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En el marco del convenio suscrito en Marzo de 1000 entre el Programa de las Naciones
Linidas para el Desanollo (PNUD) y el Ministerio cle Planillcación ¡' Cooperación de1 Gobierno
de Chile (MIDEPLAN) se ha iniciado una nueva 1ínea de rnvesti-sación en tenas de Desarrollo
Humano. Dicha línea de investi-qación está centrada en 1a aplicación de los enfoques l'metodologías
propuestas por el  PNUD-Chi le.  ut i l izando la información i '  experiencias acumulacla por
MIDEPLAN.

Considerando las nuevas demandas que imptxr' l l pronoción del desarrollo 1' lls glandes
diferencias intraregionales en los distintos aspecio-\ inr olucrados e n 1a noción de desailcllo
humano, esta área investisativa espera rportrr srgnilicatir ame nte al anáiisis. diseño r, ev¿luactírn
de políticas publicas.

Debido a la gran hetero-seneidad espacial quc cix'actr-riza il le riidad chilena. las perspectir,'as
globales basadas en pronedios estadísticos han resuitucio intllc¡ces para dar cuenta de 1a diversidad
nacional. Por ello, se ha recunido a la perspectira rorrlril iva del desarrollo huntano elaLrorada
por el PNLrD en 1991. Esta perspectiva establece io,. estírndares cle deseabilidacl que deb¡eran
orientar la prornoción del desanollo desde el punit-, cie rista de los derechos hurnano-s, tanto
poiíticos. cono económicos v sociales.

Ai considerar el desan'ollo hunrano como el pr(rccso de ampliación de las capacidades de
ias persc.nas en las áreas de equidad. potenciación. cooperación. sustentabilitlatl. r.eeiiridail 1'
product ir , ' idad, const i tul 'e una' , is ión rnás intcgr l l  L lue cl  cnfoque de la pobreza Lrt i l iz-ado
tradicionalmente en el ánbito de ll promocitin del iL"a:-rollo. El cnloque del de:arrollo itulnano
es rnult ic i intensional \ 'a que incorporr divr-rsas din. l \ ion.sl  coirsi i fu¡ 'e una pelspc'et i i . r  posi t i i l
de i¿ real idad ya que muestra l l  acumLi iación dc i ; i faci ihdls:  r  Jror scr nurnl l i t i r () .  pr ' r in i te
establecer una distancia Íe-cpecto de une nreta icleal. PoL ci iLrntr'¡rirr. el enfoque dc la pobreza estit
ceutrado exclusivamcnte en la carc'ncia de iiiqresos dlido cucnta r"1e 1l ltroporción de los hüb;tftntcs
que se encuentran bajo un nivei nlíninro de oporturr.i:ti.hs m¡te riale s. En conclusión. se prop.one
que la perspectn'a de I <lesan'oilo humano es más irttcsl Jl r dinítmici qtie el enfotiitc dc ll pobre za.
porqrle r,a más allá del mero desenpeño ecortónri¡o :ri i l irrfpofrr'1:is crportuniciadts i caplciclacles
ile las personas. De estc inodo. constitu)'e uni.l etlcir'¡rtr' :letli.ia dei ixito de l prclr'!-q( j cie desarroil,-l
cn las sociedades.

Este canrbio de perspect iva signi t icó la denr: lnd¡ cl¡  nu*os instrumcntos quc ¡crtni t ic luir
superar las tladicionaies medidls ecorrómicas clel progreso. l.ino dc e sos instrunentos ha sido cl
tndice de Desarrol lo Ht imano ( lDH) que couternpla alrunas condiciones brsic¡s.  l . \ f r ienics et i
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todas las sociedades y épocas, como son: tener una vida larga y sana, poseer los conocimientos
necesarios para comprender el entorno social y poseer 1os ingresos suficientes para acceder a un
nivel de vida decente.

El IDH específico para Chile es una medida que permite evaluar los logros de las regiones
y comunas en las áreas de saiud, educación e ingreso. El análisis de este índice a nivei regional
muestra que entre 1990 y 1998 el país ha incrementado sostenidamente su desarrollo humano.
Sin embargo. subsisten graves problemas de equidad ) 'a que esos logros se distr ibuyen
desigualmente en las distintls regiones, asumiendo adeniás perfrles altamente diferenciados en
salud, educación e ingresos.

La información drsponible no había permrtido. hasta ei monento. realizar un anílisis
completo de ias características del desanollo humano a1 interior de 1as regiones. Esta publicación
es una muestra del esfuerzo reaiizado por superar estr carencia, pLoponiendo un modelo estadísttco
para estimar el IDH para las comunas que no tienen representación estadística en la Encuesta de
Caracterización Socioeconómrca l.Jacional (CASEN) realizada en 1998. Esta encuesta incluye
infbrmación para las dimensiones de educación e in-gresos sólo para las 196 comunas con
repre,rentación estadíst ica (a nir .el  comunal).  Cabe precisar que la encuesta CASEN es
representativa a nivel nacional. regionai y lror zona rural-urbana. pero el uúmero de encuestas etr
las comunas nü representadas es insuficienie para generalizar a este nivel.

Las técnicas utilizadas para supcnrr r'sta carencia de info¡mación han sido diversas. Por un
ladr¡ se ha utilizado infornación adminrstrltiva para completar los antecedentes comuntles en la
dirnensirin salutl. inclul,encio el núnerl.' de defunciones para el cálculo del indicador Años cie
Vi<11 pote ncial Perdidos. Prtr otra parte, e n 1;is dimensiones de educación e ingresos se ha recun ido
a técnir:i.is de estintación estaclístic¡. l-a División Social de \IIDEPLAN ha elaborado un modclo
estü(lís¡tc,J de anáiisis de tipologías para lr estimación de las variables necesarias para c;rlcularel
Il)il r.n hs 1-12 comunas que eristían en el Censo 19921'para las cuales no había información
acnnli¡ada en ir CASEN 1998. En la dimensión educación estas r,ariables son años promedio de
esellaridtd. porccntaje de aifabetisrno v colrertura de escolariclad para los distintos niveles de
etfui'r,rción. En la Cimensión ingre sos les variables son porcentaje de población pobre y' plomedio
rle ingreso per cápi1¿ autónomo del hosar.

El c locumento inclule una ponnenol izada expl icación de 1os pasos segLridos en la
cor,sin¡,.'üiiin del modelo de estimacitiri estadística que utiliza información tanto de la etrcuesta
C,\SEN 1993. como del Cenro de Pt.¡blación v \¡ iv ienda de 1992. Tanbién se incluyen detaj les
ace l'c;¡ ilel cálculo del IDH comunrtl dc acuerdo a esta metodología. así como tantbién un análisis
rle rcsultatios del índice. Estr mciociología permitió la incorporación de 1-12 de las 1-15 collullas
sin rc; ;resentet i l ' idad estadíst ie¿r en la encuesta CASE¡..  1998. Con el lo se ha avanztdo
siglli i ' i,::lti.;¿ntcnte en 1a cobertura \'l lrriiurtii ización del conocimiento existente sobre la distnbuciórl
t-.spici;ii r,le los logros de desrrrrrlio hrurant, de aquella población para la cual, hasta el rrontento,
¡o -\r. di:p(rnía de informaciór; ui tu;rlizlclil. Por otra parte. el hecho de contar con datos completos
a ni ,r l  int ia-re{ ionel faci l i t ¡  el  , lc i i l l io l lo de nuevos instrumentos de apol 'o para el  anál is is i '
ton:¡ iL' i ' iccrision,:s en 1as ilifcrenic: ptrlíticas públicas.

A fin d¡ prof¡11ii73r cn ei ulii l isis cl: la drstribución tcrritorial de los lo-qros en dr'sarrollo
liutiriti i i 'c:n las cornunas. sc ha cliscñrdo :rde más una metodolo.uía que pennite cl¿sificar las comunas
por l i i ,e ics de i i tgro. iant()  r  nirel  c i : : l  lDLl global cono eir  cada una de sus cl intensione:; .  de
acu.: i i ' r ; r  l l  prts ic ir in rel i i t i l l  e n \ l r i r l  - i i l : .  locros la si túan l l  intet ior c lel  país.  Esta infbrmaci i rn ha
-s i r i ( ! l ' r .p i r5r . i i ia( l i l  en t l1 i1pi lS.r i - r . i l l r i l ] .s . tL ic  permi ten una c l t ra r isut l iz lc iór l  respecto dr 'cLt Í le-q
rr i ; r  l ; t :  üo i l . l t i r i : l - i  pr ior i t l r i . rs  c  i i i , : ; r t i ¡ i -ur- i . r i  d inrensic lnes nrcnos desarro l ladas a l  in ter ior  r lc  c l r i t r
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n¿rciontles, sino tambictn muestra cuanto se acerca unii corruna al nil 'e1 de oportunidades promedio
exisiente en el  país.

l,as áreas de aplrcación de la metodologíl proplresta en esta publicación son múltip1es,
constitu-venclo una r'¿rlios¡ hen un jentn parr h rrrr cstigación aplicada en e 1 /rlnbito dei it prcmoción
riel desarrollo. Un brer e recLl.nto dc dichas apiicaciones. que por cierto no pretende ser exhaustivo.
es su utilidad para il caractelización Cel perfil dc homo-eeneidad o heterogeneidad de las comunas
en cada una de las tres dirnensiones de1 IDH. idc'ntil icando así áreas de acctón prioritarias. Esta
metodología también perniite establecer ias comun¿is que presentan problemas 1' oportunidades
semejantes, faciiitando el intercanbio de experiencias. Al mismo tiempo. perniite deterninar
grupos de comunas con iDH semejantes que comparten un área seosráflca específica. potenciando
un acercamiento más comprehensivo a los desafíos ecoiiónlicos 1'sociales que conllet a el desanollcl
humano. Finalmente, destaca también su utilidad para mostraÍ comunas localizadas en áreas de
atracción o erpulsión de migrantes. aquellas que se encuentran reza-9adas o adelantadas respecto
al nivel de lo-ero regional así como la visualización de casos de áreas comunales que discrepan
con el perfil de su grupo o que contrastan con 1a imagen previa que se tiene de e1las.

P,crRlcr¡ Muñoz Srl.cz,{R.

115




