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HACIALAERRADICACIONDELA 
POBREZAURBANA 

Neride Sotomarino 
Carmen Vargas 

La existencia de la pobreza es algo obvio que por tanto no necesita pro- 
barse a naves de un analisis profundo y detallado. Sin embargo, cuando se va 
más all de una comprobación gruesa se encuentra que el problema no es nada 
simple, pues la identificación de quienes son los pobres así como el diagnósti- 
co mismo de la situación de pobreza dejan de ser cosas obvias. En efecto, pre- 
cisar estas cuestiones depende del concepto de pobreza que se elija y en este 
sentido existe una diversidad de enfoques y opiniones sobre lo que es pobreza 
y sobre la manera como identificar a los grupos de población considerados po- 
bres (Sen 1981; de la Piedra 1984). 

Habitualmente se utilizan dos conceptos de pobreza, que no son exclu- 
yentes entre sí. El primero es el de pobreza relaiw que define el nivel de po- 
breza de un individuo o grupo en referencia al nivel medio de consumo o ingre- 
so de la sociedad, a lo que esta define como lo aceptable o deseable. El segun- 
do es el de pobreza absoluta que defm la pobreza de un individuo o grupo a 
travks del nivel absoluto de consumo o ingreso que posee. En este caso se tra- 
ta de establecer estándares para los niveles de satisfacción de las necesidades a 
un grado msidexado suficiente, por debajo del cual se es pobre. 

En el Perú existe pobreza relativa y pobreza absoluta en magnitudes 
apreciables. Sobre la primera hay varios estudios de distribución de ingresos 
que han mostrado la excesiva desigualdad en el Perú (Webb y Figueroa, 
1975). 
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La pobreza absoluta se manifiesta a través de tasas de desnutrici6n y 
mortalidad infantil muy altas. En 1984 (INE 1984) 37.5% de los niflos mcno- 
res de 6 arlos sufifa de desnutrición; la tasa de mortalidad infantil en 1987 
(INE 1987) era 88/1000 (tomando los extremos Lima-Callao 60/1000 y Huan- 
cavclica 138/1000). Las tasas dc morbilidad mmbien son altas (INE, 1987) y 
mas del 70% de los casos notificados de enfermedad se debfan a enfermedades 
de tipo carencial (Gastroenterocolitis, Respiratorias Agudas y Refrío Común). 
Estos indicadores deben haber empeorado en el transcurso del dltimo aAo debi- 
do a la crisis. 

Nuestro interés en este trabajo se centra en la pobreza absoluta del sector 
urbano que, si bien no corresponde a la situación mzís intensa, abarca alrededor 
del 30% de la población total del pafs (61.8% de la población total habita en 
el área urbana y el 46.2% de la población urbana se encuentra en el estrato V, 
INE 1988). Nuestro objetivo cs plantear medidas de emergencia que contribu- 
yan a paliar cl problema. 

Las unidades familiares que conforman los hogares ubicados en los estra- 
tos más bajos (IV, V), sobre todo las del V, dados sus precarios ingresOs y a 
pesar de estarlos destinando a cubrir necesidades esenciales, (mas del 50% del 
gasto se destina al consumo de alimentos, INE 1988) no logran satisfacerlas 
completamente. La necesidad de alimentacidn se satisface con una dieta, que 
por insuficiencia en la cantidad de algunos bienes y la calidad inferior de otros, 
no satisface requerimientos mínimos de calotías y protemas necesarias (en 
1985 ~510 se cubría el 84% del requerimiento diario de calorfas per cápita, 
UNICEF 1988). Esto repercute sobre el estado’de salud de sus miembros en lo 
inmediato y a mas largo plazo en el desarrollo de habilidades pues causa daftos 
irreversibles sobre el sismma nervioso. 

Aun cuando nuestro periodo de análisis es el corto plazo,no podemos de- 
jar de mencionar que el escaso poder adquisitivo de los hogares pobres los res- 
tringe a realirsr únicamente gastos corrientes lo que tiene efectos sobre el lar- 
go plazo. En efecto, no permite acumulación de capital fisico, ni aumento del 
capital humano. La educación a la que tienen acceso es de calidad inferior, ade- 
más que en muchos casos se abandona o interrumpe por la necesidad de conse- 
guir ingresos adicionales. Esto tiene como consecuencia limitar la posibilidad 
de mejorar la situación en el futuro, de manera que se puede afírmar que la po- 
breza genera pobreza 0 por lo menos la mantiene. 
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1. U-N ESQI.JEMA ANtimCo PARA DISEÑAR LAS POLITICAS 

Si se quisiera mejorrtr la situación de pobreza y de pauperización a la que 
se ven expuestos los hogares pobres, sobre todo en un contexto de crisis có: 
mi el actual, ique tipo de medidas inmediatas habría que tomar? 

A nuestro juicio, en lo inmediato hay tres vías para log& este objetivo: 

1) Aumentar el ingreso real. Esto se puede lograr. 

a) Otorgando de manera gratuita, uno o varios de los bienes o servicios 
que conforman la canasta de consumo de los grupos pobres, de modo de asegu- 
rar un mfnimo de consumo de los mismos. 

b) Elevando el ingreso nominal de modo que se asegure un consumo mí- 
nimo de un 0 algunos bienes 0 SeIviCiOS. 

c) Subsidiando precios de un conjunto de bienes preestablecidos. 

’ 2) Aumentar el acceso directo al consumo de algunos bienes o servi- 
cios considerados no transables, en el sentido que esos bienes o servicios otor- 
gados de manera gratuita no se puedan vender, pues se otorgan a grupos con 
una característica determinada. 

3) Dekrollar un Programa de Empleo Publico. 

Las opciones mencionadas se pucdcn expresar de mancra analítica, asu- 
miendo que existen únicamente dos bicncs, alimentos y otros bienes a los que 
llamaremos bien Y, y que se quiere lograr por lo menos un consumo mínimo 
de alimentos para una familia pobre típica. Los precios de los bienes están da- 
dos. En el gráfico Na 1, tomando como punto de partida el punto A, que repre- 
scnta la combinacidn de bicncs que la familia cskí consumiendo actualmente, 
se podría otorgar la cantidad AB de alimentos de manera gratuita de modo de 
llevar el consumo del bien alimentos hasta A* que es el mínimo de consumo 
de ese bien que se ha establecido. Se habría logrado de ese modo un aumento 
del ingreso mal rcprcsentado por el traslado paralclo de la recta de presupuesto 
hasta Z’ 2’. Con lo cual su consumo será la canasta C. Luego, la cantidad de 
alimentos tendría que ser igual al segmento AE > AB para que la familia lle- 
gue a consumir la canasta D. Si se optara por transferirle ingreso habría que 
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transfcrirlc cn dinero cl valor dc la canasta dc alimentos AE, lo que implica Ilc- 
vario Lambifn a la Iinca dc prcsupucslo Z” Z”. 

Y 

2 

C 

0 

A* Z 

Ali- 
men tos 

* 
z” 

Los efectos de aumentos dc ingreso nominal y dc aumento dc la cantidad 
de alimentos, serSin cquivalcntcs si no existe ningún impcdimcnto para que la 
cantidad excticnte dc dicho bien SC pueda vcndcrcon cl objeto dc obtcncrcanti- 
dades adicionales del bien Y que permitan la ubicación cn cl punto prcfcrido. 
Por ejemplo, y con rcfcrencia a la recta de prcsupucsto Z” Z”, si se vcndc la 
cantidad BE se puede obtcncr a cambio la cantidad DB de modo que la ubica- 
ción final sca cl punto D. 
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Evaluemos ahora el caso del subsidio a los precios. Para ello utilizare- 
mos la ecuación de Slutzky, expresada en tkminos de elasticidades. 

Eij = E*ij - Vj niIll 

~ij: Es la elasrkklad precio total del bien i ante WI cambio en el precio del 
bien j; en el caso de cambio en el pmcio del mismo bien i=j, j=i.. . n. 

E *ij: elasticidad sustituci6n. 
v: J porcentaje del ingreso que se desuna a comprar el bien j (ponderación del 

gas@ 
nim: elasticidad ingreso mal o cambio rdativ~ en la cantidad del bien i ante 

un cambio relativo en el ingreso real. 

.Como nuestro inter& se centra en el aumento äel ingreso real nos intere- 
sa +nalizar el último elemento de la ecuaci6n que es el que mide el efecto ingre- 
so real. Lo que la ecuaci6n de Slutzky nos indica es que habría que subsidiar 
(bajar precio) los bienes que tienen una alta pondemci6n del gasto, pues de esa : 
manera se “libera” nu5.s ingreso para ser gastado en los demás bienes; y, sugie- 
re ademas, que la elasticidad ingreso del bien que se subsidia debe ser baja, :. 
pues de otro modo ese bien absorbería la mayor parte del incremento de ingre- 
so real. El aumento del consumo de los diferentes bienes que forman parte de 
las canastas de consumo, cuando apartze un mayor poder adquisitivo, depende 
en última instancia de las respectivas elasticidades ingmso de cada uno. 

El segundo tipo de medidas se refiere a aquellas destinadas a transferir 
bienes o servicios de consumo no transables para la familia; es decir, medidas 
que no consideran la “soberanía del consumidor” como en el primer caso. 
Aquí consideramos medidas dirigidas a grupos espeeífícos dentro de la pobla- 
ción pobre, como son los nirlos, las madres gestantes, los recién nacidos, etc., 
algunas de las cuales ya se están llevando acabo, pero a las que les faltaría am- 
pliar su cobertura y hacerlas mas eficientes. Ejemplos de estas medidas serían 
los siguientes: atención materno infantil, reparto de desayunos a niiios en edad 
escolar, difusión de medidas para evitar y controlar algunas enfermedades, pro- 
visión de medios y/o unidades de rehidrataci6n oral, campafías de vacunación 
masiva, proiisión de agua y desague conectados a red de tuberías públicas, 
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Este tipo de medidas tiene como efecto directo aumentar el bienestar, y 
como efecto indirecto reducir gastos en algunos rubros, lo que tambif% permi- 
te “liberar” ingresos que podrfan gastarse para aumentar otros consumos. 

, 

Finalmente, podrfan usarse programas de empleo público para mantener 
un nivel apropiado de demanda de mano de obra, cuya aplicación serfa contracf- 
clica. Un programa de empleo público podrfa absorber parte de la mano de 
obra qcupada en el sector tradicional, aquella que desee obtener un ingreso a ti- 
tulo suplementario,‘y a los desempleados al elevarse el empleo en el sector 
moderno. 

: Dos efectos de esta medida serfan:que el iítgreso del sector tradicional 
sube y que el salario del sector moderno tambien sube (Figueroa, 1986). Se- 
gdn algunos el aumento del salario podrfa traer consigo una reducción en la 
cantidad demandada de mano de obra de ese sector, en un monto que dependerfa 
de la elasticidad de la demanda y que compensa&, por lo menos en parte, el 
efecto de la polftica de empleo público: segdn otros, el mayor salario real ele- 
varia la demanda efectiva. Se ‘requerir& en cualquier caso, alguna medida que 
remueva la o las restricciones al aumento de oferta de bienes por parte del sec- 
rea moderno. 

2 ’ PROPUESTAS DE POLITICA ECONOMICA: 
POBLACION OBJETIVO 

La pobtaci6n objetivo de las medidas de polftica ser4 aquella población 
urbana comprendida en los estratos de ingresos m6s bajos, aquella población 
que se encuentra ubicada en el estrato V (ingresos muy bajos) de la encuesta 
EN@IV. Conceptualmentela unidad de analiiis es la unidad familiar, pues es 
esta la unidad colectivamente receptora de ingresos y la que realiza los gastos, 
sin embargo aquf se toma como una aproximación a la misma al hogar (que 
puede estar compuesto por una o m4.s familias) debido a que los datos de los 
censos y encuestas reportan sus resultados con referencia a hogares y no a fa- 
milias. 

Según ENNIV (INE 1988) el número de hogares urbanos comprendidos 
en el estrato V es 793,273, que equivale aproximadamente al 309b de la pabla: 
ci6n total como hemos considerado antes. 
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2.1. Medidas de Awnento de Ingreso Real 

ì Consideramos dentro de este acápite las siguientes medidas: 

a) Canasta de Bienes: Esta medida consiste en otorgar, de manera gratui- 
ta, uno o mas bienes de los que forman parte de las canastas de consumo de ali- 
mentos de los hogares. Se ha pensado en dos canastas alternativas, que poseen 
bienes alimenticios que son fuente de proteínas y calorfas. Estas canastas con- 
tienen bienes que se consumen habitualmente; una de ellas esta formada por 
seis bienes, a la que llamaremos “canasta grande”, y la otra por tres bienes a la 
que lknaremos “canasta chica”. Se les considera como opciones diferentes y 
se repartuían mensualmente. 

El cuadro Np 1 nos da el costo total de cada una de las canastas propues- 
tas para los alios 1985,1986,1987 y 1988. Transferir la canasta grande a toda 
la población objetivo significaría un gasto equivalente al 0.5% del PB1 de 
1987. Para el caso de la canasta chica esta proporción‘sería de 0.2%. 

Otra manera de estimar el monto de transferencia involucrado, es utilizar 
el Fondo de Apoyo a los Programas de Desarrollo, el cual equivale al 0.8% 
del PB1 de 1986-87. Así, del cuadro Np 2 se desprende que, aplicando los fon- ‘_ 
dos correspondientes al Programa de Apoyo al Ingreso Temporal (PAIT), en el 
tio 1986 a adquirir la “canasta grande”, esta se hubiera podido repartir a 30% 
de los hogares ubicados en el estrato V, haciendo lo mismo en el silo 1987 se 
hubiera podido cubrir el 39% de los hogares de estrato V, todo el arfo. Si hace- 
mos lo mismo, no sólo con los fondos de PAIT sino con el total de Fondos 
de Apoyo, en 1986 y 1987 se hubiera podido repartir con exceso la canasta, al 
total de los hogares del estrato V, todos los meses del arío. 

b) Transferencia de Ingreso Nominal: Esta medida consiste en otorgar di- 
rectamente a la población objetivo un ingreso mensual equivalente al valor de 
la canasta grande. Los montos involucrados así como la proporción de pobla- 
ción beneficiada serían los mismos. La diferencia fundamental estaría en que 
con la transferencia de ingreso se eliminarían los costos de transacción, para 
las unidades familiares, que se darían en el caso que estas decidan vender la ca- 
nasta o parte de ella para obtener ingreso y de esa manera adquirir otra combi- 
nación de bienes. 
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De otro lado, se reducirfan para el Estado los costos administrativos, 
pues el reparto de canasta requiere de una mayor organización que el otorgar in- 
gresos directamente. 

c) Subsidios: La transferencia vía subsidios es una alternativa claramen- 
te más costosa, pues si bien a nivel de la unidad de consumo puede ser la más 
eficiente, a nivel agregado, debido a las filtraciones, es la más ineficiente, ra- 
zón por la cual no la consideramos aquí. 

2.2 Medidas Destinadas a Elevar el Acceso a Bienes y Servicios de los Gru- 
pos Vulnerables 

Consideramos en este tipite las medidas destinadas a satisfacer necesida- 
des básicas y aquellas destinadas a reducir inestabilidad en el presupuesto fami- 
liar. El carácter de estas medidas es más permanente que el de las anteriores, 
aunque consideramos que pueden y deben llevarse a cabo en un plazo inmedia- 
to. 

Se trata en este caso de otorgar algunos bienes y servicios de manera gra- 
tuita a grupos considerados prioritarios o vulnerables. Estos bienes y servi- 
cios se incorporarfan como bienes públicos en las canastas de consumo de fas 
familias pobres, corno un complemento a las mismas, de manera que permi- 
tan satisfacer necesidades esenciales. 

Se ha considerado que las necesidades que habrfa que satisfacer de manera 
prioritaria son nutrici6n y salud y que los grupos prioritarios son las madres 
gestantes y los niños. Proponemos las siguientes medidas, muchas de las cua- 
les se están llevando a cabo de alguna manera o estin pensadas. De lo que se 
tratarfa en unos casos, es de hacerlas más eficientes (reorganización y reequipa- 
miento) 0, en otros casos, de ejecutarlas. 

. 1) Control y atención de patología: se considera el control pre-natal, con- 
trol del desarrollo y nutrición del nielo y atención de enfermedades (cn este últi- 
mo caso no tiene por qué considerarse ~610 a ninos y madres gestantes), cam- 
panas dc vacunación y rehidratacidn oral. 

2) Asistencia Alimentaria: consistente en otorgar, de manera gratuita, le- 
che entera a madres gestantes y niflos menores de un aflo, y en distribuir desa- 
yunos escolares para niños entre cinco y catorce afíos. 
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Al respecto se han hecho algunos cQculos asumiendo, en el caso de re- 
parto de leche a nifios menores de cinco arlos y madres gestantes del estrato V, 

p que éste constara de un litro de leche diario a cada uno durante todo el ano. To- 
mando el precio del litro de leche entera en polvo de cada tio, resulta que un 
programa como éste hubiera absorbido aproximadamente el 0.1% del PB1 en 
los tios 1985, 1986, 1987 y 1988 (ver cuadro Np 3). 

Para el cálculo de los desayunos escolares que comprenderían a los ninos 
entre 5 y 14 anos del estrato V. se ha asumido un desayuno compuesto por 
una taza de leche, un pan y 100 gramos de pescado (jurel), que se otorgarían 
durante todo el silo. El financiamiento del desayuno escolar hubiese requerido 
del 0.24% 0.23% 0.18%, 0.15% del PB1 correspondiente a los aí’íos 1985, 
1986, 1987 y 1988 respectivamente. (ver cuadro NP 3). 

3) Capacitación de la población en prevención, reconocimiento y trata- 
miento simple de las enfermedades más comunes (diarreas y enfermedades res- 
piratorias) y en formas y medios de nutrición: este programa debcria estar diri- 
gido fundamenti~mcntc a las madres del estrato V y podrían darse conjuntamcn- 
te con los dos anteriores. 

2.3 Programm de Empleo Público 

Como dijimos en la primera parte, el objetivo de este programa sería dar 
empleo a la mano de obra que queda desempleada en los momentos de crisis y 
recesión de la economía y a aquellos que perciban un ingreso precario y deman- 
den mayores ingresos. 

Se trata en este caso de que el gobierno (sea central o local) cuente con 
una cartera de proyectos, de producción de bienes públicos. Estos deberían ser 
intensivos en el uso de mano de obra y estar listos para ser llevados a cabo en 
el momento en que se requiera dar empleo a la mano de obra desempleada, así 
como a la que demanda un mayor ingreso. Asimismo deberían permitir, a esa 
mano de obra,obtener un ingreso mensual que sea por lo menos equivalente a 
un sahuio mínimo vital. Este programa es concebido como un programa de 
empleo, y no como uno de transferencia de ingresos como el Programa de 
Apoyo al Ingreso Temporal (p;AIT),por lo tanto no sería rotativo. 

El tipo de obras que se llevarfan a cabo serían obras socialmente produc- 
tivas, como las de PAIT, por ejemplo el perfilado y nivelado de calles y cami- 

91 



Ntkide Sotomarino y Carmen Vargas 

nos, la pintura, reparación y construcción de locales escolares, obras para la 
instalación de agua y desague entre otras que dejarían un producto socialmente 
útil además de ser intensivas en mano de obra. 

Hemos hecho algunos &lculos, asumiendo que en @ocas de crisis, el 
Programa buscarfa absorber el 10% de la PEA urbana, con el objeto de ver que 
proporción del PB1 serequerirfaparallevaradelanteelprograma deemplecdan- 
do a cada participante un salario mfnimo vital. 

Dar un salario mfnimo durante todo el aAo al 10% de la PEA urbana hu- 
biese requerido del 1.58%. 1.52%. 1.53% y 1.42% del PB1 en los aflos 1985, 
1986,1987 y 1988 respectivamente. Si asumimos (basandonos en lo ocurrido 
con el PAIT) que el gasto en remuneraciones constituye el 50% del costo total. 
de un puesto de trabajo, el llevara cabo un programa de empleo público hubie- 
se requerido en 1985.3.17% del PBI, en 1986 3.04%. en 1987 3.06% y en 
1988 2.84%. lo que constituye una proporci6n relativamente pequeña del pro- 
ducto total de la economfa. 

Se espera que aumentando el ingreso del 10% de la PEA urbana se lo- 
gre, por efecto indirecto, un aumento en el salario real de toda la economla. 
Luego el efecto de esta medida es mucho más vasto. 

3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS 

- Las medidas de aumento de ingreso real se han planteado como medidas 
de emergencia, pues la situación de pobreza en que se encuentra una propor- 
ción alta de la población urbana es apremiante. Esto hace que la rapidez con 
que se puedan llevar adelante constituya un factor importante. En este sentido, 
el otorgar un ingreso monetario sin contraprestación, a cada hogar urbano con- 
siderado pobre, serfa la vía mas rapida de conseguir el objetivo planteado pues 
no requiere generar proyectos como es el caso en la medida de empleo público 
ni obligan a generar una organización que se encargue del empaque y el trans- 
porte~ como es el caso de las canastas. 

El programa de subsidios podrfa tambien llevarse a cabo en un plazo 
breve, pero este no discrimina entre consumidores y tiene por lo tanto la des- 
ventaja, frente a los programas de transferencias de ingreso y de canasta, de no 
Llegar exclusivamente a la población objetivo. Es pues la forma más ineficien- 
te de hacer transferencias. 
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Tanto la canasta como un programa de empleo público tienen la desven- 
taja de producir filtraciones por los gastos administrativos implicados y ade- 
mas son suceptibles de generar distorsiones. Estos son el chentelaje, así como 
otros tipos de corrupción por el tipo de organización y la forma de manejo que 
requieren. 

Por otro lado, el otorgar una canasta de bienes o un monto de dinero, 
sin exigir contraprestaci6n, tienen Ia desventaja que pueden dar lugar a que se 
considere como un derecho adquirido y/o puede hacer que las horas destinadas a 
trabajar se reduzcan. De ocurrir esto último, el efecto de liberar ingresos, en el 
caso de las canastas, para aumentar el consumo de otros bienes, podría even- 
tualmentequedaranmado. 

Por último, hay que indicar que ante montos iguales utilizados, la canas- 
ta y los subsidios otorgan más grados de libertad a las medidas de política que 
los que otorgan los programas de transferencia de ingresos. En el’caso de la ca- 
nasta se puede decidir sobre el numero de bienes y sobre el número de hogares 
a los cuales se les otorgaría. Un programa de subsidios permite decidir sobre 
el modo de subsidio a cada bien y sobre a qué bienes subsidiar. Los programas 
de transferencias de ingresos,s6lopermiten decidira cuánta gente beneficiar, da- 
do el objetivo de otorgar un salario mfnimo mensual. 

- Las medidas destinadas a elevar el acceso a bienes y servicios no s610 tie- 
nen la ventaja de elevar directamente el nivel de bienestar de la población bene- 
ficiada por ellas, sino que al incidir directamente sobre la nutrición y la salud, 
reducirían el princip0i componente & inestabilidad del presupuesto familiar. 

L.a mejora en el nivel de nutrición así como las medidas de prevención y 
control de enfermedades, ayudarían a reducir el riesgo de enfermar de la pobla- 
ciónconcenlldaypcaestavíaayu~areducirlanecesidadderealllarun 
gasto imprevisto en salud y evitarían la necesidad de recomponer la canasta de 
consumo para enfrentarlo (Sotomarino, 19881de ese modo el presupuesto con 
quecuentanlasfamiliaspammalizarsusgastosserfa~estable. 

Las desventajas serían del mismo tipo que aquellas que se presentan en 
el caso de las medidas de aumento de ingreso real, sobre todo aquellas que se re- 
frerenalaadministraci6nymanejode~osprogramas. 
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4. UN COMENTARIO SOBRE LA INVERSION PUBLICA SOCIAL 

A pesar de que el objetivo del presente artículo ha sido proponer medidas 
inmediatas que penriitan paliar la pobre72 creciente a la que se ve expuesta una 
parte importante de la población total del pakno podemos dejar de referimos a 
la imperiosa necesidad de realizar inversiones en recursos humanos, especial- 
mente en los componentes de educación y salud. 

En el cuadro NP 4 podemos observar que la inversión pública en cduca- 
ción y en salud, cn terminos per-cápita y cn intis constantes de 1970, ha fluc- 
tuado entre un centimo de inri y cuatro céntimos de inti en el primer caso y, 
entre un céntimo de inti, y seis cCntimos de inti en el segundo caso. Dadas las 
condiciones dc pobreza cn que vive una parte importante de la población, la ne- 
cesidad que estos servicios scan provistos públicamente cs evidente. 

La infraestructura de cducaci6n y de salud no sólo cs insuficiente sino 
que SC cncuentm dctcriorada y muy concentrada cn algunas 5rcas (sobre todo ur- 
banas y cn la costa), y esto cs fruto de la escasa importancia que estos dos scc- 
torcs han tenido cn rcfcrcncia a la formación bruta de capital del gohicrno ccn- 
tral. Se requiere pues de una modificación de las prioridades dc inversión públi- 
ca y de un aumento cn los nivclcs dc inversión cn esos dos sectores. 

5. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES 

Para llegara disminuir la pobreza urbana, es decir, aliviar la situación de 
cerca de 800 mil familias, hay varias opciones. De aquellas que se examinaron 
aquí, y,para una proporción dada del PB1 a transferir, la medida menos eficien- 
te es la del subsidio a los alimentos. En el otro extremo, la opci6n más efi- 
ciente esta en la transferencia directa de ingresos. Aquí, los costos de adminis- 
tración son los menores y es una medida mucho más expeditiva para un pro- 
grama de emergencia. El programa de Empleo Público tiene la ventaja de ser 
auto-selectivo pues se inscribiiían aquellos que se encuentren desempleados o 
quieran obtener mayores ingresos. 

Las medidas planteadas requieren fondos de financiamiento y de una orga- 
nización que permita llevarlas a cabo. Sabemos que los recursos con que cuen- 
ta la economía son escasos y que lograr una organización que evite 0 por lo 
menos disminuya las filtraciones de recursos es difícil, pero estas dificultades 
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no deben dar lugar a una inacción, sobre todo teniendo en cuenta la gravedad 
de la situación. 

La escasez de recursos genera, en condiciones normales, una pugna por 
su uso entre los distintos sectores que conforman la sociedad; este conflicto, 
se agudiza en momentos de crisis económica. Por esta mz6n el llevar adelante 
las medidas propuestas requiere de una voluntad del Estado para reorientar el 
uso de recursos hacia la aplicación de medidas como las propuestas. 

En lo que se refiere a la organización y administración de las medidas, 
proponemos aprovechar la experiencia de gestión de las organizaciones popula- 
res así como aquella llevada a cabo por el gobierno municipal de Lima Meuo- 
politana en el periodo 1984-1986, como es el caso del Programa del Vaso de 
Leche. 

La población de las zonas urbano-marginales, en donde vive la mayor 
parte de la población pobre, se ha venido organizando de manera espontiea 
para satisfacer en forma colectiva una serie de necesidades que no podían satis- 
facer de manera individual (familiar). La organización se ha dado a nivel de ba- 
rrio aunquea veces lo ha trascendido, pues existen federaciones distritales de al- 
gunas de ellas como por ejemplo las federaciones distritales de comedores po- 
pulares. Otro ejemplo es la federación metropolitana de comitis del vaso de le- 
che. La organización de la población es anterior a la crisis pero, con ella, se 
ha multiplicado y especializado por i5reas funcionales. 

Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, entre 1984 y 1986 la Munici- 
palidad de Lima Metropolitana gener6 una estructura institucional por la cual 
se organizaron las iniciativas de las organizaciones populares y, a travb de la 
fina de convenios, se les brindaba apoyo financiero y tkcnico para que pudie- 
ran llevarlas a cabo. 

Por otra parte, las desventajas de tipo adminishativo de las medidas po- 
drían reducirse sustancialmente reduciendo la administración. Por ello propone- 
mos que éstas sean llevadas a cabo a nivel de gobierno local y en coordinación 
con las organizaciones populares aprovechando la experiencia que ya existe. 

Así, pensamos que podría dejarse en manos de las organizaciones popula- 
res el empadronamiento de familias o de desempleados; la distribución de ca- 

95 



Mide Sotomarino y Carmen Vargas 

nastas de alimentos, de leche y de desayunos escolares; consultarse con ellos 
la priorización de necesidades y de proyectos que podrían llevarse a cabo con 
empleo público; encarg&seles el maqejo, previa capacitación, de unidades de 
rehidratación oral y el manejo de campañas de vacunación y por último la co- 
ordinación con el gobierno local en lo que se refiere a los fondos de financia- 
miento y a la supervisidn ttknica. 

Otro tipo de organizaciones que podrían tenerse en cuenta, sobre todo en 
lo que se refiere a la distribución de alimentos, leche y desayunos escolares, 
son las organizaciones sociales de la Iglesia, por la garantía que dan de que no 
se van a producir filtraciones, ni clientelaje u otro tipo de corrupción. En gene- 
ral, debe buscarse apoyo institucional que asegure eficiencia y genere confian- 
za. 
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CUADRO 1 

COSTO DE LAS CANASTAS PROPUESTAS 

CANASTA GRANDE 

(en iritis de cada silo) 

8k.dearroz 

28 1. de Ische 
Bot. de aceite 

4 k. de azúcar 

4k.defrijol 
ók.pescado 

(jurel) 

85 86 87 88 
23.12 32.08 54.40 302.16 
31.08 55.72 80.64 386.68 

49.64 54.96 6536 464.88 

9.92 14.82 30.20 256.68 
23.44 77.04 77.48 802.40 

30.36 54.12 89.64 490.50 

TOTAL 167.56 288.72 391.72 2703.30 

CANASTA CHICA 

(en intis de cada año) 

8 k. de arroz 

28 1. de leche 
4 k. de aúcar 

85 86 87 88 
23.12 32.08 54.40 302.16 
31.08 55.72 80.64 306.68 

9.92 14.82 30.20 256.68 

TOTAL 64.12 102.60 165.00 945.64 

Se han considerado precios promedio de cada año 



CUADRO 2 

NUMERO DE CANASTAS (EN MILES) QUE SE HUBIERAN PODIDO ADQUIRIR USANDO LOS FCND0.S DE DESARROLLO 

CANASTA GRANDE CANASTACHICA 

85 86 87 

PA.lT 

can8sus snual~ 596.80 2857.44 3758.93 

cl?rLaasr malsudes 49.73 238.12 313.24 

TOTAL DE FONDOS 

canasras mluale.s 5275.72 11627.18 15938.35 

Camaas Mamales 439.64 968.93 1328.20 

EhbOdO~bSCSlCU&O1 

88 85 86 87 

PAIT 

2436.65 Canastas anuales 155958 8040.94 9060.61 

203.05 canasm mmsuaks 129.97 670.08 755.05 

TOTAL DE FONDOS 

3381.42 cawtu duales 13786.65 32719.29 38418.18 

28 1.79 canastas Mcamdcs I 148.89 ‘i72661 3201.52 

88 

665.65 

580.47 

9666.47 

805.54 



CUADRO 3 

MONTO NECESARIO PARA DAR RACIONES DE UN LITRO DE 
LECHE A GRUPOS ESPEUFICOS COklO PORCENTAJE DEL PU1 

O-4 AÑOS 0.14 
1985 MADRES 0.03 

0-4Ams 0.13 
1986 MADRES 0.03 

h@KCXi NECESARIOS COMO PORCENTAJE DEL PB1 PARA 
DAR 1 DESAYUNO DIARIO A Nl.FiOS DE 5 A 14 ANOS 

I 
1985 0.245 I 
1986 0.233 
1987 0.185 
1988 0.043 

o-4 AROS 0.09 
1987 MADRES 0.02 

0-4Ams 0.07 
1988 MADRES 0.01 

Fucnle:Elabomdosrprutirde 
INE, Comp-do Esudlsti~ 1988 
INB. Infomu Estadhicos 1988 
IMI. ENMV, 1988 



CUADRO 4 

FORMACION BRUTA DE CAPlTAL PERCAPItA 
(hir a3llstnNes 1970) 

AÑOS 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

EDUCACION 0.02 0.01 0.01 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 

SALUD 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.04 0.06 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04 0.02 

TOTAL 0.45 0.51 0.59 0.45 0.60 0.65 0.56 0.50 0.46 058 0.71 0.80 0.67 0.52 0.55 0.44 0.44 0.31 

RENTE: BCR, MEMORIA 1987. ANEXO LIX 
IN-E, ESTIMACIONES Y PROYECCIONE!j DE POBLACION. Cuadm Np 1. 

IN-E. COMPENDIO EiSTADISTICO 1987, Cuadro 2.4. 
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