisicos y econ6micos de la regi6n con los de otras. 

3. 	 Determinar la posici6n relativa de la economia regional 
dentro de la economia nacional. 

4. 	 Identificar subdreas de la regi6n con potenciales o debili
dades particulares para el desarrollo, con economias atra
sadas o subdesarrolladas y con niveles de pobreza supe
riores al promedio.

5. 	Comparar la distribuci6n de los recursos humanos, econ6
inicos y fisicos y sus niveles de desarrollo entre las juris
dicciones administrativas o Areas de mercado dentro de 
la region. 

6. 	 Identificar tendencias y cambios hist6ricos en el desarro-
No de la regi6n que ayuden a explicar su posici6n en la 
economia nacional y las condiciones actuales de las comu
nidades. 

Dicho anAlisis puede ayudar tambi~n a clasificar regiones
dentro del pais, o areas en una rEgi6n segihn diversas caracte
risticas socioecon6micas y fisicas. Esto puede ayudar a los 
planificadores y a quienes disefian las politicas a entender las 
circunstancias propias de la regi6n y su posici6n relativa en 
la economia espacial nacional. 

ORGANIZACION DEL ANALISIS DEL PERFIL REGIONAL 

Los datos de los recursos humanos, sociales y fisicos de una 
regi6n se pueder organizar de diversas maneras. Ningfin en
foque aislado es universalmente correcto o fitil en todos los 
casos: depende mucho de la cantidad y calidad de la irforma
ci6n disponible, los tipos de problemas o aspectos que son 
importantes para los planificadores regic.ales o locales, y los 
conceptos prevalecientes sobre el potencial de desarrollo de 
la regi6n. Puesto que el prop6sito de crear un perfil regional 
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es recolectar y ordenar la informaci6n de tal forma que sirva 
a los planificadores y a quienes diseftan las politicas para en
tender mejor las condiciones de las 6reas de la regi6n y la 
dintunica de crecimiento o subdesarrollo, la escogencia de un 
m~todo para su organizaci6n deber6 basarse en los criterios 
locales acerca de cuAl enfoque es el mAs adecuado para alcan
zar efectivamente dichos objetivos. 

En iltimas, los conceptos prevalecientes sobre el poten
cial de desarrollo de la regi6n inevitablemente influyeii sobre 
la forma como los planificadores y quienes disefian las politi
cas conciben el problema de las politicas y determinan c6mo 
se organiza e interpreta la informaci6n. Diferentes percepcio
nes sobrc el desarrollo regional permiten al planificador da
terminar qu6 informaci6n recolectar, c6mo organizarla y 
c6mo interpretarla. A continuaci6n se incluyen algunos de 
los principales conceptos y sus implicaciones para la recolec
ci6n y categorizaci6n de informaci6n. 

Regiones como sistemas de producci6n agricola 

Una concepci6n del t6rmino regiones, en particular en paises 
predominantemente rurales, es que se trata bfsicamente de 
6xreas agricolas. Las politicas y prograr.as de desarrollo re
gional se centran en mejorar la producci6n agricola y la efi
ciencia rural. La informaci6n sobre las regiones debe estar re
ferida a los factores que deben manejarse con el fin de incre
mentar la productividad agropecuaria. En su manual de pla
nificaci6n de Centros Rurales de Servicio, la Comisi6n Eco
n6mica y Social para Asia y el Pacifico, Escap, considera las 
parcelas y el hogar campesino como las unidades bAsicas de 
actividad determinantes de la productividad agricola re
gional (1). Por lo tanto, se debe allegar informaci6n sobre la 
tierra agricola, mano de obra, capital y condiciones de mane
jo en la regi6n y adem~s, la relacionada con la composici6n, 

1. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the 
Pacific, Guidelines for Rural Centre Planning, Nueva York, United 
Nations, 1979. 

http:prograr.as
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necesidades de subsistencia, preferencias y requerimientos
de las familias campesinas (Vase el Grffico 3-1). Las parce
las y los hogares campesinos estAn a su vez influenciados por
las condiciones del entorno fisico (clima,vegetaci6n, suelos,
epidemias y enfermedades), por las caracteristicas demogrA
ficas de la regi6n (tamafio de poblaci6n, densidad y composi
ci6n), factores socioculturales, el nivel de los servicios econ6
micos y sociales, precios y condiciones de intercambio en el 

(;RAFICO 3-1 

LA REGION COMO UN SISTEMA DE PRODUCCION AGRICOLA 

trIDI( AMBIE.NTE FISICO 
 MERCADO MUNDIAL
 

Precos
Chlima 

Estructurade Pder 

cgetacionSue, 

I
~POLTCA 


SISTEMA AGRICOLA GUBENMNA 

Subidlos
PARCELA 

Precioa 
..
 

CapitalImpet. 


Administrnci6nTierr 
a 

7r HOGARES ECONOMICOS 

Y SOCIALESD)EMO GRIA IA 
Composicifn 
Necesidades de Subsistencia 

I),.lnidad Preferencias individuales 
('r ci iont" tftcluerimientos futuros In,,estigacidn 

E tensi6no'ci¢)n
'oe 


Mereadeo 

.%EDIOAMBIENTE Educ=7!, 

SOC IO-C ULTU RA L Salud 

Suministro de 
AguaVulores 

Actitudes 
Estructura .Social 
Teneneia de IaTierra 

Funt: Untseap, GudeUne for Rural Center Planning, Nueva York, United Nations, 1979. 



89 ANALISIS DE RECURSOS REGIONALES 

mercado mundial, asi como tambidn por los mercado', pre
cios y politicas de sustentaci6n nacionales. La forinuaci6n e 
implementaci6n de politicas se centraria en la coordinaci6n 
de aquellos insumos necesarios para incrementar la produc. 
ci6n y el ingreso agricola y regional. 

Regiones coino Areas centro-periferia 

Otros conciben una regi6n como un conjunto de interrelacio
nes sociales y econ6micas entre ntxcleos urbanos centrales y
Areas rurales perifdricas. Friedmann clasifica las regiones y 
Areas internas con base en varios indicadores socioecon6mi
cos que determinan las relaciones entre ellas dentro de una 
economia espacial mayor (2). Clasifica las Areas centro como 
aquellas cO-i alto potencial para el crecimiento y la difusi6n 
de estim-.JIos de innovaci6n para el desarrollo. Estas constan 
de 	una o m-s ciudades agrupa'las y de sus Areas rurales cir
cundantt!. Las Areas transicionales en ascenso presentan ca
racteristicas que la relacionan favorablemente con las Areas 
centro y tienen capacidad para un uso mhs extensivo de sus 
recursos. Generalmente responden a la creciente demanda 
del centro y son Areas de inmigraci6n neta. Las fronteras de 
recursos son ,reas en 	las cuales se dan nuevos asentamientos 
de poblaci6n, aprovechando los recursos naturales o agrico
las favorables. Las areas transicionales en retroceso son las 
mds antiguas en su poblamiento y de actual emigraci6n ne
ta, en las cuales las economias rurales se encuentran estan
cadas o de'iir.ando. Las Areas de problemas especiales son 
aquellas, como las cuencas de los rios, con las restricciones 
particulares de ubicaci6n o recursos que requieren estrate
gias especia!izadas de desarro'ilo. 

Friedmann sugiere que se retna informaci6n acerca de 
las caractaristicas sociales y econ6micas de la regi6n con el 
fin de caracterizar las Areas. Se incluirian en el perfil: infor
maci6n sobre la organizaci6n espacial, caracteristicas loca

2. 	 John Friedmanr., Regional Development Policy: A Case Study of Ve
nezuela, Cambridge, MIT Press, 1966. 
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tivas de las actividaies econ6micas importantes, tipo de 
usos del suelo, caracteriaticas sociales, econ6micas y de in
fraestructura de los centros urbanos, tendencias y comporta
mientos demogrAficos, caracteristicas del recurso humano; 
complejos de recursos naturales y sus caracteristicas, activi
dades econ6micas y patrones de intercambio, e indicadores 
del funcionamiento econ6mico regioyial (3).

En un manual sobre planificaci6n -lecentros rurales, Jos 
funcionarios de Escap anotan que la planificaci6n regional 
raras veces se da en Areas enteran.ente no desarrolladas (4). 
Se debe, por lo tanto, prestar especial atenci6n a los actuales 
patrones de asentamientos, interacci6n econ6mica y dotha
ci6n fisica. La informaci6n sobre una regy6n, que indique
c6mo se desarroll6 en el pasado, es importante para distin
guir entre Areas del marco centro-periferia de Friedmqnn. 
Asi, un perfil regional debe, al menos, describir: 

1. 	 Los actualeb patrones de asentamiento, incluidos la loca
lizaci6n, el nivel y las funciones de los -'entrosexistentes 
y las relaciones entre 6stos. 

2. 	 Localizaci6n y caracteristicas del paisaje actual, usos del 
suelo, restricciones fisicas, tales como montafi-s, ios, 
ci6nagas y desiertos. 

3. 	 Limites administrativos y restricciones politicas.
4. 	 Patrones de comunicaci6n actuales o propuestos y sus in

terrelaciones. 
5. 	 Variaciones en los niveles regionales de desarrollo, poten

cialidades y restricciones. 
6. 	 Diferencias en las actividades econ6micas principales, 

por ejemplo, la existencia de Areas mineras, industriales, 
forestales, ganaderas, de plantaciones, Areas agricolas 
con irrigaci6n natural y artificial. 

3. 	 John Friedman, Urbanization, Planning and National Development, 
Beverly Hills, Sage Publications, 1973, pp. 302-303. 

4. 	 United Nations Economic and Social Comrmission for Asia and the 
Pacific, op. cit., p. 109. 
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7. Variaciones en las caracteristicas sociales, culturales, 
tnicas y religiosas de la forma de vida de la gente, SUB 

necesidades y posibilidades econ6micas. 

Regiones como Areas econ6micas y de comercio 

Otra visi6n de las regiones las toma como sistemas de pro

ducci6n e interacci6n econ6mica. El desarfollo regional se ve 

como un proceso a Travds del cual los factores regionales de 

producci6n son movilizados a invertidos en tal forma que in

crementan la capacidad productiva y social de la regi6n, para 

alcanzar mayores niveles de producci6n e ingresos en el fu

turo. 
Rondinelli y Jones sostienen que el desarrollo regional se 

da bsicamente a travds de la inversi6r. y movilizaci6n inter

na de los recursos regionales hacia actividades que aumenten 
el producto regional Bruto, PRB, y mejoren la capacidad 

para la toma de decisiones y la resoluci6n de problemas de ti

po social (5). Los incrementos en la capacidad productiva y 

social producen mayores niveles de ingreso regional, lo cual 

permite niveles mis altos en el ahorro, 31 consumo y la im

portaci6n de bienes necesarios para la producci6n. Se pueden 

usar nuevos recursos de capital para crear una mayor capaci
dad de autosostenimiento futuro del sistema social de la re

gi6n, elevando el nivel de capacidad empresarial, la provisi6n 

de nuevos bienes y servicios sociales, la satisfacci6n de inte

reses sociales y politicos de una amplia variedad de grupos, 
la 	consecuci6n de nuevos recursos sociales y la adecuaci6n 
de los c6digos legales y sociales existentes a las cambiantes 
condiciones s:ciales y econ6micas. Los recursos de capital 

pueden tambi&n utilizarse para adaptar o inventar nuevas 

tecnologias, extender los sistemas de comunicaci6n y pro

mover el proceso social (Wase el Grffico 3-2). 

"Decision-Meking, Manage
5. 	 Dennis A. Rondinelli y Barclay G. Jones, 

rial Capacity and Development: An Entrepreneurial Approach to 

Planning", en African Administrative Studies, No. 13, 1975, pp. 105

118. 
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Unos niveles m~s altos de gasto regional, unidos a una 
mayor capacidad de movilizaci6n social de recursos, incre
mentan las expectativas sobre el potencial de desarrollo, 
creando un clima favorable para la inversi6n y un mayor 
compromiso social para el crecimiento econ6mico y el progre
so regional. La percepci6n de que es probable que una regi6n 
se desarrolle en el futuro reduce la fuga de recursos de inver
si6n hacia otras regiones o paises, incrementa la disposici6n 
de los empresarios para reinvertir sus recursos localmente y 
aumenta el flujo de capital externo hacia la regi6n. Por otra 
parte, un clima de desarrollo regional favorable reduce ]as 
emigraciones, aumenta los incentivos a >i gente para buscar 
educaci6n superior y mejor capacitaci6n, y estimula el es
fuerzo empresarial. Los resultantes aumentos en capital y 
recursos humanos pueden utilizarse para realzar los recursos 
fisicos regionales, incrementar la habilidad empresarial, ele
var la calidad de la mano de obra y ampliar la inversi6n, con
duciendo a mayores niveles de desarrollo en el futuro. 

Un enfoque utilizado para organizar la informaci6n den
tro de este marco del desarrollo regional es el que Beudavid-
Val llama el formato Hinco (6). Los datos se clasifican por as
pectos humanos, instituciorales, naturales, de capital y 
otros: 

1. 	 Aspectos humanos: tamafio de poblaci6n y carEcteristi
cas demogrAficas, caracteristicas de la fuerza de trabajo, 
destrezas, ingresos y salarios, salud, productividad y ca
racteristicas educacionales de la pcblaci6n, caracteristi
cas ocupacionales y condiciones de vivienda. 

2. 	 Aspectos institucionales: estructura organizacional de 
los gobiernos regionales y locales, patrones de rentas y 
gasto piblicos, disponibilidad y localizaci6n de servicios 
p6blicos y sociales, caracteristicas de establecimientos 
comerciales, cooperativas, organizaciones laborales y de 

6. 	 Avrom Bendavid-Val, Regional and Local Economic Analysis for 
Practitioners, Nueva York, Praeger, 1983. 
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negocios, estructuras de propiedad de la tierra y el con
junto de las actividades econ6micas. 

3. 	 Aspectos naturales: patrones de uso del suelo, recursos 
minerales, recursos geol6gicos e hidricos, caracteristicas 
topogr ficas, rasgos hist6ricos y paisajisticos, sensibi
lidad ambiental y zonas propensas a riesgos.

4. 	 Aspectos de capital: la distribuci6n y tipos de infraes
tructura, usos potenciales del suelo, facilidades de trans
porte y comunicaciones, tipos y localizaci6n de las inver
siones ptiblicas y privadas, indices de ahorro, inventario 
de vivienda, tamafio de las empresas, producto bruto y
tendencias de construcci6n. 

5. 	 Otros aspectos: planes de desarrollo y estrategias de 
otros niveles de gobierno, Areas comerciales, relaciones 
comerciales y de intercambio con otras Areas, recursos 
energdticos e informaciSn que permita visualizar las rela
tivas ventajas econ6mica' y locativas de la regi6n. 

La anterior informaci6n proporcionarA a los planificado
res y a quienes definen las politicas, una mejor comprensi6n
de los obstAculos y algunas formas de incrementar el poten
cial regional de desarrollo. 

Regiones como sistemas integrados de asentamientos 
humanos, recursos y producci6n 

Un concepto mis completo de regi6n, en el cual los sistemas 
de recursos, producci6n y asentamientos humanos son vistos 
como fuerzas que interacttian en el desarrollo regional, ha si
do descrito por Ruddle y Rondinelli (Vase el Gr fico 3-3)
(7). Segin este concepto de desarrollo regional, los recursos 
naturales y fisicos deben ser obtenidos y transformados en 
bienes productivos, y luego distribuidos a los mercados in
ternos y externos. La forma como una regi6n transforma sus 

7. Kenneth Ruddle y Dennis A. Rondinelli, Transforming Natural Re
sources for Human Development: A Resource System Approach De
velopment Policy, Tokio, United Nations University Press, 1983. 
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recursos naturales depende no solo de la aplicaci6n de tecno

logia y capital, sino tambidn de factores de comportamiento, 
o culturales, de las caracteristicas socialesde idiosincrasia 

de la poblaci6n, de factores econ6micos regionales y del pa-
Las condiciones econ6tr6n de asentamiento e interacci6n. 

micas nacionales e internacionales tambidn afectan la forma 

de organizacidn regional de la economia y los usos potencia

se pueden aplicar los recursos regionales.les hacia los que 
Las tareas de la planificacidn del desarrollo regional consis

ten en acrecentar los recursos fisicos y naturales de la regi6n, 

incrementar la productividad de los usos existentes y aumen

tar la calidad de los recursos humanos y la capacidad del sis

soportar actividadestema de asentamientos para nuevas 
tam

econdmicas v socialuLc. La planificaci6n regional debe 

bin promover nuevos usos potenciales de los recursos, redu

a los recursos, y simultAneamencir los riesgos y amenazas 
naturales o 

te ir mejorando la Lransforrnacin de los recursos 

artificiales para el desarrollo humano. 

Dentro de este marco de desarrollo regional, la informa

se organiza por recursos, asentamientos y vinculos. El
ci6n 

recogida incluye la relacionada con ca
tipo de informacidn 

uses del suelo y de los recursos, patroracteristicas fisicas, 
nes de cos(,cha, volumen y diversidad de la producci6n agri

cola, distribucin de la poblaci6n, patrones de asentamicntos 

humanos y distribuci6n de servicios y facilidades. Tambi6n 

se requiere informaci6n sobre actividades no agricolas, co

merciales y manufactueras, patrones y caracteristicas de la 

agricultura de subsistencia, localizaci6n, concentraci 6 n y 

dispersi6n de las principales acividades sociales y econ6

micas, adeinas de las caracteristicas de la fuerza de trabajo. 
los datus sobre interacci 6 nSe deberian analizar asimismo 

de los vinculos fisicos, ecoentre asentamientos a trav6s 
n6micos, 6ociales o de organizaci6n. 

Otra forma de organizaci6n de datos sobre la regi6n es el 
(8). Este enfoformato de poblaci6ni-localizaci6n-actividades 


que categoriza los datos en seis grupos:
 

8. Bendavid-Val, op. cit., pp. 23-28. 
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1. 	 Caracteristicas sociales y de poblaci6n: tamafio de pobla
ci6n, distribuci6n por edades, caracteristicas familiares o 
de hogares, niveles de educaci6n, experiencia laboral, in
gresos y riqueza, condiciones de vida y salubridad, y ca
racteristicas de sectores tales como campesinos, mino
rias, poblaci6n rural, residentes urbanos y otros. 

2. 	 Caracteristicas de localizaci6n: recursos fisicos, aspectos
naturales, locativos, climiticos y otros aspectos geogra
ficos, capital social, infraestructura e inversiones en 
transportes, estructuras de gobierno y vinculos espacia
les y de localizaci6n. 

3. 	 Caracteristicas de las actividades econ6micas: tarnafio de 
las empresas, concentraci6n y distribuci6n de la activi
dad econ6mica, valor agregado, producto bruto regional,
productividad, caracteristicas agrarias, inversi6n y acu
mulaci6n de capital y caracteristicas de asociaci6n de las 
industrias. 

4. 	 Caracteristicas de la relaci6n poblaci6n-localizaci6n: ta
mafio de poblaci6n, densidad y distribuci6n, patrones de 
viaje, migraciones y estructuras de propiedad de la 
tierra. 

5. 	 Caracteristicas de la relaci6n poblaci6n-actividad: nive
les de empleo por industria, ingresos y salarios segin 
fuente de empleo, desempleo por industria, productivi
dad de la mano de obra y relaci6n mano de obra-capital.

6. 	 Caracteristicas de la relaci6n localizaci6n-actividad: loca
lizaci6n del comercio y la industria, flujos y vinculos de 
comercio intra e interregionales, 6reas comerciales, carac
teristicas del mercado laboral, e interrelaciones econ6
micas con otras regiones. 

Otros conceptos de desarrollo regional pueden predomi
nar en una regi6n y ser tambi6n utilizados para la clasifica
ci6n de datos en un perfil regional. El punto es que los plani
ficadores deben dedicar una suficiente cantidad de tiempo a 
concebir la manera de seleccionar y organizar los datos que
necesitan para el anilisis espacial y la planificaci6n regional 
antes de empezar la recolecci6n de datos. La recolecci6n de 
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datos no es en si misma un fin. La informaci6n recolectada 
sobre una regi6n debe proporcionar un perfil estadistico que 
sea significativo para los funcionarios oficiales, inversionis
tas privados, grupos locales y otros que participen en las ac
tividades del desarrollo. El perfil debe brindar un marco mis 
amplio para interpretar los resultados del anAlisis de asenta
mientos y vinculos espaciales desde una perspectiva re
gional. 

En el enfoque FUDR se utilizan cuatro metodos o t&cni
cas principales para analizar y presentar los datos recogidos 
en la primera fa,-? del proceso de planificaci6n. Estos inclu
yen: a) estadisticas descriptivas para comparar la regi6n con 
otras y para estimar las condiciones econ6micas de las comu
nidades o areas dentro de la regi6n; b) tcnicas de rangos o 
escalas para resaltar las diferencias entre areas en ]a regi6n; 
c)medidas de distribucion, especializacion, concentracion V 
asociaci6n para mostrar potenciales N debilidades compara
tivas dentro de la economia regional, y d) indices de niveles 
de desarrollo de las unidades administrativas o areas econo
micas de la regi6n. Los m6todos se aplican en dos niveles. El 
analisis interregional intenta comparar la economia de la re. 
gi6n con la de otras en el pals. El anilisis intrarregional bus
ca comparar comunidades, subdivisionds administrativas o 
subunidades econ6micas dentro de la regi6n. 

PERFILES INTERREGIONALES 

La informaci6n descrita antes, puede utilizarse para ob
tener una visi6n de las ventajas o debilidades comparativas 
de la regi6n dentro de la economia nacional. Las mediciones 
estadisticas descriptivas y el an6lisis de asociaci6n-partici
paci6n (mix-and-share analysis) son dos t6cnicas f~cilmente 
aplicables para la interpretaci6n de informaci6n. 

Mediciones estadisticas descriptivas 

La mayoria de informaci6n ya disponible de censos, investi
gaciones, estudios especiales, an~lisis de factibilidad y otras 
fuentes puede ser reorganizada y sintetizada utilizando esta
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disticas descriptivas simples -promedios, porcentajes, ran
gos, relaciones (razones), distribuciones de frecuencias, in
dices, ratas de cambio y series de tiempo. Las mediciones 
pueden calcularse rhpidamente y son fAcilmente interpreta
das y comprendidas por quienes participan en el proceso de 
desarrollo regional. Pueden ser presentadas eficienternente 
en tablas, diagramas, grAficos, curvas y mapas analiticos. 
Estas enfatizan importantes relaciones, tendencias y catego
rias (9). 

Tales m~todos fueron utilizados par resumir ]a informa
ci6n sobre la regi6n del rio Bicol, en las Filipinas, y del depar
tamento de Potosi, en Bolivia, vistas en relaci6n con otras re
giones de ambos paises. 

El perfil de la regi6n del rio Bicol mostr6 claramente su 
relativo atraso en el contexto de la economia nacional y des
tac6 las razones por las cuales Bicol contina en desventaja 
dentro de la economia nacional. Un perfil detallado (Vase el 
Cuadro 3-1) compar6 ndimero de familias, ingreso familiar 
promedio, porcentaje de familias con ingresos inferiores al 
nivel do pobreza, porcentaje de familias con ingresos por de
bajo del nivel minimo de necesidades alimentarias, tasas de 
rnatricula en las escuelas primarias y secundarias, poblaci6n 
por camas hospitalarias, medicos y parteras, porcentaje de 
nifios desnutridos, indice de producci6n industrial e indice de 
productividad agricola. Toda la informaci6n para este perfil 
interregional provino de fuentes secundarias; esto es, de in
formaci6n recolectada y publicada por agencias guberna
mentales (i0). 

El perfil indicaba que la regi6n nacional de planificaci6n 
de las seis provincias que abarca la cuenca del rio Bicol era 
una de las mhs pobres en las Filipinas. El ingreso promedio 
familiar a mediados de los afios setentas, cuando se inici6 el 

9. 	 F. E. Croxton, D. Cowden y S. Klein, Applied General Statistics, En
glewood Cliffs, Prentice Hall, 1967. 

10. Bicol River Basic Development Program, Urban Functions in Rural 
Development: A Research Project in Spatial Analysis and Planning, 
Pili, Filipinas, BRBDP, 1978, C. 1. 
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proyecto FUDR en Bicol, era cerca del 26% menor que el pro
medio nacional y el segundo m/ts bajo del pais. Mhs del 70% 
de las farnilias en la regi6n tenian ingresos por debajo de los 
requeridos para obtei~er alimentaci6n adecuada; poseia el 
tercer rns alto porcentaje de familias con ingresos por deba
jo del umbral alimentario. Mis del 87% de sus familias te
nian ingresos inferiores al nivel de pobreza, el mis alto por
centaje de Filipinas. Aunque las tasas de ingreso a las es
cuelas elementales eran relativamente altas, las de escuelas 
secundarias eran las segundas mis bajas del pais. La pobla
ci6n por cama de hospital, mddicos y parteras, eran extrema
damnte altas comparadas con el promedio de Filipinas, indi
cando niveles relativainente bajos de servicios de salud en la 
regi6n. Se encontr6 que cerca de un tercio de los nifios en 
Bicol estaban desnutridos. Solo un tercio de la tierra irriga
)le contaba con irrigaci6n. 

La productividad agricola de Bicol era solo el 8611 del 
promedio nacional. la producci6n industrial de Bicol era cer
ca de una cuarta parte de la de Filipinas. 

Los perfiles socioecon6micos para la cuenca del rio Bicol 
se construyeron tambi6n a partir de las estadisticas publica
das para Camarines Sur y Albay, las dos provincias que se 
incluyeron en lo, limites de ]a cuenca cuando empez6 c.pro
yecto. Conformaban este perfil los indicadores para ',, c.,fnsi
dad de poblaci6n, tasas promedio de crecimiento neto demo
grAfico, porcentaje de poblacion por debajo de los 14 afios de 
edad, ingreso anual promedio por familia, porcentaje de po
blacion de hogares con mis de diez afios en ocupaciones pro
ductivas, distribuci6n sectorial de poblaci6n empleada, es
tructura agraria de tenencia de la tierra; porcentaje de hoga
res campesinos con empleos no agricolas, tasas de natalidad 
y nortalidad, calidad de la vivienda y porcentaje de los in
gresos municipales derivados de fuenteg locales (Vase el 
Cuadro 3-2). 

Estos datos, conjuntamente con otros reCoiectados para 
las dos provincias, permitieron a los planif-Icadcres describir 
la cuenca como un Area do producci6n agricola. Mostraron 
que esta regi6n, econ6micamente deprimida, al extremo sur 
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CUADRO 3-2 

INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS COMPARATIVOS 

PARA LA CUENCA DEL RIO BICOL, LA REGION DE BICOL 

Y FILIPINAS 

Indicadores 

Densidad de Poblaci6n 
(No. de Personas por Km 2 ) 

Tasa Anual Promedio Neta 
de Crecimiento Poblacional 

Porcentaje de Poblaci6n Menor
 
de 14 afios 


Tasa anual promedio de crecim'ento 
natural de la poblaci6n 

Ingreso familiar anual
 
promedio (pesos) 


Porcentaje de poblaci6n de los 

hogares mayor de 10 afios, ocupada 

Porcentaje de poblaci6n de los 
hogares mayor de 10 aflos ocupada, 

por sectores econ6micos 

Agricultura, pesca, silvicultura 
y relacionadas 


Minas y canteras 

Manufactura 

Gas, electricidad, acueducto y
 

alcantarillado 

Construcci6n 

Comercio 

Transporte, comunicaciones y
 

almacenamiento 


Servicios y otras actividades 

Cuenca 
rio Bicol 

226 

1.6 

48.1 

2.4 

4.778 

41.0 

59.2 
0.1 

13.3 

0.2 

2.9 

6.4 

2.7 

15.2 

Regi6n 
de Bicol Fipinas 

168 140 

1.6 2.9 

45.7 

2.5 3.0 

4.280 5.840 

40.4 42.6 

66.2 54.3 
0.3 0.5 
8.5 10.7 

0.2 0.3 

2.4 3.4 

5.5 8.3 

2.4 4.2 

14.6 18.4 
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CUADRO 3-2 (continuaci6n) 

Intlicadores 

Forma de tenencia de las fincas 
Propietario 
Propiedad compartida 
Arrendatario 
Administrador 
Otros 

Porcentaje de hogares en fincas 
que reportan empleo por fuera 
de elias 

Tasa de nacimiento (11) 

Tasa de mortalidad (%o) 

Poblaci6n por m~dico 

Poblaci6n por partera 

Tipo de construcci6n de las viviendas 
Estable 
Mixta 
Inestable 

Porcentaje de ingresos municipales 
provenientes de recursos propios 

Cuenca del 
rio Bicol 

51.9 
10.5 
36.0 

0.1 
1.4 

31.4 

34.8 

8.4 

18.0 
37.8 
44.6 

78.0 

Regi6n de 
Bicol Filipinas 

59.0 58.0 
9.0 11.4 

30.4 29.0 
0.2 0.1 
1.4 1.6 

27.8 17.9 

28.0 26.0 

8.0 7.0 

5.263 3.125 

9.091 5.882 

15.5 38.4 
40.9 36.5 
43.6 25.1 

78.5 83.5 

de la peninsula de Luz6n, manifestaba las casi clhsicas carac
teristicas de lo que en la clasificaci6n de Friedmann seria un 
6rea transicional perif~rica en descenso. 

El perfil indicaba claramente que la pobreza de la cuenca 
obedecia en gran parte a su aislamiento fisico y a un entorno 
hostil a la actividad productiva durante buena parte del afio. 
Comparala con otras Areas de las Filipinas, Bicol carece de 
]a infraestructura fisica, los servicios sociales e insumos pro
ductivos para incrementar su producci6n agricola y manu
facturera. El perfil sugeria que la economia agricola de la 
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cuenca, predominantemente de subsistencia, generaba un 
subempleo cr6nico, provocaba desnutrici6n entre la pobla
ci6n y propiciaba tasas relativamente altas de emigraci6n. 
Cerca del 28% de la fuerza de trabajo estaba desempleada 
o seriamente subempleada y las oportunidades de empleos 
no agricolas en las Areas rurales eran limitadas. Los niveles 
de ingreso de la poblaci6n de la cuenca eran no solo bajos, si
no, a] igual que la riqueza, inequitativamente distribuidos. 
El 10% de las familias de la cuenca recibia el 43% del ingreso 
total. La mitad mhs pobre de la poblaci6n recibia solo el 13% 
del ingreso total. Estas gentes vivian con cerca de 45 d6lares 
per capita al afio, apenas suficientes para satisfacer sus nece
sidades bAsicas ( 1). 

Otros datos recolectados por el grupo del proyecto
VU[DR indicaban que los niveles de vida en la cuenca es
taban rnuy por debajo -1 !os de las Filipinas. Mhs de la mi
tad de los nifios sufrian Je alguna forma de desnutrici6n. La 

ran mayo~ia d:, la p~oblaci6n estaba afectada por enferme
dades enL6ricas de origen hidrico y parasitismo intestinal, re
sutantes de fuentes de agua contaminadas y de un sanea
miento arnbien'al pobre. Casi 73 de cada mil nifios nacidos 
en la cuenca del rio Bicol morian durante su primer afho de vi
da, p-incipalmente de neumonia, gastroenteritis y bronqui
is. Habia solo un m6dico :)or cada 4.600 personas y la mayo
rie de los doctores estaban localizados en las poblaciones 
rn.s grancs, inaccesibles para los habitantes rurales. Las 
investigaciones estimaron que no mhs de la cuarta parte de 
las mujeres residentes en la cuenca habia visitado alguna vez 
una clinica, hospital o centro de planificaci6n familiar; la ma
yoria de familias rurales solicitaban asistencia a curanderos 
o 	parteras durante el embarazo. 

Las condiciones de vivienda por fuera de los centros ma
ycres eran tambi6n muy pobres. En las Areas rurales, las vi-

II. 	 Ver Dennis A. Rondinelli, "Spatial Analysis for Regional Develop
ment: A Case Study in the Bicol River Basin of the Philippines", en 
Resource Systems Theory and Methodology Series, No. ', "'okio, 
United Nations University Press, 1980. 
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viendas eran construidas con pedazos de madera de desecho 
y nipa, con techos de paja y piso de tierra o bambfi. Menos 
de un tercio de los hogares de la cuenca tenian un suministro 
adecuado de agua o servicios sanitarios. Las estructuras mbs 
s6lidas, tipicas de las ciudades, se encontraban ocasional
mente en los barangays rurales, pero la abrumadora mayc, ia 
de casas estaban construidas con d6biles materiales de cons
trucci6n, altamente expuestos al fuego, las inundaciones o la 
destrucci6n durante los tifones. Pocos hogares recibian el su
ministro de acueducto o energia; en su gran mayoria utiliza
ban el kerosene y la lefia para el alumbrado y ]a cocina. 

La tasa de crecimiento de la poblaci6n, que era del 3.3% 
anual, daba como resultado una alta tasa de dependencia 
- cerca de la mitad de la poblaci6n estaba por debajo de los 
14 afios de edad-, y mAs del 1% de la poblaci6n emigraba 
fuera de la cuenca cada afio, resultando una tasa anual neta 
de crecimiento promedio del 1.6%. La mayoria de los migran
tes era la gente m~s joven y productiva en busca de oportu
nidades de trabajo en las grandes ciudades fuera de la cuen
ca, comiinmentc en la Manila Metropolitana. La regi6n de 
Bicol, de la cual la cuenca forma parte, poseia el mis bajo 
producto interno neto, PIN, en Filipinas, el cual venia de
creciendo en tOrmincs reales, al tiempo que el promedio na
cional crecia. La regi6n de Bicol tenia la m~s baja participa
ci6n en el empleo y la producci6n de todas las regiones en Fi
lipinas, asi como la ms baja proporci6n de establecimientos 
manufac~ureros modernos por nfimero de habitantes de todo 
el pais. Casi todos los bienes manufacturados vendidos en 
Bicol eran importados de Manila (12). 

El perfil indicaba ademds que, ir6nicamente, la mayoria 
de bicolianos vivia en la pobreza, en una tierra de abundan
tes recursos naturales. Adecuadamente irrigados y cultiva
dos, los ricos suelos aluviales de la cuenca podrian producir 
arroz suficiente para sostener una poblaci6n adicional de 
ocho millones de personas. La producci6n de maiz, abacd, 

12. 	 Dennis A. Rondinelli, Bicol River Urban Functions in Rural Develop
ment Project: Summary and Evaluation, Washington, 1978. 



106 METODO APLICADO DE ANALISIS REGIONAL 

azficar, cocos y vegetales era solo una muestra de su poter
cial de producci6n en condiciones favorables. Bicol atesoraba 
una gran abundancia de recursos minerales inexplotados, 
cerca del 30% de los dep6sitos de mhrmol, 75% de ios de per
lita y casi 20% de las reservas de carb6n de Filipinas. La 
planta geot~rmica de Tiwi, localizada en la frontera noroeste 
de la cuenca, genera sustanciales cantidades de energia. 

Pero como economla regional, la cuenca del rio Bicol esta
ba pobremente equipada para incrementar la productividad 
y difundir el desarrollo. Durante gran parte del aflo, la cuen
ca era golpeada por frecuentes tifones, con fuerLes vientos y 
lluvias abundantes. Las continuas inundaciones destrulan 
cosechas y casas, y arrastraban agua salina al interior de los 
arrozales causando sedimentaci6n y erosi6n generalizadas. 
El 6rea estaba fisicamente aislada del resto de Filipinas du
rante las peores 6pocas de los tifones, y escasamente comuni
cada con otras regiones o con Manila, aun durante la esta
ci6n seca. Una sola carretera pavimentada que trepa tortuo
samente por las montafias do Luz6n Central, conecta Bicol 
con Manila. Durante la temporada de tifones, aun este vincu
lo se debilitaba, ya que secciones de la via eran arrastradas y 
se derrumbaban por las empinadas laderas de las montafias. 
Los vuelos diarios a Manila, los buses y el ferrocarril eran li
mitados, como tambi~n las comunicaciones interregionales, 
v los pequefnos puertos de poblados costeros brindaban un 
acceso limitado al comercio entre las islas. El transporte y 
las cornunicaciones regionales no son mucho mejores, limi
tando asi los viajes y el mercadeo, dejando al sistema de 
asentamientos de la cuenca como una agrupaci61) dispersa de 
poblados relativarnente aislados y pobremente integrados. 

La gente de las Areas costeras dependia de los m6todos 
tradicionales de pesca, que daban muy bajos rendimientos. 
La mayor parte de la pesca era consumida localmente. El res
to era desecada y enviada a los mercados de la regi6n o a Ma
nila. En cualquier caso los bajos precios proporcionaba;1 a 
los pescadores ingresos de subsistencia. 

Tampoco la distribuci6n de ,a tenencia de la tierra incre
mentaba los ingresos familiares; las fincas eran pequefias y 
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fragmentadas. De un tercio a la mitad de los cultivadores de 
arroz y maiz trabajaha corno arrendatarios o trabajadores
sin tierra, y la productividad de las fincas era casi 10% mts 
baja que ]a de Filipinas. Los duefios de las mayores propie
dades rurales, a lo largo de los afios, no reinvertian en la 
cuenca casi nada de su ganancia: y la tecnologia agricola, 
tanto en las fincas pequefias como en las grandes, era afin 
primitiva. },a fuerza humana y los animales de tiro cubrian 
casi por completo las labores agricoles. Habia relativamente 
pocas facilidades establecidas para molineria o procesamien
to, las redes de rnercadeo en 6reas rurales eran pobres y la ca
pacidad de aimacenamiento limitada. Debido a que la pro
ductividad y los ingresos eran tan bajos, tanto los arrendata
rios como los pequefios propietarios se mantenfan endeuda
dos. Los pocos excedentes eran rMpidamente gagtados en 
bautismos, bodas, funerales, !a educaci6n de los nifios, la 
fiesta anual y el pago de pr6stamos. Solo cerca de la mitad de 
las 100 mil hecthreas, de tierras arroceras potencialmente irri
gables disponian de riego; mil hect&-eascasi 50 de tierra 
agricola de primera calidad eran inundadas durante la esta
ci6n de tifones y las adyacentes al rio Bicol sufrian de excesi
va salinidad (13). 

En (Adepartamento de Potosi, en Bolivia, el perfil inter
regional compar6 las principales caracteristicas socioecon6
micas del departamento con las de los otros ocho departa
mentos del pais. La comparaci6n de estas regiones adminis
trativas se realiz6 en t~rminos de las tendencias poblaciona
les, flujos migratorios, la composici6n de actividades econ6
micas medidas por la utilizaci6n de mano de obra y de capi
tal, el valor de ]a producci6n, el ingreso per cApita y los coefi
cientes de localizaci6n. El perfil ilustraba una paradoja fami
liar: una regi6n que habia suministrudo una gran riqueza al 
imperio espafhol por cerca de dos siglos, y gran parte de los 
ingresos de Bolivia en el extranjero en 6pocas mAs recientes, 
se habia convertido en el Area mAs atrasada del pais. Los ri

13. Ibid. 
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cos dep6sitos de mineral de plata, estaflo y otros metales ha
bian creado una economia de enclave en Potosi que propor
cion6 riquezas a los inversionistas extranjeros, pero magros 
beneficios a la poblaci6n local. 

El perfil de Potosi mostr6 ademAs que aunque el sector 
minero afin dominaba la economia, habia generado pocos en
cadenamientos hacia adelante en actividades relacionadas. 
El sector industrial era extrernadamente d6bil. Aunque las 
plantas de procesamiento de mineral habian sido instaladas 
en el Area, utilizaban tecnologias muy intensivas en capital 
que general)an poco empleo local. Los efectos multiplicado
res de las actividades industriales en la economia local esta
ban fuerteniente restringidos. 

El perfil indicaba que Potosi era una regi6n con caracte
risticas conunes a Areas transicionales en descenso o econ6
micamente atrasadas. El Cuadro 3-3 indica que mAs del 70% 
de la poblaci6n vivia en Areas rurales, la tasa de crecimiento 
poblacional del departamento era sustancialmente mAs baja 
que la de otras regiones del pais y 6ste mostraba el mAs alto 
proinedio de emigraci6n anual. La productividad de las acti
vidades econ6micas de Potosi era la mAs baja en Bolivia. Lasaltas tasas de emigraci6n y de mortalidad daban como resul
tado una tasa neta de crecimiento demogrAfico de menos del 
1' anual durante el cuarto de siglo comprendido entre 1950 
y la mitad de los afios setentas. El ingreso per cApita en Po
tosi era 30% menor que el promedio en Bolivia, e inferior a 
60( del ingreso del vecino departamento de Oruro. 

Aunque una gran parte de la poblaci6n de Potosi deriva
ba su sustento de la agricultura, el cultivo de cosechas esta
ba reducido a un Area transicional de valles templados en
tre empinadas montafias que dominaban el territorio de 
Potosi al este y al oeste del departamento. El trigo, el maiz, 
las papas, otros vegetales y algunas frutas cultivadas en 
Potosi eran utilizadas principalmente para la subsisten
cia. En el altiplano y las montafias, la cria de llamas y ove
jas y la producci6n de cereales eran las principales fuentes 
de ingresos. Los productos agropecuarios de Potosi genera
ban menos del 7% de la participaci6n del sector en el pro



z 

CUADRO 3-3
 
cn 

CARACTERISTICAS ESPECIALES DE LOS DEPARTAMENTOS EN BOLIVIA 

Tasa de cre- Producto re- Producto re-
Crecimiento c miento anual gional bruto gional como

Porcentaje de poblacional Porcentaji' de Pioducto (;l producto per cApita porcentaje del
Poblaci6n poblaci6n en anual migraci6n regional regional (en pesos) producto


Departamento (000s) reas rurales prornedio anual per cdpita per cdpita nacional 

Potosi 657.7 71.0 0.99 Z-0.64 458 2.3 2.884 10.3
Chuquisaca 358.5 87.4 1.23 -0.59 515 5.8 3.092 6.0
La Paz 1.465.0 52.4 2.07 -0.11 619 5.6 3.872 31.1 cn
.?ochaharnba 721.0 62.3 1.79 -0.12 694 7.1 4.312 17.0
Santa Cruz 710.7 47.3 4.09 1.49 767 8.0 4.683 18.6
Oruro 310.4 48.9 1.84 -0.51 802 6.0 5.049 8.6
Tarija 187.2 61.1 2.28 0.74 681 11.7 4.099 4.2
Beni 168.4 51.8 3.28 -0.61 595 13.0 3.601 3.4
Pando 34.5 89.4 2.88 0.96 698 12.8 4.421 0.8 

Bolivia 4.613.5 58.3 2.05 637 6.3 3.951 100.0 

Fuente: Hugh Evans, Urban Functions in Rural Development: The Ca
se of the Potosi Region in Bolivia, Washington. USAID. 1982. 
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ducto nacional bruto de Bolivia y contribuian solo con el 6% 
al producto regional de Potosi, casi 30% menor que el prome
dio de los departamentos del pais (Wase el Cuadro 3-4). 

Durante la preparaci6n del perfil regional, los planifica
dores encontraron que Potosi, al estar relativamente aislado 
de otras partes de Bolivia debido a su terreno montafioso y a 
sus malos servicios a6reo, f6rreo y de carreteras, tenia muy 
poca interacci6n econ6mica con otras regiones del pais. Con
firmaron tambi6n que las Areas rurales del departamento es
taban escasamente comunicadas con los pocos centros que 
poseian la infraestructura, servicios y facilidades que po
drian estimular el desarrollo rural. La carencia de vias de 
acceso hacia que los viajes a los pueblos cercanos fueran lar
gas y arduas jornadas para las gentes rurales. 

Como lo muestran los casos de Bicol 3 Potosi, las esta
disticas descriptivas pueden proporcionar a los planificado
res un bosquejo general de los principales potenciales y debi
lidades de la economia regional; otros metodos y t6cnicas 
deben utilizarse a menudo para analizar e interpretar estos 
datos, en particular para determinar la posici6n de la regi6n 
en la economia nacional. 

Anblisis de asociaci6n y participaci6n 
(Mix-and-Share Analysis) 

Una t6cnica para comparar cambios en la actividad econ6mi
ca regional -tales como empleo o composici6n ocupe.cio
nal- con variaciones ocurridas a nivel nacional es el antiiisis 
de asociaci6n y participaci6n. Subyace en este anAlisis el su
pucsto de que los cambios en el empleo de una regi6n son in
fluenciados por tres grupos de factores: 

1. 	Cambios en el empleo total de la economia nacional. 
2. 	 La distribuci6n de la fuerza de trabajo en industrias o 

sectores particulares de la regi6n que pueden estar cre
ciendo m~is rApido o mAs despacio que aquellos sectores o 
industrias en el nivel nacional. 

3. 	 Cambios en la participaci6n de la regi6n en el empleo to
tal nacional, de cada sector o industria. 



C'UADRO 3-4
 
C(PNTRIBUCION PORCENTUAL POR SECTORES ECONOMICOS DE LAS REGIONES AL > 
PPODUCTO INTERNO BRUTO BOLIVIA.- 1977 

Contri
buci6n 

Cocha- Santa Chuqui- sectorial ,Sector La Paz bamba Cruz Oruro Potosi saca Tarija Beni Pando Total al PIB 

Agricultura 17.5 22.0 22.5 3.3 6.8 11.3 7.1 31.9 1.1 100.0 15.6 
Minerales 32.0 3.0 - 25.0 40.0 -  - - 100.0 8.4 
Petr6leo - - 81.3 - 12.2 6.5 - - 100.0 1.6 
Manufactura 39.9 19.8 19.3 8.2 3.0 4.3 3.6 1.4 0.5 100.0 15.3
Construcci6n 36.1 18.0 25.1 6.8 4.4 4.3 3.8 1.2 0.6 100.0 4.3
Energia 39.5 25.3 18.1 4.0 5.0 3.4 3.1 1.0 0.6 100.0 1.5 
Transporte y CI 

comunicaci6n 25.0 20.0 20.0 9.0 9.8 6.0 4.5 4.2 1.5 100.0 8.8 Cn 
Comercioy finanzas 32.0 16.5 18.0 8.8 9.7 6.0 4.5 3.5 1.0 100.0 19.3
Gobierno 44.0 15.0 15.0 6.0 9.0 5.0 3.0 2.0 1.0 100.0 9.0
Viv--nda y finca raiz 35.0 17.0 16.3 7.5 9.0 6.5 4.5 3.2 1.0 100.0 7.7 
Otros 

servicios 28.5 18.0 19.0 8.8 10,8 6.4 4.2 3.5 0.8 100.0 8.0 

Contribuci6n por
centual regional
al PIB 31.1 17.0 18.6 8.6 10.3 6.0 4.2 3.4 0.8 

Fuente: Gobierno de Bolivia, Ministro de Planeaci6n y Coordinaci6n: H. Fvans,
Urban Functions in Rural Development: The Case of Potosi Region in Bolivia, Washington. USAID, 1982. Z 

100.8 
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El an'lisis de asociaci6n v participaci6n ayuda a explicar 
cambios en el tiempo en el empleo de una regi6n (R) o en sus 
estructuras ocupacionales, desagregfndolos en tres grupos 
de factores: efectos de crecimiento nacional (N), efectos de 
asociacion sectorial o de industrias (NI) y efectos de partici
pacion regional (S). 

La medici6n de estos efectos puede ilustrarse exami ian
do los cambios en la estructura de empleo de la cuenca del rio 
Bicol entre 197) ' 197,, precisamente un lustro antes de ini
ciarse el pro,ecto FIU)Di. E1primer paso consiste en com
parar Cambios en hldistribucin del empleo por sectores tan
to en hi regi on cono en la nacion, seguin lo ilustra el Cuadro 
3-5. por me(tio de: 

1. 	 U, listado del nimnero de personas empleadas en cada 
sector () inlustria para un afio base Y uno posterior. 

2. 	 C'alcular el cambio absoluto en el ernpleo durante el pe
riodo 1ara ca(ta s5ctor o industria, y 

:3. 	('alcular el cambio porcentual en el empleo a lo largo del 
peri(f)o, lpara cana sector o industria. 

1-:1 (uadr.()3-5) indlica que mientras el empleo nacional cre
(i () casi en .58i durante el periodo de analisis, el empleo en 
la cuelca (tel rio Pic)l declin6 en cerca de 4.7%. Solo en el sec
tor (he ser\ii)), el ni el de empleo en la cuenca del rio Bico] 
crecio mas ripi(tmiente que en la economia filipina. En tan
to (1ue I eiml)leo agricola creci6 en cerca del 6.5% en las Fili1 
pinas, el empleo en la cuenca se redujo cerca de 2%. El em

l)1e() manufacturero en Bicol descendi6 a una tasa casi tres 
veces mayor que el descenso del empleo del mismo sector en 
las Filipinas, v mientras que el nive) de empleo nacional au
mentaba ?n las activi(Lades comerciales en cerca del 20%, el 
empleo comercial en la cuenca cav6 en casi 12%. 

El paso siguiente (tel anaisis de asociaci6n y participa
ci6n pretende responder a la pregunta i,cuanto habria crecido 
el empleo en la regi6n si este se hubiera expandido en cada 
sector a la misma rata que (i empleo nacional? El efecto de 
crecimiento nacional (N) i)uede ser computado como lo mues
tra el Cuadro 3-(i, asi: 
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CUADRO 3-5
 

DISTRIBUCION DE TRABAJADORES CALIFICADOS 
POR SECTORES 
FILIPINAS Y CUENCA DEL RIO BICOL 

Cambio en el 
empleo 

1970-1975 
Empleo (000s) Numeros Porcentaje 

absolutos 
Filipinas 1970 1975 (2)/(1) (3)/(1) 

(1) (2) (3) (4) 

Agricultura, 
silvicultura 6.334.7 6.743.5 408.8 6.5 

Minas y canteras 52.7 62.1 9.4 17.8 

Manufactura 1.398.5 1.328.8 -69.7 -4.9 

Electricidad, gas, 
sanearniento 33.8 37.3 3.5 10.4 

Construcci6n 461.3 422.2 -39.1 -8.5 

Comercio y 
transporte 861.8 1.030.8 169.0 19.6 

Comunicaci6n 512.5 521.6 9.1 1.8 

Servicios 1.926.0 2.098.8 172.8 8.9 

Otros 194.0 173.9 -20.1 -10.4 

Total 11.775.3 12.419.0 643.7 5.5 

Cuenca del rio Bicol 

Agricultura, 
silvicultura 303.5 297.7 -5.8 -1.9 

Minas y canteras .6 .5 -0.1 -16.7 

Manufactura 68.3 58.2 -10.1 -14.8 
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CUADRO 3-5 (Continuacid6n) 

Cambio en el 
empleo 

1970-1975
F~ipinas Empleo (000s) Numeros Porcentaje 
absolutos 

1970 1975 (2)-(1) (3)/(1) 
(1) (2) (3) (4)
 

Electricidad, gas,

saneamiento 
 1.1 1.5 0.4 36.4 

Construcci6n 14.9 12.7 -2.2 -14.8 

Comercio 32.6 28.8 -3.8 -11.7 

Transporte y

comunicaciones 
 13.7 13.7 0 

Servicios 68.4 66.9 -1.5 -2.2 

Otros 9.6 8.8 -0.8 -8.3
 
Total 
 512.7 488.8 -23.9 -4.7 

1. 	 Un listado del numero de empleados en cada sector de la 
econoinia regional para el afio base. 

2. 	 Multiplicar el nlimero de personas empleadas en cada 
sector o industria por la rata de crecimiento del empleo 
nacional. 

3. 	 Listado del crecimiento absoluto de empleo en cada sec
tor o industria en la regi6n, y

4. 	 Restar el efecto de crecimiento nacional (Columna 2) de
la rata de crecimiento de empleo en la economia regional 
(Columna 3). 

El Cuadro 3-6 indica que si el empleo en cada sector de la 
cuenca del rio Bicol hubiera crecido a la misma rata que en la
economia filipina, el empleo total de la cuenca se habrfa in
crementado en 28.190 empleos, mientras que en realidad dis

0 



CUADRO 3-6 

EFECTO DEL CRECIMIENTO NACIONAL EN EL EMPLEO 

DE LA CUENCA DEL RIO BICOL, 1970-1975 
Empleo en la cuenca Efecto del crecimiento R Real creci

del rio Bicol 1970 nacionl N (1) x tasa miento de empleo 
Emiles) de crecimientC nacional regional

delri mies)decreiment ncioal(3)-({2) 
(.055) (3) 

(2) 

Cambio regional
neto involucrado 

(4) 

a 
0 

Sector 
.5.8 

-22.49 
z 

Agricultura, 
silvicultura 

Mineria y 
canteras 

303.5 

0.6 
68.3 

16.69 

0.03 
3.76 

-01-13.86 
-10.1 

0.4-13 

-0.13 

Manufacturas 

Electricidad, gas y 

saneaCiento 

1.1 

14.9 

.06 

.82 

-2.2 

-2.2 -5.59 

Construcci 
Co nerc io , 

Transportes, 

comunicaciones 

Servicios 

32.6 

13.7 

68.4 

9 .62 

1.79 

.5-1.5-5
3.76 

0 

-0.8 
5.53 

3 .9 

-0.9 

2-1.33 

-52.09 

Otros 
l512.7Total 

28.19 
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minuy6 en 23.900. El empleo agricola habria crecido en 

17.000 puestos de trabajo, el manufacturero en casi 4 mil, el 

comercio en cerca de 1.800 y el sector servicios en casi 3.800 

empleos. El Cuadro 3-6 parece indicar que son las caracteris

ticas de la economia regional las que probablemente explican 

el deficit de 52 mil empleos en la cuenca del rio Bicol, si se 

compara con el nfimero potencial de empleos que deberian es

tar disponibles si los sectores de la cuenca hubiesen crecido a 

la misma tasa que en la naci6n. 

El cAlculo del efecto de asociaci6n industrial (M) intenta 

determinar en qu6 medida la desviaci6n del crecimiento del 

en la cuenca del rio Bicol, respecto del de Filipinas,empleo 
era atribuible al hecho de que los trabajadores se concentra

ran excesivamente en industrias que crecian por debajo del 

promedio nacional. El efecto de asociaci6n industrial es cal

el Cuadro 3-7, de la siguiente manera:culado, como en 

1. 	 Listando el porcentaje de trabajadores en cada sector o 

industria en el afio base, para la naci6n y la regi6n. 

2. 	 Calcular la desviaci6ri, sustrayendo la tasa de crecimien

to nacional de la tasa de crecimiunto del sector o indus

tria (en la mitad superior de la Columna 4 en el Cuadro 

3-5). 
3. 	 Un listado del nhmero de trabajadores en cada sector de 

la economia regional en el afio base. 
4. 	 Calcular el efecto de asociaci6n regional, multiplicando la 

desviaci6n (Columna 3) por el niimero de trabajadores 

evidenciados en cada sector (Columna 4). 

El Cuadro 3-7 indica que una asociaci6n negativa de in

dustrias en Bicol neutraliza el efecto de crecimiento nacional 

113.760 empleos. El porcentaje de trabajadores observaen 
m~s alto que en la economiados en agricultura en Bicol era 

nacional, pero el nivel de empleo Bicol creci6 mucho meen 
nos que en Filipinas. En efecto, mientras que el empleo en la 

agricultura filipina creci6 en 6.5%, en Bicol descendi6 en 

1.9%. La alta proporci6n de trabajadores agricolas en Bicol 

no logr6 compensar la proporci6n relativarnente baja de tra
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JUADRO 3-7 

EFECTO DE LA INDUSTRIA EN EL EMPLEO EN LA CUENCA 

DEL RIO BICOL, 1970-75 

Distribuci6n porcen
tual del empleo en 

1970 en: 

Cuenca Desviaci6n: crecimien. Empleo Agrupaci6n 
del rio to industrial menos regional industrial 

Filipinas Bicol tesa de crecimiento nal. 1970 M:(3)X(4) 

Sector (1) (2) (31 (4) (5) 

Agricultura, 
1.0 303.5 303.50silvicultura 53.8 59.2 6.5- 5.5: 

Mineria y 

canteras 0.5 0.1 17.8-5.5: 12.3 0.6 7.38 

- 5.5: -10.4 68.3 -710.3213.3Manufactura 11.9 -4.9 

Electricidad, gas, 
4.9 1.1 5.39sanceamiento 0.3 0.2 10.4 -5.5: 

14.9 -208.60Construcci6n 3.9 2.9 -8.5- 5.5: -14.0 

7.3 6.4 19.5- 6.5: 14.1 32.6 '159.66Comercio 

Transporte, 
2.7 -3.7 13.6 -50.69comunicaciones 4.3 1.8- 5.5: 

16.4 13.3 8.9- 5.5 : 3.4 68.4 232.56Servicios 

1.6 1.9 -10.4 -5,5: -15.9 9.6 -152.64Otros 

512.7 -113.76100.0 100.0 

bajadores en otros sectores, ni la relativamente lenta tasa de 
crecimiento del empleo en Bicol, comparada con la de la eco
nomia nacional. 

Finalmente el efecto de participaci6n regional (S) puede 
computarse para establecer qu6 proporci6n del cambio neto 
relativo en el empleo ocurrido en la cuenca del rio Bicol 
- 61.670 empleos- no se explica por el efecto de asociaci6n 
industrial. El efecto de participaci6n regional es un residuo y 
puede calcularse, como en el Cuadro 3-8, asl: 
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1. 	Calculando el cambio en el empleo de la regi6n para cadasector entre el aflo base y el Altimo afio.2. Restar el efecto de crecimiento nacional y el efecto de asociaci6n indus-rial del cambio en el nimero de empleados 
en 	cada sector. 

El 	Cuac'ro 3-8 proporciona un indicador de los efectos"creciniento del empleo nacional", "asociaci6n industrial" y"participaci6n regional" para diversas industrias en Bicol ypara el empleo regional. Por ejemplo, si el emploo agricola en 

CUADRO 
3-8
 

EMPLEO Y COMPONENTES DE LOS CAMBIOS EN EL EMPLEOEN LA CUENCA DEL RIO BICOL, 1970-1975
 
(miles de personas empleadas)
 

Empleo en Is cuenca Cambios en Efecto dcl Efecto de Efecto dedelrio Bicol elempleo crecimientoagrupaci6n particip. 
Sector regional(R) nacional1970 1975 19 7 industrial regional.0 y 1975 N Al S:R.N-M

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Agricultura,
silvicultura 303.5 297.7 -5.8 
 16.69 303.50 .325.99 

Minerla ycanteras 0.6 0.5 -0.1 0.03 7.38 -7.51 
Manufactura 68.3 58.2 -10.1 
 3.76 -710.32 696.46 

Electricidad, gasy sanearniento 1.1 1.5 0.4 0.06 5.39 -5.05 
Construcci6n 14.9 12.7 -2.2 0.82 -208.60 205.58 
Comercio 32.6 28.8 -3.8 1.79 459.66 -465.25 

Transportte ycomunicaciones 13.7 
 13.7 
 0 0.75 -50.69 49.94 
Servicios 68.4 66.9 -1.5 3.76 232.56 237.82 
Otros 9.6 8.8 -0.8 0.53 -152.64 151.31 

512.7 488.8 -23.9 28.19 
 -113.76 
 61.67 
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Filipinas hubiese crecido a la tasa de crecimiento del empleo 
nacional, N,el empleo agricola en Biool lo hubiera hecho con 
la misma tasa nacional, los trabajadores agricolas observa
dos en Bicol habrian aumentado su ntimero en 16.690 al pa
sar de 303.500 en 1970 a 320.190 en 1975. Sin embargo, el em
pleo regional en ]a agricultura disminuy6 5.800 puestos, si
tufndose en 297.700 en 1975. El cambio neto total de menos 
22.490 en el periodo puede explicarse por el hecho de que el 
empleo agricola en el nivel nacional creci6 mds rapido que el 
nivel de empleo total, v porque la tasa de crecimiento del em
pleo en Bicol dcscendi6 durante el m~smo periodo. 

Para la economia regional, el Cuadro 3-8 muestra que el 
impacto neto de la asociaci6n negativa de industrias en Bicol 
(-113.760 empleos) fue mucho mayor que los efectos positi
vos del crecimiento nacional (+61,670), arrojando una re
duccion neta de 23.900 empleos. 

El analisis de asociacion N participaci6n plantea por su
puesto diversas preguntas que deben ser cuidadosamente 
analizadas antes de emitir conclusiones finales. Este anali
sis, como todos los 1ntodos utilizados en el enfoque FUDR, 
muy probablemente no proporcione respuestas definitivas a 
interrogantes sobre politicas, pero si permite a los planifica
dores N,disefiadores de politica plantearse preguntas mas re
finadas N"mejor orientadas. Las estadisticas descriptivas y el 
analisis de asociacidn Nvparticipaci6n pueden combinarse con 
los cocientes de localizaci6n para indicar concentraci6n rela
tiva o especializaci6n en la regi6n. Los indices interregiona
les y otros metodos pueden utilizarse para determinar la po
sici6n relativa de la regi6n en ]a economia nacional. 

PERFILES INTRARREGIONALES 

Un segundo aspecto del perfil regional es comparar 6reas ad
ministrativas o econ6micas de una regi6n por sus recursos, 
caracteristicas socioecon6micas y niveles de desarrollo. Las 
estadisticas descriptivas, los cocientes de localizaci6n, las 
medidas de concentraci6n, desconcentraci6n y de asociaci6n, 
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CUADRO 3-9 

PERFIL SOCIO-ECONOMICO DE LAS PROVINCIAS EN EL
 
DEPARTAMENTO DE POTOSI, BOLIVIA
 

Porcentaje
Porcentaje de fuerna dePofcentaJe Porcentaje de creci. trabajo emde Ia pobla. PobLadu6 neto de mE.miento po- pleads total

cld6del de- por km Ingreso grad6n blaci6n oparcial-Provincia Poblacl6u partamento cuadrado percApita anual anus] mente 

"lilbao 9.693 1.5 15.1 678 -0.51 0.15 93.0b6"vz 22.635 3.6 10.9 609 -0.30 0.27 96.0Charcas 32.302 4.9 10.9 861 -0.54 0.52 94.0lustillos 91,418 13.9 40.9 688 -0.47 1.61 91.0Chayanta 88.969 13,5 12.7 5680 -0.51 1.10Frias 122.810 18.8 35.9 410 
96.0 

-0.28 1.86 93.7Saavedra 54.113 8.2 22.8 389 -0.17 0.64 96.0Linares 53.481 8.1 10.4 156 -1.10 0.55 97.0Quijarro 38.723 5.9 2.7 231 -0.85 0.26 92.0Nor Chichas .17.965 7.3 5.3 207 -0.23 0.02 95.0Sud Chichas 51.115 8.4 6.5 270 -0.76 1.38 94.0O(niste 20.65! 3.1 9.1 473 1.22 0.70L. Campos 5.567 94.00.8 0.5 384 -0.85 0.80 97.0Nor l.ipez 9.162 1.4 0.4 217 -0.89 U.95 90.0Sud l.ipez 4.149 0.6 0.2 191 -0.33 1.28 84.0
 
Ihepartarnento 657.743 
 100.0 5.6  -0.64 0.99 

Fuente: II. Evans, Urban Functions in Rural Development: The Case of the Pot-sl Region in Bolivia,
Washington, USAID, 1982. 

los indices, las escalas y los rangos ponderados son en ex
tremo iitiles para este prop6sito. 

Estadisticas descriptivas 

El anAlisis intrarregional busca identificar las caracteristicas 
distintivas de las unidades administrativas o econ6micas de
la regi6n. La informaci6n recogida en esta etapa del analisis
puede tambi6n utilizarse posteriormente para complementar
el anblisis de asentamientos y vinculos, para ayudar a los
planificadores en la interpretaci6n de datos sobre accesibili
dad y en la estimaci6n del potencial productivo de cada area 
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de la regi6n. Como en el anAlisis interregional, las estadisti
cas descriptivas simples -promedios, porcentajes, cocien
tes, y 'istribuciones de frecuencia- son a menudo los m6t. 
dos mas itiles para determinar diferencias en los niveles de 
desarrollo dentro de la regi6n y para suministrar una des
cripcion mAs clara de los potenciales y debilidades regio
nales. 

Idealmente, (4 anAlisis deberia tener en cuenta la distri
buci6n de la poblaci6n, de las principales actividades econ6
micas y de los recursos fisicos, en particular informaci6n so
bre los recursos hidricos, tipos de suelos, patrones de uso de 
la tierra, cultivos y otros datos relativos a la base econ6mica 
de la regi6n. Los datos de bienestar social que indican los ni
voles de desarrollo y las diferencias en niveles de vida tam
bi6n deberAn reflejarse en el perfil. 

Obviarnente, el tipo de datos que se incluyen en el perfil 
dependen en gran parte de su disponibilidad o de la facilidad 
y rapidez con que puedan recolectarse. Estos pueden comple
mentarse mAs tarde con informaci6n recogida mediante in
vestigaciones de cainpo o estudios especiales. 

El estudio intrarregional para el departamento de Potosi, 
Bolivia, se componia de los datos demogrAficos y de ingresos 
enumerados en el Cuadro 3-9, y de los indicadores de servi
cios sociales, educaci6n y salud listados en el Cuadro 3-10. 
Los resultados ofrecen un detallado perfil de una regi6n tran
sicional en descenso, con Areas perif6ricas subdesarrolladas y 
un nicleo d6bil. Evans sefiala en un anAhlisis de Potosi que las 
condiciones socioecon6micas varian drbsticamente aun den
tro de una regi6n pobre. 

Los indicadores de vivienda mostraban que pocos hoga
res en el departamento estaban conectados a infraestructura 
rnoderna y en la mayoria de provincias rurales -Saavedra, 
Chayanta, Charcas, Ibdfiez, Sud Lipez y Linares- menos 
del 10% de las familias tenian acceso a acueducto, alcantari
lado y electricidad. incluso en las Areas urbanas menos del 
60% de los hogares tenia acceso a estos servicios bhsicos. En 
la mayoria de p, w''ncias la gente mostraba bajos niveles de 
alfabetizaci6n,, ter in pocas oportunidades de educaci6n, pe
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ro en forma similar los residentes en provincias con pueblos 
y centros urbanos estaban generalmente mejor que los que
vivian en las provincias rurales. Mhs de la mitad de la pobla
d6n en seis de las provincias era analfabeta; en nueve de las
provincias, mis de Ia mitad de los nifios en edad escolar se 
habia reth'ado y la gran mayorla de habitantes no habla asis
tido a la escuela secundaria. 

CUADRO 3-10 

INDICADORES SOCIALES PARA LAS PROVINCIAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE POTOSI, BOLIVIA 

Vivienda Educac!6n SaludProvincias Al A2 A3 A4 B 1 B2 B3 CI C2 C3 C4 

Frias 59.2 ':9.5 48.9 67.A 65.9 55.7 20.5 0.813.15 2.4 8.0Bustillos 53.1 h.2 12.6 63.0 60.6 54.5 15.0 6.71 0.7 4.0 11.0Saavedra 9.6 1.0 5.4 36.1 34.0 35.1 1.9 6.31 0.1 0.5 10.9Chavanta 7.2 0.4 :1.5 12.0 28.0 0.8525.0 1.5 0.1 0.8 4.5Charca 2.8 0.9 26.00 . 7.0 35.0 1.7 0.34 0.0 0.0 10.8Nor Chichas 16.1 1.5 12.9 28.0 501) 47.0 4.3 1.34 0.3 3.0 19.2 

lblfiez 4 I 0.2 0.1 7.0 :16.7 35.4 2.8 0.92 0.0 0.8 11.2Sud Chichas 148.1 8.7 42.5 590 70.4 :10.7 14.4 0.82 1.1 7.1 14.8Nor 1iiz 252 1.51.8 21.0 72.7 520 5.8 0.34 0.2 3.5 11.8 

Sud Lipex 0.0 0.5 H.8 15 8 6S .13.8 4 0 0.05 0.0 0.5 18.7Linares .1.8 2.8 43.0(.9 26.0 4:1.6 3.0 1.36 0.1 1.1 11.7Quijarro 39 ( 7.0 26.0 .100 67 .I 55 0 11.0 1.01 0.5 3.3 13.2 

Bilbao 600 0.8 0.5 13.0 4:1.5 42 0 1.3 1.60 0.0 0.0 15.4D. Campos 4.0 .1.5 18.0 43 0 88.0 64.0 17.0 0.41 0.2 0.9 24.5Omiste .12.0 22.0 :14.0 52.0 690 54.0 14.0 3.10 0.1 1.5 9.7 

A % de viviendas ronectadas a Is red de B3 d e poblacion con alguna educacidn so
acueducto 

A2 : % de viviendas conctadas a )a red de al. CI 
cantarillado C2 

A3 : de vivienda con electriridad C3 
A4 % de vivienda con por lo menas 2 de 3 ele-

mentog (paredes, piso, techol cnnstrui. C4dos con materiales permanentes 
B1 :1, de pohlaci6n alfabeta 
B2 n de nifos en i-dad escolar atendiendo a D1 

clases 

cundsria 
No. de facilidades de salud por 1.000 km 2 

No. de mtdicos por cada 1,000 habitantes 
.No. de camas hospitalarias por cada 1.000 
habitantes 

: Mortalidad inlantil medida en '. de muerto en ol primer ao de vida 

: ' de fuerza laboral empleada de tiempo 
completo o parcial 

Fuute. CO4DE11O, Funciones urbanas en el desarrollo rural: resultados del estudio en Potosi, Vol. 1, CORDEPO, Potosl, 1981; Hugh Evans, Urban Punctions in Rural Development: The case of the Potosi region in Bolivia, Washington, USAID, 1982. 
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Se estim6 que el nivel de desempleo era menor al 10% en 

la mayoria de provincias, pero esto ocultaba el hecho de que 

mucha gente tenia empleos de tiempo parcial. Los indicado

res de salud variaban considerablemente, mostrando un m(

dico por cada 900 habitantes en la provincia de Sud Chichas, 

y ninguno en las provincias de Sud Lipez y Bilbao. Las tasas 

de mortalidad infantil en Bolivia se encontraban entre las 

mis altas de America latina, alcanzando su punto mhs alto 

en el departamento de Potosi: en todas las provincias, menos 

en tres de ellas, mis de uno de cada diez nifios moria antes de 

su primer aio de vida, y en tres provincias, mas de uno de ca

da seis. 
Los mayores niveles de ingreso per cApita se encontraron 

en aquellas provincias donde la mayor proporci6n de residen

tes vivia en 6reas urbanas y contaban con un mayor acceso a 

los servicios sociales. Las cinco provincias mis urbanizadas, 
Frias (con la ciudad de Potosi), Omiste (con la ciudad de Vi

llaz6n), Bustillos (con pueblos mineros alrededor de Lla

llagua-Uncia), Sud Chichas (con la poblaci6n de Tupiza) y 

Quijarro (con liapoblacion de Uyuni), disfrutaban de los mds 

altos niveles de ingreso. 

En la cuenca del rio Bicol, en Filipinas, el perfil intrarre
gional incluia datos socioecon6micos, fisicos y demogrdficos 

desagregados por municipalidad, el mayor nivel administra
tivo por debajo de Ia provincia. El perfil consistia en datos de 

tamafio, densidad v composicion de poblaci6n; porcentaje de 

niflos por debajo de los 14 afios de edad, niveles de alfabetis

nmo y educaci6n alcanzada, condiciones de las unidades de vi

vienda, monto de las rentas municipales, Area del territorio, 

producci6n de cosechas y valor de la producci6n, y magnitud 

de la fuerza de trabajo. El compendio estadistico de las mu

nicipalidades tamlien incluia informaci6n sobre cambios en 

la poblacidn de las aldeas (barangays). nimero y porcentaje 

de hogares con electricidad N servicios sanitarios, resistencia 
de los materiales utilizados en la construcci6n de viviendas, 
distrihuci6n de accesos a los mercados y distribuci6n de la 

produccion agricola. Tamhi6n se incluyeron en el perfil tipos, 

nulmero y distribucidn de los establecimientos comerciales, 
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de servicios y de negocios; adem~s, el nilmero y distribuci6n
de hospitales, instituciones educativas v de facilidades y ser
vicios de salud. 

En Bicol, los datos fueron derivados de informes de los censos nacionales, de informantes claves en las municipali
dades, estudios especiales dirigidos por los ministerios queoperaban en la cuenca y de an6lisis de factibilidad de proyectos comisionados por el Programa de Desarrollo de ]a cuenca
del rio Bicol. En ambos casos, Potosi y Bicol, estos datos
fueron utilizados no solo para suministrar una descripci6n
estadistica de las diferencias entre las unidades adminiscrati
vas de la regi6n, sino tambi6n para, mis adelante, formular 
un indice de desarrollo. 

Mediciones de distribuci6n y asociaci6n 

Las mediciones de concentraci6n, desconcentraci6n y aso
ciaci6n proporcionan tambi6n conocimientos i6tiles acerca
del grado en el cual las actividades y caracteristicas se distribuyen entre las comunidades de la regi6n y sobre las activi
dades y caracteristicas que tienden a concentrarse en las 
mismas Areas. 

La medida de concentraci6n indica el grado en el cual las
actividades o caracteristicas est6n arnpliamente dispersas oaltamente concentradas en subhreas de una regi6n. La medi
da esta expresada en la f6rmula: 

X Ix - yI
C: 

2 

es decir, la sumatoria de los valores absolutos de x, el cual es
el porcentaje del Area fisica de la regi6n en cada unidad territorial, y Y, que es el porcentaje de una actividad o caracteris
tica en cada unidad territorial. La medida tiene utilidad en un sentido comparativo, e indica el estado de una regi6n osub~rea en relaci6n con otra, o para Areas en diferentes pun
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tos en el momento cero. Los valores de C varian de cero a 
cien. Mientras mayor sea el valor de C, mis desequilibrada
mente distribuida o altamente concentrada se presentarA la 
actividad o caracteristica en la regi6n. 

La medida de concentraci6n se calcula mediante: 

1. 	 Un listado de las reas fisicas, en hectreas, kil6metros 
cuadrados, etc., de cada unidad territorial en la regi6n. 

2. 	 Calcular el porcentaje del rea fisica (X) de la regi6n en 
cada unidad territorial. 

3. 	 Un listado del nfimero de actividades o magnitud de las 
caracteristicas que han de medirse en cada una de las uni
dades territoriales de la regi6n. 

4. 	Calcular el porcentaje de cada actividad o caracteristica 
(Y) 	 de la regi6n en cada unidad territorial. 

5. 	 Sustraer el valor de Y del valor de X, y registrar su valor 
absoluto. 

6. 	 Dividir la sumatoria de los valores absolutos de (X - Y) 
por 2. 

El cAlculo del grado de concentracion de establecimientos 
manufactureros en la provincia de Albay en la cuenca del rio 
Bicol se muestra en el Cuadro 3-11. Esta ilustra que las acti
vidades manufactureras no se hallan altamente concentra
das en la provincia; en efecto, estfn muy ampliamente distri
buidas entre municipalidades. Esto no deberia sorprender, 
dadas las caract eristicas de la manufactura en la cuenca, pri
mordialmente de industria casera o de pequefia escala que no 
requiere localizaciones altamente urbanizadas o economias 
de 	escala. 

Un cociente de distribucion puede calcularse dividiendo 
el porcentaje de establecimientos manufactureros por el por
centaje de hrea territorial de cada municipalidad con respec
to a la regi6n: 

Y
CD: 
x 
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CUADRO 3-11
 

CONCENTRACION DE ESTABLECIMIENTOS 
MANUFACTUREROS EN LAS MUNICIPALIDADES DE LAPROVINCIA DE ALBAY, CUENCA DEL RIO BICOL 

%de esta-
No. de esta- blecimien. 

Municipalidad 
Area total 

km 2 %de 6rea 
X) 

blecimien. 
tos manu-
factureros 

tos manu-
factureros 

1Y) X-Y 

Cociente d 
distrjbu

cid6n 
Bacacay 
Camalig 
Daraga 
Guinobatan 
Jovellar 
Legaspi City 
Libon 
Ligao 
Mililipot 
Malinao 
Manito 
Oas 
Pio Duran 
Polangui 
Sto. Domingo 
Tabaco 
Tiwi 

112.2 
180.9 
118.6 
203.0 
105.4 
153.7 
185.4 
2,16.4 
53.6 

107.5 
107.4 
271.3 
1:33.7 
145.3 
76.6 

116.4 
123.1 

-1,7 
5.5 
,4.9 
8.5 
4.4 
6.4 
7.8 

10.3 
2.2 
4.5 
4.5 

11. 
5.6 
6.1 
3.2 
.1.9 
5.2 

50 
73 

189 
61 
27 

1:32 
95 

159 
112 

13 
7 

116 
27 

206 
10-1 
150 
64 

3.1 
4.6 

11.9 
4.0 
1.7 
8.3 
6.0 

10.0 
7.1 
0.8 
0.4 
7.3 
1.7 

13.0 
6.6 
9.5 
4.0 

1.6 
0.9 
7.0 
4.5 
2.7 
1.9 
1.8 
0.3 
4.9 
3.7 
4.1 
4.0 
3.9 
6.9 
3.4 
4.6 
1.2 

0.66 
0.84 
2.43 
0.47 
0.39 
1.30 
0.77 
0.97 
3.22 
0.18 
0.09 
0.64 
0.34 
2.13 
2.06 
1.94 

0.77 
Provincia de
Albay 2,390.8 1.588 57.4 

Xx~YI
C:-

2 

57.4 
: 
2 

28.7 

Los grados de concentraci6n relativamente mayores en actividades manufactureras pueden encontrarse en las municipalidades con cocientes de distribuci6n mayores que la unidad, tales como Daraga, Legaspi, Malilipot, Polangui, SantoDomingo y Tabaco (iiltima columna del Cuadro 3-11).
Comparando medidas de concentraci6n en ei tiempo esposible determinar si las manufacturas u otras actividadesecon6micas y sociales de un drea se han vuelto m6s o menosconcentradas. La medida de desconcentraci6n se calcula 
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substrayendo el valor de C en una fecha anterior dada (C1 ), 
del valor de C en una fecha posterior (C2 ): 

D:C 2 -C1 

100. Los nfimeros po-Los volores de D oscilan entre -100 y 

sitivos indican desconcentraci6n y los nimeros negativos,
 

una mayor concentraci6n.
 
Otra medida 6itil es el grado de asociaci6n entre activi

dades selectas en una regi6n. La medida de asociaci6n se ex

presa por la siguiente f6rmula: 

A :100- [X'Ix-yI/21 

donde X y Y son porcentajes de dos tipos de actividades o 

caracteristicas localizadas en cada unidad territorial. Los va

lores de A fluctfian entre 0 y 100. Mientras mayor sea el va

lor de A, mhs fuerte la asociaci6n de localizaci 6 n entre las 

dos actividades en la regi6n. Por ejemplo, el grado de asocia

ci6n entre establecimientos manufactureros y de negocios al 

por mayor y a] menudeo en la provincia de Albay, en la cuen

ca del rio Bicol, se observa en el Cuadro 3-12. Este muestra 
estableciun nivel relativamente alto de asociaci6n entre 

mientos manufactureros y negocio3 de comercio en las muni-
Una serie de mediciones en elcipalidades de la provincia. 

tiempo puede tambi~n construirse para mostrar variaciones 
en la asociaci6n de localizaci6n de actividades a lo largo de 

un nfimero de afios dado. 

Cociente de localizaci6n 

Los cocientes de localizaci6n son indices f~cilmente calcula

bles de especializaci6n relativa de cada Area en actividades o 

caracteristicas particulares. Son especialnente iitiles para 

determinar la especializaci6n industrial u ocupacional, utili

zando el nivel de empleo enlugar de la producci6n. Un co

ciente de localizaci6n es bsicamente un "cociente de cocien
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CUADRO 3-12 

ASOCIACION ENTRE ESTABLECIMJENTOS 
MANUFACTUREROS Y DE COMERCIO AL POR MAYOR Y ALDETAL EN LA PROVINCIA DE ALBAY, CUENCA DEL RIO BICOL 

No. de esta- No. de esta
blecimien- blecimien
tos manu- Ptrcentaje tos mayo- PorcentajeMunicipalidad factureros 
 (X) ristas y de. (Y) IX-Y[tallistas 

Bacacay 
 50 3.1 373 5.5 2.4Camalig 73 4.6 289 4.2Daraga 0.4189 11.9 794 11.6 0.3Guinobatan 64 4.0 514 7.5 3.5Jovellar 27 1.7 143 2.1 0.4Legaspi City 132 8.3 
 1.285 18.8 10.5Libon 95 6.0 483 7.1 1.1Ligao 159 10.0 410 6.0Malilipot 112 7.1 103 
4.0 

1.5 5.6Malinao 13 0.8 180 2.6 1.8Oas 116 7.3 298 4.4 2.9Pio Duran 27 1.7 250 3.7 2.0Polangui 206 13.0 495Santo Domingo 104 6.5 
7.3 5.7 

171 2.5 4.1Tabaco 
 150 9.5 711 10.4 0.9Tiwi 64 4.0 225 3.3 0.7 
Provincia de Albay 1.588 6.825 47.4 

La:100.0- I 11X-Yj /21 :100.0-47.4/2:76.3 

tes".En una municipalidad compara el cociente de empleoen una industria u ocupaci6n con el nivel de empleo de todaslas industrias de dicha municipalidad, en relaci6n con el cociente de empleo en dicha industria para un Area mayor de referencia - una regi6n -, con todo el empleo industrial en esaregi6n. La f6nnula es la siguiente: 

Mi/M
CL: 

Ri/R 
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Donde: Mi : empleo en la industria i en la municipalidad
M: empleo industrial total en la municipalidad
Ri: empleo en la industria i en la regi6n
R : empleo industrial total en la regi6n. 

Un cociente de localizaci6n con un valor mayor que I indica que la municipalidad es m~s especializada en esa actividad que la regi6n, e implica que la municipalidad debe estarinvolucrada en una actividad de 'exportaci6n'; esto es, satisfaciendo las necesidades de otras Areas, asentanientos o regiones. Un cociente de localizaci6n de menos de 1 implica quela municipalidad es menos especializada en esa actividad quela regi6n, y posiblemente est6 'importando' bienes y servicios para satisfacer las necesidades locales, o que la poblaci6n local debe trasladarse a otras Areas para obtenerlos.
Los planificadores en la cuenca del rio Bicol utilizaron losdatos de empleo en la construcci6n de cccientes de localizacion para las municipalidades, con el fin de crear un perfil regional de especializaciones municipales. El Cuadro 3-13

muestra los cocientes de localizaci6n calculados para municipalidades seleccionadas en la provincia de camarinesEste indica que las municipalidades 
Sur. 

de Naga, Camaligan,
Gainza y Magaro est!n especializadas en trabajadores profesionales, t~cnicos y administradores. Se asume que las municipalidades que poseen cocientes de localizaci6n de I o cercanos se hallan suficientemente especializadas en estas ocupa
ciones para atender a las necesidades locales.


En el departamento de Potosi en Bolivia, los cocientes de
localizaci6n 
 de las principales actividades econ6micas diferenciaban muy claramente la base econ6mica de las p-ovincias (VWase el Cuadro 3-11). Algunas provincias poseen economias fuertemente dominadas por la mineria -Bustillos,Frias, Nor Chichas, Sud Chichas y Sud Lipez-; mientras que otras -Bilbao, Ibfiez, Charcas, Chayanta, Saavedra yLinares- se han especializado en agricultura. Solo unascuantas provincias estaban especializadas en manufactura - Bilbao y Omiste- e investigaciones adicionales reflejaron
que su base manufacturera se componia casi completariente 
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de artesanias y procesamientos en pequefia escala. Los co
en varioscientes de localizaci6n calculados para el empleo 

sectores del departamento de Potosi, zomparados con los del 

resto de Boivia, indicaron claramente que Potosi, desde una 
se encontraba fuertemente especializaperspectiva nacional, 


do en mineria; y con relativas deficiencias en los niveles de
 

empleo agricola, industrial y de construcci6n.
 

CUADRO 3-13 

COCIENTE DE LOCALIZACION PARA LAS MUNICIPALIDADES 
LA PROVINCIA DE CAMARINES SURSELECCIONAI)AS EN 

Municipalidad Trabajadores cal*ficados por grupos de ocupaci6n 

TrabajadoresProfesional, Campesinos, Artesanos, 

tecnico, geren- pescadores, obreros y tra- del sector 

cial' adminis- mineros y bajadores enel servicio, co

trativo trabujadores proceso de mercial y 

afines producci6n afines 

Naga City 1.31 0.81 0.73 1.08
 

Bombon 0.58 
 0.89 1.29 1.48
 

Bula 0.49 1.42 0.46 0.71
 
1.06 1.01 0.81Calabanga 0.91 


Camaligan 1.12 0.55 1.35 1.15
 

Canaman 0.61 1.16 1.24 0.82
 

Gainza 1.78 1.07 0.54 0.33
 
1.06 1.54Magarao 1.32 0.85 


Milaor 0.57 1.13 1.09 0.88
 
1.48 0.29Minalabac 0.66 0.38 

0.51 0.31Pamplona 0.09 1.44 


Pasaeao 0.15 1.46 0.20 0.67
 

Pili 1.09 1.12 0.59 1.09
 
0.49 0.32San Fernando 0.37 1.48 

Bicol River Basin Urban Functions in Rural Development Pro-Fuente: 
yect; and D. Rondinelli, "Spatial Analysis for Regional Deve

lopment: A Case Study in the Bicol River Basin of the Philippi

nes, en Resource Systems Theory and Methodology Series. No. 

2, Tokio, United Nations University, 1980. 



CUADRO 3-14 >z 

COCIENTES DE LOCALIZACION DE EMPLEO POR SECTORES 
EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSI, BOLIVIA 

Y POR PROVINCIAS 

Provincia Agricultura Mineria Manufactura Energia Construc- Comercio y Transporte y Servicios 0t 

ci6n finanzas comunicac. generalea3 

Frias 
Busillos 
Saavedra 
Chayanta 
Charcas 
N. Chichas 
lbafiez 
S. Chichas 
N. Lipez 
S. Lipez 
Linares 
Quijarro 
Bilbao 
Campos 
Omiste 

Departamento 

0.53 
0.73 
1.31 
1.44 
1.49 
1.06 
1.59 
0.46 
1.08 
1.02 
1.40 
0.81 
1.30 
1.10 
0.48 

0.64 

1.54 
2.03 
0.41 
0.19 
0.01 
1.47 
0.04 
1.97 
0.61 
1.72 
0.24 
1.19 
0 

0.87 
0.27 

3.00 

1.16 
0.82 
1.21 
1.31 
1.20 
0.48 
0.13 
0.66 
0.36 
0.12 
0.89 
0.61 
2.81 
0.12 
1.85 

0.27 

1.68 
1.00 
0 

0.27 
0 

0.47 
0 

2.51 
0 

0.81 
0 

6.36 
0 

C.56 
0.61 

1.00 

1.87 
0.82 
0.70 
0.18 
0.13 
1.05 
0.13 
2.29 
0.94 
0.90 
0.63 
1.04 
0.29 
0.41 
2.85 

0.50 

2.00 
0.98 
0.55 
0.27 
0.16 
0.50 
0.08 
1.55 
0.31 
0.70 
0.38 
1.09 
0.14 
0.36 
5.10 

1.05 

1.54 
0.89 
0.38 
0.15 
0.04 
0.57 
0.08 
2.13 
3.12 
0.78 
0.29 
3.73 
0.05 
1.54 
2.38 

0.88 

1.94 
1.41 
0.31 
0.1. , 

0.25 
0.71 
0.30 
2.01 
1.19 
0.74 
0.39 
1.31 
0.26 
1.12 
1.71 

1.11 

CD 
Cl) 

0 
> 
t
cn 

Fuente: H. Evans, Urban Functions in Rural Development: The Case of the Potosi Region in Bolivia, Washington,
USAID. 1982. 
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Se puede analizar una variedad de datos socioecon6micos, 

utilizando el cociente de localizaci 6 n para determinar la espe

cializacidn relativa. El cociente de localizaci 6 n puede calcu

larse para establecer la especializaci 6 n relativa de la regi6n 

comparada con todo el pais. Una serie de cocientes de locali

zaci6n en el tiempo puede calcularse para mostrar las varia

el nivel de especializaci 6 n entre asentamientos ociones en 
Areas en un periodo de tiempo. Los cocientes de localizaci6n, 

sin embargo, son indicadores muy aproximados, que deben 

interpretarse muy cuidadosamente y refinarse utilizando 

otras tcnicas analiticas. 

Indice de nivel de desarrollo 

Por iiltimo, el 	enfoque FUDR busca discernir y explicar las 

los niveles o grados de desarrollo entre unidadiferencias en 
des territoriales de la regi6n, basado en un conjunto de indi

ocadores sociales y econ6micos. Los rangos ponderados 

compuestos se utilizan para distinguir las Areas que tienen 

un gran nilmero y un nivel mis alto de recursos econ6micos 

y sociales, de aquellas otras con niveles de vida y bienestar 

mayores o menores. 
En la cuenca del rio Bicol, las municipalidades se clasifi

caron segfin niveles de desarrollo basados en tres grupos de 

indicadores: caracteristicas demogrAficas y socioecon6mi

cas; participaci6 n de la producci6n y establecimientos de ti
y grado de acceso al po industrial, comercial y agricola; 


transporte, basado en la longitud y condiciones de las carre

teras que pasan por la municipalidad. Entre los indicadores
 

socioecon 6micos utilizados estaban: tamafio de poblaci6n,
 

porcentaje de asentamientos con mAs de la mitad de la pobla

ci6n en las Areas urbanas, porcentaje de poblaci6n alfabeta,
 

nivel de escolaridad, porcentaje de mano de obra empleada,
 

ingresos municipales per cApita, ingresos de mercado per cA

pita, nfimero de empresas o establecimientos comerciales,
 

porcentaje de la fuerza laboral en ocupaciones agropecuarias,
 

camas hospitalarias por cada mil habitantes, nfumero de vi

viendas con agua y servicios sanitarios.
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La participaci6n de la producci6n y de los establecimien
tos productivos se determin6 directamente y mediante indi
cadores sustitutos. Entre los indicadores usados estaban: 
cantidad total de tierra en producci6n agricola, valor y rendi
miento por hectfirea de los cultivos de arroz, de coco y otras 
cosechas; niimero de establecimientos en todas las indus
trias de la municipalidad; nuimero de negocios mayoristas y 
al detal; establecimientos de transporte y comunicaciones, 
manufactureros, de negocios, de servicios, financieros y de 
bienes raiz; y porcentaje de poblaci6n empleada en ocupacio
nes de servicios personales. 

El tercer grupo de indicadores -acceso al transporte
consisti6 en mediciones de la longitud de las carreteras y tipo 
y rangos de las condiciones de las misnias. 

Los indicadores fueron ponderados de acuerdo con la per
cepci6n de los planificadores locales sobre su importancia en 
determinar el nivel de desarrollo socioecon6mico de la cuen
ca. Se estableci6 una escala de municipalidades de 1 a 4, de
pendiendo de la participaci6n de dichos indicadores dentro 
de sus limites. Se desarroll6 una categorizaci6n compuesta 
para clasificar todas las municipalidades en tres categorias:
Areas de rango relativamente alto que se consideraron en de
sarrollo, municipalidades en transici6n o menos desarrolla
das, y Areas relativamente subdesarrolladas o en retroceso. 

El an~lisis mostr6 que aunque toda la cuenca era relati
vamente pobre y subdesarrollada, las municipalidades dife
rian sign ificati vamente en sus caracteristicas socioecon6mi
cas. La distribuci6n de servicios, facilidades, infraestructura 
y de organizaciones productivas y sociales entre municipali
dades estaba fuertemente sesgada. El Cuadro 3-15 resume al
gunas de las caracteristicas de municipalidades en las tres 
categorias de desarrollo definidas por los rangos com
puestos: 

1. Municipalidades en desarrollo: incluyeron las seis muni
cipalidades mis urbanizadas, que comprendian los dos 
centros provinciales de Naga y Camaligan, Legaspi y Da
raga, la ciudad de Irigt y la poblaci6n de Tobaco. Los 
servicios, facilidades y actividades productivas se con
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CUADRO 3-15 

PERFIL SOCIOECONOMICO DE MUNICIPALIDADES POR 
NIVELES DE DESARROLLO, CUENCA DEL RIO BICOL, 
FILIPINAS 

Municipali- Municipali. Municipali
dades en de- dades menos dades sub

sarrollo desarrolladas desarrolladas 
o en transici6n y perif~ricas 

(N: 6) (N: 10) (N:38) 

Poblaci6n 22.4 26.4 51.2 

Niveles de educaci6n 
Graduados en secundaria 
Graduados con estudios 
superiores 

31.2 

44.8 

26.3 

23.2 

42.4 

32.0 
Unidades de vivienda de 

construcci6n estable 32.6 26.9 40.4 

Rentas municipales 44.5 18.6 36.9 

Instituciones financieras 48.1 13.4 38.2 

Dep6sitos y activos de 
pc6stamos de instituciones 
financieras 86.9 4.7 8.4 

Establecimientos de agro
procesamiento, almacena
miento y comerciales 
Molinos de arroz y de maiz 
Bodegas 
'Fiendas de suministros 
agricolas 
Almacenes de maquinaria 
agricola y herramientas 

24.9 
23.9 
36.5 

41.7 

64.5 

31.4 
32.8 
33.0 

30.6 

9.7 

36.7 
43.3 
30.4 

27.7 

25.8 

Establecimientos manufac
tureros, comerciales y de 
servicios 45.4 29.8 24.8 

Facilidades de salud 
Hospitales 
Carnas hospitalarias 

51.2 
58.9 

25.5 
11.7 

23.8 
29.3 

Fuence: Gobierno de Filipinas, Censo Nacional y Oficina de Estadisti
cas, Informes Internos, 1970. 
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centraban en estas seis municipalidades, especialmente 
en Naga y Legaspi. Las municipalidades en desarrollo al
bergaban cerca de un cuarto de la poblaci6n (386 mil per
sonas o 22%), pero contenian mhs del 40% urbana; rerau
daban el 45% de los ingresos municipales de la cuenca y 
presentaban porcentajes relativamente altos de vivien
das con servicios de agua y electricidad. La mayoria de 
instituciones educativas, vocacionales y de capacitaci6n 
de la cuenca estaban concentradas en ellas, Jo mismo que 
las principales instituciones de salud. Las municipalida
des en desarrollo contenian cerca de un tercio de las es
cuelas secundarias y 45% de todos los bachilleres de 
Bicol. Fran los centros financieros de la cuenca con cerca 
de la mitad de las instituciones financieras y mis del 85% 
de los dep6sitos y activos de cr~dito. Mis de la tercera 
parte de los molinos de maiz, dep6sitos agricolas, almace
nes de suministros, maquinaria y herramientas agricolas, 
y cerca de la mitad de las industrias caseras, estableci
mientos comerciales, financieros y de servicios estaban 
ubicados en sus limites. 

2. 	 Municipalidades menos desarrolladas o en transici6n: 
eran diez, localizadas a lo largo o cerca de la carretera sur 
de Manila en la planicie central de la cuenca del rio. En 
sus caracteristicas fisicas y socioecon6micas, estaban 
mis cercanas a las municipalidades subdesarrolladas que 
a las desarrolladas. Se distinguian de las primeras princi
palmente por el hecho de que su acceso a la carretera sur 
de Manila o a las arterias de provincia las conectaban con 
las grandes ciudades de Naga y Legaspi, generando algu
na diversificaci6n en las actividades econ6micas y socia
les de las poblaciones, pero adem~ts porque poseian las 
tierras agricolas potencialmente mis ricas de la cuenca. 
Este grupo de municipalidades contaba con algo mis del 
26% de la poblaci6n y tenfa concentraciones de servicios, 
industrias caseras, infraestructura y facilidades ligera
mente mayores que su participaci6n en la poblaci6n total. 
Las Areas rurales de estas municipalidades se hallaban 
bastante subdesarrolladas: menos del 20% de las familias 
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tenia servicio de acueducto, contaban con pocas institu
ciones educativas o de salud, y los establecimientos co
merciales eran pocos y dispersos. Tal vez por su proximi
dad fisica a los principales centros provinciales, estas 
Areas no habian logrado una alta especializaci6n 3, pare
cian depender de los centros mayores para el comercio y 
el mercadeo. 

3. Municipalidades subdesarrolludas: incluian 38 Areas mu
nicipales predominantemente rurales, con agricultura de 
subsistencia, que conformaban la ppriferia de la cucnca. 
Un poco mds de la mitad de la poblaci6n del rio Bicol vi
via en dichas municipalidades, que, por todas sus carac
teristicas socioecon6micas, eran las mAs pobres y menos 
desarrolladas. 
Las 38 municipalidades poseian una muy pequefia pro
porci6n de facilidades, servicios, mano de obra calificada, 
recursos financieros y actividades econ6micas producti
vas para su tarnafio de poblaci6n. Sus residentes estaban 
dispersos en pequefios barangays. Solo el 8% de los hoga
rps tenia agua, y menos del 6% contaba con energia el6c
trica. Unicamente cinco de las 38 municipalidades po
seian instituciones de educaci6n superior o de capacita
ci6n vocacional; cerca del 40% no tenia mercado de nin
guna clase y ocho ie ellas no poseian instituciones finan
cieras. Estas municipalidades recaudaban raenos de las 
dos quintas partes del total de las rentas municipales y, 
en promedio, dependian del gobierno nacional en casi un 
tercio de sus ingresos. Alginas de las municipalidades 
obtenian mAs de la mitad de sus rentas del gobierno na
cional y contaban con pocas fuentes internas de ingresos. 
Las instituciones financieras en estas municipalidades 
subdesarrolladas tenian menos del 10% de los dep6sitos 
y activos de cr6dito de la cuenca. Como grupo, contenian 
menos del 251% de los establecimientos manufactureros, 
comerciales, financieros y de servicios; solo un poco mAs 
de un tercio de los establecimientos de agroprocesarnien
to, almacenamiento y comerciales, y una cuarta parte de 
las facilidades de salud. 
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En esta forma, el andlisis revel6 que la mayoria de la po
blaci6n en la cuenca del rio Bicol vivia en municipalidades 
con muy pocas de las facilidades y servicios necesarios para 
satisfacer las necesidades humanas bAsicas o requeridas 
para aumentar la producci6n agricola y expandir las oportu
nidades de empleo no agricola. AdemAs, estaban general
mente aisladas o tenian un acceso extremadamente pobre a 
las municipalidades en las cuales se concentraban en mayor 
medida los mercados, servicios y facilidades. 

En el departamento de Potosi, en Bolivia, se utiliz6 un 
grupo de indicadores un poco diferentes para construir un in
dice de desarrollo. Evans, en su estudio de Potosi, anota que 
una serie de indicadores se calcul6 para las quince provin
cias, incluyendo las condiciones de las vi'-iendas y ion nervi
cios suministrados a ellas, como tainbi6n la educaci6n, la sa
lud, el empleo, el transporte y las comunicaciones. Estos 
fueron derivados ya fuera de los datos de los censos de pobla
ci6n y vivienda. o bien basados en la informaci6n recolectada 
en un estudio de los pueblos que forma parte del andlisis del 
sistema de asentamientos. La informaci6n utilizada para el 
indice de desarrollo se lista en el Cuadro 3-10. 

Para ilegar a un indice de desarrollo, se utiliz6 un mdtodo 
de puntajes. Para cada indicador, la diferencia entre el pun
taje mximo y el minimo se dividi6 en tres partes iguales.
Dado que el niimero de indicadores para cada categoria de 
datos fluctuaba de uno a cuatro, se les asign6 un peso dife
rente por parte de los planificadores locales con el fin de ba
lancear su importancia en la escala general de puntajes. Las 
provincias fueron clasificadas como mAs desarrolladas, me
dianamente desarrolladas y menos desarrolladas, con base 
en sus rangos coml)uestos ponderados (Vase el Cuadro 
3-16). Aquellas con puntajes entre 29 y 35 puntos (el niumero 
mds alto alcanzado por provincia alguna fue de 34) fueron 
consideradas las mas desarrolladas: las de 22 a 28 puntos se 
clasificaron corno medianamente desarrolladas y las de 15 a 
21 puntos cono las menos desarrolladas. 

De otra parte, se realizaron estimativos de los niveles de 
ingreso per cApita en cada una de las provincias. Estos esti



CUADRO 3-16 

RANGOS DE PROVII"CIAS POR NIVELES DE 

DEPARTAMENTO DE POTOSI, BOLIVIA 

.. ... . . . . . .. . . 

DESARROLLO. 

. . . .Tran.poule 

Nivele d, deacl-Io.y 

proincis n .d. ivie At 

V'i"-edd 

A2 A3 At 

Educarion 

III B? B3 

Fmpk'o 

Cl D| 

Salad 

)2 )3 4 

y 

El 

mui. 

F-2 ro.Il 

) m. or 
d,.arrolli 

r' medmno 

de am0.rro 

Fr,. 
Oni 
S Chichn. 
Bu..ill 

Qusjarro 
N Chich.. 
Cam;o 

2 
ar3 
3 
3 

2 

J 

.1 
3 
1 
1 

1 
1 
1 

3 
3 
3 
3 

2 
1 
2 

3 
3 
3 
3 

2 
2 
2 

2 
3 
3 
2 

2 
2 
3 

3 
3 
1 
3 

3 
2 
3 

3 
2 
2 
2 
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mativos se basaban en el rendimiento por trabajador de c.Ada 
sector en el nivel departamental y en el empleo por sectores 
de cada provincia. Aqui se asurnia que los niveles de produc
tividad eran constantes para todas las provincias, lo cual, 
obviamente, no era cierto, pero en ausencia de datos alterna
tivos proporcionardi al menos una primera aproximaci6n. 

El ingreso per chpita en la provincia i, Yi, se calcula como 
sigue: 

y. : 1 - Nij x Y*j conY*j :Yj/Nj 

Pi j:I 

Donde: Pi Poblaein de la provincia i 
Nij Mano de obra en el sector j en la provincia i 
Y*. Producto (rendimiento) estinado por unidad de 

mano de ohra empleada
vinc'ia i 

en el sector j en la pro-

Yj Producto (rendimiento) en el sector j en el de-

Nj 
)artamento

Mano de obra en el sector j en el departamento. 

Los resultados se muestran en la Columna 5 del Cuadro 3-9. 
El indice de desarrollo tendia a confinnar lo encontrado 

por otros elementos del perfil regional. Indicaba que las pro
vincias mhs urbanizadas y con actividades mineras mas fuer
tes tendian a poseer los mrns altos niveles de servicios v faci
lidades sociales y economicas. Las provincias de agricultura 
rural tendian a ser las menos desarrolladas v a tener los mis 
bajos niveles de servicios v facilidades. El indice de desarro-
Ilo proporcion6 a los planificadores un marco mAs amplio 
para adelantar analisis detallados de los asentamientos inde
pendientes en la regi6n. 

En esta forma, el perfil regional puede ser 6itil para con
firmar o documentar los potenciales y debilidades relativas 
de la economia regional y para determinar n di-tribuci6n y 
niveles de desarrollo de los recursos hurnanos, sociales y fisi
cos entre ireas dentro de la regi6n. Pero en la mayoria de pai
ses en desarrollo, la informaci6n detallada solo se encuentra 
disponible para subdivisiones administrativas mayores o 
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para las principales Areas econ6micas, pero no para los dis
tintos asentamientos. Hay poca informaci6n disponible so
bre la mayoria de pueblos y ciudades pequefias. Asi, el enfo
que FUDR hace uso de m~todos rdpidos v fWciles para reco
lectar y organizar la informaci6n sobre la distribuci6n de fun
ciones entre asentamientos y las caracteristicas funcionales 
de los mismos en una regi6n. Estos mtodos ser~n descritos 
en el Capitulo 4. 



CAPITULO 4. ANALISIS DEL SISTEMA DE 
ASENTAMIENTOS 

A pesar de que el anhlisis intrarregional proporciona una 
buena cantidad de infcrmaci6n sobre las unidades territoria
ies 	en una regi6n, no bkinda mucho conocimiento sobre las
caracteristicas de las comunidades en ls que vive la pobla
ci6n y lleva a cabo las actividades sociales v econ6micas que
contribuyen a_ desarrollo local y regional. Las mayores fuen
tes d' infornia(-6n acerca de estas actividades en la mayorfa
de 	'os paises scn los censos nacionales y los estudios demo
graficos especializados, los cuales normalmente no desagre
gan los datos a nivel de coinunidades o asentamientos ais
lados.

Frecuenternente la informaci6n est6 disponible solo para
grandes uinidades administrativas tales como provincias,
distritos o niunicipios, que pueden contener muchos asenta
mientos de diferente6 tipos y caracteristicas. 

Los ge6grafos, dem6grafos y planificadores han utilizado 
coninmente tres m6todos para analizar los sistemas de 
asenamientos (1): 

1. 	Clasificaci6n morfol6gica, que busca distinguir las comu
n~dades ubanas y rurales sobre la base de caracteristicas 
fisicas y demogrdficas.

2. 	 Clasificaci6n por tamanio de poblaci6n, que busca catego
rizar los asentamientos en 6reas metropolitanas, ciuda
ds, pueblos, aldeas y caserios basados en el nimero y
densidad de residentes dentro de sus limites. 

3. 	 Clasificaci6n funcional, que pretende diferenciar los asen
tainientos con base en los tipos, combinaciones y diver-' 

1. P. Hagget, A. D. Cliff y A. Frey, Location analysis in human geogra

phy, Nueva York, Wiley, 1977. 

[141 ] 
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sidad de las actividades econ6micas y sociales localizadas 
en 	ellos. 

El enfoque FUDR de planificaci6n regional se refiere 
principalmente a las funciones econ6micas y sociales que las 
distintas comunidades desempefian y c6mo, en combinaci6n, 
conforman un patron o sistema que puede influir en el desa
rrollo econ6mico y social. En tal forma, esta etapa del anAli
sis se concentra considerablemente en las caracteristicas fun
cionales de las comunidades y describe una regi6n como un 
patr6n de asentamientos humanos definido por caracteristi
cas tanto de poblacion como funcionales. 

Los objetivos de esta etapa del andlisis son: 

1. 	 Identificar los distintos elementos o componentes del sis
tema de aseiitanientos regionales, esto es, el ni~tmero y 
localizacion de comunidades en las cuales las gentes vi
ven e interactuan entre si, desempefando importantes 
actividades econdmicas y sociales. 

2. 	 Determinar las caracteristicas funcionales de las comuni
dades y el grado en el cual los asentamientos sit yen a la 
poblaci)n asentada fuera de sus limites, esto es, el grado 
en el clue los asentarnientos en el sistema son lugares cen
trales. 

3. 	 Delinear el patr6n de asentamientos dentro de la regi6n, 
esto es, sus niveles de jerarquia y de difusi6n y la centra
lidad de lugares dentro de ella. 

4. 	 Determinar la distribuci6n y el patr6n de asociaci6n entre 
las funciones sociales y econ6micas de servicios, infraes
tructura, facilidades y organizaciones en los asentamien
tos importantes para el desarrollo regional y local. 

Esta infornaci6n, conjuntamente con el an6lisis de los 
vinculos espaciales, puede ayudar a los planificadores y a 

quienes formulan las politicas a entender c6mo estfn relacio
nados el patron de asentamientos y el nivel de desarrollo en 
la regi6n; a determinar el grado de acceso que tiene la pobla
ci6n de diferentes cornunidades y zonas de la regi6n a los ser
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vicios, facilidades, infraestructura y organizaciones; a descu
brir d6nde las funciones son adecuadas o deficientes y a juz
gar d6nde la localizaci6n de las nuevas inversiones incremen
tarA la capacidad de las comunidades rurales para acceder a 
los servicios, facilidades e infraestructura localizados en los 
centros urbanos. Ademds, la informaci6n puede ser usada 
para localizar las nuevas inversiones y agrupar servicios y
facilidades en nuevas formas, con el fin de incrementar la ca
pacidad de los asentamientos para estimular el desarrollo en 
sus areas. 

ANALISIS MORFOLOGICO Y DE TAMAiO DE POBLACION 

Los m~todos utilizados con mis frecuencia para analizar los 
asentamientos de paises en desarrollo son el morfol6gico y el 
de poblaci6n, principalmente porque los datos sobre pobla
ci6n se hallan por lo comtin disponibles. Como se anotaba 
antes, el enfoque morfol6gico trata de determinar qu6 comu
nidades son urbanas o rurales, basado usualmente en una de
finici6n que establece como criterios de diferenciaci6n un ta
marie minino de poblaci6n y unas pocas caracteristicas fisi
cas observables. Los anflisis demogrMicos utilizan por lo ge
neral el tamafho de poblaci6n para determinar el patr6n de 
asentamientos, esto es, el grado de jerarquia o difusi6n, el 
rango orden y el grado de urbanizaci6n. Aunque estos enfo
ques entregan poca informaci6n acerca de las caracteristicas 
sociales y econ6micas de las comunidades, proporcionan un 
perfil inicial y fticilmente determinado del patr6n de asenta
mientos que puede ser analizado en mis detalle y confronta
do con los anAlisis funcionales. 

En la cuenca del rio Bicol, en Filipinas, el an6ilisis FUDR 
comenz6 con un examen de las caracteristicas morfol6gicas y
demogrAficas de los asentamientos de la regi6n. Los asenta
mientos fueron divididos en Areas urbanas y rurales, utili
zando la definici6n de Areas urbanas del censo nacional. 

1. 	 Todos los asentamientos o municipalidades con una den
sidad de poblaci6n de al menos mil hab/km2 . 
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2. 	 Los distritos centrales de murnicipalidades o lugares con 
una densidad 6e al menos 500 hab/km 2 . 

3. 	 Distritos centrales no incluidos en los criterios 1 y 2, sin 
considerar el tamafio de la poblaci6n, que tengan: a) un 
patr6n de calles, por ejemplo, sistema de calles con orien
taci6n paralela o en dngulo recto; b) al menos seis servi
cios comerciales, manufactureros, recreativos o persona
les, y c) al menos tres de las siguientes funciones: un sa
16n municipal, iglesia o capilla con servicios religiosos por 
lo menos una vez al mes, una plaza, parque o cementerio 
pfiblico, el lugar o edificio de mercado donde se lleven a 
cabo las actividades comerciales y de negocios por lo me
nos una vez a la semana y un edificio pfiblico tal como 
una escuela, hospital, centro de salud o biblioteca. 

4. 	 Aquellos asentamientos por lo menos con mil habitantes 
que reflnan las condiciones del criterio No. 3, y donde la 
ocupaci6n de los !,abitantes no sea predominantemente 
agricola ni pesquera (2). 

Utilizarndo esta definici6n, los barangays (subdivisiones 
administrativas de las municipalidades) pudieron clasificar
se en urbanos o rurales y, para la cuenca del rio Bicol, pudo 
estimarse aproximadamente el pcrcentAje de poblaci6n que 
vivia en asentamientos rurales o urbanos. El Cuadro 4-1 
muestra que pocas municipalidades en la regi6n tenian un 
porcentaje grande de poblaci6n que residia en Areas urbanas. 
Solo la ciudad de Naga se consider6 totalmente urbanizada; 
incluso otras municipalidades mds grandes de la regi6n, 
como las ciudades de ILegaspi, Camaligan y Magarao po
seian un considerable r, imero de residentes que vivian en lo
calidades rurales. Mas del 87% de los residentes de Albay y 
del 79% de Camarines Sur vivian en zonas rurales. En gene
ral, menos del 18% de la poblaci6n de la cuenca del rio Bicol 
era urbana. 

2. 	 Reptlblica de Filipinas, Censas of Population and Housing, Manila, 
National Census and Statistics Office, 1974. 



CU ADRO 4-1 

ASENTAMIENTOS URBANOS Y RURALES EN LA CUENCA DEL RIO BICOL 

ASENTAMIENTOS URBANOS ASENTAMIENTOS RURALES 

Municipio 
Poblaci6n 

(1975) 
No. de 

Barangays 
No. de 

Barangays 
Poblaci6n 

urbana 

Porcentaje de 
poblaci6n 
municipal 

No. de 
Barangays 

Poblaci6n 
rural 

Porcentaje de 
poblaci6n
municipal 

> 

z 

Bacacay 
Camalig 
Daraga 

39.500 
41.702 
63.265 

46 
45 
54 

4 
1 
2 

4.187 
3.210 
4.011 

10.6 
7.7 
6.3 

42 
44 
52 

35.313 
38.492 
59.254 

89.4 
92.3 
93.7 3 

Gv~nnbatan 
Jovellar 
Legaspi City 
Libon 
Ligao 
Malilipot 
Malinao 
Manito 
Oas 
Pio Duran 
Polangui 
Sto. Domingo 
Tabaco 
Tiwi 

49.724 
14,121 
88.378 
47.890 
61.549 
20.497 
24.889 
13.647 
50.293 
31.188 
52.541 
17.562 
65.254 
24.350 

46 
23 
65 
41 
55 
14 
26 
14 
53 
29 
44 
17 
47 
25 

2 
9 

35 
1 
1 

-

-
1 

-
2 
4 
7 
1 

-

1.080 
2.335 

37.724 
6.645 
1.741 

-

-
281 

_ 
5.085 
5.550 

13.955 
2.040 

2.2 
16.5 
42.7 
13.9 
2.8 
-
_ 

-

0.6 
-

9.7 
31.6 
21.4 

8.4 

44 
14 
30 
40 
54 
14 
26 
14 
52 
29 
42 
13 
40 
24 

48.644 
11.786 
50.654 
41.254 
59.808 
20.497 
24.889 
13.647 
50.012 
31.188 
47.456 
12.012 
51.269 
22.310 

97.8 
83.5 
57.3 
86.1 
97.2 

100.0 
100.0 
100.0 
99.4 

100.0 
90.3 
68.4 
78.6 
91.6 

0 

Albay 706.250 644 70 87.844 12.4 514 618.485 87.6 

IBalaitan 
.ao3 .2 19 

121917 
30 7 

1 

. 

1.0 
2.G 

2716 

23a16 9 1 .5 7 1 
] 1.2i513.2 

1.
. 



CUADRO 4-1 (Continuaci6n) 

RURALESASENTAMIENTOSURBANOSASENTAMIENTOS 
Porcentaje de

Porcentaje de 
No. de Poblaci6n poblaci6n

Poblaci6n poblaci6n
Poblaci6n No. de No. de 

rural municipalmunicipal Barangays
1975 Barangays Barangays urbana

Municipio 

27 18.991 66.7 
6 9.501 33.3

28.492 33 100.0Bato 6 7.494---7.494 6 77.0Bombon 32 34.3789.848 22.3
44.226 38 6

Buhi - 31 36.904 00.0 
13.51.369Bula 36.904 31 -

7 8.741 86.5 
9 2
10.110Cabusao 33.861 84.16.413 15.9 40 

Calabanga 40.274 48 8 6 5.795 58.8 0 
7 4.058

Camaligan 9.853 13 41.2 
19 10.508 72.4 > 

5 4.014 27.6
14.522 24 91.8Canaman 28.812

49 3 2.587 8.2 46 
31.399Caramoan 29 11.840 86.1

1.914 13.9 
Del Gallego 13.754 32 3 7 5.931 100.0 > --5.931Gainza 7 -

-20 
16.438 100.0 

Garchitorena 16.438 20 26.916 79.1 C 
34 10 7.133 20.9 24 81.6 tGoa 34.049 34 61.947

3 13.938 18.4 
Iriga City 75.885 37 

13.4 32 28.828 86.6 > 
6 4.469 z3833.297 

75 93.5 t
Lagonoy 74 64.560 96.9 >

1 2.041 3.1 
Libmanan 66.601 6.5 37 18.408

1 1.27438Lupi 19.682 M7 3.862 32.6
8 7.984 67.4 ClMagarao 11.846 15 - 14 13.167 100.0 

--1413.167Milaor 21 24.272 89.6 M
4 2.817 10.4

Minalabac 27.089 25 41.024 84.4 a 
9 7.611 15.6 31 

Nabca 48.635 40 - - o 
27 83.337 100.0 -

Naga City 83.337 27 22 17.215 89.3 z 
3 2.068 10.72519.283Ocampo 



CUADRO 4-1 (Continuacid6n) > 

ASENTAMIENTOS URBANOS ASENTAMIENTOS RURALES w 
----- Ej) 

Porcentaje de Porcentaje de 0 
Poblaci6n No. de No. de Poblaci6n poblaci6n No. de Poblaci6n poblaci6n M 

Municipio 11975) Barangays Barangays urbana municipal Barangays rural municipal > 

Pamplona 18.350 17 1 3.123 17.0 16 15.227 83.0 
Pasacao 21.809 19 3 4.350 19.9 16 17.459 80 1 > 
Pili 36.676 26 6 5.984 16.3 20 30.692 83.7 
Presentaci6n 13.555 18 - - - 18 13.555 100.0 z 
Ragay 32.798 38 2 2.686 8.2 36 30.112 91.8 3 
Sangay 18.013 18 4 2.854 15.3 14 12.259 8-1.7 0 
San Fernando 15.524 22 4 3.317 21.4 18 12.207 78.6 
San Jos6 21.859 29 6 3.329 15.2 23 18.530 84.8 
Sipocot 39.457 45 - - - 45 39.457 100.0 
Siruma 10.435 22 1 430 4.1 21 10.005 95.9 
Tigaon 25.282 23 1 2.912 11.5 22 22.370 88.5 
Tinambac 34.415 44 6 3.908 11.4 38 30.507 88.6 

Camarines 
Sur 1.023.819 1.046 154 215.618 23.1 892 805.201 78.9 

Gran total 
(Cuenca) 1.730.169 1.690 224 303. 62 17.5 1.466 1.423.686 82.5 

Fuente:Center for Policy and Development Studies, Urban Functions in Rural Development, Bicol River Basin Development Pro 
gram, Vol. 11-B (College, Laguna: University of the Philippines, Los Banos, 1978). 
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y morfol6gicos 	proporcionaronLos datos demogr~ficos 
tainbi~n algfin indicio de las categorias de tamaho de asenta

del rio Bicol y del tamafio promedio de 
mientos en la cuenca 

mostr 6 que menos
poblaci6n de los barangays. El anAlisis 

tenian poblaci6n
del 5% de los barangays en la cuenca una 

cerca de un tercio de los batres mil habitantes;superior a 

rangays tenian poblaciones entre mil y tres mil; y alrededor
 

de mil. El ta
de 62% de ellos poseian poblaciones de menos 


cuenca del rio Bicol

maho promedio de los barangays en la 

estaba sobre las mil cien personas. El an~isis pareci 6 confir

mar que la cuenca del rio Bicol sufri6 muchas de las inconve
con poblacionesde un sistema 	 de asentamientosniencias 

el Capitulo 1. Pocos de los 
m ux pequenas, 	ya descritas en 

tenian tamahos de poblaci6n sufien Bicolaentarnientos 
como para ser capaces de so

cienl 'mente grandes al parecer 

portar una amplia variedad de funciones centrales. Los datos 

a los planificadores supo
demogrAficos tan solo permitirian 

como 
ner que los niveles de poblaci6n eran demasiado bajos 

para que la mayoria de asentamientos ofrecieran funciones 
ser confronta

centrales, y por tanto, estos niveles deberian 

un anAlisis funcional de los asentamientos para de
dos con 
terminar el tipo y rango de funciones soportadas por comu

nidades de diferentes tamafios. 

Los anilisis demogr.1ficos y morfol6gicos, ademAs de 

a distinguir rApidamente entre
ayudar a los planificadores 

urbanos, tambi~n arrojan algunos
asentamientos rurales y 

de las clases de 	tamafio de asentamientos y
indicios acerca 
de sus cambios en el tiempo. Estudios similares en el depar

tarnento de Potosi en Bolivia revelaron un patr6n de asenta

mientos parecido al de Bicol. El Cuadro 4-2 indica que solo 

habia dos asentamientos en la regi6n con poblaci6n superior 

a trece mil; solamente seis entre cinco mil y trece mil habi

de una docena de asentamientos con poblaci6n
tantes; cerca 
entre dos mil y cinco mil personas; y la gran mayoria -mAs 

tenian entre 500 y dos mil residen
de 40 pueblos y 	aldeas-


con el filtimo censo efectuado en 1976.
 
tes, de acuerdo 

El patr6n de asentamientos en el departamento de Potosi 

alto grado de primacia, medido por el indice de 
mostr6 un 



149 ANALISIS DE ASENTAMIENTOS 

CUADRO 4-2 

CAMBIOS EN EL TAMANO DE POBLACION DE 
ASENTAMIENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSI, 
BOLIVIA 

Tamaflo de poblaci6n Pueblos Poblaci6n Pueblos Poblaci6n 
Categoria 1950 1976 

20.000 o mis Potosi 43.306 Potosi 77.334 
Llallagua 23.361 

10.000-20.000 Villaz6n 12.536 
Siglo XX 10.766 
Tupiza 10.682 

5.000-10.000 Tupiza 8.235 Uyuni 8.639 
Pulacayo 7.735 C. M. Catavi 7.593 
Uyuni 6.671 Uncia 7.396 
Llallagua 6.626 
Villaz6n 6.175 

2.000- 5.000 Uncia 4.454 Atocha 4.677 
R. Tazna 3.171 
Chayanta 2.937 
Animas 2.694 
Colquechaca 2.686 
S. Barbara 2.556 
Siete Suyos 2.523 
Pulacayo 2.398 
Tatasi 2.380 
Telamayu 2.332 
Betanzos 2.205 
B. Retiro 2.052 

1.000- 2.000 10 pueblos 11 pueblos 

500- 1.000 15 aldeas 29 aldeas 

Fuente: H. Evans, Urban Functions in Rural Development: The Case of
 
Potosi Region of Bolivia, WashIngton, USAID, 1982.
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primacia para cuatro ciudades, o la relaci6n entre la pobla
ci6n de la ciudad mayor con la poblaci&- conibinada de las 
otras tres ciudades grandes siguientes: 

P1 
Pr : --.-. . . .

P2 + P3 + P4 

La ciudad de Potosi, la mis grande del departamento, 
tenia mds de tres veces la poblaci6n de la siguiente ciudad en 
la regi6n y un indice de primacia de 1.65, es decir, mhs de 
una vez y media el tamafho de las siguientes tres ciudades de 
la regi6n. El dato del tamafio de poblaci6n indica que la pri
macia de la ciudad de Potosi entre los asentamientos del de
partamento declin6 ligeramente del 1.91 en 1950, y que el nti
mero de asentamientos con mis de 500 habitantes se incre
ment6 de 32 en 1950 a 60 en 1976. Ademfs, un ordenamiento 
por rango de los asentamientos con mis de 500 habitantes 
muestra un ntimero sustancial de cambios en el rango de po
blaci6n entre las ciudades de la regi6n en los filtimos 25 aflos. 
En 1950 solo la ciudad de Potosi tenia mis de 10 mil residen
tes; para 1976 habia seis ciudades en la regi6n con ese tama
fio o mayores y cerca de 20 con mis de dos mil habitantes, 
comparado con las siete de 25 afios atrhs. Sin embargo, como 
lo indica el Grhfico 4-1, mds de la mitad de las ciudades con 
mds de 500 habitantes en 1950 perdieron poblaci6n en los il
timos 26 afios. 

Estudios posteriores encontraron que casi todos aquellos 
asentamientos que perdieron poblaci6n eran comunidades 
agricolas y los que la ganaron eran centros mineros. La expli
caci6n se encuentra en 1. cearactertsticas de la regi6n y en las 
politicas de inversi6n del gobierno, concentradas en la mine
ria, en detrimento de la agricultura. Evans anota que el cre
cimiento poblacional de los asentamientos en la regi6n de Po
tosi estaba intinamente relacionado con la base econ6mica 
del area en la cual estaban localizados. Los pocos asenta
mientos agricolas que crecieron estaban vinculados a gran
des centros de consumo, subrayando la importancia del ac
ceso a la demanda y a los mercados como estimulo y apoyo a 
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GRAFICO 4-1 
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la producci6n rural. Los pueblos mineros como Pulacayo,que perdi6 m s del 70% de su poblaci6n entre 1950 y 1976,declinaron en la medida en que los dep6sitos rentables de mineral eran agotados gradualmente (3). 

ANAlISIS FUNCIONAL DEL SISTEMA
 
I)E ASENTAMIENTOS
 

Aunque los anAlisis morfol6gicos y de tamafio de poblaci6nproporcionan alguna informaci6n fitil sobre el sistema dewwlnt amientos en la regi6n, no ofrecen conocimientos de las(a(''teristicas funcionales de las comunidades ni dan unat(l 'li)ci6n satisfactoria sobre la jerarquia regional de asen
tail l tos.


ii erlfoque FUDR utiliza 
una combinaci6n de m6todosp.r a determinar las caracteristicas funcionales del sistema(d asentamientos, entre ellos: escalas de Guttman, escalogrrlmis manuales, anAlisis de umbrales, indices de peso de la(I'llidad y distribuci6n de frecuencias. 

Ainlisis de escala 

Lr a es.cala Guttman es un medio de analizar las caracteristica," s-(byacentes de items particulares. En el anmlisis regional, los items son 
funciones, servicios, facilidades, infraestrtuctura, organizaciones y actividades econ6micas, que dancentralidad a los asentamientos en el sistema espacial.A fin de construir una escala, las medidas deben ser unidiniensionales, esto es, las mediciones deben hacerse alrededor de un solo objetivo subyacente para cada caso. La escaladebe ser ordinal: los items pueden ser divididos en dos grupos. esto es, si o no, o presente o ausente. Adicionalmente, la1:9la debe ser acimulativa, para que los items puedan ser 

3. Hugh Evans, Urban Functions in Rural Development: The Case ofthe Potosi Region in Bolivia, Washington, US Agency for Internatio.nal Development, 1982, pp. 37-38. 
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ordenados por su grado de complejidad, de manera que cada 
item de orden mayor est6 compuesto por otros de orden me
nor. 

En una escala de asentarnientos perfectamente jerdrqui
ca, podria esperarse que cada asentamiento posea todas las 
funciones (items) de un lugar de orden menor (complejidad 
funcional), pero no se esperaria que poseyera aquellas fun
ciones de lugares clasificados m6s arriba en la escala. Cada 
desviaci6n del patr6n esperado se considera un error. Esto 
es, cuando en un asentamiento de orden mayor faltan fun
ciones que se encuentran presentes en uno de orden menor, o 
cuando en un asentamiento de orden menor estXn presentes 
funciones que no se encuentran en uno de mayor orden, esto 
constituve un error estadistico que requiere investigaci6n 
adicional para una explicaci6n adecuada. Las medidas esta
disticas, basadas en el an6lisis de errores, pueden ademfs 
ayudar a determinar la validez de la escala. Un coeficiente de 
escalabilidad determina si la escala es o no unidimensional y 
acumulativa (4). 

Evidentemente, hay pocas regiones en las que los asenta
mientos estarian perfectamente ordenados en una escala je
rhrquica. En raz6n de la distancia y otros factores, comfin
mente hay muchas funciones inesperadamente presentes, e 
inesperadamente ausentes en una jerarquia de asentamien
tos. En ambos casos, se (leben emplear otros medios de anA
lisis para determinar si la presencia o ausencia de funciones 
en comunidades particulares constituye un problema o una 
oportunidad para la inversi6n. 

La escala de Guttman es una forma relativamente f~cil de 
examinar la complejidad funcional de los asentamientos y la 
distribuci6n de funciones entre comunidades de una regi6n. 
Pero al igual que todos los m6todos de an~lisis descritos 
aqui, 6sta proporciona solo aproximaciones generales que de

4. H. E. Voelkner, Shortcut Methods to Assess Poverty and Basic Needs 
for Rural Regional Planning, Giyiebra. United Nations Research Insti
tute for Social Development, 1978. 
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ben ser confrontadas y ampliamente analizadas mediante 
otros mdtodos. 

Suponiendo que el nivel de desarrollo de un asentamiento 
se refleja en el n~imero y diversidad de funciones localizadas 
en 6l, se pueden determinar niveles relativos de desarrollo y
jerarquia para todos los asentamientos en una regi6n, me
diante el ordenamiento de los resultados de la escala 
Guttman. 

En combinaci6n con otros analisis, la escala Guttman 
puede utilizarse para agrupar los asentarnientos en diferen
tes niveles de una jerarquia o categorias de desarrollo y para
describir niveles relativos de desarrollo en una regi6n, me
diante la representaci6n grafica de los valores de escala de 
cada sitio sobre un miapa. Voelkner ha utilizado los resulta
dos de la escala, por ejemplo, para clasificar asentamientos 
por su grado de modernizaci6n, cubriendo desde aldeas tra
dicionales con pocas funciones, pasando por transicional 
te-_np)rana, transicional tardia, moderna temprana y moder
na, segiin la diversidad y tipo de funciones encontradas en 
ellas. El andlisis de escalograma indica tambidn la centrali
dad de los asentamientos, suponiendo que centralidad es la 
capacidad de un asentamiento para proporcionar variados 
bienes y servicios a la poblaci6n residente en otras areas. 

Como se verd mds adelante, solo se necesita recoger da
tos sobre la ausencia o presencia de funciones en los asenta
mientos, que normalmente pueden recolectarse rMpidamente
mediante encuestas sencillas. En algunos casos, la fotograffa
adrea puede ayudar a determinar la presencia o ausencia de 
facilidades fisicas o de actividades con estructuras fijicas
identificables, asi como para establecer la localizaci6n y dis
tancia de las facilidades a las concentraciones de poblaci6n.
Ciertamente, las fotografias adreas que revelen claramente el 
ndimero de unidades de vivienda en los asentamientos 
pueden ser Citiles para establecer con alguna aproximaci6n el 
n:rnero de personas que viven en la comunidad, a modo de 
verificaci6n, o como sustituto de los datos censales. 

El aspecto mis importante del andlisis de escalas es que
brinda al planificador y a quienes disefian las politicas, la ca
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pacidad para procesar una gran diversidad de datos cualita
tivos relativos al desarrollo en aquellos casos en que los da
tos cuantitativos no estdn disponibles o no puedan ser conse
guidos rhpida y econ6micamente. Tambidn es muy fitil en si
tuaciones en que los anfilisis estadisticos mhs sofisticados no 
pueden ser aplicados convenientemente. 

Las metodologias de escala perciben detalladas diferen
cias en calidad de las unidades de anhlisis tales como asenta
mientos, Areas administrativas, distritos o regiones. Pero 
tambi6n pueden ir ms a116 de la capacidad de ciertas tdcni
cas estadisticas tales como el anhlisis factorial, que mide las 
varianzas cuantitativas o diferencias entre casos. Las esca
las pueden delimitar diferencias cualitativas especificas en
tre asentamientos y la secuencia acumulativa de atributos o 
caracteristicas dentro de elIs. Como Voelkner sefiala, el anA
lisis de escala puiede utilizarse como un sustituto de] andlisis 
cuantitativo, pero idealmente debe ser "complementario al 
anilisis cuantitativo y viceversa, para medir el desarrollo. 
La fortaleza del anflisis cuantitativo radica en las medidas 
de eficiencia y correlaciones entre variables. Sirve de poca 
ayuda en la identificaci6n de secuencias y de interdependen
cias mfiltiples de los factores de desarrollo. la fortaleza y de
bilidad de los anhlisis de escalogramas son precisamente lo 
contrario" (5). 

Los anhlisis de escalas pueden ser hechos de dos formas, 
usando un programa estadistico computarizado o un mdtodo 
manual Ambos fueron probados en ios proyectos pilotos de 
FUDR en Filipinas y Bolivia. En el proyecto Bicol, los plani
ficadores inicialmente intentaron extender a toda la cuenca 
una aplicaci6n estadistica del anAlisis de escalas efectuada 
anteriormente para municipalidades en la provincia de Ca
marines Sur (6). El enfoque utilizado en la provincia de Ca

5. Ibid., p. 43. 
6. Agapito M. Tria III, SSRU Municipal Inventory, Naga, Filipinas, So

cial Survey Research Unit, Bicol River Basin Development Program, 
1974. 
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marines Sur ilustra claramente el procedimiento para aplicar 
las escalas Guttman en el anflisis regional. 

En primer lugar, una inspecci6n preliminar identific6 las 
instituciones, servicios, facilidades y establecirnientos exis
tentes en los centros urbanos (poblaciones) y en otras comu
nidades (barangays) de cada municipalidad (7). Entre la in
formaci6n recolectada figuraban el nombre, nivel y clasifica
ci6n administrativa del lugar, el nilmero.de barangays, 6rea 
del territorio, tamafio de poblaci6n, nmero de unidades de 
vivienda y densidades de poblaci6n en cada centro urbano y 
barangay. Adenmis, se recogi5 inforinaci6n sobre la presencia 
o ausencia de funciones y el nimero de comunidades que las 
poseian. Las funciones eran las siguientes: 

1. 	 Servicios y facilidades pub!icas: compafhia telef6nica, 
oficina de tel~grafo, oficina postal, servicio de mensaje
ria, estaciones de radio y televisi6n, imprenta, publica
ci6n de peri6dicos y revistas, fuerza de policia, departa
mento de bomberos, sistema de alcantarillado, servicio 
elctrico, agencia de seguridad, alumbrado piblbico, 
acueducto, calles pavimentadas, aceras, autopistas na
cionales y sistemas de riego. 

2. 	 Servicios de transporte: calesas (carros de tracci6n ani
mal), triciclos, buses, camperos, taxis, botes a motor, 
aviaci6n, trenes, aeropuertos, estaciones f6rreas, termi
nales de buses y puertos comerciales. 

3. 	 Establecimientos comerciales: tiendas de barrio (sari
sari), abarrotes, tiendas de departamento o bazares, 
droguerias, estaciones de gasolina, talleres de mecfnica 
automotriz, panaderias, bancos, ferreter as, aserrade
ros, molinos para maiz o arroz, carpinterias de muebles, 
tiendas de electrodom~sticos, distribuidora de agroqui
micos, oficinas de seguros y bienes raiz y ffbricas. 

7. Bicol River Basin Development Program, Urban functions in Rural 
Development: A research Project in Spatial Analysis and planning, 
Pili, Filipinas, BRBDP, 1978. 

http:nilmero.de
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4. 	 Facilidades de salud: hospitales y clinicas pfiblicas o 
privadas, centros de cuidado infantil, clinicas de planifi
caci6n familiar, clinicas dentales y de t6rax, 6pticas y 
puestos rurales de salud. 

5. 	 Facilidades recreacionale,: teatros, galleras, boleras, 
canchas de baloncesto, voleibol, tenis y raquetbol, clu
bes nocturnos, bares, centros de lectura, centros y salas 
de recreaci6n, salas de baile, canchas de golf y lugares 
de reposo. 

6. 	 Servicios de extensi6n: agricola, gobierno local, planifi
caci6n familiar, plantas industriales, trabajo social, 
agentes forestales, de industrias pesqueras y pecuaria, 
agentes de la autoridad nacional del grano, servicios de 
bienestar y unidades de control de la malaria. 

7. 	 Organizaciones comunitarias: actividades relacionadas 
con las escuelas e iglesias, grupos civicos, organizacio
nes profesionales. cooperativas de consumo, mercadeo o 
riego, asociaciones de credito, grupos campesinos, sindi
catos de trabajadores, clubes femeninos, organizaciones 
culturales y clubes juveniles. 

8. 	 Instituciones educativas: jardines infantiles y guarde
rias, primaria, escuela media y secundaria, escuelas vo
cacionales, colegios y universidades pfiblicas y priva
das, escuelas tcnicas 3yde negocios. 

9. 	 Servicios de salud: mdicos, param~dicos, enfermeras, 
parteras licenciadas, dentistas, farmac~utas, curande
ros, home6patas, opt6metras, tecn6logos m6dicos y pa
raprofesionales de ]a salud. 

10. 	 Servicios profesionales: abogados, ingenieros, contado
res, arquitectos, contratistas de construcci6n, investiga
dores, quimicos, maestros, electricistas licenciados, plo
meros y otros. 

11. 	 Servicios personales: barberias, salas de belleza, sastre
rias, modisterias, zapaterias, hoteles y hospedajes, cafe
terias, restaurantes, lavanderias, servicios funerarios, 
estudios fotogrfficos, bahos, sauna y otros. 
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Una vez que estos datos fueron colectados para las 33 
municipalidades de la provincia de Camarines Sur, los items 
o funciones fueron codificados como presentes o ausentes y
organizados en escalas segfin el m~todo de Guttman. Un pro
grama de computador organiz6 las poblaciones en una escala 
en la cual aquellas con el menor nfmero de funciones figura
ban como baja, y aquellas con la mayoria de funciones califi
caban como alta. Las poblaciones fueron luego ordenadas en 
una jerarquia de complejidad funcional y, basados en los 
puntajes de la escala, reagrupadas segiin fases dentro de la 
escala (Wase el Cuadro 4-3). Las 30 fases de la escala fueron 
condensadas en nueve y graficadas en un mapa. Utilizando 
las fases condensadas ccmo indicadores de niveles de desa
rrollo de las municipalidacies, las lineas isopl6ticas acumula
tivas se dibujaron alrededor de las municipalidades con igua
les niveles de desarrollo (Vase el Gr~fico 4-2). 

El an~lisis identific6 claramente a las ciudades de Naga e 
Iriga como los centros funcionalmente mAs complejos en la 
provincia, delimit6 sus Areas de influencia aparentes y sefial6 
los centros sat6lites o suplementarios en esas 6reas de in
fluencia. Los analistas encontraron una fuerte correlaci6n en
tre el acceso a transporte en los asentamientos y su comple
jidad funcional, concluyendo que "la accesibilidad aparejada 
con la complejidad es un factor decisivo en la evoluci6n de un 
centro" en la cuenca del rio Bicol. 

El proyecto FUDR estaba dirigido a extender los m6to
dos utilizados en la provincia de Camarines Sur a las 54 mu
nicipalidades de la cuenca del rio Bicol, empleando 64 fun
ciones en ocho categorias -econ6micas, servicios sociales, 
facilidades fisicas, comunicaciones, facilidades recreaciona
les, servicios personales, organizaciones comunitarias y ser
vicios de extensi6n y protecci6n- identificadas en el inven
tario municipal de Camarines Sur. 

La validez de estos items en la provincia de Albay fue ve
rificada mis tarde mediante un muestreo estadisticr) de las 
municipalidades. Aunque el ejercicio proporcion6 informa
ci6n 6til concerniente a la complejidad funcional y a la con
centraci6n de diversos servicios y facilidades en las munici
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CUADRO 4-3 

ESCALA DE GUTTMAN DE LA COMPLEJIDAD FUNCIONAL DE 
MUNICIPIOS EN LA PROVINfIA DE CAMARINES SUR, 
CUENCA DEL RIO BICOL, 1975 

Puntaje de la Escala Paso de la Escala 

Porcentaje de funciones 
en el municipio, en rela-

Numero de funciones ci6n con el No. de funcio
discriminadas en nes en los municipios mAs Escala 

Rango Municipio escula "desarrollados- N Condensada 

33 Gainza 29 	 19 1 1 
32 Del Gallego 4s 32 2 2 

31 Lupi 53 35 3 2 
30 Tinambac 55 36 4 2 

284 Balatan ,55 36 4 2 
28 Minalabac 57 38 5 2 
27 Pasacao 59 39 6 2 
26 Billa 61 40 7 2 
25 Bombon 63 41 8 2 
24 Canialigaln 63 41 8 2 

23 Cabusao 65 43 9 2 

22 San Fcrnando 66 43 10 2 

21 Milao- (6 43 10 2 
20 Ocampo 67 44 11 2 
19 Magaran 68 45 12 2 
18 Canarnan 70 46 13 2 
17 Sangay 71 47 14 2 
16 San jos, 73 48 15 2 
15 Lagonoy 74 49 16 2 
14 Pa" , ona 81 53 17 3 
13 }(agay 88 58 18 4 
12 Bato 93 61 19 5 
11 Sipocot 96 63 20 5 

10 Calalanga 97 64 21 5 
9 Balo 99 65 22 5 
8 luhl 104 68 23 6 
7 Tigaon 109 72 24 6 
6 Nabua 111 73 25 6 

5 1.ibmanan 117 77 26 7 
4 Pili 119 78 27 7 
3 Goa 122 80 28 7 
2 Iriga City 134 88 29 8 
1 Naga City 152 100 30 9 

Fuente: 	 S. iom, Jr. and F. Lynch, "Development Levels in Bicol River Basin". SSRU 
Research Report Series, No. 17, unpublished draft, 1975. 
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palidades -y confirm6 ampliamente los resultados de las es
tadisticas descriptivas y de los indices de desarrollo en el
perfil regional en relaci6n con los niveles relativos de desa
rrollo entre las municipalidades-, su deficiencia mis impor
tante fue que las municipalidades en las Filipinas son divi
siones administrativas pero no necesariamente asentamien
tos diferentes. Una segunda escala de 6.reas urbanizadas o
consolidadas (pueblos) fue elaborada para ordenar los asen
tamientos por su complejidad funcional y determinar una je
rarquia de lugares centrales. Las dreas consolidadas consis
tian en: a) pueblos, y barangays contiguos con similares ca
racteristicas de usos del suelo que el pueblo y b) otros ba-

GRAFICO 4-2 

CUENCA DEL RIO BICOL - NIVELES DE MUNICIPIOS 
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rangays dentro de ]a municipalidad, con una poblaci6n infe
rior en 50% a la del pueblo. 

Ni las escalas de Areas municipales ni las de Areas consoli
dadas, sin embargo, identificaron los barangays como asen
tamientos independientes. En efecto, a lo largo de los anali
sis lleg6 a aclararse que muchos barangays, asi como las mu
nicipalidades, eran solamente Areas administrativas en lugar 
de asentamientos separados. Y puesto que no se pudieron de
finir limites precisos para muchos de ellos, el criterio de den
sidad de poblaci6n tuvo que ser eliminado. En su lugar, se 
decidi6 examinar la definici6n de asentamientos del censo: 
pueblos y otros barangays con una poblacibn de por lo me
nos mil habitantes y en los cuales la ocupaci6n de los habi
tantes no sea predominantemente agricola ni pesquera y que 
posea caractertsticas fisicas especificas. Todos los barangays 
que no cumplian con estos criterios de poblaci6n y facifida
des fisicas ininimas fueron considerados como lugares no 
centrales y se tratarian como un grupo del mis bajo orden en 
la jerarquia de complejidad funcional. Mis adelante se hizo 
un estudio de todos los barangays, que confirm6 la validez 
de estos juicios. Para tener una noci6n mhs completa de la je
rarquia y complejidad funcional de los asentamientos, el gru
po de trabajo emple6 otras metodologias, incluida una ver
si6n manual de la escala Guttman, para todos los asenta
mientos en Bicol (8). 

Escalogramas 

La versi6n manual de la escala de Guttman es bisicamente 
un recurso grhfico, y no estadistico, que organiza las funcio
nes por su ubicuidad (frecuencia de la presencia) y ordena los 
asentamientos por su complejidad funcional en un cuadro 
matricial. 

8. 	 Dennis A. Rondinelli, "Spatial Analysis for Regional Development: 
A Case Study on the Bicol River Basin of the Philippines", en Resour
ce Systems Theory and Methodology Series, No. 2, Tokio, United Na
tions University Press, 1980. 
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Las escalas de Guttman calculadas por un programa de
computador presentan dos grandes problemas. Primero. algunas ftunciones regularmente dispersas en las 	aldeas rura
les, pero localizadas en ellas por razones distintas a los umbrales de tamafio poblacional de los asentamientos, no eran
detectadas con facilidad y a menudo fueron eliminadas de losresultados de la escala por el computador. Facilidades tales 
corno talleres de reparaci6n de equipo agricola, escuelas vo
cacionales, bancos rurales, cooperativas de cr~dito y otras decrucial importancia para el desarrollo rural, no se detectaron 
en ia escala del programa aplicado en la cuenca del rio Bicol.En segundo lugar, los resultados (salidas) del computador
son a nienudo dificiles de entender, especialmente para quie
nes disefian las politicas y para los t6cnicos no familiarizados 
con las metodologias de las ciencias sociales.


Una escala grafica usada con 6xito en la India 
e Indone
sia se adopt6 para el estudio de Bicol v fue aplicada poste
riormente en el proyecto Potosi en Iolivia. Tanto la recolec
ci6n de datos como los c6 lculos requeridos para construir un
escalograrna son minimos. La Oinica informaci6n necesaria 
es: 
I. 	 Una lista de todos los asentamientos en la regi6n (case

rios, aldeas, pueblos o centros de mercado, pequefias ciu
dades. centros urbanos mayores).

2. El 	Lanafio de poblaci6n de cada asentamiento. 
3 	 Un mapa sefialando la localizaci6n de cada asentamiento. 
4. 	 Un inventario mostrando la presencia o ausencia de funclones (servicios-organizaciones, facilidades, infraestruc

tura, actividades econ6micas) en 	cada asentamiento. 

El proceso para construir un escalograma es el siguiente: 

1. 	 En el lado izquierdo de la hoja de trabajo liste vertical
mente los asentarnientos en orden descendente de po
blaci6n. 

2. 	 En la parte superior de la hoja liste horizontalmente las
funciones encontradas en la regi6n en orden descendente 
de 	ubicuidad (frecuencia de presencia). 
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3. 	 Dibuje las filas y columnas de tal forma que la hoja de 
trabajo se convierta en una matriz, en la cual cada celda 
representa una funci6n que puede aparecer en el asenta
miento. 

4. 	 Marque en color oscuro, una 'X" ) un "1" en todas las 
celdas en las que una funci6n efectivamente se encuentra 
en el asentamiento, deje en blanco o marque con un "0" 
las celdas en las cuales una funci6n no aparezca para el 
asentamiento. 

5. 	 Reorganice las filas y columnas de forma que visualmen
te se minirnice el nfimero de celdas blancas que aparecen 
AJm el patr6n oscuro de la secci6n superior izquierda de la 
matriz; es decir, en orden decreciente de presencia de fun
ciones. 

6. 	 El escalograma estO completo cuando ningfin cambio de 
columnas de funciones o de filas de asentamientos se pue
de hacer para reducir el numero de celdas blancas en este 
patr6n. 

7. 	 El orden final de las filas de asentainientos identifica una 
categorizaci6n de asentarnientos que puede interpretarse 
como indices ordinales de centralidad. 

El ejercicio resulta en una matriz como la que se ilustra 
en el Grhfico 4-3 para la cuenca del rio Bicol. 

El ni~mero y tipo de funciones que se incluyen en el anfli
sis variar6 de regi6n dependiendo del criterio de los planifica
dores acerca de cufles son mhs importantes para determinar 
la centralidad y jerarquia de los asentamientos y para distri
buir las inversiones entre las comunidades. En Bicol, los pla
nificadores incluyeron tanto las funciones cenlLrales como 
otros indicadores. Sesenta y cuatro funciones, listadas en el 
Cuadro 4-4, fueron seleccionadas por los analistas para refle
jar tanto los niveles de desarrollo como los de centralidad (9).

En Bolivia, se prepararon dos versiones del escalograma. 
La primera incluia un inventario completo de la informaci6n 
recogida en una encuesta de centros que abarcaba mis de 

9. Tria, op. cit., lista las funciones examinadas. 
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GRAFICO 4-3
 

PORCION DE UN ESCALOGRAMA PARA ASENTAMIENTOS
 
EN LA CUENCA DEL RIO BICOL
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120 funciones en 112 asentamientos. Esta fue una base de re
ferencia itil, pero comprendia un gran niimero de funciones 
no centrales. Con el fin de definir la jerarqula de lugares cen
trales, se elabor6 un segundo escalograma. Solo se incluye
ron 58 funciones consideradas como los mejores indicadores 
de complejidad funcional (10). Este escalograma se muestra 
en el Gr~fico 4-4. 

10. Bicoi River Basin Development Program, op. cit. 
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CUADRO 4-4
 

FUNCIONES ANALIZADAS 
CUENCA DEL RIO BICOL 

Categoria 

1. 	 Actividades econ6micas 

2. 	 Servicios sociales 
y facilidades 

3. 	 Servicios y facilidades 
de transporte y 
comunicaciones 

4. 	 Servicios de infraestructura 
y mantenimiento 

EN 	EL PROYECTO FUDR DE LA 

Funciones 

Centro comercial o supermercado 
Mercado pfiblico 
Almac6n de aparatos el~ctricos 
Almac~n suministro de productos 

agricolas 
Bancos y entidades financieras 

distintos a bancos rurales 
Bancos rurales 
Plantas manufactureras o procesa

doras distintas a industria case
ra 

Industria casera 

Guarderfas
 
Educaci6n superior
 
Escuela vocacional
 
Escuela secundaria
 
Hospital privado
 
Hospital gubernamental
 
Clinica privada
 
l)rogueria
 

Aeropuerto
 
Puerto
 
Estaci6n de tren
 
Terminal de buses
 
Editorial de peri6dico
 
Estaci6n de radio
 
Central telef6nica
 
Oficina de telecomunicaciones
 

Planta de energia en funcionarniento 
Sistema de suministro de agua 

potable 
Almacenes de ferreteria 
Almacenes de reparaci6n de equipos 
agricolas 
Actividad urbanizadora y de 

parcelaci6n 
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CUADRO 4-4 (continuaci6n) 

Categoria 

5. 	 Actividades recreativas 

6. 	 Servicios personales 

7. 	 Organizaciones comunitarips 

8. 	 Servicios de extensi6n 
y protecci6n 

Funciones 

Oficina de registro

Almac~n de suministro materiales
 

de construcci6n
 
Talleres de reparaci6n automotriz
 
Canchas do bolos
 
Gimnasios o auditorios
 
Cines con funciones diarias 
Centros nocturnos 
Parques recreativos con facilidades 
Galleras 
Cines con funciones peri6dicas 
Canchas de basketball pavirmnta

das 

Opticas y opt6metras 
Servicio de fotocopiado
 
Estudios fotogrbficos
 
Restaurantes
 
Cementerio
 
Funerarias
 
Hotel
 
Residencias
 

Asociaciones crediticias o cooperati
vas 

Otra cooperativa "Paluwagan" 
(sociedad de bienestar) 

Sindicatos 
Organizaciones p.ofesionales 
Organizaciones civicas 
Asociaciones deportivas
Asociaciones campesinas 

Agencias de seguridad (privadac) 
Puestos de policia 
Oficina de la C:,,z Roja 
Carros bomberos 
Oficina de industria pecuaria 
Oficina de extensi6n agricola 
Oficina de plantas industriales 
Oficina de gobierno local y 

desarroo comunitario 
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GRAFICO 4-4 

ESCALOGRAMA DE ASENTAMIENTOS EN POTOSi, BOLIIVIA 
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Fuente: Evans, 1982. 
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El anhlisis de escala tiene importantes usos en la planificaci6n del desarrollo regional. Como anota Fisher, "el escalo
grama proporciona una descripci6n visual de la (...)jerarquiainstitucional y de asentamientos, que es fhcil de laer y titilcomo referencia al analizar numerosos aspectos de planifica
ci6n" (11 ). Esta observaci6n fue confirmada en las presenta
ciones en talleres tdcnicos en Bicol, donde personal tdcnicaniente entrenado y lideres politicos locales examinaron unaversi6n inicial del escalograma preparado para los 120 asen
tamientos en lo alto de la jerarquia. Ademfs, como Voelknerlo observa en la aplicaci6n del an6lisis del escalograma en 
Tailandia, Pilipinas y Sri Lanka, este puede "procesar y medir ,isteiniticatente datos cualitativos que anteriormente
solo petrmitian anflisis intuitivos''. (12). Puede tambidn pro
cisar datos cuantitativos propensos al error o no confiables
estadisticarnene, utilizando solo su contenido cualitativo,
por It)ciial el margen de error es bajo, y puede servir como
sustitutO para anlisis cuantitativos cuando los datos estadisticos confiahles no pueden ser recolectados rfpida y eco-

Entre hos usos potenciales del escalograma en planifica
ci()n regi,)na I estan lOs siguientes: 

1. ';e piede usar para categorizar asentarnientos en niveles
de colflpiejidad funcional v para determinar el tipo y di
v\Crsi(ad d( servicios y facilidades localizados en lugares
centrales de diversos niveles de la je-arquia.

2. 	 E1 escalograina inuestra asociaciones aproximadas entre
servicios v facilidades en localizaciones especificas y los 
vinculos potenciales entre ellas. 

I . 11. Ienjamin Fisher, "Methods of Identification of Agro-Urban Cen
tvrs al the Kapuhaten and Provincial Levels", Yakarta, Ford Foun
r tition. 1975. Miineo. 

12. 	11.I Vo,lkner. "TheStructural Complexity Growth Model and Sca-
Iogram Analvsis of Developnent and Human Ecosystems", documento sin publicar. Washington, World Bank, 1974, p. 16. 
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3. 	 El escalograma indica la secuencia en la cual los asenta
mien tos acumulan funciones y las implicaciones de inver
sions complementarias o cataliticas sucesivas. 

4. 	 Leyendo alguna columna, se puede ver f6cilmente la ubi
cuidad de un servicio o facilidad y su distribuci6n entre 
asentamientos. 

5. 	 La agrupaci6n de items en el escalograma, analizada en 
conjunto con un mapa que muestre la localizaci6n de fun
ciones y su distribuci6n, junto con los criterios de pobla
ci6n a servir, puede ser utilizado para tomaz determina
ciones acerca de la adecuaci6n de servicios y facilidades 
en la regi6n. 

6. 	 Funciones perdidas o inesperadamente ausentes pueden 
ser claramente identificadas, pudigndose investigar la ra
z6n por la cual los asentamientos a ese nivel de escala no 
tienen los servicios o facilidades, y en consecuencia tomar 
decisiones sobre la conveniencia de invertir en esas fun
ciones. 

7. 	 Funciones inesperadamente presentes son tambign iden
tificadas, y la raz6n para ia aparici6n de servicios y facili
dades en esos asentamien'tos puede ser determinada. 

8. 	 Indicadores preliminares 6e uinbrales de tamafio pobla
cional requeridos para sustentar diferentes servicios y fa
cilidades, se pueden establecer a partir de escalogramas 
que muestren los tamafios de poblaci6n de los asenta
mientos donde aparecen usua]mente las funciones. 

9. 	 El escalograma puede ser usado para tomar decisiones 
sobre los paquetes de inversi6n apropiados para asenta
mientos a diferentes niveles en la jerarquia espacial (13). 

En esta forma, un escalograma manual tiene ventajas de
finitivas sobre la escala computarizada de Guttman para las 
aplicacior...s de plan ificadres rurales, ya que es f~cil de cons
truir e inturpreta:-, no requiere de equipo.' ni entrenamiento 
sofisticado y puede ser ftcilmente actualizado y revisado uti

13. 	 Rondinclli, "Spatial Analysis for Regional Development", op. cit., 
para una descripci6n mAs detallada. 
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lizando encuestas rel~mpago o buenas fotografias a6reas. Es
quemas de reporte sistemitico pueden ser disefiados para ob
tener informaci6n sobre cambios en los servicios y facilida
des de los asentamientos en una regi6n. 

Anflisis de umbrales 

Otro medio para determinar las caracteristicas funcionales 
de los asentamientos en una regi6n es el an~lisis de los tama
fios de poblaci6n requeridos para mantener aquellos servi
cios, facilidades e infraestructura que ya existen en un drea. 
En la cuenca del rio Bicol, los planificadores utilizaron el en
foque de Marshall al anAlisis de umbrales (14). Marshall ex
plica que "el umbral es aquel tamafio de centro que divide la 
lista ordenada de centros de tal forma que el nfmero de cen
tros quo' car-_cen de la funci6n, ubicados por encima itela di
visi6n, es igual al nimero de centros que poseen la funci6n, 
ubicados por debajo de la divisi6n". El m~todo es especial
mente apropiado para el arilisis de regiones rurales con los 
datos ya recogidos para el anAlisis de escalograma, en el que 
se requiere solamente una lista ordenada por rango de asen
tamientos y el reporte de la presencia o ausencia de funcio
nes. Marshall sugiere una modificaci6n a la regla general: 
"Una vez que un umbral ha sido determinado, este umbral (y 
la funci6n a la cual se aplica) serd subsecuentemente descar
tado, a no ser que por lo menos la mitad de todos los centros 
por encima del tamafio umbral posean la funci6n en cues
ti6n". 

Los planificadores en Bicol adoptaron un procedimiento 
que se ilustra en el Cuadro 4-5: 

1. 	 Construir una tabla con una lista ordenada de los centros 
de acuerdo con la poblaci6n, una lista correspondiente de 
datos de poblaci6n y la presencia (1) o ausencia (0) de ca
da funci6n en cada uno de los centros listados. 

14. 	 John U. Marshall, The Location of Service Towns, Toronto, Univer
sity of Toronto Press, 1969. 
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CUADRO 4-5 

CALCULO DE NIVELES DE UMBRAL PARA FUNCIONES 
DE LUGARES CENTRALES 

Lugares centrales Tamnafto de
 
en orden descendente poblaci6n Funci6n
 

derango 1 2 3
 

A 10.000 1 1 1 
B 8.000 0 1 1 

C 6.000 0 1 1 
D 5.500 0 0 1 
E 3.000 0 0 1 
F 2.700 1 1 0 
G 1.900 0 1 1 
H 1.700 0 0 1 

2. 	 Aplicar la regla de Marshall e identificar el umbral de po
blaci6n de cada funci6n. 

3. 	 Aplicar la regla complementaria de Marshall Y eliminar 
funciones descartadas por este procedimiento (15). 

Otro m6todo -el enfoque Reed-Muench- puede tam
bi~n ser utilizado para determinar el nivel aproximado de 
umbral de las funciones (16). Este proceso calcula la mediana 
de poblaci6n para una funci6n, comparando la proporci6n de 
asentamientos que cuentan con la funci6n en diferentes ni
veles de poblaci6n, usando la f6rmula: 

100 	 x Ps 
U :--..........
 

Ps 	x Ag 

15. 	 Junio M. Ragragio, "The Design for the Identification of the Hierar

chy, Centrality and Threshold of the Central Place System in the 
Bicol River Basin", Documento para discusi6n del proyecto, College, 

Laguna, Center for Policy and Development Studies, University of 

the Philippines, .os Bafios, 1977. 
16. 	 Hagget, Cliff y 1.FreY, op. cit., para una explicaci6n mAs detallada. 



172 METODO APLICADO DE ANALISIS REGIONAL 

donde: U : Umbral de funciones 
Ps : NOmero de asentamientos por debajo de un cierto nivel de 

poblaci6n que poseen la funci6n 
Ag: Nmero de asentamientos por encima de este nivel de po

blaci6n que no tienen Ia funci6n. 
La mediana puede obtenerse tarnbi6n mediante la represen
taci6n grfifica de los valores de Ps y Ag para diferentes nive
les de poblaci6n, tal como lo muestra el GrAfico 4-5. 

Existen sin embargo serias limitaciones en el uso de estos 
m6todos. Tienden a subestimar la poblaci6n necesaria pa-a
sustUntar una funci6n al utilizar solo el tamafio de la pobla
ci6n del asentamiento, en lugar de la de sus 6reas de servicio. 
Ademis, los umbrales corrientes pueden no reflejar con rea
lismo el potencial de los asentamientos de diferentes tama
fios para mantener servicios y facilidades en un sistema de 
GRAFICO .1-5 

METODO GRAFICO DE REED-MUENCH PARA TRAZAR 
NIVELES DE UMBRAL, DE FUNCIONES 
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asentamientos desarticulado y pobremente desarrollado. En 
efecto, pueden reflejar decisiones de localizaci6n basados en 

criterios diferentes a la eficiencia econ6mica. Estos m6todos 

ofrecen sin embargo una forma r~pida de lograr estimaciones 

generales de umbrales poblacionales para servicios y facili

dades corrientemente disponibles, y proporcionar informa

ci6n 6til si :on confrontados o complementados por otros ti

pos de anAllsis. 

Indices ponderados de centralidad 

Para obtener una medida de la centralidad de los asenta
mientos en la cuenca del rio Bicol y en la regi6n de Potosi se 

utili.-., otro tipo de ejercicio. Este indice mide la complejidad 
funcional en tdrminos no solo del nfimero de funciones en un 

sitio, sino tambidn de su frecuencia de ocurrencia. A las fun

ciones les es asignado un peso en proporci6n inversa a la fre

cuencia con la cual ocurren. Asi, una escuela tcnica o un 

hospital general, que se encuentran solo en pocos lugares, re

ciben un mayor peso que una escuela elemental o un puesto 

de salud mAs ampliamente distribuido3. El indice de centra

lidad para un lugar es, entonces, la sumatoria de los pesos re

lativos de las Funciones encontradas alli. Mientras mayor el 

indice, tanto mayor su complejidad funcional (17). 
El procedimiento para calcular el indice ponderado de 

centralidad es como sigue (18): 

1. 	 Reprcducir la escala Guttman en una forma invertida con 

los casos (asentamientos) organizados verticalmente( fila) 
y los if -s (funciones) horizontalmente (columna). 

2. 	 Sacar totales para cada fila y columna. 
3. 	 Asumiendo que el niimero total de atributos funcionales 

en todo el sistema tiene un valor combinado de centrali
dad de 100, determinar el peso o coeficiente de localiza
ci6n de los atributos funcionales, aplicando la f6rmula: 

17, 	 Evans, op. cit. 
18. 	 Ragragio, op. cit. 
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C : 	 t/T 

donde: C : peso del atributo funcional t 
t : 	valor combinado de centralidad de 100 
T : 	nfimero total de atributos en el sistema. 

4. Agregar una fila en la parte inferior de la tabla y anotar 
los pesos computados.

5. 	 Reproducir una tabla similar a la del paso "1", mcstran
do los pesos calculados en el paso ' 3" y los valores tota
les de centralidad. 

6. 	 Sumar los pesos de cada fila para producir los indices de 
centralidad. 

Los Cuadros 4-6y 4-7 ilustran el cflculo del indice de cen
tralidad. 

El indice de centralidad concede ventajas a los 	atributos 
o funciones que aparecen como errores en la escala Guttman,
basado en el supuesto de que la presencia de funciones raras 

CU[ADRO 1-6 

('ALCUJLANI)() PESO DE LAS FUNCIONES 

Lugares 	 Funciones1 2 3 4 5 6 7 l 9 i0 Total 

A 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 l 1 0 

1 10 
1 0 8 

B 1 
C 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6D 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0E 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

7
 

F 1 1 1 1 0 
5
 

0 0 0 0 0 4G 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3H I 1 0 0 (1 0 0 0 0 3 
Totalidcd de . . . . . . .funciones 8 8 8 6 5 4 2 2 2 1 46 

Centralidad 
total 109 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Peso 12.5 12.5 12.5 16.6 20.0 25.0 50.0 50.0 50.0 100.0 
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CUADRO 4-7 

CALCULANDO INDICES DE CENTRALIDAD 

Funciones 
Lugarea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
I-

12.5 
12.5 
12.5 
12,5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 

12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
125 
12.5 
12.5 

12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 

16.6 
16.6 
16.6 
16.6 
16.6 
16.6 
16.6 

20.0 
20.0 
20.0 
200 
20.0 
20.0 

25.0 
25.0 
25.0 
25.0 
25.0 

50.0 
50.0 

50.0 

50.0 

50.0 
50.0 

100.0 349.1 
199.1 
99.1 

149.1 
74.1 
54.1 
37.5 
37.5 

('Cen
total 

tralidad 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.000.00 

*El total nO Surna, debido a apqroximaciones. 

en centros de una escala miAs baja contribuye a su centra
lidad.
 

DISTRIBUCION DE FUNCIONES Y DISEiO DE LA 

JERARQUIA DE ASENTAMIENTOS 

La informaci6n obtenida por el anAlisis del escalograma tam
bi6n puede ser utilizada para determinar la distribuci6n de 
funciones entre los asentamientos de una regi6n y para esta
blecer una jerarquia de asentamientos basada en la comple
jidad funcional. El andlisis de distribuci6n indica no solo .,,i 
n unero de asentamientos que tiene una funci6n particular, 
sino tambi6n la frecuencia con que aparece una funci6n entre 
los asentamientos en la regi6n. Conjuntamente con el anfli
sis de vinculos, descrito en el Capitulo 5, se pueden hacer es. 
timaciones de la accesibilidad de funciones para los habitan
tes de diferentes reas de la regi6n. La distribuci6n de fun
ciones para la cuenca del rio Bicol se muestra en el Cuadro 
4-8. La distribuci6n de funciones pu3de tambidn utilizarse 
para determinar, en conjunto con ei antlisis del escalograma, 
la jerarquia funcional de asentamientcs. En las Filipinas, los 
anAlisis sugerian que la cuenca del rio Bicol era una regi6n en 
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CUADRO 4-8 

DISTRIBUCION DE FUNCIONES ENTRE ASENTAMIENTOS 
EN LA CUENCA DEL RIO BICOL 

Rango de Numero de 
aaentamientos funciones 
con funciones 

80- 100", 0 
60- 791" 0
40 59% 1 

,20. 39 3 

10. 19'I 3 

5- 9% 2 

2- 4.9% 18 

* 1.9% 19 

Menor que
1.0% 18 

Tipo de funciones 
(Porcentaje de asentamientos con funcl6n} 

Facil'dades de agro procesamiento (41. 1)
Ascciaci6n de campesinos (38.9)
 
Industrina casera (26.7)
 
Organizaci6n civica 126.71
 
Asociaci6n deportiva (13.61
 
Cancha de basketball pavimentada (13.5)

Suministro de agua potable) 12.5)

Eqcuela secundaria (7.8)
 
Centro de extensi6n agrlcola (6. 1)
 

Estudio fotogrfico (4.8) Oficina de gobierno local (4. 1)
Organizaci6n profesional (4.1) Oficina de extensi6n de
 

industria pecuaria (3.9)

Oficina de extensi6n de 
 Taller de reparaci6n
de plantas industriales f4.3) automotriz (4.1) 
Clinica privada (3.8) Gallera (3.6)

Almacdn de suministro de Suministro de materiales
agroqulmicos (3.4) 
 de construcci6n (3.4)

Mercado pcdblico habitual (3.2) Ferreterfa (3.1)
 

Almacdn de reparaci6n de Parque recreativo con
equipo agrlcola (2.9) facilidarf- (2.9)
Banco rural 12.8) Subdivisin de vivienda (2.8)
Sindicato (2.3) Organizaci6n cooperativa (2.2) 

Drogueria 11.8) Puesto de policia (1.81

Restaurante (1.8) 
 Centro nocturno o bar (1.7)
Asociaci6n crediticia (1.8) "Oficina de Registro (1.7)

Estaci6n do tren (1.7) 
 Gimnasio/auditorio (1.6)
Almacn aparatos el6ctricos( 1.6Jlospital privado (1.5)

Terminal de buses con 
 Escuela vocacional (1.3)
facilidades de reparaci6n (1.51 Planta o subestaci6n de
 
Sitio de alojamiento (1.3) energla (1.2)
 

Banco o ustablecimiento
 
Puesto de telecomunica, financiero (1. 1)

ciones (1.1) 
 Optica (1.1)

Educaci6n superior (1.1)
 
Funeraria (1.0)
 

Central telef6nica (0.9) Servicio de fotocopiado (0.9)
Cine con funci6n diaria (0.8) Paluwagen (sociedad de 

bienestar) (0.7)Hospital gubernamental (0.7) Estaci6n de bomberos 
con mfiquinas (0.7)Centro comercial (0.6) Cine con menos da lunci6n 
diaria (0.7) 
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CUADRO 4-8 (continuaci6n) 

Rango de Numero de Tipo de funciones
 
asentamientos funciones (Porcentaje de asentamientos con funci6n)
 
con funciones
 

Cementerio (0.6) Puerto o muelle (0.5)
 
Estaci6n de radio (0.4) Guarderia (0.4)
 
Editorial de peri6dico (0.3) Agencia de seguridad (0.3)
 
Oficina de Ia Cruz Roja (0.2) Hotel (0.3)
 
Aeropuerto (0. 1) Cancha de bolos (0.2) 

la cual los servicios y facilidades requeridos para satisfacer 
las necesidades bfsicas y generar desarrollo econ6mico eran 
no solo inadecuados sino que estaban tambidn altamente 
concentrados en unos pocos de los lugares centrales mayo
res. Estos lugares no eran ffcilmente accesibles a los residen
tes fuera de sus limites. La distribuci6n jerbrquica de asenta
mientos era significativamente desequilibrada y el sistema 
espacial no estaba bien articulado ni estrechamente integra
do. De los 1.419 asentamientos diferentes ubicados en la 
cuenca, 120 Areas consolidadas y mis de 1.200 barangays, 
poco mAs de la mitad no contenian ninguna de las sesenta y 
cuatro funciones. Cerca del 90% de todas las funciones apare
cian en menos del 20% de los asentamientos. La mayoria de 
las otras funciones que aparecian en mis del 20% de los asen
tamientos eran servicios excesivamente frecuentes u organi
zaciones sociales con poca o ninguna capacidad productiva. 
Incluso en las Areas consolidadas, las funciones se distri
bulan irregularmente. Cerca del 60% de todas las funciones 
centrales aparecieron en menos del 20% de las Areas consoli
dadas con una quinta parte de estos lugares carentes de toda 
funci6n. 

Utilizando el andlisis de escalograma, los indices de cen
tralidad y las distribuciones funcionales, conjuntamente con 
el conocimiento de la mayoria de asentamientos en la cuenca, 
los planificadores pudieron distingu" -cuatro niveles de asen
tamientos en la regi6n. Los niveles fueron determinados con 
los siguientes criterios: 
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Nivel I. 	 Todos los centros que tuvieran al menos 60 de los 
64 servicios y facilidades usados en los anAlisis de 
escalograma, centralidad y distribuci6n funcional. 
Al menos la mitad de esas funciones deberian ser 
servicios y facilidades centrales que atendieran un 
Area amplia.

Nivel II. Los centros que tuviesen al menos 30 de las 64 
funciones; por lo menos once de 6stas debian ser 
funciones centrales. 

Nivel III. Los asentamientos con al menos diez de los 64 ser
vicios y facilidades. Al menos dos de ellas debian 
ser de naturaleza no residencial. 

Nivel IV. Los lugares con menos de diez de las 64 facilida
des y servicios. 

La jerarquia y caracteristicas de los cuatro niveles, se 
muestran en el Cuadro 4-9 y el Grifico 4-6. Solo dos lugares
centrales -las Areas de Naga-Camaligan y Legaspi-Daraga,
las cuales contenian la mayoria de funciones encontradas en 
la cuenca- tendian a servir como centros de provincia y
ofrecian una amplia gama de servicios y facilidades. Ambos 
atendian menos del 1%de todas las comunidades y contaban 
con el 10% de la, oblaci6n de Bicol. Legaspi-Darapa tenia un
indice de centr. dad de 422 y Naga-Camaligan un indice de 
383, los dos mAs altos en la regi6n. En un segundo nivel esta
ban once asentarnientos que en su conjunto parecian funcio
nar como centros locales de servicios y contaban con un nfi
mero de funciones que oscilaba entre 31 y 54. Estos centros 
desempefiaban funciones comerciales y administrativas en 
su mayoria locales y algunas con cubrimiento total del Area. 
Casi todos los centros contaban con mercados y estaban co
nectadas por !a autopista a Manila o por carreteras de pro
vincia que entraban a localidades mAs pequefias de su Area 
de influencia inmediata. La mayoria poseia algunas indus
trias caseras, una moderada gama de actividades comercia
les y de servicio; casi todas contaban con escuela primaria y
secundaria, cli:icas y oficinas administrativas del municipio.
Su nivel de centralidad oscilaba entre 298 (Iriga) y 98 (Gui



CUADRO 4-9 

z 

COMPLEJIDAD FUNCIONAL DE NIVELES DE ASENTAMIENTOS EN LA CUENCA )EL. RIO BICOL 

Nivel de 
jerarquia 

Caracteristicas 
funcionales 

Nuimero de 
asentamientos Asentamientos 

Rango de 
funciones 

Porcentaje 
de todos los 

asentamientos 

Porcentaje 
de poblacion 
de la cuenca 

Poblacion 
promedio 

. 

I Centros 
provinciales 
de servicios 

2 Naga Camaligan 60-61 0.14 10.6 89.892 ' 

I I Centros 
locales de 
servicio 

11 Iriga. Tabaco. 
Goa. Tigaon. 
Pili. Nabua. 
Baao. Guinobatan. 
Libmanan. Ligao 

31-54 0.77 7.3 11.107 

III Centros 
rurales de 
servicio 

43 37 Poblaciones 
6 Barangays 

10-28 3.03 10.5 4.196 

IV Lugares no 
centrales 

1.363 2 Poblaciones 
1.361 Barangays 0- 9 96.06 71.6 922 
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43 asentatercer nivel de aproximadamentenobatan). Un 
cerca de 3% de todas las comunida

mientos, representando 
des y casi 10% de la poblaci 6 n de la cuenca, parecian desem

pefiarse como pequefios centros rurales de servicio en los que 

aparecian entre diez y 28 funciones. Cerca de la mitad de es
a pesar de que la 

tas comunidades tenia mercado pfiblico, 
de productosmas que puntos de acopioeranmavoria no 

a Naga o Legaspi para su proce
agricolas que se einbarcaban 
sainiento y venta. La mayoria contaba con almacenes gene

rales, pequeflas tiendas de abarrotes y tiendas de barrio (sari

pocos de estos asentamnientos poseian industria 
sari). Muy 
casera" Algunos tenian tiendas que vendian artesanias de cA

flamo, dulces ypasteleria. En algunos habia bodegas, dep6-
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secar), establecisitos de copra (almendra de coco puesta a 
mientos comerciales, aserraderos y talleres de tapiceria para 

muebles. La mayoria poseia molinos de arroz o maiz y cerca 
tin 	banco rural. Su rasgo caractede la mitad contaban con 

ristico era que la mayoria disfrutaba de servicios de exten

si6n rural suministrados por los Departamentos Nacionales 
y por el gode Agricultura, Industria, Industria Pecuaria 

bierno local. En muchos asentamientos se encontraron aso

ciaciones campesinas, servicios de cr~dito y cooperativas y la 

mayoria contaba con escuela prirna'ia o secundaria. Cerca de 

la mitad tenia clinicas privadas e puestos pfblicos de salud 

(19). 
No obstante, ce cncontr6 que la gran mayoria de asenta

no 	eran lugares centrales.mientos de la cuenca del rio Bicol 
96% del total, eran poblados conMas de 1.300, o cerca del 

de 	familias ocupadas en agriculturaunos pocos centenares 

arrendatarios 
o en peque

de subsistencia o trabajando como 

fias parcelas familiares. Todas las comunidades en esta cate

goria tenian menos de nueve funciones; la mayoria contaba 

con algunas pocas o ninguna. Aquellas con pocas funciones 

generalmente solo contaban con asociaciones de campesinos, 

una capilla o escuela primaria, una tienda de barrio (sari-sari) 

v algunas veces tn pequefo molino de arroz o maiz. MNAs del 

vivia en lugares que no su
70c de la poblaci6n de la cuenca 

El analisis de escala de ia
ministraban funciones centrales. 

del rio Bicol mostro muy poca diversidad funcional cuenca 
entre la mayoria de asentamientos, excepto por las comuni

ades del nivel I y algunas del nivel II. Los once asentamien

tos del nivel II no diferian significativamente unos de otros 

en cuanto a la ganin de funciones que suministraban ni tam

poco diferian mayormente de muchos de los asentamientos 

del nivel III. En realidad habia muy poca diferenciaci6n o es

n funcional entre la mayoria de asentamientos enpecializaci 6 

unala cuenca, debido fundamentalmente al predominio de 

19. 	 Dennis A. Rondinclli, "Applied Policy analysis for Integrated Regio

gional Development Planning in the Philippines", en Third World 

2. otofio de 1979, pp. 150-178.Planning review, Vol. i. No. 



182 METODO APLICADO DE ANALISIS REGIONAL 

economia agricola de suLsistencia y a los bajos niveles de in.greso familiar en ]a regi6n.
Un anflisis similar llevado a cabo en el departamento dePotosi arroj6 los resultados que se resumen en el Cuadro4-10. En un extremo de la escala estaba la ciudad de Potosi, 

CUADRO 4-10 

CARACTERISTICAS FUNCIONALES DE ASENTAMIENTOS 
EN POTOSI, BOLIVIA 

Nivel y tipo de 

asentamiento 
Nzmero de 

funciones 
Indice de 

centralidad 
Numero de 

funciones del 
nivel i o mayor 

I Centro regional 

Ciudad de PotosiII Centro sub-regional 

Uyuni 
Tuiiza 

l.hallagua 
U c n35

III Centro rural 
t't a o 

ietlnzos 
Sigit XX 
Cttutgatn 
('olquechaca 

Quethisla 
Quechisla 
Rosario raznaIunta 

KictKillpani 

IV Centro local 
Pulacavo 
San Pedro de 

Buena VistaChayantaScacatt~t 
Saaa18 

56 

(min 35) 

46 
46
43 
42 

(min 20) 
28 
27 
27 
26 
24 

23 
23 
23
22 

2220 

20 
2mi131 
23 

191919 

675 

(min 200.01 

372.7 
299.4 
29;.6
253.3 
209.3 

(min10.0) 
149 2 
155.0 
153.3 
131.5 
121.7 

126.7 
101.2 
104.7 
123.6 

87.0100.0 

1000 
(mn 50.0)

92.2 

75.475.4 

6 

(min. 10 max 18) 

17 
15 
1611 
0 

imm. 10max 38) 
14 
16 
15 
13 
11 

10 
I1 

10 

101 

12 
mi 7 max 43)

12 

12129 
79.6 11 

Tele ayuSan Pedro de Quemez 
Tatasi 
Cancaniri 
Punutuma 
Rio Mulatos 
Caiz "D" 
Caracota 

18 
17 

17 
17 
17 
16 
16 

71.8 
61.0 
61772.5 
68.2 
71.9 
64.5 
60.3 

10 

8 

10 
10 

9 

8 
9.39 
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CUADRO 4-iO (continuaci6n) 

Nimero de 

Nlvel y Opo de Numero de Indlec de funciones del 
centralidad nive. I o mayorasentarniento funcioneq 

15 31.0 9Otbvi 
15 53.5 7Cclcha "K" 
15 70.7 7Vitichi 
15 59.9 8Ocuri 
15 65.5 7Chilcobija 
15 52.2 7Colavi ,,ina 
15 62.8 9Macha 
14 72.8 8Entre Rios 
14 47.2 8Pocoata 
14 57.5 8Anirnas 
14 46.7 71l nta B1trbara 
14 87.7 7

Hupnaque 
San Pablo de Lipez 	 13 45.6 9 

13 48.8 9SantW Ana 

que contaba con todas, menos dos, de las 58 funciones inclui

das en el esca~ograma: la oficina del subprefecto, que solo 

aparece en las capitales de provincia, y un puesto m6dico, 

que usualinente se localiza en aldeas y pequefios pueblos. En 

el otro extremo de la escala estaban las aldeas mhs pequefias, 

con mu': pocas amenidades, tal vez una escuela primaria, 

agua potable o una pequefia tienda de abarrotes. Entre am

bos extremos parecia haber dos intervalos claros, los dos en 

el extremo superior. Ei primero, localizado entre la ciudad de 

Potosi, con 56 funciones, 	y Uyuni, el segundo clasificado,con 

46 funciones. El segundo intervalo se ubicaba entre Uncia, el 

sexto clasificado con 35 funciones, y Atocha, la s~ptima 

clasificaci6n con 29 funciones. MAs abajo en la lista no se ob

servan intervalos tan evidentes. Evans sugiere que esto pue

de indicar que hay solo una ciudad en el primer nivel de jerar

quia, Potosi, seguida por un grupo de cinco en el segundo ni

vel. Uyuni, Tupiza, Villaz6n, Llallagua y Uncia. Estas dos 

ilimas se encuentran a cinco kil6metros una de otra, por lo 

que fueron tratadas como una sola Area urbana; juntas pre

sentaban 45 funciones, lo que deja al descubierto el vacio en

tre el segundo y el tercer grupo, que empieza con Atocha 

(20). 

20. Evans, op. cit., pp. 39-45. 
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Los anlisis de escalograma, centrajidad y distribuci6n 
funcional sugieren que ]a jerarquia de asentamientos de Po-

CUADRO 4-11 

ATRIBUTOS FUNCIONALES DE ASENTAMIENTOS EN CADANIVEL DE LA JERARQUIA, POTSI, BOLIVIA 

Nivel 
[tango de 
funci6n 

Indite de 
rango Funeiones tipo 

Poblaci6n 
promedio 

Porcentaje 
de poblac6n

departamentaj 

I Centro 

ogionui 
56 657 Prefhtura 

Universidad 
7.334 11.7 

Servicio aLreo 
I'staci6n de televisi6n 

II Centro 
sub-regional 

35-46 209.381 
Oficina de peri~dico 
Serviciodo ferrocarril 
Telbfono larga 

1.252 9.5 

distancia 
M ercado dianrio 
1loupital 
Indlostria manufac. 
ture a 

A'Ima-enes de mii
nitrro agricola 

II1 ('entro 20.28 h7-!56 Servicio de bus inter- 3.238 5.4rural 
urbaro 

Iteparto de Ierj6dico 
RHadio-co.unicaci6n 

Mercudosemanal 
Centro des alud 
Farmacia 
Taller autofrotriz 
Estacifn de servicio

IV Local 13-23 16.92 Oficina posts[ y de 1.371 5.2 
telgrao 
ConaulLorio m6dico 
Escut 'In secundaria 
Almnaccn ie roput

V Ahleas 0-12 0-84 EIcuela !'ecundaria 457 4.8 
no contralesi 
Iugar,,s 

b),ca 
Granero 

Agua po able 
Fuente: If Evans, Groan Functions in Rural i)evelopment. The Caae of the Potoal Region In110110a, Washington* ISAII).19?82 
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tosi se componia de cinco niveles (21) (Vase el Cuadro 4-11). 
En la cabecera se encontraba el centro regional, la ciudad de 

Potosi, con una poblaci6n cercana a los 77 mil habitantes y 

un indice de centralidad de 675, el mAs alto de la regi6n. La 

ciudad tenia una casi completa gama de las 58 funciones, in

cluidas algunas que solo aparecian una vez en la regi6n: una 

universidad, la oficina de la Prefectura, oficinas editoriales 

de peri6dico, la estaci6n de televisi6n y servicio a6reo re

gular. 
En un segundo nivel habia cuatro pueblos con una pobla

ci6n promedio de 12.500 habitantes: el Area urbana de Lla

llagua-Uncia, en el norte; Uyuni al occidente, Tupiza al sur, 

y Villaz6n en la frontera con la Argentina. Los indices de cen

tralidad oscilaban entre 373 para Uyuni y 209 para Uncia. 

Tomando Llallagua-Uncia como una sola unidad, este grupo 

de pueblos poseia un rango similar de entre 43 y 46 funcio

nes, de las cuales eran tipicas hospitales, mercados diarios, 

industria manufacturera, bancos comerciales, servicio f~rreo, 

servicio telef6nico de larga distancia y dep6sitos del Banco 

Minero Central, donde empresas mineras independientes 

pueden vender su producci6n al gobierno. 
Existia una gran brecha de complejidad funcional entre 

el segundo y tercer nivel de la jerarquia. Los centros rurales 

de servicio se componian solamente de once asentamientos, 

con una baja poblaci6n de 3.200 habitantes. Estos centros te

nian indices de centralidad que oscilaban entre 87 y 149, y 

entre 20 y 28 funciones. En el cuarto nivel habia 26 localida

des, con indices de centralidad de 45 a 95, que incluian de 13 

a 23 funciones, siendo las mAs caracteristicas una oficina 

postal, escuela secundaria, clinica y tienda de vestuario. 

Los restantes 70 asentamientos se enmarcan en la quinta ca

tegoria de aldeas o localidades no centrales, con doce funcio

nes o menos, tales como agua potable, electricidad o tienda 

de viveres, la mayoria de los cuales servian tan solo a los re

sidentes de las vecindades inmediatas. 
El escalograma revel6 una d~bil relaci6n entre el tamafio 

21. Ibid., pp. 45-48. 
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del asentamiento medido por poblaci6n, y su complejidadfuncional. Uyuni, por ejemplo, con escasamente una cuartaparte de los 36 mil habitantes del Area urbana de Llallagua-Uncia, tenhi el mismo nlimero de funciones que 6sta, mientras que Llica y Cotagaita, con cerca de mil habitantes cadauna, tenian m~s funciones que Catavi con siete veces m~s elnimero de residentes. La localizaci6n proporciona parte de laexplicaci6n: la distancia de un centro a su vecino de mayortamafio m~s cercano influye en el tipo de funciones que puede albergar. Asi, Uyuni no tenia competencia en millas a laredonda, mientras Catavi se encontraba a solo cinco minutosen bus de Llallagua. Otra explicaci6n radica en el tratamiento favorecido de los centros mineros, los cuales a menudo estaban equipados con infraestructura b~sica, servicios de salud y educaci6n, tiendas de provisiones subsidiadas y otrasfacilidades generalmente financiadas por la Corpoi aci6n Minera estatal semiaut6noma Comibol, y ocasionalmente porgrandes compafiias mineras privadas. Un factor adicional esel bajo nivel de urbanizaci6n en la regi6n. Con la mayoria depotosinos dispersos en pequefias aldeas y Areas rurales, el tamafilo de poblaci6n de los asentamientos era una guia pobrepara definir el n6mero de habitantes rurales que utilizaban 
sus servicios y facilidades (22).Tanto en la cuenca del rio R3icol como en el departamentode Potogi, el anlisis del sistema de asentamientos de los proyectos FUDR liroporcion6 a los planificadores y disefiadoresde politica el primer perfil estadistico de los pueblos y aldeasen sus regiones. En algunos casos document6 por primera
vez el conocimiento general sobre los asentamientos en estas
regiones. En oLros casos, proporcion6 nueva informaci6n acerca de ]a distribuci6n de servicios y facilidades, infraestructura, actividades productivas y recursos locales. En ambas regiones y por primera vez, los planificadores tenian m6todos y t6cnicas para identificar, recolectar y organizar la informaci6n sobre el sistema de asentamientos, la distribuci6nde funciones entre asentamientos y la jerarqula de asenta

22. Ibid., pp. 77-88. 
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mientos. Aunque esta informaci6n es itiil ep la creaci6n de 
un perfil de los aser.tamientos de la regi6n, s, requiere tam
bi~n una mejor comprensi6n de los patrones de interacci6n 
entre asentamientos para entender 19s dinfmicas del desa
rrollo o subdesarrollo regional. Ello requiere un anhlisis de 
los vinculos ?spaciales, mtodo que ser descrito en el pr6xi
mo capitulo. 



CAP.TULO , ANALISIS DE LOS VINCULOS 
ESPACIALES 

Una regi6n no es solo un sistema de asentamiento5 funcio
una red de interacnalmente diversificados, sino tambidn 

ciones sociales, econ6mlcas y fisicas. Los procesos de inte

racci6n estAn conformados por los vinculos entre los asenta

mientos. Ellos son los medios a trav~s de los cuales la gente 

que vive en las Areas rurales y er requefias veredas tiene ac

ceso a los servicios, facilidades, infraestructura y actividades 

econ6micas localizadas en pueblos y ciudadeE. A travs de 

estos vinculos, los habitantes rurales reciben muchos de los 

insurnos riecesarios para incrementar la productividad agri

cola y mercadear los bienes que producen. Por lo tanto, los 

planificadores y quienes disefian las politicas deben intere

sarse por la efectividad de esos procesos de interacci6n y por 

el grado en el cual los asentamientos estAn ligados entre si, 
a la gente quede forma que proporcionen el mAximo acceso 

vive en todos los sitios de la regi6n. 

EL PAPEL DE LOS VINCULOS EN EL DESARROLLO REGIONAL 

El desarrollo regional ocurre a trav~s del crecimiento y la di

versificaci6n de los asentarnientos y de la creaci6n de nuevos 

y mds fuertes vinculos entre ellos (1). En algunos ca.os la ex

tensi6n de vinculos fisicos tales como carreteras, ferrovias o 

transporte fluvial promueve el crecimiento y la diversifica

ci6n en asentunientos existentes: en otros, estimula el creci

miento de nuevos lugares centiales. Los nuFvos vinculos 

1. Dennis A. Rondinelli y Kenneth Ruddle, Urbanization and Rural De

velopment: A Spatial Policy for Equitable Growth, Nueva York, 

Praeger, 1978. 

1189 1 
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usualmente promueven una mayor interacci6n entre losasentamientos y sus breas rurales de influencia. AdemAs, losvincilos que integran un sistema de asentamientossi mismos, intrincadamente son, en
articulados. Crear un nuevovinculo puede producir un efecto de cascada, haciendo posibles otras actividades y vinculos. Una vez que una nueva setie de vinculos es introducida en un sistema de mercados rurales, por ejemplo, puede impulsar una serie de cambios circulares y acumulativos que promueven crecimientos adicionales. Cualquier simple mejora del transporte entre aldeas amenudo conduce a la reorganizaci6n y expansi6n de los mercados peri6dicos existentes. El desplazamiento de mercadosd~biles o poco exitosos y la redistribuci6n del comercio y losnegocios pueden crear mercados completamente nuevos e incrementar la demanda en los sistemas de transporte (2). Losnuevos vinculos fisicos entre centros urbanos y aldeas rurales pueden cambiar el flujo de los recursos econ6micos, elpatr6n social de interacci6n y el movimiento de bienes y personas. Una interacci6n m~s estrecha entre aldeas en lossitios de mercado, ciudades intermedias y grandes centrosmetropolitanos, puede hacer mAs conveniente y menos costoso integrar tecnologia en cada nivel de la jerarquia espacialy distribuir m~s ampliamente los servicios requeridos para eldesarrollo regional (3).En su manual de planificaci6n de centros rurales de servicios Escap sefiala que el andlisis de los vinculos urbanos y
rurales puede aportar a los planificadores importante informaci6n sobre los siguientes aspectos concernientes al desa

rrollo regional:
 

- ZCuffl es el patr6n de flujos de productos agricolas de las6reas rurales a los centros de demanda? 

2. R. Symanski y R. Bromley, "Market Development and the EcologicalComplex", en Professional Geographer, Vol. 26, No. 4, 1974, pp.
328-388.3. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Guidelines for Rural Centre Planning, Nueva York, United Nations, 1979, p. 186. 
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- Qu6 6reas proporcionan materias primas para las activi
dades manufactureras? 

- LA qu6 centros van los agricultores para obtener los insu
mus agricolas que necesitan tales como fertilizantes, se
millas mejoradas, implementos agricolas y crddito? 

- LQu6 cambios pueden hacerse en la red de carreteras para 
mejorar el mercadeo de productos rurales? 

- LPosee la base regional el potencial de recursos para man
tener una producci6n adicional y actividades de procesa
miento? 

- ZQu6 nuevas actividades se pueden mantener? ZQu6 nue
vos vinculos son necesarios paraimplantar estas activi
dades? 

-	 ,Cuhl es el patr6n de los vinculos claves de comunicaci6n? 
- iCuhles son los patrones diarios, semanales y estacionales 

de desplazamiento de la fuerza de trabajo fuera de la par
cela? 

- 4,Cuhles son los cuellos de botella claves en el actual siste
ma de vinculos'? 

Una completa serie de vinculos puede encontrarse en re
giones m~s desarrolladas (4) (Veasp -! Cuadro 5-1). Estos in
cluyen: 

1. 	Vinculos fisicos: la integraci6n espacial de las comunida
des resulta principalmente de los vinculos fisicos, es de
cir, redes de transporte naturales o construidas. Nuevas 
carreteras, canales navegables y sistemas f(rreos pueden 
reducir el tiempo de viaje, abaratar los fletes, ampliar los 
mercados y las oportunidades de migraci6n y traslado, 
brindar mayor acceso a empleos no agricolas, mejorar las 
comunicaciones y extender las 6reas de prestaci6n de ser
vicios. Las vias de las parcelas al mercado han promovi
do la creaci6n de nuevos mercados en 6reas rurales e in
crementado la interacci6n entre aldeas, vinculado las 

4. 	Para una dijcusi6n m~s detallada ver Rondinelli y Ruddle, op. cit., 
Cap. 7. 



192 METODO APLICADO DE ANALISIS REGIONAL 

CUADRO 5-1 

VINCULOS MAYORES EN EL DESARROLLO ESPACIAL 

Tipo Elementos 

Vinculos fisicos Sistema de vias 
Sistema de transporte fluvial y maritimo 
Sistema ferroviario 
Interdependencias ecol6gicas 

Vinculos econ6micos Patrones de mercac 
Flujos de materia prima y bienes 

intermedios 
Flujos de capital 
Encadenamientos de producci6n, adelante, 
atr~s y paralelos 
Patrones de consumo y compra 
Flujos de ingresos 
Flujos de productos primarios sectorial e 

interregional 
"Encadenamientos cruzados" 

Vinculos de movimiento Miraci6n - temporal y permanente 
de poblaci6n Desplazamientos a] trabajo 

Vinculos tecnol6gicos Interdependencias tecnol6gicas 
Sistemas de irrigaci6n 
Sistemas de telecomunicaciones 

Vinculos de interacci6n Patrones de visita 
social Patrones de parentesco 

Ritos y actividades rituales y religiosas 
Interrelaci6n de grupo social 

Vinculos de prestaci6n Flujos y sistemas de energia 
de servicios Sistemas de actividad crediticia y financiere 

Relaciones de educaci6n, capacitaci6r y 
extensi6n 

Sistemas de prestaci6n del servicio de spiud 
Patones de prestaci6n de servicios 

profesionales, comerciales y tkcnicos 
Sistemas de servicio de transporte 
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CUADRO 5-I (continuaci6n) 

Tipo Elementos 

Vinculos politicos, Relaciones estructurales
 
administrativos 3'de 
 Flujos presupuestales de gobierno
organismos pfiblicos Interdependencias de organismos ptiblicos 

Patrones de autoridad, aprobaci6n, 
supervisi6n y control 

Patrones de negocios interjurisdiccionales 
Cadenas informales de decisi6n politica 

Areas de producci6n agricola a los centros de recolecci6n 
y distribuci6n y hecho que las nuevas cosechas sean eco
n6 1nicamente viables. 
Las Areas de la regi6n 4in urn fdcil -,cceso fisico a lo.- luga
res centrales usualmente se caracterizan por una baja
movilidad social, agricultura de subsistencia y bajos ni
veles de comercio. 

2. Vinculos econ6micos: la interacci6n econ6mica tambidn 
promueve la integraci6n espacial. Los vinculos mis im
portantes son las redes de mercado a travds de las cuales 
las mercancias, materias primas y productos manufac
turados fluyen entre los asentamientos, creando flujos de
capital e ingresos y encadenarnientos de producci6n, ha
cia adelante y atrfs, entre actividades de procesamiento
manufacturero y agricola. La expansi6n de los vinculos
de mercado es una fuerza b6sica en ]a comercializaci6n de
la 	agricultura, en la diversificaci6n de la producci6n y en 
la 	expansi6n de los sistemas espaciales de intercambio 
(5). En tanto que el centro de rnercado es el canal princi
pal a travds del cual ]a poblacidn rural obtiene los bienes 

5. 	 E.A.J. Johnson, The Organization of Space in Developing Countries,
Cambridge, Harvard University Press, 1970; G.W. Skinner, "Mar
keting and Social Structure in Rural China", Parte 1, en Journal of
Asian Studies, Vol. 24, No. 1, noviembre de 1964, pp. 3-43. 
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y 	servicios bsicos a cambio de sus productos agricolas, 
el impacto de la coordinaci6n vertical de los sistemas de 
mercadeo puede tener amplios efectos y brindar sustan
ciales beneficios a los agricultores. Puede aumentar el po
der de negociaci6u de los agricultores, rnejorando la infor
maci6n de precios y la colnpetencia del nercado: reduce 
los 	costos de comerciaiizacion v de la distribuci6n fisica, 
estandarizando los procediniientos de mercadeo y permi
tiendo a los campesinos iitilizar medios mis eficientes 
para transportar sus productos. 1os vinculos verticales 
pueden reducir las perdidas y mejorar la calidad median
te el establecimiento de incentivos para clasificavi6n, pro
cesaniiento v emciaque estandarizados 16). 
La 	 combinacion de mayores vinculos de transporte y 
rnercadeo en una region puede impulsar el crecimiento 
de 	mercados establecidos e integrados, expandir patro
nes 	de intercambio para articulos de consurno agricola y 
asegurar un mns amplio acceso de la pohlaci6n rural a los 
bienes y servicios basicos (7). 

3. 	 Vinculos de moviiniento de poblaci6n: la migraci6n per
manente Nvtemporal es una caracteristica comrin del de
sarrollo y una forri'- importante de integraci6n uybano
rural. La migraci6n temporal y de jornada de trabajo, 
nAs fuertemente que otra. formnas de interaccidn espa
cial, dependen de los vinculos de transporte y comunica
ci6n entre Areas urbanas y rurales y de la localizaci6n de 
actividades industriales en ciudades intermedias y pe
quefios pueblos. La migraci6n ms permanente depende 
en un amplio rango de determinantes econ6rnicos y socia
les, incluyendo la dispcnibilidad de trabajo en pueblos y 
,:Iudades, salarios, servicios piiblicos y oportunidades di

6. 	 H.M. Ailey y K.M. Harrison, "Vertical Coordination of Food Systems 
Servicing Large Urban Centres in Latin America", documento prepa
rado para UN Food and Agriculture Organization. Conferencia sobre 
el Desarrollo de Sistemas de Mercadeo de Alimentos en Grandes 
Areas Urbanas de Latinoam~rica. Roma, FAD. 1973. 

7. 	Carol A. Smith (ed.), Regional Analysis, Vol. I y II, Nueva York, 
Academic Press, 1976. 
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ferenciales de educaci6n entre ciudades y pueblos, y de la 
distancia, costos y conveniencia de movilizaci6n. La po
blaci6n rural, dadas las oportunidades de empleo y los 
medios convenientes de transporte, es m6s dada a migrar 
a una ciudad donde tiene amigos v familiares (8). 

4. 	 Vinculos tecnol6gicos: las regiones en desarrollo necesi
tan una variedad de tecnologias apropiadas para diferen
tes capacidades econ6micas, t6cnicas y administrativas 
de comunidades de diversos tamafios N niveles de desa
rrollo. La tecnologia -equipos, procedimientos y m6to
dos de producci6n- tambibn debe estar integrada es
pacial y funcionalmente, ya que una sola innovaci6n tec
nol6gica no podra promover transformaciones sociales y 
econ6micas en una region si no es apropiada para las ne
cesidades y condiciones locales v vinculada a mis altos o 
mhs bajos niveles de tecnologias e insumos. Los vinculos 
espaciales v de organizacidn son -specialm,-nte cruciales 
para tecnologias industriales intensivas en capital. Para 
poder tener un impacto en el desarrollo, las tecnologias 
de capital deben ser introducidas en industrias con fuer
tes encadenamientos de producci6n hacia adelante y ha
cia atrfs, y en plaises donde los programas cientificos del 
gobierno y las actividades dei sector privado se hallen 
fuertemente ligados. Como sefiala Parent, cada rama de 
una industria mayor "produce efectos de articulaci6n que 
se expanden a otras industrias aparentemente desconec
tadas y el impacto de la nueva tecnologia en una indus
tria lider dependert entonces" de varios factores, inclui
da la importancia de ]a industria original en el total de la 
producci6n industrial y del niimero de sus conexiones di
rectas con otras industrias. Si las industrias de apoyo no 
estdn presentes, los intentns para establecer industrias li
deres fracasarin (9). En forma similar, si los elementos 

8. 	 US Bureau of the Census, Planning for Internal Migration: A Review 
of Issues and Policies in Developing Countries, ISP-RI)-4, Wash
ington, US Government Printing Office, 1977. 

9. 	 Jean Parent, "The Problem of Transferring Technology from Branch 
to Branch and the Multiplier", en Organization for Economic Coope
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de la estructura espacial que permiten la dispersi6n geo
grffica de la industria no estfin presentes, los vinculos 
tecnol6gicos y los canales de innovaci6n no promoverhn 
un crecimiento difundido. 
Vinculos scciales: los centros de mercado v las ciudades 
intermedias van mhs alla de la generaci6n de actividades 
fisicas y econ6micas; estos son los puntos focales para 
una amplia variedad de vinculos sociales entre asenta
rnientos y entre lugares centrales y sus Areas rurales de 
influencia. 
Los centros de mercado desempefian muchos papeles so
ciales en Areas rurales. Los tipos y frecuencia de las acti
vidades econ6micas estan a menudo intimamente ligadas 
a eventos sociales. Los mercados tradicionales son sitios 
irnportantes de interacci6n social: los sitios de mercado 
son usados a menudo para juegos y bailes, contienen una 
variedad de facilidades sociales -restaurantes, bar, ba
fios, iglesias, templos y salas de cine- que atraen a ]a 
gente de los pueblos no solo para intercambiar bienes y 
servicios, sino tambi~n para distraerse en recreaci6n, y 
encontrarse con los amigos, familiares y relacionados 
(IM.
 
El crecimiento de los centros de mercado en muchos pai
ses ejerce tin profundo efecto en la interacci6n social ru
ral. Los centros de mercado proporcionan un foco espa
cial para la interacci6n social dentro de una amplia Area 
de comercio. En raz6n de que la gente viaja regularmen
te a los sitios de mercado durante su vida, aun los cam

ration and Development, Choice and Adaptation of Technology in 
Developing Countries, Paris, OECD, 1974, p. 208. 
D.R.F. Taylor. "The Role of the Smaller Place in Development: The 
Case of Kenya", en S. ElShaks y R. Obhudo (eds.), Urbanization, Na
tional Development and Regional Planning in Africa, Nueva York, 
Praeger, 1974, pp. 142-160; Ronald G. Knapp, "Marketing and Social 
Patterns in Rural Taiwan", en Annals of the Association of Ame
rican Geographers, Vol. 61, No. 1, marzo, 1971, pp. 131-155; G. 
William Skinner, "Marketing and Social Stricture in Rural China" 
Parte 2, en Journal of Asian Studies, Vol. 24, No. 2, febrero, 1965, pp. 
195-228. 
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pesinos mirs pobres Ilegan a conocer a casi todas las per
sonas en el area de mercado. Los acuerdos de matrimo
nio se celebran con frecuencia dentro de los lirnites de es

tas Aireas de intercambio. Las decisiones de cr6dito o 

pr6stamos se basan en la reputaci6n adquirida por la gen

te mediante las frecuentes transacciones de negocios y la 

aceptaci6n de criterios comunes de intercambio tales co

mo 	los pesos y medidas estndar desarrollados a partir 
de 	la necesidad de mantener la armonia social entre los 

pueblos y los grupos (11). Con la expansi6n del mercado 
y la creciente comercializaci6n de la agricultura, los mer

cados periodicos Ilegan a ser sitios permanentes de inter
cailbio. Los mercados diarios desplazan a los sitios de 
mercados pequefios e infrecuentes, y los vinculos sociales 
mayores promueven una creciente integraci6n social y 

espacial. Al ampliarse las areas de mercado se extiende el 
rango espacial de interacci6n social para compromisos 
matrirnoniales, integrando mis fuertemente pequefios 
clanes, comunidades y pueblos promoviendo nuevos la

zos farniliares y patrones de visitas, y transformando los 

grupos sociales y las relaciones de organizaci6n (12). 

6. 	 Vinculos de prestaci6n de servicios: el crecimiento de los 
vinculos fisicos, econ6micos y tecnol6gicos entre lugares 
centrales es crucial para la expansi6n de las redes de pres

taci6n de servicios en los paises en desarrollo. Los centros 

urbanos y las areas rurales deben integrarse estrecha

mente con el fin de distribuir mejor los servicios sociales 

y comerciales y para incrementar el acceso de los residen
tes rurales a las amenidades urbanas. Casi todos los ser

11. 	 Skinner, op. cit., y Lawrence W. Crissman, "Marketing on the Chun

gua Plain, Taiwan", en W.E. Willmot (ed.), Economic Organi
zation in Chinese Society, Stanford, Stanford University Press, 1972, 
pp. 215-259. 

12. 	 Brian Schwimmer, "Periodic Markets and Urban Development in 
Southern Ghana", en Smith, op. cit., 123-146; Raymond J. Bromley, 
"Contemporary Market Periodicity in Highland Ecuador", Ibid., pp. 
91-122. 
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vicios requieren el apoyo de un ntimero minimo de perso
nas concentradas en un area geogrtfica limitada, un umbral de pohlaci6n suficiente en tamafio v densidad para
atraer los clientes necesarios, producir beneficios a losproveedores de servicios comerciales y profesionales y
permitir que los servicios publicos se extiendan al mayor
numero de personas al mils bajo costo. Los niveles de um
bral para los servicios varian ampliamente. Debido a quecada servicio iene un umlbral especifico, los tipos, gradode especializacion :v rang) de distribuci6n de servicios
en('ontrados en cuahujier comunidad dependen del tama
fio v densidad de su poblaci6n. del perfil ocupacional y ladistribuci6n de in.gri-e!s, (1e1 acceso al transporte y de la
divvsi liraci on e(1m muica. Siendo iguales los otros facto
res, la jivar(quia Ie ,ervicios en una regi6n guarda estre
cha rlatchi on c ]a,mjfilrlt uia de lugares centrales. El ma3"or tanmti de ;hlatcli(,n %la alta densidad crean econo
mias d, oscala qI.o 1)ormiton (il( IWs serVicios sean ofre-
Ciclos i Holll r C(stU. 

los seI-vi(is tienoe tamt )ien diferentes rangos de in
flue cia. -e trl lit (l1itan'ia p)r encima de la cual so pue
den extender'. ,)t la cial lit gente viajar i a comprarlos o autilizaris. i 'Ar" tarea, d intflUencia, v con usuarios
mis densamnente c mr'et rados, la prestaci6n de los servi
cios p)uede ,or- mas (ficiente. especialmente los que re
quieren tacilidades fisicas o infraestructura para su distribuci6n tales coio acueiucto, servicios de saneamien
to, energia v salud. El Banco M undial sefiala que los cos-
Los per capita dl surninistro de agua servicios de sav 
neaienio 1umentan sustancialmente en comunidades
pequefias: "Las caracteristicas del sector cambian mar
cadamente a im-tdida (tue se pasa de grandes ciudades,
ciudades intermeias, eloI)IOs v aldeas pequefias. hastala poblaci6n dispersa ' La estructura administrativa se
ha'e mits difusa, los nivles de ingresos decliran y los
costos per cp'ipita para niveles de servicios equivalentes 
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tienden a aumentar" (13). En Areas con poblaciones am
pliamente dispersas y pequefios lugares centrales existe 
menos capacidad institucional, financiera y tecnol6gica 
para distribuir eficientemente los servicios. 
La 	mayoria de regiones en desarrollo requiere una jerar
quia de servicios con un rango de facilidades apropiado a 
las necesidades y capacidad de sostenimiento de diferen
tes niveles en el sistema espacial. Los servicios de salud 
publica, por ejemplo, pueden usualmente ser suministra
dos con eficiencia en aldeas dispersas por medio de pe
quefios puestos que ofrecen tratamiento bAsico preventi

vo, primeros auxilios, servicios de maternidad y quizd in
formaci6n sobre planificaci6n familiar, a cargo de un pa
ramddico o una enfermera. Los pequefios hospitales para 
el tratamiento blsico y las facilidades de diagn6stico, con 

un mbdico ambulante o de tiempo parcial, una enfermera 
o un param6dico, requieren mayores Areas de servicio y 
usualmente se encuentran solo en pequefias ciudades y 

centros de mercado. Un hospital general con servicios 
completos, a cargo una pequefia planta de m6dicos y me
jores equipos de diagnostico y tratamiento, se encuentra 
mhs omiinmente en ciudades intermedias o centros re
gionales. Los centros m6dicos diversificados y especiali
zados, con on equipo completo de nl6dicos y t~cnicos de 
tiempo completo y con equipos sofisticados de diagn6sti
co y tratamiento, solo pueden ser sostenidos por las gran
des areas metropolitanas. 

7. 	 Vinculos politicos, administrativos y organizativos: fi
nalmente, los sistemas espaciales se integran y transfor
man mediante una serie de vinculos politicos y adminis
trativos reflejados en relaciones formales y estructurales 
de gobierno, flujos de recursos del presupuesto p-6blico, 
autoridades administrativas, patrones de supervisl6n y 
aprobaci6n, transacciones entre jurisdicciones de gobier
no, influencias politicas informales e interdependencias 

13. 	 World bank, Village Water Supply, Washington, World Bank, 1976, 
p. 29. 
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entre organizaciones especializadas, espacialmente dis
persas.

Los vinculos entre asentamientos evolucionan porque en
casi todos los paises on desarrollo las funciones de gobier
no, los servicios y los recursos esthn fragmentados entreorganizaciones y juri;dicciones. Los vinculos entre las
organizaciones del gobierno no solo extienden los servicios, facilidades y recursos de presupuesto a travs del
sisterna espacial, sino que tambi~n actfian como canales 
para obtener el apoyo politico y a autoridad para em
prender actividades esenciales tendientes a un desarrollointegrado. Corno concluyen Uphof y Esman de su estudio
de casos de desarrollo rural en Asia, "la organizaci6n
para el desarrollo rural debe ser vista como un sistema deinstituciones que desempefian varias funciones en el sec
tor rural" v la efect ividad de los vinculos entre institu
ciones -horizontalmente con otras organizaciones del
raising nivel v esi)ecialment e en forma vertical, entre or
ganizaciones locales- ' la estructura central del gobier
no en Ia cual se definen las politicas N se asignan los re
cursos, es esencial para el logro del desarrollo regional 
(i .1).
A medida (ue 1('s centros urbanos crecen y ernerg:i nue
vos lugares centrales, los vinculos politicos y adrnin .:,
tiros carbian v las funciones en cada centro se transfor. 
man. El numero (1e funciones sociales ejercidas por el gobierno tiende a aumentar a medida que crece la comuni
dad. Una variedad de servicios de salud, educaci6n, segu
ridad, bienestar y otos, que se ofrecen normalmente en6reas rurales Y pueblios por parte de familias extensas, 

14. Norman T. LphoffY Milt on ,.Esnian, Local organizr .ion for RuralDevelopment: Analysis of the Asian Experiemc.-, Ihb:jca, Cornell
Universitv Center for Internat ional Studies, 1974. p. xi: tambidn David K. LeonM'd. 'In terorganizlational Linkages fo? Deceraralized Rural I)e\ elotJn)nt: ()ve,-(ontig Administrative Weahnesses", en G.S.Cheenm y A.)ennis liondinelli (eds.), Decentra~ization and Development: Policy Implementation in Developing Countries, Beverly
Hills. Sage Pnblications. 1983, pp. 271-294. 
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son suministrados por el gobierno en las ciudades y Areas 

metropolitanas. 
Un anAlisis de estos vinculos proporciona informaci6n 

con la cual los planificadores y quienes disefian las politi

cas determinan el grado en el cual estAn integrados los 

asentamientos de una regi6n, el grado en el cual la pobla

ci6n tiene acceso a los servicios y facilidades en Areas ur

banas y las Areas aproxirnadas de servicio de los lugares 
centrales. 
Las metodologias de anflisis de vinculos utilizados en 

FUDII podrian no dirigirsv directarnente a todos estos 

aspectos; ellas pretenden, er cambio, proporcionar un 

perfil del sisterna de vinculos en una regi6n que conducirA 

a los planificadores a disefiar eqrudios miAs detallados. 
Pero los m6todos descritos aqui pueden suministrar a los 

planificadores y a los disefiadores de politicas informa

ci6n suficiente sobre la naturaleza v alcance de los vincu

los para empezar a refinar los patrones de inversi6n, re.

forzar la red de vinculos e identificar proyectos que se re

quieren de ininediato para incrernentar la interacci6n en

tre asentarnientos estrat6gicos v permitir el acceso de la 

poblacion rural a los lugares centrales. 
El enfoque FUIDR utiliza nurnerosos metodos para iden

tificar y medir la fuerza de los vinculos entre asentamien
tos: estudios de centros de mercado, anAlisis de trans

porte y acceso fisico, anAlisis de flujos de bienes y servi

cios, anAlisis de Areas de servicio v estudios de interac
ci6n social. 

ESTUDIOS DE CENTROS DE MERCADO 

El anAlisis FUDR de centros y vinculos de mercado se basa 

en las metodologias sugeridas por Bromley (15). Este define 

15. 	 Ray Bromley. 'Market Centers in the Urban Functions in Rural De

velopment Approach". Documento de Trabajo, Worcester, Clark 

University Settlement and Resource System Analysis and Manage
ment Project. 1983. 



202 NIETODO APLICADO DE ANAIASIS REGIONAL 

un mercado como una "reuni6n ptiblica de compradores yvendedores de articulos de consumo localizados en un sitioacostumbrado o asignado, con frecuencias regulares que pueden ser diarias o mensuales" (16). Un centro de mercado un asentamiento nucleado 
es 

con uno o mis mercados cada semana. Su tamafio e importancia se hallan relacionados con elvolumen de actividad mercantil que se lleva a cabo cada vez que el mercado se realiza. Los mercados se pueden dividir en 
diarios Yperi6dicos.

Los sitios mavores de niercad{) presentan anipliauna
variedad de actividades comerciales. Como se anota en el Capitulo 1, la mayoria ofrece oportunidades a los pequefios
agricultores para negociar su producci6n, a los ganaderospara vender SUS, anliIIales y stUbproductos peruarios, a los recolctores para intercambiar l'xa, madera, carb6n, cal yotros productos no culti\'ados, a los pescadores para vender su pesca, a !os artesanos para negociar textiles, canastas, cerimicas, trabajos en rnadera, utensilios y g-ran variedad deenseres. Los servicios localizados a su alrededor pueden llegar mnis eficientemente a un 
gran ndmero de consumidores.
Carpinteros, albafiiles, panaderos, carniceros, barberos, parteras, herreros, sastres. modistas, canteros, curanderos tra
dicionales v vendedores de hierbas, hacen sus negocios enniercado, jun to con mecanicos, mdicos, farnwiceutas v abas-

el 

tecedores agricolas, v otros cuvas t:iendas Yoficinas permanentes estain ubicadas cerca. Ademas, los grandes mercados
diarios a rnenudo sustentan agentes viajeros, almacenistas,
corredores, interrnediarios, carnioneros, prestamistas, comisionistas propietarios de bodega y otros, que facilitan el fun
cionamiento del mercado (17).

Como ]a gente viene con frecuencia de muchas millas a laredonda a negociar o a participar, los patrones de intercambio en el mercado son importantes vinculos de integraci6n eindicadores del 6rea de servicio de un lugar central. En regio

16. Ibid. ,. I.
17. Ralph L. Beals, The Peasant Marketing System in Oaxaka, Mxico,

Berkeley, University of California Press, 1975. 
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nes donde los sistemas de mercado esthn bien desarrollados, 
la jerarquia de asentamientos a menudo se asemeja a la de 
los centros de mercado. El andlisis de los centros de mercado 
involucra cuatro actividades principales: 

1. 	 Recopilar una lista de centros de mercado y dias de mer
cado en la regi6n. 

2. 	 Ilustrar en mapas o plano:; los centros de mercado y cla
sificarlos por tamafio y periodicidad. 

3. 	 Medir la actividad de los mercados. 
4. 	 Determinar las Areas de influencia de los centros de mer

cado (18). 

Recopilar una lista de centros y dias de mercado 

En paises ,in;,dc las encuestas y censos agricolas ya tienen 
compilada irfornmacidn de mercados, sus dias de ocurrencia y 
til)(s de actividades y galerias, los datos necesarios para el 
anAlisis regional de mercados pueden ser simplemente deri
vados de estos reportes y confrontados y actualizados por 
simples muestreos de campo. Cuando la informaci6n afin no 
ha sido recogida, la lista de centros de mercado debe ser ela
borada por medio de entrevistas con informantes claves y 
trabajo de campo. Las visitas de campo son necesarias para 
determinar d6nde esthn ubicados los sitios de mercado, los 
dias en que se realizan, su tarnafio e importancia en tOrminos 
del .'imero de participantes y el volumen y tipo de los pro
ductos negociados. En la recopilaci6n de listas de centros de 
mercado mediante visitas de campo, Bromley sugiere que los 

planificadores intenten producir una lista lo mAs d'tallada 
posible de asentamientos nucleados y de la concentraci6n de 
actividades comerciales. Se debe intentar especificar la infor
maci6n para cada asentamiento: Su poblacion, ubicaci6r: de 
asentamientos competidores, informaci6n sobre la red de ca
rreteras, estatus administrativo, nimero y tipo de servicios 

18. 	 Bromley, "Marketing Centers in the IJFRD Approach", op. cit., pp. 
3-16. 
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de transporte, y la presencia o ausencia de los tipos de servi
cies, facilidades, organizaciones, infraestructura y otras fun
ciones descritas en el andlisis de escalograma (19). 

llustrar en mapas o planos los centros de mercado y 
clasificarlos por tamaflo y periodicidad 

Cuando el listado ha sido recopilado deberA ser transferido a 
un mapa. La clasificaci6n por tamafios puede hacerse utili
zando como indicadores aproximados el ni~mero de puestos 
o sitios y los impuestos recolectados por las autoridades lo
cales. El mapa deberi ser cifrado o codificado por dias de la 
semana y por el nfimero de veces en que el mercado opera. 

Medir la actividad de mercado 

Bromley Jugiere un nlimero de m6todos directos e indirectos 
para medir la actividad de mercado (20). Las mediciones in
directas incluyen los niveles de impuestos recaudados, el n6
mero de iicencias coricedidas, el nfimero de sitios o puestos, 
el nlimero de metros cuadrados ocupados por los comercian
tes, el tamafho de los edificios de mercado permanente y otros 
datos recolectados por el gobierno local o nacional. Estos 
pueden ser incompletos o inexactos debido a la ineficiencia 
de los procedimientos adminis~rativos N porque muchas de 
las actividades comerciales tienen lugar fuera da los edificios 
de mercado, en las aceras o calles alrededor del sitio formal 
de mercado. 

Medidas mis directas intentan estimar el ni-mero de 
transacciones comerciales mediante el conteo del ncumero de 
negociantes y tipos de mercancias. Las hojas de conteo pue
den ser utilizadas y en ellas los investigadores anotarfn el 

19. Ibid., pp. 17-18. 
20. Ibid., pp. 23-26. 
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namero de comerciantes en el sitio de mercado o en los aire
dedores y las categorias de productos que venden. Los en
cuestadores pueden usar listados de categorias de productos, 
incluidos perecederos como frutas, vegetales, granos, tu
bfrculos, harinas, pan, conservas, azficar, sal, grasas, carne, 
pescado, huevos, leche, queso, alimentos y bebidas de consu
mo inmediato, combustible y forraje para animales y anima
les dom~sticos vivos. Se deberdn contabilizar tambi~n los 
bienes durables y servicios tales como textiles, ropa, zapa
tos, metal, productos de pldstico y vidrio, medicinas, produc
tos artesanales, sastrerias, reparaci6n de zapatos 3 otros ti
pos de bienes y servicios negociados en el sitio de mercado. 
El conteo deber6 hacerse durante varias semanas para cono
cer las variaciones en la actividad de mercado. 

Determinar las areas de influencia de los centros de mereado 

Bromlev sefiala que las aproximaciones preliminares pueden 
hacerse en el area de influencia, examinando divisiones admi
nistrativas, barreras naturales, redes de transporte y servi
cio y las caracteristicas fisicas del terreno, para juzgar qu6 
tan lejos esti dispuesta la gente a viajar para participar en 
las actividades de los centros de mercado (21). Donde se con
serven registros del trAfico en planch6n, peajes o retenes po
liciales de control, estos pueden suministrar datos que per
mitan a los planificadores construir los volfimenes de trAfico 
y patrones de flujo hacia adentro y hacia afuera de los cen
tros de mercado. Las compafijas de buses o las que ofrezcan 
otras formas de transporte a los sitios de mercado tambi~n 
proporcionan informaci6n Otil para estimar el Area de ser
vicio. 

Un estimativo mds preciso y detallado de la actividad de 
mercado debe contar con las investigaciones de campo. 
Bromley sugiere un cuestionario de muestra prorrateada 

21. Ibid., pp. 45-56. 
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para anfiisis rfpidos de las actividades de mercado. El des
cribe el m~todo en la siguiente forma: 

Las muestras prorrateadas esthn basadas en un conteo 
de puestos o negociantes tomadas temprano el mismo dia, 
e implica entrevistar a un grupo especifico en cada una de las 
categorias clasificatorias utilizadas en el conteo. Por ejem
p)o, una rnuestra del 51% (I de cada 20) puede implicar entre
vistar a doce vendedoras y dos vendedores de vegetales; cin
co vendeioras y once vendedores de ropa. 

Los entrevistadores deben ir luego al sitio del mercado y 
entrevistar negociantes en cada categoria, hasta que la 
muestra (o entrevista.s necesarias est6 completa. 

Las evasiva. oiroiuestas tontas y otras entrevistas ne
gativas deben ser ,'Inpletnente reiplazadas por otras, paraasegtrar quEe el ol)(,iN'o se cumpla. 

Fn Ca]da categ-oria, los entrevistadores se entrenan para 
asegurar una dis4tribucidl espacial de casos razonablemente 
aniplia, teniemdo preserntu la d:stribucibn general de comer
ciantes+en esa categoria N pant evitar concentrarse en tipos 
especificos (e cornerciantes en una categoria, por ejemplo, 
en In,, viejos vendedores (e vegetales, en lugar de entrevistar 
a vei dedores j6vens .v viejos en prop)orci6n a su rlniero en 
la pohlaui6n tot al(1h vendedores de vegetales (22). 

dei r"Las tcllica s ltestrat r(rrateadas l)ueden usarse 
l)'ii 1(nrcohlt ar" iiifnwacioi acerca de la distancia desde (Ion
dC dichos conierciat e.' viencn a participar ,n las actividades 
ienercado. :us sitids d( r('esidnca oCol acion sUplernenta-
Hia, rutas de taI )aj,)y I untos de parada, medios de transpor
re. linvien(, V localiWacion (e los sitioS de iercado en los ctza
hes ellos negocin v Ia s fun tPs de las Cuaeits provienen los 
lien(.Cs , )I l'lCto' ICl 'onercian.V ( I1W (l, 

l.os dhtw, <h.( 'tividtid1uediC' set ilustrnados en rnapas y 
l)lanos v Ia in IIu encia ) trea de scrvicio de los centros de mer
cadh I)Une(de. SeT dhlif iradl UM Ih:se.en las distancias desde 
donde I)rocedei I t~articiayntes, los flujos de productos 

22 Ibid.. 111).51-52. 

http:lien(.Cs
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hacia adentro y hacia afuera y las rutas o redes de mercado 
que utilizan los negociantes. 

Los datos tambi6n pueden ser usados para trazar los 
vinculos entre asentarnientos en una red de centros de mer
cado y la interacci6n entre ellos, considerados como un sis
tema. 

Una forma mas detallada de an6lisis puede ser utilizada 
para mercados peri6dicos en dreas rurales, y es llamada por 
Bromley investigaciones de movimiento de mercado (23); 
consiste simultdneamente en conteos y encuestas de origen 
y destino de los vehiculos y peatones quo pasan por cada ac
ceso de un centro durante horas pico en un dia de mercado. 
Las encuestas so pueden hacer utilizando a estudiantes vo
luntarios o asistentes adultos pagados. Bromley sugiere que 
los planes detallados y todos los arreglos se concreten dos se
manas antes de que la encuesta se lleve a cabo. Estos debe
rhn organizarse para alcanzar cinco metas principales (24): 

a) 	 Asegurar la colaboraci6n de la policia y destacamentos lo
cales del ejdrcito y, lo que es m~s importante, de las es
cuelas secundarias u otras fuentes potenciales de encues
tadores. 

b) 	 Ilustrar mediante mapas o planos el perimetro del cen
tro de mercado y todas ]as carreteras y caminos que con
ducen al asentamiento. 

c) 	 Observar el flujo de gente dentro del centro antes del dia 
principal de actividad y luego el dia mismo, para deter
minar las horas en quo empiezan y terminan los flujos de 
vehiculos y personas. 

d) 	 Preparar un detallado plan de acci6n, incluyendo las ho
ras de inicio v terminaci6n del trabajo, la 6istribuci6n de 
los encuestadores en sus sitios, el servicio de refrescos, los 
relevos, control de eficiencia, la reuni6n de los encuesta
dores al final de la jornada y la recolecci6n de los resul
tados. 

23. 	 Ibid., pp. 56-61. 
24. 	 Ibid., pp. 56-57. 
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e) 	 Efectuar una o m6s sesiones de evaluaci61 con los partici
pantes en el trabajo. 

La aplicaci6n de la encuesta normalmente empieza antes 
de que un ntlmero significativo de gente comience a Ilegar al 
centro en los dias de nercado. Contintia hasta que los flujos 
empiecen a disminuir significativamente. Dos parejas de en
cuestadores se situarhn en cada entrada del centro de merca
do: una contabiliza los peatones y otra los vehiculos, con la 
ayuda de un policia o soldado para controlar el flujo de trd
fico. 

Los peatones inclui(dos ciclistas, motociclistas y carretas 
de tracci6n animal, deber~in ser interrogados acerca de su 
procedencia. Los vehiculos de motor son clasificados por ti
pos -buses, camiones, autos, camperos, etc.- y los conduc
tores seran interrogados sol)re el origen y destino de su viaje. 
Se debe hacer tn conteo de pasajeros aproximado, solicitAn
doles informacidn sol)re el numero y tipo de productos y ga
nado traido al mercado. 

Los datos de movimiento comercial pueden utilizarse 
para estimar los vinculos entre asentamientos, el Area de ser
vicio o de influencia de los centros de mercado, el volumen y 
flujo de los (listintos tipos de productos negociados y el ori
gen y destino de los participantes en el mercado. 

Los estudios de centros de :nercado realizados en los pro
yectos FUDR en las Filipinas y Bolivia utilizaron diferentes 
combinaciones de los m6todos sugeridos por Bromley. 

En la cuenca del rio Bicol, en Filipinas, se hizo un estudio 
de centros de mercado a partir de una muestra de seis gran
des mercados regulares y seis pequenos mercados peri6dicos 
considerados por lcs l)lanificadores locales como los mAs im
portantes y representativos. Un anAlisis comprensivo de cen
tros de mercado se realiz6 mAs tarde mediante un estudio 
planificado del mercadeo agricola de la regi6n. Una encuesta 
de los seis centros mayores de mercado en las provincias de 
Albay y Camarines Sur fue realizada para determinar el ori
gen y destino de productos agricolas y manufacturados y 
para definir las Areas de servicio de dichos mercados. Naga, 
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Iriga, Goa, Legaspi, Tobaco y Legao fueron seleccionados 
como los centros de mercado lideres. con base en su localiza
ci6n estrat~gica, tamafho de poblaci6n y volumen estimado 
de actividad mercantil. El ni~mero de encuestados se deter
min6 por su localizaci6n proporcional. Por ejemplo, se clasi
fic6 primero la poblaci6n por tipo de mercaderia y las mues
tras se tomaron escogiendo cada en~simo productor o nego
ciante. Utilizando cuestionarios preparados para tal efecto se 
entrevist6 a cien comerciantes e intermediarios y a 50 pro
ductores de cada centro de mercado. Estos encuestados 
fueron escogidos entre los negociantes registrados en el mer
cado. 

La informaci6n reunida incluia: a) origen y destino de las 
mercancias; b) tip os de comprador y vendedor; c) lugar de 
ventas y adquisiciones: d) tipo y costos de transporte: e) fre
cuencia de distribuci6n y adquisici6n; f) prdcticas de em
paque y almacenamiento; g) formas de pago; h) problemas 
encontrados; e i) otra informaci6n relacionada. Las mercan
cias incluidas fueron: a) arroz y palay; b) aztcar; c) maiz; d) 
copra y coco; e) verduras; f) ganado y ayes de corral; g) pes
cado; h) bienes manufacturados; i) productos agricolas y ve
terinarios; j) implementos agropecuarios; y k) productos de 
industria casera. 

Los seis mercados pequefios, que operaban una o dos ve
ces por semana, fueron estudiados para determinar el grado 
de vinculaci6n a mercados mayores y a las areas rurales en 
donde se ubicaban. La muestra incluia tres centros en la 
provincia de Camarines Sur (PayatAn, San Gabriel y San Ra
m6n) y tres en la provincia de Albay (Pill, Paulba y Sinu
natan). 

Los entrevistadores buscaron informaci6n sobre los fac
tores hist6ricos que dieron origen a los mercados, el origen y 
destino de las mercancias negociadas, los vinculos entre es
tos centros de mercado y otros mercados peri6dicos y entre 
estos y sus Areas de influencia rural, las practicas y condi
ciones de comercializaci6n, los problemas de mercadeo y sus 
soluciones potenciales y otra informaci6n relacionada. 
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Los estudios de muestreo arrojaron gran cantidad de in
formaci6n no solamente sobre centros de mercado particu
lares, sino tambi~n sobre la naturaleza del sistema de centros 
de mercadeo en la cuenca. Los planificadores de Bicol encon
traron (25): 

1. 	 Los mercados en la cuenca del rio Bicol eran principal
mente centros locales de intercambio. El anflisis de los 
flujos de mercancias en los seis grandes mercados regula
res mostraron que estos funcionaban principalmente 
como centros locales de comnercio. Casi la mitad de las
transaccines de bienes en el mercado m~s grande de la 
cuenca, en la ciudad de Naga, eran locales; la mitad res
tante se hacia con Manila o con los mercados peri6dicos
del Area inmediatamente circundante de la ciudad. El
mismo patr6n de negociaci6n era caracteristico del se
gundo mayor mercado, en Legaspi. Cerca del 70% de las
transacciones que se efectuaban en el mercado de Tobaco 
ocurrian entre los residentes en un radio de cinco kil6
metros de la ciudad. Para todos los seis grandes merca
dos, mhs de dos tercios de las transacciones se hacian en
tre gente que vivia dentro de un Area de diez kil6metros. 
Solamente cerca del 12% de las transacciones en los mer
cados de Naga y Legaspi se realizaban con centros fuera 
de la regi6n, y casi todas eran con la capital nacional, Ma
nila. El GrAfico 5-1 muestra el grado en el cual los merca
dos mayores de la cuenca estaban vinculados a otros cen
tros de inercado. 

2. 	 Los centros de mercado en la cuenca tenian Areas de ser
vicio estrechamente circunscritas y proporcionaban ac
ceso limitado a la gente que vivia por fuera de ellos. Los
planificadores encontraron que las Areas de servicio en la 
cuenca, aun las de los mayores centros de mercado -Na
ga y Legaspi- no cubrian grandes porciones de sus pro
vincias. 

25. 	 Bicol River Basin Development Program, Urban Functions in Rural 
Development: A Research Project in Spatial Analysis and Planning, 
Pili, 	Filipinas, BRBDP, 1978. 
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CUADRO 5-2 

DISTANCIAS DE COMERCIO DE SEIS MERCADOS MAYORES 
EN LA CUENCA DEL RIO BICOL 

AGRICOLA 

Centro de Nu. de No. de 
mereado lugares Origen de los productom lugares Destino de h., productos 

0-10 11.20 21-50 51• 0-10 11-20 21-50 50 
km km km km km km km km 

Nfnga City 89 :18.2 3,, : 314.8 10.1 102 73.5 3.9 3.9 17.2 
iLegaspi City 110 -14.5 11.8 24.5 19.1 110 58.2 3.6 16.4 4.2 
Irig (Citv 46 65.2 26. 1 87 - 62 61.3 11.3 16.1 7.:1 
Tabaco 11I 7.1 S .1.5 2.7 18,0 112 71.4 12.0 1.8 12.2 
Iigno 11.4 7,.9 1.9 14.0 6.2 117 70.1 0 15.4 55.9 
(;;o 120 86.7 0.8 2.5 10.0 191 - - - 1.1.5 

MANUFACTURA 

Naga City 69 :17.7 i.A 2.9 58.0 87 67.8 4.6 1013 17.2 
Leguspi City iiG 11.7 1(.0 5.0 73.3 96 61.5 :10.2 3.1 4.2 
Iriga City 16 32.9 14.8 16.2 36.1 438 48.9 25.8 18.0 7.3 
Tabaco 64 28.1 0 25.0 43.8 82 54.9 28.0 4.9 12.2 
ligao AI G.5 0 32.3 61.2 34 44.1 0 0 55.9 
Gao 25 52.0 0 0 48.0 62 85.5 0 0 14.5 

Fuente: FUDIt Investigaci6n de Mercados. 

cesados mils frecuentemente encontrados en el mercado 
incluian productos agricolas o veterinarios, viveres, pe
quefias herramientas, utensilios para el hogar, ropa y me
dicinas. Para estos articulos los mercados mayores en Bi
col actuaban solo como puntos de transferencia; los mer
cados peri6dicos comerciaban predominantemente con 
productos agricolas cultivados en las Areas inmediata
mente circundantes y tenian pocos bienes manufactura
dos disponibles. 

De estos estudios de centros de mercado, los planifica
dores en la cuenca del rio Bicol pudieron obtener, rMpidamen
te y a bajo costo, un perfil inicial de los vinculos econ6micos 
y comerciales entre asentamientos en la regi6n, y una infor
maci6n mAs depurada sobre las funciones y caracteristicas 
de una muestra de centros de mercado. 
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En el departamento de Potosi, en Bolivia, se recolect6 in
formaci6n sobre las funciones y vinculos de mercado como 
parte de un estudio general de asentamientos. Los encuesta
dores solicitaron informaci6n acerca de la existencia de mer
cados en los pueblos, el tipo de mercado, cuando fue estable
cido y la frecuencia con que operaba. Se solicit6 a informan
tes claves identificar los principales productos comerciados 
en el mercado; las distancias de donde procedian los princi
pales articulos y comerciantes, a d6nde iban los habitantes
de 	 los pueblos a comerciar si no existia mercado en ese 
pueblo, y los principales problemas de mercadeo. Mediante 
encuestas de hogares y de asentamientos, hechas en co
nexi6n con el anAlisis de escalograina, se obtuvo informaci6n 
acerca de servicios y facilidades de apoyo, acceso de trans
porte a los centros de mercado desde otros pueblos y Areas 
rurales, N'flujos de bienes desde los centros de mercado. Las 
encuestas encontraron que en la regi6n de Potosi, donde mis 
de 	la mitad de la poblaci6n se ocupaba en actividades agri
colas, los centros de mercado eran extremadamente impor
tantes COIO puntos de salida para la venta o comercializa
ci6n de mercancias excedentes y como fuentes de bienes bA
sicos de consumo y de insumos para la producci6n agricola.
la informacidn recogida las encuestasen sobre asentamien
tos permiti() a los planificadores describir la estructura bfsi
ca de la interacci6n de mercados en ]a regi6n. Los estudios 
encontraron que los 	 centros de mercado mAs importantes 
eran los pueblos mayores, en donde se localizaban otras ac
tividades comerciales y de servicios. Los mercados mis pe
qunefos esLaban usualmente ubicados en centros rurales de 
servicios en areas de mayor producci6n agricola (26).

Se encontr6 tambikn que el mayor asentamiento en la re
gi6n -la ciudad de PoLosi, con cinco mercados- jugaba un 
papel importante en la estructuraci6n del patr6n de interac
ci6n mercantil en la zona del departamento en que estaba si

26. 	 tHugh Evans, Urban Functions in Rural Development: The Case of 
the Potosi Rcgion in Bolivia, Washington, US Agency for Interna
tional Development, 1982. 
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tuada la ciudad. El fuerte volumen de actividades en Potosi, 
su relativa buena accesibilidad por carretera y su interac
ci6n con un mercado mayor en la ciudad de Sucre tambi6n es
timulaban la interacci6n ccn mercados peri6dicos en varios 
pueblos cercanos tales como Betanzos, Puna, Otavi y Chull
co, la mayoria de los cuales estaban localizados en las prin
'cipales reas de producci6n agricola y eran accesibles desde 
la carretera que cruza el departamento. 

Los escudios indicaban que en el sur de la regi6n se en
contraron mercados diarios, principalmente en los centros de 
consumo - Tupiza, Villazdn y Atocha- y que varios cen
tros mineros tenian mercados semanales. La zona mhs dis
persamente poblada, al occidente de la regi6n, tenia merca. 
dos semanales, principalmente en los pueblos mineros. La 
carencia de mercados al norte y al occidente y la falta de ca
n'eteras que los conectara con los caserios rurales desestimu
laban a los campesinos y los alentaban a realizar largos via
jes 	a pueblos m~s grandes para establecer relaciones comer
ciales (27). 

ESTUDIOS DE VINCULOS DE TRANSPORTE 

Los vinculos de transporte -redes de ferrocarril, fluviales 
y de carreteras, asi como los servicios de transporte- figu
ran entre los medios m~s importantes para conectar los asen
tamientos de una regidn y proporcionar el acceso de la pobla
cidn rural a los servicios y facilidades ubicadas en dreas ur
banas. 

En 	su manual de planificaci6n de centros de servicios ru
rales, Escap sugiere que el siguiente tipo de informaci6n so
bre transporte sea recolectado (28): 

27. 	 Dennis A. Rondinelli y Hugh Evans, "Integrated Regional De

velopment Planning: Linking Urban Centers and Rural Areas in Bo

livia", en World Development, Vol. II, No. 1, 1983, pp. 31-54. 

28. 	 United Nations Economic Commission for Asia and the Pacific, op. 
cit., pp. 185-204. 
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1. 	 Densidad del sistema de carreteras -nimero de kil6me
tros de carretera por km2 de territorio en la regi6n.

2. 	 Necesidades de acceso de la poblaci6n rural.
3. 	 Calidad y cobertura del sistema de carreteras -reas alas que proporciona acceso a los servicios y mercados en 

lugares centrales. 
4. Distancias promedio: entre asentamientos en la regi6n y

de la poblaci6n a las carreteras. 
5. 	 Clasificaci6n de las jerarquias de carreteras (29): 

a) 	 Carreteras nacionales, que sirven demandas interre
gionales y entre ciudades, que requieren mayor movi
lidad y resistencia estructural para viajes de larga dis
tancia y vehiculos pesados y, por Ic tanto, altas espe
cificaciones de ingen;eria y superficies pavimentadas.

b) 	 Carreteras regionales, que permiten el continuo ac
ceso a centros determinados, asi como la 	circulaci6n 
interna en el 6rea (provincias y distritos). Se requie
ren carreteras resistentes a todas las condiciones cli
mAticas. 

c) 	Carreteras locales, que conectan centros menores y
parcelas con centros de mercado y servicios, las cuales 
son posiblemente disefiadas con m6todos de construc
ci6n y mantenimiento intensivos en 	mano de obra. 

6. 	 Modos de transporte y su conveniencia segfin condicio
nes existentes. Estos van desde transporte peatonal, ani
mal o en vehiculos de tracci6n animal, bicicletas, motoci
cletas, autom6viles, camiones, buses, vehiculos acuAti
cos, transporte sobre rieles u otros medios, y el grado en
el cual ellos satisfacen las necesidades de trAfico existen
tes o proyectadas.

7. 	 Condiciones de las carreteras y niveles de mantenimien
to. Pueden ser clasificadas en: pavimentadas, deficiente
mente pavimentadas, de tierra, algunao otra categori

29. Ibid., pp. 189-190. 
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zaci6n que refleje criterios de trhfico de carreteras y de 
accesibilidad. 

8. 	 Origen y destino del trhfico, flujos de mercancia y pobla
ci6n y flujos de volumen de trdnsito. 

Los estudios de vinculos de transporte jugaron un impor
tante papel en los proyectos de planificaci6n regional en 
Bicol y Potosi. En la cuenca del rio Bicol, los planificadores 
recopilaron informaci6n sobre vinculos de transporte entre 
municipalidades segiVn las modalidades en redes de carrete
ras y condiciones de las mismas y calcularon distancias entre 
caserios y pueblos. Ademhs, ya existia informaci6n sobre vo
lHimenes de trafico por curreteras, flujos de mercancias, me
dios de transporte, y origen y destino de vehiculos, recopila
da mediante una investigaci6n mAs grande sobre transporte. 
La 	mayoria de los datos fueron representados en mapas y 
proporcionaron un perfil detallado de los vinculos fisicos en
tre 	los asentarnientos de la cuenca. 

Los estudios de transporte mostraron que m~s del 70% 
de todas las carreteras de la cuenca eran p~simas y necesi
taban mejorarse. Solo la autopista nacional que atravesaba 
la cuenca por el centro y unas pocas carreteras de provincia 
estaban disefiadas para todas las condiciones climfticas y 
eran transitables durante la estaci6n de lluvias. Las carre
teras que unian las Areas rurales con los centros de mercado 
eran pocas y ma construidas. Muchos caserios rurales te
nian acceso solamente en pequefios botes o a pie. La insufi
ciencia de vinculos regulares de transporte se reflejaba en 
parte en el uso de vehiculos motorizados y de tracci6n ani
mal, el uso ilegal de patines a lo largo de las vias f~rreas, o el 
uso de pequefios botes y planchones, y en parte tambi6n en 
el hecho de que la mayoria de viajes en la cuenca se reali
zaban a pie. El ferrocarril prestaba un servicio limitado hacia 
puntos situados fuera de la cuenca y los centros mayores es
taban conectados con Manila exclusivamente por medio del 
poco frecuente servicio a6reo y de bus. 

Las carreteras eran utilizadas por el 85% de los viajeros 
que se desplazaban en el interior de la cuenca y para trans
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portar cerca del 80% de las mercancias agricolas. Sin embar
go, como vinculos fisicos entre comunidades las carreteras 
prestaban un servicio muy pobre (Vase el Cuadro 5-3). La 
rnayoria de la poblaci6n rural vivia en asentamientoz, dificil
mente accesibles por carretera y el transporte era complicado 
y costoso en casi toda la cuenca. El costo de transporte de 
mercancias a las Areas rurales era hasta seis veces mayor que 
en otras Areas conectadas mediante vias transitables por ve
hiculos a motor. Los campesinos tenian que caminar durante 
horas hasta la carretera mas cercana y llevar sus productos a 
la espalda o en lentos carabaos o caballos. Aun despu6s de 
aleanzar la carretera principal, la espera del jeep o bus era 
tan larga y los costos en ocasicnes tan altos, que el beneficio 
marginal desaparecia. Para los campesinos ]a espera de 
transporte era 30 veces m~s larga en promedio en las carre
teras secundarias que en lugares adyacentes a la carretera 
sur de Manila, yen algunos sitios m~s remotos de la cuenca 
debian esperar entre tres y cuatro horas. Debido al costo del 
transporte y a las dificultades de movilizaci6n, el 85% de los 
viajes en la cuenca era entre sitios de una misma municipa
lidad N,el 99 en la misma provincia. Relativamente pocos 
viaJes -- para compras, trabajo, negocios, interacci6n social 
u otros prop6sitos- tenian lugar entre municipalidades y
habia poca interacci6n regular entre las dos provincias de la 
cuenca (30). 

F.ri Bolivia, la informaci6n sobre vinculos, de transporte 
se pudo obtener de fuentes secundarias a trav~s de agencias 
nacionales ocupadas de la planificaci6n y administraci6n del 
transporte. El estudio encontr6 que el departamento de Po
tosi tenia una red de transporte m~s extensa, en relaci6n con 
su Area, que otras regiones, aunque ninguna de las carreteras 
en el departamento era pavimentada. Debido al terreno mon
tafioso, la movilizaci6n era lenta y dificil, principalmente en 
6pocas Iluviosas. 

El servicio nacional de carreteras las clasific6 en tres ca
tegorias: la red basica, supuestamente resistente a todas las 

30. Bicol River ;asii Development Program, op. cit., pp. 99-100. 



CUADRO 5-3 >
> 

POBLACION Y ASENTAMIENTOS SERVIDOS POR VIAS Y OTROS MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

Vias 

Concreto IMSR 1 

Asfalto (via de 


provincial 

Gravilla o terra 


Iotros 1 


Sub-total 

Senderos
c 


Otros medios
 

Embarcaciones 
Ferrocarril 
Rio Bicol 


Total 

EN LA CUENCA DEL RIO BICOL 
(n3 

t:$ 

POBLACION SERVIDAa ASENTAMIENTOS SERVIDOSb < 

Albay Cam. Sur % de Albay Cam. Sur 
% de ' de poblacion "r de asen- "c de ahen- e de asentamientoo
 

poblaciOn poblaci6n 
 Total de lhcuenca tamientoa tamientoa Total de Ia cuenca 
0 

9 9 155977 9 3 4 52 4
 
2
 

13 4 124.606 7 6 2 49 4 >
 
r,
 

46 35 677.751 40 48 39 600 42 M
 
49
701
56
958.334 

30 42 629.942 37 39 41 580 41
 

- 7 71.827 4 11 104
 

2 3 39.966 3 3 2 34 2
 

- 12) (229.372) 114) 

100 100 1,700.069 100 100 100 1 419 1)0
 

Poblacion servida por transporte fluvial no se suma: ya que estos asentamientos se sin tambi oor carrt-ter s y otris mr

dios.
 
b 	 Bua's o Barangays se computan 

El total de la poblacion y asentamientos servidos por senderos fueron compuadc-

a 

restando litpoblacitn y los ascntainint

servidos por todo tipo de vias y otros medios de la poblacion y asentarnientoe de la cuenca. para las dos pronincla.
 

Fnente: UFRD Research. 1977. based on BRBDP Transport Study. 1976. DPIl and PEO of Camarines Sur ani Albay. 	 C' 

c 
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ondiciones de china, que conecta las ciudades capitales de 

departamento; la red complementaria, que une las ciudades 

capitales con los pueblos mayores; y ia red local, que incluye 
carrelas demnas carreteras (31). En realidad, ninguna de las 

disefiada para toda clase de condicionesteras en Potosi era 
Potosiclimfiticas. Las carreteras de la red basica conectaban 

con capitales departamnentales cercanas v con La Paz, pero 

a menudo las jornadas eran lentas y largas. Varias de las ca-

Potosi formaban parte de la red complementaria,rreteras en 
Potosi con Tupiza y Villaz6n aunque solo la que vinculaba a 

hacia el sur se aproximaba al tipo de via resistente a todo cli

ma. Las carreteras locales llegaban a la mayoria de asenta

mientos con unOs cientos de habitantes, pero excel)tO las tra

piano, las dernais eran tortuosas v rarazadas sobre terreno 
a inas de 1f kmmente t)ermitian que los vehiculos viajaran 

por hora. 
en Po-Las investigaciones sobre vinculoQs de transporte 

de bus solamente a lastosi econtraron que habia servicio 

ciudades v uehlos conectados por carreteras en mejores 

Los buses operaban unas pocas veces a la secondiciones. 
mana, desde Potosi al segundo V tercer pueblos mias grandes 

cuartodel departamento, pero no habia servicio regular al 

el)o mais grande o a los asentamientos mas pequefios. Los 
los pueblos v aldeas locaprincip)ales medios de transporte a 

lizadas fuera de la carretera principal eran los camiones, don
n, o las mulas y lladeI habia carreteras locales de penetraci 6 

en los demas casos El sistema fdrreo fue construidomas 
a los puertos maritiprincil)almente para exportar minerales 

mos de Chile. Peru v Argentina, y el servicio de pasajeros era 

inferior aun al de transporte por carretera. El ferrocarril ofre

entre Potosi v otras ciudades bolivianas apecia conexiones 
nas un' o dos veces por semana (32). 

El estudio de transporte hizo evidente el aislaniento fisi

partes de la regi6n y la existencia de pocosco de muchas 
vinculos fisicos entre asentamientos dentro de la regi6n o en

31. Evans. op. cit., pp. 51-52. 

32. Idem. 
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tre los pueblos mAs grandes de la regi6n con otros en Boli

via. 

ESTUDIOS DE VINCULOS DE INTERACCION SOCIAL 

Aceptando que la integraci6n de asentamientos en una re

gi6n ocurre a trav6s de la inLeracci6n social entre residentes 
- por lazos familiares, matrimonios entre habitantes de di

ferentes pueblos, visitas entre familiares y amigos, y por re

creaci6n o ceremonias-, los vinculos sociales reflejan el gra

do en que la gente percibe la regi6n como una unidad social 

coherente y unificada. Un medio de averiguar el alcance de la 

interacci6n social entre asentamientos en una regi6n consiste 

en incluir preguntas sobre los prop6sitos de viaje en sondeos 

de origen y destino. Para obtener informaci6n adecuada, sin 

embargo, los estudios deben ser adelantados en un periodo 

de tiempo que incluya fines de semana y vacaciones, cuando 

las gentes estfn libres para viajar con prop6sitos sociales. 

Otro medio de obtenr un perfil de vinculos sociales en re

giones donde se espera que mucha de Ia interacci6n tendrA 

lugar entre familiares, es estudiar los patrones espaciales de 

noviazgos y matrimonios. En condiciones culturales apro

piadas, los patrones espaciales de selecci6n del c6nyuge reve

lan mucho acerca de la interacci6n social entre comunidades 

antes y despugs de que el vinculo matrimonial est6 conso

lidado. 
Dicho estudio fue considerado como un importante indi

cador de interacci6n social en la cuenca del rio Bicol y los pla

nificadores pudieron ilustrar con mapas el patr6n de selec

ci6n conyugal, compilando datos en las oficinas de registro 

civil, de una muestra del 10% de los libros de registro de ma

trimonios en un periodo de cinco afios. Los datos mostraron 

la residencia del novio y la novia en la 6poca del matrimonio. 

El estudio confirm6 lo encontrado en el antilisis de vinculos 

de mercado y transportes, de que habia pocos vinculos o in

teracci6n entre municipalidades ei. la cuenca. Solo un pro

medio del 19% de matrimonios durante el periodo estudiado 

era entre personas de diferentes municipalidades. Asi, raAs 
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del 80% de los matrimonios ocurria entre hombres y mujeres
de la misma localidad y de estos, solo el 4% ocurria entre pa
rejas de diferentes aldeas. Los matrimonios entre c6nyuges
de diferentes asentamientos tendian a Ilevarse a cabo en las 
municipalidades cerca a Naga, el centro de mercado m~s 
grande en la regi6n (33). 

ESTUDIOS DE VINCULOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

Otro medio para determinar el grado de interacci6n entre los
asentamientos y el Area de servicio o de influencia de lugares
centrales consiste en estudiar los origenes de los consumido
res o clientes de servicios importantes, especialment servi
cios sociales. Dos estudios sobre vinculos de servicios, socia
les 	se realizaron en la cuenca del rio Bicol: uno sobre el ori
gen de los estudiantes de escuelas secundarias y postsecun
darias y el otro de pacientes de clinicas y hospitales. Los ob
jetivos especificos del estudio fueron: 

1. 	 Determinar el grado de centralidad, si lo habia, de escue
las y hospitales en la cuenca. 

2. 	 Averiguar si las escuelas y hospitales eran vinculos efec
tivos entre areas. 

3. 	 Identificar las Areas de servicio de escuelas y hospitales.
4. 	 Determinar qu6 posibles factores (espaciales o no espa

ciales) crean o mantienen los vinculos. 

Se hizo un listado de escuelas secundarias y postsecunda
rias tornado del Departanento de Educaci6n y Cultura y se 
seleccionaron muestras de estudiantes en dos niveles educa
tivos: escuelas secundarias y escuelas postsecundarias tales 
corno institutos de educaci6n superior, escuelas agricolas de 
comercio, escuelas t6cnicas e institutos de capacitaci6n voca
cional. Se utiliz6 una muestra de las ocho mayores escuelas 
secundarias y 29 escuelas postsecundarias para sacar un lis

'33. Bicol River Basin Development Program, op. cit., pp. 72-73. 
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tado de estudiantes de cuyas hojas de vida se podia obtener 
informaci6n sobre su residencia permanente. 

El origen de los pacientes fue determinado a partir de una 
muestra del 10% de los registrados en un periodo de un afho 
en los 43 hospitales de la regi6n que tuvieran mis de diez ca
mas. Se tomaron datos de la residencia permanente de los 
pacientes y del tipo de dolencias. 

Los estudios confirmaron que gran parte de los servicios 
de educaci6n y salud se encontraban localizados en los asen
tamientos mayores y que sus vinculos con Lis Areas rurales y 
la accesibilidad desde estas eran 16biles. 'Dos tercios de las 
facilidades de educaci6n superior estaban s.tuados en las ciu
dades de Naga y Legaspi. Aproximadamente el 60% de los 
estudiantes de las instituciones de educaci6n superior prove
nia de fuera de la ciuclad donde se localizaban las facilidades, 
pero las dreas de servicio eran muy pequefias y solo se ex
tendian hasta un radio de 37 Km en promedio. Los anAlisis 
encontraron una estrecha relaci6n entre el tamafio de los 
asentamientos y su centralidad para los servicios de educa
ci6n superior y salud. Se hall6 que mAs de la mitad de las 
grandes escuelas de la cuenca estaban concentradas en los 
asentamientos mayores -Naga, Legaspi, Daraga e Iriga. 
Los estudios de las Areas de servicios de los hospitales des
cubriero,, que menos del 1% de los pacientes provenia de dis
tancias mayores a 36 Kin del sitio de las facilidades (Vanse 
los Cuadros 5-4 y 5.5). 

Estudios similares realizados en Potosi encontraron que 
aunque habia escuelas secundarias en todos los pueblos 
grandes e intermedios, las localizadas en los asentamientos 
menores no ofrecian un curriculo completo. Una educaci6rn 
secundaria completa se impartia solo en ciudades mayores y 
los nifios de las Areas rurales debian trasladarse a recibirla. 
En Potosi, el tamafio y grado de especializaci6n de las insti
tuciones de servicio social determinabarn el grado en que ser
vian a Areas geogrAficas amplias. La instituci6n de educa
ci6n superior mAs grande, la Universidad TomAs Frias, tenia 
estudiantes de todo el pais; pero las escuelas secundarias y 



CUADRO 5-4 

DEL RIO BICOL
AREAS DE SERVICIO Y VINCULOS DE ESCUELAS EN LA CUENCA 

DISTRIBUCION DE ORIGENES 

0-5% 5-10'c 10%c, y mts 

% promedio No. de %promedioLocalizaci6n No. de %de alumnos No. de %promedio No. de 
de escuela escuelas de afuera puestos por puesto puestos por puesto puestos por puesto 

9 58 205 1.9 30 6.2 7 17.9Naga 
7 69 82 2.1 12 6.7 6 14.6Legaspi 
3 55 13 2.3 3 7.2 1 29.3Daraga 

7 7.3 3 16.22 54 16 2.5 	 2 13.7Guinobatan 	 48 40 2.1 3 8.6
Iriga 2 

56 16 2.6 3 6.9 2 18.6Tabaco 	 1 
1 44 24 4.0 3 6.5 2 13.5Pili 8.3 1 16.7> - - 3 - 2 14.7Sipocot 	 11 2842 2 5.2 -Polangt 

--6 3 1.7 - -Batob 	 1 
Goa 	 1 46 6 2.2 2 6.3 1 21.9 

- ZNabua 	 1 11 1 3.4 1 6.8 
1 13.9 >51 9 2.8 - -

Pasacao 	 1 
1 3.4 . -cRagayb 	 1 4 
-.- -	 1 25.0Tiwi 	 1 25 

Aqul se ;ncluyen solamente escuelas de educaci6n superior y no de secundaria, so incluven escuelas que ofrecen formaci6n ge. 

neral, agricola, comercial, tkcnica y otras reas especializadas de educacion superior. 
en Bato con inuy baja cen- _b 	 Ragay es un pueblo ferroviario, inaccesible para el resto de las pobtacioneg de la cuenca; la escuela 


tralidad es un pequefio colegio local cuya capacidad no es siquiera suficiente para atender la demanda local.
 

Fuente: FUDR, investigaci6n preliminar. 1977. 



>CUALAiO 5-5 

AREAS DE SERVICIO Y VINCULOS DE HOSPITALES EN LA CUENCA DEL RIO BICOL 

DISTRIBUCION DE ORIGENES 
- z 

Localizaci6n 
de hospital 

No. de 
hospitales 

% de pacientes 
de afuera 

No. de 
camas 

% promedio 
por cams 

No. de 
camas 

% promedio 
por cams 

No. de 
camas 

% promedio 
por cama ch 

Legaspi 
Tabaco 
Naga 
Polangui 
Ligao 
Daraga 
Iriga 
Libon 
Pio Duran 

7 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
2 

43 
36 
45 
33 
23 
40 
36 

6 
26 

37 
20 
64 
18 
13 
35 
25 

4 
9 

1.0 
0.9 
1.0 
1.0 
1.0 
0.5 
0.8 
0.7 
0.6 

5 
6 
2 
2 
1 
2 
4 
-
2 

7 
7 
7 

6 
8 
6 
7 
-
6 

3 
3 
-
4 
2 
2 
2 
1 
2 

14
17 
-

19 
18 
37 
13 
15 
11 

> 

> 

Camalig 
Guinobatan 

1 
1 

0 
9 

0 
4 

.0 
2.0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Malilipot 
Oas 
Baao 

1 
1 
1 

77 
20 
23 

13 
12 

7 

0.5 
0.8 
0.6 

1 
0 
0 

9 
0 
0 

3 
1 
1 

20 
10 
17 

Cabusao 1 49 29 0.7 1 5 1 17 

Libmanan 
San Jos6 

1 
1 

14 
21 

12 
3 

0.4 
1.0 

1 
0 

9 
0 

0 
1 

0 
16 

Tinambac 1 2 1 1.0 0 0 0 0 



228 METODO APLICADO DE ANALISIS REGIONAL 

servir iinicamente a los pveblos donde
elementales tendian a 
se iocalizaban. 

n m~dica especiali-Los pacientes con necesidad de atenci 6 

La Paz o a una de las grandes ciudades 
zaua debian viajar a 

por fuera del departamnento. La ciudad de Potosi y los pue

blos m'is grandes del departamento tenian hospitales gene

sus propias provincias; los 
rales que servian 1l)sicamente a 

centros de salud estaban disponibles en los pueblos mayores 

v las clinicas pequefias podian encontrarse en 
e intermedios, 
algunas aldeas, aunque pocas de ellas funcionaban efectiva

a la falta de medicos, enfermeras, suministros 
nente dehido 

servicios so
y equipos. Con frecuencia, v debido a que esos 

poco efectinins baja de la jerar(Iuia eranciales en la escala 

vos o inexistentes, los habitantes rurales debian ir a las gran

des ciudades a obtener servicios educativos o de salud, o sim

plernente (tuedarse sin ellos (34). En Bicol y Potosi, ios anA
un 

perfil de las aireas de servicio de las facilidades de educaci6n 
a los plani

lisis de vinculos de los servicios sociales proporcionaron 

y salud localizadas en lugares centrales y dieron 

una visi6n de li accesibilidad, desde diferentes par
ficadores 

tes de la region, a esos servicios.
 

YPOLITICOS, ADMINISTRATIVOS
ES'IUI)I-)IlE VINCUII(S 


OR( AN IZATI VOS
 

Un enfoque afin, aunque diferente, para determinar el grado 

de integracion entre los asentainientos consiste en examinar 

los vinculos politicos, administrativos y organizativos entre 

se reflejan en la estructura formal del 
ellos. Estos vinculos 
gobierno, relaciones informales de toma de decisiones, flujos 

de recursos de presupuesto de los niveles altos a los mis ba
entre jurisdiccionesn, transaccionesjos de la administraci 6 

n ad
politicas v administrativas y grado de descentralizaci 

6


la regi6 n.
ministrativa existente en 

34. Ibid., pp. 74-78. 
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Varios de los estudios sobre Ia estructura de gobierno y 
los patrones de toma de decisiones en Ia cuenca del rio Bicol 
buscaban describir y est-imar la autoridad, relaciones y capa
cidades de las organizaciones gubernamentales localizadas 
en los asentamientos de la regi6n, y ademds determinar ei ac
ceso de los residentes rurales a los servicios y facilidades 
ofrecidos por las agencias pfiblicas. 

Seis de estos estudios se hicieron utiliza.ido las observa
ciones de campo, datos secundarios, estudios de caso y en
trevistas estructuradas (35): 

1. 	Un estudio de caso sobre la provisi6n de los servicios de 
gobierno en un area de Ia regi6n -a municipalidad de 
Minalbac, en la provincia de Camarines Sur- se utiliz6 
para obtener un perfil profundo de la estructura organi
zativa y de Ia interacci6n en una unidad municipal de go
bierno. El Area estaba conformada por un centro urbano 
y un Area rural de influencia. La municipalidad estaba 
ubicada fuera de la autopista principal y en un Area que 
otros estudios sefialaban como relativa y ddbilmente in
tegrada al resto de la economia regional. Los entrevista
dores intentaron determinar la disponibilidad de servi
cios gubernamentales de educaci6n, salud, extensi6n 
agricola y otros servicios generales. Las preguntas pe
dian informaci6n sobre: a) el grado de uso de los servi
cios por parte del entrevistado u otros miembros de la fa
milia; b) la forma de transporte, su costo y el tiempo re
querido para acceder a los servicios; c) concepto del en
cuestado acerca de Ia calidad de los servicios disponibles. 
Los encuestados fueron escogidos en 25 barangays a tra
v~s de la municipalidad. 

2. 	 Se utilizaron entrevistas con personal clave y datos re
colectados de fuerites secundarias, para estudiar el grado 
en que los servicios de extensi6n agricola estaban dispo
nibles en la cuenca del rio Bicol. 

35. 	 Ibid., pp. 89-98. 
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3. 	 Se elabor6 un estudio de facilidades rurales de salud endos municipalidades, Minalbac y Manilao, utilizando da
tos secundarios, entrevistas con informantes clave y ob
servaciones de campo.

4. 	 Se hizo tambi6n un estudio de los patrones locales de to
ma de decisiones mediante entrevistas con informantes
claves en 	las oficinas de gutbernadores provinciales, al
caldes de ciudades y municipalidades y con capitanes de 
barangays. 

5. Un estudio profundo de caso sobre el conflicto por la pro
puesta de trasferir la capital de la provincia de Camarines
Sur de Naga a Pili, proporcion6 informaci6n sobre la in
teracci6n politica, formal e informal en la cuenca.

6. 	 Un estudio de caso sobre la localizaci6n de una planta in
dustrial en Bicol proporcion6 informaci6n acerca de losvinculos intergubernamentales, la toma politica de deci
siones y la interacci6n entre quienes toman las decisio
nes, publicas o privadas en la regi6n. 

Los estudios comprobaron que en Bicol los vinculos formales de gobierno entre niveles de la administraci6n eran dominiados por los ministerios nacionales que operaban en 	la 
cuenca y que la estructura formal estaba altamenLe centralizada. La mayoria de los funcionarios locales eran nombra
dos por los ministerios nacionales y eran responsables ante
los mismos. Los funcionarios municipales generalmente no

estaban bajo la autoridad de los alcaldes, nombrados bajo la

ley marcial, quienes disponian de escasos 
recursos para re
solver los problemas locales. Casi todas las inunicipalidades
de la cuenca dependian del gobierno nacional para una parte
de sus ingresos y tambi6n dependian de 61 en materia de autoridad. Las decisiones eran a menudo tomadas mediante re
laciones personales. 

Los estudios de las estructuras de gobierno y servicios 
en Bicol indicaban que los servicios prestados en todos losniveles se hallaban altamentp centralizados. Las institucio
nes piiblicas de salud, educaci6n y otras, generalmente ex
tendian sus servicios solo a la poblaci6n residente en la ve
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cindad de sus sedes o a las pocas personas que se podian per

mitir el lujo de viajar desde los barangays rurales a obtener 

estos servicios en las ciudades mayores. Aun las escuelas 

en los centros mayores servian primordialpostsecundarias 
mente al drea local. Los servicios de extensi6n en educaci6n, 

salud y agricultura estaban muy por debajo de las especifi

caciones establecidas por los ministerios nacionales (36). 

En el departamento de Potosi se decidi6 utilizar un estu

dio de la provisi6n de infraestructura bfsica como medida 

para determinar el grado en que los servicios del gobierno 

cubrian los pueblos v aldeas de la regi6n. La inversi6n en in. 

era la actividad m~s importante y la 6inica enfraestructura 
la cual las agencias de gobierno se ocupaban en Potosi, y la 

acerca de las inversiones en infraestructura poinformaci6n 
en que los asendia proporcionar un buen indicio del grado 

tamientos del departamento estaban involucrados en el sis

tema gubernamental de toma de decisiones. 
que las estadisticas pu-Los planificadores encontraron 

blicadas sobre conexiones de agua potable, alcantarillado y 

energia no estaban desagregadas por pueblos y aldeas. Aun

que tales datos podian solicitarse, se decidi6 en cambio uti
en el estudio de asentamienlizar la informaci6n recolectada 

tos preparado para los escalogramas. Esta era solo una esti

se encontraba mAs actualizada que losmacidn burda, pero 
datos del censo e incluia, adem~s, informaci6n sobre la pro

visi6n de calles pavimentadas, alumbrado pfiblico y recolec

ci6n de basuras Para cada uno de los seis aspectos de infraes

se en cuenta, las comunidadestructura fisica que tomaron 
fueron clasificadas en una escala de 0 a 4, que sefialaba por 

ejemplo, que la totalidad de las casas, o ninguna de ellas, es
o que las calles estaban pataban conectadas al acueducto, 

fueronvimentadas. Los resultados para las seis categorias 

sumados para Ilegar a un total por comunidad y a un prome

dio para la misma. Las cifras fueron desagregadas para cada 

una de las cuatro zonas del departamento calculando el pro

medio para todas las comunidades en cada una. La ciudad de 

36. Ibid., pp. 97-98. 
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Potosi fue omitida de los cilculos de indices para el Area cen
tral, ya que los niveles de provisi6n eran ,nts altos que encualquier parte y podrian distorsionar la cifra para el resto 
de la zona (37). 

Evans y sus asociados concluyeron que el nivel de provi
si6n de infraestructura bfisica era extremadamente bajo. Elindice mi6s alto para todo el departarnento, excluida la ciu
dad de Potosi, fue de 1.15 en ]a escala de 0 a 4. De los seis elementos considerados, la provision de agua potable era la mis
avanzada, aunque esta aun representaba una pequefia parte
de la poblaci6n total. Luego venian energia, calles pavimen
tadas, alumbrado pfiblico y recolecci6n de basuras. El alcan
tarillado raramente se encontraba fuera de los pueblos misgrandes. La regi6n del sur emergi6 como Ia mejor, probable
mente porque las inversiones en infraestructura fueron hechas en los pueblos mineros por la Corporaci6n Minera Na
cional, Comibol, peroaun con un puntaje bajo de 1.65 (Vase
el Cuadro 5-6) (38). 

En resumen, el anflisis de los vinculos espaciales propor
ciona a los planificadores abundante informaci6ri acerca del
grado en que las gentes que viven en asentamientos de dife
rentes tamafios y caracteristicas funcionales y en diferentes

Areas de la regi6n son capaces de interactuar en actividades
econ6micas y sociales. Avudan a determinar el grado en el
cual los servicios y facilidades localizados en varios asenta
mientos sirven a los habitantes de Areas rurales y de otros
pueblos. Pueden tarnbi~n indicar las Areas de servicio o de influencia de las facilidades importantes localizadas en pueblos
y ciudades. La informaci6n derivada de los andlisis de vincu
los puede utilizarse, en conjunto con otros datos, para determinar qu6 partes de la regi6n no son servidas por los lugares
centrales y en qu6 lugares la gente de Areas rurales tiene po
co o ningfin acceso a funciones urbanas importantes. 

37. Evans, op. cit., pp. 58-61. 
38. Ibid, pp. 47-49. 
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CUADRO 5-6 
U 

RESUMEN DE INDICES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPARTAMENTO DE POTOSI 

INFRAESTRUCTURA
 

Poblaci6n de 0 
los asentamien- Alcautari- Electrici- Alumbrado Vias pavi
tos estudiados Agua flado Basura dad publico mentadas 
 Total Promedio 

Norte 72.071 2.33 0.33 0.30 1.48 0.63 1.00 6.07 1.01
 
Centro* 26.812 1.61 0.07 0.10 1.85 1.22 1.07 
 5.93 0.99
 
Sur 51.482 2.93 0.73 1.32 2.86 1.73 1.32 9.89 1.65 
 t, 
Occidente 18.157 2.38 0.05 0.48 1.19 0.67 1.05 5.81 0.97 

Total 168.522 8.25 1.18 2.20 7.38 4.25 4.44 27.70 4.62 
Promedio 2.06 0.29 0.51 1.85 1.06 1.11 6.92 1.15 

* La zona central no incluye la ciudad de Potosi. 

Fuente: 	 Hugh Evans, Urban Functions in Rural Development: The case of the Potosi Region in Bolivia, Washington: USAID,
 
1983.
 

N2 



CAPITULO 6. EL ANALISIS ESPACIAL APLICADO A 
LA PLANIFICACION REGIONAL 

Las primeras tres etapas de las Funciones Urbanas en el De

sarrollo Rural se refieren fundamentalmente a la recolecci6n 
los anAlisis preliminav organizacion de la informaci6n y a 

res. Las tres siguientes fases se centran en presentar, inter

pretar y aplicar la informnaci6n recogida dentro del perfil re

gional v los analisis de los sistemas de asentamientos y 

vinculos espaciales. 1n las fases 4 a 6 del enfoque FUDR, la 

informaci 6 n es resurnida en mapas, diagramas, tablas v 

otras representachones graficas. Los datos y los mapas se 

analizan conjuntarnente con el fin de determinar la accesibili

dad de los asentamnientos y funciones para la gente que rive 

en distintos sitios de la regi6n. Los anAlisis son luego utiliza

dos para identificar los vacios funcionales en rarios servi

cios, facilidades, infraestructura v actividades productivas N 
Areas de servicio de los asentamientospara delimitar las 

existentes. En algunos casos, los planificadores regionales 
o marginaestin interesados en iaentificar Areas perif~ricas 

les que no poseen un nurnero suficiente de lugares centrales 

para servir a sus residentes, d6nde el acceso a las fuiciones 
d6nde los vinculos entre asentamienes debil o inexistenti v 

tos se hallan pobremente desarrollados. Combinada con es

tudios econ6micos y tcnicos mas detallados, con andlisis 

setoriales o anAlisis de dernanda, la informaci6n sobre los 

sisternas de asentamientos puede utilizarse para ayudar a 

desarrollar estrategias de inversi6n regional e identificar pro

yectos especificos para Areas o asentamientos particulares. 

La informaci6n espacial es cartografiada e interpretada 

para ayudar a los planificadores regionales a tratar con los 

siguientes tipos de inquietudes e interrogantes: 

1235 1 

~-*~*~*.go 
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1. 	 LCuhles asentamientos en la regi6n son lugares centrales 
con funciones y Areas de servicio adecuadas, y requieren
solamente inversiones que mantengan y fortalezcan sus 
ventajas comparativas actuales? 

2. lCuffles asentamientos son funcionalmente deficientes o 
podrian servir a mayores ireas de influencia mediante 
inversiones estrat~gicas en servicios y facilidades actual
mente ausentes pero que podrian ser sostenidos en el
asentamiento, o fortaleciendo sus vinculos con asenta
mientos de orden mayor menor?o 

3. 	 ZCuhles asentamientos carecen de servicios importantes,
facilidades o infraestructura pero muestran muy poco o 
ningfin potencial de crecimiento econ6mico y diversifica
ci6n y, por lo tanto, deberfn tener una menor prioridad 
para las inversiones? 

4. 	 LCudles centros cuentan con potencial para diversifica
ci6n y crecimiento econ6mico y podrian ser ascendidos 
a un nivel mayor en la jerarquia de asentamientos, con 
un paquete de proyectos disefiados para sumarse a su di
versidad funcional? 

5. 	 ZCu6les asentamientos, que ahora no sirven como luga
res 	centrales, podrian ser ascendidos a otro nivel con in
versiones en nuevos servicios y facilidades? 

6. 	 iC6mo pueden los lugares no centrales, que parecen care
cer de potenciales para el crecimienLo y la diversificaci6n, 
ser vinculados mis fuertemente a los asentamientos con 
caracteristicas de lugares centrales actuales o potencia
les? 

7. 	 jC6mo puede mejorarse el acceso de la gente que ahoa 
vive en Areas marginales o perif~ricas, de tal forma que 
sean servidas por las facilidades, infraestructura y activi
dades sociales y comerciales que deben estar localizadas 
en pueblos y ciudades? 

8. ,C6mo puede el sistema de asentamientos existente ser 
utilizado mhs efectivamente para distribuir mis amplia
mente servicios, facilidades e infraestructura y para ser
vir a un mayor ndimero de personas?

9. 	 ZC6mo puede cambiarse el sistema de asentamientos pa
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ra hacerlo mis articulado e integrado que le permita brin
dar una base fisica para un desarrollo econ6mico mis am
pliamente difundido? 

10. LC61no 	 pueden reforzarse los vinculos entre asentarnien
tos para promover espontineamente el desarrollo en lu
gares estrat6gicos? 

Estos son solo algunos de los aspectos sobre los cuales 
el analisis espacial puede proporcionar informaci6n; se debe 
insistir, sin embargo, en que el andlisis no surninistra res
puestas a tales interrogantes. Las respuestas requieren jui
cio- cuidadosos basados en el conocimiento intimo de la re
gi6n y de las necesidades y deseos de sus habitantes. El ana
lisis proporciona la infotin-ac6,, ,i,p ,ni 1 !s pianifica
dores y a quienes disefian las politicas emitir mejores juicios 
y mis informadas opiniones: ademis, el andlisis espacial 
aporta solo algunos de los datos requeridos para emitir ta
les juicios. Ellos se deben combinar con otros anflisis, con in
formaci6n sobre las necesidades y demandas potenciales, con 
estimativos de la viabilidad econ6mica y politica y con apre
ciaciones sobre la capacidad institucional para adelantar 
programas y proyectos. 

Este Capitulo describe las fases 4 a 6 del enfoque FUDR: 
ilustraci6n cartogr6fica analitica, anAlisis de accesibilidad e 
identificaci6n de las Areas funcionales y de servicios de los 
asentamientos. A partir de estos estudios, se pueden identifi
car los vacios funcionales y las Areas no servidas o margina
les de la regi6n. Los andlisis se utilizan para ayudar a los 
planificadores a incorporar una dimensi6n de localizaci6n a 
la formulaci6n de estrategias y proyectos de inversi6n, fases 
del FUDR descritas con mayor detalle en el Capitulo 7. 

CARTOGRAFIA ANALITICA 

Las experiencias con los proyectos FUDR en Filipinas y Bo
livia sugieren que una de las tareas mAs importantes de los 
planificadores regionales es presentar la informaci6n y el 
anAlisis de tal forma que sean filciles de entender y visuali
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zar. Esto es especialmente importante cuando intervienen di
sefiadores de politica que pueden no estar familiarizados con 
las t~cnicas de anhlisis espacial, o con funcionarios guber
namentales y lideres locales que pueden no es~ar altamente 
capacitados en anhlisis estadisticos o carecer de un alto 
nivel de educaci6n formal. A menos que quienes deban to
mar las decisiones puedan captar sus implicaciones, es poco
probable que puedan hacer uso del anhlisis espacial. Ade
mas, si los estudios son demasiado complicados o la presen
taci6n de resultados muy abstracta, se puede generar hostili. 
dad entre quienes toman las decisiones, en vez de con ,encer
los de la importancia de los factores espaciales y de localiza
ci6n en las politicas y planificaci6n regional. 

Roy N Patil (I), en su manual sobre planificaci6n del de
sarrollo en liaIndia, sugieren que son esenciales dos tipos de 
mapas: 
1. 	 Mapas topogrhificos que contengan caracteristicas fisicas 

de una regi6n tales como rios, vegetaci6n, carreteras v 
suelos.
 

2. 	 Mapas temiticos, concentrados en un grupo de activida
des caracteristicas o aspecLos socioecon6micos de la re
gi6n tales como distribuci6n de la poblaci6n, localizaci6n 
de infraestructura, movimientos de bienes y servicios, 
caracteristicas econ6micas de los asentamientos u otros 
factores importantes que puedan ser dibujados o repre
sentados graficamente. 

Adicionalmente, el enfoque FUDR hace uso de otras for
mas de presentaci6n grafica, incluidos cuadros, grificos o 
diagramas. Obviamente, el proceso cartogrhfico y de organi
zaci6n de la informaci6n contin6a duranto todo e proyecto
FUDR v no se termina en un punto especifico del proceso.
En este sentido, si llamhramos a esta actividad una etapa o 
fase del enfoque FUDR, seria de alguna forma desorienta
dor. En las primeras fases del an~lisis se prepara un niimero 

1. 	 Prodipto Roy y B.R. Patil, Manual for Block Level Planning, Delhi,
"'he MacMillan Company of India, 1977. 
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de representaciones gr~ficas -los cuadros del perfil regio
nal, los escalogramas del sistema de asentamientos y el and
lisis de vinculos-. Todos requieren algin tipo de grAfico o 

representaci6n diagramAtica o estadistica. Adems, mapas, 
planos, Cuadros N grAficos se preparan tambi±n en etapas 

subsiguientes del anAlisis -en andlisis de accesibilidad, de

limitaci6n de dreas de servicios y formulaci6n de estrategias 
y programas de inversi6n. Sin embargo, usualmente es solo 
despu6s de completar el perfil regional y los anAlisis de vin

culos v del sistema de asentamientos, cuando la informaci6n 
puede ser analizada en nuevas formas y resumida mAs efec
tivamente en mapas, con el fin de prepararla para anAlisis, 
intecpretaciones y aplicaciones adicionales. 

Existe una gran variedad de mdtodos de representaci6n 
grAfica y estadistica que se puede utilizar en la planificaci6n 
regional. Dickiison describe y resume mAs concisamente la 
gama de tdcnicas disponibles en el enfoque FUDR (2). Ano
ta: 

1. Los diagramas estadisticos pueden ser usados para mos
trar la relaci6n entre cantidades cuando la representaci6n 
de la distribucidn espacial no es importante. Entre los 
diagramas estadisticos mAs efectivos est~n: 

a) 	 GrAficos de lineas 
b) GrAficos de barras 
c) GrAficos de circulares 
d) GrAficos de dispersi6n o diagramas de dispersi6n. 

Los diagramas estadipticos pueden utilizarse tambidn 
para mostrar la division de caracteristicas en componen
tes, usualmente en porcentajes o niimeros absolutos. En
tre los diagramas estadisticos mis efectivos para mos
trar partes o componentes de un todo, estin: 

2. 	G. C. Dickinson, Statistical Mapping and the Presentation of Statis
tics, Segunda Edici6n, Londres, Edward Arnold, 1973, especialmente 
el C. 2. 
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a) 	 Diagrama de linea compuesta 
b) Gr~ficos de barra
 
c) Diagrama de circulos divididos
 
d) Rectdngulos divididos
 
e) Gr~ficos triangulares.
 

2. 	 Los mapas estadisticos pueden utilizarse para mostrar la
distribuci6n espacial de caracteristicas sociales o econ6
micas, poblaci6n, actividades, recurgos u otros aspectos
que existen en diferentes niveles o en diferentes cantida
des en varias partes de la regi6n. Cuando se requiere mostrar diferencias de grados o niveles de una manera no
cuantitativa, pueden utilizarse varios simbolos, letras oniveles de sombreado en distintas localizaciones del 
mapa. 
Cuando es importante mostrar en el mapa cantidades dis
tribuidas entre lugares, se pueden utilizar los siguientes 
patrones: 

a) Para mostrar las cantidades distribuidas en diferentes 
puntos especificos:
Unidades de simbolos repetidos, tal como un pequefho
dibujo de una vaca en cada lugar, para representar
cien cabezas de ganado criado. 
Barras proporcionales, que representan diferentes ni
veles o cantidades en cada sitio. 
Cuadros, circulos, esferas o cubos, con un simbolo querepresente diferentes cantidades o proporciones.

Rangos graduados de simbolos, tales como circulos de

diferentes tamafos que represente cantidades mayo
res o porcentajes segfin el tamafio.
 
Diagramas estadisticos repetidos.
 

b) 	Para mostrar las cantidades distribuidas en un Area: 
Puntos, con mayor o menor densidad, para represen
tar la cantidad en un drea. 
Sombreado: cuanto mAs oscura la sombra, mayor la 
cantidad o porcentaje. 
Sombreado propoicional. 
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Isolineas que conecten Areas con iguales cantidades o 
niveles y conformen Areas dentro de un Area. 

c) Para mostrar cantidades distribuidas a lo largo de 
una linea, tales como carreteras, rios o ferrocarriles: 
franjas de anchos proporcionales o tamafios gradua
dos que indiquen el nivel o la cantidad. 

El tipo mas efectivo de mapa, diagrama o cuadro depen
de de los datos q.e se han de representar, el 6nfasis o la aten
ci6n desoadc3 y la habilidad de la audiencia para asimilar la 
informacie.n. Ha , grdficos que son mAs o menos apropiados 
para oifeientes tipos de datos: los flujos de poblaci6n a lo 
largo de carreteras se resaltan mas apropiadarnente median
te bandas de amplitud proporcional a lo largo de la linea de 
flujo. Tambi~n se pueden utilizar otros medios para resaltar 
diversos datos. Parte de la responsabilidad de los planifica
dores radica en seleccionar las tcnicas grdficas mds apropia
das para resaltar las implicaciones relevantes de los datos, y 
para lograr una mayor cornprensi6n por parte de quienes to
marAn decisiones acerca de la informaci6n presentada. 

En la cuenca del rio Bicol se utilizaron muchas de las for
mas de presenLac 6n antes descritas, en diferentes etapas del 
proyecto FUDR. La inforniaci6n acerca de los niveles de de
sarrollo y accesibilidad de los asentamientos fue cartogra
fiada conjuntamente con la informaci6n sobre distribuci6n 
de funciones y la red de vinculos. Se utilizaron los mapas pa
ra determinar el drea de influencia de varios asentarnientos, 
las Areas de servicio de funciones seleccionadas y la localiza
ci6n de Areas perif&.-icas o marginales de la regi6n donde la 
poblaci6n era pobremente servida por los lugares centrales. 
AdemAs, les datos fueron utilizados para delinear subsiste
mas de asentarnientos y Areas econ6micas mayores en la 
cuenca papa ccnapararlas con unidades existentes de planifi
caci6n. Los mapas de transportes y accesibilidad fisica mos
traban Areas de la cuenca que podrian tener acceso por carre
teras, ferrocarril o transporte fluvial. EL volumen de bienes 
que fluian a trav&3 de los grandes mercados, fue graficado 
para mostrar el alcance de cada centro de mercado y el ori
gen y destino de las mercancias negociadas. Los mapas deli
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neaban los mercados secundarios y peri6dicos en dreas rura
les que participaban en relaciones de comercio con mercados 
mayores. Los datos de volfmenes de viajes y de origen y des
tino se derivaron de los estudios modales de transporte y fue
ron graficados con las 6reas de servicios de instituciones y
facilidades pilblicas seleccionadas. 

El personal del proyecto elabor6 un nfimero de superposi
ciones en trasparencias, que podian utilizarse con un mapa
base para mostrar la distribuci6n de servicios y facilidades 
entre asentarnientos y que podian ser empleadas para com
paraciones y evaluaciones una vez que los planes de desarro
lNo f'uera puestos en prictica. Tambi6n produjeron el primer
nipa coinprensivo de los asentamientos barangay en la 
cuenca (lei rio Bicol que podria ser importante en la futura 
planificaci6n del desarrollo (3).

En la cuenca (de rio Bicol y en el departamento de Poto
si en Bolivia, los mapas b6sicos y analiticos fueron herra
mientas importantes para organizar e interpretar el perfil re
gional, el an~lisis del sistema de asentamientos y el de vincu
los, asi corno para determinar la accesibilidad de los asenta
mientos y funciones para los residentes rurales. 

ANALISIS DE ACCESIBILIDAD Y 	AREAS DE SERVICIO 

Un aspecto crucial del enfoque FIJDR es que estA disefiado 
para recolectar y analizar datos espaciales y funcionales con 
el fin de avudar a los planificadores a tomar decisiones de in
versi6n que promuevan el crecimiento econ6mico con un alto 
grado de equidad social y geogrifica. Esto es, el enfoque
FUDR se basa en la premisa de que las inversiones en servi
cios, facilidades, infraestructura y actividades productivas,
deberian estar localizadas de tal forma que promuevan un 
crecimiento equitativo, aumentando el acceso de los habitan
tes de 6reas rurales a las funciones localizadas en los lugares 

3. 	 Bicol River Basin Development Program, Urban functions in Rural 
Development: A Research Project in Spatial Analysis and Planning,
Pili, Filipinas, BRBDP, 1978. 
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centrales. Antes de tomar tales decisiones sobre localizaci6n 
es necesario, sin embargo, conocpr qu6 tan accesibles son los 
asentamientos y funciones existentes, para la poblaci6n que
vive en los asentamientos y para aquella que vive en las 
dreas inmediatamente circundantes. 

Una dimensi6n de la accesibilidad es fisica -el tiempo y 
la distancia que debe viajar la gente desde los lugares donde 
vive a aquellos donde estin localizadas las funciones. En re
giones rurales especialmente, la accesibilidad fisica es un fac
tor que en gran medida determina qu6 grupos pueden parti
cipar en las actividades localizadas en los pueblos y ciuda
des. 

Obviamente, no es el unico factor. Quizd igualmente im
portantes son los ingresos disponibles y el poder adquisitivo 
de los clientes potenciales, el conocimiento de la gente sr:bre 
la existencia de facilidades, el nivel de educaci6n, ]a habili
dad para hacer uso de las facilidades y servicios, y otros fac
tores sociales y politicos. Pero la disLania fisica juega un pa
pel importante en la accesibilidad. Determina, en alto grado,
el costo diferencial de un servicio o facilidad para la gente 
que vive a diferentes distancias de su ubicaci6n. El conoci
miento de la gente sobre la existencia o uso de un servicio o 
facilidad es tambi6n determinado, en parte, por su acceso fi
sico a este. Hasta cierto punto, la demanda efectiva de un 
servicio o facilidad, se ve determinada por la probabilidad de 
que la gente pueda tener acceso fisico a 61; vivir cerca de una 
escuela, por ejemplo, hace que la gente est6 mAs al corriente 
de la existencia de servicios educativos. Se rebajan los cos
tos de viaje y se aumenta la probabilidad de que la gente 
pueda asistir o enviar a sus nifios a la escuela. 

En todo caso, cuanto m~s cerca viva la gente de un servi
cio o facilidad, mds posibilidades tendrd de hacer uso de 61. 
durante las horas del dia en que se preste o est6 disponible, 
y m~s probable que consiga el transporte conveniente. Asi, 
aunque la distancia fisica entre la localizaci6n de una fun
ci6n y sus clientes potenciales no determina por st misma la 
accesibilidad (una familia puede vivir cerca a un hospital ge
neral pero no poseer los suficientes ingresos para pagar tales 
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servicios), la localizaci6n fisica de servicios y facilidades jue
ga un importante papel para determinar el nirmero de perso
nas que prbablernente tendrdn acceso a ellos. Adem6s, la 
comparaci6n entre la localizaci6n de la poblaci6n y ]a de las 
funciones puede proporcionar un indicador sustituto o un 
efectivo indicador inicial de accesibilidad que puede refinarse 
con informaci6n sobre ingresos, conocimientos y demanda 
efectiva. Corno con todas las teenicas de anMisis empleadas 
en el eno(lUe FUDR, los estudios de accesibilidad son utili
zados mils efectivamente en conjunto con otros mrtodos pa
ra 	confrontarlos v refinarlos. 

Se han utilizado varios mtodos para determinar las 
areas de servicio de las funciones v, combinadamente, las de 
los asentamientos. Por lo comn las Areas de servicio de los 
as-;entamientos son indicadores compuestos de In accesibili
dad de funciones mayores localizadas en ellos. E stos m6to
dos incluyen indices de Areas funcionales de servicio, areas 
de mercado v [edes de flujos de las mercancias, mapas de 
grupos de ireas de servicio y modelos de accesibilidad. 

Indice de area funcional de servicio 

Southall sugiri6 el uso de un indice de6reas funcionales de 
servicio para el proyecto FUDR en Alto Volta. El indice de
termina la accesibilidad a las funciones para la gente que vi
ye en asentamientos o aldeas (4) y, en cierto sentido, amplia 
y complementa -l escalograma. Ayuda a mostrar la relaci6n 
entre las funciones de un asentamiento y el acceso promedio 
de la poblaci6n a ellas. Southall sugiere el siguiente procedi
inientc: 

1. Registrar la distancia de cada asentarniento a los pueblos 
o aldeas circundantes y a otras areas donde hay una dis
tribuci6n de poblaci6n significativa. 

4. 	Aiden Southall, "Urban Functions in Rural Development: Report on 
a Visit to Upper Volta", Informe sin publicar, Washington, US Agen
cy for International Development, 1978. 
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2. 	 Asumir que, en promedio, ]a distancia de la poblaci6n to
tal de un asentarniento a un servicio o funci6n localizada 
en otro asentamiento es la distancia al centro fisico de ca. 
da asentamiento. Para ciudades muy grandes, este su
puesto dehe redefinirse. 

3. 	 Con base en los puntos 1v 2, calcular la distancia de cada 
asentarniento descde cada funci6n y calcular la poblaci6n 
total en cada intervalo de distancia de cada funci6n. 

4. 	 Si todos lo, servicios son categorizados y ponderados, 
entonces se Fuede calcular el indice general de suficiencia 
o insuficiencia de acceso a los servicios para cualquier 
asentamierto o grupo o red de asentamientos. 

Por ejemplo, la accesibilidad de funciones en un distrito 
o provincia, para la gente que vive en el pueblo A, se podria 
determinar midiendo la distancia del pueblo A a las funcio
nes localizadas en el distrito o provincia. Asumamos que la 
gente que vive en el pueblo A se halla a las siguientes distan
cias de dichas funciones: 

Sede de gobierno local 0 km(localizado en el pueblo A) 
Escuela piimaria 5 km 
Clinica 10 km 
Hospitales 20 km 
Escuela secundaria 20 km 

Si para la gente fuese dificil viajar a mis de 15 km del 
pueblo debido a las malas carreteras y a lo abrupto del terre
no, se podria considerar que la poblaci6n vive dentro del 
Area de servicio de la sede de gobierno, la escuela primaria y 
la clinica, pero no dentro del Area E-fectiva de servicio del hos
pital y la escuela secundaria. 

En forma similar, se pueden determinar las Areas funcio
nales de servicio para una regi6n, calculando la proporci6n 
de poblaci6n en la regi6n en cada intervalo de distancia de 
varias funciones: 
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0kni 1-5km 6-10km 11-20km +de20 

Sede de gobierno 60% 30% 10%
 
Escuela primaria 30% 40% 30%
 
Dispensario 20% 30% 30% 
 20% 
Hospital 10% 15% 25%20% 30%
Escuela secundar. 10% 15% 20% 25% 30% 

El mdtodo del indice de acceso a los servicios tambidn 
puede ser modificado, y utilizar el tiempo requerido para lie
gar a una funci6n en lugar de ]a simple distancia. Dependien
do del terreno y la disponibilidad de transporte, las medicio
nes del intervalo de tiempo pueden un indicador de laser 
accesibilidad mucho mis preciso que las mediciones de dis
tancia. 

En cualquier caso, la suficiencia de accesibilidad puede
juzgarse solamente si se establecen criterios deseables para
el tiempo o distancia requeridos para llegar a una funci6n. Si 
se considera importante que al menos el 50% de la poblaci6n
de un direa estuviera dentro de un radio de 5 km de una escue
la secundaria, entonces la accesibilidad de las escuelas se
cundarias para la poblaci6n que vive en el distrito o provin
cia antes descrito se puede considerar inadecuada. Deberia 
entonces considerarse la factibilidad de localizar una escuela 
secundaria cerca de asentamientos mis accesibles. Si se asu
me que al menos el 50% de la poblaci6n deberia estar a menos 
de 10 km de una sede gubernamental, la accesibilidad de esa 
funci6n en el ejemplo anterior seria m6s que adecuada. 

Areas de mereado y redes de flujo de mercancias 

En asentamientos que son centros de mercado, el 6rea de in
fluencia puede a menudo ser mejor determinada, rastreando 
el flujo de mercancias que entran y salen del mercado y grafi
cando en mapas la distancia desde li cual los compradores y
vendedores vienen a negociar al sitio de mercado. La infor
maci6n recogida de los estudios del escalograma, de centros 
de mercado y vinculos de transporte, puede utilizarse para 
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trazar las redes de flujos de mercancias de un asentamiento. 
Los mapas de 6reas de mercado producto de la combinaci6n 
de las redes de flujos de mercancias pueden determinar dreas 
marginales o perifrricas que tienen poco o ningf1n acceso a 
sistemas organizados de mercado. 

En la cuenca del rio Bicol, las redes de flujos de mercan
cias fueron derivadas de los bienes principales negociados en 
mercados regulares y peri6dicos, mediante los datos recolec
tados en los centros de mercado y los anhlisis de vinculos de 
transporte. Se trazaron los flujos para cada mercancia im
portante negociada en cada mercado. La distancia desde la 
cual los bienes venian Neran vendidos, el tiempo y costo de 
transporte y el tipo de ruta de transporte, fueron registra
dos durante los estudios de centros de mercado. Los flujos se 
trazaron a trav6s de mercados intermedios y finales. 

Por ejemplo, el Grifico 6.1 muestra el origen y destino 
del pescado de mar a trav6s de Payathn, uno de los seis mer
cados peri6dicos investigados en la cuenca del rio Bicol du
rante el proyecto FUDR. Debido a que Payat'in era un ba
rargay montafioso, localizado cerca de la base del monte Isa
rog, no tenia acceso directo al mar y dependia principalmen
te de los mercados en Calabanga para el abastecimiento de 
peces de mar. El pescado era suministrado a tray's de los 
mercados de Naga y Goa. Alguna parte venia directamente 
desde Calabanga, y otra a travs de intermediarios y mayo
ristas de la ciudad de Naga. 

Los estudios encontraron tambi~n que Payatfn servia a 
cerca de 18 barangays en un radio de 10 km. Payat6n era bA
sicamente un centro de mercadeo de arroz y palay (arroz sin 
trillar), que obtenia sus suministros de los barangay de Lupi, 
Tierra Nevada, Tinambac, Quinales, Cawaynan, Canayonan, 
Libtong y Laon, como tambi6n de Bulo, Maysalay, Tabgon 
y Balaynan. El palay y el arroz eran vendidos principal. 
mente en los mercados mayj'res y regulares de Goa, iagaon 
y Naga. Ademhs, en el mercado de PayatAn se comerciaba 
ropa, casi toda hecha en Manila y transportada a travs de 
Goa y la ciudad de Naga; los implementos escolares venian 
de las mismas fuentes; el azficar de Pili y Goa era vendido 



GRAFICO 6-1 

ORIGEN Y DESTINO DE PESCADO DE MAR A TRAVES DEL 
MERCADO PERIODICO DE PAYATAN, CUENCA DEL RIO BICOL 
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a cornerciantes en los barangays mls pequefios; los alimen

tos preparados y enlatados y pescado seco provenian de Ma

nila, Naga y Goa. AdemAs, el mercado peri6dico de Paya

tOn servia como punto de acopio para el coco, ganado y ver

duras enviados al mercado de Goa para una miAs amplia dis

tribuci6n. 
Por medio de las redes de flujo de niercancias, los plani

ficadores pudieron mostrar el Area de mercado de PayatAn y 

la red de vinculos a travs de los cuales los comerciantes dis

tribuian los productos provenientes de las Areas rurales cir
a trav~s de las cuales Ilegaban al Areacundantes, las redes 

los bienes procesados y manufacturados, asi como los baran

gays que tenian acceso al mercado. Tambi6n identificaron 
merlas Areas rurales que estaban por fuera de las dri a:ade 

cado Nen las cuales la gente tenia muy poco o ningi~n acceso 

a los sitios donde pudieran vender sus productos y obtener 

los articulos que se comerciaban en los mercados organiza

dos (5). 

Agrupaciones de Areas de servicio 

Ota tcnica para determinar el Area de servicio de un asenta

miento es agrupando las Areas de servicio de las funciones 

principales localizadas en 61. El m~todo, descrito en detalle 

por R. S. Dick, requiere un mapa de cobertura de servicios 
ade funciones individuales, medidas en cuaiquier direcci6n 

partir de un lugar central (6). Para levantar el grupo de Areas 

de servicio para el asentamiento (Vase el GrAfico 6.2), se si

guen los siguientes pasos: 

5. 	 Center for Policy and Development Studies, University of the Phi-

Urban Functions in Rural Development, Bicollippines, Los Bafios. 
River Basin Development Program, Vol. III-B: A Case Study of Six 

Basin, College, Laguna, CPDS,Periodic Markets in the Bicol River 

1977.
 

6. 	 Ross S. Dick, "Central Place Serice Areasand Urban Fields: New 

of Spatial Character", en Queensland Geographical Jour-Measures 

nal, Vol. 5, 1979, pp. 65-78.
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GRAFICO 6-2 

ILUSTRACION GRAFICA DE AREA DE SERVICIO DE UN
ASENTAMIENTO COMO COMBINACION DE AREAS DE 
SERVICIO POR FUNCION 

Funci6n I Area de Servicio Funci6n 2 Area de Servicio 

Funci6n 3 Area de Servicio 

Area de Servicio de Asentamiento 
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1. 	 Medir el alcance de servicio de la funci6n hacia afuera, a 
partir del centro y a lo largo de los diecis6is radiales co
rrespondientes a las principales direcciones del compfs. 
(N, NNE, NE, ENE, etc.). 

2. 	 Indicrr las direcciones radiales separadas en el sentido de 
las manecillas del reloj de 1 a 16 rotulando N como 1, 
NNE como 2, NE como 3 y asi sucesivamente. 

3. 	 A lo largo de cada radial dado i (i : 1,2,... 16) se miden los 
rangos de cobertura real rij (j : 1,2.... h) y se determina 
el rango medio de servicio ri: 

1 n 
r... ... r. 

n j:l 

4. 	 Se registran, ignorando el signo, las desviaciones del ran
go medio y se calcula la desviaci6n media: 

d i 	 ::.. 
1 

.t 
n 

I rjf r i 

n j:1 

5. 	 El grado de correspondencia de los limites del Area de ser
vicio alrededor de un asentamiento es determinado por 
una medida de variabilidad relativa del rango de servicio, 
definida por el siguiente cociente expresado en porcenta
jes: 

v 100 D)V 	 : .............
 

R 

donde: D - Promedio de la desviaci6n media (di) f re
gistrada para cada uno de los 16 radiales 
dibujados, esto es: 
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a(;)D 	 : 

16
 

R - Rango general de servicio medio obtenido 
como ]a media de los 16 ri separados. 

Los posibles valores de "V" fluctfian desde 0% -lo cual indi
ca una completa coincidencia de los limites de todos los ser
vicios-- y valores mils altos que indican grados variables dediscordancia. Generalmente, cuanto mAs alto el valor de"V", mis alto el grado de variabilidad y mAs bajo el grado de
correspondencia entre las Areas de servicio de las funciones 
localizadas en el asentamiento. 

Dick anota que en muchas regiones, el alto grado de va
riaci6n encontrado en las Areas de servicio para algunas fun
ciones es debido a criterios errAticos de inversi6n guberna
mental o al hecho 	de que las Areas de servicios para algunas facilidades o infraestructuras ptublicas son asignadas por
mandato 	de ley. En cualquier caso, cuando la informaci6n so
bre las Areas de servicio de funciones est6 disponible, el anA
lisis de su correspondencia puede proporcionar un buen indi
cador de las Areas de servicio de los asentamientos. Como
lo ha sefialado Smailes, "las Areas de servicio de una varie
dad de funciones corresponden en forma lo suficientemente
pr6xima como para pera-itir una clara identificaci6n de cam
pos urbanos generales o compuestos en una serie de niveles
funcionales de acuerdo con los rangos m~s claramente defi
nidos de 	 la jerarquia urbana" (7). Asi, 	este m6todo puede
ser utilizado para comprobar y refinar la jerarquia funcional 
definida por el anAlisis del escalograma.

La utilizaci6n de una combinaci6n de anAlisis de tiempo
distancia, anAlisis de vinculos, cartografia analitica y agru
paciones de Areas de servicio. permiti6 a los planificado
res en la cuenca del rio Bicol delimitar F"jphamente no solo 

7. A. E. Smailes, The Geography of Towns, Londres, Hutchinson, 1966, 
p. 145. 
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las Areas de servicio de varias funciones y de los principales 
asentamientos, sino incluso las de los subsistemas funciona
les de asentamientos dentro de la regi6n. Efectivamente, la 

y los an~lisiscartografia analitica, los estudios de vinculos 
de accesibilidad v Areas de servicio confirmaron indicios pre

vios de que la cuenca del rio Bicol no era una regi6n integra

da, ni fisica ni econ6micamente. Por el contrario, los subsis

temas funcionales de asentamnientos tendian a agruparse al

rededor de los dos centros urbanos de Naga y Legaspi, cada 

uno sirviendo principiilmente a una pequefia red de pueblos 
y aldeas de su Area contigua y en su propia provincia. Las ru

tas de transporte al resto de cada provincia, convergian en 

estas dos ciudades, las cuales eran tamnbi~n los mayores mer
de mercado mis pequefioscados en la cuenca. Los centros 

a uno u otro de estos mercadosusualmente estaban ligados 
centrales. La mayoria de los servicios y facilidades de mis al

to orden estaban concentrados en Naga y Legaspi. 

No obstante, los estudios de accesibilidad y de Areas de 

servicio mostraron que existia relativamente poca interac

ci6n entre las dos ciudades provinciales. El nivel de transac
ciones de mercado entre Naga y Legaspi era insignificante. 
El volumen de viajes era de menos de 230 viajes de personas 
por dia, volumen bajo e insignificante para una regi6n de 700 
mil hectfreas y 1.7 millones de habitantes. Las Areas de ser

vicio de las principales funciones localizadas en cada centro 
se deterioraban r~pidamente con la distancia. 

La ciudad de Iriga, en el centro de la cuenca, actuaba co

mo otro nodo para un pequefio nflmero de asentamientos es

casamente vinculados con Naga y con poca interacci6n fisi

ca, econ6mica y social con Legaspi. 

En la provincia de Camarines Sur, algunos servicios lo
cales estaban disponibles para la poblaci6n rural residente en 
las Areas circundantes de Calabanga, Goa, Pili y Bato. En la 
provincia de Albay, las poblaciones de Lagao, Polangui, Gui
nobat~n y Tabaco suministraban servicios a barangays cer
canos. Se encontr6 sin embargo que para gran parte del resto 
de la cuenca, la accesibilidad a los servicios y facilidades ubi
cados en los centros urbanos era d~bil. Grandes porciones de 
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la regi6n eran relativamente inaccesibles y tenian pocosgares centrales de alguna significaci6n. 
lu-

La carretera sur de Manila se constituia en el m6s importante vinculo fisico y medio de acceso a los servicios y facilidades para la poblaci6n de fuera de las poblaciones mayores.La gente que vivia a solo unos pocos kil6metros de la carretera principal, con frecuencia debia viajar largo tiempollegar a los pueblos y centros de mercado. 
para 

Para los campesinos ubicados lejos de las carreteras principales, el costo detransportar sus biencs al mercado era casi seis veces mayorque para los campesinos residentes a lo largo de ]a carreterasur de Manila o de alguna carretera de comunicaci6n provincial. La agrupacin de asentainientos por 6reas funcionalesde servicio esti descrita en el (rifico 6-3 (8). Las ireas blancas o vacias del mapa son lugares que generalmente tienenpoco o ningun acceso a los pueblos o a las funciones localizadas en ellos; estas areas p)Lrifricas o marginales poseian
los mis altos niveles de pobreza. 

Modelos de accesibilidad 

En el provecto FUDII en lotosi, Bolivia, se hizo un intento 
por definir mnis precisamente las Areas de servicio de asentamientos v la accesibilidad de la gente que vivia en diferentes 
pares de Ia regi6n a los servicios v facilidades ubicadas enlas ciudades Y )uebl)os. John Dickey y ftugh Evans disefiaron un modelo para medir el nivel de acceso de la poblaci6n
de diferentes zonas de la regi6n a funciones especificas (9). Elnodlel fue utilizadoh mis tarde para evaluar estrategias alternativas de inversion dirigidas a mejorar el ac(eso fisicobien fuera elevando la calidad del transporte a las ciudadesdonde ya estal)an localizadas las funciones o localizindolas en nuevos sitios. El inodelo se construv6 de la siguiente

forma: (Ver Grfifico 64). 

S. Center for Policyv and Development Studies, op. cit.9. Hugh E'vans v John I)ickey, "A Technique to Help Evaluate Function and Linkage Packages", documento no publicado, Potosi, Bolivia, Urban functions in Itural Development Project, 1980. 
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GRAFICO 6-3 

SUBSISTEMAS DE ASENTAMIENTOS RELACIONADOS 

FUNCIONALMENTE EN LA CUENCA DEL RIO BICOL, 

FILIPINAS 

Convenciones 
Camarines Sur, Albay- Subsistema -


Subsistema secundario
 
Asentanientos primarios 
 .
 
Asentamientos terciarios 

4 	 Subsisterna primario. 
0 	Subsisterna terciario
 

Asentamientos secundarios
 'Y
Otros 

Fuente: 	 Center for Policy and Development St dies, I
 

University of the Philippines 
 -

Los Baris, 1978, p. 56. 

las 	zonas pueden1. 	 Identificar zonas y nicleos de zonas: 
delimitarse basados en los limites politicos existentes, en 
criterios econ6micos, caracteristicas fisicas u otros patro
nes, dependiendo de los factores que sean mis importan
tes para la planificaci6n de la regi6n. Se selecciona un nfi
cleo para cada zona; deberA aproximarse al centro de po
blaci6n de esa zona. Para simplificar el anflisis, se asume 
que todos los viajes en 1a zona se Bevan a cabo hacia este 
nuccleo. 

2. 	 Identificar vinculos de transporte entre nficleos: la infor
maci6n se puele obtener de una agencia gubernamental 
apropiada, de mapas confiables o del anflisis FUDR de 
vinculos o de la red de transportes en cada zona. A cada 
vinculo importante se le asigna un nfumero. A los nicleos 
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GRAFICO 6-4 

ILUSTRACTON GRAFICA DEL MODELO DE ACCESIBILIDAD 

Zona 1 

0 

o Zona 2 

A. Mapa de zonas con nicleos 6 

b. Vinculos de transporte conectando nucleos 

0.3
 

7.Cdl
 

c. Conveniencia de ruta hacia las funciones 
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GRAFICO 6-4 (continuaci6n} 

d. Tieropos de viaje de zone a zone 	 g. Indices de acceslbilidad zonal y de funcion 
De A Caso base (x I000)
 

zone zone
 

1 2 3 
Zone Funciones Total 

1 0.3 6.8 7.3 	 A B 

2 7.0 0.5 4.0 
3 	 7.4 3.9 0.4 1 7561 1500 9W61 

2 960 39 999 
e. Caracteristlcas y funclones zonales 3 187 24 211 

No. de No. de
 
Zone Poblacin Fuci6n Func16n 'lotal 8708 1563 
 10.271 

A B 

1 	 10.000 7 3 
2 6.000 2 0 
3 4.000 0 0 

f. 	Indices de conveniencia de rate hacia lamfunciones h. Indices de accesibilidad ponderados
 
(Nmero de horas/funcin} Caso base Ix 1O00)
 

Zona FunciOn Zona Funcionem Total
 
A B A B
 

1 23.6,3 10.00 	 1 2520 500 3020
 
2 5.00 0.43 	 2 960 :19 999 
3 1.46 0.41 	 3 94 12 116 

Total 3574 551 4125 

no conectados a la red primaria, se is asignan vinculos 
siguiendo la mejor ruta (una via terciaria o caminos co
mninmente usados o un rio) para ese vinculo. Tambi6n se 
crea un seudovinculo a cada nficleo para sinular la red de 
viaje dentro de la zona. Se construye una tabla estadisti
ca para mostrar los ndimeros y tiempos de viaje en cada 
vinculo. 

3. 	 Computar tiempos de viaje interzonales: se puede utili
zar un mapa para computar los tiempos de viaje zona a 
zona. Se coristruye entonces una tabla para listar los 
tiempos de viaje inter o intrazonales. El tiempo total pa
ra cada vinculo be suma para encontrar el tiempo de viaje 
zona a zona. 

4. 	 Desarrollar indices de conveniencia de viaje a las funcio
nes: el ntdmero de establecimientos u ocurrencia de fun
ciones en cada zona se divide por el tiempo de viaje a 
esa zona. Las fracciones resultantes para todas las zonas 
se suman. La f6rmula para su cAlculo es como sigue: 
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5. 

6. 

7. 


n 
A. : (N kj/Tik) 

k:1 

donde: 	 Nk' : nfimero de establecimientos de la funci6n j en la zona k.
Tikj : tiempo de viaje de la zona i a la zona k. 

Ponderar las funciones por su nivel de importancia: se 
asume que todas las funciones encontradas en la zona no 
son de igual importancia. Algunas juegan papel m6sun 
crucial en la vida diaria de los residentes o son mis cru
ciales que otras en el desarrollo de la localidad. Un indica
dor empirico de la importancia de una funci6n es su nii
mero promedio anual de horas de visita (nllmero de visi
tas por horas de viaje por visita}. Se asume que si la gen
te estA dispuesta a gastar mis tiempo para mhs visitas 
a una 	funci6n en particular, debe ser proporcionalmente
mis valiosa para ellos. Se elabora una tabla para listar el 
peso de las horas de visita de cada funci6n. 
Desarrollar pesos poblacionales: asumiendo que la locali
zaci6n de una funci6n o vinculo que cubre a m~s gente es 
mejor que otra que llega a muy 	poca gente, el indice de 
accesibilidad deberia reflej ar la poblaci6n de la zona. Un 
indice de acceso total individual Ai, para cada zona y pa
ra todas las funciones es: 

m
 
Ai : - (Aij x Wj)
 

j:1 

donde: W. : peso asignado a la funci6n j. 
: Nj x Tj x P1 y N : numero promedio de visitas por familia en el tiempo"" a la funci6n j.

Tj : Tiempo promedio de viaje a la funci6n j.

Pj : Proporci6n de la poblaci6n que utiliza la funcid6n j.
 

Calcular los indices de accesibilidad: finalmente se puede
calcular un indice de accesibilidad, A (P)i, para cada zona 
y cada funci6n, utilizando la siguiente f6rmula: 
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In 
AIP)i AixPi : Ai x Wi x P

j:1 3 . 1 

Evidentemente, los m6todos estadisticos utilizados en 
Potosi requieren de mucha mAs informaci6n que los mdtodos 
gr~ficos utilizados en la cuenca del rio Bicol. Para utilizar 
con eficiencia el modelo de accesibilidad, la informaci6n debe 
recolectarse entre la poblaci6n de cada asentamiento y del 
drea rural de cada zona; los promedios de velocidad y reco
rrido de todos los vinculos por carretera y el ndimero de esta
blecimientos u ocurrencias de cada funci6n en cada zona. Tal 
informaci6n podria recolectarse al mismo tiempo que se hace 
el estudio del escalograma o independientemente en una eta
pa posterior del andlisis FUDR. 

En Potosi, informaci6n sobre frecuencia de visitas y tiem
po de viaje a las funciones fue recolectada mediante una en
cuesta de familias seleccionadas al azar en 96 zonas (Vase 
Grifico 6-5). Se recogieron datos para 24 funciones incluyen
do facilidades de salud y educaci6n, tiendas y almacenes, 
oficinas gubernamentales y servicic.. para la mineria y la 
agricultura. 

El cAlculo del n~imero promedio de visitas para diferentes 
funciones se inanej 6en diferentes formas. Para escuelas y fa
cilidades de salud, por ejemplo, donde un solo individuo ha-
Ce I) visita, los promedios se basaron en observaciones de 
miembros apropiados de la familia. Para otras funciones, ta
les corno tiendas de suministros agricolas, plantas de pro
cesamiento, farmacias, estaciones de gasolina, oficinas de 
correos o gubernamentales, donde la visita usualmente bene
ficia a toda la familia, los promedios estaban basados en el 
n6mero total de visitas hechas por todos los miembros de la 
familia. Para funciones tales como mercados, tiendas de vi
veres o de ropa, donde el conteo de todos los miembros de la 
familia podria exagerar el nmero de viajes, los promedios 
estuvieron basados en el niimero total de visitas hechas por 
todos los miembros de la familia dividido por el nfumero de 
personas en la familia que realiz6 los viajes. 
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GRAFI," O 6-5 

MAPA DE ZONAS DE ACCESIBILIDAD, NUCLEOS Y 
RELACIONES VIALES 
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Evans sefiala en su andlisis de los resultados de la en
cuesta, que las escuelas fueron la funci6n mis frecuentemen
te visitadas. El tiempo promedio de viaje fue de cerca de 
quince minutos para las escuelas primaria y secundaria, y un 
poco mayor para la escuela media (10). El tiempo promedio 
de viaje, sin embargo, oculta el hecho de que los nifios de al
gunos lugares tenian que viajar mAs de dos horas entre su 
casa y la escuela. La siguiente funci6n mAs visitada fue la 
tienda de viveres. En la mayoria de las zonas, las pequefias 
tiendas familiares de bienes bAsicos de consumo fueron visi
tadas una o dos veces a la semana por gente que tenia que 
viajar un promedio de media hora. Las familias visitaron los 
mercados cerca de tres veces al mes y les tom6 un promedio 
de dos horas Ilegar a 6l. Las tiendas de venta de combusti
ble para cocina y calefacci6n fueron visitadas mAs o menos 
dos veces al mes y les tom6 un promedio de dos horas y me
dia llegar a ellas. La gente de la regidn raras veces tenia ac
ceso a los medicos y hospitales porque no podian pagar por 
tales servicios y debido a que ambas funciones estaban al
tamente concentradas en unos pocos centros en la regi6n. 
Los servicios y facilidades relativos a las labores agropecua
rias estaban eitre los menos accesibles, principalmente por
que estaban localizados en muy pocos lugares del departa
mento; eran visitados solo una o dos veces al afio y se reque
ria de una jornada de cuatro a cinco horas de viaje (11) (Wa
se el Cuadro 6-1). 

Evans anota ademAs que utilizando el m6todo de andlisis 
de accesibilidad aplicado en Potosi, la funci6n mAs importan
te y accesible result6 ser el mercado, seguido por la tienda 
de viveres, la tienda de combustibles, la farmacia, la escuela 
primaria y media y las oficinas de correos. 

Los indices muestran que las facilidades de salud y las 
tiendas de suministros agricolas estaban entre las funciones 

10. Hugh Evans, Urban Functions in Rural Development: The Case of 
the 	Potosi Region in Bolivia, Vol. 1, Washington, USAID, 1982, 
pp. 66-68. 

11. Ibid., p. 68. 
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CUADRO 6-1 

INDICES PONDERADOS DE ACCESIBILIDAD PARA LAS 
FUNCIONES EN POTOSI, BOLIVIA 

Funci6n No. do
 

. ...
 obor.ado.. Nj Tj Pj Pondeaal6 

Mercado 179 32 2.15 1.00 68.8Granero 100 73 0.54 1.00 39.4Tienda de combustible dom6stico 151 24 1.39 1.00 33.4Radiocomunicaci6n y telifonos 17 25 1.33 1.00 (20.0)Farmacia 141 5 2.03 1.00 10.1Escuela primaria bAsica 159 200 0.27 0.16 8.6Hancos 11 12 1.34 0.49 (7.9)Escuela secundaria bAsica 82 196 0.29 0.13 7.4Oficina de correos y tel6grafos 94 10 0.73 1.00 7.3Plants de procesamiento mineral 6 44 1.22 0.13 (7.0)Almacdn de ropa y calzado 180 2 3.04 1.00 6.1
Silos o almacenarnento de productos


agrlcolas 
 3 2 4.40 0.60 (5.3)Banco minero depositario 8 12 3.24 0.13 (5.1)Escuela secundaria 43 200 0.25 0.10 5.0Centro de entrenamiento 6 200 0.30 0.08 (4.8)Hospital o centro de salud 224 3 1.56 1.00 4.7Almacn de implementos domdsticos 203 1 3.80 1.00 3.8Planta procesadora de productos agricolas 48 3 1.95 0.60 3.5Ferreteria 65 1 3.32 1.00 3.3Almacn de equipos y herramienta agricola 60 1 4.85 0.60 2.9Almacn de semillas y fertilizantes 51 4.611 0.60 2.8P'refecto, alcalde, registrador civil 133 2 1.03 1.00 2.1Clinica o puesto de enfermeria 146 2 0.92 1.00 1.8Estaci6n de policia u otra autoridad 84 0.35 1.44 1.00 

Nj :Numero promedio de visitas por aflo a In funcl6n j 

Tj Tiempo promedio en horas de viaje a Ia func16n j 

1) Proporci6n de Ia poblacidn qua normalmente usa Ia funcl6n j 

Factor de valor ponderado Wj : Nj x Pj 

Las cifras en pertntesis deben interpretarae cautelosamente, debido at nidmero limitado de casos ob
servados. 

Fuente: CORDEPO, Funciones Urbanas en el Desgarrollo Rural: Resultadoe del Eatudio an Potosl,
Vol. 2, CORDEPO, Potosi, 1981; and Hugh Evans, Urban Functions in Rural Develop
ment: The Case of the Pot,.l Region in Bolivia, Washington, USAID, 1982. 
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menos accesibles en Potosi. Pero Evans hace dnfasis en que 
los indices se basan en el uso corriente, y dada la escasez de 
funciones en la mayoria de asentamientos en la regi6n, ellos 
no brindan una estimaci6n exacta del valor inherente de di
chas funciones, ni proporciorian buena informaci6n sobre la 
demanda potencial por las funciones, si 6stas fueran mis 
accesibles (12). 

Los mismos datos fueron utilizados para examinar las re
laciones distancia-disminuci6n para cada funci6n, esto es, la 
disminuci6n en el numero de visitas hechas por la gente a 
una funci6n a medida que se alarga la jornada de viaje. Una 
1enta declinaci6n en la relaci6n indica que la funci6n no es al
tamente sensitiva a la distancia; la gente est6 dispuesta a 
viajar largas distancias con el fin de obtener el bien o servicio 
que se ofrece. Las observaciones son trazadas en un grAfico 
en donde los dos ejes registran, uno, el niimero de visitas y 
el otro, la longitud de la jornada. El Cuadro 6-2 resume 
los porcentajes acumulativos de visitas en el tiempo para las 
diez funciones mAs frecuentemente utilizadas. Como lo indi
ca el Cuadro, la relaci6n distancia-disminuci6n declin6 mAs 
rdpidamente para tiendas de abarrotes; el 83% de las visitas 
se hacia en un tiempo de viaje de quince minutos. El 70% de 
los viajes a escuelas secundarias estaba en el mismo interva
lo de tiempo de viaje. MAs del 70% de los viajes a las oficinas 
de correos y a clinicas m6dicas se hacia en menos de media 
hora. La declinaci6n era mis lenta para expendios de com
bustibles, farmacias, hospitales y mercados; 6stos alcanza
ban el 70% despu~s de dos horas. La declinaci6n mAs baja 
fue la de los suministros agropecuarios, los cuales alcanzaron 
ese nivel solamente despu6s de cinco horas. 

El anAhlisis confirm6 las conclusiones preliminares de los 
anAlisis de vinculos. Evans sefiala que en lugar de visitar a 
un m6dico cercano, la gente a menudo viajaba a un hospital 
mAs lejano para obtener mejor atenci6n. La persistencia de 
los campesinos en visitar tiendas de suministros distartes 

12. Idem. 



CUADRO 6-2 

PORCENTAJES ACLIMULATIVOS DE VISITAS A FUNCIONES SELECCIONADAS POR TIEMPO 
DE VIAJE, POTOSI. BOLIVIA 

Tiempo de viaje 

Horas Minutos 

Escuela 

secundaria 

Oficina 

de correos 

Clinica Suministros 

agricolas 

Granero Farmacia Combusti- Mercado 

ble de cocina 
Hospital Equipo 

agricola 

0 
0 
0 
1 

15 
30 
45 
00 

70.0 
97.5 

52.5 
72.5 
75.5 
78.5 

62.7 
71.1 

73.1 

25.0 

30.5 

83.0 
84.4 

88.4 

35.0 
43.0 

55.0 

48.0 
59.3 

63.3 

35.3 
46.3 
47.8 
55.7 

56.0 
63.8 

65.8 

5.0 
10.0 

13.0 

1 
2 

30 
0 

100.0 82.8 
92.8 

76.5 
81.5 

35.5 
43.5 

92.4 
94.0 

65.0 

74.0 

70.1 

83.1 

64.5 

74.2 

69.8 

74.8 

20.0 

41.0 0 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

98.1 
98.3 
98.7 

100.0 

94.9 
98.9 

100.0 

58.5 
65.5 
67.0 

80.5 
85.0 
90.0 

96.8 
98.0 
98.6 

85.0 
89.3 
91.6 

94.3 
96.3 

90.1 
95.1 
95.4 

97.3 

83.8 
89.7 
90.4 

94.6 
96.6 

86.4 
89.4 
93.4 

97.8 

60.0 
66.0 
69.0 
75.0 
83.0 
88.0 

0 

0 
0 
0 

12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
48 

00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 

100.0 

100.0 

97.5 

100.0 

99.1 

100.0 

100.0 100.0 
100.0 

0 

Fuente: CORDEPO, Funciones Urbanas en el Desarrollo Rural: Resultados del Estudio en Potosi, Vol. 1. CORDEPO. Patosi, 1981; 

Hugh Evans. Urban Functions in Rural Development: The Case of the Potosi Region in Bolivia, Washington. USAID, 1982. 

z 
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sugeria que podria haber una mayor demanda potencial por 
tales funciones si ellas estuvieran localizadas en lugares mAs 
accesibles en tgda la regi6n (13). 

Los resultados de los estudios de accesibilidad se utiliza
ron conjuntsmente con los del escalograma y los del anAlisis 
de vinculos para delinear las Areas de servicio de funciones y 
asentamientos, y para refinar la jerarquia funcional de asen
tamientos derivada del escalograma. Aunque el modelo de 
accesibilidad podia haber sido utilizado para determinar las 
Areas de mercado de asentamientos en cada nivel de la jerar
quia, en realidad era utilizado solo para delinear las Areas ru
rales de la regi6n. Estas Areas rurales formaban lo que mAs 
tarde llegaria a ser las unidades bAsicas de planeaci6n para el 
desarrollo regional (14). 

Las Areas rurales fueron inicialmente delineadas median
te la preparaci6n de wra'pas de las Areas efectivas de servicio 
de los centros rurales para cada funci6n que se encontrase 
normalmente en h tercera categoria de asentamientos en e. 
escalograma. Los r.vercados semanales, los centros de salud, 
las tiendas de combustibles y las farmacias eran funciones 
representativas. Estos mapas se superponian entonces con 
los otros, tal como se hizo al preparar los mapas de grupos 
de reas de servicio. De esta manera, se podia comparar las 
Areas de servicio de diferentes funciones en un asentamien
to. Aunque el grado de variabilidad era alto, el mercado efec
tivo o las Areas econ6micas funcionales de centros rurales 
pudieron delimitarse en t6rminos de aquellas zonas servidas 
efectivamente por la mayoria de funciones. Cuando los resi
dentes de una zona tenian acceso a una funci6n en mAs de un 
centro, la zona era asignada al Area de mercado de aquel pue
blo que proporcionara la mayor accesibilidad. 

La definici6n de un Area efectiva de servicio siempre es 
objeto de debate. Pero en Potosi se consider6 que eran aque
las Areas que tenian zonas con un nivel de acceso de al me

nos el 50% del mAximo observado en asentamientos locali
zados por fuera de la ciudad de Potosi. Los datos del patr6n 

13. Idem. 
14. Ibid., p. 80. 
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de via jes (de movilizaci6n) tomados de la encuesta de hoga
res mostraban no solo que el nllmero de visitas a una funci6n
tendia a (aer a medida (tue aumentaban el tiempo de viaje yla Jistancia, sino tarnbi6n que la proporci6n de familias que
viajaban tamlhiOn declin6. Evans sefiala que podria ser "que
en el caso tie las farmacias, el 90% de las familiaF utilizan talfacilidild CU'ando VI tiempo de viaje es nes de media hora,
el 75"; cuan(io la iornada es menos de una hora y el 50% 
cua do es menos de tres horas. Si el servicio efectivo se define en trminos de uso observado, digamos, donde a] menos
el ,)(IA de familins hizo uso de la facilidad, entonces el Area
efectiva (ieleria incluir solo aquellas zonas donde el tiempo
de 1a joaita es menos (e tres horas" (15) (V6ase el Cua
dro 6-31. 

Ia regi6n de lPobosi era casi sieripre identificada con los
limites I)olitieo-adrinistrativos del departame,.-to, aui-que
los estudios FUI)R encontraron que muchas Areas en fa periferia del departamento estaban mas ligadas econ6micamente 
a regiones cercanas N capitales de otros departarnentos. La
ciudad de Potosi servia como un centro regional para un nta
mero de funciones, incluyendo educaci6n superior a trav6s
de universidades y otros institutos de ensefianza t6cnica;
tambi6n como medio dle coinunicaci6n.a trav6s de peri6dicos v televisi6n v como unidad de administraci6n guberna
mental. I a mayoria de las instituciones que representaban
funciones de alcance regional estaban concentrads en la ciu
dad de Potosi v servian a una gran parte del departamento.

Los estudios de accesibilidad tambien perinitieron a losplanificadores distinguir claramente cuatro centros sub
regionales - Llallagua-Uncia-Siglo XX. la ciudad de Potosi,
Uvuni y Tupiza-. Funciones tales como bancos, asociacio
nes de ahorro 3 cr6dito, servicios legales, actividades de im
portaci6n-exportaci6n y ventas mayoristas, ventas de muebles y aparatos dornisticos, estaban ccncentradas en ellos yservian uria amplia Area circundante. Estos subcentros tambi6n tenian algunas oficinas gubernamentales y mereados
diarios, algunos tenian almacenes de provisi6n agricola y 
15. Idem. 
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CUADRO 6-3 

CENTROS SUBREGIONALES EN EL DEPARTAMENTO 
DE POTOSI, BOLIVIA 

Sub-regi6n Area rural 

NORTE
 
Centro: Llallagua/ lallagua/Uncin 


Colquechaca 

No clasificea 

CENTRAL
 
Centro: Ciudad de 	 Ciudad de Potosl 

Betanzos 

Puns 

No clasifica 

SUR 
Centro: Tupiza 	 Tupiza 

Villaz6n 
Atoch, iparte del 

Cotagatta 
No clasifica 

OCCIDENTE 
Centro: Uyuni 	 Uyuni 

Llica 

Atochn iparte de) 

No clasifica 

Tmax 
(hrsa) 

5.54 

2.28 

3.11 

1.99 

0.72 

3.58 
4.06 
5.27 

1.41 

3.24 

2.50 

5.27 

2
km 

3.300 

2.700 

3.200 

1.600 

600 

4.300 
2.500 
5.300 

2.400 

8.000 

4.100 

5.300 

Area local 

Llaflagua/Uncia 
Chayanta 
Entre Rios 
Colquechaca 
Macha 
Pocoata 
Ocuri 
Sacacit 
S.P. de Buena 
Vista
 

City of Potosi 
Caiza -D" 
Betanzos 
Colavi 
Puna 

Punutuma 
Otavi 
Vitichi 

Tupiza 
V'illaz6n 
Atocha 
Rosario Tanza 
Costagaita 
S.P. de Lipez 

Uyuni 
Pulcayo 
Llica 
Huanaque 
Atocha 

Colcha "K 
S.P. de Quemez 
Rio Mulatos 

Tmax : 	MAximo tiempo de viaje estimado desde cualquier zona en el Area rural 
al ,-entrorural. 

Fuente: 	 Hugh Evans, Urban Functions in Rural Development: The Case of 
the Potosi Region in Bolivia, Washington, USAID, 1982. 
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hospitales. El tiemlpo maximo de viaje desde ]a periferia de 
las Areas en que se localizaban estos centros subregionales 
hasta el centro mismo, era casi el mismo en las cuatro Areas, 
cerca de diez horas, excepto la regi6n occidental donde el te
rreno era mils plano, las carreteras en mejores condiciones, 
y el tiempo de viaje era ie cerca de cuatro horas. 

El estudio de accesibilidad identific6 tarnbi6n centros de 
servicios rurales (jue surninistraban los servicios y productos
blzsicos y uso domstico frecuente y, algunas veces, unavie 
estaci6n de gasolina, una escuela vocacional o tienda de su

inistros agricolas. lgunos asentamientos, tales corno la 
ciudal de Potosi, quo son claramente centros regionales o 
subregionales, tamlbien funcionaban como centros de servi
cios rurales porcjue contenian muchos de los establecinien
tos que proveian bienes v servicios principalmente para fa
milias rurales. Esto se puede esperar en 6reas de una regi6n
donde las ireas de servicio son jerairquicas y anidadas (agru
pald"s .
 

Finalnente, los centros locales se identificaron tambien 
COMO lug'aros quo jroveian apenas los bienes v servicios mis 

CSs V ()tros (JLuP se utilizaban ('on mas trecuencia. Las 
areas de servici) tI (1stoscentros eran muy pequefnas y su 
aCeSi!bilidad mu pobre I16. 

IMl'lI('AU(Th2L; D.L0, .. NAL IS FSPACIAL 

Tanto en el departamento (1e Potosi como en la cuenca del 
rio Bicol, los planificadores pudieron describir v analizar la 
estructura de asentamientos, la distribuci6n de funciones, 
las ,iireas de servicio de los asentamientos y la accesibilidad 
a funciones v centros importantes para la poblaci6n rural en 
forma in"Is efectiva, despu~s Le cartografiar e interpretar la 
informaci6n espacial de los esLudios FUD1. 

En Potosi, los estudIios pusieron en claro que el proceso 
de urbanizaci6n en esa parte de Bolivia estaba afin en una 
etapa incipiente. El sistema de asentarnientos a trav6s del 

16. Ibid., pp. 81-86. 
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cual debia llevarse a cabo el desarrollo en la regi6n, estaba 
todavia desarticulado y no integrado. Evans y sus asociados 
Encontraron que -la capital regional, los centros subregiona
les y un numero de centros de servicios de mAs bajo nivel, se 
han establecido por si mismos, aunque solo algunos de ellos, 
particularmente los asentarnientos mAs pequefios que sirven 
a la comunidad agricola, son d~biles y en algunos casos 
muestran signos de decadencia" (17). En muchas partes de 
la regi6n, especiahnente en el riorte, habia pocos lugares cen
trales con facilidades e infraestructura adecuadas para fun
cionar como centros de servicios para sus Areas rurales de 
los cuales la poblaci5n rural pudiera obtener los insumos ne
cesarios para incrementar la producci6n agricola o sus ingre-
SOS. 

Los estudios de accesibilidad y Areas de servicio confir
maron que la interacci6n entre asentarnientos en Potosi sola
mente era fuerte a lo largo de las carreteras principals de 
Potosi a Sucre y Villaz6n, y entre Llallagua-Uncia con otras 
ciudades de fuera de la regi6n. En parte del departamento, el 
acceso fisico, aun a los centros subregionales, era d6bil. Las 
carreteras estaban en tan malas condiciones que cualquier 
servicio o facilidad ubcada en centros locales y rurales rara
mente era accesible para la gente que vivia fuera del ase, . a
miento. "En suma, es justo decir que gran parte de la regi6n 

permanece pobremente integrada al principal sistema rural
urbano, principa'mente las provincias de IbAfiez, Bilbao y 
Chacras en el norte, la periferia de Linares y Saavedra, asi 
como muchas comunidades en Frias y Quijarro en el centro, 
y casi todo el occidente" concluy6 Evans (18). 

A partir de los mapas analiticos y de los estudios de ac
cesibilidad los planificadores delimitaron dieciocho Areas 
funcionahnente relacionadas que podrian ser utilizadas para 
una planificaci6n subregional coherente y para desarrollar 
eL ,%-ategias y programas regionales de inversi6n (Vase el 
Grffico 6-6). La reg:6n fue entonces dividida en cinco gran

17. 	 Ibid., p. s8. 

18. 	 Idem., Resource Systems Theory and Methodology Series, No. 2, To

kic, United Nations University, 1980, pp. 37-38. 
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GRAFICO 6-6 

0,u0AREAS FUNCIONALES DE PLANEAMIENTO PROPUESTAS, 
DEPARTAMENTO DE POTOSI, BOLIVIA
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des subregiones que abarcaban estas dieciocho unidades de 
planificaci6n. Cada una contaba con un asentamiento comocentro subregional, excepto el suroeste, donde no habla una 

4 
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ciudad lo suficientemente grande y funcionalmente diversifi

cada para desempefiar esa funci6n. Cada subregi6n abarcaba 

de dos a cuatro provincias, cada una con un centro rural de 

servicios. El Cuadro 6-4 muestra el listado de las subregio

nes, las dieciocho unidades de planificaci6n y los centros ru

rales de servicios en cada unidad. 
Los mapas analiticos y el analisis del irea fancional de 

los plaservicio de los asentainientos, tambi6n permitieron a 
la del rio Bicol extraer conclusionesnificadores en cuenca 

mis definitivas sobre las caracteristicas del sisterna espa

cial. Encontraron, por ejernplo, que los principales servicios, 
en lafacilidades, infraestructura y actividades productiv'as 

regi6n estaban fuerternente concentradas en Naga v Legaspi 

y que la falta de un sisterna de asentamientos articulado 
de un gran pore integrado en la regi6n impedia el acceso 

centaje de poblaci6n residente en la periferia a las funciones 

concentradas en las ciudades. Ellos anotaban que "la gente 
de la cuenca, por consiguiente, no tenia otra alternativa que 

ir directamnente a estas dos ciudades aun en busca de servi

cios bsicos que deberian estar disponibles en lugares m6s 
-entros urbanoscercanos". Sefialaban que "el dorninio de los 

existentes ha impedido el crecimiento de otras subregiones 

en la cuenca v ha reLardado el crecirniento de ciudades inter

rnedias y de menor tamafio". 
Se pudo establecer adernas que la mayoria de la pobla

ci6n rural estaba dispersa en pequefias barangays o aldeas 

menos de 300 familias: "Demasiado pequefias paracon 
servicios o facilidades de alguna significaci6n para el desa

rrollo. Este patr6n de asentamiento actuaba en contra de las 

pequefias comunidades, por la ausencia de suficientes luga

res centrales, convenientemente dispersos para proveer a los 

campesinos del acceso a los insumos agricolas necesarios y a 

los mercados donde su producci6n se pudiera vender a bue

nos precios" (19). 
Los mapas analiticos y los estudios de dreas de servicio 

tambi6n confirinaron que los vinculos entre asentarnientos 

19. Bicol River Basin Development Program, op. cit., p. 99. 
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CUADRO 6-4 

AREAS Y CENTROS SUBREGIONALES DE PLANEAMIENTO 
PROPUESTOS POTOSI, BOLIVIA 

Sub-regi6n Centro subregional Area rural Centro rural 

Norte 1.lhlagua!Uncia 

1. North of Potosi Acasio 
2. Bustillos Llallagua/Uncia3. Chayanta Cr'iuechaca
 

Central Ciudad de Potosi
 

5. *o1tosi City of Potosi 
6. Betanzos Betanzos 
7. Quijarro East Punutuma 

Sur Trupiza S. Vitichi Vitichi 

9. Cotagaita Cotagaita
10. Atocha Atocha 
11. Tupiza Tupiza
 

Nor-occidente 12. Villaz6n
Uyuni	 Villaz6n 

13. Rio Mulatos Rio Nfulatos
 
14. Uyuni Uyuni 
15. D. Campos Llica
 

Sur-c..cidente Ninguno 16. Nor Lipez Cclcha "K"
 

17. S.P. de Lipez S.P. de Lipez
18. Sud Lipez por delinirEl Area rural No. 4 fue subecueptcmente absorbida en el Area No. 5, Potosl. 

Fuente: 11. Evans, Urban Functions in Rural Development: The Case of the Potosi Region inBolivia, Washington, USAID, 1982. 

rurales, y entre ellos y los mayores lugares centrales en la regi6n, eran extremadamente d6biles. Esto se debia al hechG
 
de que
 

1. Las conexiones de transporte entre las Areas rurales y los
mercados peri6dicos y regulares son pobres; asi comotambi6n entre los pueblos de mercados y las dos capita
les de provincia, Naga y Legaspi.

2. Hay una falta de especializaci6n y divisi6n del trabajo entre 	asentamientos, asi como una dependencia frente a
Manila para los bienes manufacturados.

3. 	 Los vinculos relacionados con la prestaci6n de servicios
pfiblicos de las ciudades centrales a las aldeas, son dis
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continuos, d6biles, desorganizados y desalentados por el 
pobre e.cceso (20). 

Se encontr6 que las pocas funciones localizadas en la ma
yoria de los asentamientos pequefios de la cuenca servian 
usualmente solo a la poblaci6n de esos asentamientos y ra
ramente proporcionaban acceso a la gente de las Areas cir
cundantes. 

Examinando los planes del Programa de Desarrollo de la 
Cuenca del rio Bicol, BRBDP, el grupo concluy6 del andlisis 
espacial que en el futuro seria necesario hacer ajustes en 1a 
estrategia de inversi6n. 

Primero sugirieron que los planes BRBDP, basados en el 
supuesto de que la cuenca era una sola economia cohesiva, 
hieran examinados y se formularan cambios fundamentales 
en las estrategias de planificaci6n para integrar econ6mica y 
espacialmente la cuenca. Encontraron que las economias de 
por lo menos cinco sub6reas operaban casi independiente
mente unas de otras. Como lo habia indicado el escalograma, 
las ciudades de Naga y Lef;aspi y sus Areas rurales de in
fluencia inmediata formaban dos Areas econ6micas altamen
te aut6nomas, y por otra parte un grupo de poblados alre
dedor de Iriga conformaban otra Area distinta. Las Areas de 
intercambio agricola, m~s pequefias y principalmente de 
subsistencia, estaban dispersas dentro de las municipalida
des rurales de la cuenca, y operaban a niveles relativamente 
bajos y en virtual aislamiento. Ellas giraban alrededor de 
pequenos mercados peri6dicos o mercados regulares. Por 
iltimo, las Areas rurales relativamente m~s aisladas, con 
agricultura de subsistencia, economias pesqueras o con ac
ceso apenas a pequefios o a ningin mercado peri6dico, se lo
calizaron en Areas costeras y perif~ricas de ]a cuenca. 

En segundo Jugar, los limites determinados por las uni
dades territoriales llamadas ADI en el Programa de Desa
rrollo de la cuenca del rio Bicol, BRBDP, trazados con base 
en los recursos hidricos y en criterios fisicos, serlan menos 

20. Idem. 
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iitiles para la planificaci6n posterior del desarrollo, ya que 
virtualmente no tomaron informaci6n referente a los subsis
temas econ6micos y espaciales de la cuenca. De hecho divi
dieron lo que parecian ser grupos de comunidades econ6mi
camente relacionadas. El grupo de trabajo sugiri6 que el es
quema de desarrollo ADI prestara mayor atenci6n a la int?
graci6n de Areas rurales de producci6n con centros urbanos 
de mercado, a promover el crecimiento de los centros (e mer
cado, y a la especializaci6n y divisi6n espacial del trabajo y
el intercambio entre asentamentos. El analisis de los siste
mas de asentarnientos FUDR, ]os mapas analiticos y los es
tudios de vinculos podrian ser usados para redefinir los i
mites de los ADI (Vase el Grdfico 6-7). 

Tercero, se sugiri6 que el BRBDP y otros ministerios na
cionales que operabar' en la cuenca, atendieran de inmedia
to el aumento de acceso a transporte para un gran nimero de 
Areas rurales. Los planificadores resaltaron la poca probabili
dad de que el BRBDP alcanzara sus objetivos de produc
ci6n agricola incrementada, diversificaci6n econ6mica y dis
tribuci6n mAs equitativa de los servicios y facilidades, a me
nos que se ampliara primero el acceso al transporte. Se en
contr6 que una pre-'9ndici6n esencial para ampliar los servi
cios a los habi'antes rurales, localizar facilidades de agropro
cesamiento en Areas rurales y brindar acceso a los servicios, 
facilidades y actividades productivas localizadas en los mer
cados mds gi andes, o incluso para descentralizar esas funcio
nes en las comunidades pequeas, era 1-i consolidaci6n de 
una red de carreteras operables todo el afio y que conectaran 
las parcelas con los mercados. 

Cuarto, anotaron que la insuficiencia de mercadow, y cen
tros de mercado en la cuenca requeria de la inmediata aten
ci6n del BRBDP. Las inv-2rsiones futuras en servicios, fa
cilidades e infraestructura deberian ser localizadas estrat6
gicamente er centros rurales de servicios ya existentes o 
incipientes para estimular el crecimiento de mercados. Sin 
una red de centros de mercado bien distribuida, integrada y
fhcilmente accesible en las Areas rurales, serfa improbable 
que los campesinos Ilegaran a incrementar su producci6n a 
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GRAFICO 6-7 

CAMBIOS PROPUESTOS EN UNIDADES DE PLANEAMIENTO 
SUBREGIONAL BASADO EN EL ANALISIS ESPACIAL 
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los niveles proyectados por el BRBDP. El BRBDP, en este 
punto, se habia concentrado en la planificaci6n para la pro
visi6n de insumos agricolas, para estimular la producci6n, 
pero habia puesto poca atenci6n al mercadeo y la d.7tribu
ci6n. La experiencia de las Filipinas y otras naciones, n desa
rrollo mostr6 que ambos aspectos deben cubrirse si--ult6
neamente. El estudio FUDR sefial6 claramente la localiza
ci6n de centros de mercado existentes o incipientes y el antli
sis, complementado con estudios de mercado mis profundos, 
podria utilizarse para plankficar la locaiizaci6n de inversiones 
que estimularian el crecimiento de centros rurales de mer
cado. 

Finalmente, el estudio FUDR proporcion6 un perfil des
criptivo de todos los asentamientos y de la distribuci6n de 
servicios y facilidades en la cuenca, que podrian utilizarse 
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para desarrollar criterios de localizaci6n m~s detallados pa
ra los proyectos. Los planes, entonces, debian apuntar a in
crementar el acceso de los pobres del campo a los servicios y
facilidades ubicadas en los pueblos y ciudades, construir e
integrar asentamientos con suficiente tamafio para sostener 
una diversidad de funciones productivas y sociales y coordi
nar proyectos de desarrollo agricola con proyectos de desa
rro!ib industrial (21).

En resurnen, los analisis espaciales pueden ayudar a losplanificadores a entende,- las implicaciones de la localizaci6n 
en la formulaci6n de estrategias de inversi6n y en el disefio
de paquetes de inversi6n y proyectos especificos para asenta
mientos individuales o dreas particulares de la regi6n. Hacia 
estos objetivos se dirige la atenci6n en las cuatro fases fina
le3 del enfoque FUDR. 

21. Ver Dennis A. Rondinelli, "Spatial Analysis for Regional Development: A Case Study in the Bicol River Basin of the Philippines". 



CAPITULO 7. 	INTEGRACION DEL ANALISIS ESPA-
CIAL EN LA PLANIFICAC'ON REGIO-
NAL 

Las fases finales de FUDR se centran en la integraci6n del 
an6lisis espacial con la planificaci6n sectorial, econ6mica y 
t6cnica. Estas se ocupan de promover el uso de la informa
ci6n sobre localizaci6n y sobre estAndares en los procesos de 
planificaci6n en marcha y en la toma de decisiones que afec
tan mAs directamente el desarrollo de las regiones. En las fa
ses 7 a 10 de FUDR se incluye la formulaci6n de una estrate
gia espacial amplia para el desarrollo regional; identificaci6n 
de posibles proyectos y programas para varias reas y asen
tainientos de la regi6n; establecimiento de procedimientos 
de monitoreo y evaluaci6n para asegurar que los programas 
y proyectos sean implementados segin el programa y para 
estimar su impacto en el sistema regional de asentamientos; 
e integraci6n de los mtodos de anAlisis espacial en los pro
cesos institucio-ializados de planificaci6n regional y formu
laci6n de politicas. 

Como se explic6 en el Capitulo 2, el objetivo que buscan 
los andlisis espaciales no es necesariamente producir un plan 
fisico comprensivo para la regi6n, sino mAs bien identificar 
los factores espaciales y de localizaci6n que deberian tomarse 
en cuenta para futuras decisiones de desarrollo. Inicialmen
te, el enfoque FUDR proporciona un informe detallado del 
sistema de asentamientos, asi como conclusiones 37 reco
mendaciones para promover el desarrollo regional integrado. 
Esto es, menos que un plan, es un conjunto de recomenda
ciones de politica. E., ejercicios posteriores, con frecuencia 
serA mAs deseable integrar los m6todos de anA1isis espacial 
aqui descritos al proceso general de planificaci6n regional, en 
lugar de llevarlos a cabo como actividades separadas. En la 
medida en que puedan ser integrados con otras formas de 
planificaci6n, serA mAs probable que los factores fisicos y es

[277 1 
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paciales sean considerados seriamente en el disefio de pro
gramas y proyectos. Pero en su aplicaci6n inicial el enfoque
FUDR puede hacer una importante contribuci6n a Ia plani
ficaci6n y disefio de politicas, proporcionando a los planifi
cadores la informaci6n necesaria para sugerir una estrategia
amplia en pro del desarrollo espacial. 

MAICO PARA LA PLANIFICACION ESTRATEGICA 

En su aplicaci6n inicial el enfoque FUDR puede producir informaci6n detallada sobre las caracteristicas fisicas y espa
ciales de la regi6n y utilizarse para formular una estrategia
general de desarrollo espacial. La informaci6n tambi6n ayu
da a quienes disefian las politicas a localizar los servicios, facilidades, infraestructura y actividades productivas en lugares que provean un mayor acceso a grandes cantidades de
poblaci6n y que permitan una mayor difusi6n de efectos en
las ireas circundantes. 

-lay pocas formas en que los planificadores y disefiadores
de politica pueden intervenir para crear un sistema de asentamientos rnmis articulados e integrados en una regi6n; ellas
 
incluyen:
 

1. Fortalecimiento de la capacidad de los asentamientos
existentes para desempefiar un rango mis amplio de fun
ciones mediante la inversi6n en servicios y facilidades de
categoria superior o en nuevos tipos de funciones en lu
gares centrales estrat6gicamente localizados.

2. Fortalecimiento de los vinculos existentes entre lugares
centrales donde las funciones ya existen en Areas perifdri
cas o normalmente no servidas de la regi6n.

3. Creaci6n de nuevos asentamientos en Areas no servidas, 
con el fin de que actiien como lugares centrales para un 
rango especifico de funciones. 

4. Creaci6n de nuevos vinculos para reducir el tiempo deviaje -,,el costo de acceso a lugares con funciones apropia
das desde Areas perifdricas o no servidas. 
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5. 	 Decretar o canibiar regulaciones o politicas que afecten la 

operaci~n de las funciones o vinculos de tal forma que se 

incremente el acceso no fisico de la poblaci6n de diversos 

grupos de ingresos a esas funciones. 

Estas actividades pueden Ilevarse a cabo en asentamien

tos existentes en una amplia base regional o en varias Areas 

de la regi6n, esto es, en un centro urbano regional, ciudades 

y pueblo de tamafio intermedio, centros con amplias Areas de 

servicio, centros de mercado, centros o aldeas de servicio ru

ral. La planificaici6n (lei desarrollo espacial busca asignar las 

actividades que mejor se acomodan a un asentamiento deter

minado en las Areas apropiadas (Vease el GrAfico 7-1). 

Estas estrategias requieren una total comprensi6n del 

sisterna de asentarnientos de una regi6n, asi como de las razo

nes hist6ricas Npoliticas que dieron origen a su situaci6n ac

tual y la fortaleza o debilidad comparativas de las diversas 

Areas de ]a regi6n para el desarrollo futuro. La planificaci6n 
regional efectivos requieren tambi6n que sey el desarrollo 

comprenda c6mo las formas alternativas de intervenci6n eco

n6mica, politica y social afectan y a su vez son afectadas por 

el desarrollo fisico y espacial. Asi como existen pocas alter

nativas para modificar el desarrollo fisico y espacial, hay 

tambi~n tn ntlrmero limitado de formas de intervenci6n para 

cambiai el ritmo y direcci6n del desarrollo econ6mico regio

fial (Ver GrAfico 7-2). John Friedmann ha identificado estas 

formas como (1): 

1. 	 Descubrir o captar nuevos mercados para los bienes y 

servicios producidos en la regi6n. 
2. 	 Encontrar nuevas formas para producir bienes mAs eco

n6mica N eficientemente mediante cambios en las funcio

ries de producci6n. 
Producir bienes y servicios nuevos o mejorados.3. 

4. 	 Construir o extender la infraestructura fisica relevante 

para las actividades productivas. 

1. John Friedmann, Urbanization, Planning and National Development, 
Beverly Hiils, Sage Publications, 1973, pp. 115-116. 
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GRAFICO 7-1 

APROXIMACIONES ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO 
ESPACIAL 
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5. Crear oportunidades locales de ahorro e inversi6n.
6. Desarrollar los recursos humanos para incrementar ladestreza y disponibilidad de mano de obra. 
7. Desarrollar los recursos naturales locales y rnejorar lasventajar, de localizaci6n de la regi6n y sus Aireas interiores para producir hienes y servicios m~s efectiva y eficiente

i ente. 
8. Mejorar la capacidad de las instituciones pama proporcionar rn~s y mejor informaci6n y difundir los conocimientos necesarios para planificar, toniar decisiones y pro

ducir. 

En cualquier regi6n tales actividades pueden ser promovidas en una variedad de sectores: agricultura, industria, conercio, servicios sociales o labores piblicas. 
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GRAFICO 7.2 

ESTRATrEGIAS SECTORIALES PARA LOGRAR CRECIMIENTO 
ECONOMICO REGIONAL 
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1. 	 Adoptado de John Friedmann, Urbanization, Planning and National Developme 
Beverly Iiills, Sage Publications, 1973. 
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Tambi6n es cleo que la bsqueda de cualquiera de estas 
estrategias sectoriales en una regi6n probablemente tendr6 
diferentes impactos en los diversos grupos sociales, de ingre
sos u ocupacionales. Cualquier inversi6n crearAi probable
mente diferentes tipo de costos y beneficios para los distin
tos grupos y permitir un mayor acceso a las oportunidades 
para la genie qua vive en diferentes Areas de la regi6n. Aun
que no hay forma de asegurar qua un programa de inversi6n 
proporcione iguales beneficios a todos los grupo. en una re
gion, los paquetes o alternativas de proyectos y programas 
pueden disefiarse para asegurar un desarrollo eqLitativo, su
ministrando una combinaci6n de inversiones que beneficie a 
una amplia gama de grupos -habitantes urbanos, terrate
nientes, trabajadores sin tierra, pequefios empresarios, co
lonos y otros-- residentes en distintas Areas de una regi6n. 

Los planificadores regionales con frecuencia se interesan 
principalmente, si no exclusivamente, en estrategias secto
riales. Los impactos de dichas estrategias sobre los diferen
tes grupos y Areas geogrficas de la regi6n son examinados 
en contadas ocasiones. El anhlisis espacial, conjuntamente 
con los estudios de impacto social, puede agregar una dimen
si6n fisica y de Iocalizaci6n quo avuda a los planificadores y 
disefiadores de politica a calcular el impacto potencial de los 
programas de inversi6n sobre los beneficiarios, al inismo 
tibmpo que se va consolidando una politica coherente de de
sarrollo para Loda la region (Vase el Gr~ifico 7-3). 

No obstante, todo ello tiene que hacerse en un medio en el 
cual la capacidad para formular y aplicar planes detallados y 
comprensivos de desarrollo es extremadamente limitada. 
Los participantes en la planificaci6n regional y en la toma de 
decisiones generahnente procuran sus propios intereses. La 
acci6n dehe adelantarse gradualmente y con recursos limi
tados. Los factores politicos a menudo pesan m~s que los de
ms aspectos en la soluci6n de conflictos y disputas, colocin
dose por encima de las propias rutas de acci6n. En la mayo
ria de paises en desarrollo, la dinAmica institucional hace que 
la coordinaci6n y cooperaci6n entre los participantes sea al
tamente improbable. Asi, los planificadores deben darse 
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GRAFICO 7-3 

INTEGRANDO PLANEAMIENTO ESPACIAL, SECTORIAL Y DE 
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cuenta de que, a pesar de lo comprensivas e integradas que 
puedan ser sus propuestas, es improbable que sean entendi
das en toda su complejidad, aceptadas completamente por 
otros grupos o totalmente llevadas a la prfctica (2). 

2. 	 La argumentaci6n se desarrolla en detalle en Dennis A. Rondinelli, 
Development Projects as Policy Exper'ments: An Adaptativer 
Approach to Development Administration, London, Methuen, 1983. 
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En raz6n de la dificultad para formular y realizar los pla
nes regionales de desarrollo en su totalidad, los planes y pro
gramas de in-'ersi6n deben ser disefiados estratdgicamente 
y desagregados por Areas, de tal forma que los proyectos
puedan hacerse gradual y secuencialmente. Es para esta ta
rea para la que el andlisis espacial puede hacer una importan
te contribuci6n. 

FORMULACION DE ESTRATEGIAS ESPACIALES DE
 
INVERSION
 

Los resultados de los estudios FUDR fueron utilizados en la 
Cuenca del rio Bicol y en el departamento de Potosi para 
ayuear a formular estrategias generales de desarrollo re
gional. 

Estrategia espacial para Potosi 

Antes que comenzara el proyecto FUDR en Potosi, la Corpo
raci6n de Desarrollo del Departamnento, Cordepo, ya habia 
empezado a preparar un plan de inediano plazo para ]a eco
nomia regional con programas de inversi6n en agricultura,
mineria, industria, transporte, turismo, infraestructura y 
otros importantes sectores. Las implicaciones espaciales y
de localizacin, sin embargo, no habian sido tomadas en con
sideraci6n. Los estudios FUDR introdujeron ]a dimensi6n 
espacial en la planificaci6n regional y, por primera vez, los 
planificadores de Cordepo empezaron no solo a identificar in
versiones sectoriales, sino tam bi6n a considerar la mis efec
tiva localizaci6n para los proyectos. Como lo sefiala Evans: 
"Esto requiere un procedimiento complejo para racionalizar 
y coordinar los proyectos pro:)uestos por cr.da uno de los 
equipos ocupadoF en la planificaci6n global, sectorial y es
pacial. Antes, sin embargo, fue necesario asegurar que los 
objetivos y estrategias, particularmente aquellos relativos a 
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conlos componentes globales y espaciales del plan, fueran 
sistentes entre si" (3). 

Para la regi6n, el plan buscaba impulsar el crecimiento de 

la economia regional con el fin de reducir la creciente brecha 

en riqueza y bienestar entre Potosi y otras regiones del pals 

y para incrementar la productividad y el ingreso en el depar

tamento, reduciendo a la vez la afin mAs amplia brecha entre 

Areas rurales y urbanas. 
Los anAlisis econ6mico y espacial apuntaban hacia una 

serie de conclusiones cornunes, las cuales hicieron mAs fAcil 

el proceso de integraci6n entre los dos aspectos. En primer 

lugar, arbos mostraban que no obstante el nivel de activi

dades mineras en la regi6n, el departamento de Potosi era el 

Area mAs atrasada del pais y cada aflo se rezagaba mAs. 

Como se anot6 antes, tenia el m~is bajo ingreso per cApita de 

todos los departamentos en Bolivia, la mAs alta tasa de mor

talidad infantil y el mAs lento crecimiento poblacional. La 

mineria era solo una actividad de enclave, valiosa para la 

economia nacional como fuente de divisas pero de poco be

neficio para el mejoramiento de las condiciones de vida o los 

ingresos de ]a poblacion local. De otro lado, la agricultura 
era el sector del cual ]a mayoria de los habitantes de Potosi 
derivaba su sustento. Adolecia de una reducida inversi6n y 

descuido por I)arte de los gobiernos nacional y local. Como 

resultado de lo anterior, el valoz de la producci6n era bajo y 

decreciente. Por lo tanto, para los planificadores de Cordepo 

era claro que para lograr un desarrollo mAs ampliamente di

fundido y equitativo se requerian sustanciales inversiones en 

agricultura y desarrollo rural. 
Los anAlisis indicaban que la distribuci6n de la salud, 

educaci6n y otros servicios sociales entre los asentamientos 
del departamento se relacionaba estrechamente con el nive] 

de desarrollo econ6mico de los asentamientos y su propor

ci6n de poblacion urbana. Los ingresos eran mAs altos en 

ocupaciones urbanas, tales como manufacturas y comercio, 

3. 	Hugh Evans, Urban Functions in Rural Development: The case of the 
Potosi Region in Bolivia, Parte I, Washington, USAID, 1982, p. 90. 
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comparados con los de la agricultura. Los habitantes de loscentros urbanos disfrutaban de un mayor acceso a un conjunto m~s amplio de servicios, facilidades, infraestructura y
actividades productivas. Con una severa restricci6n de recursos, e,a igualmente claro que tples funciones podian ser proporcionadas eficiente y econ6micamente solo a los pueblos,
lo que implicaba que un segundo componente de una estra-.tegia de desarrollo debia consistir en localizar los servicios y facilidades, de tal forma que indujera a la gente a concen
trarse en asentamientos pequefios o de tamafio mediano enlugar de dispersarse ampliamente en el paisaje rural. La infraestructura y las facilidades deberian suministrarse de talforma que incentivaran a los campesinos a vivir en asenta
mientos agrupados. 

Los an~lisis tambi~n revelaron que, con pocas excepciones, los pueblos mineros venian ganando ,oblaci6n mientras que los pueblos agricolas la perdian. El andlisis de escalograma, sin embargo, mostraba que siete de lo3 once asen
tamientos de tercer nivel en la jerarquia (centros rurales) ycasi la mitad de los de cuarto orden (centros locales) eranpueblos mineros, aunque estos a su vez representaban unaproporci6n menor del nlmero total de pueblos y caserics. Elalto nivel relativo de infraestructura y servicios sociales encontrado en 1,s pueblos mineros se debi6 al hecho de que lasinversiones en pueblos agricolas habian sido por machotibinpo i-noradas. Los planificadores, por lo tanto, vieron la
necesidad de reducir este desequilibrio incrementando lainversi6n en servicios sociales e infraestructura en determi
nados centros rurales de servicio accesiblhs a ]a poblaci6n

campesina.
 

Como lo sefiala Evans, "era evidente, a partir de un examen de la distribuci6n de otras funcione urbanas, queexistia una generalizada carencia de la infraestructura y servicios requeridos para la producci6n agricola tales como irrigaci6n, facilidades de almacenamiento, tiendas de provisi6n
agr;cola para semillas, fertilizantes, herrarnientas y equipos,
asi como molinos y otras instalaciones para el procesamiento
de productos agricolas. Esto reflejaba una vez mts la baja 
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prioridad que anteriormente se habia dado a !a agricultura" 
(4). Reflejaba tambi~n la ddbil demanda por tales facilidades, 
debida al reducido nivel de ingresos de las familias rurales. 
Las politicas de desarrollo fituro, por lo tanto, deberian pres
tar mns atenci6n a la provisidn de dicha infraestructura. 

Los estudios de vinculos y accesibilidad subrayaban la 
impqrtancia de las carreteras rurales para conectar pequefias 
comunidades con los pueblos y centros urbanos, y para brin
dar acceso a la poblaci6n rural a las funciones suministradas 
en 6stos. Adem~s, los estudios determinaron que las carre
teras rurales eran el principal factor para dar a los campesi
nos acceso a los mercados donde podrian vender sus exce
dentes, y para incentivar el incremento de la producci6n.En 
consecuencia, en los futuros planes de inversi6n, se debia dar 
at. prioridad a ]a ampliaci6n del acceso a transporte Cn las 
,.reas rurales y a la integraci6n de las comunidades rurales 
distantes y pobremente servidas. 

Por iiltimo, los an~lisis econ6micos y espaciales sefiala
ban que si la agricultura debia convertirse en la piedra angu
lar del desarrollo de Potosi, las inversiones deberian orien
tarse a servicios relacionados e industrias de procesamiento 
y a !a diversificaci6n de las economias de las comunidades 
rurales, suministrando empleo y estimulando la demanda de 
productos agricolas locales. Los andlisis indicaban que ha
bria una fuerte demanda potencial por facilidades de almae
namiento y empaque, molinos, mataderos y otras pequefias 
operaciones de procesamiento de alimentos intensivas en 
nja,_o de obra, si las estrategias de desarrollo agricola tu
viesen 6xito. Sin embargo, la producci6n agricola no podria 
aumentar sin una inversi6n sustancial en infraestructura y 
sevicios afines tales como obras de irrigaci6n, cooperativas 
de producci6n y mercadeo y crddito agropecuario. "La pro
moci6n de nuevas industrias relacionadas con la agricultura 
en asentamientos pequefios o de tamafio mediano tambi6n 
servia otras metas del plan", anota Evans. "La perspectiva 

4. Ibid., p. 92. 

http:producci6n.En
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de mejores empleos, aparejada con la polftica de elevar laprovisi6n de infraestructura y servicios en determinados
pueblos y aldeas, estd disefiada para proveer los incentivos
necesarios que induzcan q la uoblaci6n rural a reubicarse encentros urbanos. La creciente urbanizaci6n de la poblaci6n
es esperada con el fin de facilitar la difusi6n de los impulsos
de desarrollo y para actuar como un catalizador en la divulgaci6n de m6todos de producci6n mhs modernos a 10s cam
pesinos" (5). 

Las implicaciones esdaciales de la estrategia eran claras.Se debian adelantar acciones para fortalecer la jerarquia delugares centrales en la regi6n, part' cularment ,' los asentamientos pequefios y medianos quu tenian poca. funciones, ypara mejorar los vinculos entre ellos y sus cor.unidades circundantes, a fin de integrar dreas aisladas o perif6ricas al sistema ecen6mico regional. Las inversiones debian hacerseinicialmente en facilidades de apoyo a la producci6n agricolay para satisfhcer las necesidades b~sieas de la poblaci6n rural. Los planificadores empezarc-i a seleccionar los pueblos y
caserios que podrian actuar como ,"entros de servicio rurales
 y locales, con base en tres criterios: a) el potencial econ6mico

de la localidad y sus posibilidades de largc plazo para el crecimiento y ]a diversificacibn Dermanente; 
 b) la fcrtaleza delos vinculos del asen'amiento con otros pueblos y con sus areas rurales circundantes. y c) el rango de funciones encon
tradas en el asentamiento. Se dio particular atenci6n a la posibilidad de revitalizar los pueblos agricolas tradicionales 
que recientemente habian perdido poblaci6n. 

Los vinculos debian ser fortalecidos mejoi ando las principales carreteras entre los mayores centros urbanos de la regi6n y ccnstruyendo vias de penetraci6n para conecar loscentros de serviios con sus 6reas rurales circundantes. A6i se incrementaria el accesn de la poblaci6n rural a las funciones localizadas en los centros urbanos de servicios y sepermitiria la ampliaci6n del mercado potencial para los es

5. Ibid., p. 95. 



289 INTEGRACION DEL ANALISIS ESPACIAL 

tablecimientos comerciales y manufacturados ubicados en 
ellos. 

Fortalecer la jerarquia urbana significaba tambi6n in
vertir en nuevas funciones en asentamientos donde hacian 
falta y racionalizar la distribuci6n de las facilidades exis
tentes para incrementar el acceso de la poblaci6n rural a 
ellas. 

La estrategia reconocia la necesidad de consolidar el po
tencial productivo y las ventajas comparativas de cada Area 
en la regi6n. El disefio del paquete de proyectos para cada 
Area se iniciaria, por lo tanto, identificando las principales 
actividades econ6micas del Area y determinando la infraes
tructura y servicios -tales como cr6dito, irrigaci6n, asisten
cia t~cnica y facilidades de almacenamiento y mercadeo
necesarios para apoyar esas actividades. Debian tambi~n lle
varse a cabo inversiones en educaci6n, salud y otros servi
cios sociales, para satisfacer las necesidades bAsicas. Evans 
anota que "en Potosi, el concepto de disefiar paquetes de 
proyectos para Areas geogrdficas especificas, en contrapo
sici6n al enfoque mds convencional de proyectos individuales 
en cada sector, introdujo una nueva perspectiva en la loca
lizaci6n de inversiones. En afios anteriores -sefiala- la dis
cusi6n siempre se habia dado en t6rminos de las necesidades 
y prioridades sectoriales; ahora, por primera vez, la distribu
ci6n de recursos en diferentes partes del departamento fue 
tomada en cuenta explicitamente: los planificadores y quie
nes tomaban las decisiones estaban en condiciones de consi
derar, en cambio, las opciones de prioridades dadas para pro
vincias o Areas especificas de la regi6n" (6). 

Estrategia espacial en la cuenca del rio Bicol 

Asi como en Potosi, el programa de Desarrollo de la Cuenca 
del rio Bicol, BRBDP, ya habia formulado un nfinero de pla
nes regionales de desarrollo, todos los cugles eran sectoriales 

6. Ibid., p. 97. 
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o t6cnicos y ninguno incluia explicitamente factores espacia
les o de localizaci6n. Aunque se crearon las Areas de Desa
rrollo Integrado, ADi, con miras a identificar proyectos para 
lugires particulares en la regi6n, tales unidades estaban ba
sadas en los recursos naturales y no en las caracteristicas 
funcionales y econ6micas de los asentamientos. De hecho, 
los limites de los ADI liabian dividido en algunos casos sub
sistemas de asentamientos funcionalmente relacionados, en 
dos 	o tres diferentes unidades de planificaci6n. 

El plan comprensivo del BRBDP para la regi6n perse
guia alcanzar seis metas principales: 

1. 	Acelerar el crecimiento del sector agricola. 
2. 	Estimular las inversiones en manufacturas e industrias 

terciarias. 
3. 	Expandir las oportunidades de empleo. 
4. 	Distribuir la riqueza y el ingreso equitativamente. 
5. 	Mejorar los servicios sociales. 
6. 	 Promover la mAxima participaci6n popular en la planifi

caci6n y en las tareas prdcticas (7). 

Los proyectos fueron clasificados sectorialmente segflin 
cuatro principales categorias de desarrollo: desarrollo fisico, 
incluidos recursos de agua y transporte; desarrollo agricola; 
negocios agricolas y manufactura rural; y desarrollo de ser
vicios sociales, salud y nutrici6n. 

Los problemas generales de desarrollo eran bien conoci
dos mediante extensos estudios sectoriales y t6cnicos, pre
vios a la formulaci6n del plan comprensivo. Estos problemas 
incluian el aislamiento fisico de la regi6n, respecto de Manila 
y otros centros de actividad econ6mica nacional; un entorno 
fisico hostil con grandes inundaciones e intrusiones salinas 
del mar; producci6n agricola y tecnologia de mercadeo inefi
cientes: escasez de capital para inversi6n en infraestructura 
fisica y servicios apropiados; rApido crecimiento poblacional 

7. 	Bicol Rive Basin Development Program, Ten Year Development 
Plan, 1978-1987, Baras, Canaman, Filipinas, BRBDP, 1977. 
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y emigraciones; altos niveles de insalubridad en las familias 
rurales, desnutrici6n y pobres condiciones ambientales sani
tarias inequitativa distribuci6n de la tenencia de la tierra; e 
ineficacia en la distribuci6n de los servicios del Estado (8).

Todos estos problemas fueron tratados de alguna manera 
en los planes de desarrollo del BRBDP (Vase el Grdfico 7-4).
Sin embargo, los planes no tenian una marcada dimensi6n 
espacial o de localizaci6n. Se !e prest6 poca atenci6n al d6nde 
debian iocalizarse los proyectos. Pero el estudio FUDR se 
realiz6 despu6s de que el plan comprensivo habia sido for
niulado y sclo se complet6 luevo que el plan se public6. En 
esta forma, el estudio FUDR fue visto inicialniente como un 
proyecto piloto para probar m6todos y t6cnicas de anAlisis 
espacial y como un estudio de base para proporcionar infor
maci6n que pudiera utilizarse en futuros planes y programas 
de 	desarrollo. 

Los planificadores que ilevaron a cabo el estudio FUDR 
en Bicol, sin embargo, derivaron de 61 los lineamientos para 
una estrategia de desarrollo espacial. Como se anot6 antes, 
los 	estudios FUDR indicaban muy claramente: 

1. 	Los servicios, facilidades e infraestructura estaban muy 
concentrados en unos cuantos de los mayores asenta
mientos de la cuenca y en los pueblos o aldeas a lo largo 
de la carretera sur de Manila. 

2. 	 Solo unos pocos asentamientos .3n la cuenca del rio Bicol 
servian como lugares centrales para otras comunidades y
6reas rurales. Las ciudades de Naga, L.gaspi, Iriga y 
otras pocas eran los unicos ascntamientos que act, aban 
como centros de servicio para dreas amplias. La gran ma
yoria de asentamientos -mAs del 95%- eran lugares no 
centrales. Su promedio de poblaci6n era de cerca de 300 
familias y la mayoria contenian solamente funciones bA
sicas tales como un pequeflo puesto de abarrotes o unas 
pocas tiendas. 

8. US Agency for International Development, Philippines: Bicol Inte
grated Rural Development Project, 1977-1981, Documento del Pro
yecto, Manila, USAID, 1976. 
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GRAFICO 7-4 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARA LA CUENCA DEL RIO BICOL 
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3. 	 Los vinculos de toda clase entre lugares de la cuenca eranextremadamente d6biles. Poca interacci6n social, fisica oecon6mica, tenia lugar entre las dos provincias de la cuenca o entre municipalidades que no estaban conectadas por la carretera sur de Manila. Por lo tanto, las funciones localizadas en los pueblos servian apenas a los residentcs del pueblo y a unas pocas comunidades cerca
has: el acceso a la poblaci6n rural que vivia lejos de las 
carreteras centrales limitado.era 

4. Existian grandes desigualdades en ingresos y condiciones 
de vida entre los centros mis urbanizados de la cuenca ylas Areas rurales perif~ricas. Existian tambi6n grandes
insuficiencias en los 	servicios, facilidades, infraestructu
ra 	y acLividades productivas entre los pcos centros urbanos de la regi6n y el gran niimero de pequefios pueblos 
Y aldeas. 

5. 	 Il siszema de asentamientos de la cuenca no estaba nihien articulado ni bien integrado. Por el contrario, existian grupos de asentamientos econ6mica y funcional
mente aut6nomos, alrededor de los mayores centros urbanos de la cuenca, los cuales no 	estaban integrados
tre si ni 	

en
con las Areas rurales a su alrededor. Los servicios y facilidades no podian ser organizados en 	 formajerh.quica para satisfacer las necesidades de la cuenca,

y las comunidades localizadas lejos de las carreteras reci
bian muy pocos servicios en forma regular (9). 

Los planificadores que llevaron a cabo los estudios deFUDR identificaron un 	grupo de asentamientos en 	la cuen
ca, 	que podian servir como lugar-3s centrales en varios niveles 	 jerarquicos. Tambi6n delinearon las funciones que podrian desempefiar si se hicieran las inversiones adecuadas 

9. Center for Policy and Development Studies, University of the Philippines - Los Bafios, Urban Functions in Rural Development: A Research Project in spatial Analysis and Planning, College, Laguna, Phi
lippines, CPD9, 1978, pp. 99-102. 
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servicios, facilidades e infraestructura (Vase el GrAfico 
en 

7-5). Estas incluian (10):
 

1. Centros rurales de servicios que puedan albergar servicios 

y 	facilidades de acopio de productos agropecuarios para 
a los cenacceso de transportesu mercadeo, extender el 

los mayores centros urbanos, ade
tros de mercado y a 


cuar agroprocesamientos y artesanias en pequefia escala,
 
otros insu

distribuir crddito, informaci 6n de mercado y 

mos t6cnicos, movilizar ahorros y proporcionar servicios 

n, educaci6n y servicios admi
bAsicos de salud, recreaci 6 

nistrativos. 
que puedan servir de 

2. Centros y poblaciones de mercado 
areas de 

puntos de intercambio comercial para amplias 

influencia (e productos agricolas, bienes procesados, pro

uso comfln y familiar e insumos 
ductos (le consurmo para 

a una red de carreteras transiaccesoagricolas: ofrecer 
como nflcleo de transporte yservirtables todo el afio: 

con los centros regionales de la 
distribuci6n comunicado 
cuenca, proveer las precondiciones e infraestructura para 

estimular la instalacidn de plantas de agroprocesariento 

facilidades para el manejo de vohimenes de mercancia 
v 	 variedad de servisuministrar una en pequefla e:-cala; 
cios rurales de crddito y financieros; satisfacer las necesi

dades rurales de energia y servicios pfibhicos; proporcio

nar servicios administrativos de mAs alto nivel que pue

rurales de servicios; yen centrosdan ser encontrados 
vocacional y secundaria, servicios de 

ofrecer educaci6n 
servicios comerciales ru

salud y cuidado de ia nifiez, y 

rales. 
Centros regionales que estarian comunicados fisicamente 

3. 
entre si y con los centros urbanos por fuera de la cuenca, 

por medio de servicios de transporte confiables y frecuen-

Analysis for Regional Development: A Case 
10. Rondinelli, "Spatial 

Study in the Bicol River basin of the Philippines", Resource Systems 

Theory and Methodology Series, No. 2, Tokio, United Nations Uni

versity, 1980. 
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GRAFICO 7-5 
SERVICIOS, FACILIDADES E INFRAESTRUCTURAPROPUESTOS PARA CADA NIVEL DE ASENTAMIENTOS,
CUENCA DEL RIO BICOL 
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cont. grffico 7-5 
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cont. grhfico 7-5 
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proveer hospitales y clinicas mhs diversificadas y de pro

p6sitos multiples. 

Los planiicadores que condujeron los estudios espaciales 

argumentaban tambidn que para lograr un desarrollo mAs 

equitativo de !a cuenca se requeririan de mejores vinculos fi

sicos entre las Areas rurales y los centros urbanos. Entre los 

vinculos mAs importantes estaban las carreteras de las par

celas a los mercados y las arterias viales operables en toda 

6poca del aflo entre los centros de mercado y las ciudades 

mayores. Era inconcebible, afirmaban, que el BRBDP pu

diera lograr sus metas de mayor producci6n agricola, di

versificaci6n econ6mica y distribuci6n equitativa del ingreso 

y la riqueza, sin mejorar primero los transportes. Porciones 

sustanciales de las Areas norte y noroeste de la cuenca y las 

Areas perifricas de la costa suroeste eran completamente 

inaccesibles por carretera (11). En Bicol y en Potosi, el anA

lisis espacial permiti6 a los planificadores, por primera vez, 
evaluar el sistema de asentamientos de la regi6n y derivar 

de ahi las implicaciones espaciales y de localizaci6n para el 

desarrollo regional. Sin embargo, las sugerencias para estra

tegias mAs amplias de desarrollo espacial tendrian que ser 

integradas con las propuestas sectoriales y t~cnicas para 

proyectos y programas especificos. 

DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFORMULACION 
INVERSION 

es

trategia general de desarrollo espacial, sino tambi6n para 
que aporten 

El antiisis FUDR puede usarse no solo para disefiar una 

identificar proyectos y programa' especificos 
las funciones necesarias y forthlvz,-in la capacidad del siste

ma de asentamientos para promover el desarrollo. 

11. Center for Policy and Development Studies, op. cit., pp. 102-104. 
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Tal como en la formulaci6n de estrategias, el an6lisis es

pacial debe utilizarse conjuntamente con los anflisis eco

n6micos, sectoriales, sociales y t~cnicos para ayudar a los 

planificadores y disefiadores de politica a formarse mejores 

juicios sobre los tipos de proyectos y programas que son ne

cesarios y sobre su localizaci6n. Cominmente, la contribu

ci6n mAs importante que aporta el anAlisis FUDR al proceso 

es suscitar preguntas adicionales y llevar a los planificadores 

a pensar en diferentes alternativas sobre la localizaci6n de in

versiones y el disefio de proyectos. Existen mtodos y t&ni

cas especificas que pueden usarse en e;ta fase del enfoque 

FUDR para ayudar a los planificadores a enfrentarse con 

problemas espaciales y de localizaci6n; pero, ademAs, estos 

deben utilizarse conjuntamente con otras formas de anAiisis 

y planificaci6n para que sean mAs fitiles. Estas incluyen anA

lisis de demanda, mtodos de repartici6n relativa para en

contrar !a localizaci6n mAs eficiente para nuevos asentamien

tos, m~todos de identificaci6n de paquetes de proyectos, m6

todos de evaluaci6n de distancia-equidad-acceso y anAlisis 

de sensibilidad localizacional. 

Anilisis de demanda. Encuestas de hogares 
y encuestas sociales 

Gran parte de la metodologia utilizada en el enfoque FUDR 

estA orientada hacia la oferta. Se estima el grado de articula

ci6n e integraci6n en el sistema de asentamientos por medio 
que lade la distribuci6n de funciones en la regi6n y asume 

indicadorsupervivencia permanente de esas funciones es un 

de la existencia de demanda. Un m6todo mAs directo de ave

riguar la demanda es, por supuesto, preguntando a la gente 

que vive en la regi6n y en varios asentamientos a lo largo de 

la misma por los tipos de funciones que necesitan y desean. 

En Potosi y en la cuenca del rio Bicol, las encuestas de 

hogares por muestreo se utilizaron para determinar la locali

zaci6n de funciones y para obtener algunas indicaciones so

bre qu6 tipos de servicios y facilidades deseaba la gente. En 

Potosi, las preguntas incluidas en las encuestas de hogares 
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fueron utilizadas con el fin de reunir informaci6n para los 

anAlisis de escalograina, vinculos y accesibilidad. Las pre

guntas estaban referidas a los servicios y facilidades que 

eran necesarios en las comunidades y podlan hacerse rApida

mente y sin costo durante el inventario de funciones. 
En la cuenca del rio Bicol se llev6 a cabo un vasto y sis

temtico conjunto de encuestas sociales bajo los auspicios de 

la Unidad de Encuestas e Investigaciones Sociales, UEIS, 

de una universidad local. Las encuestas incluian amplias 

muestras de hogares en la cuenca y estudios de grupos de fa

milias por estratos y ocupaci6n en municipalidades especifi

cas. Se hicieron estudios sobre los problernas y necesidades 

de los sembradores de arroz, duefios de estanques de peces, 
mienl)ros de cooperativas, miembros de asociaciones de cr6

dito, habitantes -n los proyectos de consolidaci6n de tierras 

o en Areas donde se localizarian los proyectos propuestos, ha

bitantes de Areas inundadas, desempleados, grupos de dlites 

locales y los afectados por grupos particulares de enferme

dades y con problemas de nutrici6n. 
Las encuestas de la UEIS incluian tambidn estudios fa

miliares de gran escala sobre las necesidades y deseos de la 

poblaci6n y estudios de base sobre las condiciones de vida. 
muestra de mAs de mil campesinos de laPor ejemplo, una 

cuenca fue interrogada acerca de los problemas miAs 	signifi

cativos a los que tenian que hacer frente. La investigaci6n 
sirvi6 como medio para identificar proyectos que podrian 

oracorneterse para enfrentar problemas del desarrollo. 	En 

den descendente de importancia, la gente identific6 	los si

guientes como sus mayores problemas: amenazas a la paz y 

el orden, inundaciones, carencia de carreteras, desempleo, 
agua potable de mala calidad, organizaciones comunitarias 
ineficientes, falta de transporte, carencia de acceso a la elec

tricidad, ambientes insalubres y malsanos y altos precios 
Una muestra de 3.240 jefes de familia suministr6 gran(12). 

12. 	 Frank Lynch, S.J., "Let My eople Lead: Rationale and Outline of a 
Basin",People-Centered Assistance Program for the Bicol River 

Manila, Institute of Philippine Culture, 1976. 
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cantidad de informaci6n acerca de los factores, que a juiciode los habitantes de Bicol, estaban relacionados con una mejor calidad de vida. Ellos indicaron que los m~s importantes
eran los siguientes: tener un empleo respetable y un ingresoadecuado; disfrutar de un hogar estable, comida y bebidasuficientes y un mobiliario adecuado; disfrutar de aprecio ybuena posici6n en so comunidad y participar en actividades
de 	pequefios grupos y en asuntos de la comunidad (13).Las encuestas sefialaban adem~s que la gente en la regi6n de Bicol "tiene una orientaci6n hacia el mercado y acepta la idea de que las practicas modernas y el aumento de la
producci6n e ingresos conducen a una m~s alta calidad devida". Los encuestadores encontraron que para los bicolanos, la calidad de vida "'tiende a girar, en primer t6rmino, alrederlor del (oncepto de empleo e ingreso; en segundo t~rmino, alrededor del concepto de 	vivienda x alimentaci6n adecuadas y, en tercer t6rmino, alrededor AEl concepto de afiliaci6n formal e informal a grupos" (14,1.

Los proyectos incluidos en los planes BRBDP coincidian con ocho de las diez principales inquietudes de la gente, reveladas por las encuc-stas de hogares. Paz, orden y aceptaci6n
social se consideraban 
met as que debian procurarse a travs
de los esfuerzos nacionales y de la comunidad, y que solo indirectamente deberia.i 
 resultar del desarrollo econ6mico
el progrest- social de la reg'6n. 

y 

En Bicol y tPotosi, las encues'6as sociales y 	 farniliaresfueron utilizadas para verificar m~todos de anlisis "orientados hacia la oferta" y para ideitificar proyectos y programas necesitados y deseados por la comunidad que vivia enesas regiones. En Bicol se hizo un esfuerzo sustancial paraincluir un amplio rango de lideres de grupo en las unidadesde 	planificaci6n ADI y en las actividades de planificaci6n y 

13. 	 Robert C Salazar y Frank Lynch, S.J., "The Perceived Quality ofB-: ,i!Life2 in the Early 1970", Ciudad de Naga, Social Science Resuoich Unit. Ateneo de Naga University, 1974.14. 	 Frank Lynch, S.J., "Social Soundness Analysis of Bicol IntegratedRural Development Project", Manila, US Agency for International 
Development, 1976, p. 5. 
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toma de decisiones del BRBDP. En conjunto, los anflisis de 
demanda y la continua participaci6n de una variedad de gru
pos de interns por ocupaciones, geogrAficas y econ6micas, 
permitieron a los planificadores fijar prioridaes a los pro
yectos propuestos y estimar la necesidad y el deseo por fun
ciones en diversas localidades en la regi6n. 

Metodos de distribuci6n para la localizaci6n de nuevos 
centros
 

Un m~todo relativamente simple tendiente a la selecci6n pre
liminar de sitios para la localizaci6n de nuevos asentamien
tos o para seleccionar asentamientos que ser6.n elevados a 
lugares centrales de un orden mayor es el de repartici6n rela
tiva. Involucra los siguientes procedimientos (15): 

1. 	Identificar los asentamientos mayores y funcionalmente 
mAs complejos en el Area. 

2. 	Buscar, en todas direcciones, otros asentamientos dentro 
o fuera del Area, pero a distancias no superiores al diAme
tro mismo aproximado del Area. 

3. Trazar lineas de los lugare! m6s importantes a los asen
tamientos de aproximadamente igual importancia iden
tificados en el paso 2, utilizando las rutas de transporte 
si los lugares estAn conectados por vinculos razonable
mente directos o, en otra forma, lineas rectas. 

4. 	Cortar por la mitad cada una de estas lineas y construir 
lineas perpendl'culares en estos puntos de bisecci6n. 

5. El Area interior formada por la intersecci6n de estos bisec
tores perpendiculares define el Area que serA servida por 
los centros mis importantes con funciones no ofrecidas 
en los centros subsidiarios, y las otras Areas serAn ser
vidas desde otros lugares centrales. 

6. 	 Identificar los asentamientos de importancia local que 

15. 	 C. Andrade, S. Banerji, H.B. Fisher, G. Rushton, N.S. Saini, y A. 
Sharma, A Geographical Approach to Settlement Planning for In
tegrated Area Development, Nueva Delhi, Ford Foundation, sin fe
cha, pp. 43-48. 
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desempefian algunas funciones encontradas en centros 
de mayor nivel dentro del Area de este limite. 

7. 	 Seleccionar los centros subsidiarios que serAn centros de 
servicios de orden menor entre todos estos lugares, de 
tal forma que est6n distribuidos en forma aproximada
mente uniforme sobre el Area delimitada. 

La 	selecci6n de centros subsidiarios puede seguir uno de 
tres modelos (V6ase el Grffico 7-6): seleccionar asentamien
tos sobre las divisorias de los limites entre centros mayores, 
seleccionar asentanientos en las esquinas de los limites en
tre centros mayores o escoger asentamientos a cualquier la
do de los limites entre centros mayores (16). Los m6todos 
de repartici6n deberian usarse, sin embargo, solo para ob
tener indicaciones preliminares, basadas en la distancia fi
sica, del lugar desde donde deberfn ser reforzados los luga
res centrales. Se recomienda entonces hacer estudios mucho 
mi6s detallados de los asentamientos escogidos a trav6s de 
las tdenicas de repartici6n para tomar en consideraci6n la to
pografia, la distribuci6n de la poblacion, el acceso al trans
porte y los patrones de interacci6n social, asi como el poten
cial de crecimiento econ6mico y las ventajas comparativas. 

Las t6cnicas de repartici6n relativa, probadas en la plani
ficaci6n del desarrollo en Areas de la India, fueron introdu
cidas en los proyectos de Potosi y Bicol, pero no fueron uti
lizadas porque en ningiin caso las agencias de planificaci6n 
habian puesto su atenci6n en la creaci6n de nuevos asenta
mientos o en la elevaci6n deliberada del nivel de los asenta
mientos existentes. 

Uso de los niveles de servicio para la distribuci6n equitativa 
de funciones 

En casi todos los paises en desarrollo los ministerios nacio
nales usan los niveles de servicios como un medio para loca

16. 	 Prodipto Roy y B.R. Pathi, Manual for Block Level Planning, Nueva 
Delhi, The Macmillan Company of India, 1977, pp. 28-29. 
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lizar inversiones. Usualmente, los criterios esthn basados en 

el ifimero de personas que cada funci6n deberia servir, por 
ejemplo, una clinica o escuela primaria por cada tres mil ha

bitantes en un Area. Pero existe una variedad de estAndares 
que uueden ser utilizados para mejorar la equikad en la dis

tribuci6n de funciones cuando se consideran los factores es

paciales. Morrill y Symons definen la localizacidn eficiente 
de una funci6n como "una en la cual algfin nivel o volumen 
de servicios socialmente predeterminado se encuentra en el 
costo minimo total del sistema de operaci6n y de transporte. 
En forma alternativa, pero similar, un patr6n eficiente po

d.-ia ser aquei que maximice el volumen de servicio con una 

restricci6n predeterminada del presupuesto" (17). Sefialan 
que el concepto de equidad de distribuci6n puede tomar tres 
diferentes formas: 

1. 	Equidad de sistema, en el cual los tiempos promedio de 
viaje a las facilidades no deberian ser mayores que un n6

mero predeterminado de minutos o kil6metros de distan
cia. El criterio del tiempo promedio de viaje proporciona 
algbn grado de uniformidad para escoger la ubicaci6n de 

funciones, pero no resuelve el pro'lema de las disparida

des en el rango de tiempos de viaje que constituyen el 

promedio. Usualmente, el nivel de acceso a un grupo de 

funciones puede ser elevado utilizando estos estandares 
mediante el suministro de un mayor nfimero de facilida
des menores, distribuidas mhs ampliamente en toda un 

Area. Aunque el tiempo promedio de viaje podria ser re

ducido, en algunos casos la eficiencia podria declinar y 

los costos promedios podrian aumentar. 
2. 	 Estimdar minimo, en el cual no mAs de un pequefho por

centaje socialmente aceptable de personas estA localizado 
mAs allA de lo que se define como distancia critica de un 
bien o servicio; por ejemplo, no mAs del 10% de poblaci6n 

17. 	 Richard L. Morril y John Symons, "Efficiency and Equity Aspects 
of Optimum Location", en Geographical Analysis, Vol. IX, julio de 
1977, pp. 215-225; cita textual de la p. 26. 
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en edad escolar estarA a mAs de 3 km de ur.a escuela pri
maria. A menudo, la iOnica forma de lograr efectivamente 
los estAndares minimos es desviar las inversiones en ser
vicios y facilidades de las 6reas mAs densamente pobla
das a las de menor densidad de poblaci6n. A !7- vez, esto 
puede incremental' el acceso de mAs gente que antes ha
bia estado alejada de la distancia minima aceptable, pero 
a un costo mayor para aquellos que viven en Areas mAs 
densamente pobladas, y tal vez con alguna reducci6n en 
la eficiencia de operacion. Sin emlbargo, cuando el ingre
so es alto en dreas mas densamente pobladas. el mayor 
costo - para la gente rica- de proporcionar mejor ac
cesc a las familias pobres, puede ser considerado una 
tran5ferencia socialmente aceptable. 

3. 	 Rango de variabilidad, en el cual la distribuci6n de fre
cuencias del tienipo o distancia requerida para viajar a un 
grupo de funciones es utilizada como la base para tomar 
decisiones de localizacion v en la cual la reducci6n de va
riabilidad con respecto al medio indica un patr6n de loca
lizaci6n mias equitativo. E1 rango de variaci6n podria ser 
reducido para muchas funciones simplemente localizan
dolas en un sistema regular de lugares centrales, con un 
patr6n de reticula, sobre una a'rea. Si la densidad de po
blaci6n N el ingreso varian mucho dentro del Area, la re
ducci6n en el rango de variaci6n podria alcanzq-,, a un 
costo mas alto v con una reducida eficiencia de ope
raci6n. 

Puede utilizarse alguna combinacion de estAndares o 
aplicarse distintos estandares para diferentes funciones. 
Tambin la sustituci6n de servicios compiementarios, tales 
como clinicas con personal paarmedico v servicios de remi
si6n m~dica desde l)Lestos o centros de salud, puede incre
mentar (4 acceso sin modificar la localizaci6n de los servicios 
de orden mayor (18). 

18. 	 Ibid., pp. 223-224. 
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Oberg ha resumido concisamente Is estrategias dispo
nibles para los planificadores, para la localizaci6n de servi
cios N facilidades, tendientes a alcanzar diferentes combina
ciones de metas de equidad y eficiencia: 

1. 	Si la nieta principal es la eficiencia del sistema urbano y el 
objetivo es proporcionar acceso a tanta gente como sea 
posi)le. entonces las funciones deberan estar localiza
das en tantos de los lugares centrales mas grandes, como 
sea posible. 

2. 	Si Ia equidad regional es el objetivo principal con el fin de 
dar a la gente acceso a las funciones en tantos lugares di
ferentes de la regi6n corno sea posible, entonces estas de
beran ser localiiadas con un patr6n de dispersi6n espa
cial, dandoles prioridad a los lugares centrales alejados
de 	los sitios de oferta existentes. 

3. 	 Si la eficiencia sectorial es el objetivo prin.ipal, con el 
fin de aumentar ]a competencia entre proveedores de ser
vicios, entonces debera darse prioridad a aquellas loca
lidades clue ya tienen las funciones. 

4. 	Si la equidad del sistema de asentamientos es la meta, 
e to es, incrementar el acceso de la gente que normal
mente tiene poco o ningfin acceso a los servicios y faci
lid ades, entonces las funciones deben localizarse en cen
tros que tienen pocas o ninguna de ellas. 

5. 	 Si la eficiencia temporal en el sistema de asentamientos se 
considera importante, las funciones deben localizarse en 
los centros con poblaci6n creciente con el fin de propor
cionarle el acceso a los servicios, anticiphndose a las ne
cesidades reales (19). 

A su vez, para ]a identificaci6n y formulaci6n de proyec
tos y programas de desarrollo regional, dependiendo de las 
metas y objetivos locales se puede utilizar alguna combina

19. 	 Sture Oberg, Methods of Describing Physical Access to Supply
Points, Lund Series in Geography, No. 43, Estocolmo, Royal Univer
sity of Lund, 1976. 
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ci6n de estos estAndares o diferentes estAndares segfm fun
ciones. 

Identificaci6n y disefio de paquetes de proyectos 

Un procedimiento para la identificaci6n y selecci6n de pro
yectos dirigidos a promover el desarrollo, a trav6s de un sis
tema de asentamientos bien articulado e integrado, surgi6 
en el proyecto FUDR en Potosi. Basados en la informaci6n 
obtenida en el perfil regional, en el 3istema de asentamientos 
y en los anAlisis de vinculos y accesibilidad, los planifica
dores en Potosi, trabajando durante un prolongado e iterati
vo proceso en equipos interdisciplinarios, pudieron integrar 
criterios espaciales y sectoriales para preparar paquetes o 
carpetas de proyectos para varias Areas de la regi6n. El pro
ceso implic6 los siguientes pasos (20): 

1. Se identificaron las ventajas comparativas econ6micas o 
las actividades potencialmente productivas en cada Area 
de la regi6n. La informaci6n se deriv6 de previos estu
dios econ6micos y sectoriales, y de las investigaciones 
FUDR de pueblos y centros de mercado. 

2. 	Utilizando esta informaci6n y el conocimiento personal 
del Area, los planificadores propusieron dos o tres pro
ductos agricolas claves o proyectos de desarrollo rural 
y estimaron su producto potencial e impacto. 

3. 	Se hicieron propuestas prelim'iares para las actividades 
esenciales de apoyo a la producci6n agricola, servicios o 
facilidades tales como molinos, empresas de agroproce
samiento o plantas empacadoras. Estos pudieron ser 
identificados mediante un r~pido esquema de los encade
namientos hacia adelante y hacia atrAs de los proyectos 
claves. 

20. 	 El proceso se describe con mayor detale en Evans, op. cit., pp. 98
106. 
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4. 	 Se hicieron los estimativos preliminares de los insumos 
requeridos tales corno facilidades de irrigaci6n, agentes
de extensi6n, cr~dito y suministros agricolas, con base en
el conocimiento del drea v en la informaci6n sobre faci
lidades existentes tomada del andlisis de escalograma.

5. 	 Se identific6 la necesidad de infraestructura directamente 
relacionada con los proyectos claves, tales como eiectrici
dad, agua, facilidades de inercado o carreteras, utilizando 
el escalograma v el anMisis de vinculos. 

6. 	 Se identificaron las localizaciones propuestas para los 
proyectos claves v las facilidades y servicios de soporte,
utilizando de nuevo el escalograma, los estudios de vin
culo, V accesibilidad, asi coiao informaci6n de estudios 
tecnicos v econ6micos 

7. 	Se elabor6 para cada Irea un cronograina, afio por afio,
de actividades v programas de las inversiones relacio
nadas. Ca(la cronograma comenzaha con afio 1, en lugar
de cualquier fecha esj ecifica, ya u ie no se sabia cuAndo 
seria aprohado( el provecto, conseguidos los fondos y lie
vitos a la pritica los planes.

8. 	 Los cronogramnas SW Utilizatron para estimar los costos de
 
la carpeta 
o paquete de pro vectos en los printeros cinco 
afios. Ios estimativos inclhian fuentes de recursos, las 
cantid a(les req utrida s d c:da v las inversionesd fuen te 
req ('rida' del sector privado. Los estimativos de costos 
anua&s se suinaron pa' adi proyecto por sector y cada 
area. 

En el Cuadro 7-1 se ilustra el paquete inicial para el Area 
norte de Potosi. iEsta irea, un tanto aislada fisicamente, con 
gran potencial para eI desarrollo agricola, tenia muy pocas
carreteras quo conectaran las aireas rurales donde se loca
lizal)an los mercados o asentamientos existentes, con los cen
tros urhanus ma)vores. Por lo tanto, el mejoramiento de los
vinculos por carrelera con los mercados en Llallagua, Siglo 
XX v el hepartamento de Cochabanba recibi6 alta prioridad
en el prograrna de inversiones, y la construcci6n de vias de
penetraci6n para conectar Acasio - el asentamiento escogi
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CUADRO 7-1 

PAQUETES DE PROYEcTos PROPIJESTO PARA EL 
NORTE DE POTOSI AREA DE POTOSI, BOLIVIA 

pmoycdto Lomni-c6n Organitacion Aftoo 
1 2 3 4 5 

Agricultura 
Irrignci6u Varios CORDEPO 
Servi'indet,,tenst6n Vnrios IBTA ........ 
Cr~dito Ch BAB .........
 

Conitrucciem varjo. CORDEPO
 
Sumnilistwagricuia C11 NIACA/CORDEPO ........
 
Tri~o Arupaiapa NIACA/CORDEPO.........
 
Mall Acasio Ararn N1ACA/CORIDEPO ..... ..
 
Papa Acasio/Arani StACA/CORIJEPO ....-.....
 

ILrvante, de ovoja, Sacnca INFOL/MACA/CORD
 

Arnendo de
 
niaquinariia Varios CORDEPO/IANIN ...-.......
 

Inda,,tria 
NMolini, CI MinlndciORIDEPO ...
 
I'ianta de OIIW~flt(
 
animal Cit Ninind,'CORDEPO0
 

de(aCri Sinlnd/CORDEPO 

'luri mu. 
Invent. ' rfcursos \it.i IIT/CORDEP0 

J'llr~ ao S.an Pedro IBT/CORDEPO *........ ..
 

TraflsIortAo y 

Atopi~ta. Uncin-Anzaldo SENAC/CORDEI'O 
Vlia-,d ljlm-niacon CH n Cl.. ALD]E/ORDEPO ....... 

CR~on ENTE III 
Oficin, de,,,rr,, CRI MinTC 

I norgla 
risoidvos VI.rl~\,a- EN)E .... 

tor, lz-.I, CRY. ((It CORDEPO 

EauvIa-s~aa, run,a(It CiL, MlnEd R .......... 
Ctontrus ! can
taci ('I MinEd 
P~rogramnasdo 
alfahotmcc, Vanrl,' MinEd 

C,!ntrode sniad Cli UnSan/CORD 
('lira (1... UnSan/CORD 

AgnIpt0)1-- III %(IL, COR1)EPO 
AicmnzIo Cit CORDEPO 
Mooado C11 CORDEPO 

instituciowne 
Cool p dictue. V,,ras II1rK/MACA '*... 

Cool). deim', cmob CRt Iff1K/hACA ..... ...... 

Purms Iocaio CRI CORDEPO .-... 

CR aCentro rural ,casio:
 
CL Cen~trolocal .Ammpmrnpa, Sacarn. Toro ioro y S.P. de Buena Vista.
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do para ser el centro rural de servicios- con las comunida
des cercanas tambi6n se propuso en el plan de inversiones. 
El trabajo empezaria con la construcci6n, en el segundo afio, 
de un sisterna de riego, conjuntamente con la construcci6n 
de una planta para el empaque de papa. Durante el tercer 
afio seria posible proporcionar insumos agropecuarios, asis
tencia tcnica, cr6dito y otros suministros necesarios para 
incrementar la produccin de trigo, maiz y papas, los prin
cil)ales cultivos del irea. Se requeria tambi~n una planta 
para deshidratar oca, una legumbre local. 

Debido a que Acasio era solo un pequefio caserio, el pa
quete de proyectos debia incluir inversiones en un amplio 
rango de funciones que le permitirian actuar como centro ru
ral de servicios v le mercado. Estas incluian oficina postal y 
de telegrato, escuela secundaria, centro de salud dirigido por 
mrdicos equipados con jeeps, de tal forma que pudiesen visi
tar las comunidades vecinas: una estaci6n de gasolina y tien
da de repuestos; mercado, almac6n de suministros agricolas 
y facilidades de almacenanmiento. Cuatr'o centros locales cer
canos recibirian sistemas de agua potable, escuela secun
daria, oficinas de correos y pequefias clinicas (21). 

E n la cuenca de rio Bicol se utilizaron combinaciones 
de tkcnicas particulares, an;ilisis de distancias fisicas e infor
macidn .e los escalogramas y estudios de vinculos, conjun
tamente con los mapa.s 'naliticos, para definir ocho asenta
ientos (IUe pudieran servir como centros de mercado. Con 
las facilidades apropiadas, estos centros podrian incorporar 
grandes areas no servidas o marginales dentro del sistema 
regional de mercado. Los planificadores de Bicol escogieron 
los siguientes lugares, que serian considerados como asiento 
de un paquete de inversiones para el desarrollo de centros 
de mercado: a) Sipocot, en ]a parte occidental de la cuenca; 
b)Naga, en el centro de la provincia de Camarines Sur; c)'
Tinambac, al norte de Naga; d)Iriga, en el centro de la cuen
ca; e) Goa, en la parte oriental de la peninsula de Caramoan; 
f) Ligao, en la parte alta de la cuenca; g) Legaspi, cubriendo 

21. Evans, op. cit., Parte I1,pp. 77-86. 
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las partes norte, sur y occidente del golfo de Albay, y h) Ta
baco, al norte de Legaspi. Alrededor de estos centros de mer
cado fue donde los planificadores propusieron redefinir los 
limites de pianificaci6n de las ADI, de tal forma que los pro
yectos y programas pudiesen ser reorientados hacia el de
sarrollo econ6mico en vez del desarrollo flood-plain (de plan
ta fisica). Las 6reas de mercado para cada centro serian las 
propuestas por ADI y representadas en el Grffico 6-7 del Ca
pitulo 6. 

El antlisis de escalograma sirvi6 como guia en la formu
laci6n de un paquete de inversiones para los centros de mer
cado, indicando cuhles de las funciones importantes falta
ban y cuiles debian ser mejoradas o elevadas. Como se anot6 
antes, los paquetes de inversiones para los centros de mer
cado debian consistir en proyectos para construir o mejorar 
carreteras asfaltadas resistentes a todas las condiciones del 
clima, para conectarlos con los centros rurales de servicios, 
lineas telef6nicas que comunicaran los centros de mercado 
con los mayores centros urbanos, facilidades permanentes 
de rnercado, alinacenamiento y frigorificos, servicios pfibli
cos, servicios financieros y de crklito, y servicios de exten
si6n agropecuaria. 

En algunos de los centros de mercado se podrian mejo
rar los servicios generales, incluidos chnicas o pe
quefios hospitales, escuelas vocaciona!es,y servicios sociales 
esenciales. Estos centros de mercado podrian ser tambi6n 
localizaciones de alta prioridad para el desarrollo de indus
trias de agroprocesamiento y manufacturas relacionadas de 
pequefia escala (22). 

Se podrian ofrecer incentivos para la inversi6n privada 
en estos centros, basados en los siguientes criterios: 

1. 	Que refuercen las funciones centrales de mercado y nego
cios del pueblo. 

2. 	 Que contribuyan con las actividades de agroprocesa
miento. 

22. 	Center for Policy and Development Studies, op. cit., pp. 104-105. 
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3. Que fortalezcan los accesos de transporte desde las Areas 
de provisi6n agricola. 

4. 	Que amplien sus capacidades comerciales y de servicios 
no avricolas, especialmente en servicios financieros, de 
distribuci6n y sociales. 

5. 	Que contribuyan a incrementar la capacidad administra
tiva de las organizaciones localizadas alli para servir a ]a
poblaci6n localizada en las Areas rurales de influencia 
(23). 

El modelo de accesibilidad descrito en el Capitulo 6 puede 
tambi6n utilizarse para adelantar anilisis de sensibilidad de 
paquetes de proyectos propuestos. El procedimiento con
siste en estimar varias combinaciones de funciones que
pueden ser localizadas en una zona, para ver c6mo afectan 
las 	relaciones tiempo-distancia. 

Se debe anotar, sin embargo, que las decisiones finales 
acerca del paquete de proyectos propuesto para una area de
penden de una variedad de analisis y de la opini6n de los pla
nificadores, los disefiadores de politicas y representantes de 
grupos locales. Ninguna tcnica estadistica proporcionarA 
respuestas y ni aun opciones objetivamente 6ptimas. Ellas 
solarnente proporcionaran informaci6n que se puede utilizar 
en el proceso de toma de decisiones. 

MONITOREO, EVALUACION E INSTITUCIONALIZACION DE 
LOS METODOS DE ANALISIS ESPACIAL 

Las etapas finales de FUDR se refieren a la creaci6n de un 
sistema de evaluaci6n para monitorear la implementaci6n de 
proyectos y para determinar el impacto de las actividades 
de desarrollo en el desarrollo espacial. Tambi~n se refieren a 
la bi squeda de mejores formas de integrar el an6disis espa
cial con el proceso general de planificaci6n regional y de di
sefio de politicas. 

23. 	 Ibid., p. 105. 
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Monitoreo y evaluaci6n 

Como se anot6 antes, la intenci6n del enfoque FUDR 
para el anilisis espacial no consiste en elaborar un plan de 
alcance comprensivo para la regi6n, sino en probar y aplicar 
m6todos de an~lisis que permitan a los planificadores y a 

quienes disefian las politicas considerar las dimensiones es
paciales y de localizaci6n del desarrollo regional sobre una 
base continua. 

Una tarea importante es determinar el grado do frecuen
cia con el cual deberian aplicarse varios m(itodos de an~lisis. 
El anilisis del perfil regional, por ejemplo, podria ser actua
lizado peri6dicamente cuando se disponga de nuevos datos 
de fuentes secundarias. El intervalo de diez afiGs entre los 
censos nacionales es probablemente muy largo en la mayoria 
de las regiones y deberan encontrarse formas de obtener da
tos actualizados de poblacion, sociales y econ6micos de la 
regi6n cada cuatro o cinco afios. 

Se pueden establecer sisternas de informaci6n que per

mitan a los planificadores actualizar el anflisis de escalo
gramas anualmente o cada dos aies. 1n algunos paises, se 

requieren funcionarios municipales para reportar anual
mente los cambios en los tii)os de servicios N facilidades lo
calizados en su jurisdicci6n: la informaci6n puede ser reco

lectada y utilizada para revisar el escalograma. Anualmente 
se pueden distribuir listas do actualizacion de funciones para 

cada asentamiento )rincipal, entre informantes claves como 
el archivero municipal o el director de la escuela secundaria, 
para llenar ]a informaci6n sobre la presencia y ausencia de 

funciones, con el fin de actualizar el escalograma. 
Los estudios de vinculos de accesibilidad, los cuales re

quieren investigaciones mucho ms elaboradas, deber, ha

cerse cada cinco afios o despuds de inversiones en los vincu

los importantes, tales como nuevas autopistas o mercados, 
que se hagan en la regi6n. Si la regi6n estA dividida en Areas 

de planificaci6n, como se hizo en Bicol y Potosi. se debe ha

cer un estudio FUDR a todas las escalas para algunas de las 

zonas cada aio con una rotaci6n de tres a cinco aies. 
Un medio de monitoreo y evaluaci6n de paquetes de pro
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yectos para varias Areas de la regi6n es el formularlos y dise
fiarlos utilizando lo que la USAID llama la "estructura 16
gica" (24). Esta estructura organiza la informaci6n sobre el 
paquete de proyectos en cuatro categorfas principales: 

1. 	Metas del proyecto, planteadas en forma de objetivos
individuales y coherentes con respecto a los cuales el 
avance se puede verificar en tOrminos de tiempo, can
tidad o calidad. Estas proporcionan la raz6n de los pro
yectos y los fines hacia los cuales estdn dirigidos.

2. 	 Prop6sitos del proyecto, formulados en forma que definan 
las condiciones finales del 6xito. Expresan en t6rminos 
cualitativos o cuantitativos lo que serA creado, realizado 
o cambiado pot medio del proyecto a fin de resolver los 
problemas del desarrollo. 

3. 	 Resultados del proyecto, establecidos funcionalmente por
clases y magnitudes, de tal forma que se pueda verificar 
en qu6 medida se avanza hacia ellos. Son los resultados 
especificos que se pueden esperar de un manejo eficaz 
de 	los insumos suministrados a trav6s de los proyectos.

4. Insu.mos del proyecto, formulados como actividades que 
producirAn resultados. Ellos son los bienes, servicios yotros recu'sos suministrados por varias fuentes, con el 
fin de producir los resultados especificos identificados 
previamente (Vase el Grafico 7-7). 

Para cada una de estas categorias, la informaci6n es su
ministrada en indicadores objetivamente verificables, me
dios de verificaci6n y supuestos importantes para alcanzar
 
las metas, prop6sitos y resultados, y proporcionar los in
sumos. 

La estructura l6gica no solo puede ayudar a los planifi
cadores a disefiar los paquetes de inversi6n mAs cuidadosa 
y sistematicamente, sino tambi6n a verificar el progreso
actual hacia las inetas y prop6sitos, midiendo los insumos 
y productos en el tiempo. 

24. 	 US Agency for International Development, Design and evaluation 
of AID-Assisted Projects, Washington, USAID, 1980. 



GRAFICO 7-7 

SINTESIS DEL DISERO DEL PROYECTO Vida del Proyecto: 
MARCO LOGICO 0 

De A ... . 
Fondos Totales: Z 
Fecha de Preparaci6n:_a 

Titulo y Nfimero del Proyecto: > 

Sintesis narrativa Indicadores objetivamente verificables Medios de verificaci6n Supuestos importantes t-

Metas del programa Medidas de los logros en las metas (A-3) Supuestos sobre metas-obje
o sector: (A-2) tivo a conseguir (A-4) 

El objetivo ms general > 
al cual contribuye 
este proyecto (A-i) 

Prop6sitos del proyecto Condiciones que indicarin que (B-3) Supuestos sobre prop6sitos a 
(B-I) el prop6sito ha sido alcanzado: lograr (B-4) 

Status fin del proyectoIB-2) 

Resultados del proyecto Magnitud de los resultados: (C-3) Resultados a obtener (C-4) 
(C-1) (C-2) 

Insumos del proyecto Objetivos de implementaci6n (D-3) Supuesto obre insumos ne
(D-1) tipoy cantidad (D-2) cesarios 4) 
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del anilisis espacial en la planificacionlnstitucionalizaci6n 
y el diseflo de politicas por el desarrollo regional 

integrar el an6disis es-La etapa final del enfoque FUDR es 
conpacial con la planificaci6n en marcha ) los procesos de 

en el detoma de decisiones de organizaciones involucradas 
Esto debe hacerse en forma diferentesarrollo regional. en 

cada regi6n ya que la estructura organizativa, las autorida

des de las agencias regionales de planificaci6n, el alcance 

de la participaci 6n, las relaciones institucionales y la estruc

tura poitica, usuaLmente difieren sustanciaLmente aun entre 

regiones de un mismo lmas. 
En cierta inedida, los metodos se institucionalizan me

habilidades desarrolladas por los planificadoresdiante las 

durante el I)royecto FUR)l inicial y haciendo de los t cnicos
 

locales, nacionales y regionales, de los funcionarios ptiblicos 

v de los grup)os locales, lideres familiarizados con el uso del 

anflisis esI)acial p)ara la planificaci6n regional y la progra

maci6n de inversiones. 
oComo sucede con la introducci6n de cualquier camlbio 

innovaci6n en la organizaci6n y procedimientos establecidos, 
a menudo un es

la integracion dl aniilisis espacial requiere 
largo periodo de gestaci6n.fuerzo inicial concertado y un 

destacarEs imtportante, para los analistas espaciales, 
sentido de este proceso no es su

desde un principio que el 
plantar, sino complementar los procedimientos de planifica

ci6n establecidos. Es igualmente importante subrayar el 

hecho de que el enfoque FUDR no pretende producir un plan 

comprensivo para la regi6n, sino tan solo agregar la dimen

si6n espacial y de localizaci 6 n a la planificaci6n econ6mica, 

t(cnica v sectorial. 
De hecho, com(o supuesto subyacente en el enfoque 

FUDR, en la nmyoria de regiones la forma mis efectiva de 

e incremental. En pocos luplanificaci6n es la estrat6gica 
gares existen Los recursos, habilidades y capacidad admi

nistrativa suficientes para formular y acometer planes com-

El enfoque FUDR est6 disefiadoprensivos de largo plazo. 

para sum inistrar rApidamente la informaci6n bAsica para ser
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complernentario e indicativo, y para formular cuestiona
inientos criticos sobre el sisterna de asentamientos y sobre 
las implicaciones de ciertas decisiones relativas al desarrollo, 
que requieran estudios mrs detallados y una respuesta m~s 
efectiva. Busca suministrar, al margen. mejor informaci6n 
sobre las dimensiones espaciales del desarrollo regional, de 
forma que los factores de localizaci6n puedan ser resueltos 
con presteza, pues no pueden esperar investigaciones sis
temiticas, que toman tiempo. El enfoque FUDR es mis iitil 
cufndo los planificadores buscan transformar gradualmente 
las condiciones. En efecto, el enfoque estA disefiado para 
promover la transforniaci6n para el desarrollo. 

Rondinelli y Ruddle han definido la transformaci6n para 
el desarrollo como un proceso que "busca aumentar en forma 
creciente ]a productividad de las instituciones y las pric
ticas innatas, reforzando y desarrollando las apropiadas a 
las condiciones y necesidades locales y capaces de adaptarse 
a las circunstancias cainhiantes, desplazando gradualmente 
las que no to son" ,25). Las caracteristicas de la transforma
ci6n para el desarrollo incluyen: 

I. 	 Construcci6n de la transformaci6n a partir de los recur
sos, instituciones y prActicas actuales, culturalmente es
tablecidos. 

2. 	Involucrar a los habitantes locales, quienes serAn afec
tados por el cambio y la transformaci6n en los procesos 
de planificaci6n y puesta en marcha del desarrollo. 

3. 	 Adaptaci6ri de tecnologias, servicios y facilidades mo
dernas a las condiciones locales. 

4. 	 Promoci6n de la especializaci6n en la producci6n e inter
cambios de actividades basados en las ventajas compa
rativas especiales existentes. 

5. 	 Utilizaci61 de m6todos apropiados de cambio tecnol6
gico, de bajo costo y culturalmente aceptables para ge

25. 	 Rondinelli y Kenneth Ruddle, Urbanization and Rural Development: 
A Spatial Analysis for Equitable Growth, Nueva York, Praeger, 
1978, p. 181. 
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nerar efectos de demostraci6n que lleven a la adopci6n
generalizada de m6todos de comprobado 6xito. 

6. 	 Planificaci6n para el desplazamiento de pricticas e insti
tuciones tradicionales improductivas inadaptables,e en 
la medida en que vayan ocurriendo los cambios. 

7. 	 Estabieciiniento, mediante planificaci6n basada en in
tervenci6n estrat6gica, de las precondiciones para la 
transformacion y el cambio en las estructuras y procesos
sociales, tcnicos, politicos, econ6micos y administra
tivos y en 	los elementos de la estructura espacial.

8. 	 Creaci6n de tin proceso de planificaci6n que es flexible,
adaptativo e incremental v que se presta para ]a expe
rimentaci6n y los ajustes a medida que las transforma
ciones tienen lugar. 

La 	planificaci6n del desarrollo pocas veces comienza con 
un panorama claro. En cada regi6n, los problemas y las cir
cunstancias existentes, que son a menudo el resultado de cir
cunstancias pasadas, establecen el ambiente para el cambio. 
Aunque es casi un clich6 argumentar que los planes de desa
rrollo deben basarse en un amplio conocimiento de las con
diciones N necesidades este principio bfsico se pierde a me
nudo por la urgencia de formular y aplicar provectos N pro
grainas. 

Una de las lecciones recurrentes de la experiencia del de
sarrollo, sin embargo, es que los cambios mis profundos
pueden lograrse mediante la transformaci6n de los recursos 
existentes. Los sistemas sociales y econ6micos locales per
manecen porque desempefian funciones utiles y necesarias. 
Ellos son, normalmente, mecanismos adaptativos, ajustados 
a las peculiaridades culturales que satisfacen las necesidades 
de quienes los mantienen. Entender su operaci6n es crucial 
para disefiar planes y programas efectivos en la promoci6n
del cambio. El uso de los recursos existentes y de las tradi
ciones culturalmente arraigadas pueden ser, por otra parte,
mis efectivos y menos costosos que pretender una sustitu
ci6n general pot i:bLituciones v t6cnicas modernas, pero 
forineas. 
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Contar con los recursos, instituciones y prfcticas exis

tentes requiere involucrar a la poblaci6n local que serA afec
en la planificaci6ntada por la transfarmaci6n y el cambio, 

prfctica del desarrollo. La informaci6n, expey puesta en 
riencia v compenetraci6n de los residentes locales son esen

ciales en la identificaci6n de necesidades locales -los cana
y de los tipos de cambio queles 	mis efectivos de cambio-

ensoportarfn. Solo comprometiendo a la comunidad local 

el proceso, pueden ser ajustadas las decisiones a sus necesi

dades, y desarrollados el talento y habilidades latentes. 

tambi~n implicaLa 	 transformaci6n para el desarrollo 
con las ventajas comparativas de organizaciones ycontar 

deasentamientos: reforzando esas funciones, ellas pueden 
consempeflarse mis efectiva v eficientemente, comparadas 

Esto requiere estimar lasotras organizaciones y lugares. 

ventajas y deficiencias de los asentamientos existentes para 

desempefiar sUs funciones potenciales, el alcance y natura

les de sus vinculos con otros asentamientos y sus comple

mentariedades. 
en muchasUn obstaculo fundamental para la inversi6n 

es la falta de informaci6n sobre las condiregiones rurales 
ciones locales, lo cual hace que la evaluaci6n de las deci

dificil, incierta y riesgosa. La habisiones de localizacidn sea 
lidad de quienes toman decisiones, p1 )blicas o privadas, para 

una regi6n, depende de su casatisfacer las necesidades de 

pacidad para percibir correctamente los problemas y oportu
carecen de ornidades corrientes. La mayoria de las regiones 

reunan o analicen los datos deganizaciones que recolecten, 
las tendencias sociales, econ6micas v tecnol6gicas regiona

les. En algunos casos, una agencia de desarrollo regional 

puede compilar informaci6n va recolectada por otras agen

cias v firmas como base para su anflisis o bien puede generar 

nuevos datos. Finalmente, sin embargo, para que la planifi
sea 	exitosa debe adaptarse acaci6n del desarrollo regional 

las necesidades y restricciones de las comunidades indi

viduales. 

Una debilidad fundamental de la planificaci6n nacional 
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centralizada es su insensil)ilidad para individualizar problemas ,Voportunidades locales. Las regiones en las nacionesen desW:r,)llo a menudo difieren drfisticarnente en Ia base (dCStlS Iet'(Trso>0, Ventajas comparativas, niveles e( desarrollo
YPtOWncial Ita'a el Crecifliento futuro, Y asimismo las couinnidad(hs diteren dentro tie las regiones. No todas las regiones o c un nidades sufren las inismas deficiencias ()li1'Ir-en lI s inismos 

re
servicios y facilidades para p'omo'er

in Versin10(5r10(1ntct'as. I os req uerinlientos para con strui'
(i10 a((~S !:11i(sliasdifieren Ide los que son neCesarios paractilt o s (I(, nlercall(I v iara centros IllenOreS (C ,er\-icios I asd('CiSJ ,Joes (Iic0C-en ien tes a lia distribucion de inversiones V ala localiza'i6n de serv'icios Y facilidades urbanas deberianestar asa( las en hos anflisis de ireas de influeicia ruralesY(e J)S tugares centrales existentes que ofrece la inetodolo
gia P1)tDIL 

(franIl j)ar-tt' de la transformaci6n necesaria para increment ar li 1ro(ductividad de los asentarnientos en paises en(e'sarrol ph) alcanzarse mediante metodositled baratos,adaptal)les a las condiciones locales N,que generan efectosde (len,stracin61] q1e alientan a las comunidades a experimentar con tecnologias, servicios y facilidades exitosas. Enla medida en que cambien las estructuras espaciales, las institucion,.s tradicionales v las praicticas aut6ctonas, los elenIelitos nHI(OS )roductivos y adaptables son consiguientemente desplazados. Su papeles y funciones deben ser asumidos pot instituciones mis apropiadas. Son bien numerosos v comunIes los ejemplos de desplazamiento por transfor
macion en naciones en desarrollo -los jornaleros v aradosde bueVes son remrplazados por tractores v aradores meciinicos. los opera(ores de pequefias barcazas para cruzar se estan (luedando sin trabajo por Ia construcci6n 

rios 
de puentes, los fabricantes (Ie carb6n dce lefia son desposeidos de s1forma de sustento por la electrificaci6n rural, los mercados 

peri6(licos desaparecen a medida que los nuevos vixIculosde transport entre arease las rurales v las principales ciuda(les incrementan el acceso a mercados dia,-is m6s diversificados, li base economica de todas las ciudades SC( dete
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riora a medida que emergen nuevas tecnologias industriales 

o mercados competitivos para sus bienes o servicios. 
aDado que el desplazamiento es inevitable medida que 

ocurre el desarrollo, los planificadores deben intentar mitigar 

sus impactos adversos. Pero las lecciones de la historia 
de intentar preservar artificial.muestran las frustraciones 

mente instituciones inadaptables. El papel fundamental 
en facilitar y prode la planificaci6n del desarrollo consiste 

cambio; tiempo, intenta mover los procesos de al mismo 

antici!)ar y disminuir las adversidades y traumas de la trans

formaci6n. 
No obstante, los gobierros no pueden ser nunca omni

potentes en la planificaci6n Para el desarrollo. Pocas veces 

es posibie anticipar exactamente o controlar en forma total 

las consecuencias del cambio. En efecto, sole existen accio
a cabo para

nes lirnitadas que los gobiernos pueden Ilevar 

l)romover el crecimiento econ6mico, y se circunscriben a las
 
Pero muy pOCOS
identificadas al comienzo de este Capitulo. 
con los recursosgobiernos en paises en desarrollo cuentan 

para emprender todas estas actividades. En el mejor de los 

casos, la intervenci 6 n del gobierno usualmente puede tan 
e intentarsolo establecer las precondiciones para el cambio 

el desa
manipular factores estratdgicos que obstaculizan 

rrollo o poner en inovimiento cadenas de actividades ade

cuadas para acelerar la transformaci 6 n. Entre las precondi
ser establecidas por las

ciones mds importantes que pueden 

agencias del gobierno para promover el desarrollo, estin: 

proporcionar el capital social general y la infraestructura fi

sica requeridos para inversiones productivas a travds de 

organizaciones pa)blicas o privadas; asegurar que al menos 

los niveles minimos de salud, educaci6n y otros servicios so
de la poblaci6n;ciales estdn disponibles para la mayoria 

remover los obstfculos Para incrementar la productividad y 
en

el intercambio en regiones econ6micamente atrasadas y 

tre los grupos menos favorecidos; y asegurar amplias y equi

tativas oportunidades para el progreso individual. 

Ademis de proporcionar estas precondiciones, los go

biernos pueden planificar la localizaci 6 n de sus propios recur
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sos e inversiones para estimular el crecimiento de puntos
estrat6gicos de ]a jerarquia espacial -centros de servicios
rurales, centros de 	mercado, ciudades intermedias y Areasmetropolitanas- y 	 para fortalecer los vinculos entre ellos.
Utilizando el enfoque FUDR, las agencias de 	desarrollo regional pueden ayudar a los 	gobiernos provinciales, distri
tales, locales y a firmas privadas, a localizar servicios y faci
lidades de tal forma clue desarrollen la capacidad productiva
de los lugares centrales y refuercen los vinculos entre ellos. 
Para el efecto se requiere: 

1. 	Ayudar a identificar sitios especificos para establecer 
nuevas plantas o 	expandir empresas existentes para sa
car 	el maixim(o provecho de las economias de aglomera
ci6n, escala v proximidad a actividades sociales y econ6
micas complementarias y suplementarias. 

2. 	Analizar gastos sociales generales, servicios v facilidades 
pliblicas necesarias para sustentar los proyectos (Ie desarrollo propuestos y (leterminar las nuevas emPresas 
privadas requeridas para adoptar innovaciones tecnol6gicas adecuadas a las condiciones regionales v locales. 

.	 Identificar y analizar los encadenamientos productivos
laterales, hacia adelante y hacia atrgs, de las actividades 
econ6micas existentes y delinebr oportunidades para
nluVIS inversiones en la producci6n de los 	bienes que
normalmente se irnportan a 	la regi6n.

-1. 	 Monitorear las actividades de inversi6n de las agencias
de los gohiernos local, provincial y nacional que constru
yen infraestructura y desarrollan empresas de servicio
ptublico, transporte y facilidades de servicios en la regi6n.

5. 	Analizar el impacto de esa infraestructura sobre las ven
tajas comparadvas regionales y 	locales y en los costos
de 	producci6n, rnercadeo y transporte para importantes 
sectores de ]a economia regional.

6. 	Identificar las principales inversiones de capital pt~blico 
o privado que podrian producir altos rendimientos, efec
tos multiplicadores inmediatos para las principales acti
vidades econ6micas y asentamientos de ]a regi6n, y reco
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mendar su inclusi6n en los planes nacionales y regionales 

de inversi6n (26). 

Los cambios sociales, econ61nicos y tecnol6gicos juegan 

un importante papel en la promoci6n del desarrollo regional. 

Las modificaciones de los vinculos tecnol6gicos, de trans

porte, de prestaci6n de servicios y econ6micos, afectan de 

mnant ra vital las ventajas de localizaci 6n de aldeas, centros 

de mercado y ciudades pequefias e intermedias. Los cam

bios en las t6cnicas de producci6n agricola, minera y manu

facturera han sido significativos en la creaci6n de ventajas 

comparativas para algunas comunidades y han Ilevado a 

eliminar algunas en otras comunidades. La habilidad de 
en 	el nivel local, para percibirquienes toran las decisiones 

oportunidades y adoptar innovaciones tecnol6gicas, es fun

damental para el desarrollo regional. 
unLas agencias de planificaci6n regional pueden jugar 

importante papel ayudando a establecer un ambiente pro

picio para las innovaciones, la transforrnaci 6n y sentido em

presarial, al actuar como intermediarias y canales de co

municaci6n entre las organizaciones de las regiones rurales 

y las de fuera -ministerios nacionales, firmas privadas, ins-

Lituciones financieras, universidades, grupos de investiga

ci6n v emlpresarios individuales-, con recursos que podrian 
Corno intermediaria yinvertirse en actividades regionales. 

promotora de innovaciones e iniciativas empresariales, una 

agencia de desarrollo regional puede: 

a1. Transferir inf,)rmaci6n concerniente las innovaciones 
oren tecnologias de producci6n, mercadeo, transporte, 

ganizaci6n y t6cnicas de procesamiento para organiza

ciones piblicas o privadas dentro de la regi6n. 
de capital, pfiblicas o privadas, para2. 	 Identificar fuentes 

nuevas empresas, mediante el seguimiento de los nuevos 

26. 	 Rondineili y Barclay G. Jones, "Decision-Making, Managerial Ca

pacity and Development: An Entrepreneurial Approach to Plann
1975, pp. 105-118.ing", African Administrative Studies, No. 13, 
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programas nacionales de desarrollo, catabios en las tasasde inter6s, nuevas fuentes de subvenciones y pr6stamos
gubernamentales para industria, y mediante la partici
paci6n activa en la creaci6n de cooperativas.

3. P-ornocionar, en los mercados por fuera de la regi6n, los
bienes agricolas regionales y los productos manufactura
dos localmente, dando asistencia a los empresarios locales para reunir recursos para la promoci6n, publicidad ymercadeo en ciudades y Areas metropolitanas inme
diatas. 

•4. Las agencias de desarrollo pueden tambidn mejorar lacapacidad de los empresarios regionales y de los adminis
tradores publicos, contratando y dirigiendo su entrena
miento a trav6s de seiminarios y talleres mediante loscuales los emlpresarios exitosos comparten sus experien
cias con otros, y por medio de la inovilizaci6n de equipos
de expertos y praicticos dentro de la regi6n para evaluarlos proyectos potenciales, los negocios existentes y las
operaciones (Ie gobierno. 

inalnente, teniendo cuentaen que el prop6sito de laplanifi( aci6n del desarrollo radica en ejecutar un conjuntoe( accines inlterrelacionaclas, las cuales, a trav6s de efectos
nill ip!icadores y de difusi6n, generan cambios productivos,el proc('-a de planificaci6n en si mismo debe orientarse haciaoi (a i ,. lste debe ademas permanecer flexible, adaptable

idiuci, incremenLtos; igualmente debe fornentar la experimenzt :i( my ajustar !as politicas y programas de acuerdo 
coin las inversiones previas (27). 

(C)NCLUSIONES 

En resumen, los m6todos aplicados de andlisis espacial y planificaci6n aqui descritos, estAn disefiados para ayudar a los 
planificadores a: 

27. D. Rondinelli, Development projects as Policy Experiments op. cit.,
Cap. 5. 
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1. 	Entender las ventajas comparativas y las deficiencias de 

los recursos humanos, econ6micos y fisicos de una reg16n 

en la economia espacial nacional. 
recursos2. 	 Identificar Areas dentro de la regi6n que posean 

grandes y poco desarrollados y capacidades para pro

mover el crecimiento economico. 

3. 	 Determinar el patr6n de asentamientos humanos, la dis
importantes, facilidades, infraestribuci6n de servicios 

tructura y organizaciones productivas entre asentamien

tos, y el grado en el cual los asentamientos en la regi6n 

sirven a la gente que vive en las Areas rurales que los cir

cundan.
 

4. 	 Identificar los tipos y la fuerza de los vinculos entre asen
que proporcionan para lostamientos, el grado de acceso 

en 	los centrosresidentes rurales, a las funciones ubicadas 

urbanos y el nivel de interacci6n que tiene lugar entre 

ellos. 
estAn bien distribuidas5. 	 Determinar las funciones que no 

en la regi6n, aquellas que estAn disponibles solamente 

para la genie que vive en algunas Areas de la regi6n, y el 
en particulapatr6n de asociacibn entre funciones Areas 

res de la regi6n. 
estA bien6. 	 Identificar Areas en las cuales la genre no ser

vida 	por los asentamientos de tipo lugar central, o las 
a los pueblos y ciudadesareas d6bilmente vinculadas 

donde se ubican las funciones necesarias para el desa

rrollo econ6mico y el progreso social. 

en la actual distribuci6n de fun7. 	 Determinar, con base 

ciones, c6mo localizar nuevas inversiones para Ilenar 
va

cios significativos, suministrar servicios y facilidades 
ventajas comparativas potencomplementarias o crear 


ciales de localizaci 6n.
 

8. 	 Identificar medios para la localizaci6n de nuevas inver

siones, 	de forma que incrementen la capacidad de los 
un crecimientoasentamientos para sustentar y promover 

econ6mico espontAneo, sin intervenci6n o inversi6n es

tatal adicional. 
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La dirnensi6n espacial o de localizaci6n de la planifica
ci6n regional puede ser ignorada, pero 6lnicamente si los go
bernantes estin dispuestos a aceptar los altos costos de localizar servicios y facilidades en lugares donde no podran gene
rar los beneficios requeridos, o donde no producirn los 
maximos efectos de difusi6n. 

Los m6todos de an~lisis sugeridos aqui, pueden ayudar a
los planificadores regionales a reunir r~pidarnente informa
ci6n para minimizar esos riesgos. Pueden ayudar a los in
versionistas a localizar servicios y facilidades en lugares
donde son mns adecuados, no solo para Ilegar a los benefi
ciarios predeterminados, sino tambi6n para incrementar lacapacidad de esos lugares, para servir a una mayor pobla
ci6n. En esta forma, pueden servir no solo para promover
mis rApidamente el crecimiento econ6mico, sino tambi~n 
para distribuir mis equitativamente los beneficios. 
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La promoci6n de un crecimiento econ6mico ampliamente 

difundido que permita a los habitantes de regiones atra

sadas participar en las actividades productivas y obtener 

los mayores beneficios es un problema fundamental del 
ofrece unadesarrollo. El doctor Denis A. Rondinelli 

aproximaci 6 n al anAlisis espacial regional, 6til a los plani

ficadores y a quienes toman decisiones de politica, para 
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via de desarrollo. 

El doctor Dennis A. Rondinelli ha sido profesor de Cien

cias Sociales y IPlaneaci6n del Desarrollo en la Escuela 

Maxwell de Asuntos l'iblicos y Ciudadanos de la Uni

versidad de Syracuse. Actualmente es experto asesor en 

politica econ6mica para paises en desarrollo del Research 

Triangle Institute, RTI, de Carolina del Norte. Es autor 

de: 

Secondary Cities in Developing Countries: Policies for 

Diffusing Urbanization (1983). 

Development Projects as policy Experiments: An Adap

tive Approach to Development Administration (1983). 

1,4GOB- '(IAON..DE ANf 1C)MJA C,-' 


