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INTRODUCCION
 

Pareciera que los indicadores sociales son de nuevo del interes 
de los investigadores sociales, forjadores de polfticas y banqueros. 
Despues de un perfodo letargico de mas de 25 aiios, y por muchas 
razones, se estan redescubriendo dentro de un nuevo contexto mas 
promisorio y desafiante para los cientfficos sociales. 

En este capitulo se pretende contextualizar el desarrollo de las 
estadisticas e indicadores sociales dentro de la evoluci6n del termi
no "desarrollo" y su relaci6n con el orden predominante en las es
feras intemacionales. Seguidamente, se hace un esfuerzo para pre
sentar una smtesis de los esfuerzos en las Naciones Unidas, sobre 
todo en relaci6n con las cumbres mundiales. Igualmente, se revisa
ra el estado de las estadfsticas y fuentes de datos para America La
tina y el Caribe. Finalmente, se seiialan cuales podrfan ser los de
saffos actuales y pr6ximos. 

LO SOCIAL DENTRO DE LO PREDOMINANTE 

El tema de los indicadores sociales no puede verse aislado de la 
evoluci6n misma del concepto del desarrollo, 10 cual explica su len
ta evoluci6n hacia instrumentos efectivos de toma de decisiones. 
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A partir de 1949 1, la palabra desarrollo pas6 a ser una percep
ci6n que modela la realidad, un mito que conforta sociedades, una 
fantasia que libera pasiones. Sin embargo, las percepciones, los rni
tos y las fantasias se levantan y caen independientemente de los re
sultados empiricos y las conclusiones racionales; aparecen y se des
vanecen, no porque estas sean correctas 0 incorrectas, sino porque 
estan impregnadas de promesas, 0 se convierten en irrelevantes. 

A manera de apuntar la evoluci6n del termino, Wilfred Benson, 
de la Secretaria de la OIT, fue tal vez el primero en referirse a los 
paises del sur como paises subdesarrollados en 1942. Rosenstein
Rodan, en 1944, los llamaba "areas econ6micamente atrasadas". 
Para ese mismo afio, Arthur Lewis hablaba ya de la brecha entre na
ciones ricas y pobres. El termino sigui6 apareciendo por aquf y por 
alla dentro de los documentos de las Naciones Unidas, pero no fue 
sino hasta el discurso de Harry Truman, el 20 de enero de 1949, que 
tom6 vigencia y vigor. 

A continuaci6n, muchos pensadores propusieron otras defini
ciones. Por ejemplo, cuando Rodolfo Stavenhagen propuso el con
cepto de etnodesarrollo, reconocia que es necesario, para moldear 
el desarrollo nacional, verse al interior y buscar la cultura propia en 
lugar de usar culturas prestadas 0 extranjeras. Cuando Omo-Fada
ka propone el desarrollo "de abajo hacia arriba", reconoce la desi
lusi6n y los fracasos del modelo "de arriba hacia abajo" en cumplir 
con los objetivos establecidos en las diferentes partes del mundo. 
o cuando Orlando Fals Borda y Anisur Rahman insistian en el de
sarrollo con participaci6n, reconocian la exclusi6n que el desarro
llo estaba causando. 

Paralelamente, una atenci6n muy pragmatica fue evolucionan
do con el objetivo de buscar explicaciones causales del subdesarro
110; entre estas se mencionaban: factores de balanza comercial; in
tercambio desigual; dependencia; proteccionismo; imperfecciones 
del mercado; corrupci6n; falta de democracia 0 sentido empresarial. 
Algunas de estas razones siguen haciendo eco en esferas de forma
ci6n de opini6n publica. 

The Development Dictionary. 1993. Ed. W. Sachs. Witwatersrand Univ. Press, 
South Africa. 3er. edition. 
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Entre 1950 y 1970, tuvimos en America Latina al Cuerpo de Paz, 
la Guerra a la Pobreza, el Programa de Cuatro Puntos, la Alianza pa
ra el Progreso, entre otros programas, los cuales no hicieron mas que 
enraizar la noci6n de subdesarrollo en la percepci6n popular y pro
fundizar la falta de habilidad creada con esa percepci6n. Aqui, los 
te6ricos de la dependencia tuvieron igualmente su cuota de responsa
bilidad, ya que la explicaci6n que daban del subdesarrollo era funda
mentalmente por la explotaci6n de una naci6n sobre otras; por el sa
queo realizado en el pasado de sus recursos: de que el subdesarrollo 
fue el creador del desarrollo, entre otros argumentos. Al pecar de 
acriticos, sus criticas a la ambigtiedad e hipocresia del desarrollo, le 
dieron mas fuerza al caracter colonialista de este. 

El concepto de desarrollo es tornado par las Naciones Unidas 
desde su creaci6n en 1946, cuya acepci6n se relaciona con crecimien
to econ6mico. Durante los cincuenta, las cuentas nacionales y el con
cepto de producto interno bruto (PIB) inicia su prevalencia en los 
analisis sobre el desarrollo en los paises del sur. Para 1962, el Con
sejo Social y Econ6mico de las Naciones Unidas propuso que 10 so
cial y 10 econ6mico se integraran como componentes fundamentales 
del desarrollo. Durante los sesenta, esa visi6n se mantuvo, pero la via 
recomendada para optar por el desarrollo fue el crecimiento economi
co pasando por varias fases donde se integraba 10 social. Para finales 
de esa decada, era evidente que el rapido crecimiento habia trafdo un 
sinmimero de desigualdades y, por 10 tanto, los atributos que deman
daban la integraci6n de 10 econ6mico y 10 social se habian ampliado 
(para esta epoca, las condiciones sociales se habian convertido en 
obstaculos sociales para el desarrollo). 

Ya para 1970, Robert McNamara, presidente del Banco Mundial, 
reconoci6 que para los afios setenta era necesario analizar algo mas 
que el crecimiento del producto interno bruto; sin embargo, no hubo 
consenso ni internacional ni academico, como tampoco alternativas 
de otras definiciones. 

Mientras que durante la primera decada del desarrollo se concep
tualizaba 10 econ6mico y 10 social en forma separada, en la segunda 
decada se debian de integrar. Por 10 tanto, habfa que formular un nue
vo paradigma, habiendose reconocido la interacci6n entre recursos fi
sicos, procesos tecnicos, aspectos econ6micos y aspectos sociales. 
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La segunda decada del desarrollo, que se inicio bajo el enfoque 
unificado, resulto ser todo 10 contrario: dispersion. Asuntos 0 proble
mas relevantes, como el ambiente, poblacion, hambre, mujeres, habi
tat 0 empleo, fueron traidos a la mesa de discusion en forma sucesi
va. Cada problema siguio una carrera independiente en la concentra
cion de la atencion del publico y de las instituciones, Mas tarde, hu
bo un reconocimiento de que los problemas tenfan un comun deno
minador, y que eran necesarios los esfuerzos hacia la unificacion, De 
allf surgio una nueva dificultad: (,cual de estos temas se iba a consi
derar en el centro de los demas? Disputas surgieron de las diferentes 
instancias burocraticas, ya que de eso dependia la supervivencia y la 
apropiacion de recursos en las esferas de las Naciones Unidas. 

En 1970 se proclamo entonces la estrategia internacional de de
sarrollo, al mismo tiempo que las Naciones Unidas proclamaba la 
necesidad de un enfoque unificado para el desarrollo, y de contar 
con una planificacion que integrara completamente los componen
tes economico y social en la formulacion de politicas y programas. 
No fue sino hasta 1974, que la Declaracion de Cocoyoc-, en Mexi
co, enfatizo que el desarrollo no deberfa desarrollar cosas, sino al 
ser humano. Todo proceso de crecimiento que no lleve a la satis
faccion de las necesidades basicas 0, peor aiin, que las interrumpa, 
es una parodia del desarrollo. La Declaracion tambien enfatizo la 
necesidad par la diversidad y la busqueda de diferentes rut as para el 
desarrollo, como tambien la meta de desarrollar la confianza en las 

En octubre de 1974, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
y la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, reunie
ron a un importante grupo de personalidades mundiales en un simposio sobre "Los 
modelos de utilizacion de los recursos: estrategias para el ambiente y el desarro
llo". Fruto de este simposio fue la Declaraci6n de Cocoyoc, en la cuallee "EI de
sarrollo no deberia estar limitado a la satisfaccion de las necesidades basicas. 
Hay otras necesidades, otras metas y otros valores; el derecho a dar y recibir ideas 
y estimulos. Hay una profunda necesidad de participar en Iaformacion de la base de 
la existencia de uno mismo. y hacer alguna contribucion en la consolidacion delfu
turo del mundo. " En Cocoyoc se estableci6 que el objeto del desarrollo es la humani
dad y no los objetos materiales, par 10 que cuestion6 energicamente el sobreconsumo 
para la buscar la satisfacci6n de las necesidades y un crecimiento armonico diferen
ciado para los pafses, toda vez que se encuentra en relaci6n directa con las caracteris
ticas culturales y ecol6gicas de cada regi6n. 
Fuentes: http://cederul.unizar.eslrevistainumOllpag18.htm; www.neticoop.org.uyllapalo
malvidart.htm:www.semamat.gob.mxIcecadesuidigitalldesarrollo_sustentable._3.shtml 
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capacidades propias y del requisito del cambio fundamental en 10 
politico, econ6mico y social. Ya para 1975 se hablaba de desarro
llo centrado en el ser humano. 

Durante la segunda mitad de los afios sestenta, muchas declara
ciones y definiciones de desarrollo surgieron. Inclusive, se recono
ci6 que el desarrollo no iba a solucionar el problema de la miseria y 
el hambre, mas aiin, todo 10 contrario, 10 iba a empeorar; por 10 tan
to, se propuso que en lugar de tratar de solucionar este problema, se 
deberia tratar de satisfacer, en 10 que se pudiera, las necesidades ba
sicas. De aquf surgi6 la idea de grupos metas, muy atractivo para el 
Banco Mundial que, desde 1973, ya habia empezado a trabajar con 
pobres rurales y pequefios campesinos. Para estas fechas, finales de 
los setenta, los expertos de la UNESCO empezaron a promocionar el 
concepto de desarrollo end6geno, que se oponfa al concepto del de
sarrollo como proceso lineal el cualllevaba a las diferentes naciones 
a imitar el transite de las sociedades industrializadas. 

Ala siguiente decada, la de los ochenta, se Ie llam6 en Ameri
ca Latina y el Caribe la "decada perdida". Los procesos de ajuste 
significaron para muchos paises el abandono parcial 0 total de mu
chos logros obtenidos en el pasado, todo a nombre del desarrollo. 

Durante los noventa, se origina un nuevo paradigma, llamado 
redesarrollo en el norte, queriendo decir con esto que hay que desa
rrollar aquello que no se hizo bien en el pasado. El concepto de 
competitividad toma fuerza y se asienta en el miedo de no quedar
se arras en la carrera tecnol6gica. En el sur, esto signific6 maquila
doras y sumidero de desechos del Norte, y la colonizaci6n del sec
tor informal. Conceptual y polfticamente, el redesarrollo es reinter
pretado como un desarrollo sostenible, por un futuro comun, como 
10 sugiri6 la Comisi6n Brundtland. 

El desarrollo sostenible se concibi6 como una estrategia para el 
desarrollo sostenido, no para apoyar el fIorecimiento y la permanen
cia de una vida social y natural infinitamente diversa. Nace tambien 
el Indice de Desarrollo Humano en el seno de las Naciones Unidas, 
el cual toma para su calculo medidas del ingreso ajustado, la esperan
za de vida y ellogro educacional de las naciones. Con el, se ha po
sicionado a mas de 130 paises, usando una escala numerica, El in
forme de Desarrollo Humano trae, adernas, una variada informaci6n 
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cuantitativa sobre estos paises; pero no resuelve el problema del uso 
del PIB dentro del indice, por 10 que opta por reconocer la limita
cion y sugerir un mejorarniento del rnismo. Actualmente, el informe 
ofrece mediciones complementarias del IDH, tales como el Indice 
de Pobreza Humana, Indice de Desarrollo Relativo al Genero, fndi
ce de Potenciacion de la Mujer, entre otros. 

El concepto del PIB expresa la creencia de que el mundo es un 
mercado enorme, en el cuallas naciones compiten por la respetabi
lidad economica y por un lugar de preferencia. Considerada como 
una norma del comportarniento, la productividad se ha convertido 
en la nueva condicion antropologica de la legitimidad de cada per
sona. El PIB extiende esa condicion a escala nacional y gracias a la 
magia de los mimeros, los expertos yen la economfa mundial como 
un juego en donde el PIB de los pafses produce las anotaciones. 

A pesar de todo esto, ya desde principios de los setenta, el PIB 
tenia sus enemigos. Robert Kennedy se refirio de la siguiente forma 
sobre el uso del PIB: Por mucho tiempo pareciera que hemos re
nunciado a la excelencia y los valores de las comunidades por la 
mera acumulacion de cosas materiales ... EI PIS incluye contami
nacion de aire y publicidad de cigarrillos, y ambulancias que lim
pian nuestras calles de accidentes. Considera los llavines especia
les en nuestras puertas, y las cdrceles para aquellos que los rom
pen. EI PIS incluye la destruccion de los bosques de pinos y la 
muerte del Lago Superior. Aumenta con la produccion del NAPALM 

y los misiles y cabezas nucleares ... Y si el PIS incluye todo esto, hay 
mas que no se comprende. No permite la inclusion de la salud de 
nuestras familias, la calidad en la educacion, 0 el disfrute del jue
go. Es indiferente a la decencia de nuestras fabricas y a la seguri
dad de nuestras calles. No incluye la belleza de nuestra poesia 0 la 
union de los matrimonios, 0 la inteligencia en los debates publicos 
o la integridad de las autoridades publicas ... EI PIS no mide nues
tro ingenio ni nuestro coraje, ni nuestra sabiduria ni el aprendiza
je. Tampoco mide nuestra compasion ni nuestra devocion al pals. 
Mide todo, en pocas palabras, excepto aquello que hace que la vi
da valga la pena vivirla; y puede decirnos todo acerca de America 
-excepto si nos sentimos orgullosos de ser americanos-. En 
nuestros dias no podna imaginarse que alguien se opusiera a una 
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opinion como la de R. Kennedy. Sin embargo, la ideologfa predo
minante, incluso en las esferas de las Naciones Unidas, lleva en la 
practica a la adopcion de posiciones y escenarios donde el ingreso 
per capita sigue siendo la unica via aceptada para la resolucion de 
las iniquidades y problemas sociales contemporaneos. Dentro de 
este esquema, se justifica entonces el amplio desarrollo y apoyo po
litico que se ha registrado con los indicadores economicos. 

Indicadores sociales: lse podra crear un sistema unico? 

Un indicador es un instrumento construido a partir de un con
junto de estadisticas, que nos perrnite relatar una historia sobre fe
nomenos que no son evidentes ni medibles directamente. 

La evolucion de las estadisticas e indicadores sociales aiin no 
satisface las expectativas de los foros sociales. La "pobreza", por 
ejemplo, se sigue analizando solo desde la perspectiva del ingreso. 
El papel "auxiliar"de 10 social a 10 economico ha resultado en que 
el desarrollo de los indicadores sociales haya estado subordinado a 
explicar el como se invierten los recursos y no para explicar la sa
tisfaccion de las gentes en nuestras sociedades. A pesar de que se 
habla del paradigma del desarrollo centrado en el ser humano, aun se 
carece de mecanismos intemacionales que efectivamente fiscalicen y 
reorienten el futuro de las presentes y proximas generaciones hacia 
niveles mayores de satisfaccion, respetando la diversidad de culturas. 

Quizas uno de los problemas mas agudos que se ha tenido que 
enfrentar en la medicion social es la falta de estandares sobre los 
cuales existan acuerdos intemacionales, con una leve salvedad en los 
campos dernografico y de trabajo. Refiriendose a las limitaciones 
que enfrenta la medicion social, O. D. Duncan- sefiala que --con la 
posible y en todo caso, limitada excepcion de la economia- no se 
tiene en las ciencias sociales un sistema de mediciones que pueda 
ser coherentemente descrito en terminos de un numero pequefio de 

Duncan, 0.0. 1984. Notes on social measurement: Historical and Critical. New 
York: Russell Sage Foundation. Citado por Martin Blumer. 200 I. Social Measure
ment: GATT Stands in Its Way? Social Research (consultado en mayo 2002 en 
www.jindarticles.comIcLO/m2267/2_68177187771 ) 
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dimensiones. Como los cientfficos fisicos, se tienen miles de "ins
trumentos", pero estos se proponen medir miles de variables; no se 
tiene un sistema de unidades (mucho menos estandares) que, al me
nos en principia, relacione todas las variables a un conjunto cormin 
de cantidades primitivas l6gicamente construidas. En las ciencias 
sociales no se tienen contrapartes de masa, longitud y tiempo y a es
tas dimensiones fisicas, sigue sefialando Duncan, la econornia ha 
agregado el dinero como unidad. Que las Ciencias Sociales, mas 
alla de la economia, no tengan un sistema de medici6n es, tal vez, 
otra forma de decir que la teoria en este campo es fragmentaria y sin 
desarrollar y que el conocimiento es ampliamente correlacional an
tes que te6rico. 

A inicios de los afios sesentas, y como resultado del exito en la 
administraci6n de las politicas econ6micas, el enfoque analitico a 
deductivo triunf6 sabre el descriptivo a inductivo en los Estados 
Unidos. La decisi6n de J. F. Kennedy de recortar los impuestos y la 
aparente precisi6n en las predicciones de los modelos econornetri
cos sabre sus efectos en la economia de los Estados Unidos hicie
ron de los economistas un grupo de una gran influencia en la con
ducci6n de la politica publica de ese pais. 

EI trabajo de grupos, como el Consejo de Asesores Econ6micos 
(CAE), el gobierno de EE.UU., se convirti6 en model a para aplicar 
las Ciencias Sociales en asuntos de politica publica, asumiendo que 
si se le hubiera dado la misma atenci6n y apoyo, entonces la politi
ca social hubiera sido racionalizada en la misma forma que la politi
ca econ6mica. Este argumento estimu16 el nacimiento del movi
miento de indicadores sociales en los sesenta e inicios de los seten
tao A partir de estos eventos, grupos acadernicos y cientfficos socia
les empezaron a desarrollar sistemas de estadfsticas sociales compa
rables can los existentes en 10 econ6mico, produciendose publica
ciones tan importantes como Social Indicators en 1966, elaborado 
par la NASA, y Toward a Social Report en 1969, elaborado par De
partamento de Salud y Bienestar de los Estados Unidos, a bien So
cial Trends producidos en la Gran Bretafia desde 1973. Posterior
mente, el senador W. Mondale y otros legislaron entre 1967 y 1973 
para la creaci6n del Consejo de Asesores Sociales, el cual tendria 
como funci6n la elaboraci6n de un reporte anual como el Reporte 
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Econornico del Presidente, creyendo que con la creacion de la CAE 
se habfa institucionalizado la informacion economica y el poder de 
los economistas-. A los inicios de los setentas, la Organizacion de 
Cooperacion Economica y Desarrollo (OCDE) establecio un progra
rna en indicadores sociales hasta la publicacion de las Condiciones 
de Vida en los Paises de la OCDE en 1986, mientras que en las Na
ciones Unidas, la relacion entre el desarrollo economico y el desa
rrollo humano ha sido explorado en diferentes vias, las cuales seran 
resefiadas en una seccion posterior. 

EI movimiento de indicadores sociales fue un intento ambicio
so para producir mediciones precisas, concisas y neutrales evaluati
vamente del estado de la sociedad y su cambio, usando una varie
dad de datos, muchos de ellos originados en el gobiemo. Las ideas 
de este movimiento fueron atractivas. Segiin Andrews>, es impor
tante monitorear cambios en el tiempo de un sinmimero de cualida
des de la vida, tanto a nivel de la poblacion como un todo, como pa
ra sus subgrupos significativos, ya que tal informacion, cuando se 
combina con otros datos, pueden generar nuevo conocimiento acer
ca de como incrementar la calidad de vida por medio de polfticas 
sociales mas efectivas. Esta idea reclamo dos cambios fundamenta
les en las practicas precedentes. Uno fue la expansion del ambito 
del fenomeno que se monitorea mas alla de los indicadores econo
micos tradicionales, asf como un reconocimiento expltcito de que 
la "calidad de vida", no importa como esta se defina, implicaba 
mas que solo las consideraciones economicas. EI segundo cambio 
tenia que ver con la intencion de focalizar directamente con indi
cadores de "produccion", i.e., indicadores que mostraran cuan aco
modada estaba realmente la gente, ademas de los indicadores mas 
tradicionales de "factores de produccion" que reflejaban la distribu
cion presupuestaria, procedimientos y procesos que se presumen 
aumentan el bienestar. 

4	 Cobb, C. W. & C. Rixford. 1998. Lessons learned from the history of social in
dicators. Redefining Progress. San Francisco CA (consultado mayo 2002: 
www.rprogress.org). 

5	 Andrews, F. M. 1989. The Evolution of a Movement. Citado por Martin Blumer. 
2001. Social Measurement: GAT Stands in Its Way? Social Research (consulta
do en mayo 2002 en www.jindarticles.com/cLO/m2267/2_68/77187771). 
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Se ensayo entonces la construccion de medidas estandares so
bre el estado de la salud, el crimen, el bienestar, la educacion y otras 
caracteristicas sociales de la poblacion. Segun Blumer (op. cit.), en 
un mimero especial en 1989 del Journal of Public Policy, un grupo 
de comentaristas convergieron en que el movimiento de indicadores 
sociales fracaso por sus ambiciosas metas. Algunas de las razones 
para esto fue el escepticismo politico par parte de los gobiemos de 
derecha en Gran Bretafia y Estados Unidos durante los ochenta, 
acerca del valor de los programas de los indicadores sociales. Pero 
tambien hubo limitaciones conceptuales serias, incluyendo los pro
blemas de desarrollar un sistema de indicadares sociales y la ausen
cia de una unidad cormin de medicion en relacion con los fenome
nos sociales, tales como educacion, hogares, salud, 0 crimen. 

Blumer sefiala que las dificultades en hacer mediciones sociales 
mas precisas son, en realidad, los obstaculos mas importantes en la 
construccion de indicadares. Una condicion ha faltado para la crea
cion de un sistema de indicadares sociales: la existencia de una 
unidad comun de medicion. Ademas, se apunta que el gobiemo no 
es el escenario ideal sobre el cual implementar la aplicacion de las 
Ciencias Sociales en los asuntos publicos y que la pobre armoni
zacion entre pafses son razones del fracaso del movimiento de in
dicadores sociales. Contrasta los indicadores economicos y su 
exito tanto en el plano publico como privado, y 10 resume en el he
cho de que tiene una unidad comun: el dinero, el cual provee un 
hilo unificador. Este tipo de unidad comun no se cuenta aun para 
campos como la educacion, la salud, el crimen 0 vivienda. Presu
me que el escenario publico esta sometido a intereses politicos di
versos y, por 10 tanto, a recortes presupuestarios sustanciosos se
gun las agendas politicas inmediatas. Adernas, la bifurcacion de 
enfoques hace mas diffcilla tarea de armonizacion: existe una ten
dencia a la medicion objetiva (como en la escuela escandinava de 
construccion de indicadores, centrada en como vive la poblacion) 
y otra de medicion subjetiva de experiencias y evaluaciones de ca
lidad de vida, mas caracteristicas en Europa Occidental y Estados 
Unidos. En resumen, el movimiento de indicadores sociales fraca
so en su meta de iniciar un sistema intemacional armonico de 
"cuentas sociales." 
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Las dificultades en establecer un sistema de indicadores socia
les, como las cuentas nacionales, se enfrentan con el hecho de que 
las mediciones sociales van mas alla del mero establecimiento 0 de
finicion de unidades 0 variables. Las cuentas nacionales y el "sis
tema" de indicadores economicos utilizados en nuestros dfas obede
cen a una concepcion de Estado y de interrelaciones nacionales que 
se han acentuado en los iiltimos 50 afios. Obedecen a una forma de 
concebir e1 mundo, la cual ha sido consensuada previamente en los 
foros internacionales, tales como los de las Naciones Unidas y los 
foros comerciales. Una vez que se obtuvieron las reglas para "ju
gar"el juego de la economia mundial, los "jugadores" (paises) las 
siguieron y establecieron sus sistemas estadisticos con ese fin. En 
otras palabras, el sistema de indicadores economicos es posible por
que obedece a un modelo conceptual previamente establecido. Por 
esta razon, Marris'' pudo disefiar un sistema de tubos acoplados y 
tanques como la base de una fotografta estadistica general de la eco
norma, donde las mediciones sedan de tres tipos: tasas de flujo de 
cantidades de bienes y servicios, tasa de flujo de pagos en dinero y 
nivel promedio de precios. Ante un sistema de esta indole, es posi
ble disefiar no solo una "descripcion anatomica coherente", sino 
tambien una unidad comun. 

En el ambito de 10 social, no existe ni existira, un sistema pre
concebido sobre como deben funcionar las interrelaciones y com
portamientos sociales para un pais en particular. Los actores en es
te "juego" son los habitantes, seres humanos, todos diferentes y con 
diferentes aspiraciones que colectivamente construyen las aspira
ciones sociales en sus entornos. Las interrelaciones se dan en forma 
espontanea y libre y se manifiestan de mil formas. Ante un escena
rio como este, no se puede construir un "sistema de tubos y tanques 
acoplados" que representen los insumos, flujos y productos. En 10 
social, el desaffo de construir indicadores requiere creatividad y un 
nuevo modelo de desarrollo. 

Ante esta situacion, efectivamente el gobierno no es el mejor 
escenario para desarrollar indicadores sociales, requiere de mas ac
tores. La participacion de los diferentes grupos organizados, y la 

Marris, R. 1958. Economic Arithmetic. MacMillan, London. 
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ventana para la participaci6n individual, es necesaria para la defini
ci6n de un sistema de monitoreo del progreso nacional, aunque el 
gobiemo sea el responsable de llevar a cabo la sistematizaci6n de 
los datos y el acopio sistematico y de calidad de estos. 

Las Naciones Unidas, la cuesti6n social y 
los indicadores sociales 

Como se apunt6 en el inicio, 10 social ha estado en un segundo 
plano en la esfera mundial desde que se inicia la era del desarrollo. 
Sin embargo, en las ultimas decadas han existido esfuerzos impor
tantes para construir reglas del juego social, como se hizo en 10 eco
n6mico, sentandose asi las bases para iniciativas posteriores. 

Como parte de los preparativos para la Cumbre Mundial para el 
Desarrollo Social (junio 1995), la Conferencia de Estadisticos Eu
ropeos (CEE)7 present6 la Declaraci6n sobre Estadisticas para el 
Progreso Social. En ella se hace una resefia hist6rica sobre la con
tribuci6n de las estadisticas en la elaboraci6n de las polfticas econ6
micas y sociales. Se reconoce la utilidad de las fuentes de datos ori
ginadas en los sistemas adrninistrativos de los gobiemos en campos 
como la protecci6n social, la salud, la educaci6n y el crimen. Sin 
embargo, se reconoce tambien el hecho de que estos desarrollos no 
han tenido paralelismo con la necesidad de contar con estadisticas 
comparables, confiables y relevantes, en forma oportuna, para la 
formulaci6n de polfticas y el monitoreo: "Los Gobiemos han teni
do a menudo que navegar en la oscuridad." 

Mas min, la CEE reconoce que dentro de la amplia gama de es
tadisticas, las estadisticas sociales han tendido a estar rezagadas con 
respecto a las estadisticas econ6rnicas. "La mejor estimaci6n del 
mimero de desposeidos en la comunidad europea es entre 3 y 6 rni
llones de personas en una epoca donde el mimero de ballenas en los 

La Conferencia de Estadfsticos Europeos es un 6rgano intergubemamental cuyos 
miembros son los directores de las oficinas de estadistica de los pafses europeos y 
de Norteamerica. Su secretarfa es la Divisi6n de Estadistica de la Comisi6n Eco
n6mica para Europa de las Naciones Unidas y es un 6rgano subsidiario ademas de 
la Comisi6n de Estadistica de las Naciones Unidas. 
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oceanos han sido cuidadosamente estimado y monitoreado'<. Se re
conoce, ademas, que las estadisticas sociales tienden a verse como 
subordinadas de los indicadores econ6micos, y que es una paradoja 
de consecuencia fundamental para la polftica publica, el que mien
tras se hacen esfuerzos gigantescos para disefiar 0 redisefiar progra
mas sociales, el conocimiento empfrico colectivo en esta area se en
cuentre en un nivel elemental. 

Ante esta situaci6n, la Declaraci6n sefiala que las estadisticas 
deberfan explfcitamente tratar de alcanzar dos objetivos de maximo 
interes para la polftica publica: 

•	 Monitorear la realizaci6n de resultados de las polfticas y 
programas sociales (e.g. cambios en los niveles de de
sempleo; distribuci6n del ingreso; salud de la pobla
ci6n); 

•	 Identificar aquellos factores que parecen estar asociados 
con resultados especfficos (deseables 0 indeseables) y 
que se prestan para la intervenci6n via programas y po
lfticas sociales. 

Le concierne a esta misi6n, ademas, el desarrollo de marcos 
conceptuales relevantes, desde el punto de vista de polfticas, y de 
sistemas de medici6n correspondientes, segun la Declaraci6n. 

Esta Declaraci6n fue hecha hace siete afios y, como veremos en 
los pr6ximos parrafos, la situaci6n planteada entonces dentro del 
marco de paises "desarrollados" occidentales aun prevalece en 
nuestra regi6n. 

En su sesi6n 28.a, de abril de 1996, la Comisi6n de Estadistica 
(CENU) del Consejo Econ6mico y Social de las Naciones Unidas le 
solicit6 a su Grupo de Trabajo sobre Coordinaci6n y Programas Es
tadisticos Internacionales darle seguimiento a la Cumbre Mundial 
para el Desarrollo Social (Copenhague, marzo 1995). Asimismo, es
tableci6 tambien un Grupo de Expertos sobre las Implicaciones Es
tadisticas de las Conferencias de las Naciones Unidas para extraer 

Traducci6n del autor. 
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un programa de trabajo que refleje las areas de accion mas impor
tantes identificadas en la Cumbre y que indicara donde se debe con
centrar el trabajo estadistico intemacional en el campo social, con 
la debida consideraci6n al Programa de Accion de la Conferencia 
Intemacional sobre Poblacion y Desarrollo (Cairo, setiembre 1994) 

y la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres (Beijing, setiembre 
1995)9. 

Este Grupo de Trabajo, integrado par estadisticos de varias par
tes del mundo, pero fundamentalmente de Europa y Norteamerica, 
recomendo la adopcion, par parte de la CENU, de una lista de cinco 
temas de politic as y areas principales de incumbencia social que 
surgen de los tres eventos mundiales antes sefialados, a saber: 

1	 Poblacion y desarrollo 
a.	 Salud 
b.	 Bienestar material 
c.	 Educacion 

2	 Erradicacion de la pobreza 
a.	 Ingreso y gasto 
b.	 Recursos econ6micos 

3	 Expansion del empleo productivo y reduccion
 
del desempleo
 
a.	 Trabajo 
b.	 Ambiente laboral 
c.	 Educacion y entrenamiento 

Un Economic and Social Council. 1996. Social Statistics: Follow-Up to the World 
Summit for Social Development. 18th Session Working Group on International 
Statistical Programmes and Coordination. New York. 
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4 Integraci6n social 
a.	 Vivienda 
b.	 Trabajo 
c.	 Crimen y justicia criminal 

5 Estado de mujeres y hombres 
a.	 Saludos cordiales, educacion 
b.	 Trabajo 
c.	 Ingreso 

Se reconoce que los temas de polfticas estan fuertemente rela
cionados, enfatizando la necesidad de desarrollar un marco concep
tual que articule e integre las preocupaciones manifiestas en estos 
eventos mundiales. 

Asimismo, se recomend6 la adopci6n de una lista y menu de 
indicadares sociales que conformarian el Conjunto Mmimo de Da
tos Sociales Nacionales (CMDSN), compilado a partir de los si
guientes criterios: 

•	 Relevancia directa con respecto a los cinco temas de po
liticas identificados 

•	 Definicion y clasificacion intemacionalmente aceptada 
•	 Indicador que sea ejecutable en la mayoria de los paises 
•	 Viabilidad de desagregacion par sexo. 

Debido a que la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social re
conoci6 que cada pais debia definir sus propios indicadores de po
breza, la propuesta del CMDSN no incluye indicadares de pobreza 
especificos. Sin embargo, muchos de los indicadores incluidos son 
relevantes para valorar el grado de desventaja de la participaci6n en 
areas claves de la economia y la sociedad. Los 15 indicadores suge
ridos para el CMDSN son: 

•	 Estimaciones de poblacion par sexo, edad y cuando pro
ceda y sea posible, par grupo etnico 

•	 Esperanza de vida al nacer, por sexo 
•	 Mortalidad de los lactantes, por sexo 
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•	 Mortalidad infantil, por sexo 
•	 Mortalidad materna 
•	 Porcentaje de infantes con peso menor a 2.500 gramos al 

nacer por sexo 
•	 Niimero promedio de afios de escolaridad completados, 

por sexo, y cuando sea posible, por categoria de ingreso 
•	 Producto interno bruto per capita 
•	 Ingreso per capita del hogar (nivel y distribucion) 
•	 Valor monetario de la canasta de alimentos requerida pa

ra satisfacer las necesidades nutricionales minimas 
•	 Tasa de desempleo por sexo 
•	 Razon de empleo y poblacion por sexo, y por sector for

mal e informal, cuando proceda 
•	 Acceso a agua potable 
•	 Acceso a sanearniento 
•	 Niimero de personas por habitacion, excluyendo la coci

na y el cuarto de bane 

Se sefiala, tambien, que la lista anterior se debe de presentar desa
gregada segiin urbano y rural, cuando la poblacion rural sea mayor que 
e125% de la poblacion total. La no inclusion de indicadores de proce
so, a pesar de su importancia, se debe a la falta de acuerdo internacio
nal sobre definiciones y a la ausencia de mecanismos de recoleccionen 
muchos pafses. 

Este Grupo de Trabajo reconocio tambien que un sistema atinado 
de estadisticas sociales es vital para el desarrollo efectivo de politicas 
sociales, para informar al proceso de toma de decisiones sobre temas de 
politic as y para la evaluacion del impacto de las politic as sociales y 
economicas. Sin embargo, tambien reconocio que los sistemas inade
cuados de estadfsticas sociales constituyen un impedimento mayor pa
ra un efectivo desarrollo social. La falta de conciencia sobre la impor
tancia de la vinculacion entre el desarrollo de politicas y de estadfsticas 
sociales, la necesidad de mas estandares y guias estadfsticos armoniza
dos internacionalmente, y la necesidad de mejorar marcos conceptua
les sobre los cuales se puedan resurnir los resultados de las politicas, to
do ella apunta a la necesidad de darles a las estadisticas sociales una 
mayor prioridad, tanto a escala nacional como internacional. 
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Finalmente, es importante mencionar que el CMDSN se sugiere 
como un conjunto mfnimo de datos; su adopci6n, segiin el Grupo de 
Trabajo mencionado, no se debe convertir en una condici6n previa 
para la asistencia en mejorar las estadisticas sociales en un pais par
ticular. Las circunstancias y prioridades nacionales difieren, 10 que 
debe ser aceptado y reconocido como una fuente potencial de prio
ridades estadisticas distintas. El CMDSN puede ser visto como un 
menu del cuallos pafses pueden seleccionar Itemes de alta prioridad 
nacional (vease Anexo A). Pero el CMDSN sugerido se mantuvo tan 
pequefio y basico como fue posible para mejorar las oportunidades 
de adopci6n por tantos pafses como fuera posible. 

En la 30·a reuni6n de la Comisi6n de Estadfsticas de las Nacio
nes Unidas (marzo 1999) se present6 un informe sobre la compila
ci6n experimental del conjunto minimo de datos sociales naciona
les (CMDSN), el cual se habfa adoptado en la sesi6n anterior!". Es
ta compilaci6n se bas6 inicialmente en datos nacionales oficiales 
notificados a los organismos intemacionales 0 reunidos por estos, y 
complementados con inforrnes nacionales. El perfodo del ensayo 
fue de 1985 a 1998 para la gran mayorfa de los indicadores. No se 
inc1uyeron datos ajustados, basados en modelos 0 estimados de 
otras maneras, al igual que proyecciones preparadas por organiza
ciones intemacionales. Al final "se prescindi6 de tres indicadores 
por no tener informaci6n a nivel intemacional, a saber, mimero pro
medio de afios de escolaridad completados, valor monetario de la 
canasta de alimentos requerida para satisfacer las necesidades nutri
cionales minimas e ingresos per capita del hogar ... En general, los 
datos disponibles y dados a conocer en publicaciones intemaciona
les sobre los pafses de Africa, America, Asia y Oceania no son tan 
recientes como los correspondientes a los pafses de Europa. En 10 
que se refiere a los indicadores del conjunto mfnimo de datos socia
les nacionales, si se excepnian los datos estimados de la poblaci6n 
total y del acceso a agua potable y saneamiento, los iiltimos datos 
disponibles para la mayor parte de los paises de Africa, America, 

10	 Comisi6n de Estadistica de las Naciones Unidas. 1998. Repercusiones estadisticas 
de las conferencias recientes importantes de las Naciones Unidas. 
E/CN.3/1999/14 
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Asia y Oceania datan del perfodo comprendido entre 1985 y 1994, 
mientras que los correspondientes a los pafses de Europa son casi 
todos de 1995 0 posteriores". 

Algunas de las conclusiones obtenidas por el Grupo de Trabajo 
son las siguientes: 

•	 Existen muchas lagunas de datos en el
 
plano intemacional
 

•	 Problemas de cobertura 
•	 Fecha de los datos 
•	 Escasez de datos 

(especialmente en Africa y Asia). 

•	 Para algunos indicadores hay que considerar la calidad, 
comparabilidad y utilidad del indicador a escala intema
cional (i.e., ingresos per capita del hogar), mientras que 
para otros no se han encontrado normas claras de calculo 
(i.e., valor monetario de la canasta de alimentos requerida 
para satisfacer las necesidades nutricionales rnfnimas). 

•	 No es suficiente praporcionar a los paises una lista de in
dicadores. Ademas, hay que praporcionar definiciones 
claras para cada indicador. 

•	 Falta de uniformidad entre los paises con respecto a los 
conceptos y los metodos empleados en el acopio y pro
cesamiento de datos y en la presentacion de los informes 
correspondientes. 

•	 La cali dad de los datos estadisticos que se notifican a los 
sistemas estadisticos intemacionales varia enormemente 
segun los pafses, 

A manera de ilustracion, vease el siguiente cuadra donde se 
muestra la disponibilidad de datos en el plano intemacional, por in
dicador y region. La Cornision de Estadfstica acepto el conjunto de 
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indicadares con la sustituci6n del indicador "porcentaje de lactantes 
que pesan menos de 2.500 gramos al nacer por sexo" par el indica
dor "prevalencia del uso de anticonceptivos." En el Anexo B se 
presenta la disponibilidad de datos en el plano internacional por in
dicador, regi6n y fecha de los datos. 

Disponibilidad de datos en el plano internacional, 
por indicador y region 

Indicador Niimero depaises 

(Niimero total depaises) 

total 

(195) 

191 

158 

104 

93 

96 

78 

Africa 

(54) 

52 

36 

10 

6 

8 

4 

America Asia 

(39) (48) 

39 46 

35 38 

24 28 

21 23 

25 22 

22 15 

Europa 

(42) 

42 

40 

37 

38 

36 

35 

Oceania 

(12) 

12 

9 

5 

5 

5 

2 

Poblaci6n total 

Poblaci6n por sexo yedad 

Esperanza devida al nacer 

Tasa demortalidad 
de los lactantes 

Tasa demortalidad infantil 

Raz6n deIa mortalidad materna 

Prevalencia del uso de 
anticonceptivos ente 
las mujeres en pareja 128 

Niimero medio de 
personas por habitaci6n 37 

Porcentaje depersonas con 

40 29 36 17 6 

3 II 8 13 2 

acceso a agua potable 155 52 34 42 18 9 

Porcentaje depersonas con 
acceso a saneamiento 167 51 32 42 32 10 

Producto interno bruto 
per capita I 172 50 39 39 36 8 

Tasa dedesempleo 87 5 26 17 36 3 

Relaci6n empleo-poblacion,
 
15 a 64 alios deedad 66 3 26 12 23 2
 

* Numero de indicadares par dominio y nivelde priaridad 
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El Consejo Econ6mico y Social de las Naciones Unidas le pidi6 
ala Comisi6n de Estadistica, en su calidad de 6rgano oficial de ase
soramiento tecnico, que le presentara un informe que proporciona
ra orientaci6n respecto de los indicadores de conferencias; realiza
ra un analisis tecnico profundo de los indicadores de conferencias; 
formulara recomendaciones respecto de una lista limitada de indi
cadores de conferencias, y elaborara y recomendara al Consejo un 
mecanismo de examen estadistico de los indicadores que se propu
sieran en el futuro. Este informe fue elaborado por los Amigos del 
Presidente de la Comisi6n de Estadfstica y presentado para el cono
cimiento de la Comisi6n en su 33.0 perfodo de sesiones realizado en 
marzo del 2002 11 . 

En este informe, el cual incorpora comentarios de un gran mi
mero de individuos de 34 pafses, ademas de las contribuciones de 
miembros de diversos organismos intemacionales, se 10gr6 subdi
vidir 280 indicadores en los siguientes dominios: demograffa; sa
Iud y nutrici6n; medio ambiente y energfa; economfa y pobreza; 
educaci6n, y otros indicadores sociales. Los indicadores se clasi
ficaron, adernas en tres categorfas prioritarias: indicadores funda
mentales para una supervisi6n de las politicas que revisten la ma
yor importancia mundial y nacional, cuya recopilaci6n se reco
mienda a todos los paises (primera categorfa); indicadores que 
afiaden informaci6n a la que contiene la primera categoria y que 
abarcan distintos objetivos de politicas de los que abarcan los in
dicadores de mas alta prioridad (segunda categorfa), e indicadores 
necesarios para formar una imagen mas acabada de la situaci6n 
del dominio segun las circunstancias nacionales (tercera catego
ria). La mayor parte de los indicadores restantes se clasificaron en 
una cuarta categorfa de indicadores adicionalesl-. 

11	 Consejo Econ6mico y Social de las Naciones Unidas. 2001. Informe de los Ami
gos del Presidente de la Comision de Estadistica sobre una evaluacion de los in
dicadores estadisticos resultantes de las cumbres de las Naciones Unidas. 
E/CN.3/2002/26 

12 Las evaluaciones tecnicas de cada indicador se puede localizar en http://esa.un.or
g/unsd/indicatorjoc/ 
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La distribuci6n de los indicadores por dominio result6 de la si
guiente forma: 

PRIORIDAD 
Dominio Primera categoria Segunda categoria Tercera categoria 

Demografia 2 0 2 

Demografia / Salud 4 4 2 

Salud y nutricion 7 8 

Medio ambiente y energia 6 13 8 

Economica y pobreza 6 6 4 

Empleo y fuerza detrabajo 5 12 8 

Educacion 5 2 4 

Otros indicadores sociales 3 4 7 

TOTAL 38 42 43 

Fuente: ECN3/2002/26 del ConsejoEconomico y Social de la NacionesUnidas. 

Este estudio incorpora los indicadores que surgen del Conjun
to Mfnimo de Datos Sociales Nacionales; del Marco de Asistencia 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo-Sistema de Evaluaciones 
Comunes para los Paises; de los Objetivos Internacionales de De
sarrollo; de los Servicios Sociales Basicos para Todos; de los Indi
cadores de la Comisi6n sobre el Desarrollo Sostenible y de los Ob
jetivos de Desarrollo del Milenio, el cual pretende darle seguimien
to a la Declaraci6n del Milenio, la cual se incorpora en esta secci6n 
como el Anexo B. 

Como se ha visto en esta secci6n, los esfuerzos dentro del con
texto de las Naciones Unidas han sido fundamentalmente unidi
mensionales, desintegrados y puntuales; es decir, los indicadores 
propuestos para darles seguimiento ya sea a planes de acci6n de 
cumbres mundiales 0 a iniciativas propias de la Consejo Econ6
mico Social, han girado sobre temas especfficos que son medibles 
a partir de la recolecci6n de datos ya sea por via de encuestas 0 
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censos, 0 bien de registro administrativo. El conjunto de estas ini
ciativas tambien muestra la carencia de un marco conceptual que 
permita no solo hacer valoraciones sobre el estado de la sociedad, 
sino tambien evaluaciones de los impactos de las politicas publicas. 
Una caracteristica que hace de la medicion social algo muy comple
jo es su caracter multidimensional y quiza por esto, y por las difi
cultades de lograr consensos en este ambito entre las naciones, esta 
tarea no se haya emprendido con el entusiasmo necesario. Sin em
bargo, nos parece muy atinado el esfuerzo de la Comision de Esta
distica de iniciar el proceso de armonizacion entre los requerirnien
tos de informacion de los grandes eventos de la Naciones Unidas, 
como un paso firme hacia una mejor conceptualizacion de un siste
ma internacional de estadisticas sociales rrunimo. 

Existe una iniciativa dentro de las Naciones Unidas, como ya se 
ha mencionado anteriormente, que pretende ofrecer una respuesta 
multidimensional e integrada a la situacion del desarrollo humano y 
sus tendencias en el mundo. Me refiero al lndice de Desarrollo Hu
mano, el cual requiere de estadisticas muy basicas para su calculo. 
Aun asi, existen 29 Estados miembros de las Naciones Unidas que 
quedaron excluidos del IDH por falta de datos, 10 cual es "indicati
vo de una falta de datos en un amplio conjunto de ambitos norma
tivos" 13. Entre las conclusiones de este estudio se destaca la espe
cial llamada de atencion a la falta de datos y la baja calidad de los 
datos disponibles; a las incongruencias entre las estadisticas publi
cadas a escala nacional e internacional, 10 que socava su utilidad y 
su credibilidad, y ala necesidad de que los metadatos que acompa
nan las estadfsticas publicadas incluyan notas sobre cualesquiera 
otras incertidumbres. 

A pesar de este esfuerzo, aiin queda pendiente la tarea sustanti
va de forrnulacion de marcos conceptuales que permitan integrar 
mediciones sociales unidimensionales en un instrumento que per
mita el analisis de los procesos y resultados de la interaccion social. 

13	 Consejo Econ6mico y Social. 2001. In/anne de la Ojicina encargada del In/anne 
sabre el Desarrollo HI/mana del PNUD. Documento E/CN.3/2002/27 

128 



EDGAR E. GUTIERREZ-ESPELETA 

INDICADORES SOCIALES Y AMERICA LATINA 

Con el fin de hacer una valoraci6n de los indicadores sociales 
disponibles para America Latina y el Caribe, se procedi6 a consul
tar las siguientes fuentes de informaci6n: 

Naciones Unidas 
• Informe del Desarrollo Humano 2001 
• http://www.un.orglDeps/unsd/social/index.htm 
• Anuario Estadfstico 1996 
• Proyecciones de poblaci6n mundial 1998 
• Anuario Dernografico 1998 

Banco Mundial 
• World Indicators CD-ROM 2000 

Comision Economica para America Latina y el Caribe 
• Anuario Estadistico 2000 
• Panorama Social 1999-2000. 

Para el caso de las dos primeras fuentes, se utilizaron aquellas 
variables que mostraban datos para un buen numero de pafses de la 
regi6n y en al menos un afio en las tiltimas dos decadas. En total se 
obtuvo un conjunto de 113 variables sociales, el cual esta compues
to de 79 variables que provenian de las fuentes de Naciones Unidas, 
35 del Banco Mundial y 48 de la CEPAL. El siguiente cuadro 
muestra el mimero de variables comunes;es decir, variables que es
tan disponibles en las fuentes consultadas. 

FUENTES Naciones 
Unidas 

Banco 
Mundial 

CEPAL 

Naciones Unidas 79 

Banco Mundial 23 35 

CEPAL 21 15 48 
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De este cuadro resalta la escasa comunalidad entre las fuentes, 
indicando intereses muy distintos entre ellas. De los 113 indicado
res, las Naciones Unidas comparte 21 indicadores con la CEPAL, 
mientras que con el Banco Mundial comparte 23 indicadores socia
les. El Banco Mundial y la CEPAL comparten solo 15 indicadores. 
Solo 10 indicadores son compartidos por las tres fuentes. Al corres
ponder los valores de estos indicadores compartidos, se podrfa afir
mar, en terminos generales, que la comparabilidad no alcanza nive
les satisfactorios. Debido a que los datos primarios son generados 
por diferentes medios a escala nacional, las diferentes organizacio
nes utilizan diferentes metodos 0 protocolos para incorporar los da
tos a sus respectivas bases. De los 113 indicadores, 34 provienen 
de encuestas (de hogares, ingresos y gastos, fecundidad 0 nutri
ci6n); 66 provienen de registros administrativos (vitales, educaci6n, 
salud, judiciales, otros); 5 indicadores se construyen a partir de in
formaci6n censal y 8 provienen de las cuentas nacionales. Este pro
blema sefialado aquf fue tambien sefialado por el Grupo de Trabajo 
que hizo el compendia experimental para la Comisi6n de Estadisti
ca de las Naciones Unidas. 

Si el interes fuera darles seguimiento a los indicadores que sur
gieron de la Conferencia Intemacional sobre Poblaci6n y Desarro
llo (ICPD), de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, y de la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres, la informaci6n dispo
nible en la regi6n, segun las fuentes mencionadas anteriormente, 
muestra 10 siguiente: 

Conferencia N. D total de 
indicadores 
propuestos 

Naciones 
Unidas 

Banco 
Mundial 

CEPAL 

Conferencia Intemacional 
sobre Poblaci6n 
y Desarrollo 

8 4 3 

Cumbre Mundial para el 
Desarrollo Social 

42 3 2 9 

Cuarta Conferencia 
Mundial sobre Mujeres 

9 6 5 6 
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Si se acepta que las conclusiones 0 recomendaciones de estas 
Conferencias sintetizan las preocupaciones de un colectivo intema
cional; es decir, no solo de los gobiemos, sino tambien de otros ac
tores relevantes en la dinamica social, America Latina y el Caribe 
estarian en deuda en la rendicion de los informes de seguimiento 
respectivos, mas min, sabiendo que algunos de los datos para los in
dicadores en estas fuentes obedecen a proyecciones 0 estimaciones 
elaboradas en las oficinas centrales de esos organismos. 

Un ejercicio interesante ha sido la compilacion experimental 
del conjunto mfnimo de datos sociales nacionales (CMDSN) por 
parte de un Grupo de Trabajo de la Cornision de Estadfstica de las 
Naciones Unidas. Para el caso de 39 pafses de America y utili zan
do las fuentes sefialadas para la compilacion experimental, se en
contro que para uno de los 15 indicadores, no habia datos recientes 
para el 72% de los pafses; es decir, 28 de los 39 paises de America 
que fueron incluidos en este ejercicio no tenfan datos recientes pa
ra el Numero de personas por habitacion. Los porcentajes de pafses 
sin datos disponibles se muestran a continuacion: 

%depaises sindatos 
recientes disponibles 

Poblaci6n total o 
Poblaci6n porsexo y edad 10 

Esperanza devida al nacer, porsexo 38 

Mortalidad infantil, porsexo 46 

Mortalidad menores de5 afios, porsexo 36 

Mortalidad materna 44 

Prevalencia enel uso deanticonceptivos entre lasmujeres enpareja 26 

Niimero depersonas porhabitaci6n, excluyendo cocina y baiio 72 

Acceso a agua potable 13 

Acceso a salubridad 18 

PIB percapita o 
Tasa dedesempleo, porsexo 33 

Relaci6n empleo-poblaci6n , 15 a 64aiios deedad 33 
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En este ejercicio no se incluyeron tres de los indicadores del 
Conjunto Mfnimo, los cuales no fueron considerados parte de la 
compilaci6n experimental. 

Tanto este ejercicio como el presentado anteriormente, mues
tran un panorama deficitario si se trata de hacer una valoracion del 
estado de la sociedad y sus tendencias a partir de las propuestas en 
los foros intemacionales. 

Con respecto al Conjunto Minimo de Datos Sociales Naciona
les recomendado por la Comisi6n de Estadfstica de las Naciones 
Unidas, se lleg6 a comprobar que las fuentes de Naciones Unidas 
consultadas proporcionaban datos para lOde los 15 indicadores 
propuestos; la del Banco Mundial, brindaba informaci6n para 7 de 
los indicadores y las fuentes de la CEPAL, brindaban informaci6n 
para 9 de los 15 indicadores. Hay que hacer la salvedad de que pa
ra dos indicadores (Niimero promedio de alios de escolaridad com
pletada y Valor monetario de la canasta de alimentos necesaria para 
los requerimientos nutricionales minimos) no se registran datos en 
ninguna de estas fuentes. 

EL DESAFio NACIONAL E INTERNACIONAL 

Se apuntaba en parrafos anteriores que un indicador hace refe
rencia a un conjunto de estadisticas que sirven para aproximar, 0 

construir una metafora, sobre los fen6menos sociales que no son di
rectamente medibles. Asimismo, los indicadores son instrumentos 
que permiten visualizar un concepto, 0 aproximar la valoraci6n de 
el, de una forma muy factual; es decir, por medio de estadisticas. 
Por 10 tanto, los indicadores son instrumentos de apoyo necesarios, 
no solo para explicar las condiciones 0 estado de una sociedad, si
no tambien para contestar por que esas condiciones existen. 

Los indicadores sociales se han concebido para responder in
quietudes muy particulares, definidas anteriormente como unidi
mensionales, cuando, en realidad, la dinamica social es compleja y 
requiere de la integraci6n y de la medici6n de las sinergias entre los 
diferentes componentes que interacnian en misma sociedad. Los in
dicadores entonces no pueden ser piezas de informaci6n aisladas, 
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sino que responden a un concepto. Su nombre 10 indica, cuentan una 
historia sobre algo, pero ese algo ha sido definido previamente. 
Aqui, entonces, hay una diferencia sustancial con algunos otros gru
pos de pensamiento. Si se va a medir "algo", se debe hacer en el 
tanto en que este "algo" pueda ser explicado 0 analizado a mayor 
profundidad, no solo para describir el fen6meno. Existen grupos de 
investigadores que proponen indicadores con la intenci6n de que es
tos ayuden a dilucidar la esencia del problema, sin haber previa
mente definido cual era el problema de interes; es decir, utilizan un 
enfoque inductivo. Estos grupos se focalizan en la medici6n por sf 
misma. Muchos consideran que el producto interno bruto es usado 
como una medida de bienestar econ6mico, a pesar de que no fuera 
disefiado para ese prop6sito, por esto buscan alternativas (v.gr. Indi
cador de Progreso Genuino 0 lndice sobre la Salud Social). 

El ambito es tan variado que la construcci6n de indicadores so
ciales obedece a intereses, a veces, muy disimiles. Por ejemplo, los 
activistas sociales de movimientos comunitarios quisieran tener in
dicadores que muestren los impactos de la reducci6n del gasto pu
blico en los niveles del bienestar social. Otros, como las institucio
nes tradicionalmente implicadas en la politica social a escala nacio
nal, quisieran contar con instrumentos de informaci6n que les per
mitan definir nuevos roles sociales en la elaboraci6n de politicas. 
Es comun para este grupo referirse a la "auditoria social", la cual, a 
pesar de que tiene muchas definiciones, casi siempre se refiere a un 
conjunto de indicadores sociales disefiado para aumentar la respon
sabilidad social y la rendici6n de cuentas!", 

La Comisi6n Econ6mica para Europa'> alega que aiin persiste 
una gran brecha entre el estado y el uso de las estadisticas para el 
desarrollo social. Esto es particularmente evidente cuando se hacen 

14 EI Social Watch (Control Ciudadano) es un ejemplo de esto. Este movimiento es 
el producto de coaliciones de ciudadanos de mas de 40 paises que cada afio desde 
1995 (desde la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social) pregunta a los gobiemos 
que han hecho para implementar el compromiso de erradicar la pobreza mundial e 
inforrnan sobre que se ha alcanzado y que no. Ver http://www.socwatch.org.uy/in
dicators/query.htm. 

15 United Nations Economic Commission for Europe. 2000. Statistics and Indicators 
for Social Progress. Outline of a proposal for the Geneva 2000 Special Session on 
Social Development. 
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comparaciones entre las estadfsticas e indicadares economicos y los 
sociales. Tal brecha es mas evidente y profunda en la elaboracion 
de polfticas intemacionales, como parte del abismo entre la integra
cion de la econornfa mundial y el discurso sabre las condiciones so
ciales y las implicaciones de la globalizacion. Entre las dificultades 
que tienen que ver can esta situacion, se sefialan el gran mimero 
de fuentes de datos diferentes y de actores, tanto piiblicos como 
privados; administrativas y basadas en muestras; nacionales y lo
cales; los temas "conceptuales" que se reflejan en las definicio
nes estadisticas, marcos de contabilidad, clasificaciones, etc., y la 
falta de estandares internacionales. 

Existe, entonces, una disyuntiva entre como satisfacer las de
mandas intemacionales de informacion social en un mundo cada 
vez mas cercano, mas mundializado, y entre los requerimientos na
cionales y hasta locales. Hay una necesidad de contar can un len
guaje cormin de clasificacion, pero par el otro lado esta la necesidad 
de mantener la diversidad que enriquece las culturas. Nos encon
tramos can fenomenos muy particulares, al menos en el caso de 
America Latina y el Caribe, donde elementos espirituales y religio
sos juegan un papel fundamental en la dinarnica social, particular
mente en su capacidad de apoyar la construccion de redes de apoyo 
y solidaridad a escala local can expresiones claras a escala regional, 
asf como movimientos migratorios motivados par razones tan di
versas que van desde la inseguridad ciudadana, pasando par el des
plazamiento ambiental y hasta aquellos motivados par aspiraciones 
meramente individuales y de consumo. Las experiencias de vida 
social obviamente no son iguales entre la ciudad y el campo, entre 
aquellas de los paises "mas avanzados" y los menos. Nos enfrenta
mas tambien can situaciones donde se nos dice que el crecimiento 
de este u otro pais es asombroso, pero sus nacionales no sienten que 
eso sea cierto. Se nos dice que los pafses tienen comportamientos 
de buena a excelente, pero, de nuevo, los nacionales sienten 10 con
trario. El discurso econornico se ha divorciado de la realidad so
cial, y como se menciono anteriormente, 10 social ha estado subor
dinado a 10 economico, deb ida a que ha carecido de instrumentos 
que Ie permitan a la sociedad conformar el derrotero deseado, de 
forma robusta y sostenida. 
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Esta complejidad hace que cuando se quiera resumir efectiva
mente una valoracion de la realidad por medio de piezas de in
formacion que facilmente se conviertan en piezas de conoci
miento, esta no sea una tarea facil ni sencilla. Todo 10 contrario, 
es compleja y requiere de creatividad y desprendimiento de con
cepciones pasadas. 

Nos confrontamos entonces con la realidad de una iniciativa 
a escala internacional, dirigida por las Naciones Unidas, la cual 
hace una propuesta como el conjunto minimo de indicadores so
ciales, y que, por el otro lado, tambien reconoce la necesidad de 
que los pafses definan sus propios indicadores, al menos en el te
rna de 10 que se ha dado en llamar la "pobreza." Ante esta situa
cion, existe el desaffo de permitir, en primer lugar, la satisfaccion 
de un conjunto de demandas de la sociedad con respecto a ella 
misma, en el sentido de poder hacer valoraciones acertadas sobre 
su integracion, sobre su inclusion y sobre su participacion en el 
proceso de toma de decisiones; y por el otro lado, una demanda 
de la comunidad internacional de poder darles seguimiento a un 
conjunto de temas fundamentales para el desarrollo humano. El 
apoyo a la generacion de estadisticas oficiales es fundamental en 
este sentido (vease Anexo C). 

En algunas iniciativas relacionadas con el movimiento de in
dicadores sociales ,se decfa que era importante la definicion de 
indicadores para que nos digan si vamos en la direccion correcta, 
que fueran relevantes en la elaboracion de politicas y que ayuda
ran en la evaluacion efectiva de los programas sociales. Sin em
bargo, ir en la direccion correcta depende de cual es esa direc
cion, y de quien la ha definido. Dentro de este contexto, la direc
cion correcta es aquella que ha sido definida por el colectivo so
cial, formado este por la participacion de los grupos organizados 
(organizaciones no gubernamentales, laborales, empresariales, 
profesionales, etc.), y del gobierno y la clase politica represcnta
da en los partidos politicos. 

Si bien es cierto se tiene que reconocer que los indicadores 
sociales han estado rezagados y que no se tiene un marco conceptual 
que los integre, es importante tambien reconocer que la sociedad, sus 
organizaciones, y ventanas para la participacion individual, son los 
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que deben definir hacia d6nde se quiere ir, cuales son las met as a 
plazas de 5, 10 6 15 aDOS, y par consecuencia avalar los indicado
res que permitan darle un seguimiento al colectivo social en ese 
trayecto. Esto es importante y fundamental, si se quiere que cierta
mente los indicadores sociales sirvan para hacer esta valaraci6n 
efectiva de los parametres sociales considerados de relevancia ha
cia la sociedad de todos. 
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ANExoA 
MENU DE INDICADORES 

Documento E/CN.3/AC.1/1996/R.4 del
 
Consejo Economico y Social de las Naciones Unidas
 

General 

Estimaciones de poblacion por sexo, edad y, cuando sea apro
piado y posible por grupo etnico 

1 Poblacion y desarrollo 

Esperanza de vida al nacer, por sexo 

Mortalidad infantil, por sexo 
Mortalidad de menores de 5 afios, por sexo 

Mortalidad materna 

Porcentaje de nifios con bajo peso al nacer 
Numero promedio de afios de escolaridad completados, por rural/urbano, 

sexo, cuando sea posible por grupos de ingresos 

Porcentaje de mujeres embarazadas con al menos una visita prenatal 

Porcentaje de partos atendidos por personal de salud capacitado 

Porcentaje de mujeres embarazadas vacunadas contra el tetanos 

Tasa de prevalencia del uso de anticonceptivos 
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Incidencia y prevalencia de enferrnedades de transmisi6n sexual 

Calidad de los servicios de planificaci6n familiar 

Acceso y calidad de los servicios de salud materna 

Incidencia de mutilaci6n genital femenina 

Erradicando la pobreza 

Salud fisica y mental
 

Alfabetismo
 

Condiciones familiares
 

Desempleo
 

Exclusi6n social
 

•	 Personas sin hogar 
•	 Causasnacionales e intemacionales que sustentan la pobreza 

Pobreza absoluta 
Numero de personas por habitacion, excluyendo la cocina y el bafio 

Acceso a agua potable 

•	 Acceso a sanidad 
•	 Valor monetario de la canasta de bienes para los requerimientos nutri

cionales minimos 

Porcentaje de la poblaci6n en pobreza (pobreza 0 linea de pobreza defi

nida nacionalmente) 

Acceso a servicios relacionados con la salud, nutrici6n e infraestructura 

comunitaria 

•	 Ingreso 
•	 Educaci6n 
•	 Posibilidad de entrar en la fuerza laboral 

•	 Alimentos 
Precios de los alimentos 

Acceso a bienes productivos, especialmente tierra y agua 
Localizaci6n geografica 

Transferencias publicas 

Pobreza relativa 
•	 Familias bajo un ingreso minimo establecido (linea de pobreza) 

Brecha de pobreza 

Familias con menos del 25 por ciento del ingreso medio 
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Coeficiente de Gini
 

Porcentaje de la poblaci6n en el quintil de ingreso mas bajo
 

Porcentaje de la poblaci6n en el quintil de ingreso mas alto
 

3	 Expansion del empleo productivo y reduccion 

del desempleo 

PIB per capita 

Ingreso del hogar per capita (nivel y distribuci6n) 

Tasa de desempleo, por sexo 

Tasa de ocupaci6n, por sexo, y cuando sea apropiado, sector formal e in

formal 

Poblaci6n asalariada como porcentaje de la poblaci6n de 16 ados y mas, 

cuando sea posible por sexo 

Empleados en el sector formal como porcentaje del total de empleados 

Mediana y promedio de la permanencia en el trabajo en ados, para hom
bres y mujeres, si esta disponible 

Indices de salarios reales en el sector manufacturero, cuando sea posi

ble en la economia en general 

Raz6n del salario promedio en el sector formal y el PIB por persona 

Dispersi6n de los salarios en la industria manufacturera, medido por el 

coeficiente de variaci6n, cuando sea posible para hombres y mujeres por 

separado 

Raz6n de los salarios de las mujeres y los salarios de los hombres en la 

industria manufacturera y en la econornia en general, cuando sea posible 

Trabajo no asalariado fuera de la econornia de mercado 

Compensaciones no salariales 
Uso del tiempo 

Precariedad del empleo 

Subempleo visible 

Subempleo invisible 

Datos de capacitaci6n, incluyendo capacitaciones de tipoinformal 

4	 Integracion social 

Numero de personas en grupos vulnerables
 

Estructura por edad! genero
 
Perfil ocupacional
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Perfil por actividad econ6mica 

Niveles de ingreso 

Posicion dentro de la distribuci6n general de ingreso 
Comodidades de las viviendas, tales como acceso a agua potable, salu

bridad y espacio por persona 
Estado de la salud, como mortalidad infantil, mortalidad a edades especi

ficas, esperanza de vida y oferta nutricional 

Nivel educativo, tal como tasa de alfabetismo adulto, mimero de afios en 

la educaci6n formal y tasas de participaci6n (para nifios) 

Tasa de victimizacion por crfmenes 

Proporci6n de elegibles para votar 

Estado del hombre y la mujer 

Datos distribuidos por sexo para:
 

Poblacion y vivienda
 
Salud
 

Enfennedades y causas de muerte
 

Educaci6n
 

Tasas de escolaridad
 

Tasas de deserci6n escolar
 
Maximo nivel educativo por tema
 

Uso del tiempo
 

Atenci6n medica para los menores
 

Empleo asalariado
 

Salarios e ingreso
 
Sector informal
 

Control de ingresos
 

Acceso a la tierra y credito
 

Influencia y poder
 

Toma de decisiones
 

Violencia y crimen
 

140
 



EDGAR E. GUTIERREZ-ESPELETA 

ANEXO B
 
OBJETIVOS DE DESARROLLO
 

DEL MILENIO
 

Documento E/CN.3/2002/25 del Consejo Econ6mico y Social 
de las Naciones Unidas 

Objetivos y metas Indicadores 

Objetivo1.Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

Meta I. Reducir a lamitad, entre 1990 y 1. 
2015, el porcentaje de personas 
cuyos ingresos sean inferiores a 2. 
1d61ar pordfa 

Meta 2. Reducir a la mitad, entre 1990 y 3. 
2015, el porcentaje de personas 
que padezcan hambre 4. 

5. 

Porcentaje de lapoblaci6n cuyos ingresos son 
inferiores a I d61ar pordfa 
Coeficientes de la brecha de pobreza (la inci
dencia delapobreza multiplicada porlagrave
dad de la pobreza) 
Proporci6n del consumo nacional que correspon
dea laquinta parte mas pobre delapoblaci6n 
Prevalencia denifios menores de5 afios depe
soinferior al normal 
Porcentaje delapoblaci6n pordebajo del nivel 
minimo deconsumo de energfa alimenticia 

Objetivo 2. Lograr la ensefianza primaria universal 

Meta 3. Velar porque, para el afio 2015, 6. 
los nifios y lasnifias de todo el 7. 
mundo puedan terminar un ci
cio completo deensefianza pri 8. 
maria. 

rasa dematrfcula enla enseiianza primaria 
Porcentaje de los estudiantes que comienzan el 
primer grado y llegan al quinto grado 
rasa de alfabetizaci6n de las personas de eda
des comprendidas entre los 15 y los 24afios 
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Objetivos y metas	 Indicadores 

Objetivo 3.Promover la igualdad entre los sexos y la autonomia delamujer 

Meta 4. Eliminar las desigualdades en
tre los generos en la enseiianza 
primaria y secundaria, preferi
blemente para el aiio 2005, yen 
todos los niveles antes del fin 
del aiio 2015 

I 

9	 Relaci6n entre niiias y niiios en la educaci6n 
1 . 

primaria, secundaria y superior.I 
10.	 Relaci6n entre las tasas dealfabetizaci6n delas 

mujeres y los hombres deedades comprendidas 
entre los 15 y 24aiios 

I 

11.	 Proporci6n de mujeres entre los empleados re
munerados enel sector noagricola 

12.	 Proporci6n debancas ocupadas por mujeres en 
el Parlamento nacional 

Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil 

Meta 5. Reducir en dos terceras partes, 13. Tasa demortalidad delos niiios menores de5aiios 
entre 1990 y 20151a mortalidad 14. Tasa demortalidad infantil 
deniiios menores de5 aiios 15. Porcentaje deniiios de I aiio vacunados contra 

el sarampi6n 

Objetivo 5.Mejorar la salud materna 

Meta 6. Reducir, entre 1990 y 2015, la 16. Tasa demortalidad materna 
mortalidad materna en tres 17. Porcentaje departes con asistencia de personal 
cuartas partes sanitario especializado 

Objetivo 6. Combatir el VIHlSIDA, paludismo y otras enfermedades 

Meta 7. Haber detenido y comenzado a 
reducir, para el aiio 2015, la 
propagaci6n deVIHlSIDA 

Meta 8.	 Haber detenido y comenzado a 
reducir para el aiio 2015, la in
cidencia del paludismo y otras 
enfermedades graves 

18.	 Tasa de morbilidad de VIH entre las mujeres 
embarazadas deedades comprendidas entre los 
15 y los 24aiios 

I 19. Tasa deprevalencia del uso deanticonceptivos 
20.	 Niimero denifios huerfanos por causa del VIH

IS IDA 
21.	 Prevalencia e indices demortalidad pahidicas 
22.	 Proporci6n de la poblaci6n de zonas deriesgo 

de paludismo que aplica medidas eficaces de 
prevenci6n y tratamiento del paludismo 

23.	 Prevalencia y tasas de mortalidad asociadas a 
la tuberculosis 
Proporci6n decasos detuberculosis detectadosI 24. 
y curados con el tratamiento breve bajo obser
vaci6n directa 

i	 _ 
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Objetivos y metas	 Indicadores 

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

Meta 9. Incorporar los principios del de
sarrollo sostenible enlas politi
cas y los programas nacionales 
e invertir laperdida derecursos 
del medio ambiente 

Meta 10. Reducir a la mitad, para el ano 
20IS, el porcentaje depersonas 
que carezcan de acceso a agua 
potable 

Meta II.Haber mejorado considerable-
mente, para elafio 2020, lavida 
de por 10 menos 100 millones 
dehabitantes detugurios 

25.	 Proporci6n dela superficie detierras cubiertas 
por bosques 

26.	 Superficie de tierras protegidas para mantener 
la diversidad biol6gica 

27.	 Producto intemo bruto (PIB) por unidad deuti
lizaci6n deenergia (representa el uso eficiente 
delaenergia) 

28.	 Emisiones dedi6xido decarbona (per capita) 
[Mas dos indicadores de la contaminaci6n at
mosferica global: el agotamiento de lacapa de 
ozono y la acumulaci6n de gases de efecto in
vemadero] 

29.	 Proporci6n delapoblaci6n con acceso sosteni
ble a mejores fuentes deabastecimiento deagua 

30.	 Proporci6n delapoblaci6n con acceso a mejo
res servicios desaneamiento 

31.	 Proporci6n delapoblaci6n con derecho seguro 
a latenencia detierra 
[el desglose de varios deestos indicadores por 
poblacion urbana y rural puede serpertinente 
para seguir decerca elmejoramiento de la vi
dade los habitantes de barrios de tugurios ] 

Objetivo 8.Fomentar una asociaci6n mundial para eldesarrollo' 

Meta 12. Desarrollar aun mas un siste
ma comercial y financiero 
abierto, basado ennormas, pre
visibles y nodiscriminatorio 

Se incluye el compromiso de 
lograr una buena gesti6n de los 
asuntos publicos y la reducci6n 
delapobreza, encada pais yen 
elplano intemacional 

[En los casos delos paises menos adelantados, 
los paises africanos, los paises sin litoral y los 
pequenos Estados insulares endesarrollo, algu
nos de los indicadores mencionados a conti
nuaci6n sevigilaran por separado] 

Asistencia oficial para eldesarrollo 
32.	 LaAOD neta como porcentaje del producto na

cional bruto (PNB) delos Paises donantes del 
Comite de Asistencia para el Desarrollo 
(CAD) de la OCDE (los objetivos son el0,7% 
en total y el 0,15% para los paises menos 
adelantados) 
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Meta 13. Atender las necesidades espe- 33. Proporcion delaAOD destinada a los servicios 
ciales de los paises menos sociales basicos (educacion basica, atencion 
adelantados primaria de la salud, nutricion, abastecimiento 
Se incluye el acceso libre de deagua potable y servicios desaneamiento) 
aranceles ycontingentes a las ex- 34. Proporcion delaAOD que no esta condicionada 
portaciones de los pafses menos 
adelantados; el programa mejo
rado de alivio dela deuda delos 
pafses pobres muy endeudados y 
lacancelacion deladeuda bilate
ral oficial, y laconcesion deuna 
asistencia oficial para eldesarro
llo mas generosa a los paises que 
hayan expresado su determina
cion dereducir lapobreza 

Meta 14. Atender las necesidades espe 35. Proporcion de la AOD destinada al medio am
ciales delos paises sin litoral y biente delos pequeiios Estados insulares ende
delos pequeiios Estados insula sarrollo 
res endesarrollo 36. Proporcion de la AOD destinada al sector del 

transporte delos pafses sin litoral 
(mediante el Programa de Ac Acceso a los mercados 
cion para el desarrollo sosteni 37. Proporcion delasexportaciones (por suvalor y 
ble delos pequeiios Estados in sin incluir las armas) admitidas libre de dere
suiares en desarrollo y los re chos y contingentes 
sultados del vigesirno segundo 38. Aranceles y contingentes medios aplicados a 
periodo extraodinario de sesio los productos agricolas y textiles y el vestido 
nes delaAsamblea General) 39. Subvenciones a la produccion y la exportacion 

deproductos agricolas enlos paises delaOCDE 
Meta 15. Encarar de manera general los 40. Proporcion deAOD ofrecida para ayuda a crear 

problemas de la deuda de los la capacidad comercial 
paises en desarrollo con medi Sostenibilidad de la deuda 
das nacionales e internaciona 41. Preporcion deladeuda bilateral oficial delos pai
les a fin de hacer la deuda sos ses pobres muy endeudados que hasido cancelada 
tenible a largo plaza 42. Servicio deladeuda como porcentaje delasex

portaciones debienes y servicios 
43.	 Proporcion de laAOD ofrecida como alivio de 

la deuda 
44.	 Niimero de pafses que alcanzan los puntos de de

cision yde culminacion enlainiciativa para lare
duccion ladeuda de los paises muy endeudados 
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Meta 16. En cooperaci6n con los paises 
en desarrollo, elaborar y apli
can estrategias que proporcio
nen a los j6venes un trabajo 
digno y productivo 

45. 

Meta 17. En cooperaci6n con las empresas 
farmaceuticas, proporcionar ac
ceso a los medicamentos esen
ciales enlos paises en desarrollo 

46. 

Meta 18. En colaboraci6n con el sector 
privado, velan porque sepuedan 
aprovechar los beneficios delas 
nuevas tecnologfas, enparticular 
delas tecnologfas delainforma
ci6n ydelas comunicaciones 

47. 

48. 

rasa de desempleo de las personas comprendi
das entre los 15 y los 24aiios 

Proporci6n delapoblaci6n con acceso estable a 
medicamentos esenciales a precios razonables 

Niimero delfneas detelefono por 1.000 habitan
tes 

Niimero decomputadoras personales por 1.000 
habitantes 

a [Se determinaran ademas otros indicadores] 
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ANEXO C
 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
 

DE LAS ESTADISTICAS OFICIALES
 

Comisi6n de Estadfstica de las Naciones Unidas 

Las estadfsticas oficiales constituyen un elemento indispensa
ble en el sistema de informaci6n de una sociedad democratica 
y proporcionan al Gobiemo, a la econornfa y al publico datos 
acerca de la situaci6n econ6mica, dernografica, social y am
biental. Con este fin, los organismos oficiales de estadfstica 
han de compilar y facilitar en forma imparcial estadfsticas ofi
ciales de comprobada utilidad practica para que los ciudada
nos puedan ejercer su derecho a mantenerse informados; 

2	 Para mantener la confianza en las estadfsticas oficiales, los or
ganismos de estadfstica han de decidir, con arreglo a conside
raciones estrictamente profesionales, incluidos los principios 
cientfficos y la etica profesional, acerca de los metodos y pro
cedirnientos para la reuni6n, el procesarniento, el almacena
rniento, y la presentaci6n de los datos estadfsticos; 

3	 Para facilitar una interpretaci6n correcta de los datos, los 
organismos de estadfstica han de presentar informaci6n 
conforme a normas cientfficas sobre las fuentes, metodos y 
procedimientos de la estadistica; 
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4	 Los organismos de estadfstica tienen derecho a fonnular ob
servaciones sobre interpretaciones err6neas y la utilizaci6n in
debida de las estadisticas: 

5	 Los datos para fines estadisticos pueden obtenerse de todo ti
po de fuentes, ya sea encuestas estadfsticas 0 registros admi
nistrativos. Los organismos de estadfstica han de seleccionar 
la fuente con respecto a la calidad, la oportunidad, e1 costo y 
la carga que le impondran; 

6	 Los datos que reiinan los organismos de estadfstica para la 
compilaci6n estadistica, ya sea que se refieran a personas na
turales 0 jurfdicas, deben ser estrictamente confidenciales y 
utilizarse exclusivamente para fines estadfsticos; 

7	 Se han de dar a conocer al publico las leyes, reglamentos y 
medidas que rigen la operaci6n de los sistemas estadfsticos; 

8	 La coordinaci6n entre los organismos de estadistica a nivel 
nacional es indispensable para lograr la coherencia y eficien
cia del sistema estadistico; 

9	 La utilizaci6n por los organismos de estadfstica de cada pais 
de conceptos, clasificaciones y metodos intemacionales fo
menta la coherencia y eficiencia de los sistemas estadfsticos a 
nivel oficial; 

lOLa cooperaci6n bilateral y multilateral en la esfera de la esta
dfstica contribuye a mejorar los sistemas de estadfstica oficia
les en todos los pafses, 
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