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CONSTRUCCIÓN DE LA MUESTRA
DISTRITAL

Para efectos de la investigación sobre el desa-
rrollo local y la competitividad en los diferen-
tes escenarios productivos del país, se seleccio-
nó una muestra aleatoria de 181 distritos. El
procedimiento para la obtención de la muestra
fue el siguiente:
� Estratificar los 1 828 distritos del país, con-

siderando cinco estratos diferentes, en fun-
ción de la población estimada por el INEI
para junio 2002: El estrato 1, correspondien-
te a Lima Metropolitana, es decir a la pro-
vincia de Lima y la provincia constitucio-
nal del Callao, están representadas por 20
distritos que equivalen el 80% de la pobla-
ción de este estrato y pesan el 40% dentro
de la muestra. El estrato 2, conformado por
los distritos que integran las capitales de-
partamentales o las ciudades con 100 mil ha-
bitantes o más. Representan el 24% de la po-
blación total en una muestra de 54 distritos.
La muestra distrital de estas ciudades no es
totalmente urbana, aunque la proporción de
población urbana sea muy elevada, posible-
mente alrededor del 90-95%. El estrato 3
está conformado por los distritos con po-
blación entre 30 mil y 100 mil habitantes
para la región Costa y Sierra, o entre 20 y
100 mil habitantes para la región Selva, por
ser esta última de mayor dispersión geográ-
fica. Contiene al 12,6% de la población y a
30 de sus distritos. Algunos distritos están
incluidos para no separar los componentes
de ciudades que los asimilan e integran. El
estrato 4 incluye los distritos con población
entre 5 y 30 mil habitantes para las regio-
nes en Costa y Sierra, o entre 5 y 20 mil ha-

bitantes para la región Selva. Se ha repre-
sentado con 57 distritos. El estrato 5 está
formado por los distritos con poblaciones
menores de 5 mil habitantes. Con seguri-
dad, su población es mayoritariamente ru-
ral, no solamente por el tamaño, sino tam-
bién en el sentido de que habita en poblados
aislados, agrarios y predominantemente se-
rranos1. Para efectos de la muestra, el estra-
to se representó con 20 distritos.

� Generar una matriz de departamento/estra-
to del país. Seleccionar 20 distritos para re-
presentar el estrato 1 de Lima Metropolita-
na y distribuir los 160 restantes según la
cantidad de población en los subgrupos
departamento/estrato, cuidando tener el
mínimo de una selección en cada subgru-
po. De esa manera quedan representados
todos los subgrupos.

� Ordenar los distritos de la muestra en cada
departamento, del estrato 2 al 5, de mayor
a menor población y acumular la población.

� Seleccionar la muestra de distritos en cada
departamento/estrato en su lista de la po-
blación acumulada, mediante muestreo
aleatorio sistemático, con probabilidad pro-
porcional al tamaño. Esto significa que en
cada departamento/estrato se seleccionan
los n distritos que le corresponden, a partir
del intervalo I = población del departamen-
to/estrato entre número de distritos a ser
seleccionados, con una primera selección
que corresponde a un valor al azar A entre
0 e I y las siguientes selecciones correspon-
dientes a los valores A+mI, (m= 1,2,... n-1).

� Esto distribuye los distritos entre todos los
tamaños, de mayor a menor, otorgando
mayor probabilidad de selección a los dis-
tritos de mayor tamaño, lo cual concentra

1 Lunahuaná (Cañete) y Mara (Apurímac) fueron intercambiados de estrato. El primero fue colocado en el estrato 4 y el
segundo en el estrato 5, al ser su población mayor a la proyectada por el INEI.
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la muestra y determina un ahorro signifi-
cativo de los costos.

� El caso de tener que efectuarse una sola se-
lección es una aplicación especial en la que
ésta corresponde solamente al valor del
número aleatorio.

� Para efectos de compensar la desigual pro-
babilidad asignada a los distritos de la
muestra, los resultados se ponderan de
manera que se compense esta desigualdad.

� Un distrito adicional se agregó después de
la selección, corrigiendo, las ponderacio-
nes, debido a que se obtuvo información
completa del mismo como un aporte com-
plementario de una de las entidades en-
cuestadoras.

ELABORACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS

Este Informe, de otra parte, ha realizado un
amplio trabajo de relevamiento de datos bási-
cos �in situ� a través de la ficha de diagnóstico
distrital (FDD) en 181 distritos, a la que se
acompañó, en cada uno de ellos, una breve
encuesta para líderes locales (ELL) sobre va-
riables que competen al desarrollo humano.

La FDD es parte de un conjunto de instru-
mentos (encuesta de hogares, encuesta econó-
mica, pautas para identificación de potenciali-
dades) que conforman el Sistema de
Información Local para el Desarrollo del PNUD
y confluyen hacia el mismo objetivo general:
la promoción del desarrollo humano y el apro-
vechamiento de las potencialidades.

El propósito práctico de la FDD es dispo-
ner de un instrumento que permita con el mí-
nimo costo operativo posible tener una visión
global del distrito, de una manera práctica y
rápida, pero también completa, recogiendo in-
formación de las bases de datos como son cen-
sos, encuestas nacionales, estadísticas regiona-
les administrativas, así como entrevistas con
expertos de las diversas instituciones públicas
y privadas del distrito, la región o el país. So-
lamente después de este trabajo, se procede a
la visita al distrito, previa coordinación con sus
principales autoridades municipales. En esta
visita, conjuntamente con autoridades y nota-
bles, se completa la información faltante y se
ratifica o modifica la que se ha levantado pre-
viamente. Las variables recogidas se refieren a
la situación del municipio, de la sociedad, de
la economía y de las potencialidades locales.
La ficha ya completada, ha sido criticada y con-

sistenciada exhaustivamente y se ha traslada-
do las principales variables a una hoja inter-
media de codificación.

Tiene por ello la FDD un carácter monográ-
fico, global. Es además una respuesta a la no-
table ausencia de estadísticas desagregadas
para las áreas geográficas menores, como son
los distritos, y en especial a la inexistencia de
los censos para la década del 2000, tanto el de
población y vivienda, como el agrario y el eco-
nómico.

La recolección de datos para los 181 distri-
tos de la muestra ha sido posible con la colabo-
ración de 13 organizaciones no gubernamen-
tales en la Costa, Sierra y Selva del Perú,
además del propio Equipo para el Desarrollo
Humano.

La información procedente de la FDD jun-
to a la información regional complementaria y
a la procedente de la ELL, conforma una base
de datos inicial, que será utilizada en el estu-
dio de las relaciones entre el desarrollo huma-
no y la competitividad en los distintos estratos
de la población nacional.

Como se señaló anteriormente, se aplicóla
ELL junto a la FDD. Un líder, en principio, es
una persona reconocida como tal por su entor-
no social, al que representa y el cual le ha en-
cargado o asignado parte de su poder de deci-
sión por procedimientos diversos, explícitos o
tácitos. Estos procedimientos pueden ser, por
ejemplo, las elecciones políticas, pero también
el mantenimiento en puestos de dirección, el
reconocimiento social, la asignación de un car-
go, la colaboración y atención a una convoca-
toria para la acción. El líder no se designa a sí
mismo como tal; no basta, por ejemplo, con ser
un candidato político. Es la sociedad, su entor-
no, quienes le dan esta condición y quienes se
la retiran.

La ELL es una encuesta de opinión relativa
a las variables más importantes que tienen al-
guna relación con el desarrollo local y la com-
petitividad humana. Su rol en la investigación
del Equipo para el Desarrollo Humano fue de
captar indicadores necesarios para un modelo
interpretativo de las relaciones del desarrollo
local con la competitividad humana, cuyas ca-
racterísticas, por su naturaleza inmaterial y no
tangible �en la mayor parte de los casos�,
solamente pueden ser objeto de una aprecia-
ción cualitativa.

Para que estas apreciaciones tiendan a la
objetividad, se encuestó una cantidad impor-
tante de personas, 3 842 líderes (cuando me-
nos 20 por distrito), con buen conocimiento y
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liderazgo en sus respectivos ámbitos. Igual-
mente, para que se pueda tener una aproxima-
ción relativamente más concisa, no se plantea
una escala numérica o de graduaciones verba-
les, sino que se recurre a la elección entre una
gama de frases que describen una situación y
luego se utiliza directamente como categorías
de la variable.

Ahora bien, para este caso se requería una
gama de líderes representativa de los respecti-
vos distritos. Para ello se coordinó con las au-
toridades municipales y se elaboró una tabla
para identificación de líderes locales que seña-
le sus posibles cargos y procedencias. En di-
cha tabla se muestra la variedad de líderes que
puede presentar una comunidad local y la can-
tidad que puede ser entrevistado cuando se
trata de un distrito con población predominan-
temente en el área rural, agraria, o de un dis-
trito de tipo metropolitano en ciudades o pue-
blos de varias decenas de miles de habitantes.
Las variaciones no son muy grandes. Para cada
tipo de liderazgo se indica el rango posible de
líderes, lo que da un margen de 15-29, siendo
20 el tamaño mínimo requerido.

Existió también la necesidad de ir adminis-
trando la encuesta, de manera que se tenga una
cuota de al menos una cuarta parte de mujeres

y al menos una cuarta parte de menores de 40
años. Con esto, y sobre todo con el buen crite-
rio del promotor, quedaría resuelta la partici-
pación de un conjunto social autorizado y re-
presentativo.

Las variables que contiene la encuesta son
relativas a la apreciación que estas personas
tienen sobre diferentes características de las
localidades. Se trata de 22 temas, cada uno de
los cuales se presenta con cuatro frases pre-
elaboradas, de las cuales el entrevistado elige
la opción que más corresponde a su opinión.

En algún caso, se trata de variables objeti-
vas y comprobables mediante la estadística re-
gular (como por ejemplo, en lo referente a la
infraestructura estatal o a la disponibilidad de
servicios) que permiten constatar la solidez de
las respuestas obtenidas. La mayor parte de la
encuesta, sin embargo, se dirige hacia la apre-
ciación de variables de opinión que son difícil-
mente mensurables por otros métodos. Tal es
el caso, por ejemplo, de las referidas a la au-
toestima de la población, sus iniciativas en
creatividad, empresarialidad, capacidad para
asociarse o confiabilidad en sus transacciones
y compromisos.

Para fines del Informe, la ELL puede consi-
derarse como un fin en sí mismo, con intere-

Tabla para identificación de líderes locales

Cuadro Anexo metodológico 1

1. Autoridad edilicia. Alcalde, Teniente Alcalde, Director de Planificación, Asesores 1-2 1-3
2. Autoridad regional, Presidente, Director de Planificación, Asesores � 1-2
3. Prefecto, Subprefecto, Gobernador 1 1
4. Juez, Notario 1 1
5. Políticos, dirigentes partidarios 1-2 1-2
6. Dirigentes privados en producción agraria 1-2 �
7. Dirigentes privados en producción industrial � 1-2
8. Dirigentes privados en el comercio (cámara), transporte, servicio a empresas o personas 1-2 2
9. Funcionarios en sectores productivos (agrario, industrial, servicios excepto salud y educación) 1-2 1-2
10. Directores, de colegio, profesores notables 1-2 1-2
11. Directores de hospitales, centros de salud o postas, médicos notables 1-2 1-2
12. Dirigentes juveniles, estudiantiles 1-2 1-2
13. Dirigentes barriales, frente local, regional 1 1-2
14. Dirigentes de comedores populares, amas de casa, vaso de leche 1 1-2
15. Profesionales independientes: abogados, ingenieros, economistas 1 1
16. Científicos, artistas. 1 1
17. Vecinos notables 1-5 1-2
TOTALTOTALTOTALTOTALTOTAL 15-2715-2715-2715-2715-27 17-2917-2917-2917-2917-29

Cantidad de entrevistados

Áreas rurales, Áreas urbanas,
Sector característico agrarias metropolitanas
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santes elementos de análisis sobre la percep-
ción de los problemas locales y la actitud de
los residentes en los diferentes lugares del país.
Pero, además, como se ha indicado, forma parte
de la base de datos con la que se analizaron los
temas centrales del Informe

ELABORACIÓN DE LOS ÍNDICES

La elaboración de los índices de desarrollo
humano local, de la competitividad humana y
de los satisfactores del desarrollo humano ha
sido resultado de un cuidadoso trabajo empí-
rico efectuado en la muestra de 181 distritos
del Perú reseñados al principio de esta sección,
en los cuales se hizo una aplicación directa de
una ficha de diagnóstico distrital y una encues-
ta a líderes locales

Para construir los índices no solo se recu-
rrió a estos instrumentos, sino además a las
fuentes previamente elaboradas por el INEI
�tanto censos como encuestas de hogares�
y a estadísticas sectoriales, creando una base
de mayor alcance

En el desarrollo de su hipótesis central, el
Informe ha requerido de tres índices comple-
jos, elaborados para este fin: el índice de desa-
rrollo humano local (IDEHLO), el índice de
competitividad humana (INCOH) y el de sa-
tisfactores del desarrollo humano (SDH). Para
su elaboración y el análisis de sus relaciones se
siguieron los procedimientos que se describen
a continuación:
� Elaborar cada uno de los índices, evitando

que una misma variable aparezca en más de
uno de ellos. Se eligió las variables que los
integrarían de acuerdo a la teoría2 dentro
de una base de datos de más de 100 indica-
dores. En segundo lugar, se construyeron
los indicadores, como el valor agregado
bruto por trabajador (productividad), socios
de organizaciones per cápita (asociativi-
dad), alumnos entre profesores (calidad
educativa), entre otros. En tercer lugar, se
normalizó cada una de las variables, colo-
cándolas entre un rango de 0 a 1. El proce-
dimiento consiste en restar a cada valor el
valor mínimo y dividir esta diferencia en-
tre el rango de valores. En cuarto lugar, se
calcula el índice a partir de sus componen-
tes3, sumando y promediando las variables.

� Una vez elaborados los índices, se pasó a
analizar la bondad del ajuste entre ellos a es-
cala nacional y por estratos con el método
de mínimos cuadrados ordinarios, así como
la correlación entre las variables al interior
de cada uno. Igualmente se comprobó la cau-
salidad entre índices por el test de Granger.

� Los resultados mostrados en el Informe son
producto de un proceso de ensayo y error,
en los márgenes del enfoque teórico inicial.
Lo que se muestra es un resultado particu-
lar, tras el ensayo de diferentes indicado-
res en la definición de los índices comple-
jos, con las restricciones propias de la
cantidad y calidad de los datos disponibles.

ALTERNATIVA PARA EL ANÁLISIS
ESTADÍSTICO EN UN ESTUDIO DE
SECCION TRANSVERSAL CON POCAS
UNIDADES

Lo más difícil de los procesos metodológicos
ha sido el tratamiento estadístico. Las hipóte-
sis centrales �se pueden resumir en que no hay
competitividad sin desarrollo humano, y la
competitividad es esencialmente instrumental;
y de otra parte, que existen diferencias sustan-
tivas según la escala económica y de población
que deben tomarse muy en cuenta� tenían que
refrendarse a partir de una muestra de 181 ca-
sos (distritos) para cinco escalas de población,
en un solo momento, o sección transversal.

La cantidad de casos está limitada por el
tiempo y sobre todo por costos, lo cual obliga
a optimizar la muestra, a sabiendas de las li-
mitaciones para ampliar su tamaño. En la me-
dida que cada caso (distrito) es costoso para
ser incorporado, y los tiempos disponibles son
escasos, se tiene ya una dificultad. La distri-
bución de la muestra acepta mínimos posibles
(20 casos) para las escalas (estratos) más ho-
mogéneas, como son la capital y los distritos
más pequeños, y mayores tamaños en los es-
tratos intermedios, que por su parte son los
más heterogéneos.

La estrategia natural para comprobar las
relaciones entre variables, definidas convenien-
temente, las funciones (lo dependiente y lo in-
dependiente, lo explicado y lo explicativo),
dentro de un marco teórico adecuado, consiste
en adoptar algún tipo de análisis multivariado

2 Ver la discusión en el capítulo 1.
3 Revisar la sección �Los indicadores en la secuencia del desarrollo. Definiciones y comportamiento� del capítulo 5.
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�generalmente una versión del análisis de re-
gresión múltiple� y encontrar el grado de in-
fluencia de las variables explicativas sobre lo expli-
cado, deslindando los problemas de selección,
autocorrelación y, en general, diseño, median-
te los tests apropiados, o en su caso, corrigien-
do el modelo.

Estos procedimientos se basan principal-
mente en la partición de la cantidad de obser-
vaciones disponibles para hacer al interior aná-
lisis comparados de la dispersión. Tales
procedimientos, a la vez, requieren de una can-
tidad importante de casos (varios cientos o
miles) que será más alta según la cantidad de
variables que se involucren en el análisis y se-
gún la dispersión �variedad de valores� que
tenga cada variable particular.

Es obvio que no podía seguirse ese camino
para probar las hipótesis, aparentemente sim-
ples, con unidades que son distritos del país, y
variables que responden a un esquema teórico
complejo, incluso poco previsible, como son la
competitividad y el desarrollo local.

Esto ha llevado a elaborar una base de datos
amplia, que proporcione alternativas dentro del
esquema teórico planteado, para realizar los
contrastes a partir de índices complejos que re-
sumen conjuntos de variables (el IDEHLO, el
INCOH y el SDH), y sobre todo, para reducir el
análisis al estudio de las asociaciones al interior
de cada índice, de las correlaciones entre los
componentes del índice explicativo y el índice
explicado agregado, y la presencia o no de una
posible causalidad entre los tres índices funda-
mentales. Los pasos han sido:
� Describir cada índice y observar los valo-

res que adopta en el ámbito nacional y en
las diversas escalas de población. Luego, ver
cuáles de los componentes tienen mayores
asociaciones con el resto, como una aproxi-
mación a su �importancia� en la definición.

El procedimiento de sumar las correlacio-
nes de cada componente del índice con el
resto, no tienen estricto sentido estadístico,
pero es de utilidad para los fines aquí pro-
puestos.

� Apreciar la regresión entre los índices, par-
tiendo de la hipótesis de que el desarrollo
local depende de la competitividad y de los
satisfactores del desarrollo humano. En este
punto, se evita el deslinde de las asociacio-
nes e interacciones que pudieran hacer que
el ajuste (R2) sea impuro, por el expediente
hacer la regresión uno a uno (una variable
explicativa y otra explicada). Se hace para
el ámbito nacional y para cada escala de
población.

� Apreciar la correlación uno a uno de cada
variable componente del índice que hace las
veces de independiente (INCOH y SDH)
versus el índice dependiente (IDEHLO),
también para cada escala de población y
para el ámbito nacional.

� Verificar las causalidades de la secuencia
SDH - INCOH - IDEHLO. Se ha utilizado el
test de Granger. Este test es de aplicación
amplia en las series de tiempo, donde la
temporalidad hace la vez de variable expli-
cativa. El supuesto implícito en este ejerci-
cio es que el grado de cobertura en los sa-
tisfactores del desarrollo humano y la
mayor competitividad tienen un orden tem-
poral, estados tempranos y avanzados.

� Todo el proceso del Informe tiene la ambi-
ción de adoptar un orden explicativo que
comprenda la formulación teórica, la apre-
ciación agregada de la realidad nacional, la
casuística y la comprobación estadística.
Aun así, como siempre sucede en la ciencia
social, los procesos y resultados serán siem-
pre materia de discusión, mejoramiento y
ampliación.


