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R E S U M E N

E l M inisterio del In terio r de Chile ha iniciado un plan de fortalecim iento institucional para 
increm entar la capacidad técnica de las entidades m unicipales y regionales del país para la 
puesta en m archa de un program a de inversiones para el desarrollo local. U no de los com po
nentes de este plan involucra el desarrollo de un paquete  m etodológico para  la localización 
de bolsones de pobreza intracom unales ("comuna" en Chile equivale a un municipio) y la iden
tificación de proyectos de desarrollo local. E l enfoque usará datos disponibles y software am i
gable para  su fácil utilización por parte  de las autoridades locales. E l ILPES en colaboración 
con el C ELA D E, instituciones de la Comisión Económ ica para  A m érica Latina y el Caribe 
(C EFA L) de la ON U, con sede en Santiago, están desarrollando y probando la m etodología 
por m edio de un proyecto piloto en 18 com unas urbanas y rurales seleccionadas.

A unque m uchas de las m unicipalidades de Chile no tienen digitalizado su territo rio  y no 
están fam iliarizadas con los sistem as GIS, es im portante aprovechar esta tecnología en la 
m edida de lo posible para el despliegue espacial y el análisis de las áreas de pobreza. Se de
cidió por lo tanto  digitalizar dos com unas de Santiago con RO OTS para  su uso con pcA R C / 
INFCf) y, tal vez, con otros GIS a identificarse que son m enos poderosos pero  m ás baratos, 
para  
travé
la utilización de GIS.

com parar los resultados de la metodología m ás tradicional con los que se obtienen a 
s del GIS y para estim ular a municipios tecnológicam ente m ás avanzados a considerar

E n vista de que la m etodología se aplicará a nivel de m anzana o localidad, los únicos datos 
disponibles que perm iten  tal desagregación y que cubren todo el país son los del Censo de 
Población y Vivienda de 1982 (a ser eventualm ente com plem entado por el censo de 1992) y 
un recuento de pobres de cada comuna. Los datos de los individuos y sus hogares se procesan 
para  detectar hogares con bajo ingreso fam iliar y deficiencias en la satisfacción de "necesi
dades básicas", tales como falta de vivienda adecuada, falta de agua potable, etc.

El trabajo usa el software de REDATAM -Plus (REcuperación de DATos para Areas peque
ñas po r M icrocom putador), recientem ente desarrollado por el C ELA D E, para  alm acenar 
datos com prim idos hasta de millones de personas y hogares del censo, jun to  con datos de 
otras fuentes en una sola base de datos multidisciplinaria y jerárquica; se crean los indicado
res com binando variables de diferentes niveles como vivienda y población y se procesan 
ráp idam ente  los datos para áreas geográficas seleccionadas con el fin de ob tener tabulaciones 
o exportar los resultados a sistem as seleccionados de GIS. E ste  docum ento m uestra los resul
tados iniciales obtenidos em pleando indicadores de pobreza y utilizando la interfaz R E D A 
TA M -Plus con pcA R C /IN FO .
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U n aspecto central para lograr un desarrollo local y regional sustentable es el 

m ejoram iento de la capacidad de gestión de los gobiernos locales. Reconociendo esto, una de 

las condiciones del Banco Interam ericano de D esarrollo (BID) para conceder a Chile un 

préstam o im portan te para el Fondo Nacional de D esarrollo Regional (FN D R ), es la imple- 

m entación de un plan de fortalecim iento institucional con el propósito  de increm entar la 

capacidad técnica e institucional de las entidades municipales y regionales, en particular en 

lo que respecta a descentralización y localización territorial de las inversiones públicas (Chile,

1990). El F N D R  es adm inistrado por la Subsecretaría de D esarrollo Regional y Adm inistrativo 

(SU B D E R E ) del M inisterio del In terio r (Chile, sin fecha).

U no  de los com ponentes de este plan com prende el desarrollo de un paquete  m etodológico 

de fácil aplicación por las regiones y m unicipalidades para la localización espacial de bolsones 

de pobreza dentro  de los municipios, que en Chile se denom inan "comunas". Esto perm itirá 

que las autoridades locales identifiquen las dem andas específicas y, considerando la infra

estructura social existente en sus respectivas com unas o regiones, desarrollar proyectos para 

inversión social por parte  del FN D R. La metodología se desarrollará como producto  del 

convenio en tre  la SU B D E R E  y el Instituto Latinoam ericano de Planificación Económ ica y 

Social (ILPES), con la colaboración del Centro Latinoam ericano de D em ografía (C ELA D E), 

instituciones am bas pertenecientes al sistema de la Com isión Económ ica de las Naciones 

U nidas para  A m érica Latina y el C aribe (CEPA L), con sede en Santiago de Chile.

E l proyecto piloto que aquí se describe en forma prelim inar y resum ida, se ocupa del 

examen em pírico de los criterios y procedim ientos para la identificación y caracterización de 

bolsones de pobreza en 20 com unas seleccionadas de Chile y se basa en fuentes de datos
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disponibles en la mayoría de las com unas del país, ya que la m etodología a ser desarrollada 

debe ser replicable en comunas a través de todo el país.

D ado que muchas de las comunas de Chile no tienen digitalizado su territo rio  y no 

están fam iliarizadas con los sistem as de información geográfica (GIS), esta tecnología no 

podrá po r ahora incorporarse a la metodología general para su aplicación a todo Chile. Sin 

embargo, se aprovechará GIS en la medida de lo posible para  el análisis de las áreas de 

pobreza en las com unas piloto, en parte  para en tender m ejor los resultados pero  tam bién para  

estim ular el uso generalizado de GIS para el despliegue y el análisis espacial de la dem anda 

de infraestructura social y su relación con la oferta existente de tales servicios.

U n problem a im portante del proyecto es que archivos relativam ente grandes de m icrodatos 

de diferentes fuentes sobre casas, hogares y personas individuales para muchas áreas pe

queñas (m anzanas en áreas urbanizadas) deberán m anipularse en un m icrocom putador para 

derivar nuevas variables, cuyos valores alim entarán el GIS (pcA R C /IN F O  en el proyecto 

piloto), o ser usados m anualm ente para detectar áreas de pobreza. Se esta usando RED A - 

TAM -Plus (REcuperación de DATos para Areas pequeñas por M icrocom putador), recienta- 

m ente  desarrollado por CELA D E, porque puede trabajar con bases de datos multi- 

disciplinarias con millones de casos y tiene interfaz con pcA R C /IN FO .

DATOS DISPONIBLES

Los objetivos del proyecto suponen el uso al interior de la com una de inform ación desa

gregada al m enor nivel posible, por ello se eligió la m anzana en el ám bito urbano y la entidad 

en el rural como las unidades básicas de trabajo y de representación cartográfica. El censo 

y la ficha CAS-II, son las únicas fuentes de información que se pueden desagregar a nivel de 

m anzana y que tienen una cobertura nacional. Los datos censales cubren a todas las personas 

de todas las áreas, pero  desafortunadam ente el censo más reciente tuvo lugar en 1982 y el 

próxim o se levantará en 1992. Si se aplica este enfoque a través de todo Chile en el futuro, 

los datos del censo de 1992 com plem entarían al censo anterior.

La ficha CAS-II (o aquí sim plem ente CAS), es un instrum ento municipal, pero  estan

darizado nacionalm ente, que perm ite seleccionar a los beneficiarios de program as sociales des

tinados a la población con m enores recursos; el universo de estrevistados en cada contexto



local representa al universo de la población que concurre a la municipalidad para  la obtención 

de un subsidio. Se usará tam bién como m arco de referencia, la encuesta de caracterización 

socio-económica nacional (CASEN) de representatividad nacional, regional y para com unas 

específicas, que tiene como objetivo principal sum inistrar inform ación estadística orientada 

hacia una adecuada racionalización del gasto social del Estado para  lograr dar satisfacción 

a las necesidades básicas de la población. Se levantó en 1985, en 1987 y en 1990.

CONSTRUCCION DE BASES DE DATOS PARA EL PROCESAM IENTO JERARQUICO

C onsiderando que la metodología desarrollada debe ser fácilm ente aplicable por funcio

narios locales en diferentes contextos dentro  del país, se seleccionaron 20 com unas (de un 

total de  334 en Chile) con el fin de tom ar en cuenta diferentes grados de urbanización, 

tam año de la población, acceso a los datos, actividad económica, nivel de pobreza, y nivel de 

iniciativa municipal y com petencia técnica. D e éstas, 3 son com unas del área m etropolitana 

de Santiago (H uechuraba, Conchalí y La Florida); una es una árida com una costera de la VI 

región de Chile al sur de Santiago (Pichilem u) y otra es una com una pobre con un alto 

porcentaje de población indígena en la IX región aún más al sur (C arahue). Las 15 com unas 

restan tes com prenden una región com pleta (IV) al norte  de Santiago.

U SO  D E L  "SOFTW ARE" D E  REDATAM -PLUS

Para este proyecto se seleccionó el "software" REDATAM -Plus por tra tarse  de un sistema 

am igable para procesar datos estadísticos de áreas geográficas pequeñas seleccionadas en un 

m icrocom putador com patible IBM, usando una base de datos que pueda tener grandes 

archivos com prim idos de m icrodatos de diversas fuentes (censo, CAS y CA SEN ) convenien

tem ente  incorporados en una sola base de datos auto-docum entada; tiene facilidades 

especiales para definir facilm ente áreas acl hoc hasta el tam año de la m anzana de una ciudad 

o áreas com puestas de éstas o unidades más grandes. REDATAM -Plus puede utilizarse para 

crear nuevas variables, recodificaciones, etc., y producir muy ráp idam ente  tabulaciones para 

las áreas geográficas definidas por el usuario. Adem ás, la inform ación procesada puede 

pasarse  d irectam ente a un GIS; hasta el m om ento la única interfaz es en tre  RED A TA M -Plus 

y pcA R C /IN F O  versión 3.3, ya que la versión más reciente, 3.4D, todavía no ha sido recibida 

en C ELA D E; interfaces para 3.4D, M A PIN FO  y ID R ISI estarán listas a fines de 1991. D e 

particular im portancia son las capacidades de REDATAM -Plus para el procesam iento  jerár-



quico de m anera que, por ejemplo, las tabulaciones pueden elaborarse ráp idam ente sin la 

ayuda de un program ador con variables derivadas tales como el núm ero de  niños en edad 

escolar que no van a la escuela de jefes fem ininas de hogar que viven en casas sin agua p o ta

ble. Com o los m icrodatos siem pre están disponibles, es fácil experim entar con la construcción 

de nuevas variables cuyos valores pueden transferirse sin dificultad al GIS para despliegue 

espacial y análisis. El apéndice proporciona más información sobre RED A TA M -Plus (véase 

tam bién CELA D E, 1991).

E n vista de que el Instituto Nacional de Estadística (IN E) ya tiene los m icrodatos de todo 

el censo chileno de 1982 (aproxim adam ente 16 millones de registros) en RED A TA M  en tres 

discos ópticos láser, las bases de datos REDATAM  para com unas individuales pueden expor

tarse  convenientem ente para los propósitos del presente estudio y una eventual aplicación en 

todo Chile; los datos de las otras dos fuentes se agregan form ando una base única.

La Figura 1 m uestra la estructura de la base datos usada para cada comuna. Los elem entos 

en cada nivel ("entidad") jerárquico tienen variables definidas. Entidades geográficas están 

encerradas en una caja; las otras entidades sin caja son "microdatos" .

DESCRIPCION DE LA M ETODOLOGIA

La m etodología está orientada a detectar las dem andas poblacionales de los sectores más 

carenciados m ediante el uso de la información señalada y, por otra parte, relacionar esta 

inform ación con la oferta disponible y potencial para estas mismas zonas. Esta com prende 

cuatro  pasos: 1) La determ inación de microzonas carenciadas; 2) Conform ación de bolsones 

en base a m icrozonas; 3) Estudio de hogares vulnerables en un bolsón; 4) C ontrastación en tre  

oferta y dem anda en el bolsón.

LA D E T E R M IN A C IO N  D E  M IC R O ZO N A S CA REN CIA D A S

Existirían dos vertientes para determ inar microzonas carenciadas (CEPA L, 1987):

■ Ingreso del hogar. Perm ite determ inar hogares pobres y no pobres según se encuentran 

bajo o sobre la línea de ingreso familiar.

■ Las carencias del hogar. La determ inación de los hogares que presentan  carencias 

extrem as en m ateria de vivienda (suelo, muros, techo), en m ateria  de acceso a servicios



básicos (agua, electricidad, W C), en m ateria de espacio físico disponible (hacinam iento) 

y en m ateria de posesión de algún bien específico (radio, m áquina de coser, bicicleta).

En la m etodología del proyecto se trata  de com binar estas dos vertientes para  la determ ina

ción de las m icrozonas carenciadas y, para ello, en la siguiente tabla se ha clasificado a la 

población en cuatro grupos según la m etodología de ingresos y según carencias:

IN G R ESO  EN  RELA C IO N  LIN EA  PO B R E Z A

CA REN CIA S D E L  H O G A R Debajo Encim a

Carenciado A B

No carenciado C D

Las m icrozonas carenciadas estarían conform adas por la concentración porcentual espacial 

de los hogares A, B y C. Los hogares A son aquéllos en situación de pobreza crónica, en 

tanto que los hogares C serían aquéllos probablem ente en situación de pobreza reciente, ya 

que disponen de la infraestructura básica que en algún m om ento del pasado adquirieron. Los 

hogares B serían aquéllos con carencias inerciales. Finalm ente, los hogares D  serían aquéllos 

en situación de integración social.

Con los datos censales sólo se puede captar una p a rte  de este cuadro, la de las carencias, 

en tanto  que con la ficha CAS se puede trabajar con am bos teniendo p resen te  que el ingreso 

está probablem ente subdeclarado. Con esta información se elaborará un "cover" en p cA R C / 

IN FO  que m uestre la distribución espacial de estas m icrozonas a nivel de m anzana o de 

entidad en el caso urbano o rural, respectivam ente.

C O N FO R M A C IO N  D E  BOLSONES EN BASE A M IC RO ZO N A S

E n esta etapa se trata de agrupar las microzonas colindantes para la conform ación de bol

sones de pobreza dentro  de cada comuna. Hay que determ inar los criterios para  estos ago lpa

m ientos que podrían aprovechar las facilidades del GIS en el proyecto piloto.



EST U D IO  D E  H O G A RES V U LN ERA BLES EN U N  BOLSON

P ara  los propósitos del proyecto, se seleccionará un bolsón en cada comuna; norm alm ente 

una com una que planifique sus inversiones sociales tendría que exam inar cada bolsón 

detectado. Para estudiar las dem andas especificas se consideran 8 tipos de hogares de mayor 

vulnerabilidad ("riesgo"). Estos hogares son vulnerables por las características particulares de 

sus m iem bros que definan las dem andas específicas probables, es decir, hogares con:

■ m enores de 0 a 2 años: dem anda nutricional principalm ente;
■ m enores de 3 a 6 años: dem andas nutricionales y de jard ines infantiles;
■ niños de 7 a 14 años que no asisten a la escuela: facilitar la asistencia escolar;
■ jovenes de 15 a 18 años que no estudian ni trabajan: capacitación y laboral;
■ jefa tu ra  fem enina: dem anda laboral al interior del hogar;
■ trabajadores cesantes: dem andas de capacitación y laboral;
■ adultos m ayores (65 y más): dem andas de salud y recreación;
■ hogares secundarios allegados: dem andas habitacionales.

C om binando los tipos de hogares focales (A, B y C) con el grado de vulnerabilidad de 

éstos (tipo de m iem bro en su interior) se puede llegar a determ inar con m ayor precisión la 

urgencia de la dem anda a satisfacer.

CO N TRA STA CIO N  E N TR E O FER TA  Y DEM A N D A  EN  E L  BOLSON

Se tra ta  de contrastar las dem andas de estos tipos de hogares con la oferta existente tanto 

dentro  como fuera del bolsón (pero en relación al bolsón estudiado), con respecto a salud, 

educación, vivienda y de otros program as y proyectos de la comuna. Todo ello debería facilitar 

la form ulación de un program a de inversiones sociales a nivel de cada bolsón y la comuna 

general en conjunto con los grupos objetivos y las autoridades locales.

REPRESENTACION GRAFICA DE BOLSONES DE POBREZA CON GIS

Inicialm ente se ha usado pcA R C /IN FO  y ROOTS para digitalizar las com unas de Conchalí 

y La Florida en Santiago, am bas a nivel de manzana como unidad mínima de control, unidad 

vecinal, d istrito censal y comuna en orden adm inistrativo ascendente. Los m apas base, que se 

obtuvieron del Instituto Nacional de Estadística (TNE), se actualizarán cuando esté lista la 

inform ación de la cartografía para el censo de 1992. Com o los m apas del IN E  se utilizan para 

actividades generales del censo, la falta de referencia espacial constituyó un problem a 

im portante. Esto se resolvió identificando puntos conocidos en el terreno  (cotas geodésicas,



cotas fotogram éticas, esquinas de calzadas, etc.), los cuales fueron m edidos d irectam ente de 

Ja carta  1:25,000 del Instituto Geográfico M ilitar de Chile, para su obtención en coordenadas 

universal transversal M ercator (U TM ), corroboradas posteriorm ente po r el C entro  de 

Inform ación de Recursos N aturales (CIREN ).

O tro  inconveniente que surgió fue la falta de correspondencia a nivel de áreas m enores 

como unidad vecinal para la ficha CAS y zona censal para efecto del censo; como los lím ites 

espacialm ente no tenían correspondencia (por ej., unidades vecinales que no respetan  

m anzanas cortando algunas por el m edio); se optó por construir la base de datos geográfica 

a nivel de m anzana teniendo solo como referencia los otros límites.

La Figura 2 m uestra los bolsones de pobreza existentes en las zonas construidas de las 

com unas de Conchalí y de H uechuraba, usando unidades vecinales en vez de m anzanas para 

propósitos de esta presentación. Las unidades vecinales achuradas son aquéllas con mayor 

porcentaje de hogares tipo A  (usando la ficha CAS), que son los hogares en situación de 

pobreza crónica, es decir, los de más alta prioridad para la inversión social. Los cálculos para 

cada unidad vecinal se hicieron m ediante REDATAM -Plus y se desplegaron con su interfaz 

pcA R C /IN FO . La siguiente fase metodológica consistiría en usar la "selección geográfica" de 

RED A TA M -Plus para trabajar con estas nuevas áreas, es decir con los "bolsones" y cuantificar 

al in terior de ellos los tipos de hogares según su vulnerabilidad social para estim ar las 

dem andas específicas.
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APENDICE

Se pueden  generar rápidam ente los siguientes productos de una gran base m ultidisciplinaria 

de m icro^y otros datos para cualquier área geográfica definida po r el usuario:

■ Tabulaciones cruzadas de hasta cuatro variables.

■ Prom edios de hasta cuatro clasificaciones de variables.

■ Frecuencias de marginales.

■ Exportar los datos de áreas definidas por el usuario en un archivo rectangular DO S o con 

todos los parám etros del diccionario para el ingreso directo en SPSS-PC.

■ Exportar resultados en el form ato para uso directo en LO TUS 123.

■ Exportar sub-bases de datos de RED A TA M  según áreas definidas por el usuario.

■ Exportar resultados a un GIS como el pcA R C /IN FO  y otros.

Para cualquier producto:

■ Los resultados pueden salir listos para publicación; pueden ser cam biados o m ejorados por 

opciones seleccionadas por el usuario.

■ Los resultados pueden obtenerse para sub-áreas así como para toda el área  de interés.

■ Se pueden ponderar los casos.

■ Se pueden recodificar las variables y derivar nuevas variables.

■ Se pueden seleccionar subconjuntos de casos.

■ Se pueden salvar "program as” de com andos y definiciones de áreas geográficas.

■ El núm ero de casos puede ser lim itado o ser una m uestra.

■ Se puede p ro teger la base de datos con claves.

■ Se puede ejecutar el proceso interactivo o en "batch".

■ El proceso puede ser jerárquico y se puede realizar a todos los niveles.

O tras facilidades:

■ Im portar el diccionario y los datos de una base de datos IM PS (Oficina del Censo de los 

Estados U nidos "Integrated M icrocom puter Processing System", usado am pliam ente para 

ingreso de datos censales, "editing" y tabulaciones).

■ Se dispone de amplia ayuda en línea. Tam bién existen am plias facilidades para  la 

construcción y "editing" de bases de datos e incorporación de nuevas variables o datos.

INFORMACION ADICIONAL SOBRE REDATAM-PLUS



Requisitos de equipo

■ IBM  PC, XT, AT, PS/2, o totalm ente com patible, con 640K RAM  de  m em oria.

■ 1 unidad de disco de alta densidad para instalar el sistema.

■ Es opcional un co-procesador para m ejorar la velocidad de procesam iento.

■ Disco duro con cerca de 4mb para el sistema y 1.5mb para  la base de datos de 

dem ostración. El alm acenam iento para una base de datos dependerá del tam año y núm ero
f

del registro; probablem ente cerca de 20 m egabytes serán suficientes para los m icrodatos 

com prim idos de cerca de un millón de registros censales. Para bases de datos muy grandes 

se pueden usar discos láser W ORM  ("W rite Once, Read M any tim es) o CD -RO M .

RED A TA M  3.1 está disponible para uso general desde m ediados de 1988. REDATAM -Plus 

estará disponible a fines de 1991. Se puede obtener mayor inform ación escribiendo a:

C entro  Latinoam ericano de Demografía (C ELA D E)

Casilla 91

Santiago, CH ILE. FAX: (56-2) 208-0252

G .lp o b r t e .p u b  C E L a m c 8 2  ( 1 . 1 .9 .9 1  < 1 8 : $ 0 >  |)

CASEN Censo CAS
Fig. 1: E structura de una base de  datos de  una

comuna urbana en REDATAM -Plus.



C O M U N A S  D E  
C O N C H A L  I ï  
H U E C H U R A B A

limite:
-  C o n c h a  I i
-  H u e c h u r a b a
-  U. Vecinal

r i i  o i  t  r i o s

• u n i u  m u s  

c r i n o  u r m u m c i i o  i r  i t u o c u r i t  

M o r u r o  s o i i m - i m s - c u u t

F i g . 2 : B o l s o n e s  a n i v e l  de U n i d a d e s  V e c i n a l e s  c o n  19 p o r c i e n I o 
y ma s  de h o g a r e s  en s i I u a c i ó n de p o b r e z a  c r ó n i c a
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