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1. In tro d u c c ió n

U n a  de las preguntas cen tra les d e l se m in a rio  fu e  la  de in d a g a r sobre la  u tilid a d  de 
lo s  sistem as de in fo rm a c ió n  sociales com o la  encuesta C A S E N -1987 y  la  C AS-1990 p a ra  la  
ca ra c te riza c ió n  soc io -dem ográ fica  de los  con tingen tes pobres en la  com una de C oncha lí, 
com una que está s ituada  en la  p e r ife r ia  de la  c iudad  de Santiago.

L a  encuesta de ca ra c te riza c ió n  socio-económ ica  n a c io n a l (C A S E N ) de 
re p re se n ta tiv id a d  nac iona l, re g io n a l y  p a ra  com unas específicas tie n e  com o o b je tivo  
p rin c ip a l su m in is tra r in fo rm a c ió n  estad ística  o rie n ta d a  h a d a  una  adecuada ra d o n a liz a d ó n  
d e l gasto s o d a l d e l E stado p a ra  lo g ra r d a r sa tis facc ión  a las necesidades básicas de la  
p o b la d ó n . Se le va n tó  in id a lm e n te  en  1985, p o r segunda vez en 1987 y  se está actua lm en te  
en  e l tra b a jo  de cam po de su te rce ra  a p lica d ó n .

L a  encuesta llam ada  com ité  de a cd ó n  s o d a l (C A S ) es un  in s tru m e n to  de la  
a d m in is tra c ió n  m u n id p a l p e ro  estandarizado  nac iona lm en te  que p e rm ite  se leccionar a los 
b e n e fic ia rio s  de program as soda les destinados a la  p o b la c ió n  que cuen ta  con m enores 
recursos, en  este sen tido  e l un ive rso  de estrevistados en  cada con tex to  lo c a l rep resen ta  a l 
un ive rso  de la  p o b la d ó n  concu rren te  a la  m u n id p a lid a d  p a ra  la  o b te n d ó n  de u n  subsid io .

E l tra b a jo  d e l se m in a rio  antes d ta d o  se re a liz ó  en dos etapas. L a  p rim e ra  consis tió  
en  la  e la b o ra d ó n  de u n  d iagnó stico  g en e ra l de la  re a lid a d  lo c a l con e l o b je to  de conocer 
la  u n id a d  espada l. E ste  tra b a jo  se re a liz ó  con la  encuesta C A S E N -1987 cargada en 
R E D A T A M  3.1. E ste  d iagnóstico  apu n ta  a l p ro p ó s ito  de destacar lo s  rasgos pecu lia re s  de 
la  u n id a d  espa da l ana lizada. E stos rasgos d e riva n  de la  p o s ic ió n  de esta com una en e l 
m arco  de la  d in á m ica  de c re c im ie n to  m e tro p o lita n o . D esde una  pe rspectiva  sodo - 
dem og rá fica  este te r r ito r io  fo rm a  p a rte  de la  g ran  p e rife r ia  re s id e n d a l de la  d u d a d  de 
S antiago y  com o ta l se hacen m an ifie stas s ituad ones  socio-dem ográficas características de 
la  u rb a n iza c ió n  la tin o a m e rica n a  en especia l aque llas que se d e sa rro lla n  en u n  con texto  de 
fu e rte  p rim a d a  m e tro p o lita n a .

E l d iagnóstico  apun tó  a cua tro  áreas:

a. E s tru c tu ra  y  c re d m ie n to  p o b la d o n a l, perspectivas de cam b io  y  desagregadón 
espacia l. E specific idades y  com paradones d e n tro  d e l con texto  m e tro p o lita n o .

b . E s tra tific a d ó n  socio-económ ica  de la  p o b la c ió n .
c. M a g n itu d  de los  con tingen tes de p o b la c ió n  en s itu a c ió n  de pobreza  c rítica .
d. Id e n tific a c ió n  de s ituad ones lim ita n te s  en m a te ria  h a b ita d o n a l y  servic ios conexos.

L a  segunda e tapa tu vo  com o o b je tiv o  la  se lección de u n  g rupo  o b je tivo  sobre e l que 
se e la b o ró  un  d iagnóstico  específico  u tiliz a n d o  pa ra  e llo  la  fic h a  C AS-1990 tam b ién  cargada 
en R E D A T A M .



a. M u je re s  je fas  de hoga r: las preocupaciones se re fie re n  a lim ita c io n e s  de ingreso 
pa ra  e l sos ten im ien to  d e l hogar, cond ic iones h a b ita d o n a le s , acceso a serv ic ios asistenda les, 
de e d u ca d ó n  y  de sa lud, s itu a d ó n  de em pleo, n iv e l ed u ca d o n a l y  opo rtun idade s de 
re a liz a d ó n  persona l.

b . Jóvenes: la  p re o cu p a d ó n  se re fie re  a la  c o n fig u ra d ó n  de facto res que in d d e n  en tre  
o tros  aspectos, en  la  p rope ns ión  a conductas desviantes (a lco h o lism o , d ro g ra d icd ó n , 
vanda lism o , de lic tu o s id a d , e tc .) en la  in s e rd ó n  y  p e rm a n e n d a  en los sistem as de edu cadón  
fo rm a l, en  la  s itu a d ó n  de em pleo  y en las opo rtun idades de d e sa rro llo  pe rsona l.

c. A n d a n o s : las p reocupadones se re fie re n  a  la  extrem a v u ln e ra b ilid a d  de este g rupo  
dado su edad y  las im p lic a d a s  que esto p resen ta  en té rm in o s  de su in s e rd ó n  en  la  
e s tru c tu ra  económ ica  y  la  consigu ien te  sa tis fa cd ó n  de las necesidades básicas.

d. A lle g a d o s : en tend idos com o aque l con tingen te  p o b la d o n a l que fo rm a n d o  p a rte  de 
una  segunda, te rce ra  o  cu a rta  fa m ilia  com parte  la  v iv ie n d a  con la  fa m ilia  p r in d p a l. E n  e l 
con tex to  de la  com una estud iada  esta ca tegoría  asum e u n a  g ran  im p o rta n d a  cu a n tita tiv a  
d eb ido  a la  fa lta  de espado  com una l p a ra  nuevas so ludones h a b ita d o n a le s . E ste  g rupo  está 
expuesto a  p rob lem as de hac inam ien to .

Este diagnóstico específico apuntó a cuatro grupos. Para cada grupo se trata de
elaborar un perfilamiento socio-demográfico y focalizado, entendiendo por focalización
"quiénes son y dónde están":

L o s  a lum nos p a rtid p a n te s  en e l tem a fu e ro n : 
C a rm ona  Jim énez, M a ría  L e tid a M é x ico

- C a s tillo  G u e rra , W a lte r B o liv ia
- Cuevas M éndez, A u s tra lia R e p ú b lica  D o m in ica n a
- A co sta  de A m o r, D e n is  O m a ira Panam á
- D e l P opo lo , F ab ian a  A n d re a A rg e n tin a
- E sp in o la , Juana Lou rdes Paraguay
- G a rd a  M ena, B e rta  A d ilia N ica ragua
- G a rc ía  Soto, M e lb a  Jacque line N ica ragua
- G ira ld o  U ru e ta , M a ría  d e l R osa rio P erú
- G óm ez L o n d o ñ o , Jorge A lb e rto C o lo m b ia
- G u e rre ro  M o re n o , H e rn a n d o C o lo m b ia
- M e n a  Pozo, N o rm a E cuador
- M u n g u ia , M a rc ia l A n to n io H onduras
- O bando  A ra u jo , A lb a  M a rle n e E cuado r
- Pragana D an tas B r ito , M a ría  B e a triz B ra s il
- Q u iro z , R osa A m e lia C osta R ica
- R odrígu ez V ig n o li, Jorge C h ile
- V e n tro n i, N o ra  Isabe l A rg e n tin a



I I .  Antecedentes de l caso de estud io

A . N o tas sobre la s  com unas p e rifé ric a s  de S antiago

Las rea lidad es económ icas y  sociales c ircunscritas  p o r las de lim ita c io n e s  
ju risd icc io n a le s  de los  te rr ito r io s  de las com unas no  son hom ogéneas s in o  que presen tan 
fu e rte s  d ife re n c ia s  y  desigualdades. E l acc iona r m u n ic ip a l com prende entonces, cond ic iones 
y  re q u e rim ie n to s  de a d m in is tra c ió n  y  p la n ific a c ió n  que pueden d ife r ir  s ig n ifica tiva m e n te  de 
im a  com im a a o tra .

C onviene , p o r ta n to , e x p lic ita r e l a lcance de la  expe rienc ia  que se p resen ta  d e fin ie n d o  
e l con tex to  gen é rico  de s itu a c ió n  com una l en e l cua l C o ncha lí constituye  u n  caso.

Los estud ios que se abocan a la  ta re a  de c la s ific a r o  tip o lo g iz a r las rea lidades 
com unales han  s ido  escasos en nuestro  m ed io . E n tre  los m ás s ig n ifica tivo s  puede señalarse 
e l A tla s  S ocia l de las C om unas de C h ile ,! /  e l M apa  de la  E x tre m a  P obreza 2 /  y  los 
A n teceden tes p a ra  u n a  com parac ión  e n tre  los m u n ic ip io s  de la  c iudad  de S a n tia g o .2 /

E stos tra b a jo s  dan cuen ta  de la  po s ic ió n  re la tiv a  de las com unas d e n tro  de escalas de 
p u n ta je  co rrespond ien tes a va riab les  consideradas in d ica do res de rasgos o  caracte rís ticas 
e s tru c tu ra les  de la  s itu a c ió n  sodo -econòm ica  com una l.

Las d ife re n d a d o n e s  así ob ten idas, s i b ie n  p e rm ite n  a d v e rtir g rupos nom ina les de 
com unas con  ca racte rís ticas s im ila res  y  a p re d a r la  m agn itu d  de las desigualdades, no  se 
p resen tan  v incu ladas a la  u b ic a d ó n  de sus áreas ju ris d ic d o n a le s  com unales en e l m arco  de 
un a  a p re d a d ó n  de la  es tru c tu ra  espacia l d e l te rr ito r io .

S i pa ra  e l exam en de la  s ituac ión  com una l se considera  esta v in cu la c ió n  es pos ib le  
o b te n e r una  v is ió n  m ás in te g ra d a  de la  s ituac ión  lo ca l y  a d v e rtir a lgunos aspectos de los 
procesos en dese nvo lv im ien to  que la  c o n d id o n a n  o  de te rm inan .

E n  nue stra  a p re c ia d ó n , d e n tro  de una pe rspectiva  re fe rid a  a l encuadram ien to  
eco lóg ico -dem og rá fico  de la  a g lo m e ra d ó n  m e tro p o lita n a  de S antiago, la  C om una de 
C o n ch a lí constituye  u n  caso que puede considerarse rep re se n ta tivo  de aqué llas que 
co n fo rm a n  e l b o rd e  su b -u rb ia l o p e rife r ia  de expansión, d ife re n d a d o  d e l co rrespond ien te  
a las é lite s  económ icas.

!/M a te la rt,1 9 6 5 . 

2 /O D E P L A N ,1 9 7 4 y  1986. 

3 /V a ra s ,1 9 8 2 y  1986



L a  d is tin c ió n  de esta sub-área p e rifé ric a  com o una  en que se p roduce  m ayor 
conce n trac ión  de p o b la c ió n  pob re , en que se a d v ie rte  m ayor desem pleo, m enores ingresos 
de las personas, m enores n ive les de educación, m ayores d é fic its  de co b e rtu ra  de servic ios 
y, en  genera l, una  con ju n c ió n  de facto res que rep resen tan  una m enor ca lida d  de v id a , no 
es nueva. H a  s ido  señalada vastam ente desde d iversos ángulos d isc ip lin a rio s  en e l cam po 
de los  estud ios u rbanos, p a rticu la rm e n te  aque llos que se abocan a l exam en de los pa trones 
de d ife re n c ia c ió n  d e l espacio en e l m arco  de los procesos que d e te rm in a n  la  co n s titu c ió n  
y  e jq)ansión de las grandes ciudades.

E l d e sa rro llo  concep tua l re la tiv o  a esta d ife re n c ia c ió n  d e l espacio soc ia l 
m e tro p o lita n o  encuen tra  precedentes que da tan  de la  década d e l 20 d e n tro  d e l m arco  de 
la  denom inada  "eco log ía  hum ana".

E n  e l m arco  de este pa rad igm a se d e sa rro lla n  los m odelos ya clásicos re la tivo s  a la  
o rgan izac ión  "concén trica " y  "sec to ria l" de la  d ife re n c ia c ió n  re s id e n c ia l en la  es tru c tu ra  
espacia l u rb a n a .4 /

L a  id e a  c e n tra l de este enfoque es que la  lo ca liza c ió n  de los  in d iv id u o s  en  e l 
o rden am ien to  eco lóg ico-espacia l d e l sistem a u rb a n o  lle g a  a re fle ja r crecien tem en te  la  
p o s ic ió n  que éstos ocupan en e l o rden  socia l. L a  n o c ió n  de "a s im ila c ió n  espacia l" y  de 
"segregación" seña lan los procesos que conducen a esta s ituac ión .

E n  la  vastís im a lite ra tu ra  de o rie n ta c ió n  in te rd is c ip lin a ria , generada en e l cam po de 
lo s  estud ios u rbanos, p a rticu la rm e n te  aqué llas re fe rid a s  a  la  u rb a n iza c ió n  la tin o a m e rica n a , 
la  re fe re n c ia  a la  escisión d e l espacio soc ia l de la  c iudad  constituye  u n  tó p ic o  re cu rre n te , 
en  especia l en  aque llos aná lis is  re la tivo s  a l proceso de abso rc ión  de m ig ran tes y  fo rm a c ió n  
de b a rrio s  "m a rg in a le s ".^ /

E n  e l m arco  de los estudios urbanos centrados en las va riab les  económ icas que 
in c id e n  en e l co m p o rta m ie n to  lo cac io na l, ta m b ié n  se ha señalado la  o p e ra to ria  de los 
pa trones de lo ca liza c ió n  de la  a c tiv id a d  res id e n c ia l, que o rig in a n  situaciones de m ayor 
conce n trac ión  de p o b la c ió n  de ba jo  n iv e l de e s tra tific a c ió n  socio-económ ica en grandes sub
áreas de la  p e rife r ia  de las grandes ag lom eraciones en L a tin o a m é ric a .^ /

R ecien tem en te , en  e l m arco  de aná lis is  de la  geogra fía  u rbana, se han e laborado  
m ode los de in te rp re ta c ió n  d e l d e sa rro llo  de grandes ciudades la tinoam erican as (in c lu ye n d o  
re fe ren c ias  específicas a l caso de Santiago, en que nuevam ente se a d v ie rte  d ife re n c ia c ió n  
d e l espacio represen tado  p o r sub-áreas de la  p e r ife r ia .? /

4 /B urgess,1924.

5 /M o rse , 1971.

6 /R ichardson ,1970; W illia m ,1 9 6 7 . 

7 /  M iroslaw a,1989.



Si se consideran  los m acro -ro les de estas sub-áreas en e l m arco d e l proceso genera l 
de la  expansión m e tro p o lita n a , es p os ib le  p e r fila r  o tro s  e lem entos de ca racte rizac ión .

E n  u n  exam en g lo b a l d e l espacio económ ico , considerando grandes categorías 
ana líticas , la  fu n c ió n  consum o puede ser p resen tada  p o r e l espacio re s id e n c ia l; la  fu n c ió n  
in te rc a m b io  (de  b ienes y  se rv ic ios), p o r e l espacio co m e rc ia l; la  fu n c ió n  p rodu cc ión , p o r e l 
espacio fa b r il in d u s tria l.8 /

A l cons ide ra r e l exam en de la  e s tru c tu ra  que p resen ta  la  d is trib u c ió n  espacia l de los 
rasgos de d ife re n c ia c ió n  socio-económ ica  de la  fim c ió n  re s id e n c ia l u rbana , se a d v ie rte  que 
C o ncha lí fo rm a  p a rte  de las áreas p e rifé ric a s  espacia lm ente  segregadas respecto  de aqueUas 
fo rm ac iones res idencia les que constituyen  e l á m b ito  te r r ito r ia l de los grupos e lita rio s  o 
clases a ltas de la  sociedad.

Se tra ta  de te rr ito r io s  que constituyen  áreas de recepc ión  de las m ig raciones in te rna s 
y  externas de la  ag lom erac ión , p a rtic u la rm e n te  de los  contingen tes de p o b la c ió n  de bajos 
n ive les de e s tra tific a c ió n  socio -económ ica  en las que se co n fig u ra  u n  a lto  y  rá p id o  
c re c im ie n to  fís ico  y  dem og rá fico  a través de la  ra d ica c ió n  de asentam ientos regu la res o 
irre g u la re s . Se tra ta  de las áreas en que se hace p resen te  con m ayor in ten s ida d  los efectos 
d e l c re c im ie n to  de la  ag lom eración .

E n  la  d in á m ica  de este c re c im ie n to , lo s  procesos endógenos de los te rr ito r io s  
p e rifé ric o s  tie n e n  u n  ca rá c te r res id u a l. Su in ten s ida d  es la rgam en te  p ro d u c to  de l 
co m p o rta m ie n to  d e l co n jim to  de la  ag lom erac ión  en e l m arco  d e l proceso conce n trad o r de 
la  m b a n iza c ió n  nac iona l.

E l so lo  exam en de las tasas m edias de in c re m e n to  anu a l de la  p o b la c ió n  de las áreas 
com unales, c las ificadas p rev iam en te  en p e rifé rica s , in te rm e d ia s  y  centra les, p e rm ite  a d v e rtir 
esta s itu a c ió n  en e l caso d e l G ra n  S antiago (v e r cuad ro  1). Las pos ib ilid ades  de expansión 
p e rifé ric a  de la  ag lom eración , sea a través de c re c im ie n to  s a te lita rio , su b -u rb ia l, co n u rb ia l 

co rredores lo n g itu d in a le s , depende básicam ente de la  presencia  de um bra les deo
cre c im ie n to . E s to  es, lim ita n te s  a l d e sa rro llo  de la  e d ific a c ió n  y  de la  in fra e s tru c tu ra  de 
u rban izac ión , p o r in v ia b ü id a d  técn ica  o  económ ica.

8/Castells,1971,



Cuadro 1
POBLACION Y TASA MEDIA DE CRECIMIENTO INTERCOMUNAL 1970-1982

COMUNAS SANTIAGO INTERCOMUNAL (PROVINCIA DE SANTIAGO)

C om unas C en tra les 1970 1982 Tasa
Santiago 304.761 226.330 -2.6
E stac ión  C e n tra l 138.479 142.770 0.3
Q u in ta  N o rm a l 140.618 128.630 0.7
Independenc ia 100.973 87.335 -1.2
R e co le ta 149.600 162.650 0.7
P ro v id e n c ia 127.861 114.770 -0.9
Ñ uñoa 157.314 169.196 0.6
San Joaqu ín 121.506 124.537 0.2
San M ig u e l 99.017 88.152 -1.0
P edro  A g u irre  C e rda 149.492 146.341 -0.2

C om unas In te rio re s
L a  C is te rna 85.004 95.944 1.0
L o  E spe jo 94.874 120.736 2.0

C om unas S e m ip e rifé rica s
M a cu l 77.191 115,450 3.4
L a  G ra n ja 81.595 114.757 2.9
San R am ón 62.327 97.804 3.8
E l Bosque 93.901 143.416 3.6

C om unas P e rifé rica s  B a jos  Ingresos
C oncha lí 123.955 157.188 2.0*
M a ip ú 46.702 113.639 7.7
P udahuel 53.684 97.423 5.1
Q u ilic u ra 12.033 22.489 5.3
H uechuraba 23.457 55.859 7.5
L o  B am echea 11.221 24.404 6.7
P eña lo lén 53.827 137.224 8.1
L a  F lo rid a 61.973 191.299 9 .8 **
L a  P in tana 40.114 73.730 5.2
C e rrillo s 37.377 64.922 4.7
L o  P rado 56.343 104.063 5.2
C e rro  N a v ia 86.865 138.887 4.0
R enca 50.898 94.229 5.3

C om unas P e rifé rica s  A lto s  Ingresos
V ita c u ra 45.591 71.316 4.4
Las Condes 118.872 167.199 2.9
L a  R e ina 58.119 79.631 2.7

(C o n tin ú a  pág ina s ig u ie n te )
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4 i *

L a  C om una de C o ncha lí represen ta  un  caso especia l. Se tra ta  de una C om una 
an tigua , ub icada  geográ ficam ente  en la  p e rife r ia  n o rte  de Santiago. P resenta una 
u rb a n iza c ió n  conso lidada  en to d o  su te rr ito r io  y  p o r ta n to , su c re c im ie n to  
dem og rá fico  tie n d e  a d e c lin a r. E l te r r ito r io  de H uechu raba  p resen ta  aún s ituaciones 
que o p e ra ro n  com o u m b ra l de c rec im ie n to .
L a  C om una de L a  F lo rid a  rep resen ta  o tro  caso especia l. Su u rb a n iza c ió n  es más 
rec ien te , n o  p resen ta  um bra les de c re c im ie n to  y  su expansión es de ca rác te r co n u rb ia l 
con P uente  A lto .
Las c ifra s  de 1970 corresponden a l Censo, reprocesado con fo rm e  a la  d iv is ió n  
p o lític o -a d m in is tra tiv a  u tiliz a d a  en e l Censo de 1982, co rre g id o  p o r e l e rro r censal y  
cen trado  a  ju n io . Las c ifra s  de 1982 corresponden a l R ecuen to  P re lim in a r d e l X V  
C enso N a c io n a l de P o b la c ión , 1982,
F ue n te : IN E .

E n  este respecto  cabe d ife re n c ia r e n tre  aque llas áreas p e rifé rica s  cuyo c re c im ie n to  ha 
s ido  co n te n id o  p o r ta les um bra les  y  aqué llas en las cuales e l avance de la  u rb a n iza c ió n  no 
ha encon trado , estas lim ita c io n e s . E n  este ú ltim o  caso se encuen tran  los  te rr ito r io s  de la  
p e r ife r ia  sur de la  ag lom erac ión  m e tro p o lita n a . E l c re c im ie n to  de las com unas de L a  
P in ta n a  y  L a  F lo rid a  re fle ja n  b ie n  este tip o  de s ituac ión .

E n  e l caso de lo s  te rr ito r io s  que ac tua lm en te  a d m in is tra  C o ncha lí, estos com prenden 
la  p e r ife r ia  n o rte  de la  ag lom erac ión , fu e rte m e n te  d e lim ita d a  p o r la  fis io g ra fía  d e l re lie ve  
p re c o rd ille ra n o  y  áreas de suelos con  c ie rto  g rado  de d ific u lta d  de d rena je . T a les áreas 
rep resen ta ron  en  e l pasado, um bra les de c re c im ie n to  que in flu y e ro n  d e te rm in a n d o  u n  
p a tró n  m ás concen trado  de la  com una de C o ncha lí, una  co nso lidac ió n  m ás tem p ran a  de su 
pa isa je  u rb a n o  y, p o r lo  ta n to , una  tendenc ia  más acentuada a d is m in u ir su ve lo c id a d  de 
c re c im ie n to .

A  pesar de estas d ife ren c ias  espacio-tem pora les de la  u rb a n iza c ió n  e l m a c ro -ro l y  
especia lizac ión  fu n c io n a l de estas áreas es la  de recepc iona r la  expansión re s id e n c ia l de la  
ag lom erac ión  m e tro p o lita n a  generada p a ra  los  estra tos socio-económ icos más déb iles  de la  
p o b la c ió n .

E ste  un ive rso  p resen ta  g ran  he te rogene idad , com prende vastos con tingen tes de 
p o b la c ió n  en s itu a c ió n  de pobreza  c rítica , am p lios segm entos cuyas activ idades p a rtic ip a n  
de los  c irc u ito s  in fo rm a le s  de la  econom ía y  grupos de asa lariados de ingresos m edios ba jos 
que p a rtic ip a n  en e l sec to r fo rm a l.



Cuadro 2
EXTREMA POBREZA NIVEL COMUNAL - 1982

SANTIAGO INTERCOMUNAL - PROVINCIA DE SANTIAGO

T ip o  de v iv ie n d a P ob lac ión  v iv iendas 
p a rticu la re s

E x tre m a  pob reza  
en v iv iendas 
p a rticu la re s

P orcen ta je
extrem a
pobreza

Región Metropolitana 4^55.000 519.746 U 2
Provincia de Santiago 3.642.769 429.996 11.8
P ro v id e n c ia 109.914 635 0.6
Las C ondes 174.262 3.526 2.0
Ñ u ñoa 165.919 3.511 2.1
San M ig u e l 85.723 3.664 4.3
Indepe nden c ia 84.311 3.903 4.6
Santiago 213.396 10.762 5.0
V ita c u ra 71.556 3.861 5.4
L a  R e in a 79.653 4.444 5.6
San Joaq u ín 123.169 9.255 7.5
P edro  A g u irre  C e rda 144.635 11.893 8.2
M a ip ú « 112.558 9.386 8.3
L a  C is te rn a 94.470 8.573 9.1
M a cu l 0 112.241 10.322 92
E s tC e n tra l 146.773 15.208 10.4
L a  G ra n ja 0 108.847 11.694 10.7
Q u in ta  N o rm a l 127.310 13.944 11.0
C o n ch a lí « 157.513 17.830 11.3
L o  E spe jo 124.208 14.695 11.8
L o  P rado » 103.416 13.261 12.8
R e co le ta 162.156 21.263 13.1
E l Bosque 142.279 21.431 15.1
P udahue l « 96.616 15.050 15.6
C e rrillo s * 66.380 10.523 15.9
L a  F lo rid a « 191.030 34.313 18.0
Q u ilic u ra * 22.532 4.173 18.5
L a  P in ta n a 4c 73.607 14.920 20.3
San R a m ón 0 99.344 21.157 21.3
C e rro  N a v ia « 137.699 30.119 21.9
R enca * 93.693 20.568 22.0
H u echu raba 4c 56.115 14.513 25.9
L o  B am echea 4c 23.329 7.256 31.1
P eña lo lén 4c 136.875 44.343 32.4

F u e n te : O D E P L A N .
* C om unas p e rifé rica s .
0 C om unas sem ipe rifé ricas.
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E sta  he te rogene idad  se re fle ja  en e l h a b ita t co n s tru id o , p a rte  corresponde a la  
fo rm a c ió n  de asentam ientos irre g u la re s , p ro d u c to  de tom as de te rre n o  u  o tras fo rm as de 
in va s ió n , p a rte  a pob lac iones y  v illa s  constru idas d e n tro  d e l m arco  de acción  d e l sector 
p ú b lic o  en m a te ria  de v iv ie n d a  soc ia l y  p a rte  a con jun tos  res idencia les de o rig e n  p riva d o  
p ro v is to  a través d e l m ercado a l que accede p rin c ip a lm e n te  una  dem anda cana lizada 
m ed ia n te  subsidios.

D esde u n  p u n to  de v is ta  fís ico , las nuevas im p la n ta c io n e s  que van  con fo rm ando  e l 
h a b ita t re s id e n c ia l no  siguen im  p a tró n  espacia l co n tin u o  s ino  que p resen ta  un  c ie rto  grado 
de d ispe rs ión  e in su la rid a d  en e l e n to rn o  ag ríco la  co lin d a n te . Se p rodu cen  entonces 
d iscon tinu idad es espaciales en la  u rb a n iza c ió n , representadas p o r la  presencia  de vastas 
áreas agríco las de bo rd e  y  num erosos espacios in te rs tic ia le s  eriazos, ta n to  púb licos  com o 
p rivad os , carentes de in fra e s tru c tu ra  y  sub -con tro lados en su u tiliz a c ió n .

\
L a  fa lta  de p a v im e n ta c ió n  y  a lum b ra do  p ú b lic o  rep resen tan  en estos espacios urbanos 

lim ita c io n e s  de a cces ib ilid ad  y  facto res d is ru p tivo s  d e l am b ien te  p o r la  fo rm a c ió n  de po lvo  
y  de b a rria le s  en e l in v ie rn o . E n  e llo  in c id e  ta m b ié n  la  s itu a c ió n  ru ra l heredada de áreas 
carentes de d rena je  y  po s ib ilid a d e s  de e scu rrim ie n to  de aguas llu v ia s , los derram es de agua 
de la  re d  de canales de rie g o , los depósitos c landestinos de escom bros y  basura en vías 
subcontro ladas y  p red ios  desprovistos de c ie rre .

L a  fu n c ió n  consum o de riva do  de la  fu n c ió n  re s id e n c ia l en  estas áreas presen tan  
n ive le s  de d e sa rro llo  lim ita d o . E l p o d e r de com pra  rep resen tado  p o r la  e s tra tifica c ió n  
socio -económ ica  de la  p o b la c ió n  p resen ta  u n  p ro m e d io  gen e ra l b a jo  y  p o r ta n to , la  o fe rta  
de b ienes y  serv ic ios no  se establece s ino  en pequeña escala.

P o r o tra  p a rte , d e n tro  d e l m arco  d e fin id o  p o r la  o p e ra to ria  d e l m ercado y  la  ló g ica  
de secuencia lidad  d e l com p o rta m ie n to  lo ca c io n a l, la  o fe rta  de b ienes y  servic ios no  se 
constituye  s im u ltáneam ente  con e l asen tam ien to  re s id e n c ia l s ino  que se genera 
subsecuentem ente cuando existe u n  tam año de dem anda que la  haga económ icam ente 
v ia b le . L a  co n fo rm a c ió n  de áreas de m ercado en to rn o  a lugares centra les con una  o fe rta  
especia lizada  y  d ive rs ifica d a  só lo  se conso lida , en  estos te rr ito r io s , en etapas avanzadas de 
c re c im ie n to , cuando la  p o b la c ió n  ha a lcanzado m agn itudes im p o rta n te s  que aseguren im a  
capacidad de com pra  sostenida.

E s ta  s itu a c ió n  s ig n ifica  que du ran te  fases m uy p ro longadas, la  p o b la c ió n  de los 
te rr ito r io s  p e rifé ric o s  debe expe rim e n ta r carencias o  p reca rie dad  en m a te ria  de 
e q u ip a m ie n to  co m e rc ia l y  de servic ios y  e n fre n ta r los costos de acces ib ilid ad  representados 
p o r los v ia jes a las fuen tes labo ra les  y  los lugares de o fe rta  de bienes y  serv ic ios situados 
en com unas in te rio re s  y  áreas cen tra les de la  ag lom erac ión .

E l ro l de estos te rr ito r io s  de bo rde , en  lo  que respecta  a los re que rim ien tos  
o rig in a d o s  p o r e l d e sa rro llo  de la  fu n c ió n  p ro d u c tiv a  de la  ag lom erac ión  m e tro p o lita n a , es 
de escasa s ig n ifica c ió n , especia lm ente  en lo  que concie rne  a l d e sa rro llo  de la  m ed iana  y 
g ran  em presa que p a rtic ip a  d e l sector m oderno  de la  econom ía.



L a  expansión de las em presas y  e l d e sa rro llo  de nuevas activ idades in d u s tria le s  genera 
re q u e rim ie n to s  locaciona les que no  com prenden estos te rr ito r io s , excepto aqué llos en  los 
que p reex is tían  las áreas, co rredores y  nodos de la  es tru c tu ra  heredada de im p la n ta c ió n  
in d u s tria l cuyo p a tró n  de o rgan izac ión  espacia l se co n fig u ra  en etapas precedentes de la  
fo rm a c ió n  m e tro p o lita n a . E n  este respecto , la  nueva d e lim ita c ió n  ju ris d ic c io n a l de 
C oncha lí p resen ta  venta jas a l in co rp o ra rse  en su te rr ito r io  lo s  sectores in d u s tria le s  situados 
a l costado o rie n te  de la  C a rre te ra  Panam ericana.

E n  estos te rr ito r io s  se lo ca liza n  só lo  pequeñas in d u s tria s  y  num erosos ta lle re s  fa b rile s  
artesanales, organ izados frecuen tem en te  com o em presas fa m ilia re s , lo s  que en g ran  m ed ida  
p a rtic ip a n  en la  co n s titu c ió n  d e l secto r in fo rm a l de la  econom ía.

L a  d ife re n c ia c ió n  socio-económ ica  y  especia lizac ión  fu n c io n a l d e l espacio p e rc ib id a  
en e l m a rco  de una  ap rec iac ió n  de lo s  procesos eco lóg ico -dem ográ fico  de la  ag lom erac ión  
m e tro p o lita n a  constituyen , p o r c ie rto , só lo  u n a  d im ens ión  a n a lítica  d isce m ib le . L a  
p o s ib ilid a d  de d e sa rro lla r una  com prensión  más p ro fu n d a  de la  e s tru c tu ra c ió n  causal de 
estas d ife ren c iac iones exige conside ra rlas com o una  expresión  ep ifenom én ica  de las 
com unicaciones y  cond ic iones generadas en  la  o rgan izac ión  p o lític a , soc ia l y  económ ica de 
la  sociedad y  su a rtic u la c ió n  en e l proceso de p ro d u cc ió n  d e l espacio.

D e n tro  de un a  pe rspectiva  trazada  en  esta d im ensión , las d e lim ita c io n e s  
co rrespond ien tes a la  o rgan izac ión  ju ris d ic c io n a l de la  a d m in is tra c ió n  com una l, trazadas 
sobre la  te rr ito r ia lid a d  d e l espacio m e tro p o lita n o , pueden o p e ra r com o u n  m ecanism o 
d e lib e ra d o  de o rgan izac ión  de la  d is trib u c ió n  de las extem a lidades generadas p o r e l 
proceso económ ico  u rban o . E n  este sen tid o  la  e n tid a d  com una m u n ic ip io  puede c o n s titu ir 
un a  s itu a c ió n  e s tru c tm a l en la  re p ro d u cc ió n  de ven ta jas y  desigualdades d e l espacio socia l.

E n  e fecto , en los te rr ito r io s  p e rifé ric o s  de la  ag lom eración , e l encuadram ien to  de 
d e lim ita c io n e s  com unales p resen ta  u n  estado pe rm anen te  de lim ita c io n e s  estructu ra les.

D e  una  p a rte , de acuerdo a la  le g is la c ió n  v igen te , los ingresos m un ic ipa les  p a ra  la  
a d m in is tra c ió n  com una l se basan en la  recaudación  de recursos de rivados de la  a c tiv id a d  
económ ica que se d e sa rro lla n  a l in te r io r  d e l área com una l ta n to  en té rm in o s  de p ro d u cc ió n  
com o de consum o. Los n ive les de esta a c tiv id a d , com o se señaló antes, son in he ren tem en te  
lim ita d o s  p o r e l ro l de estos te rr ito r io s  en e l m arco  y ló g ica  de los  procesos eco lóg icos- 
dem ográficos d e l c re c im ie n to  de la  ag lom erac ión  m e tro p o lita n a . D e  o tra  pa rte , de este 
m ism o m arco  se desprende u n  vasto re p e rto rio  de necesidades insatisfechas re fe ren tes  ta n to  
a la  s itu a c ió n  soc ia l de la  p o b la c ió n  com o d e l h a b ita t en fo rm a c ió n .

E ste  con traste  en tre  m enores recursos y m ayores necesidades que se p resen tan  en los 
te rr ito r io s  p e rifé ric o s  de la  ag lom erac ión  ha sido vastam ente p e rfila d o  en u n  aná lis is  
com pa ra tivo  de las com unas de la  c iudad  de S a n tia g o .9 / Se adv ie rte , en e fecto , que 
p rác ticam en te  pa ra  cu a lq u ie r in d ica d o r, las s ituaciones sociales más adversas y  la

9/Varas, 1982.
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d is p o n ib ilid a d  de recursos m ás estrechas pa ra  la  a d m in is tra c ió n  com una l se dan en las 
com unas p e rifé rica s .

C uad ro  3
R A N K IN G  C O M U N A L  D E  L A  P R O V IN C IA  D E  S A N T IA G O , 1985 a /

U b ica c ió n C om una P un ta je

1 P rov idenc ia 80
2 Las C ondes 67
3 Santiago 62
4 E stac ión  C e n tra l 61
5 Ñ uñoa 57
6 L a  R e in a 57
7 M a cu l 55
8 P eña lo lén 49
9 M a ip ú 44

10 Q u in ta  N o rm a l 42
10 San M ig u e l 42
10 L o  P rado 42
10 R enca 42
10 C e rro  N a v ia 42
15 L a  C is te rn a 40
16 L a  G ra n ja 37
16 L a  F lo rid a 37
18 San R am ón 34
18 C oncha lí 34
18 P udahue l 34
21 L a  P in tana 33
22 Q u ilic u ra 27

C f. apa rtado  M E T O D O L O G IA . C orresponde a pun ta jesa /
in d ica do res  socia les y económ icos. E n  líneas generales, e l m ayor p u n ta je  
s ig n ifica  p rob lem as re la tivo s  m enores. L a  u b ica c ió n  en los  lugares in fe rio re s  
s ig n ifica  p rob lem as re la tivo s  superio res. E l m áxim o p u n ta je  p o s ib le  es 100 
(m e jo r u b ica c ió n  re la tiv a  en todos los in d ica do res).

F u e n te : V aras, C a rlos, "C om unas y  ...", d ic ie m b re , 1985.

E sta  s itu a c ió n  puede ser ve rific a d a  ta m b ié n  a n iv e l de in d icado res sobre  e l ba lance 
de ingresos y  gastos de los  m u n ic ip io s  de S antiago, según datos de la  S ubsecreta ría  de 
D e s a rro llo  R e g io n a l y  A d m in is tra tiv o . 1 0 /

10 / Subsede, 1987.
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C uadro  4
R A N K IN G  IN D IC A D O R E S  C O M U N A L E S  D E  IN G R E S O S  A Ñ O  1986, 

M U N IC IP A L ID A D E S  S A N T IA G O  IN T E R C O M U N A L  
(P R O V IN C IA  D E  S A N T IA G O )

T r  C om una IP /H A B  C om una F C M /IP  C om una IM P /IP  C om una D E R /IP

1 P ro v id 18.84 G ra n ja 66.62 Condes 40.33 P ro v id 46.85
2 S antia 17.85 * C onch 56.59 P ro v id 38.38 S antia 42.31
3 Condes 10.46 *F lo r i 55.32 R e in a 31.77 Ñ uñoa 37.97
4 San M i 8.60 *P in ta 54.34 Ñ uñoa 29.98 ‘ Q u ili 35.79
5 R e in a 6.17 ‘ P rado 53.97 S antia 26.69 M a c u l 35.15
6 Ñ uñoa 5.83 *P eña l 53.91 O M acul 15.77 ‘ M a ip ú 30.75
7 C e n tra 4.88 ORam ón 52.53 San M i 15.35 Q u in ta 30.74
8 O M acul 4.67 *N a v ia 49.66 ‘ M a ip ú 14.27 R e in a 30.04
9 N o rm a l 4.43 •P udah 44.99 ‘ F io r i 10.36 C e n tra 29.78

10 *P rado 4.40 C is te r 43.32 C e n tra 9.60 •R e n ca 29.63
11 *N a v ia 4.21 M ig u e l 39.73 ‘ Q u ili 8.85 M ig u e l 26.73
12 *M a ip ú 4.21 ‘ R enca 38.21 N o rm a l 8.11 C ondes 25.63
13 * Q u ili 4.19 N o rm a l 36.94 ‘ R enca 7.22 ‘ F io r i 20.67
14 *P udah 4.14 C e n tra 33.45 C is te r 5.63 ‘ C onch 18.58
15 O G ranj 3.90 O M acul 30.30 ‘ C onch 4.77 C is te r 15.36
16 C is te r 3.89 ‘ Q u ili 24.91 ‘ Pudah 4.29 ‘ G ra n j 13.64
17 *P eña l 3.70 ‘ M a ip ú 18.30 ‘ G ra n j 2.44 •P udah 13.49
18 ORam ón 3.68 Ñ uñoa 13.18 ORam ón 2.00 ‘ P eña l 11.00
19 *R enca 3.23 S anti 11.52 ‘ P eña l 1.95 ‘ P in ta 10.99
20 *C onch 2.52 R e ina 8.39 •P ra d o 1.37 ORam ón 1038
21 *P in ta 2.36 Condes 3.48 •N a v ia 1.14 ‘ P rado 8.39
22 * F lo r i 2.12 P ro v id 2.49 ‘ P in ta 0.98 ‘ N a v ia 6.69

F uente : S ubsecre ta ría  de D e sa rro llo  R e g io n a l y  A d m in is tra tiv o .

0
Com vm as p e rifé rica s  
C om unas sem i-pe rifé ricas

JP
F C M
IM P
D E R
H A B

Ingresos p rop ios  
F on do  com ún m u n ic ip a l 
Im pu esto  te r r ito r ia l
D erechos (pe rm iso  c ircu la c ió n , patentes, aseo, v a rio s ) 
H a b ita n te s
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C uadro  5
R A N K IN G  IN D IC A D O R E S  C O M U N A L E S  D E  G A S T O S , A Ñ O  1986, 

M U N IC IP A U D A D E S  S A N T IA G O  IN T E R C O M U N A L  
(P R O V IN C IA  D E  S A N T IA G O )

C om una IP /H A B  C om una F C M /IP  C om una IM P /IP  C om una D E R /IP

1 P ro v id 7.10 •M a ip ú 68.20 P ro v id 3.97 •P e ñ a l 38.76
2 S antia 7.02 •F lo r i 64.47 S an tia 2.25 •P ra d o 37.48
3 Condes 4.21 N o rm a l 64.10 •P ra d o 2.15 •R e nca 33.20
4 M ig u e l 3.72 C e n tra 59.51 M ig u e l 1.76 •F lo r i 28.13
5 R e in a 3.35 R e in a 54.33 •P e ñ a l 1.68 Pudahu 32.15
6 Ñ u ñoa 3.13 Ñ uñoa 53.74 C ondes 1.63 ORam ón 26.03
7 C e n tra 2.91 •Q u ili 52.90 •P udah 1.62 •P in ta 25.05
8 *M a ip ú 2.87 O G ranj 51.51 •R e n ca 1.37 O G ranj 24.43
9 N o rm a l 2.84 •R e nca 49.79 O Ram ón 1.14 C is te r 21.92

10 * Q u ili 2.21 O M acul 46.72 O M acul 1.07 O M acul 21.39
11 O M acul 2.18 •P e ña l 46.28 •G ra n j 1.07 P ro v id 21.08
12 O G ranj 2.01 •C onch 46.18 C is te r 1.01 •M a ip ú 20.87
13 *P udah 1.85 •P udah 44.60 O M aipú 0.92 M ig u e l 20.51
14 *P rado 1.72 •P in ta 44.20 Ñ u ñoa 0.91 •C o nch 17.95
15 *P eña l 1.71 M ig u e l 43.24 •P in ta 0.83 •N a v ia 15.67
16 •R e nca 1.61 S antia 41.18 •F lo r i 0.74 C ondes 15.61
17 ORam ón 1.41 Condes 40.28 •N a v ia 0.69 Ñ u ñoa 15.61
18 •F lo r i 1.37 •P ra d o 39.15 O Centr 0.63 S an tia 13.20
19 •N a v ia 1.30 ORam ón 30.43 •C o nch 0.46 C e n tra 12.93
20 C is te r 1.26 P ro v id 37.71 R e in a 0.40 •Q u ili 9.14
21 •C o nch 1.17 C is te r 32.35 •Q u ü i 0.39 R e in a 6.40
22 •P in ta 1.04 •N a v ia 30.96 N o rm a l 0.27 N o rm a l 5.58

F u e n te : Subsecretaría  de D e s a rro llo  R e g io n a l y  A d m in is tra tiv o .
* C om im as p e rifé rica s ,
0 C om unas sem i-pe rifé ricas .

P B : G asto  en persona l, b ienes y  servic ios y  consum os
U A B : H a b ita n te s
IP : Ingresos p rop ios
IM U : In ve rs ió n  m u n ic ip a l (M $ )
IT : Im pu esto  te rr ito r ia l
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L a  s itu a c ió n  de con texto  descrita  p receden tem ente  puede ser s in te tiza d a  en té rm in os  
de su s ig n ifica d o  com o de te rm inac iones y  cond ic ionam ien tos  generales pa ra  la  
a d m in is tra c ió n  com una l, los que se enuncian  suscin tam ente a co n tin u a c ió n :

a) S ituaciones que in c id e n  en la  d e b ilid a d  d e l ingreso:
»L im itac iones de la  cuan tía  de los  ingresos p o r concepto  de pa tentes com ercia les e 
in d u s tria le s , perm isos de c ircu la c ió n , licenc ias  de co n d u c ir perm isos de e d ific a c ió n  y 
o tro s  derechos que se d e riva n  d e l ba jo  n iv e l re la tiv o  de la  a c tiv id a d  económ ica 
com una l, ta n to  en  té rm in o s  de o fe rta  com o de dem anda.
L im ita c io n e s  en la  cuan tía  d e l im pue sto  te r r ito r ia l de riva do  de una  im p la n ta c ió n  
re s id e n c ia l con un  fu e rte  com ponente  de v iv iendas sociales p a rc ia l o  to ta lm e n te  
exentas de trib u ta c ió n  y  la  p resencia  de asentam ientos irre g u la re s  que no  p a rtic ip a n  
d e l un ive rso  tr ib u ta rio .

b ) S ituaciones que in c id e n  en e l in c re m e n to  d e l gasto:
A lta s  tasas de c re c im ie n to  p o b la c io n a l y, p o r ta n to , rá p id o  in c re m e n to  d e l gasto 
m u n ic ip a l en la  p ro v is ió n  de serv ic ios com unales (a lu m b ra d o  p ú b lic o , ex tra cc ión  de 
basuras d o m ic ilia ria s , b a rrid o  de ca lles, m an tenc ión  de áreas verdes y  o tro s ). 
F ue rtes  re q u e rim ie n to s  de in ve rs ió n  p a ra  e jecuc ión  de obras de h a b ilita c ió n , 
re h a b ilita c io ó n  y  re p o s ic ió n  en  e l espacio p ú b lic o  p a ra  p o s ib ilita r  su n o rm a l 
fu n c io n a m ie n to  (p a v im e n ta c ió n  de aceras, seña lización , puentes peatonales, 
cana lizaciones, en tuba m ien to , áreas verdes, e tc .) en u n  h a b ita t en  proceso de 
conso lidac ió n  que p resen ta  diversas fo rm as de d iscon tinu idad .
F ue rtes  dem andas de gasto p a ra  e l d e sa rro llo  de acciones de asistencia  y  d e sa rro llo  
soc ia l que se d e riva  de la  p resencia  de im p o rta n te s  contingen tes de p o b la c ió n  en 
s itu a c ió n  de pob reza  c rític a  y  g rupos o b je tiv o  en situaciones de a lto  riesgo  fre n te  a 
d is func iona lidades com un ita rias  y  de las fa m ilia s .
F ue rtes re q u e rim ie n to s  de in ve rs ió n  en eq u ip a m ie n to  socia l y  c o m u n ita rio  asociado 
a las acciones de d e sa rro llo  soc ia l y  de m e jo ra m ie n to  de los servic ios.
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B . Antecedentes de la  C om una de C o ncha lí

E n  la  sección p recedente  se expuso en fo rm a  suscinta u n  esbozo gene ra l d e l con texto  
eco lóg ico -dem ográ fico , d e l c re c im ie n to  de la  p e rife r ia  de la  ag lom erac ión  m e tro p o lita n a , 
d e n tro  de la  cua l C oncha lí constituye  u n  caso.

E n  las páginas sigu ientes se p resen ta  u n  rá p id o  bosque jo  de las p rin c ip a le s  
ca racte rís ticas de esta com una, considerando a lgunos de los  rasgos más re levantes de su 
e vo lu c ió n  rec ien te .

a ) Los cond ic ionam ien tos  económ icos de la  a d m in is tra c ió n  com im a l

E l exam en de a lgunos in d ica d o re s  re la tivo s  a la  es tru c tu ra  p resupuesta ria  d e l 
M u n ic ip io  m uestra  que C o ncha lí e n fre n ta  p rob lem as de a d m in is tra c ió n  com una l 
concordantes con los que en té rm in o s  genera les se reseñarán com o ca racte rís ticos de las 
sub-áreas p e rifé rica s  de la  ag lom erac ión  m e tro p o lita n a .

S i se considera  in d icado res de ingresos d ispon ib les sobre e l tr ie n io  1985-1987, se 
a d v ie rte n  las s igu ientes s ituaciones:

C uadro  6
C O N C H A U : C O M P A R A C IO N  IN D IC A D O R E S  C O M U N A L E S  D E  IN G R E S O S

In d ic a d o r IP /H A B
(M $ /H B )

F C M /IP

(% )

IM P /IP

(% )

D E R /n »

(% )

A ñ o  1985
C om una 2.01 73.46 3.43 20.35
C om unas s im ila res 3.85 28.98 18.75 31.66
R e g ió n 3.89 28.11 20.75 30.84
País 3.44 34.05 17.75 27.22
A ño  1986
C om una 2.52 56.59 4.77 18.58
C om unas s im ila res 5.20 28.70 18.48 29.24
R e g ió n 5.37 26.78 20.20 28.46
País 4.59 33.45 25.45 25.45
A ño  1987
C om una 2.43 61.36 5.40 15.40
C om unas s im ila res 5.52 28.13 19.44 30.69
R e g ió n 5.65 25.68 21.04 29.14
País 4.76 33.03 27.35 27.35

F u e n te : Sub-S ecretaría  de D e s a rro llo  R e g io na l y  A d m in is tra tiv o .
IP  - Ingresos p ro p io s  F C M  - F ondo  com ún m u n ic ip a l
IM P  - Im pu esto  te r r ito r ia l D E R  - D erechos m un ic ipa les
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Los ingresos p ro p io s  p o r ha b ita n te  son, en té rm in o s  generales, e n tre  u n  43 y u n  51%  
in fe rio re s  a los p rom ed ios  de la  R eg ión . Según los datos de 1986 los te rr ito r io s  
adm in is tra dos p o r C o ncha lí generaban u n  ingreso  m u n ic ip a l de $2.520 p o r h a b ita n te . Este 
v a lo r co rresponde a l 5 °lugar d e n tro  de las C om unas de m enor ing reso  de la  R eg ión .

L a  p ro p o rc ió n  que represen tan  los  ingresos d e l F on do  C om ún en re la c ió n  a los 
ingresos p ro p io s  son e n tre  u n  261%  y  u n  211%  superio res a los  p rom ed ios  de la  R eg ión . 
E n  1986 C o n ch a lí ocupaba e l segundo lu g a r en e l ra n k in g  de com unas de la  R e g ió n  que 
exh ib ían  la  m ayor dependencia  d e l F on do  C om ún.

L a  p ro p o rc ió n  que rep resen ta  la  recaudación  d e l im pue sto  te r r ito r ia l com o p ro p o rc ió n  
de los  ingresos m un ic ipa les  son en tre  600%  y  300%  in fe rio re s  a los  p rom ed ios  de la  reg ión . 
E n  este respecto  C o ncha lí ocupaba en 1986 e l octavo lu g a r en e l ra n k in g  de com unas con 
m enor c o n trib u c ió n  re la tiv a  d e l im puesto  te rr ito r ia l.

L a  p a rtic ip a c ió n  re la tiv a  de los derechos m un ic ipa les  (pe rm isos de c ircu la c ió n , 
pa tentes, perm isos, derechos aseo, v a rio s ) en la  generación  d e l ing reso  son e n tre  u n  150 y  
u n  189%  in fe rio re s  a los  p rom ed ios  de la  reg ió n .

b ) E l m arco  fís ico -d em o g rá fico

C o n fo rm e  a las d e lim ita c io n e s  ju risd icc io n a le s  existentes antes de la  p ro m u lg a c ió n  d e l 
D .F .L . N ® l-3260 d e l 17 de m arzo  de 1981, p o r la  cua l fu e ro n  creadas nuevas áreas 
com una les en S antiago y  e l país, la  C om una de C o ncha lí com prende una  su p e rfic ie  de 52.4 
K m 2.

D a d o  que la  im p le m e n ta c ió n  de la  a d m in is tra c ió n  m u n ic ip a l co rre spond ien te  a las 
nuevas com unas creadas, no  ha sido com ple tada , e l te r r ito r io  ac tua lm e n te  a cargo d e l 
M u n ic ip io  de C o ncha lí co n tin u a  siendo s im ila r a l a n te rio r que te n ía  antes de 1981, y  según 
e l cua l se e fec tuó  e l censo de 1970. E l ú n ico  cam b io  corresponde a la  m o d ific a c ió n  de su 
lím ite  p o n ie n te , en v ir tu d  d e l cua l se in co rp o ra ro n  te rr ito r io s  de la  a n tig ua  C om una de 
Q u ilic u ra  situados a l p o n ie n te  de la  C a rre te ra  P anam ericana y  G e n e ra l San M a rtín .

T a les  te rr ito r io s  com prendían  una su p e rfic ie  to ta l de 280 hás. u rban izadas, que 
in c lu ia n  im p o rta n te s  áreas in d u s tria le s  y  residencia les. (A p ro x im a d a m e n te , 150 hás 
in d u s tria le s ).

D e  acuerdo  a las nuevas de lim ita c io n e s  com unales los te rr ito r io s  a cargo de C o ncha lí 
com prenden: la  nueva C om una de H uechuraba , p a rte  de la  nueva C om una de R eco le ta , 
p a rte  de la  nueva C om una de Independencia  y su p ro p io  te r r ito r io  re d e lim ita d o .

E l co n ju n to  de estos te rr ito r io s  com prende una su p e rfic ie  de 6.600 hás de las cuales 
2.635 hás aprox im adam ente  (40% ), corresponden, a l área de p ro d u cc ió n  d e l m ed io  
am b ien te  n a tu ra l co n s titu id o  p o r lo s fa ldeos de los cerros p re co rd ille ra n o s  y  Parque 
M e tro p o lita n o  (2.450 hás en e l área C om una l de H uechu raba  y  185 hás en R e co le ta ).
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Las 3.965 hás restantes corresponden a su p e rfic ie  u rban izada , com prend ida  d e n tro  de 
lo s  lím ite s  u rbanos y área de expansión.

C uadro  7
C O N C H A L I: S U P E R F IC IE  A D M IN IS T R A D A  P O R  E L  M U N IC IP IO

C om una  a /  S u p e rfic ie
A reas adm in is tradas p o r la  Ilu s tre  M u n ic ip a lid a d  (H ás). 
Sup.com unal S up.urbana S up.u rbanizada

H u e ch u ra b a  4.430 4.430 d /  1.980 f /  412
C o n ch a lí 1.060 1.060 1.060 1.060
R e co le ta  1.500 960 h / c /  775 775
In d e p e n d e n c ia  740 150 c / 150 150
T o ta le s  7.630 6.600 3.965 2.397

a /  F u e n te : IN E . "D iv is ió n  P o lític o  A d m in is tra tiv o  C ensal d e l País. 1985". 
b /  C orresponde a los  d is trito s  4-5-6-7 y  9 de R e co le ta , com ple tos, 
c /  C orresponde aproxim adam ente  a l 83%  d e l d is tr ito  0,3 M ira flo re s  de 

Independencia .
d /  C orresponde a  la  su p e rfic ie  d e lim ita d a  p o r e l traza do  d e l C ana l E l C arm en,
e /  Se re s to  185 hás d e l P arque M e tro p o lita n o , co n fo rm e  a datos de m ed ic ió n

p la n im é tric a  d e l P lano  N ® R M -PIS-89-14, agosto, 1989. 
f /  C om prende las partes u rban izadas d e l á rea  u rbana .

D e l to ta l de esta su p e rfic ie  u rban a  só lo  la  co rrespond ien te  a H uechu raba  com prende 
áreas s in  u rb a n iza r. Según los  estud ios d e l P lan  R e gu lado r de esta C om una ex is tían  en 
1985 ap rox im adam ente  412 hectáreas urban izadas, p resen tando los  te rreno s restantes 
ca racte rís ticas ru ra le s , s itu a c ió n  que no  ha  va ria d o  s ig n ifica tiva m e n te  hasta e l presente.

E l re s to  d e l te rr ito r io  ad m in is tra d o  p o r e l M u n ic ip io  de C oncha lí, se encuentra  
conso lidado  en  su co n fo rm a c ió n  u rbana.

Las áreas urban izadas que a d m in is tra  la  Ilu s tre  M u n ic ip a lid a d  de C o ncha lí a lcanzan 
entonces una  c ifra  ap rox im ada  de 2.397 hás.

S i se cons ide ran  las proyecciones de p o b la c ió n  o fic ia le s  de l IN E  a ju n io  de 1989, la  
s itu a c ió n  de densidad de p o b la c ió n  d e l co n ju n to  de los te rr ito r io s  urban izados que 
a d m in is tra  la  Ilu s tre  M u n ic ip a lid a d  de C oncha lí a lcanza a 170 h a b ./h á ., s iendo la  más a lta  
la  co rre spond ien te  a H uechuraba .

17



C uadro  8
C O N C H A L I; E S T IM A C IO N E S  D E  P O B L A C IO N  Y  D E N S ID A D

P obLcom una l Pobl.áreas adm i- S u p e rfid e D ensidad  de
proyecciones IN E  n istradas m u ñ id - u rban izadas (h á ) p o b la c ió n
1989 a / p a lid a d  C oncha lí

H u echu raba  79.915 (16.1) 79.915 (19 .6 ) 412 (17 .2 ) d /  194 h a s /h á
ConchaU 169.760 (34.2) 169.760 (41 .5 ) 1.060 (44 .2 ) 160 "
R e co le ta  180.946 (36.4) 141.398 (3 4 .6 )b / 775 (32 .3 ) 182 "
Independenda66 .474  (13.4) 17.578 (4 .3 )c / 150 (6 .3 ) 117 "
T o ta les  497.095 (100) 408.651 (100) 2.397 (100) 170 "

a /  P royecciones o fic ia le s  IN E  a ju n io  de 1989.
h /  Se conside ró  la  m ism a p ro p o rc ió n  de p o b la c ió n  de R e co le ta  que en 1982 estaba en 

e l á rea  a dm in is tra da  p o r C oncha lí (78 .15% ).
c /  L a  tasa de c re c im ie n to  de la  C om una de Indepe nden c ia  en e l p e río d o  1970-82, es 

neg a tiva  y  a lcanza u n  -1.2% . S in  em bargo, p a ra  e l á rea  ad m in is tra d a  p o r C oncha lí 
(83%  d e l d is tr ito  N °3 M ira flo re s ), se considera , p o r tra ta rse  de u n  d is tr ito  ne tam ente  
re s id e n c ia l que no  ha  expe rim en tado  cam bios de uso, la  m ism a c ifra  de p o b la c ió n  de 
1982 (21.178 hab .), ponderada  en 83% .

d /  S i se considera  que de las 412 hás urban izadas de H uechuraba , só lo  335 corresponden 
a uso re s id e n c ia l la  densidad de p o b la c ió n  a lcanzaría  a 238 h a b /h á .
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I I I .  D iagn ós tico  en base a encuesta C ASEN -1987

C o n  excepción d e l p rim e r tra b a jo  que se p resen ta , cuyo aná lis is  está re fe rid o  a 
estim aciones basadas en in fo rm a c ió n  censal p a ra  los  años 1980 y  p royecc ión  a 1990, p o r 
sexo y  grupos qu inquena les de edad, según d is tr ito , lo s  trab a jo s  restantes están basados en 
la  E ncuesta  de C a ra c te riza c ió n  S ocio-económ ica  N a c io n a l d e l año 1987.

E n  e l caso de la  C om una de C oncha lí, la  m uestra  de la  E ncuesta C A S E N  cubre  un  
to ta l de 252 hogares que co rresponden a 1.053 personas, lo  que expand ido  da la  p o b la c ió n  
de los  te rr ito r io s  com untiles adm in is trados p o r la  Ilu s tre  M u n ic ip a lid a d  de C oncha lí, esto 
es: las com unas de H uechu raba  (6  d is tr ito s ) y  C o n ch a lí (8  d is trito s ), 16 d is trito s  censales de 
la  com una de R e co le ta  y  1 d is tr ito  de la  com una de Independencia .

P o r la  na tu ra leza  de la  in fo rm a c ió n  los aná lis is  que se p resen tan  son de carácte r 
g lo b a l y  no  pueden ser desagregados p a ra  d is trito s  o áreas m enores d e l te rr ito r io .

A . E s tru c tu ra  y  c re c im ie n to  p o b la c io n a l

E l tra b a jo  se denom ina  "C oncha lí: E s tru c tu ra  y  c re c im ie n to , perspectivas de cam bio  
y  desagregación espacia l". 1980 -  1990. N o rm a  M ena , L e tic ia  C arm ona, A u s tra lia  Cuevas, 
F a b ian a  d e l P o po lo  y  R osa A m e lia  Q u irós .

1. In tro d u c c ió n

S i lo s  program as de d e sa rro llo  tie n e n  com o p ro p ó s ito  fun d a m e n ta l in c id ir  de una u  
o tra  fo rm a  en la  v id a  de la  p o b la c ió n  y  en su d inám ica  dem ográ fica , re su lta  esencia l 
cons ide ra r las va ria b le s  dem ográficas en e l cuad ro  de insum os de in fo rm a c ió n  reque ridos 
p o r e l proceso de p la n ific a c ió n . E n tre  ta les va riab les  la  es tru c tu ra  y  c re c im ie n to  
p o b la c io n a l son e lem entos básicos y  ob ligados de cu a lq u ie r cons ide rac ión  a na lítica .

E l p ro p ó s ito  d e l p resen te  estud io  es e l de o fre c e r a los p la n ifica d o re s  d e l M u n ic ip io  
de C o n ch a lí a lgunos antecedentes sobre estas va ria b le s  básicas pa ra  su quehacer en  base 
a los datos censales de 1982 y  proyecciones p a ra  1990 a n iv e l d is tr ita l.

D a d o  que la  p o b la c ió n  no es u n  g rupo  hom ogéneo y  que las necesidades son 
d ife re n te s  según la  edad y  e l género de sus com ponentes, se tra ta rá  de u b ic a r a los  grupos 
o b je tivo s  a los cuales se pueda fo c a liz a r de te rm inadas p o lítica s .

P a ra  este aná lis is  se cuen ta  con estim aciones basadas en in fo rm a c ió n  censal, pa ra  los 
años 1980 y  1990, p o r sexo y  grupos qu inquena les de edad, según d is trito .
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E n  e l p e río d o  1980-1990 la  p o b la c ió n  d e l á rea  de estud io  c rec ió  a l 15 p o r m il anual, 
de 354 791 personas a  411 808. E n  la  actua lida d , concen tra  e l 7,9 p o r c ie n to  de la  
p o b la c ió n  m e tro p o lita n a . E n  este lapso, esta área p resen ta  u n  c re c im ie n to  d e l 32 p o r c ie n to  
m enor que la  R e g ió n  M e tro p o lita n a . E n  1990 los  te rr ito r io s  en o rd e n  decrecien te  de 
p o b la c ió n  son C o ncha lí (43 ,24% ) y  R e co le ta  (35,55 % ). E n  H u echu raba  (12 ,5% ) e 
Independenc ia  (6 % ).

S i h ip o té tica m e n te , lo s  cam bios de la  e s tru c tu ra  p re d ia l p e rm itie ra n  e le va r la  densidad 
de p o b la c ió n  y  m an tene r e l m ism o r itm o  de c re c im ie n to , la  p o b la c ió n  to ta l d u p lica ría  
te ó ricam en te  su vo lu m e n  en e l año 2036. L a  d u p lica c ió n  más p ró x im a , en e l año 2031, la  
te n d rá  e l d is tr ito  de Independencia , y  la  más ta rd ía , en  2039, será en  H uechuraba .

2. Distribución y crecimiento

3. C om pos ic ión  p o r sexo

E l aná lis is  se ha rá  p o r m ed io  d e l índ ice  de m ascu lin idad , que m id e  e l núm ero  de 
hom bres p o r cada 100 m ujeres.

E n  té rm in o s  generales, e l co m p o rta m ie n to  de este ín d ice  p a ra  e l á rea  de estud io  es 
s im ila r a  la  R e g ió n  M e tro p o lita n a , 93 hom bres p o r cada 100 m ujeres, ta n to  en  1980 com o 
en 1990. E n tre  las edades 0-14 osc ila  a lre d e d o r de 103 y  a p a r tir  de los  15 años d ism inuye  
p rog res ivam ente  con  la  edad.

E n  las edades 15-24 p a ra  1980 y  de 15 a 29 pa ra  1990, las re lac iones de m ascu lin idad  
m uestran  e l e fec to  de la  in m ig ra c ió n  fe m e n in a ll/ .  s iendo más acen tuado p a ra  esta ú ltim a  
fecha en e l g rupo  25-29. E s to  hace que los va lo res de los índ ices de m ascu lin idad  en este 
in te rv a lo  de edad sean in fe rio re s  a 100. E l d ife re n c ia l p o s itivo  d e l núm ero  de m u je res en 
re la c ió n  a l de hom bres pos ib lem en te  se debe a la  in m ig ra c ió n  fem e n in a  que lle g a  a l área 
m e tro p o lita n a  a in co rp o ra rse  en e l m ercado in fo rm a l de tra b a jo , especia lm ente  en e l sector 
de los serv ic ios, y  que, p o r su co n d ic ió n  socioeconóm ica, se in s ta la n  en las com unas más 
pobres.

E l e fec to  acum ulado  de la  so b re m o rta lid a d  m ascu lina  y  de la  in m ig ra c ió n  fem en ina  
hace que la  m ascu lin idad  sea m uy reducida , a lre d e d o r de 60 hom bres p o r cada 100 
m ujeres, en e l g rupo  de edad 65 y  más.

H u echuraba  p resen ta  una  s ituac ión  p a rtic u la r; e l índ ice  de m ascu lin idad  es in fe r io r  a 
100 en todas las edades ta n to  en 1980, com o en 1990, con  va rian tes  en c ie rto s  grupos de 
edad avanzada p o r posib les p rob lem as en la  in fo rm a c ió n  y  e l n iv e l de desagregación con

1 1 / N o  se p ro fu n d iza e n  los tem as de m ig rac ióny  m o rta lid a d p o r la  no  d isp o n ib ilid a d  
de in fo rm a c ió n .
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la  que se tra b a ja . T a l s itu a c ió n  ta l vez se debe a;
- una  so b re m o rta lid a d  m ascu lina  hasta la  edad 14;
- in m ig ra c ió n  de m uje res de 15 a 30 años;
- so b re m o rta lid a d  m ascu lina  en las edades avanzadas.

E s ta  s itu a c ió n  se m a n ifie s ta  con m ayor m agn itu d  en los d is trito s  de H uechuraba , 
A ve n id a  P rin c ip a l y  R e p ú b lica  de F ranc ia .

E l d is tr ito  M ira flo re s  de Independenc ia  p resen ta  índ ices de m ascu lin idad  
extrem adam ente  a ltos  pa ra  los m enores de 15, los que pueden deberse a  las características 
p a rticu la re s  de un a  área ta n  pequeña. E n  las áreas de C o ncha lí y  de R e co le ta  la  
m ascu lin idad  es m e n o r que la  to ta l d e l á rea de estud io .

C uadro  9
IN D IC E  D E  M A S C U L IN ID A D  P O R  G R U P O S  Q U IN Q U E N A L E S  D E  E D A D

Grupos 
de edad

Recoleta
1980 1990

Independencia 
1980 1990

Conchalf 
1980 1990

Huechuraba 
1980 1990

Total
1980 1990

Región Metropol 
1980 1990

0 - 4 106.9 105.9 118.8 117.7 102.8 102.8 98.2 97.3 104.1 103.2 103.3 103.5
5 - 9 107.1 106.8 107.7 107.3 99.9 99.6 98.0 97.7 103.3 102.0 103.3 103.2

10 - 14 104.1 105.3 109.6 110.8 100.5 101.6 96.9 97.9 101.3 102.3 101.8 102.7
15 - 19 98.5 100.4 98.7 100.6 95.6 97.4 97.0 98.9 96.9 98.8 95.5 98.3
20 - 24 100.8 98.7 99.0 97.0 97.0 94.9 97.0 94.9 98.4 96.3 95.2 92.7
25 - 29 101.8 95.9 99.9 94.1 101.0 95.2 96.6 90.9 100.6 94.8 95.0 90.8
30 - 34 99.8 99.1 100.7 100.0 94.5 93.8 96.6 95.9 97.2 96.5 94.1 94.0
35 - 39 98.4 99.9 95.0 96.4 93.4 94.7 98.3 99.7 96.2 97.5 92.9 94.0
40 - 44 92.3 93.3 86.5 87.4 89.9 90.0 97.4 98.5 91.7 92.7 90.1 91.8
45 - 49 84.9 92.0 80.4 87.1 83.6 90.6 96.4 104.4 85.4 92.5 84.5 90.0
50 - 54 79.3 85.3 77.9 83.7 81.3 87.4 96.1 103.3 81.8 87.9 82.0 96.1
55 - 59 75.8 75.7 65.7 65.7 83.1 83.0 95.2 95.1 79.7 79.6 78.2 79.3
60 * 64 65.2 69.8 68.0 72.8 73.7 78.9 93.6 100.2 70.8 75.8 72.4 74.8
65 y  + 56.7 57.7 56.6 57.6 55.8 56.8 92.3 93.9 58.3 59.3 61.3 59.8

TOTAL 94.3 93.9 91.6 91.0 92.9 92.8 103.0 97.3 94.0 93.7 92.5 92,4

Fuente; Proyecciones en base a Censo 1982.



E n  estos ú ltim o s  10 años, la  e s tru c tu ra  p o r grandes grupos de edad de la  p o b la c ió n  
tie n d e  a l enve jec im ien to , se reduce la  p ro p o rc ió n  de m enores de 15 años de 32,4 a 29,84 
p o r c ie n to . H u echuraba  p resen ta  la  e s tru c tu ra  re la tiva m e n te  m ás jó ve n : 36,71 p o r c ie n to  en
1990.

Las vías de aná lis is  en la  com posic ión  p o r edad son: la  d is trib u c ió n  p o r grandes grupos 
de edad (0-14, 15-64, 65 y  m ás) y  e l ín d ice  de dependencia , que se in te rp re ta  com o e l 
núm ero  de personas en los  grupos de edades de depend ien tes p o r cada 100 personas en 
edad a c tiva  (15-64). Se observa una  m o d ific a c ió n  e n tre  los  grandes grupos considerados, 
re fle ja d o  en  una d ism in u c ió n  d e l índ ice  de dependencia  en todas las com unas, es d e c ir, se 
va  dando  u n  aum ento  re la tiv o  en e l g ru p o  de edad activa . L a  m ayor carga está concentrada 
fu e rte m e n te  en los  jóvenes m enores de 15 años.

E n  H u echu raba  ocu rre  la  m ayor reducc ión  -es casi d e l dob le  de la  que o cu rre  en la  
R e g ió n  M e tro p o lita n a - p e ro  co n tin ú a  siendo la  com una que posee e l m ayor índ ice , e 
in c lu s ive , su p e rio r a l de la  R e g ió n  M e tro p o lita n a . E s to  ú ltim o , p o r co n ta r con la  es tru c tu ra  
p o b la c io n a l más jo ve n , p o r grandes grupos de edades, com o resu ltad o  de u n  n iv e l de 
fe cu n d id a d  m ás e levado (veáse re la c ió n  n iños m u je r). P o r e l c o n tra rio , e l d is tr ito  de 
Indepe nden c ia  p resen ta  los m enores índ ices en am bas fechas, s itu a c ió n  que p o d ría  ser 
p ro d u c to  de u n a  m enor fecund idad ; y  a su vez m uestra  e l m eno r descenso.

C uadro  10
D IS T R IB U C IÓ N  R E L A T IV A  P O R  A R E A  S E G Ú N  G R A N D E S  G R U P O S  

D E  E D A D E S  E  IN D IC E  D E  D E P E N D E N C IA , 1980 Y  1990

4. Composición por edad

0-14 15-64 65y+ In d .D epe nd .

1980
R e co le ta 30.77 62.93 6.30 58.91
Independencia 26.19 64.23 9.58 55.69
C o ncha lí 32.01 63.46 4.53 57.58
H u echuraba 39.58 58.29 2.13 71.56
R e g ió n  M e tro p o lita n a 31.39 63.19 5.42 58.25
T o ta l 32.40 62.52 5.08 59.95
1990
R e co le ta 28.23 64.80 6.97 54.31
Independencia 23.76 65.79 10.44 51.99
C oncha lí 29.57 65.36 5.07 53.00
H uechu raba 36.71 60.87 2.41 64.28
R e g ió n  M e tro p o lita n a 29.60 64.59 5.81 54.83
T o ta l 29.84 64.50 5.66 54.83

F u e n te : P royecciones en base a Censo 1982.
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E n  v is ta  de que la  fecund idad  es e l com ponente  dem og rá fico  más im p o rta n te  en la  
e s tru c tu ra  p o r edad de la  p o b la c ió n , y  dada la  d is p o n ib ilid a d  de in fo rm a c ió n , se u tiliz a  la  
re la c ió n  n iños-m u je r, no m ás a llá  de una  a p ro x im a c ió n  b u rd a  de la  Tasa de Fecund idad  
G e n e ra l, ya que se ve afectada p o r u n  co n ju n to  de lim ita c io n e s . E sta  se ca lcu la  com o e l 
cuoc ien te  de n iños de 0-4 años de edad de am bos sexos, e n tre  la  p o b la c ió n  fem en ina  en 
edad fé r t il (15-49 años).

E n  té rm in o s  generales, se da una  lig e ra  d ism in u c ió n  en este índ ice  en toda  e l área en 
es tud io , e n tre  1980 y  1990, s iendo H uechu raba  la  que p resen ta  e l cam b io  m ás d é b il y  e l 
d is tr ito  de Independenc ia  m ás acentuado.

H u echu raba  es la  que a rro ja  m ayor v a lo r en la  re la c ió n  n iños-m u je r, lo  que in d ica ría  
u n  m ayo r n iv e l de fecund idad . E sto  se sustenta p o r u n a  ap rox im a c ión  a la  Tasa G lo b a l de 
F e c u n d id a d l2 /, la  cua l re su lta  su p e rio r a las ap roxim aciones hechas en e l resto  d e l área, 
e in c lu s ive  a la  de la  R e g ió n  M e tro p o lita n a . A dem ás se observa una  p ro p o rc ió n  de 
m u je res en  e l p e río d o  de edad fé r t il sem ejante a l res to  de las com unas.

B a jo  la  m ism a lú te a  de aná lis is de H uechuraba , se p o d ría  d e c ir que los lugares de 
m enores n ive les de fecund idad  son e l d is tr ito  de Independenc ia  y  C oncha lí.

C uadro  11
IN D IC E  D E  D E P E N D E N C IA  Y  R E L A C IO N  N IÑ O  M U J E R

R e la c ió n  n iñ o -m u je r

A reas 1980 1990

R e co le ta 40.05 39.36
Independencia 36.21 35.29
C oncha lí 38.55 38.29
H u echuraba 45.63 45.01
T O T A L 40.02 39.52
R e g ió n  M e tro p o lita n a 38.28 38.46

F u e n te : P royecciones en base a Censo 1982.

1 2 /  S e  a p r o x i m ó  e l  v a l o r  d e  l a  T a s a  G l o b a l  d e  F e c u n d i d a d  ( T G F )  c a l c u l a n d o  e l  d i f e r e n c i a l  

r e s p e c t o  a  l a  R e g i ó n  M e t r o p o l i t a n a  d e  l a  r e l a c i ó n  n i ñ o s  m u j e r  y  é s t e  s e  a p l i c ó  a  l a  T G F  

d e  d i c h a  R e g i ó n .
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5. R epercuciones económ ico-socia les de la  d inám ica  dem og rá fica

a) P o b la c ión  y educación

L a  p o b la c ió n  en edad escolar, de 5 a 14 años, rep resen ta  cerca de una cu a rta  p a rte  
de la  p o b la c ió n  to ta l d e l área de es tud io , ha  c rec ido  en u n  1,5 p o r m il anua l en e l p e ríodo  
1980-90, pasando de 76 507 a 77 666.

E n  v is ta  de que e l c re c im ie n to  es re la tiva m e n te  ba jo , se estim a que en e l fu tu ro  
m ed ia to , ta l c re c im ie n to  se m an tend rá  b a jo , ya  que los n ive les de fecu n d id a d  esta rían  
expe rim en tando  un  descenso o a l m enos se m an tend ría n  estables. Sería necesario  m e jo ra r 
la  ca lid a d  de los servic ios educativos y  que se to m e n  m edidas p a ra  e v ita r la  dese rc ión  y  la  
re p e tic ió n  escolar, te n ie n d o  en  cuen ta  las caracte rís ticas socio-económ icas d e l lu g a r.

b ) Salud y  acción  socia l

S i b ie n  no se cuen ta  con la  in fo rm a c ió n  su fic ie n te  pa ra  m e d ir la  m o rta lid a d , a  través 
d e l aná lis is  d e l ín d ice  de m ascu lin idad  y  de la  e s tru c tu ra  p o r edades, se puede c o n c lu ir que 
la  m enor esperanza de v id a  a l nacer la  tie n e  H uechuraba , ya que so lam ente  u n  2.41 p o r 
c ie n to  de su p o b la c ió n  sobrepasa los 65 años de edad.

S ería  conven ien te  que se p rom uevan  y /o  m e jo re n  las acciones de sa lud y  de b ienesta r 
soc ia l, d irig id a s  a los  m enores de 5 años, a los ancianos y  a  las m u je res en edad fé r t il.  Se 
deb e rían  fo rta le c e r lo s  program as de sa lud y  de seguridad soc ia l d irig id o s  a las personas de 
la  te rce ra  edad en  to d a  e l á rea  de es tud io , especia lm ente  en  Independencia , R e co le ta  y  
C oncha lí, donde está aum entando la  p ro p o rc ió n  de m ayores de 65 años.

D ada  la  e levada p ro p o rc ió n  de m uje res en edad fé r t il y  la  in m ig ra c ió n  fe m e n in a  a  esta 
zona, se recom ienda  fo m e n ta r program as de sa lud in te g ra l de la  m u je r.

c) P o b la c ión  y  em pleo

E n  e l p e ríodo  1980-90, en e l á rea de es tud io , la  p o b la c ió n  en edad de tra b a ja r c rec ió  
a l 18 p o r m il anua l. D e  m antenerse esta tendenc ia  en los póxim os c inco  años, se 
in co rp o ra ría n  aproxim adam ente  5 000 personas anua lm ente  a este con tingen te .

E n  v is ta  de que e l m ercado la b o ra l de la  p o b la c ió n  de esta zona no  se c ircunscribe  
so lam ente a la  m ism a, s ino  que e n tra n  en com petencia  con e l res to  de la  dem anda 
m e tro p o lita n a , se debería  m e jo ra r la  capa c itac ió n  de la  P E A  lo c a l pa ra  que su in co rp o ra c ió n  
sea en m ejores cond ic iones.

Sería conven ien te  p ro m o ve r e l d e sa rro llo  de esta zona m ed ian te  e l im p u lso  de 
activ idades económ icas -p roductivas  y  fin a n c ie ra s - que absorban la  m ano de o b ra  lo ca l, 
(ta n to  ca lifica d a  com o no c a lifica d a ) de fo rm a  que se resue lva  e l p ro b le m a  d e l subem pleo 
y  desem pleo. Adem ás, esto c o n trib u iría  a descongestionar la  R e g ió n  M e tro p o lita n a .
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B . P ropuesta  de e s tra tific a c ió n  soc ia l

E l tra b a jo  se denom ina ; "U n a  P ropuesta  de e s tra tific a c ió n  pa ra  la  com una de 
C o ncha li", de R o sa rio  G ira ld o  U ru e ta , M a rle n e  O bando A ra u jo , B e a triz  P ragana D antas 
y B e rta  A . M ena  G arcía .

1. In tro d u c c ió n

E l p resen te  docum ento  ha  s ido  e labo rado  con  e l o b je tiv o  de re a liz a r una  p ropuesta  
de e s tra tific a c ió n  de la  p o b la c ió n  de la  C om una de C o n ch a li con e l p ro p ó s ito  de fa c ilita r  
e l d e sa rro llo  de sus activ idades de p la n ific a c ió n  lo c a l, que p e rm ita  ca ra c te riza r la  s itu a c ió n  
socio -económ ica  de la  C om una.

L a  existencia  de una  ocupación  d ife re n c ia l d e l espacio u rb a n o  u b ica  a  esta C om una 
en los  m árgenes d e l c re c im ie n to  m e tro p o lita n o , estas especific idades nos o b lig a n  a p la n te a r 
una  e s tra tific a c ió n  que considere  los ba jos n ive les de ingreso  d e l co n ju n to  de la  p o b la c ió n  
com una l, a la  vez que nos p e rm ita  d im en s ion a r la  p ro p o rc ió n  de con tingen tes en  p reca rias  
cond ic iones de v ida .

E l proceso de d esce n tra lizac ión  de los m u n ic ip io s  ha p la n te a d o  p a ra  las 
adm in is trac iones loca les la  necesidad de supe ra r e l a c tua l g rado  de gen e ra lid a d  con que  se 
hace uso de la  in fo rm a c ió n  lo ca l, ca rac te rizado  p o r im  co n o c im ie n to  d ire c to  p e ro  casuístico 
y  no  s is tem atizado , y /o  sesgado p o r la  pe rcep c ión  de los  p a rtid o s , la  a rtic u la c ió n  de 
in tereses p o lític o -p a rtid a rio s , que se encuen tren  en e l g o b ie rn o  com im a l. E n  
co n tra p a rtid a , e l uso de datos s istem atizados no  só lo  p e rm ite  una  m ayo r a g ilid a d  en  la  
id e n tific a c ió n  de necesidades y  e lecc ió n  de p rio rid a d e s , s ino  adem ás, puede s e rv ir a l 
es tab lec im ie n to  de c rite rio s  que d e fin a n  las cond ic iones que ca ra c te riza n  a los grupos más 
necesitados de acciones y  p o lítica s  sociales.

L a  escasez de recursos en e l secto r p ú b lic o  en e l m arco  de s ituaciones de c ris is  
económ ica, tie n e  e fectos d ife ren c iado s  sobre la  pob la c ió n , según la  in se rc ió n  soc ia l de las 
fa m ilia s  e in d iv id u o s . E sto  exige que e l uso y  d is trib u c ió n  de esos recursos necesite  ser 
do tado  de una  g ran  ra c io n a lid a d , p e ro  s in  p e rd e r de v is ta  e l o b je tiv o  de equ ida d  y  ju s tic ia  
socia l.

2. L o s  c rite rio s  p a ra  la  e s tra tific a c ió n

P ara  la  re a liza c ió n  de la  p resen te  e s tra tific a c ió n  tuv im os que e n fre n ta r las d ific u lta d e s  
de c o m p a tib iliz a r los conceptos, con  su re fe re n te  em p írico , de te rm in a d o  p o r la  fu e n te  que 
u tiliza m o s  p a ra  la  reco n s tru cc ió n  de los conceptos.

N os p lan team os que e l concepto  a usar debería  da r cuen ta  de la  in se rc ió n  de los 
in d iv id u o s  en la  es tru c tu ra  p ro d u c tiva , e llo  se re le va ría  en e l aná lis is  a aque llos in d iv id u o s
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exclu idos de este (n iños, ancianos, inactivos, e tc .). In d iv id u a liz a n d o  e l aná lis is  podem os 
suponer que los m iem bros inactivos  re a liza n  su re p ro d u cc ió n  soc ia l a l in te r io r  de las fa m ilia s  
a las que pe rtenecen; donde la  in se rc ión  d e l co n ju n to  de m iem bros activos g a ra n tiza  la  
re p ro d u cc ió n  de la  un idad  fa m ilia r.

C lases Sociales nos p a rec ió  e l concepto más adecuado, p lan teándose  la  ttu 'ea  de 
asignarle  u n a  p e rte n e n c ia  de clase a cada fa m ilia . A q u í la  co m p lica c ió n  re su lta  de cóm o 
re a liz a r la  sum a to ria  de las características de cada uno  de los  m iem bros p ro d u c tivo s  de la  
fa m ilia  p a ra  ad jud icárse los a la  u n id a d  fa m ilia r. Se re so lv ió  este in conven ien te  con  e l 
a r tific io  de a d ju d ica rle  a la  fa m ilia  la  u b ica c ió n  que se le  d ie ra  a l p rim e r m ie m b ro  activo  
de e lla ; je fe , cónyuge, p rim e ro  o segundo h ijo .

P o r o tra  pa rte , un  uso adecuado de este concepto  re q u ie re  observa r aspectos 
es tru c tu ra les  y  superestructu ra les, aqu í nos encontram os con las lim ita c io n e s  de la  fuen te  
a usar: encuesta C A S E N , donde no  es pos ib le  o b te n e r in fo rm a c ió n  que p e rm ita  reconocer 
la  in se rc ió n  ju ríd ic a , p o lític a  e id e o ló g ica  de los agentes socia les. Los datos de que 
d isponem os son de tip o  e s tru c tu ra l y  lim ita d o s  a la  fo rm a  en  que los sujetos se u b ica n  en 
e l p roceso p ro d u c tivo .

E l re fe re n te  em p írico  está co n s titu id o  p o r la  in fo rm a c ió n  de la  P o b la c ión  
E conóm icam ente  A c tiv a : R am a de A c tiv id a d , C a tegoría  de O cupac ión  y  O cupación . Para 
e l caso concre to  de la  C om una deb im os to m a r en cons ide rac ión  que se tra ta  de e s tra tific a r 
en  una  u n id a d  geog rá fica  y  a d m in is tra tiva  m enor ca racte rizada  p o r esta r con fo rm a da  p o r 
pob lad o re s de escasos recursos, donde no  encontram os agentes socia les inse rtados en  la  
e s tru c tu ra  económ ica en e l n iv e l de c o n tro l de los m edios de p ro d u cc ió n . A s im ism o , p o r 
ub ica rse  en  u n  á rea  p redom inan tem en te  u rbana  no  existe  u n  núm e ro  s ig n ific a tiv o  de 
m iem bros que la b o re n  en ram as no  m banas p o r estas razones traba jam os con  la  
in fo rm a c ió n  cruzada de ocupación  según ca tegoría  de ocupación  em pleando en  esta la b o r 
la  c la s ifica c ió n  usada p o r C A S E N .

U n a  de las observaciones más im p o rta n te s  a esta fu e n te  de in fo rm a c ió n  que su rg ió  en 
la  construcc ió n  de los estra tos, es que só lo  fu e  considerado  u n  tip o  de in fo rm a lid a d , 
(a m b u la n te s); s i se to m a  en conside rac ión  e l tip o  de C om una en  que estam os trab a ja ndo  
esto puede lle v a r a subestim ar a l estra to  más d e p rim id o , y  ocas iona r sesgos s ig n ifica tivo s  
p a ra  e l co n ju n to .

3. L a  construcc ión  de estra tos

E n  e l tra b a jo  de construcc ión  de los estra tos, la  p rim e ra  ta re a  con la  que nos 
en fren tam os, fu e  la  de d e fin ir  la  u n id a d  de aná lis is. Se im puso  la  a lte rn a tiv a  de e le g ir los 
hogares, te n ie n d o  en v is ta  que sus com ponentes com parten  u n  co n ju n to  de fo rm as de v iv ir  
y  rep ro d u c irse . P ero, e l hecho de tra b a ja r con los hogares y  fa m ilia s , tra e ría  la  necesidad 
de id e n tific a r todos los m iem bros p rodu ctivos , p a ra  la  deb ida  ca ra c te riza c ió n  d e l e s tra to  de 
pe rte n e n c ia  de la  un idad  fa m ilia r. E n  ese caso, no  basta ría  in c lu ir  a l je fe  d e l hogar, sino  a 
los o tro s  com ponentes que tu v ie ra n  in se rc ión  en e l m ercado de tra b a jo . P ara  so lu c io n a r ese 
p ro b le m a  p rocu rand o  que u n  núm ero  m ayor de fa m ilia s  fu e ra n  es tra tificadas, e laboram os
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un a  se rie  de com binaciones con los tip o s  de activ idades la bo ra le s  d e l cónyuge y de los dos 
p rim e ro s  h ijo s . A s í cada fa m ilia  sería ub icada  de acuerdo, en  p rim e r lu g a r, a la  in se rc ió n  
d e l je fe ; s i este no  la  tu v ie ra , con la  d e l cónyuge; s i este no con ta rá  con e lla , con  la  d e l 
p r im e r h ijo  o la  d e l segundo h ijo .

F u e ro n  tom adas la  ca tegoría  ocupaciona l y  la  ocupación . E s ta  ú ltim a  fu e  agrupada 
com o sigue:

en e l n iv e l más a lto  fu e ro n  in c lu id o s : p ro fes io na le s  y  técn icos, pe rson a l a d m in is tra tivo ,
y  m iem bros de fuerzas arm adas.
en e l n iv e l ba jo , están los am bulantes, pe rson a l de se rv ic io , transportes y  obre ros.
p o r ú ltim o , u n  n iv e l "res idu a l" donde se in c lu yó  a los que no  co rresponden (n iños,
ancianos, e tc .) y  a los no c lasificados.

D e  la  com b inac ión  e n tre  las categorías ocupaciona les, las ocupaciones rec las ificadas 
y  tip o  de parentesco, establecem os tres estra tos -M e d io , M e d io  b a jo  y  B a jo - así com o los 
s in  es tra to . O b tu v im os un  to ta l de 252 fa m ilia s , las cuales se d is trib u y e ro n  según e l cuad ro  
14.

E l es tra to  1 corresponde a la  com b in ac ió n  e n tre  las ocupaciones de n iv e l a lto , con las 
categorías ocupacionales cuen ta  p ro p ia  y  em pleados p ú b lico s  y  p rivados, y  fuerzas arm adas. 
E n  e l e s tra to  2, tenem os las ocupaciones bajas com binadas con  las categorías cuen ta  p ro p ia  
y  em pleados en e l secto r p riva d o , y  ocupación  a lta  con  la  ca tegoría  ob re ros d e l secto r 
p riva d o . Las restantes com binaciones fu e ro n  in c lu id a s  en e l e s tra to  3.

Esos estra tos fu e ro n  cote jados con e l ing reso  p e r cá p íta  fa m ilia r  o b te n id o  de la  sum a 
d e l to ta l de ingresos d iv id id a  p o r e l núm ero  de personas de la  fa m ilia ; esto  fu e  hecho con  
e l f in  de v e r e l g rado  de cohe renc ia  e n tre  los estra tos y  los  ingresos fa m ilia re s .

O tro  tes t fu e  e l c ruzam ien to  de los estra tos con  la  canasta básica, p a ra  e llo  u tiliza m o s  
los  datos de nov iem bre  de 1987 que fija b a  en $5,079 p o r persona  a l mes p a ra  las fa m ilia s  
que se encuen tran  en  la  lín e a  de in d ig e n c ia  y  en $10,158 p a ra  las que se u b ica ría n  en  la  
lín e a  de pobreza.

E n  to d o  nuestro  aná lis is  tuv im os que e lim in a r a 26 fa m ilia s  que no  p u d ie ro n  ser 
es tra tifica d a s  a pesar d e l a r tific io  em pleado p a ra  e llo .
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C uadro  12
H O G A R E S  S E G Ú N  IN G R E S O  P E R  C Á P IT A  F A M IL IA R  (Q U IN T IL E S )

Ing reso  fa m ilia r 
p e r cap ita S in M e d io

E stra tos 
M e d io  b a jo B a jo T o ta l

1.(0 - 3212) 5 8 17 20 50
2.(3213-5714) 10 12 17 27 66
3.(5715-9333) 5 14 22 19 60
4.(9334-17333) 5 18 14 20 57
5.(17334 o m ás) 1 7 11 0 19

T o ta l 26 59 81 86 252

F u e n te : E ncuesta C A S E N  1987 - C om una C o ncha lí - S antiago de C h ile .

E n  e l cuadro  12 se observa p a ra  e l to ta l de estra tos un a  m ayor con ce n tra c ió n  en los 
co rrespond ien tes a m ed io  b a jo  y  ba jo , los que sum ados equ iva len  a u n  75%  de las fa m ilia s ; 
m ed ia n te  este aná lis is  se observa que una  p ro p o rc ió n  a lta  de la  p o b la c ió n  (8 1 % ) pe rc ib e  
ingresos p e r cá p ita  fa m ilia re s  ub icados en  los tres q u in tile s  in te rm e d io s .

C on respecto  a la  d is trib u c ió n  de los  ingresos e n tre  los  estra tos, no  encontram os 
grandes d ife ren c ias  en  los q u in tile s  in te rm e d io s , p e ro  s i observam os que en  e l p r im e r q u in til 
la  p ro p o rc ió n  es m eno r p a ra  e l e s tra to  m e d io  (13 .5% ) y  de a lre d e d o r d e l 22%  p a ra  los 
estra tos m ed io  b a jo  y  ba jo . E n  e l q u in til su p e rio r no  se encuen tra  n ingun a  fa m ilia  d e l n iv e l 
ba jo , co rrespond iendo  e l 11.9%  a l e s tra to  m ed io  y  e l 13.6% , a l m e d io  ba jo .

C uadro  13
H O G A R E S  S E G Ú N  L ÍN E A S  D E  IN D IG E N C IA  Y  P O B R E Z A

E S T R A T O S

Si n M e d io M e d io  ba jo B a jo T o ta l

L ín e a  in d ig e n c ia 13 16 31 39 99
L ín e a  pob reza 10 20 27 28 85
Sobre lín e a  de pobreza 3 23 23 19 68

T o ta l 26 59 81 86 252

F u e n te : Encuesta C A S E N , 1987 - C om una C oncha lí, S antiago de C h ile .
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E n  este cuad ro  13 se observa que u n  71.4%  se encuen tra  p o r deba jo  de la  lín e a  de 
pobreza, observándose una m ayo r conce n trac ión  en la  lín e a  de in d ig e n c ia  (3 8 % ). D e n tro  
d e l es tra to  ba jo  se encuen tra  la  m ayor p ro p o rc ió n  de fa m ilia s  en la  lín e a  de in d ig e n c ia  
(45 .4% ), en  este es tra to  u n  81%  se encuen tra  p o r deba jo  de la  lín e a  de pob reza ; e l es tra to  
m ed io  ba jo  p resen ta  72%  de las fa m ilia s  ba jo  esta lín e a  y  e l es tra to  m ed io  un  61% .

D ebem os observa r que las fa m ilia s  s in  e s tra tific a c ió n  tie n e n  e l 88.5%  ba jo  la  lín e a  de 
pobreza.

C uadro  14
H O G A R E S  S E G Ú N  N IV E L  D E  E D U C A C IÓ N

E s t r a t o s

N iv e l E ducación
S in M e d io M e d io

ba jo
B a jo T o ta l

Básica 14 24 34 32 104
M e d ia 7 11 20 22 60
U n iv e rs ita rio 0 1 0 1 2
T écn ico 1 0 0 0 1
O tro s 4 23 27 31 85

T o ta l 26 59 81 86 252

F u e n te : Encuesta C A S E N , 1987 - C om una C oncha lí, Santiago de C h ile .

E n  este ú ltim o  cuad ro  observam os que u n  39.8%  de los je fe s  de fa m ilia  e s tra tifica d o s  
poseen educación básica y  u n  23.4%  e l n iv e l de educación  m ed ia ; s iendo in s ig n ific a n te  la  
p ro p o rc ió n  de je fe s  con educación  u n iv e rs ita ria  y  técn ica  (1 .3 4% ). M u e s tra  asim ism o u n  
38%  en la  ca tegoría  "o tro s", donde se in c lu ye  a  aque llos je fe s  s in  n in g ú n  n iv e l y  a  aque llos 
que no  corresponde.

O bservando a l in te r io r  de los estra tos encontram os que existe  u n  p a tró n  s im ila r con  
a lre d e d o r de u n  40%  en e l n iv e l básico, u n  23%  en e l n iv e l m ed io , m enos d e l 1%  con  n iv e l 
su p e rio r y  0%  con n iv e l té cn ico . Se escapan a este p a tró n  aque llas fa m ilia s  que no  fu e ro n  
es tra tificadas  con una  a lta  conce n trac ión  d e l 53 .8%  en la  educación  básica, 26 .9%  con  
educación  m edia , 3.8 con n iv e l técn ico  y  15.4%  en o tro s  n ive les  (n o  corresponde  o s in  
n in g ú n  n ive l).
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C . C a ra c te rís tica s  de los pob ladores en extrem a pobreza

E l tra b a jo  se denom ina: "Los pobres de C oncha lí, ca racte rís ticas de los pob ladores en 
ex trem a  pobreza", de D en is A costa  de A m o r, Juana Lou rdes E sp in o la , H e rn a n d o  G u e rre ro , 
M a rc ia l A n to n io  M ung ía  y  Jorge R odríguez.

1. In tro d u c c ió n

L a  p ro b le m á tica  de la  pobreza  es u n  tem a re cu rre n te  en  e l aná lis is  e in vestigac ión  
soc ia l. P o r c ie rto , esto va  acom pañado p o r u n  a m p lio  in te ré s  que la  o p in ió n  p ú b lic a  o to rga  
a l tem a  así com o tm a  p reocupación , fo rm a l a l m enos, de todos los  gob ie rnos, p a rtid o s  
p o lític o s , grupos de pod e r, fuerzas de p re s ió n  y  m ov im ie n to s  socia les que se p ro n u n c ia n , con 
d ife re n te s  fo rm as y  énfasis, p o r una  so lu c ió n  de este grave p ro b le m a  s o c id .

S in  em bargo, pese a to d o  lo  a n te rio r, se observan pocos éx itos concre tos en  la  b a ta lla  
co n tra  la  pobreza . D iversos estudios m uestran  u n  in c re m e n to  de la  p o b la c ió n  p o b re  que, 
depend iendo  d e l país la tin o a m e rica n o  que se tra te , es abso lu to  o  re la tiv o . E v iden tem en te , 
la  c ris is  de la  deuda externa, así com o e l ca rácte r reg res ivo  de los  ajustes e s tru c tu ra les  que 
le  s ig u ie ro n  ( lo  que según la  C E P A L  co n fig u ró  la  "década p e rd id a ") 1 3 / p o te n c ia ro n  las 
cond ic iones genera tivas de la  pob reza  la tin o a m e rica n a  (desem pleo , ca ida  de lo s  sa larios 
rea les, aum en to  de la  conce n trac ión  d e l ingreso, b a ja  p ro d u c tiv id a d  la b o ra l, a m p lio  sector 
in fo rm a l, e n tre  o tro s ).1 4 / E n  d e fin itiv a , puede sostenerse s in  riesgo  de equ ivocarse, que la  
década de los ochenta  em pobrec ió  a A m é ric a  L a tin a  y  su p o b la c ió n .

A h o ra  b ié n , m ás a llá  de las c ifra s  se esconden conceptos, teo rías  y  m etodo logías 
d is tin ta s  y  a  veces contrapuestas. D e b id o  a lo  a n te rio r es in d ispensab le  que cada vez que 
e l p ro b le m a  de la  pob reza  sea estud iado  se e x p lic ite  c la ram en te  e l m arco  conceptusd y  
m e to d o ló g ico  en que descansa la  investigac ión . L o  a n te rio r es de p rim e ra  im p o rta n c ia  p o r 
lo  s igu ien te :

i)  Es necesario  saber si e l concepto de pob reza  que se u tiliz a  es sem ejante en  las 
d is tin ta s  investigaciones p a ra  así p o s ib ilita r la  com pa rac ión  y  ge n e ra liza c ió n  c ie n tífica . 
Ins is tim os  en este p u n to  po rqu e  la  va ria b le  pob reza  puede te n e r d is tin to s  conceptos 
subyacentes.

i i )  Sabido es que u n  concepto pa ra  ser m ed ido  re q u ie re  ser op e ra c io n a liza d o . E n  este 
con tex to  u n  m ism o concepto  puede ope rac iona liza rse  de d is tin ta s  fo rm as (p o r razones 
m etodo lóg icas, teó ricas o p rác ticas) y  con eso a m enudo se d is to rs io n a  la  u n ic id a d  
te ó ric a  que este ten ía . E sta  s itu a c ió n  es especia lm ente  com ún y  re cu rre n te  en  la  
m e d ic ió n  d e l concepto pobreza, lo  que puede co n d u c ir a m agn itudes de pob reza  m uy

1 3 / C E P A L , 1990.

14/ CEPAL, 1990.
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d ife re n te s  según la  op e ra c io n a liza c ió n  que se re a lice .
A n te s  de e x p lic ita r nuestro  m arco concep tua l y  m e to d o ló g ico  revisarem os los dos
p rin c ip a le s  enfoques u tiliza d o s  en A m é rica  L a tin a  p a ra  a b o rd a r la  p ro b le m á tica  de la
pobreza.

Estos son: 1 5 /

i)  E l m é todo  de lín e a  de pobreza.
E n  e l p rim e ro  se construye una  canasta n o rm a tiva  de sa tis facto res esenciales (C N S E ) 

p a ra  cada hogar. Luego se ca lcu la  e l costo de esta C N S E  y  esa m agn itu d  se co n v ie rte  en 
la  lín e a  de pobreza. Se com para la  lín e a  de pob reza  con  e l ing reso  (o  consum o) de cada 
hogar. P o r ú ltim o  todos los hogares cuyo ingreso  es m e n o r a l d e fin id o  com o lín e a  de 
pob re za  son c las ificados com o pobres y  todas las personas inc lm das en  u n  hogar se 
conside ran  com o pobres.

A h o ra , com o en la  p rá c tica  es m uy com p le ja  y  a rb itra ria  la  d e fin ic ió n  de los 
com ponentes no a lim e n ta rio s  de la  C N S E , lo  que genera lm en te  se hace es se leccionar una  
canasta n o rm a tiva  a lim e n ta ria  (C N A ), según c rite rio s  b io -m éd icos de ca lo rías m ín im as p e r 
cá p ita  según tra b a jo , ta lla , edad, etc., y  ca lcu la r e l costo  de ésta, lo  que se d e fin e  com o lín e a  
de in d ig e n c ia  o de pob reza  extrem a. Luego  este costo -m ag n itud  es ponde rado  p o r u n  fa c to r 
m u ltip lic a d o r p a ra  o b tene r la  lín e a  de pob reza  p ro p ia m e n te  ta l. E ste  fa c to r p o n d e ra d o r se 
d e fin e  sobre la  base d e l cuocien te  e n tre  gasto to ta l d e l consum o d e l hogar y  gasto en  
a lim e n to s  d e l p rim e r es tra to  que satisfaga sus re q u e rim ie n to s  n u trid o n a le s . Es in te resa n te  
destacar que las pocas experiencias de tra b a jo  con  la  C N S E  co m p le ta  ope ra n  con u n  fa c to r 
p o n d e ra d o r (p o r c ie rto  im p líc ito ), sustancia lm en te  m ayo r que  e l u tiliz a d o  a l tra b a ja r con  
C N A  (3.5 en e l p rim e r caso y  nunca m ayo r de 2.5 en  e l segundo caso). 1 6 /

E n  d e fin itiv a , esta o rie n ta c ió n  es básicam ente p ra g m á tica  y  d e fin e , p o r lo  ta n to , la  
pob reza  com o u n  d é fic it o carencia  de consum o m a te ria l, cuya m a n ife s ta c ió n  más aguda es 
la  ca renc ia  de una ra c ió n  a lim e n tic ia  necesaria  pa ra  una  subsistencia  soc io -b io lóg ica . E sto  
ú ltim o  le  ha v a lid o  serias críticas  que a luden  a su p a rc ia liz a c ió n  de las necesidades 
esenciales hum anas.

i i )  E l m é todo  de las necesidades básicas insatisfechas.
E l segundo m étodo , según sus autores y  seguidores, se in se rta  en  una  v is ió n  m uy 

a m p lia  sobre los prob lem as d e l c re c im ie n to  económ ico , e l em pleo, la  desigua ldad, la  
pob reza , etc. R esponde crítica m e n te  a l fo rm a lism o  de los  p lanes, m ode los y  p o lítica s  
económ icas basados en sim ples m etas m unéricas (a jus te , tasas de in tereses, P G B , in ve rs ió n , 
e tc .), s in  preocuparse p o r los o b je tivo s  fundam en ta les d e l d e sa rro llo , cuales son 
p rec isam ente  sa tis facer las necesidades básicas de la  p o b la c ió n . 1 7 /

15/ IL P E S ,IL D IS ,IS S , 1990.

16/ C O P L A M A R ,1 9 8 3 y  1986.

17/ C E P A U R ,1986.
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A h o ra , d e n tro  de esta pe rspectiva  podem os d is tin g u ir a los p ragm áticos y  a  los 
o rtodoxos. Los p rim e ro s  in c luye n  d e n tro  de las necesidades básicas só lo  aque llas susceptib les 
de m e d ic ió n  o b je tiva  y  pos ib le  a la  lu z  de la  in fo rm a c ió n  d isp o n ib le  (h a c in a m ie n to , ca lida d  
de la  v iv iend a , agua po tab le , se rvic ios san ita rios , esco la ridad  y  a veces a lgún  in d ic a d o r m uy 
in d ire c to  de la  ca lida d  económ ica d e l hoga r). C om o se observa, de hecho se excluyen 
necesidades de a lim e n ta c ió n , sa lud, ve s tid o  y  ca lzado,etc. P o r lo  gene ra l las necesidades 
básicas seleccionadas se p rueb an  p rin c ip a lm e n te  p a ra  v e rific a r estadísticam ente  su capacidad 
de d is c rim in a r los hogares pobres d e fin id o s  a través de la  lín e a  de pobreza. D ebe  destacarse 
que esta m e to do log ía  puede trab a ja rse  con censos y  encuestas p e rió d ica s  de escasa 
com p le jidad , to d o  lo  cua l ha de riva d o  en  que sea la  m e to do log ía  clásica, u tiliz a d a  p o r los 
gob ie rnos a través de los conocidos "M apas de Pobreza", la  que en tregue  una  in fo rm a c ió n  
m uy desagregada geográ ficam ente .

P o r su p a rte , los o rtodoxos in c lu ye n  d e n tro  de las necesidades básicas u n a  se rie  de 
va ria b le s  no  m a te ria le s  que co m p le jiza n  enorm em ente  e l concep to  de pob re za  y  su 
m e d ic ió n .l8 / D e b id o  a lo  a n te rio r esta pe rspectiva  se ha tra b a ja d o  poco e m p íricam e n te  y  
a veces se ha o pe ra c iona lizado  com o "ca lid a d  de v id a ".

E l presen te  tra b a jo , adem ás de c u m p lir un  re q u is ito  académ ico p a ra  a p ro b a r e l C urso 
de Posgrado en D in á m ica  de la  P o b la c ión  y  P rogram as y P o líticas  de D e s a rro llo , 1990, busca 
d a r una  c o n trib u c ió n  a l m e jo ra m ie n to  d e l cono c im ien to  de las cond ic iones de v id a  de la  
p o b la c ió n  en extrem a pobreza  que res ide  en la  C om una de C oncha lí, que p e rm ite  e la b o ra r 
los e lem entos de ju ic io  necesarios p a ra  la  fo rm u la c ió n  y  a p lica c ió n  de p o lítica s  y  p rogram as 
de ca rác te r soc ia l que e lim in e n  o reduzcan  los facto res que en  m ayo r m ed ida  in c id e n  en  e l 
d e te rio ro  de su n iv e l de v id a  o, a l m enos, que busquen a liv ia r en  a lgo  las consecuencias 
desfavorab les o rig inadas p o r e l m a rg in a m ie n to  que s ^ e n  p o r la  conce n trac ión  d e l fim to  d e l 
c re c im ie n to  económ ico.

E n  este docum ento  se in c luye n , en p rim e r lu ga r, los aspectos te ó rico s  y  m e todo lóg icos 
que se han te n id o  en  cuen ta  p a ra  la  e la b o ra c ió n  d e l aná lis is  de la  in fo rm a c ió n  d isp o n ib le  
pa ra  la  m encionada com un idad . A  co n tin u a c ió n  se señalan a lgunos antecedentes a este 
tra b a jo , que in c lu ye  aspectos de num erosos estudios sobre la  pobreza, en C h ile , sus 
caracte rís ticas y  m agnitudes, donde los más conocidos son, s in  duda, los dos M apas de 
E x tre m a  P obreza e laborados a p a r tir  de la  in fo rm a c ió n  dada p o r los censos de  1970 y 
1982.19/

E n  te rce r lu g a r se señalan las caracte rís ticas d e l estud io , donde se in c lu ye n  las 
d e fin ic io n e s  de las va riab les  p e rtin e n te s , las caracte rís ticas de las fuen tes de los  datos 
u tiliz a d o s  y  los m étodos y  p ro ce d im ie n to s  generales de su ob tenc ión .

E n  cua rto  lu g a r se hace una  ca ra c te riza c ió n  de los pobres a p a r tir  de una  c la s ifica c ió n  
de los hogares y  personas, hecha con base en e l p ro m e d io  de ingresos p o r hogar, re a liza n d o

1 8 / C E P A U R ,1986.

19/ ODEPLAN1974y 1986.
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u n  cruce con va riab les  com o la  edad, tip o  de fa m ilia , tip o  de educación, subsid ios y 
ben e fic io s , e n tre  o tras.

2. A n tecedentes

E n  C h ile  se han re a liza d o  num erosos estud ios sobre la  pobreza , sus caracte rís ticas y  
m agnitudes. Los más conocidos son, s in  duda, los dos M apas de E x tre m a  P obreza 
e laborados a p a r tir  de la  in fo rm a c ió n  dada p o r los censos de 1970 y  1982.20/ E stos estud ios 
se basaron  en e l esquem a p ragm á tico  de las necesidades básicas y  d e fin ie ro n  pob re za  y 
estrem a pob reza  a la  lu z  de cu a tro  ind icadores, a saber:

i)  T ip o  de v iv ie n d a  (desde dep a rtam en to  a rancho  y  ru ca );
i i )  H a c in a m ie n to  (cu a tro  o m ás personas p o r h a b ita c ió n  =  hogar h a c inad o );
i i i )  S istem a de e lim in a c ió n  de excretas (con  o  s in  descarga de agua); y
iv )  T en enc ia  de b ienes durab les.

L a  e lecc ió n  de esta m e todo log ía  obedeció  básicam ente a tres consideraciones:

- F a c ilid a d , d is p o n ib ilid a d  y co m p a ra b ilid a d  de la  in fo rm a c ió n  censal (aunque  la  
co m p a ra b ilid a d  de un iversos 1970 y  1982 no  es to ta lm e n te  p o s ib le  p o rq u e  en  este ú ltim o  
no  se in c lu ye n  hogares co lec tivos).

- D escon fianza  en la  m e d ic ió n  d e l ing reso  a través de la  in fo rm a c ió n  que im  in d iv id u o  
p ro p o rc io n a  a l encuestador.

- C o n cep tua lizac ión  de la  pob reza  extrem a com o una  "s itu a c ió n  pe rm anen te  y  c irc u la r” 
y  que p o r ta n to  no  respondía  a s ituaciones coyun tu ra les com o u n  ingreso  m ensua l o  im a  
recesión. Se a rgum entaba que, basándose en la  te o ría  d e l c a p ita l hum ano, la  pob reza  
extrem a se re la c io n a b a  con  e l ingreso pe rm anen te  y  sus expectativas a fu tu ro . Se sostenía, 
fin a lm e n te , que la  m anera  más adecuada de o p e ra c io n a liza r ing reso  pe rm anen te  y  
expectativas a fu tu ro  e ra  m ed ian te  las decisiones de consum o de b ienes que d ie ra n  u tilid a d  
a m ed iano  p la zo  a l m enos, va le  d e c ir b ienes durab les. T o d o  parece in d ic a r que se conside ró  
com o bienes durab les a  la  v iv ie n d a  y  a l eq u ip a m ie n to  de c ie rto s  b ienes durab les 
básicam ente e lectrodom ésticos, veh icu los y  te lé fo n o .

Los resu ltados de estos m apas son m atrices de c la s ifica c ió n  o rdenada  de pob reza . Los 
más pobres son de v iv ie n d a  m ó v il, s in  descm ga y  hacinados. L a  se lecc ión  d e l n iv e l 
considerado  com o lín e a  de pob reza  es a rb itra ria  p e ro  re a liza d a  con c rite rio s  abso lu tos (n o  
re la tiv o s ). E stos c rite rio s  son:

i)  E x is te n c ia  de hac inam ie n to  (e n  cu a lq u ie r caso);

20/ ODEPLAN1974y 1986.
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i i )  T odos los tip o s  de v iv ienda , excepto casa y  depa rtam en to , s i e l s istem a de e lim in a c ió n  
de excretas es m a lo ;

i i i )  Casas y departam entos en zonas urbanas, s in  equ ip a m ie n to  y  con  m a l sistem a de 
e lim in a c ió n  de excretas; y

iv )  V iv ie n d a  ca llam pa, rancho, ruca , choza.

E n  d e fin itiv a , las c ifras  que a rro ja ro n  estos estud ios in d ic a ro n  una  d ism in u c ió n  
im p o rta n te  de la  extrem a pobreza  en tre  1970 y 1982 (d e l 21%  a l 14% ). Se enco n tró  adem ás 
u n  m e jo ra m ie n to  s istem ático  en todos los in d ica do res de pobreza. A s í, p o r e je m p lo , e l 
h a c inam ie n to  b a ja  de u n  12.3%  a u n  7 .9%  (p o rce n ta je  de hogares hacinados en 1970 y  1982, 
respectivam en te ), la  d is p o n ib ilid a d  de u n  buen sistem a de excretas pasa d e l 53%  en  1970 
a l 60.3%  en 1982, la  p o b la c ió n  ha b ita n d o  en ruca , choza o  ranchos b a ja  d e l 3 .5%  en  1970 
a l 1.6%  en 1982, etc.

S in  em bargo, esta m etodo log ía  ha re c ib id o  num erosas críticas  ta les com o:

i)  L a  so la  posesión de u n  e lec trodom éstico  puede c o n v e rtir a u n  hogar p ob re  en  1970 
en no  p ob re  (o  no  in d ig e n te ) en 1982. E sto  es p a rtic u la rm e n te  grave en C h ile  po rqu e  
e l esquem a n e o -lib e ra l y  la  s itu a c ió n  económ ica p o s itiv a  de los dos p rim e ro s  años de 
la  década de los  80 c o n v irtió  a estos b ienes du rab les en  b ienes de consum o más o 
m enos com ún.

i i )  A l no  cons ide ra r ingreso no  se capta  la  ca renc ia  básica que id e n tific a  la  pob reza , cua l 
es la  a lim e n ta c ió n .

i i i )  Se consideran  ind icado res com o "sistem a de evacuación de excretas" que en  las 
pob lac iones urbanas no  d isc rim in a n  extrem a pobreza , dada su a lta  co b e rtu ra .

iv )  F in a lm e n te , o tros  estud ios u tiliz a n d o  m etodo log ías basadas en ingresos, canasta 
a lim e n tic ia  y  lín e a  de pob reza  a rro ja n  sustancieiles d ife re n c ia s  en la  m a g n itu d  de la  
p o b la c ió n  en extrem a pob reza  (m ayo r que e l 14%  estim ado a 1982).

D e b id o  a lo  a n te rio r se d e c id ió  u tiliz a r  la  m e to do log ía  de la  lín e a  de pobreza , basada 
en  ingresos pa ra  e l presente aná lis is.

3. C aracte rís ticas d e l estud io

E l presen te  estud io  se basa en la  in fo rm a c ió n  entregada p o r la  encuesta de 
ca ra c te riza c ió n  socioeconóm ica nac iona l (C A S E N ), le van tada  en nov iem bre  de 1987 en 
C h ile . C om o e l un ive rso  de estud io  es la  C om una de C o ncha lí só lo  se cons ide ra ron  las 
encuestas rea lizadas en esta com una. E n  to ta l se encuestó a 252 hogares con u n  to ta l de 
1053 personas (va le  d ec ir, u n  p ro m e d io  de 4.18 personas p o r hogar).

34



L a  C A S E N  entrega una a m p lia  in fo rm a c ió n  de va riab les , así que p e rm ite  tra b a ja r 
ta n to  con la  m e todo log ía  de los Ingresos com o con la  de las N ecesidades Básicas 
Insatisfechas. D e  hecho recoge de m anera  apa ren tem en te  co n fia b le  datos sobre e l ingreso 
de cada una  de las personas d e l hogar, lo  que p o s ib ilita  cá lcu los d e l ing reso  p e r cá p ita  de 
los hogares y así c a lific a r hogares deba jo  y  sobre la  lín e a  de pobreza.

D ebe  señalarse que en este caso se supone que los in d iv id u o s  de u n  hogar "no  pob re " 
son todos "no pobres", lo  que a veces puede no  ser c ie rto  p a ra  e l caso de em pleados 
"puertas ade n tro " (esta  s itu a c ió n  ta m b ié n  puede o c u rr ir  con c ie rto s  a llegados en hogares 
pob res).

A h o ra , en  lo  que respecta a la  C om una de C o ncha lí puede señalarse que es una  
com una ub icada  a l n o rte  de S antiago, a n tig ua  y  popu losa, ac tua lm e n te  con serias 
lim ita c io n e s  geográficas en sus p o s ib ilid a d e s  de c re c im ie n to  y  en un a  s itu a c ió n  
a d m in is tra tiva  com p le ja  po rqu e  se su b d iv id ió  in te rn a m e n te  en va rias  com unas p e ro  
d ificu lta d e s  económ icas im p id ie ro n  le va n ta r M u n ic ip a lid a d e s  nuevas, p o r lo  cua l la  
M u n ic ip a lid a d  de C o ncha lí c o n tro la  aún to d a  e l á rea  N o rte  de Santiago.

A  m ediados de 1987 su p o b la c ió n  e ra  aproxim adam ente  de 400.000 personas. Su 
s itu a c ió n  socio-económ ica , según d iversos estud ios, c ifra s  e in d ica do res e ra  m ed ia -ba ja  con 
c ie rto s  "bolsones de pobreza”. Lam en tab lem en te  la  C A S E N  no  tie n e  re p re se n ta tiv id a d  
m uestra l a n iv e l de d is tr ito  com una l y, p o r lo  ta n to , no  podem os d e te c ta r de m anera  
co n fia b le  y  con e rro r conocido  la  d is trib u c ió n  y  u b ica c ió n  de la  pob reza  y  ex tre m a  pobreza.

E n  lo  conce rn ien te  a l en foque te ó ric o  u tiliz a d o  optam os p o r uno  que conce p tu a liza ra  
la  extrem a pob reza  com o una  s itu a c ió n  que a fec ta  d ire c ta m e n te  la  sob rev ivenc ia  y  capacidad 
de una  v id a  b io ló g ic a  n o rm a l y  que p o r eso m ism o es c irc u la r y  pe rm anen te  en la  m ed id a  
que im p id e  a l in d iv id u o  o  a l hogar estab lece r cond ic iones que le  p e rm ita n  s a lir de  ese 
estado (p o r lo  cua l re q u ie re  ayuda de agentes externos, ta les  com o la  com un idad  o rgan izada  
o  e l E stado ). D e  lo  a n te rio r se deduce de in m e d ia to  que la  m e to d o lo g ía  a u tiliz a r  es la  de 
C anasta M ín im a  de A lim e n ta c ió n  y  la  L ín e a  de In d ig e n c ia  y  P obreza.

C om o estab lecer esta C anasta es u n  proceso com p le jo  y  d ific u lto s o  dec id im os u tiliz a r  
e l m ás re c ie n te  estud io  sobre pob reza  que ope ra  con esta m e to do log ía  y  que se basa 
p recisam ente  en la  C A S E N .2 1 / Este tra b a jo  estab lece tres  s ituaciónes de pob reza  según 
n iv e l de ingresos m ensuales p o r persona, lo  que a l tra b a ja r d ire c ta m e n te  p o r hogar se 
co n v ie rte  en ingreso p e rcá p ita  d e l hogar. Estas s ituaciones a n iv e l de zonas urbanas de C h ile  
son:

1- In d ig e n c ia : Se considera  com o in d ig en tes  a todas aque llas personas con  ingresos 
m ensuales m enores a 5081 pesos ch ilenos p a ra  nov iem bre  de 1987 (es d e c ir, fecha  de la  
C A S E N ). L o  a n te rio r es v á lid o  ta m b ié n  p a ra  todos los hogares con im  ing reso  p e rcá p ita  
m enor a la  c ifra  ya  señalada.

21/ CEPAL,1990.
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2- P obreza; Se considera  com o pobres a todas aque llas personas cuyo ingreso  m ensual 
se s itú a  en tre  los 5080 y 10158 pesos ch ilenos pa ra  nov iem bre  de 1987. Lxj a n te rio r es 
a p lica b le  nuevam ente a l ingreso p e rcá p ita  d e l hogar.

3- N o  pobres: Son no  pobres todas aque llas personas cuyo ingreso  m ensua l es su p e rio r 
a 10159 pesos ch ilenos p a ra  nov iem bre  1987. L o  m ism o es v á lid o  p a ra  e l ing reso  p e rcá p ita  
de los hogares.

Los resu ltados d e l estud io  m encionado a rro ja ro n  c ifra s  de pob reza  e in d ig e n c ia  
sustancia lm ente  m ayores a los d e l M apa  de la  E x tre m a  P o b re za .2 2 / basado en  datos d e l 
censo de 1982 (13.5 p o r c ie n to  de los hogares ind igen tes con u n  16.8 p o r c ie n to  de la  
p o b la c ió n  en esa s itu a c ió n  y  38.1 p o r c ie n to  de los hogares pobres con  u n  44.4 p o r c ie n to  
de la  p o b la c ió n  en esa s itu a c ió n ).

Las d ife re n c ia s  pueden deberse só lo  a dos facto res:

C am bios socio-económ icos e n tre  1982 y  1987 ( lo  que es p la u s ib le  p e ro  m uy 
d ifíc il que exp liq ue  toda  la  d is tanc ia  en tre  los resu ltad os);
Las d is tin ta s  m etodo logías u tiliza d a s  (fa c to r fu n d a m e n ta l en nue stra  o p in ió n ).

B ueno, a l a p lic a r esta m e todo log ía  a la  C A S E N  de C oncha lí, con R E D A T A M  3.1 se 
ob tuvo  la  s igu ien te  d is trib u c ió n  de s itu a c ió n  de pobreza:

Ind ig en tes : 99 hogares (39.3 p o r c ie n to  de la  m uestra ) con 468 personas (44.4  p o r 
c ie n to  de la  m uestra ) p e rc ib e n  m enos de 5080 pesos ch ilenos p e r cá p ita  a  nov iem bre  
de 1987.

P obres: 85 hogares (33.7  p o r c ie n to  de la  m uestra ) con  340 personas (32.3 p o r c ie n to  
de la  m uestra ) p e rc ib e n  en tre  5080 y  10158 pesos ch ilenos p e r cá p ita  a n o v ie m b re  de 
1987.

N o  pobres: 68 hogares (27 p o r c ie n to  de la  m uestra ) con 245 personas (23,3 p o r c ie n to  
de la  m uestra ) p e rc ib e n  más de 10159 pesos ch ilenos p e r c á p ita  a no v ie m b re  de 1987.

A  p a r tir  de lo  a n te rio r ya podem os c o n firm a r dos cosas:

* C o ncha lí es e fec tivam en te  una  com una po b re  com parada con  e l p ro m e d io  nac iona l, 
lo  que se m a n ifie s ta , sobre to d o , en la  a lta  p ro p o rc ió n  de p o b la c ió n  in d ig e n te .

* Se co n firm a  que los  hogares ind igen tes tie n e n  u n  p ro m e d io  de personas p o r hogar 
(4 .7 ) m ayo r que los hogares pobres (4 ) y  éstos m ayor que los hogares no  pob res (3 .6 ).

F in a lm e n te , tra ta rem os de eva lua r nuestra  m e to do log ía  a través de o tro s  ind icadores 
antes de pasar a la  ca ra c te riza c ió n  de la  in d ig e n c ia  y  la  pobreza  en C oncha lí.

22/ ODEPLAN1986.
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L a  c rític a  re la tiv a  a la  v o lu b ilid a d  o in e s ta b ilid a d  o desconfianza de la  de c la ra c ió n  de 
ingresos es im p o s ib le  de e n fre n ta r ya que es c ie rta , pe ro  ig u a lm e n te  se hacen preguntas 
sobre este aspecto en  la  m ayoría  de las encuestas de tip o  socio -económ ico . A sí, p o r e jem p lo , 
nada o b lig a  a una  persona a dec la ra r que posee u n  te le v iso r a c o lo r o c u a lq u ie r o tro  tip o  
de e q u ipa m ien to . A s im ism o , nada puede asegurar que la  T .V . que se re g is tró  segu irá  a llí 
e l s igu ien te  mes.

A  pesar de lo  a n te rio r se qu iso  eva lua r esta m e to do log ía  con  la  u tiliz a d a  p o r 
O D E P L A N .2 3 / C om o e l p u n to  más sensib le  fu e  e q u ip a m ie n to  (ya  que hac inam ie n to  
parece u n  buen in d ica d o r m ien tras  que los o tro s  dos y, sobre  to d o , e l de e lim in a c ió n  de 
excretas son poco  d iscrim inado res deb ido , p o r e jem p lo , a que u n  96 p o r c ie n to  de la  
p o b la c ió n  en C o n ch a lí tie n e  u n  "buen sistem a de e lim in a c ió n  de excre tas"), lo  que se h izo  
fu e  c ruza r la  te n e n c ia  de tres tip o s  de e qu ipa m ien to  y  n iv e l edu cac io na l p o r cada s itu a c ió n  
de pobreza . Los resu ltados son concluyentes. L a  s itu a c ió n  de pob reza  d is c rim in a  en  todos 
los casos la  te n e n c ia  d e l equ ipa m ien to . Es d ec ir, los ind igen tes  tie n e n  m e n o r p ro p o rc ió n  que 
lo s  pobres y  estos m eno r p ro p o rc ió n  que los no pobres. S in  em bargo, de a lguna  m anera  se 
com prueba la  fa le n c ia  de los ind icadores de e qu ipa m ien to  p o rq u e  d e fin iría n  com o no  po b re  
a hogares con grandes in su fic ie nc ias  a lim e n tic ia s . A sí, p o r e je m p lo  tenem os que u n  28.3 p o r 
c ie n to  de los  in d ig en tes  tie n e n  te le v iso r a co lo r, lo  que ev iden tem en te  es u n  e qu ipa m ien to  
abso lu tam ente  su n tu a rio  p a ra  su capacidad a d q u is itiva . A s í m ism o u n  46.5 p o r c ie n to  de los 
ind igen tes tie n e n  re frig e ra d o r. P o r ú ltim o , e l ú n ico  eq u ip a m ie n to  que s i d is c rim in a  es e l 
veh ícu lo , u n  3 p o r c ie n to  de los ind igen tes tiene , co n tra  u n  26 p o r c ie n to  de los  no-pobres 
que s i d ispone de veh ícu lo . L a  conc lus ión  es ta ja n te : o  e l ing reso  se m id ió  m a l (se 
subestim ó) o los  in d ica do res  de eq u ip a m ie n to  no  so lo  no  d is c rim in a n  s in o  que adem ás p o r 
a lguna  ra zó n  d is to rs io n a n  e l concepto  m ism o y  escencia de pob reza  e in d ig e n c ia  re la c io n a d o  
con  la  ca renc ia  de recursos a lim e n tic io s  m ín im os.

P o r ú ltim o , se observa que la  educación d isc rim in a  sobre  to d o  en  re la c ió n  de no 
pobres con  e l res to , ya  que los  p rim e ro s  tie n e n  n ive les de educación  os tenc ib le m en te  más 
a ltos.

C uadro  15
N U M E R O  D E  H O G A R E S  S E G U N  E Q U IP A M IE N T O  P O R  

S IT U A Q O N  D E  P O B R E Z A , 1987

T enenc ia  de 
equ ipos Ind igen tes %

S itu ac ió n  de pobreza 
Pobres % N o-pob res % T o ta l %

T .V . c o lo r 28.3 35.3 61.8 39.7
R e frig e ra d o r 46.5 62.4 82.4 61.5
V e h ícu lo 3.0 8.3 26.5 11.1
T o ta l hogares 100.0 100.0 100.0 100.00

(99) (85) (68 ) (252)

F u e n te : E ncuesta  C A S E N , C h ile , 1987

23/ 1986.
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4. C a ra c te riza c ió n  de los pobres

A l hacer una  c la s ifica c ió n  de la  p o b la c ió n  según su grado de pobreza, d e te rm in a d a  p o r 
la  lín e a  de pobreza, u tiliz a n d o  e l ingreso p ro m e d io  p o r hogar o b te n id o  de una  m uestra  de 
la  p o b la c ió n  a través de la  a p lica c ió n  de la  C A S E N  de 1987, en C o ncha lí se observa que 
de cada 100 hab itan tes 45 pertenecen a la  ca tegoría  de pobres ind igen tes, e l 32 p o r c ie n to  
a la  ca tegoría  de pobres, lo  que in d ic a  que las dos te rce ras pa rtes de la  p o b la c ió n  que reside 
en esta com una, un  76.7 p o r c ie n to , está c la s ifica d a  com o pob re , lo  que in d ic a  la  im p o rta c ia  
que tie n e  e l d ir ig ir  hacia  esta com un idad  acciones de tip o  soc ia l que m e jo re n  sus 
cond ic iones.

C uadro  16
N U M E R O  D E  P E R S O N A S  P O R  E D A D  S E G U N  S IT U A C IO N

D E  P O B R E Z A , 1987

E dad 
en años Ind igen tes

%

S itu a c ió n  de pobreza  
Pobres
%

N o-pobres
%

T o ta l
%

M enores 6 16.4 9.1 8,6 12.3
D e  6-14 20.1 14.1 11.4 16.1
D e  15-18 11.5 9.7 5.3 9.5
D e  18-24 10.9 16.2 15.5 13.7
D e  25-64 37.8 43.5 50.6 42.6
D e  65 y  + 3.2 7.4 8.6 5.8

T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0
(468) (340) (245) (1053)

F u e n te : E ncuesta C A S E N , C h ile , 1987.

L a  d is trib u c ió n  de la  p o b la c ió n  de C o ncha lí p o r rangos de pob reza  es m uy d ife re n te  
a la  d e l país y  a la  de la  R e g ió n  M e tro p o lita n a , donde e l g ru p o  de in d ig en tes  de estas dos 
agregaciones no  supera e l 17 p o r c ie n to , m ie n tra s  que en la  C om una de C o ncha lí la  
p ro p o rc ió n  de esta p o b la c ió n  es tres veces m a yo r.2 4 /

a ) E s tru c tu ra  p o r edad

Se observan d ife renc ias  de im p o rta n c ia  e n tre  las estructu ras de edad de los grupos de 
p o b la c ió n , ob ten idos a través de la  c la s ifica c ió n  según la  s itu a c ió n  de pobreza. Es así com o 
la  p o b la c ió n  ca racte rizada  com o in d ig e n te  p resen ta  una  e s tru c tu ra  m ucho m ás jo v e n  que la

24/ CEPAL,1990.
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de los grupos de pobres y  no  pobres (v e r cuad ro  15), donde la  e s tru c tu ra  p o r edad de los 
pobres ta m b ié n  es a su vez más jo ve n  que la  de los no pobres. Es así com o en los grupos 
de p o b la c ió n  m enores de 18 años, es aproxim adam ente  e l dob le  en la  p o b la c ió n  de 
ind igen tes con re la c ió n  a la  id e n tific a d a  com o no pob re . E n  los grupos de p o b la c ió n  de 
m ayores de 18 años la  re la c ió n  es inversa , una  m ayor p ro p o rc ió n  de p o b la c ió n  de estos 
grupos en la  p o b la c ió n  id e n tific a d a  com o no  pob re . Lx) a n te rio r hace suponer d ife re n c ia le s  
de fecund idad  y  esperanza de v id a  m uy m arcadas en tre  los g rupos de p o b la c ió n  de 
ind igen tes y  no pobres. E l g rupo  de pobres p resen ta  una  e s tru c tu ra  cercana a l p ro m e d io  de 
los dos grupos de p o b la c ió n  a n te rio rm e n te  m encionados.

b ) H ogares

A  p a r tir  de los resu ltados que se p resen tan  en e l cuadro  16 sobre e l sexo d e l je fe  d e l 
hogar, se puede in fe r ir  que d e l to ta l de la  m uestra  hay un  20.6 p o r c ie n to  de je fe s  de hogar 
de sexo fe m e n in o , c ifra  de bastante s ig n ifica d o  ya que se espera que la  abso lu ta  m ayoría  de 
los je fe s  de hogar sean de sexo m ascu lino . L o  que puede su g e rir que hay num erosos 
hogares s in  hom bre  a d u lto  responsable o que las m ujeres reem p lazan  a l hom bre  en e l pap e l 
de sostenedor económ ico d e l hogar.

C uad ro  17
N U M E R O  D E  H O G A R E S  S E G U N  E L  S E X O  D E L  J E F E  

P O R  S IT U A C IO N  D E  P O B R E Z A  1987

S itu a c ió n  
de pob reza M ascu lino

%

Jefe  de hogar 
F em en ino
%

T o ta l
%

In d ig e n te 74.8 25.3 39.3
P obre 82.4 17.7 33.7
N o  pob re 82.4 17.7 27.0
T o t^ 79.4 20.6 100.0

(200) (52 ) (252)

F u e n te : E ncuesta C A S E N , C h ile , 1987.

A l re v isa r la  d is trib u c ió n  d e l sexo de los je fes  de hogar según la  s itu a c ió n  de pob reza  
se observa que la  m ayor p ro p o rc ió n  de je fe s  de hogar fem e n in o  se p resen ta  en  e l rango de 
pob reza  de los ind igen tes, 25% , m ie n tra s  que en  los o tro s  dos grupos de p o b la c ió n  no  hay 
d ife ren c ias  e n tre  e llos.
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c) T ip o  de fa m ilia

E n  la  com un idad  de C oncha lí e l tip o  de fa m ilia  que p re d o m in a  es la  fa m ilia  tip o  
nuc lea r, 71.4 p o r c ie n to , sobre la  de tip o  extend ido . L a  n uc lea r está in te g ra d a  p o r e l je fe  
de hogar, su cónyuge y  los h ijo s , y  la  extend ida  com o a q u é lla  que adem ás de los m iem bros 
que ca rac te rizan  a la  nuc lea r, in c luye  o tras personas fa m ilia re s  y  no fa m ilia re s .

C uadro  18
NUMERO DE HOGARES SEGUN TIPO DE FAMILIA POR SITUAaON DE POBREZA, 1987

R ango de T ip o  de fa m ilia
pob reza N u c le a r E x te n d id a

% %

In d ig e n te 71.7 28.3
P obre 69.4 30.6
N o  p o b re 73.5 26.5

T o ta l 71.4 28.6
(180) (71 )

F u e n te : Encuesta C A S E N , C h ile , 1987.

A l com para r las estructu ras de pobreza  p a ra  cada tip o  de com pos ic ión  fa m ilia r, no  se 
observan d ife ren c ias  s ig n ifica tivas  e n tre  las dos estructu ras. E sto  in d ic a  que e l tip o  de 
fa m ilia  no  d is c rim in a  a la  p o b la c ió n  según su g rado de pobreza.

d ) Personas p o r hogar

E l p ro m e d io  de personas p o r hogar es s ig n ifica tiva m e n te  d ife re n te  en cada u n o  de los 
estra tos o  s itu a c ió n  de pobreza, donde e l p ro m e d io  de personas en u n  hogar in d ig e n te  es 
de 4.7 personas su p e rio r a l p ro m e d io  m uestra ! que es de 4.2 personas, e l g rupo  de p o b la c ió n  
de no  pobres tie n e  una  persona p o r hogar m enos que la  p o b la c ió n  in d ig e n te , 3.6 (v e r cuadro  
19).
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Cuadro 19
NUMERO PROMEDIO DE PERSONAS POR HOGAR

SEGUN RANGO DE POBREZA

D a tos S itu ac ió n  de pob reza
Ind igen tes  % Pobres % N o  pobres % T o ta l %

H ogares 39.3 33.7 27.0
Personas 44.4 32.3 23.3
P rom ed io  personas

p o r hogar 4.7 4.0 3.6 4.2

F u e n te : E ncuesta  C A S E N , C h ile , 1987.

e ) E ducac ión

L o  p rim e ro  que lla m a  la  a tenc ión  a l re v isa r las c ifra s  re lac ionadas con e l tip o  de 
estud io  que han te n id o  los hab itan tes de C oncha lí, a p a r tir  de las respuesta a la  encuesta 
C A S E N , es la  d ife re n c ia l que existe en tre  las personas que no ten ían  n ingún  tip o  de estud io , 
e n tre  los d ife re n te s  grupos de p o b la c ió n  d e fin id o s  en  cada uno  de los  rangos de pobreza, 
donde la  p ro p o rc ió n  de personas m ayores de 6 años que no  han te n id o  n in g ú n  tip o  de 
estud io  es la  m ita d , 1.8 p o r c ie n to , en la  p o b la c ió n  de ind igen tes con  re la c ió n  a la  p o b la c ió n  
de no  pobres, 2.7 p o r c ie n to . E ste  resu ltad o  ta n  inesperado  puede considerarse poco 
re p re se n ta tivo  p o r la  pequeña can tidad  de casos in vo lu crad os.

C uadro  20
N U M E R O  D E  P E R S O N A S  M A Y O R E S  D E  5 A Ñ O S  P O R  T IP O  

D E  E S T U D IO , S E G U N  S IT U A C IO N  D E  P O B R E Z A , 1987

T ip o  de 
estud io Ind igen tes

S itu a c ió n  de pob reza  
Pobres N o -P obres T o ta l

E duc.p re -esco la r 1.0 1.0 0.9 1.0
Básica p repa r. 60.9 48.9 38.4 51.4
M e d ia  y  hum an. 31.0 38.8 41.1 36.0
M ed .téc.p ro fes. 3.8 4.2 5.4 4.3
U n iv e rs ita ria 0.8 2.3 7.1 2.8
Ins t.p ro fes . 0.0 1.6 0.0 0.5
C e n tro  fo rm .té cn . 0.0 1.0 2.7 1.0
Enseñan.espec. 0.3 0.0 0.5 0.2
E le m e n ta l adu lte1 0.0 0.3 0.0 0.1
N in g u n o 1.8 1.6 2.7 2.0
S in  da to 0.5 0.3 1.3 0.7
T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0

(391) (309) (224) (924)

F u e n te : E ncuesta C A S E N , C h ile , 1987.
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A h o ra , si se com paran las estructu ras de la  p o b la c ió n  según los tip o s  de estud io  
denom inados com o preesco lar, básica p re p a ra to ria , m ed ia  y  hum anidades, m ed ia  técn ica  
p ro fe s io n a l y  la  u n ive rs ita ria , se observan d ife renc ias , dignas de tenerse en cuenta, e n tre  las 
e s tru c tu ra  co rrespond ien te  a la  p o b la c ió n  de ind igen tes y  la  de los no pobres, ya que en la  
m ed ida  en que se asciende en la  escala d e l tip o  de estud io  la  frecu enc ia  re la tiv a  d ism inuye  
en m ayor p ro p o rc ió n  en los ind igen tes que en los no  pobres. P o r e jem p lo , en educación 
m ed ia , la  p ro p o rc ió n  de personas que a lcanzaron  este tip o  de educación  es de 30 p o r c ie n to  
en los ind igen tes y  38 p o r c ie n to  en los  no  pobres; si hacem os la  m ism a com parac ión  en e l 
tip o  de educación u n iv e rs ita ria  se observa que la  d ife re n c ia l es m uy im p o rta n te , de 1 a 10, 
pués só lo  e l 0.8 p o r c ie n to  de los in d ig en tes  a lcanza este n iv e l de educación, m ie n tra s  que 
en  e l g rupo  de los no  pobres la  p ro p o rc ió n  es de 7.1 p o r c ie n to . S i en  este aná lis is  in c lu im o s  
en fo rm a  a d ic io n a l a l g rupo  de p o b la c ió n  id e n tific a d o  com o pobres, se observa que su 
e s tru c tu ra  p o r tip o  de educación es m uy s im ila r a  la  de los no  pobres, con  excepción  de 
los  d e l n iv e l u n iv e rs ita rio , donde la  p ro p o rc ió n  en los no  pobres es su p e rio r en  tre s  veces 
a la  de los  pobres, 2.3 y  7.1 p o r c ie n to .

5. Subsidios

a) P rogram a de A lim e n ta c ió n  E sco la r (P A E )

E ste  p rog ram a  consiste en la  en trega  d ia ria  de desayuno (u  onces), y  a lm ue rzo  a  los 
estud iantes de 6 a 14 años de edad m a tricu la d o s  en  e l c ic lo  básico en  escuelas fiscales, 
m un ic ipa les  y  p a rticu la re s  subvencionadas. Se p ro p o n e  c o n tr ib u ir a re so lve r lo s  p rob lem as 
de re p e tic ió n , ausentism o, dese rc ión  y  fracaso esco lar, así com o m e jo ra r e l estado 
n u tr ic io n a l de los estud iantes de las escuelas básicas p roven ien tes de hogares en  extrem a 
pobreza.

C reado en 1964, e l p rog ram a  se encuen tra  a cargo de la  Ju n ta  N a c io n a l de A u x ilio  
E sco la r y  Becas (J U N A E B ), o rgan ism o depend ien te  d e l M in is te rio  de E d u ca c ió n .2 5 /

L a  p o b la c ió n  o b je to  de este p rog ram a, en la  com im a de C oncha lí, p resen ta  la  m ayor 
p ro p o rc ió n  en e l rango de ind igen tes  55 p o r c ie n to , seguido p o r los pobres con  u n  28 p o r 
c ie n to  y  p o r ú ltim o , los no pobres con un  17 p o r c ie n to , va lo res que tie n e n  una 
correspondencia  con la  e s tru c tu ra  p o r edad de la  p o b la c ió n , que com o se d ijo  es m ucho  más 
jo v e n  en e l g rupo  de ind igen tes.

C on respecto  a la  co b e rtu ra  de este p rog ram a  en la  com una de C oncha lí, vem os que 
es m uy ba ja , ya  que d e l c ie n  p o r c ie n to  de los estud iantes considerados en  la  E ncuesta  (170 
en va lo res abso lu tos), u n  81.8 p o r c ie n to  no  rec ibe  e l b e n e fic io  d e l p rog ram a. S in  em bargo, 
se observa que a pesar que e l po rcen ta je  de p o b la c ió n  be n e fic ia d a  es ba jo , existe una  buena 
fo ca liza c ió n , ya  que este tip o  de b e n e fic io  casi en  su to ta lid a d  es re c ib id o  p o r e l g rupo  
considerado in d ig e n te , v e r cuadro  20.

25 / Vergara, 1990.
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Cuadro 21
NUMERO DE PERSONAS QUE RECIBEN ALIMENTACION EN EL

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO SEGUN RANGO DE POBREZA, 1987

B e ne fic ios
a lim e n ta rio s Ind igen tes

%

S itu ac ió n  de pobreza 
Pobres
%

N o-pobres
%

T o ta l
%

N o  rec ibe 73.4 89.6 96.4 81.8
D esayuno u  once 2.1 2.1 3.6 2.4
A lm u e rzo 11.7 4.2 0.0 7.7
D esayuno y  a lm . 4.3 2.1 0.0 3.0
A lim e n t.c o m p le ta 4.3 0.0 0.0 2.4
S in  da to 0.0 2.1 0.0 0.6
N .S .A . 4.3 0.0 0.0 2.4

T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.00
(94 ) (48) (28 ) (170)

F u e n te : Encuesta C A S E N , C h ile , 1987.

b ) S ubsid io  ú n ico  fa m ilia r  (S U F )

E ste  p rog ram a  consiste en e l pago de asignación fa m ilia r  a los m enores de 6 años de 
edad pe rtenecien tes a fa m ilia s  que v ive n  en la  extrem a pobreza, cuyos padres carecen de 
p re v is ió n . Su in s ta u ra c ió n  en C h ile  se d ió  en 1981. P o ste rio rm en te , e l goce de este b e n e fic io  
se h izo  extensivo a las em barazadas de la  m ism a co n d ic ió n  y  a los m enores de hasta 8 años 
y  luego , de hasta los 15 años de edad.

E ste  subsid io  es fin a n c ia d o  p o r e l fo n d o  ú n ico  de préstam os fa m ilia re s  (F U P F ). Los 
b e n e fic ia rio s  tie n e n  adem ás acceso g ra tu ito  a las prestaciones de sa lud p ropo rc ionada s p o r 
e l S istem a N a c io n a l de S ervic ios de S alud. L a  a d m in is tra c ió n  d e l p rog ram a  está a cargo d e l 
S e rv ic io  de Seguro S ocia l (SSS). A  las m un ic ipa lida des les corresponde la  in s c rip c ió n  de 
postu lan tes y la  se lección de los  b e n e fic ia r io s .^ /

E n  la  com una de C o ncha lí este p rog ram a  tie n e  una buena fo ca liza c ió n , ya  que la  
p ro p o rc ió n  de personas bene fic iadas es e l dob le  en los  ind igen tes con  re la c ió n  a lo s  pobres 
y  de 20 veces con re la c ió n  a los no-pobres (v e r cuadro  21).

26/ Vergara, 1990.
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Cuadro 22
NUMERO DE PERSONAS QUE RECIBEN SUBSIDIO UNICO

FAMILIAR SEGUN RANGO DE POBREZA 1987

R e c ibe n  e l S U F Ind igen tes Pobres N o-pobres T o ta l
% % % %

N o  re c ib e 65.2 60.6 62.0 63.0
S i re c ib e 8.6 4.1 0.4 5.2
S in  da to 0.0 0.3 2.0 0.6
N .S .A 26.3 35.0 35.5 31.2

T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0
(468) (340) (245) (1053)

F u e n te : E ncuesta  C A S E N , C h ile , 1987.

c ) P rogram a na c io n a l de a lim e n ta c ió n  com p le m e n ta ria  (P N A C )

E l P N A C  consiste en la  d is trib u c ió n  g ra tu ita  de a lim en tos , básicam ente leche y  
m ezclas p ro te ica s, a los m enores de 6 años de edad, em barazadas y  nod rizas, a fín  de 
p ro te g e r a  la  m u je r gestante, p ro m o ve r e l c re c im ie n to  n o rm a l de la  p o b la d o n  preesco la r, 
p re v e n ir la  d e sn u tric ió n  in fa n til y  p e rm itir  la  re cupe rac ión  d e l daño cuando éste ya se ha 
p ro d u c id o . Se tra ta  de e n tre g a r a los  b e n e fic ia rio s  im  p o rce n ta je  de sus re q u e rim ie n to s  
energé ticos y  p ro te ico s  d ia rio s  de acue rdo  a su edad, g rado  de v u ln e ra b ilid a d  y  estado 
fis io ló g ic o .

C reado en 1954, e l P N A C  es ad m in is tra d o  p o r e l S istem a N a c io n a l de S ervicios de 
S a lud (SNSS) con recursos d e l M in is te r io  de Salud P ú b lica , a l que ta m b ié n  corresponde su 
e jecuc ión . Los a lim en tos son d is trib u id o s  en los con su lto rio s  p e rifé ric o s  y  postas ru ra le s  que 
e l SNSS m an tiene  a lo  la rg o  d e l pa ís .27 /

E n  e l caso de la  com una de C o n ch a lí este p rog ram a  tie n e  una  buena co b e rtu ra  ya que 
e l 79 p o r c ie n to  de las personas que deben re c ib ir lo  lo  re c ib e n  (v e r cuad ro  22). Adem ás se 
observa una  buena fo ca liza c ió n , re fle ja d o  en la  a lta  p ro p o rc ió n  de personas benefic iadas en 
los  g rupos de p o b la c ió n  c las ificados com o ind igen tes  y  pobres, 79 y  77 p o r c ie n to , 
respectivam en te . S in  em bargo, se ap rec ia  una  c ie rta  f iltra c ió n  de los no -pobres que rec ibe  
este subs id io , 42.8% .

27/ Vergara, 1990.
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C uadro  23
N U M E R O  D E  P E R S O N A S  M E N O R E S  D E  C IN C O  A Ñ O S  Q U E  R E C IB E N  

A L IM E N T A C IO N  E N  E L  C O N S U L T O R IO  D E  S A L U D  S E G U N  
S IT U A C IO N  D E  P O B R E Z A , 1987

A lim e n to s  de 
com p lem en tac ión Ind igen tes

%

S itu a c ió n  de pobreza  
Pobres
%

N o-pobres
%

T o ta l
%

Leche 26%  
(P u rità ) 13.0 22.6 4.8 14.0

Leche ce rea l 58.4 38.7 33.3 49.6
Leche ce rea l 

a rro z 6.5 16.1 4.8 8.5
Leche  26%  

ce re a l-a rro z 1.3 0.0 0.0 0.8

N o  re tira  a lim e n to 18.2 19.4 57.1 24.8

S in  da to 2.6 3.2 0.0 2.3

T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0
(77 ) (31 ) (21) (129)

F u e n te : E ncuesta C A S E N , C h ile , 1987.

d ) S istem a de p re v is ió n  de sa lud

Sobre este se rv ic io  a l a n a liza r los datos podem os observa r que la  co b e rtu ra  es to ta l 
(v e r cuad ro  24). A l hacer u n  anáüsis considerando la  lo c a liz a c ió n  se observa que la  
ca tego rizac ión  es poco c la ra , ya  que en  e l g rupo  A  se com b ina  a los que no  tie n e n  n inguna 
p re v is ió n  de sa lud (to ta lm e n te  desva lidos), con los  ind igen tes (g ra tu id a d  abso lu ta ), p o r lo  
ta n to , no  es p os ib le  o b tene r una  conc lus ión  c la ra  a p a r tir  de los datos d e l cuadro .
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C uadro  24
N U M E R O  D E  P E R S O N A S  S E G U N  E L  S IS T E M A  D E  P R E V IS IO N  D E  S A L U D

P O R  R A N G O  D E  P O B R E Z A , 1987

S istem a 
p re v is io n a l 
de sa lud

Ind igen tes
%

S itu a c ió n  de pobreza  
Pobres
%

N o-pobres
%

T o ta l
%

N o  tiene . 
In d ig e n te 48.0 19.6 6.6 29.0
G ru p o  B 23.9 30.3 23.5 25.9
G ru p o  C 4.2 3.3 8.2 4.8
G ru p o  D 1.8 4.2 14.0 5.4
G ru p o  N  esp. 11.5 12.2 23.1 14.4

Fuerzas A rm adas 0.0 1.5 4.5 1.5
Isapres 2.2 5.6 12.8 5.8
P a rticu la res 8.2 19.6 6.6 11.5
O tro s 0.2 3.9 0.8 1.6

T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0
(452) (337) (243) (1032)

F u e n te : E ncuesta  C A S E N , C h ile , 1987.

S i se hace una  re v is ió n  de los  in d ica do res p o r tip o  de se rv ic io  se puede a p re c ia r que 
e l se rv ic io  p ú b lic o  g rupo  B , destinado  a a filia d o s  cuyo ingreso no  exceda de $16.288, es e l 
que b rin d a  la  m ayor co b e rtu ra  p o b la c io n a l u n  25 p o r c ie n to , p resen tando una  e s tru c tu ra  
s im ila r en  los d ife re n te s  estra tos de pobreza , s iendo lig e ra m e n te  su p e rio r en e l g rupo  de 
pobres, u n  30.3 p o r c ien to .

E l o tro  tip o  de se rv ic io  que ta m b ié n  tie n e  porcen ta jes s ig n ifica tivo s , especia lm ente  
e n tre  los  no  pobres (23 p o r c ie n to ), es e l "S istem a P re v is io n a l P ú b lico ", que se fin a n c ia  con  
la  co tiza c ió n  le g a l de los trab a ja do res, que rep resen ta  u n  14 p o r c ie n to  d e l to ta l.

e ) V iv ie n d a

A l hacer un a  re v is ió n  pan o rám ica  de los ben e fic io s  re lac ionados con  la  a d q u is ic ió n  o 
e l m e jo ra m ie n to  de la  v iv ie n d a , que re c ib e  la  p o b la c ió n  de C oncha lí, se observa que un  17.5 
p o r c ie n to  de los hogares se acog ió  a los bene fic ios. C uadro  23, donde e l 9 p o r c ie n to  se 
re fie re  a l subsid io  h a b ita c io n a l, d e l cua l e l m ayor b e n e fic ia rio  es e l g rupo  de los  ind igen tes, 
u n  12 p o r c ie n to . E l p rog ram a  de ben e fic io s  está o rie n ta d o  de acuerdo con  las necesidades 
de v iv ie n d a , donde curiosam ente  los  ind igen tes son e l g rupo  de p o b la c ió n  que en m enor 
p ro p o rc ió n  re q u ie re  de v iv ie n d a  p ro p ia , ve r cuadro  25.
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C uadro  25
N U M E R O  D E  H O G A R E S  S E G U N  T IP O  D E  B E N E F IC IO  

P O R  R A N G O  D E  P O B R E Z A , 1987

B e n e fic io s S itu ac ió n  de pobreza
Ind igen tes Pobres N o-P obres T o ta l
% % %

S ub.hab itac. 11.9 7.6 8.3 9.4
S .A .F . 3.4 5.7 2.1 3.8
V iv .s o c ia l 1.7 0.0 2.1 1.3
L o te  c /se rv . 0.0 0.0 2.1 0.6
S i, no  sabe 3.4 1.9 2.1 2.5
N in g u n o  79.7 84.9 83.4 82.6

T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0
(59 ) (53) (48 ) (160)

F ue n te : E ncuesta C A S E N . C h ile . 1987.

C uadro  26
H O G A R E S  S E G U N  S IT U A C IO N  D E  T E N E N C IA

P O R  R A N G O  D E  P O B R E Z A  D E L  JE F E  D E  H O G A R , 1987

B e n e fic io s S itu ac ió n  de pobreza
Ind igen tes Pobres N o-P obres T o ta l
% % % %

C e d id a  p o r fam . 26.3 15.3 13.2 19.1
C ed ida  p o r serv. 1.0 1.2 0.0 0.8
P ro p ia  pagando 21.2 18.8 23.5 21.0
P ro p ia  pagada 38.4 43.5 47.1 42.5
A rre n d a d a  to ta l 8.1 11.8 13.2 10.7
A rre n d a d a  p ieza 4.0 7.1 2.9 4.8
O tro s 1.0 2.4 0.0 1.2

T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0
(99) (85 ) (68 ) (252)

F uen te : E ncuesta  C A S E N , C h ile , 1987.
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6. F uen te  de ingresos p o r n ive les de pobreza

A l observa r la  es tru c tu ra  de la  p o b la c ió n  en cada uno  de los grupos de p o b la c ió n  
es tructu rados a p a r tir  d e l g rado de pobreza  según la  fu e n te  que genera sus ingresos se tie n e  
que la  m ayor p ro p o rc ió n  de pob lac ión , m ayor de 14 años, que no  cuen ta  con  ingresos 
corresponde a los ind igen tes 56 p o r c ie n to , seguido de los pobres con u n  41 p o r c ien to , 
m ie n tra s  que los no  pobres só lo  p resen ta  u n  27 p o r c ie n to  de personas que no  rec ibe n  
ingresos.

C uadro  27
N U M E R O  D E  P E R S O N A S  S E G U N  L A  F U E N T E  D E  SUS IN G R E S O S  

P O R  R A N G O  D E  PO BR E21A , 1987

F ue n te  de 
los ingresos

S itu ac ió n  de pobreza  
Ind igen tes Pobres
%  %

N o-P obres
%

T o ta l
%

S in  ingresos 55.9 40.6 27.0 43.1
P equeño artesano 10.4 8.1 8.7 9.2
T rab .asa l.ag ríco la 0.0 0.0 1.0 0.3
T rab .asa l.u rba no 24.2 37.9 44.9 34.4
P ro p ie ta rio s , a rre n d a ta rio s 0.0 0.0 0.5 0.1
P ro fes iona les, em presarios 0.0 0.0 1.0 0.3
R ebajas o  g ra tu ita 0.0 0.8 0.5 0.4
J u b ila c ió n , pensión 6.1 10.0 14.8 9.7
P A S IS 2.4 0.4 0.5 1.2
P O JH 1.0 2.3 1.0 1.5

T o ta l 100.0
(297)

100.0
(261)

100.0
(196)

100.0
(754)

F u e n te : E ncuesta  C A S E N , C h ile , 1987.

L a  fu e n te  que p rovee ingresos a la  m ayor can tid ad  de p o b la c ió n  es la  de traba jadores 
asa lariados urbanos, en todos los rangos de pobreza, s iendo s ig n ifica tiva m e n te  m ayor en  la  
p o b la c ió n  c la s ificad a  com o no  pob re , con u n  45 p o r c ie n to , seguido de los  pobres con  un  
38 p o r c ie n to , y  so lo  una  cua rta  p a rte  de los ind igen tes  re c ib e n  ingresos de esta fu en te . E sto  
seña la  que los ind igen tes  y  la  p o b la c ió n  po b re  que o b tie n e  ingresos lo  hace de fuentes 
d ife re n te s  a l tra b a jo  asa la riado , ta les com o ju b ila c io n e s , pensiones, m ontepíos, P A S IS , P O JH  
y  pequeños artesanos.

L a  pequeña artesanía, e l com erc io  am bu lan te  y  e l tra b a jo  p o r cuen ta  p ro p ia , es la  
segunda fu e n te  de ingresos de la  com un idad  de C o ncha lí, que aunque no m uestra  
d ife re n c ia s  s ig n ifica tiva s  en tre  los d ife re n te s  estra tos de pobreza, hay una  m ayor p ro p o rc ió n
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de personas que dependen de esta fu e n te  en los ind igen tes, 10.4 p o r c ie n to , con re la c ió n  a 
8 p o r c ie n to  en los o tros dos grupos. T a m b ié n  tie n e  a lguna im p o rta n c ia  d e n tro  de las 
fuen tes de ingresos la  ju b ila c ió n , pensiones y m ontepíos, que a d ife re n c ia  de la  fuen te  
m encionada a n te rio rm e n te  si p resen ta  d ife re n c ia le s  e n tre  los rangos de pobreza, es así com o 
la  p o b la c ió n  no  po b re  en una p ro p o rc ió n  dos veces m ayor que la  de los in d ig en tes  rec ibe  
ingresos de esta fuen te , 15 y  6 p o r c ie n to  respectivam ente . E s to  in d ic a  que la  p o b la c ió n  no 
p o b re  tie n e  u n  m ayor cu b rim ie n to  de esta p re s ta c ió n  soc ia l que la  p o b la c ió n  p o b re  e 
in d ig e n te .

7. C onclusiones

i)  C oncha lí es u n  te r r ito r io  p o b re  en com parac ión  con e l p ro m e d io  n a c io n a l y  
m e tro p o lita n o , sobre  to d o  p o r su g ran  p ro p o rc ió n  de ind igen tes , que es 
aproxim adam ente  tres veces la  de estas agregaciones geográficas.

i i )  Los hogares ind igen tes tie n e n  un  p ro m e d io  de personas m ayor que la  de los 
hogares pobres, que a su vez tie n e n  u n  p ro m e d io  su p e rio r que los no  pobres.

i i i )  L a  p o b la c ió n  in d ig e n te  p resen ta  c la ram en te  una  e s tru c tu ra  p o r edad m ás jo ve n  
que la  de los o tro s  dos grupos, p o r su p a rte  la  p o b la c ió n  no  pob re , p resen ta  la  
e s tru c tu ra  p o r edad más enve jec ida  de los tres, con u n  im p o rta n te  po rcen ta je , 
8.57, de personas m ayores de 65 años.

iv )  L a  fa m ilia  n u c le a r es con creces la  más com ún en  C oncha lí, u n  71 p o r c ie n to , 
s in  que se p resen ten  d ife re n c ia s  en  la  d is trib u c ió n  p o r s itu a c ió n  de pobreza .

v ) Los je fe s  de hogar son m a yo rita ria m e n te  hom bres, aun cuando en m odo  a lguno 
es despreciab le  la  p ro p o rc ió n  de m ujeres je fe s  de hogar (a lre d e d o r d e l 21 p o r 
c ie n to  de los hogares). P o r o tro  la do , es en e l caso de los in d ig en tes  donde se 
observa m ayor can tid ad  de je fe s  de hogar m uje res (25.3 p o r c ie n to  de los 
hogares).

v i)  E x is te n  d ife re n c ia le s  im p o rta n te s  e n tre  e l tip o  de educación  a lcanzada p o r los 
d is tin to s  grupos de p o b la c ió n , es así com o en educación  m ed ia , la  p ro p o rc ió n  
de personas que a lcanzaron  este tip o  de educación  es de 30 p o r c ie n to  en  los 
ind igen tes y 38 p o r c ie n to  en  los no-pobres; s i hacem os la  m ism a com parac ión  
en e l tip o  de educación  u n iv e rs ita ria  se observa que la  d ife re n c ia l es m uy 
im p o rta n te , de 1 a 10, fa vo rec ie ndo  a m p liam en te  a los no-pobres.

v ii)  L a  p ro p o rc ió n  de la  p o b la c ió n  ben e fic ia da  con e l P rogram a de A lim e n ta c ió n  
E sco la r es ba jo , s in  em bargo, existe una buena fo ca liza c ió n , ya que este tip o  de 
b e n e fic io  casi en su to ta lid a d  es re c ib id o  p o r e l g rupo  considerado  in d ig e n te .
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v iii)  E n  C o ncha lí e l S ubsid io  U n ic o  F a m ilia r tie n e  una  buena fo ca liza c ió n , ya que la  
p ro p o rc ió n  de personas benefic iadas es e l dob le  en los ind igen tes con re la c ió n  
a los pobres y de 20 veces con re la c ió n  a los no-pobres.

ix )  L a  d is trib u c ió n  de a lim en tos  a través de los con su lto rio s  es u n  b e n e fic io  m uy 
extend ido  en C o ncha lí ya que e l 72.87 p o r c ie n to  de los h a b ilita d o s  p a ra  re c ib ir lo  
lo  ob tie ne . A h o ra , si b ie n  se observa que los ind igen tes tie n e n  la  m ayor 
p ro p o rc ió n  de bene fic iados es ap rec iab le  una  c la ra  filtra c ió n  hac ia  e l secto r no - 
p ob re  (u n  42.86 p o r c ie n to  de los sujetos h a b ilita d o s  pa ra  re c ib ir lo  de esa 
s itu a c ió n  de pob reza  lo  o b tie n e n ),

x ) E n  lo  que respecta  a los ben e fic io s  de sa lud existe u n  p ro b le m a  de id e n tific a c ió n , 
ya que las categorías de respuesta de la  encuesta son am biguas. S in  em bargo, 
es ev iden te  que e l sistem a de sa lud es ta ta l es la  p rin c ip a l fu e n te  de a te n c ió n  de 
sa lud p a ra  los hab itan tes  de C oncha lí. D e  hecho, en  n ingun a  s itu a c ió n  de 
pob re za  la  co b e rtu ra  de la  sa lud p riva d a  en  n in g ú n  caso pasa d e l 25 p o r c ie n to ,

x i)  P o r ú ltim o , en cuan to  a la  fu e n te  de ingresos existen dos ha llazgos de 
im p o rta n c ia . P rim e ro , u n  55 p o r c ie n to  de los in d ig en tes  se dec la ra  s in  ingresos, 
lo  que im p lic a  una  fu e rte  in te rm ite n c ia  la b o ra l o una  abso lu ta  dependencia  de 
la  ca rida d  o  la  ayuda esta ta l. Segundo, la  g ran  m ayoría  de la  m uestra  es 
tra b a ja d o r asa la riado  u rban o , lo  que m uestra  e l n iv e l socio -económ ico  ba jo .
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D . S ituac iones lim ita n te s  en m a te ria  h a b ita c io n a l

E l tra b a jo  se denom ina  "Id e n tific a c ió n  de s ituaciones lim ita n te s  en m a te ria  
h a b ita c io n a l y  se rv ic ios conexos", de N o ra  V e n tro n i, Jacqu e line  G a rc ia  S., W a lte r C a s tillo  
G u e rra  y  Jorge A lb e rto  G óm ez.

1. In tro d u c c ió n

L a  Ilu s tre  M u n ic ip a lid a d  de C oncha lí a d m in is tra  ac tua lm e n te  cua tro  com unas: 
C oncha lí, H uechuraba , c inco  d is trito s  de R e co le ta  y  u n  d is tr ito  de Independencia . Estas se 
encu en tra n  ubicadas en e l extrem o n o rte  de la  c iudad  de S antiago en e l a n tig uo  b a rr io  de 
L a  C h im b a  (e l o tro  la d o ).

Su d e sa rro llo  u rbano  fu e  hom ogéneo y  se d e sa rro lló  ap rox im adam ente  hac ia  1901 
com o un a  p ro lo n g a c ió n  de Santiago. D a do  su o rig e n  re tira d o  d e l ce n tro  u rban o , fu e  base 
de asen tam ien to  de grupos más pobres de la  c iudad ; p o r este m o tiv o  e l E stado se conv ie rte  
en p rin c ip a l en te  subs id ia rio  en m a te ria  h a b ita c io n a l y  se d e sa rro lla n  diversos p lanes de 
v iv iendas popu la res, especia lm ente a p a r tir  de 1930. Las p rim e ra s  construcciones se asientan 
cercanas a las p rin c ip a le s  vías de com un icación : A ve n id a  E l S a lto  e Independencia .

A  p a r tir  de 1964 se d e sa rro lla n  p o lítica s  de v iv ie n d a  a n iv e l nac iona l, que en  esta 
com una m a te ria liz a  la  ocupación  y  p o s te rio r as ignación de te rre n o s  m ed ia n te  la  "ope ra c ión  
s itio "; y  a l m ism o tiem po , la  ocupación  espontanea de te rre n o s  e riazos de pob lad o re s  "sin  
casa".

A  p a r tir  de 1974 se construye en esos te rre n o s  eriazos, quedando la  com una 
densam ente p o b lad a  y  con  poco espacio p a ra  nuevos program as de e d ific a c ió iL  C om o fo rm a  
de extensión, en  1979 se u rb a n iza  su zona ru ra l.

A  p rin c ip io s  de 1980, dada la  extensión de la  com una la  a d m in is tra c ió n  c e n tra l decide 
re fo rm a r la  d iv is ió n  p o lític o -a d m in is tra tiv a  de la  zona, quedando conform adas las actuales 
com unas descritas a n te rio rm e n te .

2. T é rm in o s  de re fe re n c ia  d e l estud io

E n  este b reve  tra b a jo  se p resen ta  u n  d iagnóstico  de las necesidades en  m a te ria  de 
v iv ie n d a  y  servic ios conexos con e l f in  de b rin d a r insum os a la  a d m in is tra c ió n  respectiva  
p a ra  p ro ye c ta r p lanes, fija n d o  especia l a tenc ión  en  las fa len c ias  más urgen tes de so luc ión .

Se in te n ta  d a r estim aciones d e l tip o  y  can tid ad  de m ejo ras e im p lem entac iones 
necesarias com o pa ra  que los  encargados puedan d e te rm in a r e l m o n to  to ta l de d in e ro  
necesario  pa ra  m e jo ra r las cond ic iones hab itac iona les  de d ich a  p o b la c ió n , o a c tu a r com o 
in te rm e d ia rio  fre n te  a l g ob ie rno  ce n tra l en  aque llas acciones de su ju ris d ic c ió n , do tand o  de 
esta m anera  de un  d ia g n ó tico  que s irva  de insum o pa ra  la  fo rm u la c ió n  e im p le m e n ta c ió n
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de p o lítica s  de v iv ie n d a , que tie n d a n  a m e jo ra r las actua les cond ic iones de v iv ie n d a  y re d u c ir 
e l d é fic it h a b ita c io n a l.

L a  com una de C oncha lí, fu e  un  área p re fe re n te  de lo ca liza c ió n  de program as estatales 
de v iv ie n d a ; así es que só lo  un  núm ero  red u c id o  de vecinos construyó sus v iv iendas en 
fo rm a  p a rtic u la r, en ta n to  la  g ran  m ayoría  h a b ita  en pob laciones.

D esde este p u n to  de v is ta  e l m ayor p ro b le m a  no  es la  in h a b ita b ilid a d  de la  v iv iend a , 
n i la  p ro v is ió n  de servic ios conexos, s ino  e l d é fic it h a b ita c io n a l d eb ido  a l g ran  núm ero  de 
a llegados a esta com una.

E n  la  p resen te  in vestigac ión  se ad o p ta ro n  conceptos de v iv ie n d a  y  hac inam ie n to , con 
e l f in  de o b te n e r resu ltados que nos lle v e n  a  los o b je tivo s  propuestos in ic ia lm e n te , cu a l es 
e l de  e s tra tific a r las v iv iendas de C o ncha lí de acuerdo  a sus cond ic iones de h a b ita b ilid a d .

3. Ind icado res básicos

a ) V iv ie n d a

A dop tam os la  s igu ien te  d e fin ic ió n : v iv ie n d a  es la  in fra e s tru c tu ra  fís ica  en la  que se 
sa tis facen  las necesidades b io ló g icas y  sociales ya  que b rin d a  p ro te cc ió n , a b rig o  y  p riva c id a d  
y  en  donde se con jugan las re lac iones a fectivas necesarias p a ra  la  fo rm a c ió n  de la  fa m ilia .

D e fin im o s  los sigu ientes conceptos:

C a lid a d  de la  v iv ie n d a , considerando e l tip o :
v iv iendas m alas, aqué llas que sean ca llam pas, rancho , ru ca  o m ediagua; 
v iv iendas regulares, aqué llas que sean co n ve n tillo s  y 
v iv iendas buenas, los departam entos y  las casas.

C a lid a d  de los m a te ria le s  de construcc ión  p redom inan tes: 
techo

m a la  ca lidad , son aqué llos de desechos, pa ja , ca rtó n , fo n o lita , o  z in c  o p iza rre ñ o  s in  
c ie lo ;
buena ca lidad , de z in c  o p iza rre ñ o  con c ie lo , te ja , te ju e la  o losa.

m uros
m a la  ca lidad , son los de desecho, b a rro , qu incha , ta b iq u e  s in  fo rra r  o ta b iq u e  fo rra d o ; 
buena ca lidad , son los de adobe, a lb a ñ ile ría  de p ie d ra , la d r illo , concre to  o b loque .

p iso
m a la  ca lidad , son los de tie rra  o la d r illo ; 
buena ca lidad , son los de en tab lado , ra d ie r, ba ldosa  de cem ento , p lá s tico , a lfo m b ra d o  
pa red  a pa red , pa rq u e t o cerám ica. 

d o ta c ió n  de servic ios básicos.
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o rig e n  y  d is p o n ib ilid a d  d e l agua
d e fic ita ria , son las ob ten idas de río , ve rtie n te , pozo , acarreo  de agua p o ta b le  o  red  
d o m ic ilia r ia  con la  lla ve  fu e ra  de la  v iv ie n d a ;
sa tis fa c to ria , son las ob ten idas m ed ian te  re d  d o m ic ilia ria  con lla ve  d e n tro  de la  
v iv iend a .

d is p o n ib ilid a d  de e lim in a c ió n  de excretas
d e fic ita ria , son las que no  tie n e n , las que tie n e n  le tr in a  s a n ita ria  o pozo neg ro  o  las 
que tie n e n  fosa séptica ;
sa tis fa c to ria , son las que d isponen de W .C . conectado a a lca n ta rilla d o ,

com parte  e l sistem a de e lim in a c ió n  de excretas 
d e fic ita ria , las que com parte n  e l s istem a; 
sa tis fa c to ria , las que no  lo  com parten .

d is p o n ib ilid a d  de tin a  v /o  ducha
d e fic ita ria , las que no  d isponen  n i de ducha n i de tin a , o s i d isponen son de uso 
co m p a rtid o ;
sa tis fa c to ria , las que poseen de uso exclusivo con o s in  agua ca lien te . 

d is p o n ib ilid a d  de energ ía  e lé c trica
d e fic ita ria , las que no d isponen  o, las que d isponen p e ro  no  poseen m e d id o r; 
sa tis fa c to ria , las que d isponen  de e n e rv a  e lé c tric a  con  m e d id o r com ún o 
p a rtic u la r.

b ) H a c in a m ie n to

P ara  d e fin ir  hac inam ie n to  tom am os dos va riab les , núm ero  de personas y  núm e ro  to ta l 
de p iezas d o rm ito rio s  (uso exclusivo  y  o tros  usos), a l o b te n e r la  d iv is ió n  e n tre  éstas, 
d e fin im o s  com o v iv ie n d a  hacinada a q u é lla  cuyo resu ltad o  sea m ayor que tres  personas p o r 
d o rm ito rio .

P ara o b te n e r una m ed id a  d e l n iv e l de hac inam ie n to  más d e ta lla d o , cre im os 
conven ien te , m o s tra r e l hac inam ie n to  de las v iv iendas según e l tip o  de fa m ilia , sea ésta 
n u c le a r o extend ida.

Se consideró  com o hogar n u c le a r aqué l co n s titu id o  p o r no  más de: je fe (a ) de  hogar, 
esposa(o) e h ijo s . H o g a r ex tend ido  e l que in c luye  a l m enos una  persona con  c u a lq u ie r o tro  
tip o  de parentesco.
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4. A n á lis is  e in te rp re ta c ió n  de la  in fo rm a c ió n

a) V iv ie n d a

A l exam inar e l tip o  de v iv iend a , se ob tuvo  u n  12.7 p o r c ie n to  de m ediaguas y  e l resto  
de e d ificac iones  re su lta ro n  adecuadas (cuad ro  28). S in  em bargo, no  se puede conocer, a 
través de los datos de la  encuesta, e l g rado de d e te rio ro  s u frid o  especia lm ente  p o r las 
construcciones más antiguas.

C uadro  28
F R E C U E N C IA S  D E  L A S  V IV IE N D A S  S E G U N  T IP O

T ip o F recuencia  re la tiv a

M ed iagua 12.7
C o n v e n tillo 0.4
D e p a rta m e n to 1.2
Casas 84.5
O tro s 1.2
T o ta l 100.0

(252)

F uen te : E ncuesta C A S E N  1987.

E n  e l techo  re su lta  u n  4.4 p o r c ie n to  de fo n o lita , que s i se le  agrega a l g ru p o  de z in c  
o  p iza rre ñ o  s in  c ie lo , aum en ta  e l in d ic a d o r de m a la  ca lid a d  a  19.4 p o r c ie n to  (cuad ro  29).

C a lid a d  de los  m uros, en este caso e l po rcen ta je  de v iv iendas de m a la  ca lid a d  asum e 
u n  40.1 p o r c ie n to , p e ro  s in  p resen ta r construcciones en desecho, b a rro , q u in ch a  o  p irc a  - 
s ino  so lam ente tab iques (fo rra d o  y  s in  fo rra r)(c u a d ro  30).

C uadro  29
F R E C U E N C IA S  D E  L A S  V IV IE N D A S  S E G U N  E L  

M A T E R IA L  D E  C O N S T R U C C IO N , T E C H O

T ip o F recuencia  re la tiv a

F o n o lita 4.4
Z in c  o p iza rre ñ o  s in  c ie lo 15.1
Z in c  0 p iza rre ñ o  con c ie lo 79.4
T e ja 0.8
T e ju e la 0.4
T o ta l 100.0

(252)

F ue n te : E ncuesta  C A S E N  1987.
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C uadro 30
F R E C U E N C IA S  D E  L A S  V IV IE N D A S  S E G U N  E L  M A T E R IA L  

D E  C O N S T R U C C IO N , M U R O S

T ip o F recuenc ia  re la tiv a

T ab iqu e  s in  fo rra r  12.3
T a b iqu e  fo rra d o  27.8
A d obe  2.4
L a d rillo s , concre to  o b lo q u e  56.0 
O tro s  1.6
T o ta l 100.0

(252)

F uente : E ncuesta C A S E N  1987.

E n  cuan to  a l p iso , p o d ría  decirse  que e l tip o  m ás p reocupan te , m ed io  de a d q u is ic ió n  
de va riadas enferm edades, es e l de tie rra . C on éste se p resen ta  u n  núm ero  re la tiva m e n te  
b a jo  de v iv iendas, siendo d e l o rd e n  d e l 4 p o r c ie n to  respecto  a l to ta l (cuad ro  31).

C uadro  31
F R E C U E N C IA S  D E  L A S  V IV IE N D A S  S E G U N  E L  M A T E R IA L  

D E  C O N S T R U C C IO N , P IS O

T ip o F recuen c ia  re la tiv a

T ie rra 4.4
E n ta b la d o 42.5
R a d ie r 12.7
B a ldosa o cem ento 13.9
P lástico 15.9
P arque t o cerám ica 9.9
O tros 0.8

T o ta l 100.0
(252)

F uen te : E ncuesta C A S E N  1987.

A l a n a liza r la  conexión  a servic ios básicos, la  co b e rtu ra  asum e va lo res im p o rta n te s . 
D e  esta m anera  só lo  un  3.6 p o r c ie n to  de hogares deben aca rrea r agua p o ta b le  desde fu e ra  
d e l s itio  y  u n  10.32 p o r c ie n to  tie n e n  re d  d o m ic ilia ria , p e ro  fu e ra  de la  v iv ie n d a  (cu a d ro  32).
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C uadro  32
F R E C U E N C IA S  D E  L A S  V IV IE N D A S  S E G U N  O R IG E N  Y ] 

D IS P O N IB IL ID A D  D E  A G U A

O rigen F recuen c ia  re la tiv a

A ca rre o  de agua p o ta b le  
R ed d o m ic ilia ria , lla ve  a fu e ra  
R ed d o m ic ilia ria , lla ve  a de n tro  
T o ta l

3.6
10.3
86.1

100.0
(252)

F uen te : E ncuesta  C A S E N  1987.

E l sistem a de e lim in a c ió n  de excretas p resen ta  u n  96.4 p o r c ie n to  de co b e rtu ra , e l 
res to  posee una  le tr in a  o pozo ciego y  una  p ro p o rc ió n  cercana a cero  no  posee nada (cuad ro  
33). L o  que sí p resen ta  un  v a lo r a lto  es e l núm ero  de v iv iendas que com parten  d icho  
se rv ic io , asunñendo u n  34.5 p o r c ie n to  (cuad ro  33). S i adem ás pensam os que esta encuesta 
no  p e rm itió  m e d ir a llegados d e n tro  de la  v iv ie n d a , s ino  que se los  consideró  com o 
com ponentes d e l hogar, entonces este p o rce n ta je  es a ltam en te  s ig n ifica tivo .

C uad ro  33
F R E C U E N C IA S  D E  L A S  V IV IE N D A S  S E G U N  O R IG E N  Y  D IS P O N IB IL ID A D  

D E  S IS T E M A  D E  E L IM IN A C IO N  D E  E X C R E T A S

D is p o n ib ilid a d F recuen c ia  re la tiv a

N o  tie n e 0.4
L e trin a  sa n ita ria 3.2
W .C . conectado a

a lc a n ta rilla d o 96.4
T o ta l 100.0

(252)

F uen te : E ncuesta C A S E N  1987.
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C uadro  34
F R E C U E N C IA S  D E  L A S  V IV IE N D A S  S E G U N  O R IG E N  Y  D IS P O N IB IL ID A D  

D E  S IS T E M A  D E  E L IM IN A C IO N  D E  E X C R E T A S

D is p o n ib ilid a d F recuencia  re la tiv a

N o  com parte 65.1
S i com parte 34.5
S in  da to 0.4
T o ta l 100.0

(252)

F u e n te : Encuesta C A S E N  1987.

A dem ás d e l co m p a rtim ie n to  de los servic ios e n tre  p ro p ie ta rio s  y  a llegados d e n tro  de 
la  m ism a v iv ie n d a , se añade e l te n e r que c o m p a rtir d ich o  se rv ic io  con  vecinos de o tra  
v iv ie n d a . D a d o  que las casetas san ita rias cuen tan  con co b e rtu ra  im p o rta n te  se in d a g ó  sobre 
e l d e te rm in a n te  de ese a lto  pocen ta je . P a rec ie ra  ser que su p rin c ip a l causa ra d ic a  en e l 
hecho de que d e n tro  d e l te rre n o  de una  v iv ie n d a  con s tru id a  p o r la  a d m in is tra c ió n  p ú b lica  
se han  d e sa rro lla d o  o tras de m eno r ca lida d  pa ra  acoger a los a llegados, lo s  cuales s i b ien  
no  in te g ra n  e l hogar, com parte n  los servic ios san ita rios  de la  v iv ie n d a  p rin c ip a l.

C on  e l fín  de a c la ra r d icha  aseveración, p rim e ro  debe ría  d e fin irs e  qué se e n tie n d e  p o r 
a llegado  y  sus diversas m an ifestaciones. S i se u tiliz a  la  d e fin ic ió n  de hoga r que  establece 
com o lím ite  la  acc ión  de co c in a r jim to s , surgen en  consecuencia serios p rob lem as p a ra  p ode r 
c u a n tific a r a los a llegados. P o d ría  entonces, agregarse una va ria b le  p s ico so d a l, en  e l sen tido  
de las asp iraciones o  deseos de v iv ir  separado. E ste  ú ltim o  concepto  ta m b ié n  es re la tiv o  
pues obv iam ente  to d a  persona  asp ira  a una  v iv ie n d a  in dep e n d ie n te  p e ro  no  s iem pre  se 
cuen ta  con  las cond ic iones su fic ien tes pa ra  co n cre ta rlo  (sa lud  y  recursos económ icos en tre  
o tras).

A s í se pueden d e te rm in a r las s igu ientes categorías de a llegados:

i)  F a m ilia re s  o no  fa m ilia re s  que conviven  en la  m ism a v iv ie n d a  p e ro  que p o d ría n  
acceder a p lanes popu la res.

i i )  F a m ilia re s  o  no  fa m ilia re s  que si b ie n  v ive n  en la  m ism a v iv ie n d a  no  se encuen tran  
en cond ic iones de independ iza rse . P o r e jem p lo , abuelos m ayores o pe rson a l de se rv ic io  
perm anen te .

i i i )  F a m ilia re s  o no  fa m ilia re s  que ocupan hab itac iones constru idas en e l in te r io r  d e l s itio , 
genera lm ente  en fo rm a  p re ca ria  y  que com parte n  los serv ic ios de la  v iv ie n d a  p rin c ip a l.

A  través de la  encuesta C A S E N  no pueden d is tin g u irse  en tre  los com ponentes de los 
grupos i)  y  ii) ,  pues am bos fo rm a n  p a rte  de lo  que de fin im o s com o hoga r ex te n d id o . Y  e l
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g rupo  i i i )  puede ser e l que está de te rm inan do  u n  a lto  p o rcen ta je  de personas en s itu a c ió n  
de te n e r que c o m p a rtir e l uso de los servic ios san ita rios.

S igu iendo  con nuestro  aná lis is, un  12 p o r c ie n to  de v iv iendas no tie n e n  acceso a tin a  
o ducha y  u n  28 p o r c ie n to  la  com parte  -con  la  m ism a aco tac ión  d e l caso a n te rio r-. P ero es 
im p o rta n te  destacar que a través de esta in fo rm a c ió n  p o d ría  in fe rirs e  que ap roxim adam ente  
u n  77 p o r c ie n to  no  cuen tan  con agua ca lie n te  (cuad ro  35).

E n  conexión  a energ ía  e lé c trica  hay u n  1.6 p o r c ie n to  de v iv iend as s in  este se rv ic io  y  
u n  7.5 p o r c ie n to  que está conectado s in  m e d id o r (cuad ro  36).

C uadro  35
F R E C U E N C IA S  D E  L A S  V IV IE N D A S  S E G U N  O R IG E N  Y  

D IS P O N IB IL ID A D  D E  T IN A

D is p o n ib ilid a d F recuenc ia  re la tiv a

N o  d ispone 
D e  uso co m p a rtid o  
D e  uso exclusivo agua fría  
D e  uso exclusivo agua 

ca lie n te  
T o ta l

12.0
28.2
36.9

23.0
100.0 
(252)

F uen te : E ncuesta C A S E N  1987.

C uadro  36
F R E C U E N C IA S  D E  L A S  V IV IE N D A S  S E G U N  O R IG E N  Y  

D IS P O N IB IL ID A D  D E  E N E R G IA  E L E C T R IC A

D is p o n ib ilid a d F recuencia  re la tiv a

N o  d ispone 1.6
D ispone  p e ro  s in  m e d id o r 7.5
D ispone  con

m e d id o r com ún 21.8
D ispone  con

m e d id o r p a rtic u la r 69.1
T o ta l 100.0

(252)

F uente : E ncuesta C A S E N 1987.
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b ) H a c in a m ie n to

P ara  es tu d ia r la  va ria b le  de hac inam ie n to  d e c id ió  c las ifica rse  a ios hogares en 
nucleares y  extendidos con e l f in  de observa r posib les d ife ren c ias  e n tre  las p ropo rc iones  de 
hacinados en uno  y  o tro  grupo .

N o  debe o lv ida rse  que dada la  fa le n c ia  de la  encuesta C A S E N , en lo  que respecta a 
la  no  conside rac ión  de los d ife re n te s  hogares que puedan  e x is tir d e n tro  de una  v iv ie n d a , se 
tra ta rá  com o in d iv id u o s  d e l hogar todos los que h a b ite n  en  la  m ism a. A  f in  de es tim a r las 
necesidades de v iv iendas se consideró  que cada u n o  de los hogares extend idos necesita rían  
a l m enos una  v iv iend a , así to d o  hogar ex tend ido  re p re se n ta ría  la  necesidad de una  nueva 
v iv ie n d a . Se consideran  com o allegados todos aque llos in teg ra n te s  d e l hogar que no  tu v ie ra n  
un a  re la c ió n  de h ijo (a ) o esposa(o) con e l je fe  d e l hogar. O bv iam en te  se están com etiendo  
dos e rro res , que p o d ría  suponerse que se com pensan, a f in  de o b te n e r u n  núm ero  de 
dem anda de v iv iendas que tenga v a lo r de decis ión . E l p rim e r e rro r consiste en  in c lu ir  com o 
dem andantes de o tra  v iv ie n d a  a las personas m ayores (abue los) que conviven  en  o tro  hogar 
p e ro  que no  necesariam ente desearían o  p o d ría n  v iv ir  solos. E n  lín e a  c o n tra ria  se considera  
que u n  hogar extend ido  só lo  in c lu ye  a u n  g rupo  con  necesidad de v iv ie n d a  y  no  varias 
fa m ilia s  com o p o d ría  estar dándose en la  re a lid a d . P o r o tro  la do , en  los hogares nucleares 
p o d ría  habe r h ijo s  m ayores con  capacidad p a ra  v iv ir  en fo rm a  in depe nd ie n te  que no  se 
conside ran  en tre  los  dem andantes de v iv ie n d a  y  que sería  m ás com p licado  de tecta rlos.

B a jo  estas consideraciones puede decirse  que u n  29.4 p o r c ie n to  de los  hogares 
(v iv ie ndas, en  la  encuesta C A S E N ) cuen tan  con  a llegados, de esta m anera  dado que e l 
núm ero  a c tu a l (a l año 1987) de v iv iendas son ap rox im adam ente  76608, serían  necesarias 
22492 v iv iendas más.

T a b la  1

Personas en hogares N ucleares E xtend ido s T o ta les

N o  hacinados 81.4 74.6 78.7
H acinados 18.6 25.4 21.3

T o ta les 100.0 100.0 100.0
(639) (414) (1053)
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T a b la  2

H ogares N ucleares E xtend idos T o ta les

N o  hacinados 87.1 79.7 84.9
H acinados 12.9 20.3 15.1

T o ta les 100.0 100.0 100.0
(178) (74) (252)

C onsiderando com o hacinados aqué llos hogares con m ás de 3 personas p o r cu a rto  se 
construye ron  dos tab las de con tingenc ia , una  cruzando h a c inam ie n to  con  núm ero  de  hogares 
nucleares y  extend idos (ta b la  2 ), la  o tra  in vo lu c ra n d o  núm ero  de personas en  ta les 
cond ic iones (ta b la  1). Se p la n te ó  la  h ipó tes is  de in dependencia  e n tre  tip o  de  hogar y 
co n d ic ió n  de hac inam ie n to , u tiliz a n d o  la  estadística  j i  cuadrado p a ra  su p rueba .

A l p la n te a r e l test de h ipó tes is , con un  n iv e l de s ig n ifica c ió n  d e l 5 p o r c ie n to , se 
concluye que, en base a la  ev idenc ia  m uestra ! no  puede decirse que exista  re la c ió n  e n tre  e l 
tip o  de hogar (n u c le a r o e x te n d id o ) y  e l co m p o rta m ie n to  de la  va ria b le  h a c in a m ie n to  (ta b la  
2).

L o  que sí puede observarse es que tie n d e  a ser m ayo r e l núm ero  de hogares nucleares 
y  personas en ese tip o , que los  extend idos, y  a la  vez que la  ca tegoría  de no  hac inad o  es 
m ayor que la  de hacinados en  am bos casos.

P o d ría  suponerse que en aque llos hogares con a lto  núm ero  de h ijo s  es m ás p ro b a b le  
que no  v iva n  o tro s  fa m ilia re s  o  no  fa m ilia re s , p o r lo  que se p ro d u c iría  u n  h a c in a m ie n to  que 
pod ríam os d en om ina r "s im p le ". E n  cam bio , los hogares extend idos que p resen tan  
hac inam ie n to  d e te rm in a ría n  u n  p ro b le m a  más c rític o , en  e l sen tido  de que a l e x is tir  más de 
3 personas p o r cua rto , éstas no  siem pre  te n d ría n  una  re la c ió n  de parentesco d ire c to  en tre  
si. P o r lo  ta n to , dado que la  v iv ie n d a  se considera  com o e l espacio en e l cua l la  fa m ilia  
d e sa rro lla  sus activ idades en fo rm a  p riva d a  e in dep e n d ie n te  d e l m undo ex te rno , e l cua rto  
pa ra  d o rm ir debería  c u m p lir una  fu n c ió n  de p riva c id a d  a n iv e l in d iv id u a l; en e l caso de que 
se co n v ie rta  en u n  lu g a r de "concu rrenc ia " de personas que no tie n e n  lazos d ire c to s  de 
paren tesco y  edades m uy d is tin ta s , existe  una  p rope ns ión  a c ie rtas  fo rm as de p e rve rs ió n  y 
re lac iones prom iscuas.

S i consideram os com o p ro b le m a  c rític o  aque llos hogares extend idos, don de  además 
existe  hac inam ie n to , entonces sería  necesario  en fo rm a  p r io r ita r ia  c o n s tru ir 1088 v iv iendas 
más, de las ac tua lm en te  existentes, lo  cua l rep resen ta  u n  4.8 p o r c ie n to  d e l to ta l de 
v iv iendas necesarias m encionado a n te rio rm e n te  (22  492).

A h o ra , en e l caso de los hogares nucleares só lo  se necesita rá , s i se co n ta ra  con la  
su p e rfic ie  necesaria, hacer am p liac iones en un  12.92 p o r c ie n to  de las v iv iendas.
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5. C onclusiones

P o d ría  pensarse en in c lu ir  a lgún sistem a de ca le n ta m ie n to  d e l agua en  la  construcc ión  
de casetas, ya que p o r lo  observado, en  genera l, los vecinos no  tom a n  in ic ia tiv a s  p rop ias 
pa ra  co n ta r con ese se rv ic io , quizás p o r fa lta  de va lo ra c ió n  o de m edios. P e ro  en este caso 
se p la n te a  e l p ro b le m a  de que la  fa lta  de recursos de estos pob ladores no  les p e rm itir ía  
a fro n ta r e l costo de m an tenc ión  (gas) y  te n d e ría n  a co m e rc ia liza r d ich o  b ie n . P o r lo  
expuesto, hasta e l m om ento  no h ab ría  una  p ropuesta  v ia b le  de so luc ión .

A  través de todas las caracte rís ticas que se les m id ió  a las v iv iendas se concluye que, 
en genera l, poseen porcen ta jes s ig n ifica tiva m e n te  a ltos  de buenas cond ic iones.

D e b e ría n  fo rm a liza rse  las conexiones de energ ía  e lé c trica , com o p re ve n c ió n  de 
accidentes.

D e b id o  a l a lto  po rcen ta je  de co b e rtu ra  que re g is tra n  las v iv iendas, en  cuan to  a  la  
d o ta c ió n  de energ ía  e lé c trica  y  de sistem a de e lim in a c ió n  de excretas, éstas no  se 
cons ide ra ron  en e l presen te  aná lis is  p o r no  d is c rim in a r en la  sa tis facc ión  de los  servic ios 
básicos.
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r v .  D iagn óstico  específico en base a fic h a  C AS, 1989-1990

Los cua tro  traba jos que se p resen tan  están basados en  la  in fo rm a c ió n  de la  E ncuesta 
de E s tra tific a c ió n  S ocio-E conóm ica C .A .S .II, de la  U n id a d  de In fo rm á tic a  de la  D ire c c ió n  
de D e s a rro llo  S ocia l de la  M u n ic ip a lid a d  de C oncha lí.

E l cuerpo de in fo rm a c ió n  u tiliz a d o  com prende u n  to ta l de 2200 y  112.894 personas.

E l á rea considerada com prende los te rr ito r io s  com unales de C o ncha lí, H uechuraba , 
R e co le ta  e Independencia .

P o r razones de s im p lific a c ió n  se excluyó d e l aná lis is  la  in fo rm a c ió n  re la tiv a  a l D is tr ito  
M ira flo re s  de Independencia .

P ara  e l aná lis is  se desagregó la  in fo rm a c ió n  en  4 grupos según con tex to  geográ fico :
C oncha lí 1: abarca los d is trito s  de Ju a n ita  A g u irre , P om a ire , Eneas G o n e l y  L u th e r 

K in g .
C o ncha lí 2: abarca los d is trito s  de C oncha lí, L a  Pa lm a, M o n te rre y  y  e l C o rtijo .
H uechuraba : abarca los d is trito s  de H uechuraba , P incoya, P rin c ip a l, R ep. F ranc ia ,
P irá m id e  y  Parque e l R ecuerdo.
R eco le ta : abarca los d is trito s  de L o  A ra n g u iz , S a lzburgo , C . Is ra e l, Q u in ta  B e lla  y  Reg.
B u in .

Los datos fu e ro n  exp lo tados con  e l paquete  estad ís tico  R E D A T A M  3.1, ob ten iend o  
datos desagregados espacia lm ente  p a ra  las d is tin ta s  áreas com unales ind icadas 
p recedentem ente .

D a do  que la  in fo rm a c ió n  C .A S .II corresponde a una  encuesta d iseñada p a ra  se rv ir los 
fin e s  de a p lica c ió n  de subsidios y  ben e fic io s  sociales, no  responde a n in g ú n  p a tró n  fo rm a l 
de u n  sistem a de in fo rm a c ió n  dem ográ fica . E l un ive rso  de personas que com prende es e l 
de los recu rren tes a l M u n ic ip io  pa ra  recaba r los b e n e fic io s  asistencia les. E sta  lim ita c ió n  
debe tenerse presen te  a l exam inar los traba jos que se p resen tan  a co n tin u a c ió n  (v e r cuadro 
s ig u ie n te ).
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C uadro  37
P R O P O R C IO N  D E  P O B L A C IO N  C A S  E N  P O B L A C IO N  T O T A L  E S T IM A D A

D is tr ito U b ica c ió n P o b .to ta l 1990 P o b .to ta l 1988-90 %

D I L o  A rá n g u iz R e co le ta 36466 8448 23.2
D 2 Salzburgo R e co le ta 31887 11040 34.6
D 3 C . Is ra e l R e co le ta 28876 6129 21.2
D 4 Q u in ta  B e lla R e co le ta 17468 5980 34.2
D 5 R e g im ie n to  B u in R e co le ta 31716 7004 22.1
D 6 M ira flo re s Independencia 24560 4339 17.7
D 7 C o ncha lí C oncha lí 26380 7150 27.1
D 8 Ju a n ita  A g u irre C o ncha lí 22662 3125 13.8
D 9 P om a ire C oncha lí 25093 6825 27.2
D IO Eneas G o n e l C oncha lí 19445 5794 29.8
D l l L a  P a lm a C o ncha lí 24916 9339 37.5
D 12 M o n te rre y C o ncha lí 28270 5058 17.9
D 13 E l C o rtijo C o ncha lí 10348 2183 21.1
D 14 L u th e r K in g C oncha lí 20952 3757 17.9
D 15 H uechu raba H uechuraba 13165 2876 21.8
D 16 P incoya H uechu raba 18975 11046 58.2
D 17 A . P rin c ip a l H u echuraba 10109 3061 30.3
D 18 R ep. F ra n c ia H u echu raba 14683 7543 51.4
D 19 P irá m id e H uechu raba 389 0 0.0
D 20 P. d e l R ecuerdo H uechu raba 5468 1802 33.0

T O T A L 411808 112499 27.3

P ara  efectos de exam inar la  re la c ió n  e n tre  b e n e fic ia rio s  y  recu rren te s  se consideran 
com o lím ite  e l p u n ta je  C .A .S .II de 450 pun tos.
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A . M u je re s  je fe s  de hoga r

E l tra b a jo  se denom ina  "M u je res  je fas  de hogar, M u n ic ip a lid a d  de C o n c h a lf, de 
F ab ian a  d e l P opo lo , M a rle n e  O vando, D en is  de A m o r, N o rm a  M ena  y  W a lte r C a s tillo .

1. In tro d u c c ió n

E n  este estud io  se p resen ta  una  descrip c ión  c u a n tita tiv a  y  c u a lita tiv a  de la  s itu a c ió n  
de las m u je res je fe s  de fa m ilia  carenciadas que co rresponden a la  a d m in is tra c ió n  de la  
M u n ic ip a lid a d  de C o ncha lí, con la  in fo rm a c ió n  e x tra id a  de la  E ncuesta  C A S -II.

Se in te n ta  a n a liza r la  s itu a c ió n  dem og rá fico -soc ia l y  económ ica  de las m u je res  je fe s  
de fa m ilia  d e l á rea  a d m in is tra tiv a  de C oncha lí, a través d e l es tud io  de la  com pos ic ión  p o r 
grupos de edades, e l n iv e l de educación  alcanzado, núm ero  de h ijo s , n ive les de ingresos, etc., 
y  d a r una  v is ió n  de sus cond ic iones de v id a  m ed ia n te  la  ca lida d  de la  v iv ie n d a  y  la  d o ta c ió n  
de los servic ios con  que cuentan.

Es u n  tra b a jo  d e sc rip tivo  y  com para tivo , aun  cuando detrás de la  in fo rm a c ió n  que se 
se lecciona existen algunas h ipó tes is  respecto d e l co m p o rta m ie n to  de las m u je res je fe s , que 
lle v a n  a estab lecer c ie rtas  categorías.

Adem ás, m ed ian te  la  le c tu ra  de los program as que existen  en  e l á rea  de es tud io , se 
id e n tific a n  los grupos de m uje res je fa s  de fa m ilia s  h a d a  los  cuales se o rie n ta n  d ichos 
program as, y  se re a liz a  un a  d e sc rip d ó n  y  la  u b ic a d ó n  de los  m ism os.

2. T é rm in o s  de re fe re re n c ia  d e l estud io

a ) A n tecedentes

Las activ idades de la  C o m is ió n  E conóm ica  p a ra  A m é ric a  L a tin a  y  e l C a rib e  (C E P A L ) 
re la tiva s  a la  s itu a d ó n  de las m uje res la tinoam erican as lle v a n  cerca de d ie z  años, 
cum p liend o  con la  R e s o lu d ó n  321 (X V )  aprobada p o r la  C o m is ió n  en  m arzo  de  1973. A  
través de ésta se recom endó que los gob ie rnos re a liza ra n  estud ios y  to m a ra n  las m edidas 
necasarias p a ra  in c o rp o ra r a las m ujeres en e l d e sa rro llo  de la  re g ió n  y  la  e lim in a d ó n  de 
to d a  fo rm a  de d isc rim in a c ió n  educaciona l, la b o ra l, p o lític a  y  económ ica  p a ra  la  m u je r.

L a  p ro b le m á tica  de las m uje res ha tom ado  m ucha im p o rta n c ia  en  las ú ltim a s  décadas 
en  los debates p úb licos , esto ha hecho que los gob ie rnos se p reocupen  de la  p ro b le m á tica  
fem en ina , con todas sus especific idades y  de la  fo rm u la d ó n  de estra teg ias y  p o lítica s  
púb licas. S in  em bargo no  ha s ido  p os ib le  so lu c io n a r de fo rm a  sa tis fa c to ria  lo s  p rob lem as 
que im p id e n  que los  p rogram as destinados a cam b ia r la  s itu a c ió n  de las m u je res en  genera l, 
n i d e l g rupo  p r io r ita r io  co n s titu id o  p o r las m uje res je fe s  de fa m ilia , se in c lu ya n  en  fo rm a  
p o s itiv a  en e l m arco  de los  program as y  estra teg ias g loba les, naciona les o reg iona les de 
de sa rro llo .
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M ie n tra s  no  se lo g re  esa in se rc ió n  y  la  s itu a c ió n  de la  m u je r co n tin ú e  siendo 
considerada  a is ladam ente , los p lanes de acción que se e jecu ten  co n tin u a rá n  te n ie n d o  u n  
cá racte r e rrá tic o  y  una cab ida  m a rg in a l en  los p lanes y sistem as de p la n ific a c ió n , y  su 
cons ide rac ión  será v is ta  com o conven ien te  o recom endab le , p e ro  no  com o necesaria,

A  fin a le s  de la  década d e l 70 de d io  a te n c ió n  p o r p rim e ra  vez a la  v u ln e ra b ilid a d  
p o te n c ia l de los hogares con je fa tu ra  fem e n in a  de los países en d e s a rro llo  y  su rg ie ron  
m o tivac iones en  fo rm u la r p o lítica s  sobre esos hogares.

Ese in te ré s  ha reapa rec ido  nuevam ente en los años noven ta , en  e l con tex to  de la  
eva luac ión  que están lle van do  a cabo los países, especia lm ente  en  A m é ric a  L a tin a  y  e l 
C a ribe , d e l "decen io  p e rd id o " de los años ochenta  y  de la  m o d ific a c ió n  de las estra teg ias de 
d e sa rro llo  p a ra  destacar e l c re c im ie n to  económ ico con  ap rove cham ien to  de lo s  recursos 
hum anos y  con  equ idad . E n  los años in te rm e d io s  se avanzó en  re la c ió n  a  los hogares, pe ro  
los lo g ro s  en m a te ria  de p o lítica s  se m a n tu v ie ro n  negativos y  s in  e xp e rim e n ta r va riac iones.

A n te  la  descen tra lizac ión  de las p o lítica s  púb licas  y  la  necesidad de la  fo ca liza c ió n  de 
las m edidas p a ra  a tenua r los p rob lem as y  re q u e rim ie n to s  que p resen tan  las m uje res ch ilenas 
a l ig u a l que las d e l resto  de A m é rica  L a tin a , presentam os este d iagnó stico  sobre la  s itu a c ió n  
de las m uje res je fe s  de fa m ilia  carenciadas de la  Ilu s tre  M u n ic ip a lid a d  de C oncha lí.

b ) O b je tivo s  generales y  específicos

i)  G enera les: e la b o ra c ió n  de u n  d iagnóstico  socio -ecónom ico  que  p e rm ita  conocer 
la  s itu a c ió n  de las m uje res je fe s  de fa m ilia , a p a r tir  de las in fo rm a c io n e s  p ropo rc ionada s  p o r 
la  E ncuesta  C A S -II y  u b ica r sus necesidades urgentes, tom a ndo  en  cuen ta  los  p rob lem as que 
a fectan  a su co n d ic ió n  de v id a  y  de sus fa m ilia s , con e l f in  de estab lece r lin e a m ie n to s  de 
p o lític a  y  fo rm u la r e im p le m e n ta r program as de acción  que la  b e n e fic ie n .

i i )  E specíficos;
- E la b o ra r los datos de la  E cuesta C A S -II p a ra  o b te n e r in fo rm a c ió n  sobre los 

facto res que a fec tan  la  d im en s ión  y  las tendencias d e l g rupo  de m u je res  je fe s  de fa m ilia  
carenciadas que se encuen tran  ba jo  la  ju ris d ic c ió n  de la  M u n ic ip a lid a d  de  C oncha lí.

- Id e n tific a r la  p ro b le m á tica  de las m uje res je fe s  de fa m ilia , con  e l p ro p ó s ito  de 
o fre ce r a las au to ridades d e l M u n ic ip io  de C o ncha lí las pau tas p a ra  la  e la b o ra c ió n  y 
fo rm u la c ió n  de p o lítica s , p lanes, program as, y  proyectos que p e rm ita n  u n a  m e jo r y  adecuada 
p a rtic ip a c ió n  de todas las m uje res en ig ua ldad  de cond ic iones.

c ) M a rco  concep tua l

E n  to d o  aná lis is  sobre la  je fa tu ra  de hogar fem e n in o  se hace necesario  conocer la  
u tilid a d  d e l concepto  "m u je r je fe  de hogar" p a ra  la  in ve s tig a c ió n  y  la  fo rm u la c ió n  de 
p o lítica s . E x is te n  lim ita c io n e s  que han conducido  a la  o p in ió n  de que e l té rm in o  je fa tu ra  
de hogar fe m e n in a  no  es ú t il pa ra  la  fo rm u la c ió n  de p o lítica s , y  se sostiene que las p o lítica s  
debe rían  cen tra rse  más b ie n  en los in d iv id u o s  y  su co n d ic ió n  d e n tro  de los  hogares.
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E n tre  las lim ita c io n e s  se p o d ría  m encionar, la  u tiliz a c ió n  de d ife re n te s  d e fin ic iones, 
a m enudo no com parables, de los té rm in o s  "hogar" y  "je fe  de hogar" en  sus in strum entos 
censales o  de encuestas. P o r e jem p lo , C h ile , in c o rp o ra  los c rite rio s  de "quehaceres 
dom ésticos" y  de "un idad  de v iv ie n d a " en la  d e fin ic ió n  de hogar, m ie n tra s  que o tro s  países 
so lam ente  in co rp o ra n  e l segundo de los dos c rite rio s . G ene ra lm en te , en censos y  encuestas 
se d e fin e  a l je fe  de hogar com o la  persona que es recono c ida  com o ta l p o r los demás 
m iem bros d e l hogar, c r ite rio  que adopta  la  E ncuesta  C A S -II. M uchas veces se in co rp o ra n  
c rite rio s  económ icos pa ra  d e fin ir  qu ien  es e l je fe  de hogar.

N o  obstante  la  id e n tific a c ió n  de los  hogares cuyos je fe s  son m uje res puede c o n s titu ir 
una  h e rra m ie n ta  ú t il pa ra  la  in vestigac ión  y  fo rm u la c ió n  de p o lítica s  en los  países en 
d e sa rro llo  ya que los datos existentes reve la n  que cuando se em plea la  respon sab ilid ad  o 
e l m a n te n im ie n to  económ ico com o e l c r ite r io  p a ra  la  d e fin ic ió n , la  c la s ifica c ió n  de los 
hogares según e l sexo y  e l núm ero  de m iem bros a  cargo d e l m a n te n im ie n to  económ ico 
d ife re n c ia  e n tre  hogares con características y  com po rta m ien tos  que tie n e n  im p o rta n te s  
consecuencias en  m a te ria  de p o lítica s , esto es in d e p e n d ie n te  de la  fo rm a  com o se m id a  la  
responsab ilidad  económ ica. Los hogares que dependen de una  m u je r, tie n d e n  a ser m enos 
acom odados que los hogares que dependen de un  va ró n  que gana d in e ro . Estos hogares 
tie n d e n  a te n e r n ive les más bajos de consum o que los hogares con  je fa tu ra s  m asculinas. E n  
esos hogares só lo  se consum e la  m ita d  de lo  que se consum e en hogares con  una  sola 
persona que genera ingresos.

Los n iños de hogares con  je fa tu ra s  fem en inas están en  cond ic iones desventajosas desde 
e l p u n to  de v is ta  n u tr ic io n a l cuando se les com para  con n iños de hogares con  je fa tu ra s  
m ascu linos. E ste  d é fic it a lim e n tic io  se e xp lica  p o r la  in te ra c c ió n  de los  ba jos ingresos de la  
m adre  y  la  ausencia d e l pad re ; dado que e l b ie n e s ta r de los hogares con  je fa tu ra  fem en ina  
depende en g ran  m ed id a  de la  d is p o n ib ilid a d  de sistem as de apoyo; la  desa pa ric ión  de los 
apoyos tra d ic io n a le s  en ausencia de apoyos m odernos que fu n c io n e n  b ie n , pueden  lle v a r a 
la  pob reza  a los  hogares cuya je fa  sea una  m u je r.

E l concepto de hogares con je fa tu ra  fem e n in a  es im p o rta n te  po rq u e  s in g u la riza  una 
ca tegoría  de hogares que p o r lo  genera l no  tie n e  acceso a los ben e fic io s  generados p o r las 
p o lítica s  y  proyectos en sectores que u tiliz a n  e l hoga r com o u n id a d  de aná lis is  y  de 
in te rve n c ió n , p e ro  que s igu iendo  e l concepto p a tr ia rc a l de e s tru c tu ra  d e l hoga r favorecen  
so lam ente  a los hom bres residentes.

Las pun tua lizac ion es sobre e l concep to  de je fa tm a  de hogar fem e n in a  ayuda a m e jo ra r 
su u tiliz a c ió n ; po rq u e  a la  vez que es u n  concepto  co n fia b le  p a ra  id e n tific a r a un a  ca tegoría  
especia l de los pobres en s itu a c ió n  desventajosa, es una  h e rra m ie n ta  p a ra  fo rm u la r una  serie  
de p o lítica s  y  p royectos d irig id o s  a los  grupos de hogares pobres, com o son lo s  de je fa tu ra  
fem en ina .
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d ) P o b la c ió n  estud iada

E l presen te  estud io  se basa en la  in fo rm a c ió n  co rrespond ien te  a l p e río d o  
1987-1989, o b te n id a  m ed ian te  la  fic h a  C A S  2. E sta  es una  encuesta d irig id a  y o rie n ta d a  a 
quienes se encuen tran  en tre  los estra tos más déb iles de la  sociedad y  que son o p o d ría n  ser, 
b e n e fic ia rio s  de a lgunos de los subsid ios o program as que d e sa rro lla  la  Ilu s tre  M u n ic ip a lid a d  
de C oncha lí.

E l un ive rso  d e l estud io  se re fie re  so lam ente  a las personas que lle n a ro n  las fichas de 
la  E ncuesta ; de ésta se se lecciona a las m u je res je fe s  de fa m ilia  que es la  d e fin ic ió n  más 
p ró x im a  de je fe s  de hogar que se pudo  e x tra e r de la  in fo rm a c ió n , p o r lo  ta n to  es necesario  
reconoce r las m ú ltip le s  de fic ienc ias que esto con lleva . M u je r je fe  de fa m ilia , es a q u e lla  que 
es recono c ida  com o ta l p o r e l g rupo  fa m ilia r  o  que tie n e  la  a u tope rce pc ión  de je fe . Se 
sobreen tiende  que e lla  es e l sostén de la  fa m ilia .

e ) C ategorías u tiliza d a s

C ategorías u tiliza d a s  en la  ca ra c te riza c ió n  pe rsona l de las m ujeres je fe s  de fa m ilia .

ii)
iii)

iv )

V)
v i)

v ii)

viii)

E dad: Se u tiliz ó  la  d is trib u c ió n  abso lu ta  y  re la tiv a  p o r grupos qu inquena les de 
edad hasta los 65 años y  m ás, p a ra  cada una  de las com unas.
E ducación : Se agrupa a  las m uje res p o r años de estud io  aprobados en: n inguno , 
de 1 a 4; de 5 a 8; de 9 a  12 y  de 13 y  m ás años de estud io  aprobados. 
Ing reso : L a  in fo rm a c ió n  de la  encuesta C A S -II, nos p e rm itió  c o n s tru ir 4 estra tos 
u tiliz a n d o  la  v a ria b le  ingresos (IP C ). T o m a  e l ing reso  p ro m e d io  y  lo  c la s ifica  en: 
Ind igen tes : quienes p e rc ib e n  m enos de 5.080 pesos p o r fa m ilia . P obres: quienes 
p e rc ib e n  de 5.081 a 10.158 pesos p o r fa m ilia . N o  pobres: de  10.159 a  49.999 
pesos y  F uera : quedan fu e ra  de esta e s tra tific a c ió n  quienes p e rc ib e n  m ás de
50.000 pesos.
O cupación : Se re fie re  a la  co n d ic ió n  económ ica de las m uje res je fe s  de fa m ilia , 
según las categorías consideradas p o r la  Encuesta.
Subsid ios: C om o categorías constan los subsid ios que re c ib e n  las fa m ilia s . 
N úm ero  de h ijo s  p o r grupos de edad: Los grupos de edad considerados son: 
m enores de 15, de 15 a 24, de 25 a 34, de 35 a 49 y  de 50 y  más años; y  e l 
núm ero  de h ijo s  en, s in  h ijo s , de 1 a 3 h ijo s  y de 4 y  más h ijo s  p o r m u je r, pa ra  
cada una  de las com unas.
C ond ic iones de v iv ie n d a  y  com od idad : P ara  d e te rm in a r las cond ic iones de 
v iv ie n d a  y  com od idad  de las fa m ilia s  con je fa tu ra  fem e n in a  se d e fin ió  ca lid a d  
de la  v iv ie n d a  en base a los  m a te ria le s  p redom inan tes en la  cons trucc ió n  de 
m uros y  techos, y  la  ca lida d  de los serv ic ios básicos de las v iv iendas.
C a lid a d  de la  v iv ie n d a : se to m a  com o in d ica d o r de b ienesta r y  c o n fo rt ya que 
se en tiende  com o v iv ie n d a  a la  in fra e s tru c tu ra  fís ica  en la  que se sa tisfacen las 
necesidades b io ló g icas y  socia les, que b rin d a  p ro te cc ió n  y  ab rig o , y  en  donde se 
conjugan las re lac iones a fectivas necesarias pa ra  la  fo rm a c ió n  de la  fa m ilia . 
Para ca tego riza r las v iv iendas, se consideró  los m a te ria le s  u tiliz a d o s  en los m uros
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y techo . Se o m itió  la  ca lida d  d e l p iso  ya que esta v a ria b le  no  d isc rim in a ; la  
m ayo ría  de las v iv iendas tie n e n  p iso  de m adera.

* M u ro s  ex te rio res :
M u ro  bueno, es de la d rillo , concre to  o b loque , a lb a ñ ile ría  de p ie d ra  o 
b lo q u e  fo rra d o ;
M u ro  re g u la r, es de adobe, m ix to  acep tab le  (co m b in a c ió n  de los m a te ria le s  
hasta aho ra  m encionados), b a rro , qu incha  o  p irca ;
M u ro  m a lo , es de tab iq ue  s in  fo rro  in te r io r, desecho (ca rtó n , la tas, sacos, 
e tc .), o m ix to  d e fic ie n te  (co m b in a c ió n  de b a rro , qu incha , p irca , e tc .).

* T echo  de la  v iv iend a :
Techo bueno, es de te ja , te ju e la , losa, p ie d ra  o, z in c  o p iza rre ñ o  con  c ie lo  
in te r io r;
T echo  re g u la r, es de p iza rre ñ o  s in  c ie lo  in te r io r  o  m ix to  acep tab le ; 
T echo  m a lo , es de fo n o lita , pa ja , co iró n , to to ra , caña, desechos (ca rtó n , 
la tas, sacos, e tc .) o m ix to  d e fic ie n te  (co m b in a c ió n  de pa ja , c o iró n , to to ra , 
e tc .).

L a  ca lid a d  de los m uros y  techo p e rm ite n  c la s ific a r a las v iv iendas en:
V iv ie n d a s  de buena ca lidad , son las que poseen m uros buenos y  techos 
buenos;
V iv ie n d a s  de re g u la r ca lidad , son las que poseen m uros regu la res y  techos 
regu lares, m uros regu lares y  techos buenos y  m uros buenos y  techos 
regu la res;
V iv ie n d a s  de m a la  ca lidad , son las que poseen m uros m a los y  techos m alos 
o m uros m alos o  techos m alos.

* D o ta c ió n  de servic ios básicos: E n  lo  re fe re n te  a la  d o ta c ió n  de se rv ic ios básicos 
con que cuen tan  las v iv iendas se d e fin ió  dos categorías: sa tis fa c to ria  y  d e fic ita ria , 
de acuerdo a la  com od idad  que p resen tan  las v iv iendas.

T ip o  de abastecim ien to  de agua de la  v iv iend a :
S a tis fa c to rio , cuando p ro v ie n e  de re d  p ú b lic a  y  con  lla v e  d e n tro  de la  
v iv ie n d a ;
D e fic ita rio , cuando p ro v ie n e  de re d  p ú b lic a  con lla v e  fu e ra  de la  v iv ie n d a  
la  o b tie n e n  de p iló n  o g rifo , o cuando no  p ro v ie n e  de re d  p ú b lic a  y  la  
acarrean.

S istem a de e lim in a c ió n  de excretas de la  v iv ie n d a :
S a tis fa c to rio , cuando e l W .C . está conectado a a lc a n ta rrilla d o , a fosa 
sép tica  o  tie n e  le tr in a  sa n ita ria , p e ro  es de uso exclus ivo ;
D e fic ita rio , cuando e l W .C . está conectado a u n  pozo  negro , a 
a lc a n ta rrilla d o , fosa séptica  o tie n e  le tr in a  sa n ita ria ; p e ro  es de uso 
co m p a rtid o , o s im p lem ente  no tiene .

D is p o n ib ilid a d  de tin a  o ducha:
S a tis fac to ria , cuando poseen tin a  o ducha con y  s in  agua ca lie n te , p e ro  es 
de uso exclusivo ;
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D e fic ita ria , cuando poseen tin a  o ducha con y  s in  agua ca lie n te ; p e ro  es 
de uso com pa rtido .

S u m in is tro  e lé c trico  de la  v iv iend a :
S a tis fac to rio , cuando la  v iv ie n d a  d ispone de e le c tric id a d  con  m e d id o r 
p a rtic u la r;
D e fic ita rio , cuando d isponen de e le c tric id a d  con  m e d id o r co m p a rtid o , s in  
m e d id o r o no  d isponen de e le c tric id a d .

f )  L im ita c io n e s

i)  P o r la  fo rm a  en  que se e la b o ró  la  encuesta no  se p u d o  id e n tific a r a  los Jefes de 
H o g a r, p o r lo  que se tra b a ja  con la  d e fin ic ió n  de Je fe  de F a m ilia . S i en  u n a  fa m ilia  hay más 
de u n  hogar, no  se id e n tific a n  los je fes  de los m ism os; p o r o tra  pa rte , s i m ás de una  fa m ilia  
constituye  u n  hogar, uno  de los je fes  de fa m ilia  no  necesariam ente  es e l je fe  d e l hogar. 
E sto  es po rqu e  no  existe re la c ió n  en tre  e l núm ero  de hogares y  e l núm ero  de fa m ilia s . 
Los c rite rio s  de id e n tific a c ió n  son d is tin to s .

i i )  N o  fu e  pos ib le  id e n tific a r e l núm ero  de hogares en  las v iv iendas y  e l núm ero  de 
personas p o r hogar po rque  R E D A T A M  3.1 tra b a ja  so lo  con dos n ive les; en este caso con: 
v iv iend as y  personas. A sí, no  se pudo  estab lecer la  re la c ió n  e n tre  e l núm ero  de fa m ilia s  y 
e l nú m e ro  de hogares con sus correspond ien tes in teg ran tes.

i i i )  N o  existe  una  fecha  o  p e río d o  f ijo  p a ra  todos los  encuestados, p o r lo  cua l, p o d ría  
habe r d is to rs iones en  la  re a lid a d . P o r e jem p lo , cuando se conside ra  la  edad, ésta se ca lcu la  
a p a r t ir  de la  fecha  de n a c im ie n to  com parándo la  con 1990, entonces, una  m u je r que haya 
com p le ta do  la  encuesta antes de esa fecha  p o d ría  encon tra rse  en  una  s itu a c ió n  d ife re n te  a l 
año de 1990, en  re la c ió n  a las va riab les  consideradas.

iv )  D a do  e l tie m p o  d isp o n ib le  p a ra  la  e la b o ra c ió n  d e l p resen te  tra b a jo , no  se pudo 
p ro fu n d iz a r más en c ie rtos  aspectos -m encionados en e l aná lis is - que p o d ría n  ser de in te rés  
pa ra  los usuarios de la  in fo rm a c ió n .

3. C a ra c te riza c ió n  de las m ujeres je fas  de hogar

a ) D is trib u c ió n

E n  e l to ta l d e l área en estud io , de 27.830 je fe s  de fa m ilia  que lle n a ro n  la  fic h a  C A S - 
n  en  e l p e río d o  1988-1990, 7 075 son m ujeres. E s to  s ig n ifica  u n  25.42 p o r c ie n to , po rcen ta je  
a lgo  su p e rio r a l o b te n id o  p a ra  C oncha lí en e l Censo de 1982 (21 p o r c ie n to ) y  a l de la  
R e g ió n  M e tro p o lita n a  en la  m ism a fu e n te  (22.6 %). A sí, p o d ría  pensarse que e l núm ero  de 
je fa tu ra s  fem eninas ha aum entado respecto  a l de hom bres, o s im p lem ente , dadas las 
ca racte rís ticas de la  in fo rm a c ió n , que asisten más je fas  que je fe s  a s o lic ita r subsidios.
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D e l to ta l de je fas  de fa m ilia , e l 35.3% corresponde a R eco le ta , e l 24.3 a C o n ch a lí 2, 
e l 21.1 a H u echuraba  y e l 19.2% a C oncha lí 1 (observa r que C o ncha lí com o u n  todo  
rep resen ta  e l 43.5%  de las je fa s ).

C uadro  38
JE F E S  D E  F A M IL IA  P O R  S E X O  Y  D IS T R IB U C IÓ N  R E L A T IV A

Sexo

T E R R IT O R IO S

C oncha lí 1 C o ncha lí 2 R e co le ta H uechu raba T o ta l

%  Jefes %  Jefes %  Jefes %  Jefes

H o m bres 73.3 72.9 74.6 77.0 74.5
M u je res 26.7 27.1 25.3 23.0 25.4
Ign o ra d o 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1

T O T A L 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(5106) (6353) (9853) (6518) (27830)

F u e n te : D a tos fichas C A S  2. E la b o ra c ió n  p ro p ia .

E n  C oncha lí 2  se observa e l m ayor p o rce n ta je  de m uje res je fa s  de fa m ilia  respecto  a l 
to ta l de je fe s  de esta u n id a d ; casi 3 hogares de cada 10 poseen je fa tu ra  fem en ina . P o r e l 
c o n tra rio , H uechu raba  no  a lcanza a l 23%  de je fa s  de fa m ilia  (v e r cuad ro  36).

b ) E dad

L a  edad m ed ia  de las m uje res je fe s  de fa m ilia  en  e l to ta l d e l á rea, es de 
aproxim adam ente  46 años, p o r e llo  e l m ayor po rce n ta je  de éstas se p resen ta  en las m ujeres 
adu ltas (35-59 años) con u n  39.1 % . L e  sigue a este g ru p o  las adu ltas jóvenes (20-34 años) 
con  u n  30.2 %  y  las m ujeres de la  te rce ra  edad (60 y  mas años) con u n  29 % .

E n  todas las unidades espaciales consideradas e l co m p o rta m ie n to  es s im ila r a l to ta l 
d e l á rea: m ayores porcen ta jes en las m uje res adu ltas y  adu ltas jóvenes. A sí, H uechu raba  
posee e l 75 %  de las je fa tu ra s  fem eninas e n tre  estos grupos y  R e co le ta  u n  64 %  (p o rce n ta je  
m e n o r).
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C uadro  37
M U JE R E S  JE F E S  D E  F A M IL IA  P O R  E D A D  Y  S U  D IS T R IB U C IÓ N  R E L A T IV A

G rupos
T E R R IT O R IO S

de
Edades

C oncha lí 1 C oncha lí 2 R e co le ta H uechu raba T o ta l

% Jefes % Jefes % Jefes‘ % Jefes

< 15 0.5 0.4 0.6 0.2 0.4
15 - 19 1.4 1.7 1.1 1.3 1.3
2 0 - 2 4 6.6 7.6 4.8 8.9 6.7
2 5 - 2 9 12.0 13.2 10.3 10.8 11.4
3 0 - 3 4 13.8 13.1 11.2 11.0 12.1
3 5 - 3 9 9.6 8.1 9.7 8.2 9.0
4 0 - 4 4 8.1 7.0 7.5 10.3 8.1
4 5 - 4 9 6.0 lA lA 10.2 7.7
5 0 - 5 4 6.6 in 6.7 8.6 7.3
55 - 59 6.9 7.3 6.7 7.4 7.0
60 - 64 9.9 12 7.8 6.4 7.8
65 y  + 18.7 19.4 26.4 16.8 21.2

T O T A L 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(1359) (1719) (2496) (1498) (7072)

F u e n te : E ncuesta  C A S  2. E la b o ra c ió n  p ro p ia .

L la m a  la  a te n c ió n  la  ex istencia  de je fa s  m enores de 15 años. S i b ie n  puede haber 
e rro re s  en la  in fo rm a c ió n , ta l com o m a la  dec la rac ió n  de la  edad, h a b ría  que in daga r más 
a l respecto  dada la  gravedad de ta l s itu a c ió n  (v e r cuad ro  39).

S i b ie n  e l p o rce n ta je  de je fa tu ra s  de adolescentes (15-19 años) es re la tiva m e n te  m ucho 
m enor, no  de ja  de ser im p o rta n te  la  presencia  de este g rupo  y  sus im p lica n c ia s  
socioeconóm icas. P osib lem en te  poseen ba jo  iñ v e l de in s tru cc ió n , d ificu lta d e s  pa ra  inse rta rse  
a l m ercado la b o ra l en fo rm a  sa tis fa c to ria , y  s i a esto se le  agrega la  p resencia  de h ijo s  -lo  
cua l s ig n ifica  fa lta  de educación  sexual y  p la n ific a c ió n  fa m ilia r- los p rob lem as son aún 
m ayores.

E n  e l cuadro  39 se observa que a p a r tir  de los 60 años de edad sube e l p o rce n ta je  de 
m uje res je fes  de fa m ilia  com o resu ltad o  de la  m o rta lid a d  d ife re n c ia l p o r sexo que ir ía  
de jando, con fo rm e  se avanza en edad, m ayor núm ero  de viudas.

R especto a las je fa s  de fa m ilia  de la  te rce ra  edad, rep resen tan  en  cada área e n tre  u n  
23 y  u n  34 % , co rrespond iendo  a H uechu raba  y R e co le ta  repectiva m en te  (re c o rd a r que 
H uechuraba  posee una  p o b la c ió n  re la tiva m e n te  mas jo v e n  com parada con  las o tra s). L a  
presencia  de este g rupo  im p lic a  la  necesidad de p ro ve e r a tenc ión  m éd ica  especia lizada,
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sa tis facer necesidades cu ltu ra le s  y recreativas, com o así ta m b ié n  p e rm itir  la  p a rtic ip a c ió n  
en las o rgan izaciones sociales pa ra  lo  cua l les sería  ú t il co n ta r con m ayor capacitac ión .

c) E ducación

E l cuad ro  40 re fle ja  c la ram en te  los bajos n ive les educacionales de las je fa s  de fa m ilia . 
D e l to ta l d e l área, e l 76 %  de las m ujeres poseen educación  básica o m enos, s itu a c ió n  aún 
m ás grave s i se la  com para con e l p ro m e d io  na c io n a l (63 % ).

E sta  s itu a c ió n  se agrava en H u echuraba  con casi u n  80 % , le  sigue R e co le ta  con un  
78 % , C o ncha lí 1 con u n  72 %  y  C o ncha lí 2 con u n  71 %. E s to  es p reocupan te  no  só lo  p o r 
e l s ig n ifica d o  en  sí de la  ba ja  educación s ino  p o r las edades p redo m inan tes de la  je fa s  y  la  
d ific u lta d  que esto les acarrea, en su in se rc ió n  la b o ra l, com o se seña ló  en  e l p u n to  a n te rio r.

A  pesar de que los porcen ta jes de m ujeres je fa s  de fa m ilia  s in  educación  no son 
considerab les, s i lo  son a l pensar en la  necesidad de educación  u n ive rsa l. Adem ás, R e co le ta  
p resen ta  casi u n  10 % de su to ta l en esta categoría. L e  sigue H uechu raba , con  u n  7.8 % , 
C o n ch a lí 2 y  1 con un  7.7 y  6.5 %, respectivam ente .

C uadro  40
M U JE R E S  JE F E S  D E  F A M IL IA  P O R  A Ñ O S  D E  E S T U D IO  A P R O B A D O S

A ños
de

estud io
aprobados

T e rr ito rio s

C o ncha lí 1 C o ncha lí 2 R e co le ta H u echu raba T o ta l

% Jefes %  Jefes %  Jefes %  Jefes %

N in g u n o 6.5 7.7 9.9 7.8 0.0
1 - 4 27.6 26.0 27.9 31.4 28.1
5 - 8 37.9 37.6 40.5 40.3 39.2
9 - 12 27.4 27.8 20.9 19.8 23.6
13 y  + 0.6 1.0 0.9 0.6 0.8

T O T A L 100 100 100 100 91.745
(1361) (1719) (2497) (1498) 7075

F u e n te : E ncuesta C AS 2. E la b o ra c ió n  p ro p ia .

d ) Ingreso

D e  acuerdo a l ingreso p e rc ib id o  p o r las m u je res je fa s  de fa m ilia , se d e te rm in a ro n  
n ive les de pobreza. Jun to  con la  ba ja  educación, se p resen ta  en  e l to ta l d e l á rea  un  a lto  
p o rce n ta je  de m ujeres ind igen tes, a lgo m enos es e l de pobres, p e ro  e n tre  am bos se lle va n
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más d e l 80 %. S im ila r es e l com p o rta m ie n to  en cada u n a  de las un idades espaciales, siendo 
en  H u echu raba  y  C oncha lí 2 donde e l po rcen ta je  de in d ig en tes  es m ayo r (v e r cuad ro  39).

S i b ié n , p o r una p a rte , este tip o  de personas -ind igen tes  y  pobres- son los que 
concu rren  a la  M u n ic ip a lid a d  a s o lic ita r subsid ios y, p o r lo  ta n to , p o d ría  esta r algo 
sobreestim ado e l a la rm an te  grado de pobreza, p o r o tra  p a rte , debem os cons ide ra r que se 
está re s trin g ie n d o  nuestro  un ive rso  a las je fa s  de fa m ilia , y  que quizás las que están en  p e o r 
co n d ic ió n  no  acuden a s o lic ita r subsidios ( fa lta  de in fo rm a c ió n , desa lien to , e tc .) y  entonces 
los  n ive les de pob reza  en este g rupo  no se vean re fle ja d o s . Luego, só lo  se puede hacer 
re fe re n c ia  a aque llas je fa s  de fa m ilia  que asisten a la  M u n ic ip a lid a d , s in  p o d e r in fe r ir  estas 
ca racte rís ticas a l to ta l de je fas  que existen  en e l área.

C uadro  41
M U JE R E S  JE FE S  D E  F A M IL IA  P O R  IN G R E S O

T e rrito rio s

I P C C oncha lí 1 C o ncha lí 2 R e co le ta H u echu raba T o ta l

%  Jefes % Jefes % Jefes' %  Jefes

Ind ig en tes 49.7 54.0 50.9 53.1 51.9
Pobres 34.2 31.5 32.9 32.8 32.8
N o  Pobres 14.0 13.3 14.3 12.0 13.5
F u e ra 2.1 1.2 1.9 2.2 1.8

T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(1361) (1719) (2497) (1498) (7075)

F u e n te : Encuesta C AS 2. E la b o ra c ió n  p ro p ia .

e ) Ingreso  y educación

C on  e l o b je to  de an a liza r si existen  d ife ren c ias  s ig n ifica tiva s  e n tre  los n ive les de 
ing reso  y  e l g rado de in s tru cc ió n , se c ruza ron  estas va ria b le s  pa ra  cada una  de las unidades 
espaciales.

E n  C onchaK 1 la  d is trib u c ió n  d e l n iv e l educac iona l de las m uje res je fe s  de fa m ilia  es 
s im ila r p a ra  los  ind igen tes, pobres y no p o b re s ,2 8 / con  educación  básica o  m enos e l 72.4, 
70 y 73.7 %  respectivam ente  (ve r cuadro  42).

2 8 / E n  todos los casos se excluyeronde l aná lis is  a la  ca tego ría "fu e ra " p o r p resen ta rm uy
pocas obse rva c ione s no  poder, en tonces,ca racte riza ra  estas m ujeres.
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E ste  hecho se da, qu izá , p o r e l com po rta m ien to  genera lizado  de ba jos n ive les 
educacionales en las m ujeres que asisten a la  M u n ic ip a lid a d  a s o lic ita r subsid ios, p e ro  no 
p o d ría  asegurarse que d icho  com p o rta m ie n to  se ex tienda  a todas las je fa s  de fa m ilia  que 
existen  en  e l área.

C uadro  42
M U JE R E S  JE F E S  D E  H O G A R  P O R  C A T E G O R ÍA S  D E  IN G R E S O , S E G Ú N

A Ñ O S  D E  E S T U D IO  A P R O B A D O S

A ños
C O N C H A L I 1

de
estud io

Ind igen tes Pobres N o  pobres F ue ra T O T A L

aprobados % Jefes % Jefes % Jefes % Jefes % T O IA L

N in g u n o 7.8 5.6 3.7 7.1 6.5
1 - 4 27.5 26.8 27.9 42.9 27.6
5 - 8 37.1 37.6 42.1 35.7 31.9
9 - 12 27.5 29.2 24.7 14.3 27.4
13 y  + 0.2 0.9 1.6 0.0 0.6

T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(677) (466) (190) (28) 1361

F u e n te : E ncuesta  C A S  2. E la b o ra c ió n  p ro p ia .

U n a  d ife re n c ia  que p o d ría  ser re leva n te  se p resen ta  en las je fa s  s in  educación, donde 
e l p o rce n ta je  de las ind igen tes d u p lica  a l de las no  pobres, no  obstante  am bas c ifra s  son 
bajas en re la c ió n  con los po rcen ta jes de m ujeres que poseen educación.

C o ncha lí 2, R e co le ta  y  H u echm aba  m uestran  e l com p o rta m ie n to  gene ra l, en  cuan to  
a que más de la  m ita d  de las je fa s  tie n e n  educación  básica o  m enos, in depe nd ie n tem e n te  
de sus n ive les de ingreso. N o  obstante , p resen tan  d ife ren c ias  m ayores en categorías 
im p o rta n te s , com o se ve rá  a co n tin u a c ió n , las cuales dan in d ic io  de que a m ejo res ingresos 
m e jo r es e l n iv e l educaciona l.

E l 75 % de las in d ig en tes  de C oncha lí 2  tie n e  educación básica com o m áxim o, 
m ie n tra s  que las no  pobres a lcanzan u n  65.5 %  (esto  s ig n ifica  u n  núm ero  m ayo r de m u je res 
no  pobres con  más educación ), s iendo e l po rce n ta je  de je fa s  s in  educación  casi e l dob le  en 
las p rim eras.

Adem ás, ex isten  d ife ren c ias  en tre  ind igen tes y no pobres pa ra  las m u je res con 9 o m ás 
años de estud io . S im ila res  resu ltados se deducen de la  com parac ión  e n tre  pobres y  no  
pobres (v e r cuad ro  43).
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C uadro 43
M U JE R E S  JE F E S  D E  H O G A R  P O R  C A T E G O R ÍA S  D E  IN G R E S O , S E G Ú N

A Ñ O S  D E  E S T U D IO  A P R O B A D O S

A ños
de estud io  
aprobados

C O N C H A L I 2

Ind igen tes 
%  Jefes

Pobres 
%  Jefes

N o  pobres 
% Jefes

F ue ra  
%  Jefes

T o ta l 
%  T o ta l

N in g u n o 8.4 8.1 4.8 0.0 7.7
1 - 4 27.7 22.7 25.3 40.0 26.0
5 - 8 38.6 37.3 35.4 25.0 37.6
9 - 12 25.0 30.3 32.8 30.0 27.8
13 y  + 0.3 1.7 1.8 5.0 1.0

T O T A L 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(928) (542) (229) (20) (1719)

F u e n te : E ncuesta C A S  2. E la b o ra c ió n  p ro p ia .

E n  R e co le ta  sucede a lgo pa rec ido  a C o ncha lí 2, en  cuan to  a las d ife ren c ias  de 
educación  e n tre  n ive les de ingreso. P ero  se observa una  s itu a c ió n  pe o r, in c lu s ive  que en 
H uechu raba .

Lx)s po rcen ta jes de m uje res s in  educación  son m ás a lto s  en  esta com una que en  las 
o tra s  un idades de estud io , y  ésto d e n tro  de cada una  de las tres  categorías de ingreso  que 
se a n a liza n  (v e r C uadro  44). N ótese que cuando se a n a lizó  "educación”, se o b tu v ie ro n  
s im ila re s  resu ltados, pe ro  pa ra  e l to ta l de las m ujeres (s in  d is c rim in a r n ive les de ingreso), 
p o r lo  cua l se pensó que pod ía  e x is tir d ife ren c ias  de acuerdo a su s itu a c ió n  económ ica.
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Cuadro 44
MUJERES JEFES DE HOGAR POR CATEGORÍAS DE INGRESO, SEGÚN

AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS

A ñ os
R E C O L E T A

de
estud io

Ind igen tes Pobres N o  pobres F ue ra T O T A L

aprobados %  Jefes %  Jefes %  Jefes % Jefes % T o ta l

N in g u n o 11.3 8.9 6.2 14.6 9.9
1 - 4 27.6 27.9 28.9 29.2 27.9
5 - 8 41.9 40.2 37.5 29.2 40.5
9 -  12 18.8 22.3 24.7 25.0 20.9
13 y  + 0.3 0.9 2.8 2.1 0.9

T o ta l 100.0
(1270)

100.0
(822)

100.0
(357)

100.0
(48 )

100.0
(2497)

F u e n te : E ncuesta  C A S  2. E la b o ra c ió n  p ro p ia .

H uechu raba , a l ig u a l que las dos un idades an te rio re s , m uestra  m ayo r p o rce n ta je  de 
m u je res s in  educación  d e n tro  de las ind igen tes que las no  pobres, s in  em bargo, e l p o rcen ta je  
de estas ú ltim a s  es a lgo  su p e rio r a l de las pobres (v e r cuad ro  45).

C uadro  45
M U JE R E S  JE F E S  D E  H O G A R  P O R  C A T E G O R ÍA S  D E  IN G R E S O , S E G Ú N

A Ñ O S  D E  E S T U D IO  A P R O B A D O S

H U E C H U R A B A
A ños

de e s tud io  Ind igen tes 
aprobados % Jefes

Pobres 
% Jefes

N o  pobres 
% Jefes

F ue ra  
% Jefes

T o ta l 
%  Jefes

N in g u n o 8.7 5.9 7.3 18.2 7.8
1 - 4 32.3 30.8 29.1 33.3 31.4
5 - 8 42.1 38.7 38.6 30.3 40.32
9 - 12 16.6 23.6 24.6 15.2 19.83
13 y  + 0.3 1.0 0.6 3.0 0.6
T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

(795) (491) (179) (33) (1498)

F u e n te : E ncuesta C A S  2. E la b o ra c ió n  p ro p ia .
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D e  la  com parac ión  e n tre  un idades espaciales, H uechu raba  y  R eco le ta , en genera l, 
m uestran  n ive les educacionales a lgo  más bajos que C oncha lí 1 y 2, ya que tie n e n  m enos 
m u je res -en  fo rm a  re la tiv a  a sus respectivos to ta le s - con 9 o m ás años de estud io . 
H u echu raba  posee d ichos po rcen ta jes aún más ba jos que R eco le ta , excepto en las je fa s  de 
fa m ilia s  pobres ( la  d ife re n c ia  es m ín im a ).

f )  O cupación

E l C uadro  46 re fle ja  la  gravedad de la  s itu a c ió n  ocupaciona l de las je fa s  de fa m ilia  
en  H uechuraba . U n  41%  de estas m uje res se encuen tran  adscritas a l P rogram a O cupac iona l 
p a ra  Je fe  de H o g a r (P O JH ), con lo  cua l, es p rác ticam en te  n u la  la  p resencia  de m ujeres 
s in  a c tiv id a d . E x is te  ta m b ié n  re p re se n ta tiv id a d  en la  ca tegoría  de em pleados púb licos , 
ju b ila d o s  y  cuen ta  p ro p ia .

C uadro  46
M U JE R E S  JE F E S  D E  F A M IL IA  P O R  C A T E G O R ÍA  D E  O C U P A C IÓ N  Y

S U  D IS T R IB U C IO N  R E L A T IV A

C o n d ic ió n
económ ica

C o ncha lí 1 C o ncha lí 2 R e co le ta  
%  Jefes %  Jefes %  Jefes

H uechuraba  
%  Jefes

T o ta l 
%  Jefes

F am .no  rem . 0.1 0.2 0.2 1.3 1.3
P E M 0.1 0.8 0.4 0.3 0.4
P O JH 0.3 0.1 0.2 41.0 8.9
C ta .p rop . 35.4 40.6 35.3 12.5 31.8
A sesora 11.5 11.0 13.0 0.1 9.5
A sa l-ag r. 0.2 0.0 0.2 0.1 0.1
E m p.P úb. 24.9 0.1 29.1 23.6 20.1
Jub.,e tc. 0.1 23.2 21.7 21.2 17.8
S /a c tiv . 27.5 24.0 0.0 0.1 11.2

F u e n te : E ncuesta C A S  2. E la b o ra c ió n  p rop ia .

E n  R eco le ta , en cam bio , u n  35.28 %  de las je fas  de fa m ilia  son cuen ta  p ro p ia , e l resto  
corresponde, en o rd e n  de im p o rta n c ia , a em pleadas púb licas, ju b ila d a s  y  asesoras d e l hogar.

L la m a  la  a tenc ión , que en  C o ncha lí 1 y  C o ncha lí 2, se p resen ten  im p o rta n te s  
po rcen ta jes de m uje res s in  a c tiv id a d , dado que son je fa s  de fa m ilia , y  que no  están adscritas 
a n in g ú n  p rog ram a  de em pleo.

E l 40.61 y  e l 35.42 % , co rresponden a m ujeres cuen ta  p ro p ia  en C o ncha lí 2 y  C oncha lí 
1, respectivam ente . P ara  esta ú ltim a , e l resto  de m ujeres que posee a c tiv id a d  son em pleadas 
púb licas  o  asesoras d e l hogar, m ie n tra s  que en C oncha lí 2, son ju b ila d a s  o asesoras de l 
hogar.
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g ) Subsid ios re c ib id o s

S i uno  p iensa que e l 85 %  de las m ujeres je fa s  de fa m ilia , categorizadas com o pobres 
e in d ig en tes  en cada una  de las com unas, debería  re c ib ir  a lgún  tip o  de subsid io  com o ayuda 
económ ica, se encuen tra  con una  re a lid a d  to ta lm e n te  d is tin ta .

C om o puede verse en e l cuadro  47, só lo  e l 4%  de las je fas  de fa m ilia  en e l á rea  to ta l 
re c ib e n  a lgún  tip o  de subsid io . D e  los subsidios que rec iben , la  m ayor p a rte  se tra ta  d e l 
P A S IS , P ensión A s is te n c ia l pa ra  A n c ia n o  e In vá lid o s  (esto  se re p ite  en cada una  de las 
com unas).

R e co le ta  es la  com una cuyas je fa s  rec ibe n  más subsidios, p e ro  las d ife re n c ia s  en 
té rm in o s  re la tivo s , no  son s ig n ifica tiva s . Los subsid ios p o r cesantía son ba jís im os, y  e l 
subs id io  ú n ico  fa m ilia r  (S U F ) casi no  existe e n tre  estas m ujeres, n i H u echu raba  n i C oncha lí 
1 poseen m uje res que lo  pe rc ib an .

C uadro  47
M U JE R E S  JE F E S  D E  F A M IL IA  P O R  S U B S ID IO S

Subsid ios
m one ta 
rio s

re c ib id o s

T e rrito rio s

C o ncha lí 1 
% Jefes

C o ncha lí 2 
% Jefes

R e co le ta  
%  Jefes

H uechu raba  
%  Jefes

T o ta l 
%  Jefes

P A S IS 2.7 3.5 4.3 3.4 3.6
C esantía 0.2 0.2 0.4 0.4 0.3
S U F 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
N o  rec ibe 97.1 96.3 95.3 96.2 96.1

T O T A L 100.0 100.0 100.0 100.0 1 0  0 . 0
(1361) (1719) (2497) (1498) (7075)

F u e n te : E ncuesta C A S  2. E la b o ra c ió n  p rop ia .

h ) N ú m e ro  de h ijo s

Se p iensa que existe  a lgún  tip o  de re la c ió n  en tre  la  edad de las m u je res je fe s  de 
fa m ilia  y  e l núm ero  de h ijo s  de éstas. Es necesario  a c la ra r que no  se tra ta  d e l to ta l de h ijo s  
ten idos, s ino  de aqu e llos  h ijo s  que la  je fa  dec la ra  que v ive n  con e lla .

A sí, s i b ie n  a m ayor edad de las m ujeres uno  esperaría, en p ro m e d io , u n  núm ero  
m ayor de h ijo s , aqu í no necesariam ente es así dado que los h ijo s  de las m u je res m ayores 
poseen su fic ie n te  edad com o p a ra  no c o n v iv ir con sus respectivas m adres. E s to  se n o ta  a l 
observa r que en  las cu a tro  un idades espaciales, e n tre  e l 70 y  e l 80 %  de las m u je res s in
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h ijo s  tie n e n  50 o más años. Estos porcen ta jes descienden casi a la  m ita d  en m ujeres que 
h a b ita n  con  sus h ijo s  (ve r cuad ro  48).

D e n tro  de cada g rupo  de edad considerado , e n tre  e l 60 y  e l 80 %  de las m ujeres 
poseen de 1 a 3 h ijo s ; cabe re co rd a r que los n ive les de fecund idad  en e l á rea de estud io  no 
son elevados (e n tre  2 y 3 h ijo s  en p ro m e d io  p o r m u je r), más b ie n  s im ila res  a l de la  R eg ión  
M e tro p o lita n a  y  a l p ro m e d io  nac iona l.

L a  p resencia  de h ijo s  en las edades avanzadas no  im p lic a  necesariam ente una  "carga" 
p a ra  la  je fa  de fa m ilia , m uchos de estos h ijo s  seguram ente se sustentan a si m ism os y  qu izá 
co la b o re n  con los gastos de la  v iv iend a . E s to  no  es m ás que u n  supuesto, dado que resu lta  
com p lica d o , p o r e l tip o  de in fo rm a c ió n  con la  que se tra b a ja , id e n tific a r los hogares que 
envue lven  a estos grupos y  e s tu d ia r así sus caracte rís ticas socioeconóm icas.

P e ro  s i creem os que la  presencia  de m ujeres jóvenes je fa s  de fa m ilia , con  1 o más 
h ijo s  im p lic a  una  "carga" im p o rta n te  y  m erece un a  a te n c ió n  especia l de acuerdo  a la  
s itu a c ió n  que estas m ujeres padezcan.

D e l to ta l de m ujeres de cada subd iv is ión , que poseen 4 y  más h ijos . C oncha lí 2 
p resen ta  e l po rcen ta je  más a lto  pa ra  e l g rupo  15-24. E s ta  u n id a d  espacia l, ju n to  con 
H u echu raba , tie n e n  e l m ayor po rcen ta je  en e l m ism o g rupo  de edad p e ro  pa ra  las m ujeres 
con 1 y /o  3 h ijos .

H a c ie n d o  e l m ism o aná lis is  pa ra  e l g rupo  de m u je res e n tre  25 y  34 años. C o ncha lí 1 
y  2  p resen tan , re la tiva m e n te , u n  m ayor núm ero  de je fa s  con  1 y /o  3 h ijo s  p o r m u je r, 
m ie n tra s  que R e co le ta  y  C o n ch a lí 2 superan estos va lo res respecto  a la  tenenc ia  de 4 y /o  
m ás h ijo s .
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C uadro  48
M u je res je fes  de hogar p o r núm ero  de h ijo s , según edad y  com una

G rupos
de

edad

C O N C H A L I 1

S in h ijos  
%  Jefes

1 a 3 h ijos  
%  Jefes

4 y  más h ijos  
%  Jefes

T O T A L  
%  Jefes

< 15 1.0 0.6 0.0 0.5
15 - 24 3.1 9.6 5.2 8.0
2 5 - 3 4 3.1 28.5 25.2 25.7
3 5 - 4 9 11.2 23.1 28.8 23.6
50 y  + 81.6 38.5 40.9 42.2
T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0

(98 ) (931) (330) (1359)

C O N C H A L I  2

< 15 0.0 0.4 0.3 0.4
15 - 24 3.0 10.2 8.8 9.3
25 - 34 12.0 27.1 28.4 26.2
35 - 49 15.0 22.1 26.1 22.5
50 y  + 69.9 40.2 36.4 41.6
T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0

(133) (1188) (398) (1719)

R E C O  L E T  A

< 15 1.7 0.5 0.4 0.6
15 - 24 5.6 6.0 5.4 5.9
25 - 34 7.2 20.9 28.0 21.5
35 - 49 12.2 24.3 29.5 24.6
50 y  + 73.3 48.3 36.7 47.6
T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0

(180) (1763) (553) (2496)

H U E C M U R A B A

< 15 0.8 0.2 0.0 0.2
15 - 24 9.0 11.7 6.1 10.2
2 5 - 3 4 6.6 23.7 21.6 21.8
3 5 - 4 9 11.5 25.9 42.0 28.6
50 y  + 72.1 38.5 30.4 39.3
T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0

(122) (1014) (362) (1498)
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4. C aracte rís ticas de las v iv iendas con je fa tu ra  fem en ina

a) F a m ilia s

C om o se observa en e l cuad ro  49, casi la  m ita d  de las je fa s  h a b ita n  v iv iendas donde 
só lo  existe  una  fa m ilia , en e l 36.5 %  coha b ita  con 2 fa m ilia s , en e l 12 %  3 y e l 2.6 %  4 y 
más. E ste  com p o rta m ie n to  se p resen ta  en cada una  de las subd ivisiones, con algunas 
discrepancias.

H uechuraba , que es considerada com o la  "más pob re ", presen ta , a d ife re n c ia  de las 
o tras, más de la  m ita d  de las je fa s  de fa m ilia  en v iv iendas con una  fa m ilia  ( la  de ésta) y, 
después de C o ncha lí 1, e l p o rcen ta je  más ba jo  de las m ujeres que v ive n  con  4 y  más 
fa m ilia s .

A h o ra , hab ría  que p ro fu n d iz a r e l aná lis is  pa ra  ave rigua r qué tip o  de fa m ilia s  son éstas, 
e l g rado  de hac inam ie n to , e l núm ero  de hogares y  de personas que a llí  existen , e tc. H a y  que 
re c o rd a r que e l concepto  de fa m ilia  con e l que se tra b a ja  en  las fichas C A S  in v o lu c ra  a 
todas aque llas personas que e l je fe  considera  son sus fa m ilia re s , indepe nd ie n tem e n te  s i son 
pa rie n tes  o no.

P o r ú ltim o . C o ncha lí 2 posee m ayor can tidad , en  fo rm a  re la tiva , de je fa s  que se ub ican  
en  v iv iendas donde existen  3 o más fa m ilia s .

C uadro  49
JE F E S  D E  F A M IL IA  P O R  C O M U N A S , S E G Ú N  N Ú M E R O  D E  

F A M IL IA S  E N  L A  V IV IE N D A

N ú m e ro  
de fa m ilia s  
en la  
v iv ie n d a

T e rrito rio s

C oncha lí 1 
% Jefes

C o ncha lí 2 
% Jefes

R e co le ta  
% Jefes

H uechu raba  
% Jefes

T o t a l  
% Jefes

1 f lia 47.0 43.4 49.4 57.3 49.2
2  flia s 40.1 36.3 36.8 32.9 36.5
3 flia s 12.7 15.4 10.8 8.2 11.7
4 y  + 0.3 4.9 3.0 1.6 2.6
T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

(1331) (1719) (2497) (1498) (7045)

F u e n te : E ncuesta C A S  2. E la b o ra c ió n  p ro p ia .
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b ) V iv ie n d a

C on  e l o b je tiv o  básico de d e te rm in a r las cond ic iones de v iv ie n d a  y con fo rt de m ujeres 
je fe s  de fa m ilia  de cada una  de las com unas, de fin im os, p o r una  parte , ca lidad de la  
v iv ie n d a  en base a m a te ria le s  p redom inan tes en la  cons trucc ió n  com o son m uros y techos, 
p o r o tra , c las ificam os en sa tis fa c to rio  y  d e fic ita rio  la  d o ta c ió n  de servicios básicos de la  
v iv ie n d a .

C uadro  50
C A L ID A D  D E  L A S  V IV IE N D A S  C O N  J E F A T U R A  F E M E N IN A , PO R  C O M U N A S  

S E G Ú N  M A T E R IA L E S  P R E D O M IN A N T E S  E N  P A R E D E S  Y  T E C H O

C a lid a d
según

T e rr ito rio s

m uros C o n ch a lí 1 C oncha lí 2 R e co le ta H uechuraba T o ta l
y  techo %  V iv ie n d a s %  V iv ien das %  V iv ien das %  V iviendas %  Viviendas

Buenas 59.6 54.7 46.0 28.0 47J2
R egulares 15.2 20.8 21.5 31.3 22.1
M alas 25.3 24.5 32.6 40.7 30.8

T O T A L 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(297) (351) (494) (300) (1442)

F u e n te : E ncuesta  C A S  2. E la b o ra c ió n  p ro p ia .

Los cu a tro  te rr ito r io s  en su con jun to , según las d e fin ic io n e s  expuestas en la  parte  
m e to do lóg ica , re g is tra n  u n  47 %  de v iv iendas buenas, u n  22 %  de viviendas regulares y  un 
31 %  de v iv iendas m alas. E llo  re fle ja  que las cond ic iones h a b ita c io n a le s  no son satis& ctorias 
p a ra  e l n o rm a l desenvo lm ien to  de las fa m ilia s  cuya je fa tu ra  es fem enina, p o r lo  cual, es 
m enester fo rm u la r e im p le m e n ta r p o lítica s  de v iv ie n d a  encam inadas a m e jo ra r las actuales 
cond ic iones hab itac io na le s  d e l á rea en estud io .

E sta  s itu a c ió n  es a la rm an te , cuando rea lizam os u n  a ná lis is  com para tivo  de las cuatro 
com unas. Es así, que H u echu raba  p resen ta  e l m enor p o rce n ta je  de viviendas buenas (28 % ) 
y  p o r lo  ta n to  u n  m ayor po rce n ta je  de v iv iendas en  m a l estado (40  % ), constituyéndose de 
esta m anera  en la  com una de m ayor p rio rid a d  donde debem os ce n tra r nuestra atención a l 
fo rm u la r p o lítica s  de v iv iend a , en  s itu a c ió n  s im ila r se e ncu en tra  R eco le ta .

E n  cam bio . C o ncha lí 1 y  C oncha lí 2, si b ie n  se encu en tra n  en  condiciones m ejores que 
H u echu raba  y  R e co le ta , sus porcen ta jes de v iv iendas m alas ta m b ié n  llam a  la  atención. Sus 
ca racte rís ticas son s im ila res , en p ro m e d io , sus v iv iendas de b ue na  ca lidad  bordean e l 57 %, 
un  17 % de v iv iendas regu lares y  u n  25 %  de v iv iendas m alas (v e r cuadro 50).
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Cuadro 51
VIVIENDAS CON JEFATURA FEMENINA POR COMUNAS, SEGÚN

DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE

D is p o n ib ili 
dad agua 
p o ta b le

T e rrito rio s

C oncha lí 1 
%  V iv ien das

C oncha lí 2 
%  V iv iendas

R e co le ta  
%  V iv ie n d a s

H u echuraba  
%  V iv iendas

T O T A L  
%  V iviendas

S atisf. 58.6 58.4 54.7 46.7 54.7
D e fic i. 41.4 41.6 45.3 53.3 45.3

T O T A L 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(297) (351) (494) (300) (1442)

F u e n te : E ncuesta C AS. E la b o ra c ió n  p ro p ia .

L a  d is p o n ib ilid a d  de agua po ta b le , pa ra  e l to ta l de las com unas en estud io  y  según la  
d e fin ic ió n  de c o n fo rt, m uestran  que u n  55%  de las v iv iendas d isponen de agua con  lla ve  
d e n tro  de la  v iv ie n d a  ad jud icándo les la  ca tegoría  de sa tis facto rias, e l p o rcen ta je  restante  
queda en  la  ca tegoría  de d e fic ita ria s , represen tando  u n  45 %  de las v iv iendas que tie n e n  
d ific u lta d e s  en  cuan to  a su abastecim ien to . N o  se está  a firm a n d o  que carecen de agua 
p o ta b le , s im p lem en te  que no  reúnen  los re q u is ito s  de c o n fo rt, lo  ó p tim o  sería  que todas las 
v iv iend as  tu v ie ra n  agua con lla v e  d e n tro  de la  v iv ie n d a .

E n  lo  que se re fie re  a los te rr ito r io s  com o un idades p a rticu la re s , se deduce según la  
in fo rm a c ió n , que e l abastec im ien to  de este se rv ic io , es s im ila r en C o ncha lí 1, C o n ch a lí 2  y 
R e co le ta , pe ro  H uechu raba  es e l que p resen ta  u n  m ayo r p o rcen ta je  de v iv iendas d e fic ita ria s , 
constituyéndose nuevam ente en e l te r r ito r io  de fo ca liza c ió n  p rin c ip a l, a la  cua l se debe 
a te n d e r p a ra  d o ta rle  de u n  adecuado su m in is tro  de agua p o ta b le  y  así fa c ilita r  la  v id a  
dom éstica  (ve r cuadro  51).
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Cuadro 52
VIVIENDAS CON JEFATURA FEMENINA POR COMUNAS, SEGÚN CALIDAD

DEL SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS

D ispon ib .s is - 
tem a  e lim in a -

T e rr ito rio s

c ió n  de C o ncha lí 1 
excretas %  V iv ie n d a

C o ncha lí 2 
%  V iv ie n d a

R e co le ta  
% V iv ie n d a

H uechuraba  
% V iv ie n d a

T O T A L  
% V iv ie n d a

S atisf. 43.1 40.7 36.2 33.0 38.1
D e fic ita r io  56.9 59.3 63.8 67.0 62.0

T O T A L  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(297) (351) (494) (300) (1442)

F u e n te : Encuesta C A S  2. E la b o ra c ió n  p ro p ia .

R especto a l sistem a de e lim in a c ió n  de excretas, obsérvese en e l cuad ro  50, que u n  38 
y  u n  62 %  d e l to ta l de las v iv iendas se c la s ifica n  com o sa tis fac to rios  y d e fic ita rio s , 
respectivam ente . Estos resu ltados son a la rm an tes a l n iv e l to ta l d e l á rea en es tud io ; es más 
agudo e l p ro b le m a  s i observam os e l a lto  p o rce n ta je  de v iv iendas de H u echu raba  las cuales 
tie n e n  de fic ienc ias  en cuan to  a este sistem a, en  s itu a c ió n  no  m uy d ife re n te  se encuentra  
R e co le ta . C on  m enores de fic ienc ias , p e ro  con  e l p ro b le m a  la te n te  se encuen tran  C o ncha lí 
1 y  C onchah 2.

P o r lo  expuesto en e l p á rra fo  a n te rio r y  p o r ser e l s istem a de e lim a c ió n  de excretas 
fo co  de in fe cc ió n , es re leva n te  te n e r m uy p resen te  los  porcen ta jes de v iv iendas d e fic ita ria s , 
las cuales re q u ie re n  de a te n c ió n  u rgen te  p a ra  re m e d ia r este m a l.
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Cuadro 53
VIVIENDAS CON JEFATURA FEMENINA POR COMUNAS, SEGÚN

DISPONIBILIDAD DE UNA O DUCHA

D is p o n ib ili
dad de tin a

T e rrito rio s

0 ducha C o ncha lí 1 
% V iv ien das

C o ncha lí 2 
% V iv ien das

R e co le ta  
% V iv ien das

H u echu raba  
%  V iv ie n d a

T o ta l 
% V iv ie n d i

Satis. 41.9 38.0 33.1 31.1 35.7
D e fíc . 58.1 62.0 66.9 68.9 64.3

T O T A L 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(296) (350) (493) (299) (1438)

F u e n te : E ncuesta  C A S  2, E la b o ra c ió n  p ro p ia .

L a  d is p o n ib ilid a d  de tin a  o ducha, com o las va riab les  a n te rio rm e n te  analizadas, 
m a n tien en  vm p a tró n  s im ila r de co m p o rta m ie n to  respecto d e l to ta l, es d e c ir, H u echuraba  
es la  que p resen ta  m ayores de fic ienc ias. L e  siguen en o rd e n  de p rio rid a d  R eco le ta , 
C o ncha lí 2  y  C o n ch a lí 1.

D e l cuad ro  52, se deduce que d e l to ta l de v iv iendas u n  36 % son sa tis fac to rias  y  im  
64 % son d e fic ita ria s . S i b ie n  e l com ún de las personas poseen tin a  o  ducha, con  o  s in  agua 
ca lie n te , e l p ro b le m a  fu n d a m e n ta l ra d ica  en  la  no  exc lus iv idad  d e l uso.

C uadro  54
V IV IE N D A S  C O N  J E F A T U R A  F E M E N IN A  P O R  C O M U N A S , 

S E G Ú N  D IS P O N IB IL ID A D  D E E N E R G ÍA  E L E C T R IC A

D is p o n ib ili
dad de 

energ ía  
e lé c trica

C o ncha lí 1 
% V iv ie n d a s

T e rrito rio s

C o ncha lí 2 
% V iv ien das

R e co le ta  
%  V iv ien das

H u echu raba  T o ta l 
% V iv iendas % V iviendas

Satis. 41.1 38.2 34.2 34.5 36.6
d e fic . 58.9 61.8 65.8 65.6 63.4

T O T A L 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(297) (351) (494) (299) (1441)

F u e n te : E ncuesta  C A S  2. E la b o ra c ió n  p ro p ia .
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S i b ie n  es c ie rto  que e l m ayor po rcen ta je  de las v iv iendas d isponen  de energía 
e lé c trica , en  e l p resen te  acáp ite  in te resa  re sa lta r que u n  m ayor p o rce n ta je  de las m ism as no 
posee m e d id o r p a rtic u la r, s ino  que las com parte  con o tras v iv iendas o d irec tam en te  se 
abastecen de m anera  ile g a l, lo  que com únm ente  denom inan  "colgados" o s in  m ed id o r.

Sobre e l p a rtic u la r, pa ra  e l to ta l de las v iv iendas cuya je fa tu ra  es fem en ina , se 
c la s ifica n  com o sa tis facto rias u n  37 % de las v iv iendas que poseen m e d id o r p a rtic u la r, y  un  
63 % tie n e n  m e d id o r co m p a rtid o  o s im p lem ente  no d isponen de este se rv ic io .

5. C onsideraciones re la tiva s  a program as m un ic ipa les

a ) In se rc ió n  de m uje res en program as generales

C om o la  m u je r je fe  de fa n ü lia  debe c u m p lir con  d ife re n te s  ro le s  s im u ltáneam ente  - 
c iudadana, m adre , tra b a ja d o ra , dueña de casa, e tc .- es necesario  c re a r y  fo m e n ta r program as 
de apoyo a las m u je res en cada una  de esas funciones.

A c tu a lm e n te  la  M u n ic ip a lid a d  de C o ncha lí d e sa rro lla  d ife re n te s  p royectos de acción 
con  e l f in  de resca ta r sus capacidades, c re a tiv id a d  y  po tenc ia lidad es la ten tes  p a ra  que p o r 
sí m ism as y  en fo rm a  co le c tiva  e n fre n te n  sus p rob lem as y m e jo re n  la  ca lid a d  de v id a  de sus 
grupos fa m ilia re s .

E stos program as están d irig id o s  a todas las m uje res d e l área, in depe nd ie n tem e n te  de 
s i son o no  je fe s  de hogar.

i)  A te n c ió n  m u ltid is c ip lin a ria  a  m ujeres sobreviv ien tes de la  v io le n c ia  dom éstica , 
d irig id a  a la  p o b la c ió n  fem e n in a  d e l á rea de a d m in is tra c ió n  de la  M u n ic ip a lid a d  de 
C oncha lí. Su o b je tiv o  es e l reso lve r las in qu ie tu des  de las m uje res que han  s ido  víctim as 
de la  v io le n c ia  dom éstica , especia lm ente  legales.

P a ra  este p rog ram a  c a lific a n  todas las m uje res s in  excepción de estado c iv il, edad, 
co n d ic ió n  la b o ra l, e tc., ya que a este tip o  de v io le n c ia  se exponen todas las m ujeres, sean 
m adres, esposas o  h ija s ; que estén tra b a ja n d o  o  no.

i i )  P rogram as de fo m e n to  d e l d e sa rro llo  y la  p a rtic ip a c ió n  e in te g ra c ió n  de las 
m u je res a la  v id a  socia l, p o lític a , económ ica d e l país. Su o b je tiv o  p r ic ip a l es d e sa rro lla r la  
capacidad o rgan iza tiva , técn ica , a rtís tica  de las m uje res d e l A re a , adem ás de fo rta le c e r la  
fo rm a c ió n  in te le c tu a l de las m ujeres a través de diversos ta lle re s .

A  este p rog ram a  te n d ría n  acceso, com o se m encionó  antes, todas las m ujeres. A  los 
ta lle re s  de capa c itac ió n  técn ica  se debe ría  d a r c ie rta  p re fe re n c ia  a aqué llas que no tie n e n  
u n  tra b a jo  estable, n i una  p ro fe s ió n  lu c ra tiv a  y /o  que tie n e n  que m an tene r u n  hogar.

i i i )  P rogram a educa tivo  pa ra  m uje res d irig id o  a m u je res organizadas 
fu n d a m e n ta lm e n te  en C entros de M adres. P ropone la  re a liza c ió n  de 3 Escuelas de la
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M u je r. Estas serán m asivas e in tensivas d irig id a s  a m ujeres d irig e n te s  y  a líde res de grupos 
u  organ izaciones.

S i b ie n  en estos program as deberían  p a rtic ip a r representantes de todos los grem ios 
fem en inos, sería  conven ien te  o fre ce r u n  cupo considerab le  a las m ujeres je fe s  de fa m ilia  que 
p rom uevan  su causa y tra b a je n  p o r m e jo ra r las cond ic iones de estas m ujeres.

b ) In se rc ió n  de la  m u je r en program as específicos

A dem ás de los program as en b e n e fic io  y  p ro m o c ió n  de la  m u je r, la  M u n ic ip a lid a d  
ta m b ié n  a d m in is tra  o tros de apoyo a m uje res je fe s  de hogar.

i)  C apac itac ión  la b o ra l pa ra  m uje res je fa s  de hogar de la  P incoya com o cu idado ra  
de pacientes en d o m ic ilio . D ir ig id o  a las m uje res je fe s  de hogar en extrem a pob reza  de ese 
sector, pa ra  darles una  fo rm a c ió n  técn ica  que les p e rm ita  e n co n tra r u n  tra b a jo  b ie n  
rem unerado , d igno  y  com p a tib le  con sus responsab ilidades de m adre  y  dueña de casa. 
T a m b ié n  serán b e n e fic ia rio s  de este p rog ram a  sus h ijo s  pre-esco lares, qu ienes acud irán  a 
los centros ab ie rto s  d e l sector, m ien tras  sus m adres salen a tra b a ja r; los h ijo s  escolares se 
b e n e fic ia rá n  ta m b ié n  con e l p royecto  de m e jo ra m ie n to  d e l re n d im ie n to  de escuelas de ba jo  
n iv e l y  con proyectos de desayuno y  a lm ue rzo  esco lar. C onsiste en fo rm a r cu idadoras de 
enfe rm os en d o m ic ilio s  en 3 especia lidades: ancianos, en ferm os crón icos o te rm in a le s  y 
p u e rp e rio  y  re c ié n  nacidos.

Las cand idatas po tenc ia les estim adas29 / p a ra  este p rog ram a  serían  las m uje res je fes  
de fa m ilia s  de la  P incoya que cum plan  con las sigu ientes cond ic iones:

m enores de 35 años p a ra  que las b e n e fic ia ría s  d e l p rog ram a  puedan in c lu s ive  después
se rv ir com o p rom o to ra s ;
con p o r lo  m enos 6 años de estud io  aprobados, p o r lo  de lica d o  d e l tra b a jo  que van
a re a liza r.

Se hab ía  pensado que estas m ujeres deben te n e r p o r lo  m enos 9 años de es tud io , pe ro  
e l núm ero  de e llas re su ltó  sum am ente pequeño y  se d e c id ió  b a ja rlo  a  p o r lo  m enos 6 años.

C on estas caracte rís ticas se te n d ría n  so lam ente  32 posib les cand idatas, de las cuales 
17 no tie n e  h ijo s  preesco lares n i escolares que se puedan b e n e fic ia r con los  o tros  proyectos; 
9 tie n e n  1 h ijo  e n tre  4 y 12 años de edad; y  5 tie n e n  2 h ijo s  en esas edades.

i i )  P lan  P ilo to  M u je res  Jefas de H o g a r, su o b je tivo  es in c o rp o ra r a l m ercado 
ocupac iona l d e l secto r fo rm a l de la  econom ía a je fa s  de hogar cesantes, de m áxim a u rgencia  
socioeconóm ica p a ra  p o s ib ilita rle s  u n  ing reso  que m e jo re  sus cond ic iones de v id a  y  
p rom ueva  su p a rtic ip a c ió n  en los desafíos g loba les de d em ocra tizac ión  y  d e sa rro llo  
económ ico.

2 9 / R ecordarque  se u tiliz ó a  m u je resje fes de fa m ilia c o m o u n a  aproxim aciónde je fa s  de
hogar, dadas las lim ita c ion esde  la  encuesta CAS.
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A  este p rog ram a  te n d ría n  acceso 38 m uje res m enores de 35 años, con más de 3 años 
de in s tru cc ió n , que no tie n e n  tra b a jo  estab le , mas 93 que se consideran  no  activas, que 
pos ib lem e n te  se dec la ra ro n  com o ta l po rqu e  no tie n e n  tra b a jo  o tra b a ja n  en fo rm a  
esporád ica, con sueldos m uy ba jos y entonces se consideran  que no  lo  tie n e n .

C uadro  55
M U JE R E S  JE F E S  D E  F A M IL IA  M E N O R E S  D E  35 A Ñ O S , C O N  H A S T A  4 A Ñ O S  

D E  E D U C A C IÓ N  A P R O B A D O S  P O R  C O M U N A S , S E G Ú N  P E R M A N E N C IA  L A B O R A L

T e rr ito rio s

P erm anencia
L a b o ra l

C o ncha lí 1 C o ncha lí 2 R e co le ta  H u echu raba  T O T A L  
%  Jefes %  Jefes %  Jefes %  Jefes % Jefes

N o  ac tiva 38.2 27.8 23.2 19.8 26.4
A c t.p e rm a . 54.4 53.3 66.7 74.4 62.8
N o  perm an. 7.4 18.9 10.2 5.8 10.8

T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(68) (90 ) (108) (86) (352)

F u e n te : E ncuesta  C A S  2. E la b o ra c ió n  p ro p ia .

i i i )  P royecto  L a  F a m ilia  y  la  A lim e n ta c ió n , p resen ta  e l in te n to  de u n  co n ju n to  de 
in ic ia tiv a s  de acciones de ca rác te r o rg a n iza c io n a l socio -educa tiva , fo rm a c ió n  y  capacitac ión , 
d irig id o  a aque llas fa m ilia s  afectadas p o r la  s itu a c ió n  de m a rg in a lid a d  soc ia l y  económ ica, 
que re q u ie re  de una  in te rve n c ió n  p r io r ita r ia  p a ra  e n fre n ta r específicam ente  e l p ro b le m a  de 
sub -a lim en tac ión .

Su o b je tiv o  es e leva r la  ca lida d  de la  a lim e n ta c ió n  de las fa m ilia s , es tim u la ndo  y 
po tenc iand o  sus capacidades de au togestión .

A  este p royecto  c a lific a ría n  todas las m u je res je fe s  de fa m ilia  pobres e ind igen tes, esto 
es 3.670 je fa s  ind igen tes  y  2321 pobres. (C uad ro  41).

iv )  P royecto  de n ive la c ió n  de enseñanza básica p a ra  m uje res de C oncha lí. T ie n e  
com o o b je tiv o  d iseñar e im p le m e n ta r u n  p rog ram a  de n ive la c ió n  de estud ios básicos 
o rien ta dos  a  m uje res de la  com im a de C oncha lí, organizadas y  no organizadas, pa ra  n iv e la r 
estud ios según tram os: 1° a 3° básicos, 4° y  5° básicos y  7° y  8° básicos. H a b ría  que eva lua r 
este p rog ram a  y  los rea les alcances d e l m ism o, ya  que e l p o rcen ta je  de m uje res en estos 
n ive les siguen siendo elevados.
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C uadro  56
M U JE R E S  JE F E S  D E  H O G A R  P O R  C O M U N A S , S E G Ú N  N Ú M E R O  D E  H U O S

T E N ID O S  A  P A R T IR  D E  1988

H T  V  
nacidos 

a p a r tir  
de 1988

T e rr ito rio s

C oncha lí 1 
%  Jefes

C oncha lí 2 
% Jefes

R e co le ta  
% Jefes

H uechu raba  
%  Jefes

T O T A L  
%  Jefes

0 78.7 80.3 80.4 81.2 80.2
1 19.1 17.7 17.7 17.5 18.0
2 2.0 2.0 1.7 1.2 1.7
3 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1
4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(1498) (2497) (1361) (1719) (7075)

F u e n te : Encuesta C A S  2. E la b o ra c ió n  p ro p ia .

v ) P royecto  C e n tro  de A te n c ió n  de m enores de 3 meses a 2 años. Su o b je tiv o  es 
p ro p o rc io n a r espacios adecuados pa ra  b rin d a r e l cu idado  y  a te n c ió n  de m enores de 3 meses 
a 2  años, cuyas m adres tra b a ja n  fu e ra  d e l hogar. A  este p rog ram a  te n d ría n  acceso los n iños 
m enores de 2  años de 1402 m ujeres. T e n d ría n  p rio r id a d  los  n iños de m adres que tie n e n  
2  n iños y  m ás en  esas edades. E n  e l cuad ro  56 puede verse la  d is trib u c ió n  de estas m ujeres 
p o r com una com o así ta m b ié n  las p rio rid a d e s  establecidas.

6. C onclusiones y  R ecom endaciones

D e l aná lis is  d e sc rip tivo  rea liza d o  se deduce que la  s itu a c ió n  económ ica y  soc ia l de las 
m u je res je fe s  de fa m ilia , en los aspectos estudiados, es p reocupan te .

E l g rado  de in s tru cc ió n  es m uy b a jo  en la  m ayo ría  de las je fa s  de fa m ilia  (educación  
básica com o m áxim o), llegando  a ser n u lo  en algunas m u je res je fas , especia lm ente  en 
R e co le ta . E sto  tra e  d ificu lta d e s  en la  in se rc ió n  la b o ra l, especia lm ente  p a ra  las m ujeres 
jóvenes y  adu ltas; la  p a rtic ip a c ió n  en organ izaciones socia les; e l cu idado  de los h ijo s , etc.

A  esto se sum an los ba jos n ive les de ingreso que p e rc ib e n  la  m ayoría  de las m ujeres. 
H u echu raba  y  C o ncha lí 2 presen tan e l m ayor p o rce n ta je  de ind igen tes, p e ro  e l de las o tras 
dos im idades espaciales no de ja  de ser considerab le .

R especto a la  ocupación, ta m b ié n  es u n  p ro b le m a . H a y  contextos con a ltos 
po rcen ta jes de je fa s  de fa m ilia  sin  ocupación. T a l es e l caso de C o ncha lí 1 y  2 y  
seguram ente de H uechuraba , donde hay u n  im p o rta n te  núm ero  de ind igen tes y un  a lto
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p o rce n ta je  de m ujeres que rec ibe n  ayuda d e l P O JH . Adem ás, ésta ú ltim a  p resen ta  m enos 
de la  m ita d  de je fa s  de fa m ilia  en  a c tiv id a d  y, p o r o tra  pa rte , sabem os que esta posee una 
p o b la c ió n  más jo ve n  que e l resto .

E n  lo  que se re fie re  a los h ijo s , s i b ie n  los n ive les de fecund idad  no  son elevados, 
dado e l m ed io  en que estos se encuen tran  hace que su d e sa rro llo  b io -p s ico -so c ia l sea 
d e fic ie n te . P o r supuesto hab ría  que p re s ta r más a te n c ió n  a aque llas je fa s  de fa m ilia  más 
despro teg idas y  con una s itu a c ió n  más p re ca ria  (así, p o r e jem p lo , com o se m encionó  
a n te rio rm e n te . C o ncha lí 2 posee e l m ayor p o rce n ta je  de m uje res e n tre  15 y  24 años con 
h ijo s ).

E n  cuan to  a la  ca lida d  de las v iv iendas, según la  c la s ifica c ió n  p ropuesta , se observa 
que las actuales cond ic iones hab itac iona les  de las un idades fa m ilia re s  ana lizadas, en  especia l 
la  de H uechuraba , no  son sa tis facto rias po rq u e  u n  p o rce n ta je  de las m ism as se encuentra  
en m alas cond ic iones.

E stos resu ltados deberían  tom arse en cuen ta  p a ra  fo rm u la r e im p le m e n ta r p o lítica s  
de v iv ie n d a  que tie n d a n  a reem p lazar las v iv iendas de m a la  ca lid a d  y m e jo ra r las regulares.

R e fe re n te  a la  do ta c ió n  de serv ic ios básicos, específicam ente  a la  d is p o n ib ilid a d  de 
agua p o ta b le , se observa que u n  p o rce n ta je  e levado de las v iv iendas p resen tan  d ificu lta d e s  
en  cuan to  a su abastecim ien to . L o  p ro p io  o cu rre  con  e l sistem a de e lim in a c ió n  de excretas, 
que s iendo fo co  de in fe cc ió n  es necesario  d o ta r de u n  adecuado se rv ic io  p a ra  re d u c ir las 
enferm edades. A dem ás, se debe in c re m e n ta r la  co b e rtu ra  de este sistem a, no  só lo  p a ra  las 
v iv iendas que d isponen, s ino  ta m b ié n  p a ra  aqué llas que lo  com parten .

L a  d is p o n ib ilid a d  de energ ía  e lé c tric a  se constituye  en o tro  p ro b le m a  no  m uy agudo 
com o los dos a n te rio res , p e ro  la  m agn itud  de v iv iendas d e fic ita ria s  es cons ide rab le , m o tivo  
p o r e l cua l es recom endab le  a m p lia r la  co b e rtu ra  de este se rv ic io  y  ta m b ié n  d o ta r de 
m ed ido res p a rticu la re s  a aqué llas que lo  com parten .

F in a lm e n te , la  d is p o n ib ilid a d  de tin a  o  ducha es o tro  in d ic a d o r de c o n fo rt que a tinge  
a las un idades fa m ilia re s  estudiadas. S i b ie n  es c ie rto  que u n  buen  p o rce n ta je  de las 
v iv iend as poseen este se rv ic io , se debe te n e r p resen te  que la  m ayoría  de e llas las tie n e n  
de uso com pa rtido .

D e  las un idades fa m ilia re s  estudiadas, las que re q u ie re n  de cam bios sustancia les en 
cuan to  a la  d o ta c ió n  de servic ios básicos y  ca lid a d  de la  v iv ie n d a , son, en  o rd e n  de 
im p o rta n c ia : H uechuraba , R eco le ta , C o ncha lí 2 y  C o ncha lí 1.

Los program as y  proyectos que e jecu ta  la  M u n ic ip a lid a d  de C o ncha lí en  b e n e fic io  de 
las m uje res en genera l y  de las je fa s  de hogar, en p a rtic u la r son com o u n  m a n ifie s to  de 
buenas in tenc iones, todos están encam inados a m e jo ra r la  ca lid a d  de v id a  de la  m ujeres 
pobres y, p o r ende, de sus fa m ilia s , pe ro , an te  la  escasez de fondos deben m a x im iza r la  
fo ca liza c ió n  lle va n d o  a l m ín im o  e l núm ero  de b e n e fic ia rio s .
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A n te  la  escasez de fondos púb licos  y  la  auste ridad  d e l gasto m u n ic ip a l es necesario : 
buscar fo rm as de au togestión  pa ra  estos program as, con e l f in  de a m p lia r su 
co b e rtu ra ;
d e fin ir  p o lítica s  y  estra teg ias de d e sa rro llo  económ ico  p a ra  in c re m e n ta r y  
fo rta le c e r e l apa ra to  p ro d u c tivo , fin a n c ie ro  y  co m e rc ia l de la  zona, que absorba 
la  fu e rza  de tra b a jo  lo ca l, in c luye ndo  la  fem en ina , y  p r iv ilig ia n d o  la  m ano de 
ob ra  de las je fa s  de hogar;
de m o cra tiza r e l s istem a educa tivo , p rio riz a n d o  la  educación  técn ica  pa ra  m e jo ra r 
e l n iv e l educa tivo  y  capa c ita r e fec tivam en te  a las m ujeres, especia lm ente  de las 
je fas  de fa m ilia s ;
fo m e n ta r p rogram as de com un icac ión  soc ia l que rea lce n  la  la b o r de estas 
m ujeres con m ú ltip le s  tareas con  e l f in  de buscar la  s o lid a rid a d  de la  sociedad 
y  e lim in a n  to d a  fo rm a  de d isc rim in a c ió n , especia lm ente  la  la b o ra l.
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E l tra b a jo  se denom ina  "C a racte riza c ión  soc iodem ográ fica  de los a llegados 
concu rren tes a la  Ilu s tre  M u n ic ip a lid a d  de C o n c h a lf de M a ría  B e a triz  P ragana D antas, 
Jacque line  G a rc ía  Soto, A u s tra lia  Cuevas M éndez y H e rna ndo  G u e rre ro  M o re n o .

B. Allegados

1. In tro d u c c ió n

L a  ex is tenc ia  de fa m ilia s  que a rrie n d a n  o com parten  e l espacio de sus casas, es la  
fo rm a  básica, a través de la  cua l, se m a n ifie s ta  e l a lleg am ien to . Las va ria n te s  se establecen 
en  fu n c ió n  de la  fo rm a  de pago -m o n e ta ria  o  n o - y  de la  ex is tenc ia  o  no  de re lac iones de 
paren tesco . E stos rasgos de finen , p o r una  p a rte , im a  ra c io n a lid a d  en té rm in o s  de es tra teg ia  
de sob rev ivenc ia  y, p o r o tra , un  sistem a de convivenc ia  que e x tra p o la  los  aspectos 
e s tric ta m e n te  m a te ria le s  de la  re p ro d u cc ió n  d ia ria  en tre  las fa m ilia s  de b a jo  ingreso. Se 
es tru c tu ran , adem ás, re lac iones de d o m in a c ió n /su b o rd in a c ió n  e n tre  p ro p ie ta rio s /a lle g a d o s  
las cuales co n tribu yen , actua lm ente , a la  p ro b le m a tiza c ió n  d e l tem a, en fu n c ió n  d e l p o te n c ia l 
de c o n flic to  que tra e n  consigo.

E l a lle g a m ie n to  com o p rob lem a  no tie n e  una  d e fin ic ió n  con s ig n ifica d o  un ívoco . E n  
té rm in o s  generales ha  sido  tom ado básicam ente com o una  cuestión  re la c io n a d a  con la  
v iv ie n d a  y  sus ca lificac iones , y  a los m ov im ie n to s  y d is trib u c ió n  de la  p o b la c ió n  en e l 
espacio.

E n  los  años 60, se hacía re fe re n c ia  a l concep to  de p e n u ria  de v iv ie n d a , e l cua l, en  la  
ú ltim a  década, ha  s ido  subsum ido en e l de ca lid a d  de v id a . Según ese concepto , e l p ro b le m a  
d e l a lle g a m ie n to  esta ría  re lac iona do  a l d e s e q u ilib rio  de las re lac iones fa m ilia re s , en  fu n c ió n  
de la  escasez de espacio: se establece aquí, una  re la c ió n  en tre  espacio y  cond ucta  -tom ando  
e l h a c in a m ie n to  com o v a ria b le  im p o rta n te . L a  n o c ió n  de h a c in a m ie n to  puede re su lta r 
concep tua lm en te  com p le ja . E dw ard  T . H a ll3 Q / en  los años 60, d e sa rro lla  e l concep to  de 
p roxem ia , y  d e fin e  la  ex istencia  de pa trones cu ltu ra le s  en cuan to  a la  p ro x im id a d  fís ica  en tre  
los in d iv id u o s , p e rm itid a  en las re lac iones socia les. A n te rio rm e n te , P au l C h o m b a rt3 1 / con 
u n  g rupo  de investigadores en e tno log ía  soc ia l in te n tó  estab lecer um bra les  c rítico s  y  
p a to lóg icos  en cuan to  a d isp o n ib ilid a d  de espacio p o r persona.

R especto de los m ovim ien tos y d is trib u c ió n  espacia l de la  p o b la c ió n , John  T u rn e r 
p la n te a  que la  p re ca rie d a d  h a b ita c io n a l se da com o p a rte  d e l p roceso de u rban izac ión , 
estando, p o r lo  ta n to , re lac iona da  a  la  ex is tenc ia  y  fo rm as de in se rc ió n  de los m igran tes

30/ Hall, Edward T. "Proxemics, the Study of Man’s Spatial Relations. En Man’s Image in 
Medicine and Anthropology! The New York Academy of Medicine, pp.422-445, 
International Universities Press Inc. New York, 1963.

31/ Chombart de Lawe, Paul. "Famille et Habitatión", Centre de la Recherche Scientifique, 
Paris, 1960.
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E l tra b a jo  se denom ina  "C a rac te riza c ión  soc iodem ográ fica  de los a llegados 
concurren tes a la  Ilu s tre  M u n ic ip a lid a d  de C o n c h a lf de M a ría  B e a triz  Pragana D antas, 
Jacque line  G a rc ía  Soto, A u s tra lia  Cuevas M éndez y  H e rn a n d o  G u e rre ro  M o re no .

B. Allegados

1. In tro d u c c ió n

L a  existencia  de fa m ilia s  que a rrie n d a n  o  com pa rte n  e l espacio de sus casas, es la  
fo rm a  básica, a través de la  cua l, se m a n ifie s ta  e l a lle g a m ie n to . Las va rian te s  se establecen 
en fu n c ió n  de la  fo rm a  de pago -m o n e ta ria  o  n o - y  de la  ex is tenc ia  o no  de re lac iones de 
paren tesco . Estos rasgos d e fin en , p o r una  p a rte , im a  ra c io n a lid a d  en  té rm in o s  de es tra teg ia  
de sobrev ivenc ia  y, p o r o tra , u n  sistem a de conv ivenc ia  que e x tra p o la  los aspectos 
es tric ta m en te  m a te ria le s  de la  re p ro d u cc ió n  d ia ria  e n tre  las fa m ilia s  de b a jo  ingreso. Se 
estru c tu ran , adem ás, re lac iones de d o m in a c ió n /su b o rd in a c ió n  e n tre  p ro p ie ta rio s /a lle g a d o s  
las cuales con tribu yen , actua lm ente , a la  p ro b le m a tiza c ió n  d e l tem a, en fu n c ió n  d e l p o te n c ia l 
de c o n flic to  que tra e n  consigo.

E l a lleg am ien to  com o p ro b le m a  no tie n e  una  d e fin ic ió n  con s ig n ifica d o  unívoco. E n  
té rm in o s  generales ha sido  tom ado  básicam ente com o una  cuestión  re lac iona da  con la  
v iv ie n d a  y  sus ca lificac iones, y  a los m o v im ie n to s  y  d is trib u c ió n  de la  p o b la c ió n  en e l 
espacio.

E n  los años 60, se hacía re fe re n c ia  a l concep to  de p e n u ria  de v iv ie n d a , e l cua l, en  la  
ú ltim a  década, ha s ido  subsum ido en e l de ca lid a d  de v id a . Según ese concepto , e l p ro b le m a  
d e l a lle g a m ie n to  esta ría  re lac iona do  a l d e s e q u ilib rio  de las re lac iones fa m ilia re s , en fu n c ió n  
de la  escasez de espacio: se establece aqu í, una  re la c ió n  e n tre  espacio y  conducta  -tom ando  
e l h ac inam ie n to  com o va ria b le  im p o rta n te . L a  n o c ió n  de h a c in a m ie n to  puede re su lta r 
concep tua lm en te  com p le ja . E dw ard  T . H a ll3 0 / en  los años 60, d e sa rro lla  e l concepto de 
p roxem ia , y  d e fin e  la  ex istencia  de pa trones cu ltu ra le s  en cuan to  a la  p ro x im id a d  fís ica  en tre  
los  in d iv id u o s , p e rm itid a  en las re lac iones socia les. A n te rio rm e n te , P au l C h o m b a rt3 1 / con 
u n  g rupo  de investigadores en e tno log ía  soc ia l in te n tó  estab lecer um bra les c rítico s  y  
p a to lóg icos  en cuan to  a d is p o n ib ilid a d  de espacio p o r persona.

R especto de los m ovim ien tos y  d is trib u c ió n  espacia l de la  p o b la c ió n , John  T m n e r 
p la n te a  que la  p reca rie dad  h a b ita c io n a l se da com o p a rte  d e l proceso de u rban izac ión , 
estando, p o r lo  ta n to , re lac iona da  a la  ex is tenc ia  y  fo rm as de in se rc ió n  de los m igran tes

3 0 / H a ll,E d w a rd T . "P roxem ics,the S tudy o f M a n ’s S p a tia lR e la tio n s . E n  M an ’s im a g e in
M e d ic in e  and A n th ro p o lo g y . T h e  N ew  Y o rk  A cadem y o f M e d ic in e , pp.422-445, 
In te rna tiona lU n ive rs itie sP re ss  Ine . N ew  Y o rk , 1963.

3 1 / C hom bartde L a w e ,P a u l."F a m ille e t H a b ita tió n "G e n tre d e  la R ech e rch eS cien tifiqu e ,
París, 1960.
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en las grandes ciudades. A sí, e l a lleg am ien to  e x is tiría  en cuan to  una  s itu a c ió n  teó ricam en te  
tra n s ito ria , en fu n c ió n  d e l o rden am ien to  de las necesidades, d u ra n te  la  fase de in s ta la c ió n  
de esas fa m ilia s , s igu iendo  aproxim adam ente  la  p rio riz a c ió n  o  je ra rq u iz a c ió n  de necesidades 
de M aslov,

E n  cuan to  a la  tra n s ito rie d a d  de esa co n d ic ió n , hay que p o n e rla  en cuestión , ya que 
a lgunos estudios y  la  observación  de fenóm enos com o m a rg in a lid a d  y desagregación fa m ilia r 
pueden a p u n ta r a su perm anencia  y  c ro n ifica c ió n .

H a b la r de los a llegados, s ig n ifica , tam b ién , h a b la r de la  h is to ria  re c ie n te  d e l proceso 
de u rb a n iza c ió n  e in se rc ió n  de los  estra tos desfavorecidos de la  p o b la c ió n , en una  sociedad 
en cam b io  p o lític o  y  económ ico. A lfre d o  R o d ríg u e z3 2 / hace re fe re n c ia  a l hecho de que e l 
a lle g a m ie n to  y  la  e s tru c tu ra c ió n  de m o v im ie n to s  que los rep resen ten  está d irec tam en te  
lig a d a  a la  búsqueda de a lte rn a tiva s  a las tom as en  cuan to  estra teg ia  p a ra  la  o b te n c ió n  de 
u n  techo . Es así que, fre n te  a la  ex is tenc ia  de espacios b ie n  d e lim ita d o s , se adop ta  e l 
a lle g a m ie n to  com o va ria n te  de la  ocupación  a le a to ria  d e l sue lo , donde e ra  más fa c tib le  la  
d e fin ic ió n  de una  un id a d  de v iv ie n d a  p o r fa m ilia /h o g a r. P o r lo  ta n to , fre n te  a los cam bios 
estruc tu ra les  o cu rrid o s  en e l país, con la  lim ita c ió n  in s titu c io n a l a las tom as com o estra teg ia , 
e l a lleg am ien to  asum e perspectivas d is tin ta s  de las que te n ia  antes: ahora , pasa a ser 
im p o rta n te  no só lo  en can tidad , com o en cuan to  com ponente  de la  ca lid a d  de v id a  en  la  
pob la c ió n .

Las a lte rn a tiva s  in s titu c io n a le s  que se han  p lan teado  fre n te  a la  s itu a c ió n  de esa 
p o b la c ió n , tie n e n  un a  dob le  pe rspectiva : en  una , se adop ta  la  tá c tic a  de in te rv e n ir sobre los 
p rob lem as que re su lta n  de la  desagregación d e l núc leo  fa m ilia r, de  donde se desprende que 
a lte rn a tiva s  com o los  ja rd in e s  in fa n tile s , gua rderías, re h a b ilita c ió n  de n iños, son respuestas 
con tingen tes fre n te  a  lim ita c io n e s  d e l núc leo  fa m ilia r  p a ra  asum ir su ro l. O tra  fo rm a  de 
in te rve n c ió n , la  que busca p ro p o rc io n a r v iv ie n d a  a los a llegados, ha p resen tado  p rob lem as 
a l a d o p ta r la  e rra d ica c ió n  com o fo rm a  de acción. P o r los p rob lem as que ha  presen tado , 
p rin c ip a lm e n te  p o r no  te n e r en cuen ta  e l s ig n ifica d o  d e l espacio com o co n tin u u m  de una 
serie  de in te rcam b ios  labora les, cu ltu ra le s , d icha  a lte rn a tiv a  fue  rechazada p o r e l 
m o v im ie n to  de a llegados de la  com una. Los lím ite s  a  la  expansión geog rá fica  de la  com una, 
la  ca renc ia  de recursos, son los m arcos d e n tro  de los cuales tie n e n  que m overse las 
propuestas de re so lu c ió n  d e l p rob lem a .

T en ien do  c la ro  que la  d im ens ión  y  la  c u a n tifica c ió n  d e l p ro b le m a  de a lle g a m ie n to  en 
la  com una debe esta r con tex tua lizad o  h is tó rica m e n te , optam os p o r e la b o ra r una  p rim e ra  
v is ió n  a u n  n iv e l d e sc rip tivo , lo  cua l es e n te n d id o  com o una  e tapa in ic ia l a la  fo rm u la c ió n  
de un a  p o lític a  p ro p ia m e n te  d icha . E n  u n  p rim e r ca p ítu lo , establecem os una  ca rac te rizac ión  
gen e ra l d e l p ro b le m a , seguido de los datos in d iv id u a le s  y  de fa m ilia s . Pasamos, después, a 
d e lim ita r las cuestiones re la tiva s  a la  concesión de los subsid ios y  a la  v iv ie n d a , adop tando 
e l supuesto de que estos son los pun tos c lave sobre los cuales debe in c id ir  la  acción  esta ta l.

3 2 / R od ríguez A  "H o g a re sA lle g a d o ^  V iv iendasP opulares"jen  ProposicionesJV°13,año
7, ene ro /a b ril,1 9 8 7 . S an tiago ,C h ile .
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2. M a te ria le s  y  m étodos

L a  encuesta C A S  I I  es u tiliz a d a  p a ra  es tud ia r las caracte rís ticas d e l concu rren te  a la  
M u n ic ip a lid a d  con e l f in  de asignarle  u n  p u n ta je  ponderado  de acuerdo  con  los va lo res de 
algunas va riab les , p u n ta je  que le  p e rm ite  te n e r la  p o s ib ilid a d  de acceder a u n  subsid io  o 
b e n e fic io .

D e b id o  a l g ran  vo lum e n  de encuestas, a la  can tid ad  y  ca lid a d  de datos que con tiene  
se v ió  la  p o s ib ilid a d  de u tiliz a r  esta in fo rm a c ió n , adem ás d e l uso p a ra  e l cua l fu e  creada, 
asignar subsid ios y  bene fic ios , pa ra  hacer una  ca rac te rizac ión  soc io -dem ográ fica  de todos 
los pob ladores que concu rren  a la  M u n ic ip a lid a d  con este p ro p ó s ito ; con e l f in  de conocer 
con m ayo r p ro fu n d id a d  sus rea les necesidades y  c re a r las bases p a ra  la  fundam en tac ión  de 
program as in teg ra les  que rem e d ie n  las cond ic iones que los  hacen dem andar subsid ios y 
ben e fic io s  que e l E stado  o frece .

L a  d e fin ic ió n  adoptada  en e l p rog ram a  p a ra  la  co n d ic ió n  de a lle g a m ie n to , de acuerdo 
con los  datos d ispon ib les, fu e  la  de pe rtenen c ia  a una  fa m ilia  no  ex tend ida , p e ro  con  g rado 
de paren tesco d ife re n te  a je fe , cónyuge e h ijo , y  pe rtenen c ia  a fa m ilia  d is tin ta  a la  fa m ilia  
p rin c ip a l. C on esto, pud im os id e n tific a r la  can tid ad  de in d iv id u o s  concu rren tes en co n d ic ió n  
de a lleg am ien to  y  e l núm ero  de fa m ilia s  no p rin c ip a le s  en e l hogar. E sta  d e fin ic ió n  nos s irve  
básicam ente  pa ra  estab lecer u n  un ive rso  que fue , después, ca racte rizado  en  cuan to  a:

caracte rís ticas in d iv id u a le s  (edad, sexo, esco la ridad , ca tegoría  ocup ac io na l, u b ica c ió n  
de la  v iv iend a , g rado  de paren tesco );
caracte rís ticas de la  fa m ilia  (n ú m e ro  de personas p o r fa m ilia , tip o  de fa m ilia , 
co n d ic ió n  de v iv ie n d a );
caracte rís ticas de la  v iv ie n d a  (h a c in a m ie n to  y  cond ic iones de los m a te ria le s ).

E l hecho de que e l un ive rso  sea com puesto p o r fa m ilia s  e in d iv id u o s  concurren tes a 
la  m u n ic ip a lid a d  hace que la  e x tra p o la c ió n  de los resu ltados con v istas a c o n fig u ra r una  
dem anda pa ra  to d a  la  p o b la c ió n , no  sea pos ib le . P o r lo  ta n to , só lo  es p o s ib le  hacer una  
ca ra c te riza c ió n  de las cond ic iones de v id a  de los a llegados, v e r ific a r en que se d ife re n c ia n  
de los  o tro s  concu rren tes y, fin a lm e n te , hacer un a  a p ro x im a c ió n  c u a n tita tiv a  de los 
necesitados de nuevas v iv iendas y  de acciones de ca rácte r socia l.

3. R esu ltados generales

D e  una  p o b la c ió n  to ta l de aproxim adam ente  380.000 h ab itan tes  que res ide n  en la  
ju ris d ic c ió n  de la  M u n ic ip a lid a d  de C oncha lí, unos 112.000 han c o n cu rrid o  a  esta 
M u n ic ip a lid a d , en  e l p e río d o  de 1988 a 1990, pa ra  dem andar servic ios y  b e n e fic io s  de tip o  
socia l, de acuerdo con  las norm as establecidas con este p ro p ó s ito  p o r la  S ecre ta ría  de 
D e s a rro llo  y  A s is te n c ia  S ocia l.

L a  m ayor tasa de dem anda de subsid ios y  de servicos socia les la  p resen ta  H uechuraba , 
con u n  42 % , la  tasa más ba ja  es la  de C o ncha lí 1, con 22 % (cuad ro  57).
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E n  cuan to  a los a llegados, esto es, personas que hacen p a rte  de una  fa m ilia  d ife re n te  
a la  id e n tific a d a  com o núm ero  uno  o p rin c ip a l d e n tro  de una  v iv ie n d a  o  personas que 
hacen p a rte  de una  fa m ilia  p r ic ip a l extend ida , cuya re la c ió n  de paren tesco  con e l je fe  d e l 
hoga r es d ife re n te  a cónyuge o h ijo  represen tan  en H uechu raba  u n  8.7% , s iendo la  tasa más 
a lta , en ta n to  que la  tasa más ba ja  la  p resen ta  C o ncha lí 1.

C uadro  57
P O B L A C IO N  T O T A L , C O N C U R R E N T E  Y  A L L E G A D O S

C oncha lí 1 C o ncha lí 2 H u echu raba R e co le ta

C oncu rren tes  C A S  22.1 26.4 41.9 26.4
C oncu rren tes  a llegados 6.6 7.2 8.7 7.0

P o b la c ió n  to ta l 100 100 100 100
(C enso) (88152) (89914) (62789) (146413)

F ue n te : E ncuesta C A S  I I .

a ) C a racte rís ticas de las fa m ilia s

E l g rado  de paren tesco según estra to  socio -económ ico  p o r com una m uestra  que los 
a llegados in d ig en tes  tie n e n  las m ayores p ropo rc iones  d is trib u id a s  e n tre  h ijo , n ie to  y  je fe ,- 
en  ese o rden . E n  cuan to  a las o tras categorías (pobres y  no  pob re s) tie n e n  m ayor 
p ro p o rc ió n  de h ijo , je fe  y  pa re ja . U n a  m ayor fecund idad  e n tre  los a llegados ind igen tes 
p o d ría  e xp lica r e l p re d o m in io  de n ie tos. Adem ás, vem os que p a ra  C o n ch a lí 1 y  C o ncha lí 2, 
e l co m p o rta m ie n to  es ig u a l a l de las categorías pobres y  no pob res; ya  H u echu raba  y 
R e co le ta  ado p ta n  e l p a tró n  d e l g rupo  in d ig e n te , constatándose que ese g rupo  tie n e  m ayor 
peso en  esas com unas (cuad ro  58).
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C uadro  58
N Ú M E R O  D E  A L L E G A D O S  C O N C U R R E N T E S  A  L A  M U N IC IP A L ID A D  

D E  C O N C H A L I S E G Ú N  P A R E N T E S C O  C O N  E L  JE F E  D E L  
H O G A R  P O R  S IT U A C IÓ N  D E  P O B R E Z A  1988-1990

S IT U A C IO N  D E  P O B R E Z A

Parentesco Ind igen tes  (% ) Pobres (%) N o -pobres (%) T o ta l (% )

Jefe 18.2 24.1 27.5 21.8
P are ja 11.5 17.2 20.8 15.0
H ijo 32.8 36.9 32.7 34.4
Padre 2.1 1.7 2.1 1.9
Y e rn o 1.9 1.1 0.8 1.4
N ie to 23.6 11.4 7.6 16.4
A b u e lo 0.1 0.1 0.1 0.1
H e rm ano 3.1 2.7 3.8 3.1
P a rie n te  u  o tro 7.2 4.9 4.8 6.0

T o ta l 100.0
(13.550)

100.0
(10.920)

100.0
(3.884)

100.0
(28354)

F ue n te : Encuesta C AS.

b ) D is trib u c ió n  de los tip o s  de fa m ilia s

L a  m ayor p ro p o rc ió n  de personas concu rren tes a la  M u n ic ip a lid a d  p ro v ie n e  de la  
fa m ilia  p rin c ip a l, 66.8 % , m ien tras  que en  los  a llegados las personas que hacen p a rte  de la  
fa m ilia  p rin c ip a l es só lo  d e l 22 p o r c ie n to , que co rresponde ría  a las personas que hacen 
p a rte  de una  fa m ilia  extend ida . D e  todos los contextos es H uechu raba  donde se observa la  
m ayor p ro p o rc ió n  de personas p roven ien tes  de la  fa m ilia  p rin c ip a l, 73 p o r c ie n to , e 
ig ua lm e n te  es en e lla  donde se p resen ta  la  m ayor p ro p o rc ió n  de a llegados p roven ien tes  de 
la  fa m ilia  p rin c ip a l, 27 p o r c ie n to , lo  que in d ic a  que en este te rr ito r io  hay una  m ayor 
can tid ad  de fa m ilia s  extendidas, que en los o tro s  (cuadros 59 y  60).
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Cuadro 59
POBLACION DE CONCURRENTES A LA MUNICIPALIDAD SEGUN

EL TIPO DE FAMILIA 1988-1990

T ip o  C o ncha lí 1 
F a m ilia  %

C o ncha lí 2
%

H uechu raba
%

R e co le ta
%

T O T A L
%

F a m iL p rin . 66.8 64.0 62.6 72.7 66.5
F a m ilia  2 23.7 26.1 25.1 20.9 23.8
F a m ilia  3 7.6 7.6 9.5 5.4 7.9
F a m ilia  4 1.5 1.4 2.1 0.8 1.6
F lia .5  y  +  0.4 0.8 0.7 1.0 0.2

T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(112.894) (19536) (23.817) (26440) (38744)

C uadro  60
P O B L A C IO N  D E  A L L E G A D O S  C O N C U R R E N T E S  A  L A  M U N IC IP A L ID A D  

S E G U N  E L  T IP O  D E  F A M IL IA  1988-1990

T ip o  C o ncha lí 1 
F a m ilia  %

C o ncha lí 2
%

H uechu raba
%

R e co le ta
%

T o ta l
%

F a m il.p rin . 18.0 18.2 26.9 23.0 22.0
F a m ilia  2 54.6 49.1 52.0 50.1 51.0
F a m ilia  3 20.4 24.3 44.5 21.5 21.0
F a m ilia  4 4.5 6.2 54.9 10.1 1.3
F lia .5  y  +  2.5 2.1 0.6 0.6 4.7
T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

(5033) (6484) (5491) (10337) (28434)

F uen te : Encuesta C A S  I I .

c) D is trib u c ió n  p o r edad y  sexo

E sta  p o b la c ió n  se ca racte riza  p o r poseer una  e s tru c tu ra  jo ve n , ya  que m ás d e l 40 
% tie n e  una  edad in fe r io r  a los qu ince  años y  só lo  e l 8 .7%  supera la  edad de 65 años, 
m ie n tra s  que la  p o b la c ió n  to ta l só lo  tie n e  u n  30%  de p o b la c ió n  m enor de 15 años y  de 6
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% m ayor de 65 años33 /: lo  a n te rio r s ig n ifica  que los a llegados tie n e n  una  re la c ió n  de 
dependencia  m ayor que e l to ta l de la  p o b la c ió n  de re fe re n c ia : aqué llos tie n e n  107 p o r 
c ie n to , en  ta n to  que la  p o b la c ió n  p resen ta  u n  v a lo r de 56% .

O bservándose las com unas en su to ta lid a d , se m an tiene  la  e s tru c tu ra  jo ve n , siendo la  
com una de H uechuraba , la  que m uestra  la  m ayor p ro p o rc ió n  de m enores de 15 años. E sto  
se re fle ja  en e l hecho de que los a llegados concurren tes de esa com una tie n e n  e l m ayor 
ín d ice  de dependencia : 114.4%  (cuad ro  61).

C uad ro  61
A L L E G A D O  P O R  G R U P O S  D E  E D A D  E  IN D IC E  

D E  D E P E N D E N C IA , 1990.

C o ncha lí 1
%

C o ncha lí 2
%

H u echu raba
%

R e co le ta
%

0 - 14 43.1 42.7 44.8 42.8
15 - 64 50.7 49.1 46.7 47.4
65 y  +  6.2 8.3 8.6 9.8
T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0

(5027)
In d ic e  de de-

(6453) (5475) (10303)

pendencia  97.3 103.7 114.4 111.2

F uen te : E ncuesta  C AS.

E n  lo  que se re fie re  a la  com posic ión  p o r sexo de los a llegados, se observa de m anera  
gene ra l que hay u n a  m ayor p ro p o rc ió n  de m ujeres, que se re fle ja  en  u n  re la c ió n  de 
m ascu lin idad  de 88.20 hom bres p o r cada 100 m ujeres, ta l s itu a c ió n  se re p ite  en  cada una  
de las com unas, substancia lm ente  in fe r io r  a la  de la  com una com o u n  to d o . P o r o tra  pa rte , 
se ev idenc ia  que hay una  tendencia  a que se concen tren  m ás m u je res a llegadas e n tre  los 
in d ig en tes  en  re la c ió n  a los dem ás grupos socia les, pues es a llí  donde la  re la c ió n  de 
m ascu lin idad  re su lta  in fe r io r  (85 .8% ) (cuad ro  62). S itu a c ió n  que en  gene ra l estaría  
exp licada  p o r la  in m ig ra c ió n  de m uje res hac ia  toda  e l área de estud io .

3 3 / E ste  d a to  fu e  ob ten idoe n  tra b a jo a n te rio r,a  través de p royecc iónde  la  pob lac iónde
la  com una, con base en e l censo de 1982.
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Cuadro 62
NÚMERO DE ALLEGADOS CONCURRENTES A LA MUNICIPALIDAD

SEGÚN SEXO POR SITUACIÓN DE POBREZA 1988 - 1990

S itu ac ió n  de pob reza

Ind igen tes  Pobres N o -po b res T o ta l

M ascu lino 1054 941 363 2358
C O N C H A U  1 F em en ino 1240 1052 378 2669

R e l.M asc. 85.0 89.5 96.0 88.4

M ascu lino 1387 1184 405 2976
C O N C H A L I 2 F em en ino 1648 1359 479 3486

R eLM asc. 84.16 87.12 84.55 85.37

M ascu lino 1196 1038 357 2591
H U E C H U - F em en ino 1384 1139 361 2884

R A B A R e l.M asc. 86.42 91.13 98.89 89.84

M ascu lino 2375 1826 675 4876
R E C O L E T A F em en ino 2692 2004 731 5427

R e l.M asc. 88.22 91.12 92.34 89.85

M ascu lino 6255 5171 1862 13288
T O D O F em en ino 7294 5749 2022 15065

R eLM asc. 85.76 89.95 92.09 88.20

F ue n te : E ncuesta C AS.

L a  p ro p o rc ió n  de m ujeres je fa s  de hogar es de u n  30%  en p ro m e d io , s iendo m ayor 
e n tre  las ind igen tes -cerca d e l 31% . Las je fa s  pobres y  no  pobres, p resen tan  u n  26 y  u n  
29%  respectivam ente . E n  re la c ió n  a l to ta l de los concu rren tes, la  p ro p o rc ió n  de m ujeres 
je fa s  de hogar es m ayor en tre  los a llegados (cuad ro  63).
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Cuadro 63
ALLEGADOS JEFES DE HOGAR CONCURRENTES A LA MUNICIPALIDAD

SEGUN SEXO Y SITUACION DE POBREZA 1988 - 1990

S itu a c ió n  de P obreza

Ind igen tes
%

Pobres
%

N o-pobres
%

T o ta l
%

C O N C H A L I 1
M a scu lin 68.0 72.3 68.2 69.7
F em en in 32.0 27.8 31.8 30.3
T o ta l 100.0 100.0 100.00 100.0

C O N C H A L I 2
M a scu lin 68.0 74.7 69.9 70.5
F em en in 32.0 25.3 30.1 29.5
T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0

H U E C H U R A B A  
M a scu lin  71.2 73.8 74.2 72.6
F em en in 28.8 26.3 25.8 27.4
T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0

R E C O L E T A
M a scu lin 69.8 76.0 69.9 71.9
F em en in 30.3 24.0 30.1 28.1
T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0

T O T A L
M a scu lin 68.9 74.3 70.5 71.1
F em en in 31.1 25.7 29.5 28.9
T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.00

F uen te : Encuesta C A S  1988-1990.

d ) E d ucación

Las m ayores p ropo rc iones  de in d iv id u o s  a llegados concu rren tes están en los n ive les 
básico y  m ed io , en todos los grupos socio-económ icos. P ara n ingun o  de esos grupos e l n iv e l 
su p e rio r es s ig n ifica tivo , ten ie n d o  e l g ru p o  de los no pobres a lre d e d o r de u n o  4%  -e l 
p o rcen ta je  más a lto . E l estra to  in d ig e n te  responde p o r las m ayores c ifra s  s in  educación  - 
15% . H a y  una  re la c ió n  d ire c ta  e n tre  e l n iv e l socio -económ ico  y  e l n iv e l educaciona l, dado 
que los estra tos más a ltos p resen tan  u n  aum en to  en las p ropo rc iones  de personas en los

1 0 0



n ive les educacionales m ed io  y  supe rio r, y  una  d ism in u c ió n  en los con tingen tes s in  educación  
y  con educación  p re p a ra to ria  y  básica.

C uadro  64
A L L E G A D O S  C O N C U R R E N T E S  A  L A  M U N IC IP A L ID A D  S E G U N  N IV E L  D E  

E S T U D IO  P O R  S IT U A C IO N  D E  P O B R E Z A  1988- 1990

N iv e l S itu ac ió n  de P obreza
de Ind igen tes Pobres N o-pobres T o ta l

educación % % % %

N ingu na 15.5 7.7 4.5 10.9
P re p a ra to ria 27.0 23.4 18.6 24.4
Básica 31.2 30.6 27.1 30.4
M e d ia 25.5 36.8 46.5 32.9
S u p e rio r 0.9 1.6 3.4 1.5

T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0
(10152) (8339) (3143) (21634)

F uen te : E ncuesta C AS.

e ) S itu ac ió n  ocupac iona l

L a  m ayor p ro p o rc ió n  de p o b la c ió n  de a llegados, con  m ás de 5 años, tie n e  com o 
ca tegoría  ocupac iona l la  denom inada  " fa m ilia r  no  rem im e ra do ", con  u n  27% , segu ido p o r 
la  ca tegoría  de tra b a ja d o r p o r cuen ta  p ro p ia  con  u n  22% , va lo re s  lig e ra m e n te  supe rio res  a 
los p rom ed ios  ob ten idos pa ra  la  p o b la c ió n  de no  a llegados, donde la  p ro p o rc ió n  de personas 
en las m ism as categorías ocupaciona les son de 23 y  21, respectivam en te ; s in  em bargo, es 
im p o rta n te  destacar que la  m ayor p ro p o rc ió n  de personas, ta n to  en  los a llegados com o en 
los no  a llegados, se c la s ifica n  com o "s in  a c tiv idad ", 36 y  38% , respectivam ente . Las C om unas 
p resen tan  una  s itu a c ió n  s im ila r a l to ta l en  lo  re la c io n a d o  con la  d is trib u c ió n  de la  p o b la c ió n  
p o r ca tegoría  ocupac iona l (cuad ro  65).
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Cuadro 63
CONCURRENCES A LA MUNICIPALIDAD, MAYORES DE 5 AÑOS,

SEGUN CATEGORIA OCUPACIONAL, 1988 - 1990

C ategoría
ocupaciona l

A llegados
%

N o  a llegados
%

F a m ilia r no  rem uner. 29.7 23.4
P E M 0.1 0.1
P O JH 0.1 0.2
C uenta  p ro p ia 19.5 21.6
A sesora hogar 11.7 11.3
A sa la ria d o  ag ríco la 0.0 0.0
Pequeños p roducto res

agríco las 0.0 0.0
E m p leado  p ú b lico 0.2 0.2
Ju b ila d o 2.6 5.2
O tra  a c tiv idad 0.0 0.0
N o  tie n e  a c tiv idad 36.2 38.1

T o ta l 100.0 100.0
(21634) (78254)

F uen te : E ncuesta C AS.

E l p e r f il de ocupación  según n iv e l educaciona l, m uestra  que e l 11% de los a llegados 
m ayores de c inco  años que no  tie n e n  n ingun a  educación  desem peñan la  ocupac ión  de 
fa m ilia r  no  rem unerado , m ien tras  que e l 49%  de los  que tie n e n  educación  m ed ia  están s in  
a c tiv id a d  -s in  d e ja r de ser im p o rta n te  la  p ro p o rc ió n  de personas con  educación  su p e rio r que 
tam poco tie n e  ac tiv idad . A l com para r estos resu ltados con  los  ob ten idos p a ra  los no 
a llegados se observa que tie n e n  im a  m enor p ro p o rc ió n  de personas s in  educación  con una  
ca tegoría  de em pleo " fa m ilia r no  rem unerado" de u n  60% . P ara  los que cuen tan  con  
educación  m ed ia  la  p ro p o rc ió n  de los s in  a c tiv id a d  es m ayor que en  los a llegados, 51% . Se 
observa que existe  una  p ro p o rc ió n  que lla m a  la  a te n c ió n  de asesoras d e l hogar con 
educación  su p e rio r, lo  que hace suponer la  ex istencia  de a lgunas inconsistencias, o que 
puede deberse a que sólo se to m ó  com o c rite rio , p a ra  d e fin ir  e l n iv e l de educación, los años 
de es tud io , que no a po rtan  necesariam ente e l n iv e l a lcanzado. P o r lo  ta n to , debe tenerse 
en cuen ta  que los  datos só lo  dan una  a p ro x im a c ió n  re la tiv a  de las va riab les  consideradas.
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f )  E l sistem a de concesión de subsidios

L a  concesión de subsidios se basa en u n  sistem a de pu n ta je , según e l cua l, se 
estab lecen lím ite s  ba jo  los cuales, se b e n e fic ia  a l concu rren te .

Se observa que una p a rte  im p o rta n te  de los a llegados que p o s tu la n  (u n  85% ) no 
re c ib e n  e l subsid io ; de los restantes, e l subs id io  a que acceden es fundam en ta lm e n te  e l 
S ubsid io  U n ic o  F a m ilia r (S U F ). P o r g ru p o  soc ia l, lo s  ind igen tes son re la tiva m e n te  más 
bene fic iados que los restantes, o sea, cerca de 20%  re c ib e n  subsid ios (cuad ro  66). Para 
todos los grupos, e l p redo m inan te  es e l S U F , lo  que se e xp lica ría  p o r la  a lta  p ro p o rc ió n  de 
n iños m enores de 15 años, ya que este es un o  de los  g rupos o b je tiv o  de ese subsid io . 
A dem ás no  se observan d ife renc ias m uy m arcadas e n tre  las com unas, ta n to  en lo  que se 
re fie re  a l tip o  de subsid io , com o a la  p ro p o rc ió n  de personas benefic iadas.

C uadro  66
N Ú M E R O  D E  A L L E G A D O S  C O N C U R R E N T E S  A  L A  M U N IC IP A L ID A D  S E G U N  E L  

S U B S ID IO  Q U E  R E C IB E N  P O R  S IT U A C IO N  D E  P O B R E Z A  1988 - 1990

Subsidios

S itu a c ió n  de P obreza

In d ig .
%

Pobres
%

N o -po b .
%

T o ta l
%

N .A 0.1 0.1 0.1 0.1
PASIS 1.2 0.5 0.5 0.8
C E S A N T IA 0.2 0.1 0.1 0.1
S U F 17.8 11.6 5.3 13.7
N o  rec ibe 80.8 87.7 94.0 85.3

T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0
(13550) (10920) (3884) (28354)

F uen te : E ncuesta CAS.

L la m a  la  a tenc ión  la  ex istencia  de u n  g ru p o  de personas (cerca  de u n  13% ), que no 
cum p le n  con e l p u n ta je  de concesión de subsid ios y  que, s in  em bargo, lo  rec iben . Se 
v e rific a  que en tre  esas personas se id e n tific a n  pobres e ind igen tes, lo  que es acep tab le  p e ro  
existe  una  p ro p o rc ió n , aunque pequeña de no  pobres, que re c ib e n  subsid ios (1 % ).

E n  re la c ió n  a l p rim e r aspecto, a pesar de que e l sistem a d isc rim in a  re la tiva m e n te  b ie n  
a la  p o b la c ió n  o b je tivo , hay todavía  algunas fa lla s . P ara  aqué llos caracte rizados com o fu e ra  
d e l pun ta je , p e ro  que rec ibe n  subsid io , la  fic h a  C A S  esta ría  ca lificá n d o lo s  com o personas 
que deben re c ib ir  subsid io  s in  re u n ir las cond ic iones p a ra  e llo . Adem ás, la  g ran  p ro p o rc ió n  
de in d iv id u o s  in c lu id o s  en e l pun ta je , p e ro  que no  re c ib e n  e l subsid io  es m uy a lta , lo  que 
in d ic a ría  la  necesidad de más recursos.
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g) C a lidad  de la  v iv ie n d a

L a  c a lific a c ió n  de la  ca lida d  de la  v iv ie n d a  se h izo  m ed ian te  la  com b in a c ió n  de las 
cond ic iones d e l m u ro  y de los techos, lo  que h izo  necesario hacer, en  p rim e r lu g a r, una 
c a lific a c ió n  d e l tip o  de techo y  de m uros de la  v iv iend a , p o r ser las pa rtes de la  p la n ta  
fís ica  de la  v iv ie n d a  que m e jo r d isc rim in a n  la  ca lid a d  d e l tip o  de v iv ie n d a , estos lu e g o  son 
com binados pa ra  o b te n e r u n  índ ice  de ca lida d  de la  v iv iend a . A sí, cuando e l m u ro  es de 
la d r illo , p ie d ra  o  tab iq ue  se c a lific a  com o "m uro  bueno", cuando es de adobe, m ix to  o de 
b a rro  se c a lific a  de "m uro  re g u la r", y  cuando está con s tru id o  a base de ta b iq u e  s in  fo rro , 
desecho o m ix to  d e fic ie n te  se c a lific a  de "m uro  m a lo "; ig ua lm en te  se hace una  c a lific a c ió n  
d e l techo , ca lifica n d o  de bueno a los techos constru idos con te ja  o z in c  con  c ie lo , de re g u la r 
e l techo  con s tru id o  con  m ix to  o  z in c  s in  c ie lo  y  de m a la  ca lida d  o  m a lo  e l techo  co n s tru id o  
con fo n o lita , pa ja , m a te ria l de deshecho o  m ix to  d e fic ie n te .

L a  v iv ie n d a  de buena ca lida d  fu e  d e fin id a  com o a q u é lla  que reúne  la  co n d ic ió n  de que 
ta n to  e l m u ro  com o e l techo  fu e ra n  ca lificad os com o de buenos, una  v iv ie n d a  de m a la  
ca lid a d  es a q u é lla  que cuen ta  con e l techo  o  e l m u ro  ca lificad os  com o de m a los; e l resto  
de com binaciones resu ltan tes e n tre  techo y  m u ro  d e fin e n  una  v iv ie n d a  de ca lid a d  re g u la r.

P ara com p lem en ta r la  c a lific a c ió n  de las cond ic iones de la  v iv ie n d a  se u tiliz a  e l índ ice  
de hac inam ien to , d e fin ie n d o  com o hac inam ien to  la  presencia  de 4 o más personas p o r 
d o rm ito rio .

T e n ie n d o  en cuen ta  los an te rio re s  c rite rio s  se enco n tró , d e n tro  d e l u n ive rso  de 
in fo rm a c ió n  ana lizada  co rre spond ien te  a  los  pob ladores que c o n c u rrie ro n  en  e l p e río d o  1988 
a  1990 a  s o lic ita r ayuda de tip o  soc ia l a la  M u n ic ip a lid a d  de C oncha lí, que só lo  e l 42%  de 
las v iv iendas donde res ide n  estas personas son de buena ca lidad , la  te rce ra  p a rte , 33% , fue  
ca lific a d a  com o de m a la  ca lida d . D e n tro  de la  p o b la c ió n  ca lifica d a  com o a llegada  se observa 
que la  m ayor p ro p o rc ió n  res ide  en v iv iendas de buena ca lidad , 56% , (cuad ro  67), s itu a c ió n  
que con trasta  con la  de la  p o b la c ió n  to ta l de concurrentes.
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H a c in a m ie n to
C a lid a d  de N o  hacinado H a c ina do  T o ta l
la  v iv ie n d a  %  %  %

Cuadro 67
POBLACION CONCURRENTE A LA MUNICIPALIDAD SEGUN CALIDAD

DE LA VIVIENDA POR HACINAMIENTO, 1988 - 1990

C O N C H A L I 1
B uena 63.3 42.3 53.3
R e g u la r 17.8 15.5 16.7
M a la 18.9 42.2 30.0

T o ta l 100.0 100.0 100.0

C O N C H A L I 2
B uena 55.3 33.4 45.9
R e g u la r 24.2 26.5 25.2
M a la 20.5 40.1 28.9

T o ta l 100.0 100.0 100.0

H U E C H U R A B A
B uena 30.5 20.3 26.0
R e g u la r 3.1 26.0 32.1
M a la 32.5 53.7 41.9

T o ta l 100.0 100.0 100.0

R E C O L E T A
B uena 52.3 33.4 44.3
R e gu la r 25.3 23.0 24.3
M a la 22.4 43.6 31.4

T o ta l 100.0 100.0 100.0

T O T A L
B uena 49.3 32.1 41.7
R e g u la r 27.1 23.6 25.6
M a la 23.6 44.3 32.7

T o ta l 100.0 100.0 100.0

S i se hace una  com parac ión  e n tre  la  d ife re n te s  com unas, C oncha lí, H u echu raba  y  
R e co le ta , se observa que la  p ro p o rc ió n  de personas que v ive n  en v iv iendas de buena ca lida d  
es su p e rio r a l p ro m e d io  m encionado en las com unas de C o ncha lí y  R e co le ta , en cam b io  la  
s itu a c ió n  en la  C om una de H u echuraba  es to ta lm e n te  opuesta, pues só lo  una  cu a rta  p a rte  
de las personas v ive  en  v iv ie n d a  de buena ca lid a d  (26 .0% ) y  e l 42%  v ive  en  v iv iendas de 
m a la  ca lidad .
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Igu a lm e n te  se observa que hay una  re la c ió n  d ire c ta  e n tre  h ac inam ie n to  y  v iv ie n d a  de 
m a la  ca lidad , es así com o en la  m ed ida  en que se d ism inuye  la  ca lid a d  de la  v iv ie n d a  se 
aum en ta  e l g rado de hac inam ie n to ; s in  em bargo, este co m p o rta m ie n to  es m uy d ife re n te  
en  la  p o b la c ió n  de a llegados, cuadro  67, donde, a m ed id a  que se reduce la  ca lid a d  de la  
v iv ie n d a  ta m b ié n  se d ism inuye la  p ro p o rc ió n  de "hogares" hacinados, esta m ism a s ituac ión  
se observa en la  p o b la c ió n  no hacinada, donde a m ed ida  que desm ejora la  ca lid a d  de la  
v iv ie n d a  se d ism inuye  la  p ro p o rc ió n  de personas que en e lla  residen.

C uadro  68
P O B L A C IO N  D E  A L L E G A D O S  C O N C U R R E N T E  A  L A  M U N IC IP A L ID A D  

S E G U N  C A L ID A D  D E  L A  V IV IE N D A  P O R  H A C IN A M IE N T O , 1988

C a lid a d  de 
la  v iv ie n d a

N o  hacinado
%

H a c in a m ie n to
H a c ina do
%

T o ta l
%

C O N C H A L I 1
B uena 74.7 64.6 70.8
R e gu la r 17.8 16.6 17.3
M a la 7.5 18.9 11.9

T o ta l 100.0 100.0 100.0
C O N C H A L I 2

B uena 63.4 50.4 59.1
R e gu la r 26.0 29.7 27.2
M íd a 10.6 19.9 13.7

T o ta l 100.0 100.0 100.0
H U E C H U R A B A

B uena 35.7 28.5 32.9
R e gu la r 46.2 37.8 43.1
M a la 18.1 33.8 24.1

T o ta l 100.0 100.0 100.0
R E C O L E T A

B uena 62.0 53.2 59.1
R e gu la r 27.0 24.0 26.0
M a la 11.0 22.8 14.9

T o ta l 100.0 100.0 100.0

T O T A L
Buena 59.0 49.4 55.6
R e gu la r 29.4 27.3 28.7
M a la 11.6 23.3 15.7

T o ta l 100.0 100.0 100.0

F uen te : Encuesta CAS.
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A l observa r los d ife ren tes  te rr ito r io s  que hacen p a rte  de C oncha lí se tie n e  que a 
excepción de C oncha lí 1, en todos existe una  re la c ió n  d ire c ta  en tre  hac inam ie n to  y  m a la  
ca lida d  de la  v iv iend a , presentando las m ayores p ropo rc iones  de p o b la c ió n  hacinada  las 
v iv iendas de m a la  ca lidad ; en e l caso de C o ncha lí 1, la  p ro p o rc ió n  de p o b la c ió n  que v ive  
en hac inam ie n to  es ig u a l en las v iv iendas de buena y  m a la  ca lidad .

L o  a n te rio r no  tie n e  exp lica c ión  aparen te , p e ro  e l hecho de que en las v iv iendas que 
tie n e n  m ejores m a te ria le s  de construcc ión  se dé u n  m ayor h a c inam ie n to  hace suponer que 
es aqu í, b a jo  u n  buen  techo y  p ro teg idos p o r u n  buen  m uro , donde se acoge a  la  m ayor 
can tid ad  de a llegados, en la  m ed ida  en que se pueden hacer m ayores y  m ás pequeñas 
subd iv is iones de la  v iv iend a . E s to  sug iere que, adem ás de los  aspectos externos que im p lic a  
e l re v isa r lo s  datos re fe ren tes  a techos y  m uros deben tenerse en cuen ta  o tro s  aspectos de 
la  v iv ie n d a  que p e rm ita n  hacer una  m e jo r c a lific a c ió n  de su ca lidad .

A l hacer u n  aná lis is  d e l hac inam ie n to , te n ie n d o  en cuen ta  la  s itu a c ió n  de pob reza  de 
los concurren tes a la  M u n ic ip a lid a d  y  de los a llegados, se observa que hay una  re la c ió n  
d ire c ta  en tre  hac inam ien to  y  n iv e l de pobreza . Es así com o a l reduc irse  la  co n d ic ió n  de 
pobreza, se reducen igua lm en te  las cond ic iones de hac inam ien to , e l 66%  de p o b la c ió n  de 
ind igen tes d e l to ta l de los contextos que hacen p a rte  de C oncha lí, v ive  en  estas cond ic iones 
(cuad ro  68). A l re v isa r cada uno  de estos te rr ito r io s , se observa que H u echu raba  es e l que 
p resen ta  m ayor p ro p o rc ió n  de p o b la c ió n  hacinada, u n  70% .

L a  p o b la c ió n  de a llegados p resen ta  ca racte rís ticas de h a c inam ie n to  m uy s im ila re s  a 
las d e l to ta l de los  concurrentes, aunque las p ropo rc iones  de p o b la c ió n  que v ive n  en 
h a c inam ie n to  son m enores. Es así com o en  to d o  e l M u n ic ip io  de C o ncha lí, así com o en  
H u echu raba  existe u n  10%  m enos de p o b la c ió n  de a llegados ind igen tes que en  la  to ta lid a d  
de los concurrentes, 59%  en cada un o  de los  casos (cuad ro  69).

Estos resu ltados son, en c ie rta  m ed ida , co n tra d ic to rio s  ya  que p resen ta  m ejo res 
cond ic iones de v iv ie n d a  pa ra  los a llegados que p a ra  e l to ta l de los  concurren tes, cuando se 
esperaba to d o  lo  c o n tra rio . E sto  puede cuestio na r en p rin c ip io  la  va lid e z  de los ind icado res 
u tiliza d o s , o  que hay om isiones o inconsistencias en los datos reco lectados que lle v a n  a 
o b tene r lo s  resu ltados m encionados.

E n  re la c ió n  a l hac inam ien to  se presum e que hay incons is tenc ia  de los datos; una  
h ipó tes is  es que tenem os las características d e l hogar asignadas en m ayor p ro p o rc ió n  a l je fe  
que a los a llegados; en  otras pa labras, los a llegados tie n e  un idades asignadas a s i m ism os 
ta l vez con m ayor p ro p o rc ió n  de d o rm ito rio s , p o r e jem p lo , que las fa m ilia s  p rin c ip a le s . O tra  
h ipó tes is  es que haya m ayor núm ero  de fa m ilia s  extendidas e n tre  los hogares p rin c ip a le s .
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Cuadro 69
POBLACIÓN CONCURRENTE A LA MUNICIPALIDAD SEGUN SITUACION

DE POBREZA POR HACINAMIENTO, 1988 - 1990

S itu ac ió n
de

P obreza
N o  hacinado
%

H a c in a m ie n to
H acinado
%

T o ta l
%

C O N C H A L I 1
Ind igen tes 43.8 64.0 53.4
Pobres 38.2 30.2 34.4
N o  pobres 17.9 5.8 12.2

T o ta l 100.0 100.0 100.0

C O N C H A L I 2
Ind igen tes 47.0 66.0 55.1
Pobres 36.2 29.2 33.2
N o  pobres 16.9 4.8 11.7

T o ta l 100.0 100.0 100.0

H U E C H U R A B A
Ind ig en tes 47.1 70.0 57.0
Pobres 39.1 25.9 33.3
N o  pobres 13.8 4.6 9.7

T o ta l 100.0 100.0 100.0

R E C O L E T A
Ind ig en tes 47.2 66.1 55.2
Pobres 36.7 29.1 33.4
N o  pobres 16.2 4.8 11.3

T o ta l 100.0 100.0 100.0

T O T A L
Ind ig en tes 46.5 66.4 55.3
Pobres 37.4 28.5 33.5
N o  pobres 16.1 5.1 11.3

T o ta l 100.0 100.0 100.0

F uen te : E ncuesta C A S .

108



C uadro  70
P O B L A C IO N  D E  A L L E G A D O S  C O N C U R R E N T E  A  L A  M U N IC IP A L ID A D  S E G U N  

S IT U A C IO N  D E  P O B R E Z A  P O R  H A C IN A M IE N T O , 1988-1990

S itu ac ió n
de

pob reza
N o  hacinados
%

H a c in a m ie n to
H acinados
%

T o ta l
%

C O N C H A L I 1
Ind ig en tes 39.1 56.1 45.7
Pobres 41.6 36.5 39.6
N o  pobres 19.3 7.4 14.7

T o ta l 100.0 100.0 100.0

C O N C H A L I 2
Ind ig en tes 42.6 56.1 47.2
Pobres 40.1 37.5 39.2
N o  p o b r. 17.3 6.4 13.6

T o ta l 100.0 100.0 100.0

H U E C H U R A B A
Ind igen tes 40.0 59.2 47.3
Pobres 42.8 34.5 39.7
N o  pobres 17.2 6.3 13.1

T o ta l 100.0 100.0 100.0

R E C O L E T A
Ind ig en tes 43.4 61.6 49.4
Pobres 39.2 32.6 37.1
N o  pobres 17.4 5.8 13.6

T o ta l 100.0 100.0 100.0

T O T A L
Ind igen tes 42.0 59.0 47.9
Pobres 40.4 34.7 38.4
N o  pobres 17.6 6.3 13.7

T o ta l 100.0 100.0 100.0

F ue n te : E ncuesta  C AS,
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E n  té rm in o s  g lobales, u n  p rim e r aspecto que es necesario seña lar com o im p o rta n te : 
lo s  a llegados son un  g rupo  que padece de carencias en educación, em pleo, ing reso , lo  que 
se puede re su m ir com o la  fa lta  de in se rc ió n  en la  sociedad. Sus cond ic iones de v id a  cuando 
no  son s im ila res  a las de los dem ás concurren tes, son peores.

E n  lo  re la c io n a d o  con la  v iv ie n d a , a pesar de ser la  p r in c ip a l ca renc ia  de este sector, 
n o  lle g a  a expresarse en los in d icado res constru idos en este tra b a jo . A l c o n tra rio , m uestra  
una  s itu a c ió n  donde los a llegados te n d ría n  m ejo res cond ic iones que los concurren tes com o 
u n  to d o . Ins is tim os  en nuestra  h ipó tesis de que las v iv iendas donde res iden  los a llegados 
pueden ser m ejo res que la  m ed ia  y, adem ás, que se esta rían  asignando las características 
de la  v iv ie n d a  a la  fa m ilia  p rin c ip a l, en m ayor m ed ida . A dem ás, hay necesidad de u n  tra b a jo  
m ás d e ta lla d o , lo  que puede ser lo g ra d o  haciéndose la  m e d ic ió n  de núm ero  de personas p o r 
hogar, núm ero  de fa m ilia s  p o r hogar, tam año m ed io  de fa m ilia , d isc rim in a n d o  esos aspectos 
en  cuan to  a g rupo  socio-económ ico , á rea geográ fica , etc.

Q ueda pa ten te  que e l a lleg am ien to  debe ser considerado no  só lo  com o u n  in d ica d o r 
o  com ponente  d e l cuadro  de m a la  ca lida d  de v id a  s ino , adem ás, com o una  expres ión  de la  
fo rm a  específica de in se rc ión  de los in d iv id u o s  en la  es tru c tu ra  socio-económ ica . A s í, no  sólo 
se a rtic u la  a las estra teg ias de sobrevivencia  en su sen tid o  más a m p lio , com o a procesos que 
se dan  fu e ra  d e l á m b ito  de acción  in m e d ia ta  de los  in d iv id u o s , en  m om entos h is tó rico s  
de te rm inados: u rban izac ión , d e te rio ro  de lo s  ingresos y  lim ita c io n e s  in s titu c io n a le s  a las 
tom as.

T en ien do  esa re fe re n c ia , las decisiones p o lítica s  re lac ionadas a l tem a te n d rá n  la  
pe rspectiva  hum an izado ra  d e l d ia rio  v iv ir  de la  p o b la c ió n , y  pod rá n , en  u n  con tex to  de 
ca renc ia  de recursos, e la b o ra r una  p ropu esta  que contenga e l concepto  de v iv ie n d a  en 
a rtic u la c ió n  con pos ib ilid ades  concretas de d ism in u c ió n  de las desigu£ddades sociales.

4. Conclusiones

lio



E l tra b a jo  se denom ina : "Los jóvenes de C oncha lí: una  v is ió n  g lo b a l y  com parada", de 
L e tic ia  C arm ona, B e rth a  A d ilia , Lou rd es E sp ino la , Jorge R o d rig u e z  y  Jorge A lb e rto  
G óm ez.

C. Jóvenes

1. In tro d u c c ió n

E l presen te  tra b a jo  tie n e  com o p ro p ó s ito  ce n tra l ca ra c te riza r a los jóvenes que 
s o lic ita n  subsid ios en los 4 te rr ito r io s  en  que se d iv id ió  la  M u n ic ip a lid a d  de C oncha lí.

P o r ú ltim o , se p resen ta rán  las conclusiones más im p o rta n te s  que se d e riva n  d e l aná lis is  
p recedente , ju n to  a lo  cua l se p ro p o n d rá n  las recom endaciones que nos parezcan p e rtin e n te s  
a  la  lu z  de la  lín e a  p ro g ra m á tica  y  los  proyectos socia les que está im p le m e n ta n d o  la  
M u n ic ip a lid a d .

2. D e fin ic io n e s

i)  Jóvenes: Se consideran  com o personas jóvenes aqué llas que tie n e n  edades 
com prend idas e n tre  los 13 y  24 años de edad.

i i )  S itu ac ió n  de pob reza : V a ria b le  m ed id a  a través d e l ing reso  p e r cá p ita  m ensua l 
y  que tie n e  la  s igu ien te  ca tegorizac ión :

Ind ig en tes : son las personas que tie n e n  u n  ingreso  p e r cá p ita  m ensua l e n tre  uno  
y  5079 pesos ch ilenos;
Pobres: son las personas con u n  ingreso p e r cá p ita  m ensua l e n tre  5080 y  10158 
pesos ch ilenos;
N o  Pobres: son las personas con  u n  ingreso p e r cá p ita  m ensua l e n tre  10159 y  
49000 pesos ch ilenos
H a c in a m ie n to : se d e fin ió  com o hacinada  una  v iv ie n d a  con 4 ó m ás personas en 
p ro m e d io  p o r d o rm ito rio ;

i i i )  P un ta je : Es la  eva luac ión  que a rro ja  e l co n ju n to  de ind icado res de 
ca racte rizac ión  socio-económ ica que u tiliz a  la  C A S -II. Se supone que só lo  los pun ta jes de 
450 o m enos están en una  co n d ic ió n  de ca renc ia  ta l, que a m e rita n  la  asignación  de 
subsid ios. T eó ricam e n te  los pun ta jes m ayores de 450 no  d e b ie ra n  re c ib ir  subsidios.

iv )  E s tu d io : D e  acuerdo a l ú ltim o  año de estud io  aprobado se e s tab lec ie ron  5 
categorías:

- S in  estudios.
- P rim e ro  a cua rto  básico.
- Q u in to  a octavo básico.
- P rim e ro  a cua rto  m ed io .
- E d ucac ión  supe rio r.
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T o d o  e l res to  de va riab les  u tiliza d a s  a lo  la rg o  d e l estud io  aparecen c la ram en te  
d e fin id a s  en e l m anua l d e l encuestador C A S -II.

3. C a ra c te riza c ió n  de los jóvenes

a) S itu a c ió n  de pobreza

Se observa, en  genera l, u n  a lto  n iv e l de pobreza  en tre  los  jóvenes de la  M im id p a lid a d  
de C oncha lí. U n  poco  más de la  m ita d  d e l un ive rso  reg is trado  p o r la  E ncuesta  C A S  se 
encuen tra  en la  ca lid a d  de ind igen tes (53 .4% ) y u n  88%  se encuen tra  p o r deba jo  de la  lín e a  
de pobreza . Estas c ifra s  parecen, d e n tro  d e l con texto  que im p lic a  la  a p lica c ió n  de la  fich a  
C A S , coherentes con  los n ive les de in d ig e n c ia  y  pob reza  que se dan  a n iv e l de la  p o b la c ió n  
to ta l de d icha  M u n ic ip a lid a d  (a  p a r tir  de los  datos observados con la  encuesta C A S E N ).

E l co m p o rta m ie n to  que p resen tan las categorías de ind igen tes y  de pobres e n tre  las 
com im as es re la tiva m e n te  hom ogéneo, s in  em bargo, se observa que H u echu raba  re fle ja  
m ayores n ive les de pob reza  (ve r cuadro  70).

C uadro  71
D IS T R ffiU C IO N  R E L A T IV A  D E  LO S  JO V E N E S  P O R  S IT U A C IO N  

D E  P O B R E Z A  S E G U N  T E R R IT O R IO S , 1988-1990.

S itu a c ió n  
de pob reza T o ta l

T e rr ito rio s
C o ncha lí 1 C oncha lí 2  R e co le ta  H u e c h u r a b a

Ind ig en tes 53.4 53.4 52.8 53.1 54.6
Pobres 34.3 34.4 34.0 34.1 35.0
N o  pobres 11.5 11.6 12.2 12.0 9.7
F ue ra 0.8 0.6 0.9 0.8 0.7
T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

F ue n te : E ncuesta  C A S  1988-1990.

b ) C a tego ría  ocupaciona l

Se observa c la ram en te  que la  ca tegoría  ocupaciona l p re do m inan te , d e n tro  de los 
jóvenes de C oncha lí, es la  de "s in  a c tiv idad ". E sto  re fle ja  e l e fec to  de la  as istencia  escolar, 
de la  cesantía y  la  desocupación, y  de los quehaceres en e l hogar. E n  H u echu raba  se aprecia  
e l m eno r p o rce n ta je  de jóvenes s in  a c tiv id a d , lo  que puede in d ic a r u n  ingreso  ade lan tado  
a l m ercado la b o ra l (n o  estam os en cond ic iones de seña lar si este ing reso  es ex itoso  o  
s im p lem en te  te rm in a  en cesantía).
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Luego , las categorías ocupacionales que siguen son, a n iv e l de la  M u n ic ip a lid a d  de 
C oncha lí, e l " fa m ilia r no  rem unerado" con una  pequeña d ife re n c ia  con  respecto  a los 
"trab a ja do res p o r cuen ta  p ro p ia ". D ebe resa lta rse  e l hecho de que só lo  en H u echu raba  se 
observa que e l po rce n ta je  de "traba jadores p o r cuen ta  p ro p ia " es m ayor que e l de "fa m ilia r 
no  rem unerado", lo  que puede in d ic a r una  fu e rte  presencia  d e l "secto r in fo rm a l" en  esa 
C om una.

L a  ú ltim a  ca tegoría  ocupaciona l que aparece com o im p o rta n te  es la  de "asesora de l 
hogar", te n ie n d o  u n  com po rta m ien to  in te rco m u n a l bastante  hom ogéneo, aun cuando 
H u echu raba  es la  com una que presen ta  m ayor po rcen ta je  de jóvenes en esa ocupación  (ve r 
cuad ro  72).

P o r ú ltim o , debe destacarse que sum ando los "s in  a c tiv id a d " con  los "fa m ilia re s  no 
rem unerados" tenem os, a n iv e l g lo b a l, ap roxim adam ente  a  un  79%  de los jóvenes. L a  
v a ria c ió n  de este in d ic a d o r va  desde u n  76%  en H uechu raba  hasta u n  81%  en C o ncha lí 1.

C uadro  72
D IS T R ffiU C IO N  R E L A T IV A  D E  LO S  JO V E N E S  P O R  C A T E G O R IA  

O C U P A C IO N A L , S E G U N  C O M U N A S , 1988-1990

T e rrito rio s

O cupac iona l C o ncha lí 1 C o ncha lí 2  R e co le ta H uechu raba T o ta l

F am .no  rem uner., 14.7 15.0 13.6 12.8 13.8
P E M 00.0 00.0 00.1 00.1 00.0
P O JH 00.1 00.1 00.0 00.0 00.0
C uen ta  p ro p . 11.3 12.4 12.4 15.8 13.7
A sesora  hogar 06.9 06.6 07.1 07.4 07.1
A sa l. A g ríe . 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
E m p leado  p ú b l. 00.4 00.4 00.5 00.5 00.5
Ju b ila d o , etc. 00.6 00.3 00.6 00.5 00.5
O tra  ac tiv . 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
S in  ac tiv . 66.1 65.1 65.8 62.9 64.8
T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

F ue n te : E ncuesta  C A S  1988-1990.

c) A cceso a  subsidios

D a d o  que la  encuesta C A S  tie n e  com o p ro p ó s ito  básico d e fin ir  a l un ive rso  de 
in d iv id u o s  fu e rte m e n te  carenciados, y  que, p o r ta n to , son m erecedores de subsid ios, se m id ió  
la  can tid ad  de jóvenes que estaban c las ificados com o aptos pa ra  re c ib ir  subsid ios.
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E l p rin c ip a l ha llazgo  de esta m ed ic ión , es que e l po rcen ta je  de jóvenes en cond ic iones 
"socioeconóm icas" pa ra  re c ib ir  subsid ios es conside rab lem ente  m enor a l po rce n ta je  de 
jóvenes c las ificados com o ind igen tes a través d e l c r ite r io  "ingreso p e r cáp ita ". 
C oncre tam en te , los pun ta jes m enores de 450 pun tos son só lo  e l 14.3%  de lo s  jóvenes 
encuestados a n iv e l g loba l. C om o se aprecia , existe  una  n o ta b le  in cohe renc ia  e n tre  ambas 
c las ificac iones de extrem a pob reza  ( la  de C A S  y la  de ing reso), lo  que con lle va  a una  gran 
can tidad  de jóvenes que m one ta riam en te  son ind igen tes y  que, s in  em bargo, "socio
económ icam ente" no  son m erecedores de subsidios.

P o r o tro  la do , se encon tró  una fu e rte  hom ogene idad en lo  re fe re n te  a p ro p o rc ió n  de 
jóvenes m erecedores de subsidios. S in  em bargo, es destacab le que H u echuraba  que es la  
que aparece com o más pob re  a través d e l c r ite r io  ing reso  no  sea la  que tenga e l m ayor 
con tin gen te  re la tiv o  de po tenc ia les b e n e fic ia rio s  de subsid ios p a ra  jóvenes, ya  que de hecho 
C o ncha lí 1 y  C o n ch a lí 2  tie n e n  porcen ta jes levem ente  m ayores de jóvenes aptos p a ra  re c ib ir 
subsid ios (v e r cuad ro  73).

C uadro  73
D IS T R IB U C IO N  R E L A T IV A  D E  LO S  JO V E N E S  P O R  A C C E S O  

A  S U B S ID IO S  S E G U N  C O M U N A S , 1988-1990

Acceso
a
Subsid ios

T e rr ito r io

T o ta l C o ncha lí 1 C o ncha lí 2  R e co le ta H uechu raba

A ccede 14.3 14.8 14.7 13.6 14.4
N o  accede 85.7 85.2 85.3 86.4 85.6
T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

F uen te : E ncuesta C A S  1988-1990.

d ) E dad

A l o b te n e r la  fre cu e n c ia  p o r edades sim ples e n tre  los jóvenes de C oncha lí, se observa 
una  s itu a c ió n  in te resan te , cua l es, que de una  m anera  s is tem ática , aunque con  c ie rtas 
irre g u la rid a d e s , d e n tro  de cada com una, las edades m enores tie n e n  u n  con tin gen te  re la tiv o  
de personas m enor a  las edades m ayores. E n  todas las com unas se re p ite  que la  edad 24 es 
la  que p resen ta  m ayor frecu enc ia  re la tiv a . E ste  hecho puede obedecer, lóg icam en te  
hab lando , a d ife re n te s  efectos netos de la  m o rta lid a d , fecund idad  y  m ig rac ión . A h o ra , en 
la  p rá c tica , lo  más p ro b a b le  es que se deba a l e fe c to  co n ju n to  de una  in m ig ra c ió n  neta  
ju v e n il de im p o rta n te  m agn itud . E sta  s itu a c ió n  se m a n ifie s ta  con m ayor in te n s id a d  en 
H uechuraba , donde en las p rim e ra s  6 de las 12 edades se concen tra  só lo  e l 41 .7%  de los 
jóvenes. E n  to d o  caso, a n iv e l g lo b a l, las p rim e ra s  6 edades concen tran  e l 44 .6%  de los 
jóvenes (ve r cuad ro  72), y  en  todos los contextos las edades m ayores tie n e n  m ayores 
contingen tes pob lac iona les  que las edades m enores (18 o m enos).
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Cuadro 74
DISTRIBUCION RELATIVA DE LOS JOVENES POR EDAD

SEGUN TERRITORIOS, 1988-1990

Edades
sim ples

T e rr ito rio s

C o ncha lí 1 C oncha lí 2 R eco le ta H u echu raba  T o ta l

13 07.8 08.1 07.3 06.0 07.1
14 08.4 07.9 07.5 06.4 07.4
15 06.9 07.1 07.7 06.5 07.2
16 06.9 07.3 07.4 07.0 07.2
17 08.1 07.1 08.5 07.5 07.9
18 07.3 07.2 07.9 08.4 07.8
19 08.1 08.3 07.6 07.8 07.8
20 09.8 08.4 08.6 10.2 09.2
21 07.6 08.7 08.5 09.5 08.7
22 08.6 09.2 09.0 10.3 09.3
23 09.5 09.7 09.4 10.2 09.8
24 10.8 11.2 10.6 10.4 10.6
T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

F u e n te : E ncuesta  C A S  1988-1990.

e ) Sexo

A l a n a liza r la  fre cu e n c ia  p o r sexo en los jóvenes de C oncha lí, se a p rec ia  im  
s is tem á tico  y  no  despreciab le  p re d o m in io  d e l sexo fem e n in o . A  n iv e l g lo b a l e l 54 .2%  de los 
jóvenes son m ujeres co n tra  u n  45.8 de hom bres. R e co le ta  p resen ta  la  m ayor d ife re n c ia , 
donde se observa u n  55.5%  de m u je res fre n te  a u n  44.5%  de hom bres (v e r cuad ro  75).

S i b ie n , a n iv e l de la  R e g ió n  M e tro p o lita n a  ta m b ié n  se observa u n  índ ice  de 
m ascu lin idad  m eno r a 100 (e n  to m o  a 95) pa ra  las edades jóvenes, en C oncha lí, éste 
aparece no tab lem en te  más b a jo  (85 ). L a  exp lica c ión  de este fenóm eno  puede encon tra rse  
en dos s ituaciones ya  com entadas. U n a  es la  in m ig ra c ió n  ne ta  y  o tra  es e l im p o rta n te  
p o rce n ta je  de la  ca tegoría  ocup ac io na l "asesora d e l hogar". D e  lo  a n te rio r puede conclu irse , 
fin a lm e n te , que d ich a  in m ig ra c ió n  es m a yo rita ria m e n te  fem en ina .
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Cuadro 75
DISTRIBUCION RELATIVA DE UOS JOVENES POR SEXO

SEGUN TERRITORIO, 1988-1990

C o ncha lí 1 C o ncha lí 2 R e co le ta H u echu raba  T o ta l

H om bres 47.4 45.4 44.6 46.3 45.8
M u je res 52.6 54.6 55.5 53.7 54.2
T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

F uen te : E ncuesta  C A S  1988-1990.

f )  Ingresos

A  n iv e l g lo b a l u n  78.7%  de los jóvenes no tie n e  ingreso, in fo rm a c ió n  que es coherente  
con respecto  a los datos de ca tegoría  ocupaciona l (s in  a c tiv id a d  y  fa m ilia r  no  rem unerado ). 
D ebe destacarse que só lo  un  8.1%  de los jóvenes de C o ncha lí cuen tan  con u n  ingreso 
pe rm anen te . P o r ú ltim o , s i b ie n  la  a n te rio r c ifra  es más o  m enos hom ogénea e n tre  los 
te rr ito r io s  es en H u echu raba  donde se observa e l m eno r p o rce n ta je  de jóvenes s in  ingresos, 
lo  que vue lve  a c o rro b o ra r la  in fo rm a c ió n  ana lizada  en  la  v a ria b le  "ca tego ría  ocupaciona l".

E n  lo  que se re fie re  a perm anencia  en e l tra b a jo , se observa u n a  in co h e re n c ia  grave 
en los  resu ltados, lo  que p roba b lem en te  se debe a u n  p ro b le m a  de cód igo . E l p u n to  es que 
aparece en  cód igo  0, que corresponde a tra b a jo  perm anen te , u n  95.6%  d e l to ta l de jóvenes 
de C oncha lí. E s to  es, p o r supuesto, c o n tra d ic to rio  ya  que com o re ite ra d a m e n te  se ha v is to , 
la  m ayo r p a rte  de los  jóvenes no  tie n e n  a c tiv id a d  y, p o r ta n to , no pueden te n e r u n  tra b a jo  
pe rm anen te . E n  nuestra  o p in ió n , este p rob lem a  se o rig in a  en la  in e x is te n c ia  de una 
ca tegoría  no  a p lica b le  pa ra  los "s in  a c tiv id a d " y, p o r ende, estos casos deben haberse 
d ig ita d o  com o cód igo  0, que correspond ía  a tra b a jo  perm anen te .

A  pesar de lo  a n te rio r, es destacable que só lo  u n  4 .4%  de los jóvenes tenga u n  tra b a jo  
no  pe rm anen te . Es d e c ir, lo s  jóvenes que están la b o ra n d o  tie n d e n  a h a ce rlo  en u n  tra b a jo  
p e ra i2m ente.

F in íd m en te , en  lo  que a  esta te m á tica  respecta, la  p ro p o rc ió n  de jóvenes que tiene  
ingresos secundarios es francam ente  despreciab le .

g ) S ubsid ios m one ta rios

Los resu ltados de la  d is trib u c ió n  de frecuencias de esta v a ria b le  a rro jó  los siguientes 
ha llazgos (v e r cuad ro  76).
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Pese a que, com o vim os, un  14%  de los jóvenes son po tenc ia les  receptores de 
subsid ios, só lo  u n  10%  de e llo s  rea lm en te  los rec ibe .

E l S U F  es le jos  e l subsid io  más re c ib id o .

E l po rce n ta je  de b e n e fic ia rio s  de subsid ios es hom ogéneo e n tre  las C om unas. A h o ra , 
nuevam ente  se de tecta  a lgo ya com entado, com o es que la  C om una más p ob re  según n iv e l 
de ingresos (H uech u raba ), no  es la  que tie n e  m ayor p ro p o rc ió n  de b e n e fic ia rio s  de 
subsid ios. D e  hecho, nuevam ente C oncha lí 1 y  C oncha lí 2  tie n e n  frecuencias re la tiva s  
levem en te  m ayores de receptores de bene fic ios.

C uadro  76
D IS T R IB U C IO N  R E L A T IV A  D E  LO S  JO V E N E S  P O R  S U B S ID IO S  

M O N E T A R IO S  S E G U N  C O M U N A S , 1988-1990

Subsid ios
M o n e ta rio s  C o ncha lí 1 C oncha lí 2 R e co le ta H u echu raba T o t a l

S in  in fo rm . 00.1 00.2 00.0 00.1 00.1
Pasis 00.2 00.2 00.2 00.1 00.2
C esantía 00.1 00.0 00.1 00.0 00.0
S u f 09.7 10.5 09.0 09.4 09.7
N o  re c ib e 90.0 89.2 90.8 90.4 90.1

T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

F uen te ; E ncuesta  C A S  1988-1990.

h ) S itu a c ió n  h a b ita c io n a l

P a ra  eva lua r la  s itu a c ió n  h a b ita c io n a l de los jóvenes de C oncha lí, se cons ide ra ron  dos 
in d ica do res, a saber, uno  re la tiv o  a l tip o  de ocupación  que la  fa m ilia  hace de la  v iv ie n d a  
y  o tro  re la tiv o  a l hac inam ie n to  en la  v iv ienda .

C on  respecto  a l p rim e r in d ica d o r, se observa que la  m ayor can tid ad  de jóvenes a n iv e l 
g lo b a l v ive n  en  s itio s  que s im p lem ente  "usan" p e ro  que no  tie n e n  riesgos in m inen tes  de 
desa lo jo . S ó lo  u n  17.7%  de los  jóvenes h a b ita  en una  v iv ie n d a  p ro p ia  y  s in  deudas atrasadas. 
L o  a n te rio r re fle ja  una  s itu a c ió n  m uy carenciada  a n iv e l h a b ita c io n a l no necesariam ente en 
té rm in o s  de d é fic it de v iv ie n d a  sino, más b ien , en cuan to  a su tip o  de uso. E specia lm ente  
c o n flic tiv a  es la  s itu a c ió n  de u n  5%  de los jóvenes, hab itan tes de v iv iendas que s im p lem ente  
"usan", con riesgo in m in e n te  de desa lo jo .
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P o r o tro  la do , a n iv e l de cada te r r ito r io  se ap rec ian  d ife ren c ias  en cuan to  a la  
s itu a c ió n  d e l s itio  fa m ilia r. E l caso más p a rtic u la r es H uechu raba  donde la  s itu a c ió n  
m a y o rita ria  sigue siendo "usa s in  riesgo  de desa lo jo", p e ro  en un  po rce n ta je  m eno r que e l 
p ro m e d io  g lo b a l, y  aum enta n o tab lem en te  e l p o rcen ta je  de "p rop ias  con deudas atrasadas". 
A s im ism o , en C o ncha lí 2 la  c o n flic tiv a  s itu a c ió n  de "usa con riesgo  in m in e n te  de desa lo jo" 
sube a l 6 p o r c ie n to , m ien tras  en H u echu raba  es só lo  d e l 3 .6%  (ve r cuad ro  77).

C uad ro  77
D IS T R IB U C IO N  R E L A T IV A  D E  LO S  JO V E N E S  P O R  T IP O  D E  O C U P A C IO N  

D E  V IV IE N D A  S E G U N  T E R R IT O R IO S , 1988-1990

T ip o  de
ocupación  C oncha lí 1

T e rr ito r io  
C o ncha lí 2 R e co le ta H u echu raba T od

S in  in fo rm a c ió n  00.2 00.2 00.1 00.2 oai
P ro p /s  deuda 17.8 18.0 18.1 17.7 17.7
P ro p /s  deu atras 07.9 07.8 07.1 08.1 07j6
P ro p /c  deu atras 10.3 10.1 10.2 23.7 B.7
A r r i/s  pag atras 06.8 08.8 08.8 07.5 085
U s a n /n o  desa lo j. 52.2 49.1 51.2 39.2 473
U s a n /s i desa lo jo  04.9 06.0 04.6 03.7 053
T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0 1000

F ue n te : E ncuesta C A S  1988-1990.

E n  lo  que se re fie re  a l h a c inam ie n to  sucede a lgo  inesperado . E n  p rim e r lu g a r, las 
c ifra s  no  son m uy a ltas en com parac ión  con  o tro s  c rite rio s  de pob reza  (com o  ing reso ). D e  
hecho, a n iv e l g lo b a l la  fre cu e n c ia  re la tiv a  de jóvenes hacinados es de 7.1 p o r c ie n to .

E n  segundo luga r, las com unas con  m ayor n iv e l de hac inam ie n to  no co in c id e n  con las 
más pobres según e l c r ite rio  de ingreso. D e  hecho la  más hacinada  no  es H u echu raba  s ino  
C o ncha lí 1, seguida p o r C o ncha lí 2 (v e r cuad ro  78), lo  que puede esta r seña lando c ie rta  
conce n trac ión  de los p rob lem as h ab itac io na le s  d ife re n te  a la  conce n trac ión  de los  p rob lem as 
económ icos. E sta  ú ltim a  h ipó tes is  puede co rro bo ra rse  y  am p lia rse  con  la  in fo rm a c ió n  
re fe re n te  a  d is trib u c ió n  de tip o s  de v iv ie n d a  (ca lid a d ) en tre  lo s  te rr ito rio s .
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Cuadro 78
DISTRIBUCION RELATIVA DE LOS JOVENES POR HACINAMIENTO

SEGUN TERRITORIO, 1988-1990.

H a c in a m ie n to
T e rr ito r io

C o ncha lí 1 C oncha lí 2 R e co le ta H uechu raba T o ta l

N o  hacinado 92.2 92.6 93.2 93.4 92.9
H a c in a d o 07.8 07.4 06.8 06.6 07.1
T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

F uen te : E ncuesta  C A S  1988-1990.

i)  F a m ilia

C on los datos de la  encuesta C A S , aparentem ente , se p o d ía  o b te n e r u n  rá p id o  
in d ic a d o r de a lle g a m ie n to  a través de la  p regu n ta  p o r fa m ilia  d e n tro  de la  v iv ie n d a . L a  
ve rdad  es que ta n to  la  ló g ica  de la  p regun ta  com o la  d e l R E D A T A M  d ific u lta ro n  
eno rm em ente  la  o b te n c ió n  de este da to . S in  em bargo, a l f in a l log ram os o b te n e r las c ifras  
de jóvenes h a b ita n d o  en  v iv iendas u n ifa m ilia re s , b ifa m ilia re s , tr ifa m ilia re s , e tc. N o  obstante  
lo  a n te rio r, este re su lta d o  no  puede considerarse u n  in d ic a d o r rig u ro so  de a lle g a m ie n to  o 
de h a d n a m ie n to  en  la  m ed id a  que la  v iv ie n d a  es d e fin id a  en C A S  a p a r t ir  d e l d o m ic ilio  o 
s itio , p u d ie n d o  e x is tir  grandes s itio s  con va rias  v iv iendas en su in te r io r  y  d ife re n te s  fa m ilia s  
d e n tro  de cada v iv ie n d a  s in  im p lic a r a lle g a m ie n to  o  h ac inam ie n to . P e ro  bueno, pese a ese 
in conven ien te , se pu d o  c o n c lu ir que a n iv e l g lo b a l u n a  im p o rta n te , aunque no  m a yo rita ria , 
can tid ad  de jóvenes h a b ita  v iv iendas m u ltifa m ilia re s . E ste  da to  debe ser cons ide rado  y 
re fin a d o  p a ra  las p o lítica s  de v iv ie n d a  que p iense im p le m e n ta r la  a u to rid a d  (v e r cuad ro  79).

C uadro  79
JO V E N E S  S E G U N  C A N T ID A D  D E  F A M IL IA S  E N  L A  V IV IE N D A

C a n tidad
de

fa m ilia s
%

U n a  fa m ilia 65.33
D os fa m ilia s 25.33
T res fa m ilia s 07.53
C u a tro  fa m ilia s 01.41
C inco  fa m ilia s 00.40
T o ta l 100.00 (22586)

F uen te : Encuesta C A S  1988-1990.
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j )  E d ucac ión

E l caso de la  va ria b le  educación fu e  tam b ién  com p licado , po rq u e  la  edad de nuestro  
un ive rso  los s itú a  en p le n o  proceso educa tivo . L a  so lu c ió n  de este p ro b le m a  es c ruza r n iv e l 
edu ca tivo  p o r edad pe ro , s in  em bargo, lo s  resu ltados que esto a rro ja  son poco c la ros y  en 
m odo  a lguno  concluyentes. Los hallazgos más in te resan tes fu e ro n :

Se observa u n  n iv e l educaciona l m enor a l p ro m e d io  n a c io n a l, esto ú ltim o  puede 
e je m p lifica rse  seña lando que e l p o rcen ta je  de te rm in a c ió n  de la  educación  m ed ia  es in fe r io r  
a l 65%  en  todas las edades superio res a los  18 años.

P o r a lguna  desconocida razón, la  edad 20 p resen ta  los m ás a ltos  po rcen ta jes de "s in  
educación", en to m o  a l 15 p o r c ie n to .

Los n ive les de educación su p e rio r son bajos, ya que en  n ingun a  edad supera  e l 5 %  de 
jóvenes con  estud ios superiores.

4. C m ces re levantes

E l p ro p ó s ito  ce n tra l de este d iagnóstico  es p ro fu n d iz a r la  ca ra c te riza c ió n  re a liza d a  
a n te rio rm e n te , a  la  lu z  de la  s itu a c ió n  de pob reza  de lo s  jóvenes de  C oncha lí. E s to  s ig n ifica  
e va lu a r las cond ic iones en que se desenvuelven cada im o  de lo s  tres  gm pos económ icos de 
jóvenes. L a  p resen tac ión  de esta p a rte  im p lic a  re v isa r las p rin c ip a le s  características 
traba jadas en  la  e tapa  a n te rio r p e ro  cruzadas, esta vez, p o r la  s itu a c ió n  de pob reza  de los 
jóvenes, en  esta ocasión  no  se p resen ta rán  cuadros en  e l te x to  y  se p rio r iz a rá  p o r e l aná lis is  
c u a lita tiv o  de la  re a lid a d  ju v e n il de C oncha lí.

a ) H a c in a m ie n to

A  n iv e l g lo b a l se encuen tra  que los jóvenes ind igen tes son los  que p resen tan  m ayores 
c ifra s  re la tiva s  de hac inam ien to . A  pesar de lo  a n te rio r, e l p o rce n ta je  de jóvenes ind igen tes 
que v ive  en hogares hacinados es ba jo , só lo  u n  8.4 p o r c ie n to , p a ra  las c rítica s  cond ic iones 
económ icas que declaran.

D e be  destacarse que C oncha lí 1 es e l secto r que p resen ta  m ayo r fre cu e n c ia  re la tiv a  
de jóvenes ind igen tes  que h a b ita n  en  v iv iendas hacinadas.

E n  d e fin itiv a , parece ser que e l p ro b le m a  d e l h a c in a m ie n to  no  es ta n  genera lizado  y  
que se fo c a liz a  m a yo rita ria m e n te  en  las v iv iendas con  jóvenes ind igen tes . A  pesar de lo  
a n te rio r, no  de ja  de ser p reocupan te  e l p ro b le m a , sobre to d o  po rq u e  u n  p ro m e d io  de 4 
personas p o r p ie za  in d ic a  una  carencia  m uy grave en d iversos aspectos de la  v id a  pe rsona l 
de los  jóvenes.
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b ) S ubsid io

A  este respecto se observa m uy c la ram en te  que las p o lítica s  de o to rg a m ie n to  de 
subsid ios se encuen tran  foca lizadas hac ia  los jóvenes declarados com o ind igen tes. N o  
obstante , com o ya se p la n te ó  en la  ca racte rizac ión , su co b e rtu ra  es m uy ba ja  ya que só lo  un  
24,3%  de los jóvenes ind igen tes  rec ibe n  a lgún  tip o  de subsid io . Se re p ite  e l hecho de que 
C o ncha lí 1 y  C o ncha lí 2 p resen tan  los m ás a ltos  porcen ta jes de p o b la c ió n  jo v e n  b e n e fic ia d a  
con subsid ios (poco  más d e l 25% ), aunque la  d ife re n c ia  con  e l resto  de com unas es m uy 
pequeña.

c ) E dad

Los resu ltados de esta va ria b le  a n iv e l g lo b a l m uestran  u n  hecho de g ran  im p o rta n c ia . 
L a  p irá m id e  p o b la c io n a l de C o ncha lí en las edades jóvenes p resen ta  u n  p e r fil m uy d ife re n te  
según la  s itu a c ió n  de pobreza.

A sí, los jóvenes ind igen tes m uestran  u n  co m p o rta m ie n to  m uy estab le  donde 
p rácticam en te  todas las edades se s itú a n  e n tre  e l 7 y  9%  de fre cu e n c ia  re la tiv a , es d e c ir, en 
m odo a lguno se re p ite  e l p re d o m in io  de las edades "m ayores" observado en  la  
ca racte rizac ión .

S in  em bargo, en  las o tras dos s ituaciones de pob reza  se observa este p re d o m in io  de 
una  m anera  m uy c la ra , ta n to  así que en  los jóvenes no  pobres las ú ltim a s  cu a tro  edades 
tie n e n  e l 50%  de la  p o b la c ió n  ju v e n il encuestada p o r la  C A S .

D e  lo  a n te rio r, pueden deducirse  com po rta m ien tos  m uy d ife re n te s  en fe cu n d id a d  y  
m ig ra c ió n  e n tre  las tres s ituaciones de pobreza. P robab lem en te  los  in d ig en tes  aún  conservan 
u n  p a tró n  re p ro d u c tivo  de a lta  fecund idad , m ien tras  que la  in m ig ra c ió n  ne ta  favo rece  a los 
no  pobres y  pobres básicam ente. D e  esta fo rm a , am bos e fectos conjugados e xp lica ría n  las 
d ife ren c ias  ta n  no tab les en la  p irá m id e  p o b la c io n a l ju v e n il e n tre  los estra tos considerados.

d ) C a tegoría  ocupaciona l

E l aná lis is  de la  ca tegoría  ocupac iona l según s itu a c ió n  de pob reza  a rro ja  im p o rta n te s  
sorpresas. E n  p rim e r lu g a r lo s  jóvenes in d ig en tes  aparecen con los más a ltos po rcen ta jes de 
"no tie n e  a c tiv idad ", lo  cua l debe re fle ja r p rob lem as graves de in se rc ió n  en  e l m ercado 
la b o ra l, jim to  a l e fec to  de su e s tru c tu ra  p o r edad y  sexo. E n  segundo lu g a r, los no  pobres 
p resen tan  los m enores porcen ta jes de "s in  a c tiv id a d ", lo  que re fle ja  una  in se rc ió n  la b o ra l 
im p o rta n te , nótese, nuevam ente, e l e fec to  de su e s tru c tu ra  p o r edad y  sexo, y  que se cen tra  
en  "asesora d e l hogar". E n  te rce r lu g a r, d e n tro  de los estra tos va ría  m ucho la  segunda 
ca tegoría  ocupaciona l más im p o rta n te . A sí, p o r e jem p lo , d e n tro  de los ind igen tes la  segunda 
ca tegoría  ocupaciona l más im p o rta n te  es c la ram en te  e l " fa m ilia r  no  rem unerado", m ien tras 
que en los no pob re  es le jos "asesora d e l hogar".
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E n  d e fin itiv a , puede conc lu irse  que de los ind igen tes deben esperarse a ltas tasas de 
cesantía ju n to  a una  m uy escasa especia lizac ión  la b o ra l, ya que la  m ayor p a rte  de los  activos 
son "fa m ilia re s  no  rem unerados". E n  cam bio , d e n tro  de los pobres se observa u n  p re d o m in io  
de los  trab a ja do res p o r cuen ta  p ro p ia , lo  cua l p e rm itir ía  c ie rta  base de susten tación  a 
p o lítica s  de apoyo y  d e sa rro llo  d e l em p leo  in d iv id u a l. P o r ú ltim o , los no  pobres ta m b ié n  
re q u ie re n  proyectos de apoyo a l tra b a jo  in d iv id u a l ju n to  a l apoyo a la  "asesora d e l hogar".

L a  e xp lica c ió n  de los porcen ta jes ta n  d ife re n c ia le s  de "s in  a c tiv id a d " según la  s itu a c ió n  
de pobreza  debe obedecer a l e fec to  co n ju n to  d e l desem pleo d ife re n c ia l y  la  e s tru c tu ra  p o r 
edad de esos estra tos.

e ) Sexo

E n  e l aná lis is  d e l sexo según s itu a c ió n  de pobreza , nuevam ente nos encontram os con  
una  s itu a c ió n  inesperada, cua l es, que e l es tra to  con  u n  "m ayor" índ ice  de m ascu lin idad  es 
e l no  pob re , p recisam ente  aqué l que p o r su e s tru c tu ra  de edad y  e s tru c tu ra  ocup ac io na l 
(fu e rte  p resencia  de "asesoras d e l hog a r") suponíam os con u n  ín d ice  de m ascu lin idad  m enor. 
L a  e xp lica c ió n  de este hecho es im p o s ib le  a la  lu z  de los antecedentes d ispon ib les  p e ro , en 
p rin c ip io , debe o rig in a rse  en pa trones de m ig ra c ió n  d ife re n c ia le s  p o r sexo y  s itu a c ió n  de 
pobreza. P o r o tro  la d o , en los in d ig en tes  se ap rec ia  e l m enor ín d ice  de m ascu lin idad , lo  que 
se puede e xp lica r p o r una  in m ig ra c ió n  n e ta  fa vo ra b le  a las m uje res ind igen tes.

f )  S itio  fa m ilia r

E sta  v a ria b le  p e rm ite  d iagno s tica r m ás acabadam ente la  s itu a c ió n  h a b ita c io n a l de lo s  
jóvenes de C oncha lí. E n  p rim e r lu g a r p a ra  todas las s ituaciones de pobreza , la  ocupac ión  
m ás com ún d e l s itio  fa m ilia r  es "usado s in  riesgo  de desa lo jo ". S in  em bargo, en  los 
ind igen tes, este tip o  de ocupación  tie n e  m enor im p o rta n c ia  re la tiv a  que en las o tras  dos 
s ituaciones de pobreza. A s im ism o , d e n tro  de los jóvenes ind igen tes se observa que los  que 
son p ro p ie ta rio s  p e ro  con deudas atrasadas rep resen tan  u n  p o rcen ta je  m ayor que en las 
o tras s ituaciones de pobreza. P o r o tro  la d o , es in te resa n te  destacar que los jóvenes 
ind igen tes  son e l g rupo  que p resen ta  los m ayores porcen ta jes de p ro p ie ta rio s  s in  deuda, aun 
cuando este g ru p o  en n inguna  de las tres  s ituaciones de pob re za  supera e l 20% .

5. C onclusiones y recom endaciones

i)  Se ap rec ia  u n  e levado n iv e l de pob reza  d e n tro  de los  jóvenes de C o ncha lí que 
han  lle n a d o  la  encuesta C A S , lo  que se m a n ifie s ta , c la ram en te , con  u n  54%  de jóvenes 
ind igen tes, y  u n  88%  de jóvenes b a jo  la  lín e a  de pobreza, d e fin id a  a p a r tir  de ing reso  p e r 
cáp ita .

i i )  D e n tro  de las com unas que ac tua lm en te  a d m in is tra  la  M u n ic ip a lid a d  de 
C oncha lí, y  aqu í in c lu im o s  la  b ip a rtic ió n  a rb itra ria  de C o ncha lí 1 y  C oncha lí 2, se observa 
un a  s itu a c ió n  re la tiva m e n te  hom ogénea en la  m ayoría  de las va riab les  ana lizadas en este
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estud io  (excep to  "s itu a c ió n  d e l s itio  fa m ilia r"). N o  obstan te  lo  a n te rio r, s iem pre  existen 
algunas d ife re n c ia s  e n tre  las com unas. Estas d ife ren c ias  m uestran , p o r e je m p lo , que 
H u echu raba  es la  de m ayor in d ig e n c ia  y  pob reza  ju v e n il, pe ro , s in  em bargo. C o ncha lí 1 y 
2  p resen tan  m ayores n ive les de hac inam ie n to  ju v e n il.

D e  lo  a n te rio r puede conclu irse , co n tra ria m e n te  a lo  que a l in ic io  p o d ría  pensarse, que 
los  p rob lem as socia les de C o ncha lí no se concentran  exclusivam ente  en u n  con tex to  s ino  que 
se re p a rte n  de m anera  más o  m enos hom ogénea, p e ro  con c ie rto s  énfasis y  especific idades 
te rr ito ria le s .

i i i )  E n  genera l, se observa u n  p re d o m in io  de las edades "m ayores" (19-24 años) 
d e n tro  de lo s  jóvenes de C oncha lí, lo  que debe ser e fec to  de la  acc ión  co n ju n ta  de una 
in m ig ra c ió n  com una l ne ta  más fa vo ra b le  p a ra  esas edades y  d e l descenso de la  fecund idad , 
e3q)erim entado p o r la  sociedad ch ile n a  desde 1965. Es im p o rta n te  seña lar, que esta 
e s tru c tu ra  e ta rea  se observa en todos los te rr ito r io s  d e l á rea  de es tud io .

A h o ra , cuando se re a liz a  e l d iagnóstico  a p a r tir  de la  s itu a c ió n  de pobreza , que 
dem ostró  ser, de m anera  no tab le , m e jo r p re d ic to r que la  u b ica c ió n  geog rá fica  en contextos, 
se ap rec ia  que este p re d o m in io  só lo  se da en las s ituaciones "pob re " y  "no  p ob re ", m ien tras 
que los  in d ig en tes  m uestran  una  n o ta b le  re g u la rid a d  de su p irá m id e  p o b la c io n a l en  esas 
edades. P o r c ie rto , esto puede seña lar im pac to  d ife re n c ia l de la  m ig ra c ió n  p o r s itu a c ió n  de 
pob reza , com o ta m b ié n , una  fecund idad  aún  a lta  d e n tro  de los  ind igen tes .

iv )  C om o e ra  de esperarse, la  m ayo ría  de los jóvenes se encuen tra  "s in  a c tiv idad ", 
lo  que se debe a l e fec to  co n ju n to  de la  asistencia  a l co le g io  y  la  cesantía. A h o ra , las tres 
ocupaciones m ás im p o rta n te s  d e n tro  de los jóvenes de C o n ch a lí son, en  este o rden , " fa m ilia r 
no  rem u nerado", "tra b a ja d o r p o r cuen ta  p ro p ia " y  "asesora d e l hogar". S in  em bargo, se 
ap rec ian  pequeñas d ife ren c ias  donde, p o r e jem p lo ,en  H u echu raba  e l "tra b a ja d o r p o r cuenta 
p ro p ia " es más com ún que e l " fa m ilia r no  rem unerado”.

P o r o tro  la d o , cuando se re a liza  e l d iagnóstico  a p a r tir  de  la  s itu a c ió n  de pob reza , se 
encu en tra  que los ind igen tes presen tan  los m ayores n ive les de "s in  a c tiv id a d " de b id o  a l 
e fec to  co n ju n to  de cesantía y  asistencia  a l co leg io  (e s tru c tu ra  p o r edad m ás jo v e n ), m ien tras 
que los no  pobres son los con  m ayores índ ices de a c tiv id a d , s iendo  la  ocupac ión  más 
nom brada  la  de "asesora d e l hogar".

L a  a n te rio r je ra rq u ía  de ocupaciones, ra tific a  e l p re c a rio  n iv e l socioeconóm ico  de los 
jóvenes de C o ncha lí lo  que se co rro b o ra  más aún con  im  p ro m e d io  de esco la ridad  ba jo  y  
u n  re d u c id o  con tingen te , en to m o  a l 3 %  pa ra  m ayores de 18 años, de jóvenes con educación 
su p e rio r.

v )  Pese a la  carenciada  s itu a c ió n  de los jóvenes de C oncha lí, só lo  u n  pequeño 
p o rce n ta je  de los que po s tu la n  a subsid ios a través de C A S  lo  re c ib e  (14 p o r c ien to , 
ap rox im adam en te ) siendo e l S U F, e l más com ún.

S in  em bargo, e l d iagnóstico  según s itu a c ió n  de pobreza , p e rm ite  seña lar que los  pocos 
subsid ios entregados, están re la tiva m e n te  b ie n  foca lizados, ya que de m anera  ab rum ado ra
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lo s  pun ta jes de 450 o m enos son jóvenes ind igen tes. A  pesar de lo  a n te rio r, es p reocupante  
que e l á rea con m ayor n iv e l de in d igenc ia , H uechuraba , no  sea la  m ás favo re c id a  con 
subsid ios, lo  cua l, puede estar in d ica ndo  c ie rto  sesgo geog rá fico  a d m in is tra tiv o  en la  
as ignación de subsidios.

v i)  C o ncha lí m uestra  u n  p re d o m in io  de p o b la c ió n  fem en ina , en  m odo a lguno 
desp reciab le , ya  que su índ ice  de m ascu lin idad  es de 85. P o r a lguna  razón, que no  estam os 
en  cond ic iones de e xp lica r, e l índ ice  de m ascu lin idad  es m ayor en  los no  pobres que en los 
pobres e ind igen tes. R eco le ta , p o r su pa rte , es la  que tie n e  un  m eno r índ ice  de 
m ascu lin idad .

v ii)  Lx)s jóvenes que lle n a n  la  encuesta C A S  en  C o n ch a lí h ab itan , m a yo rita ria m e n te , 
en  v iv iendas que  "usan s in  riesgo in m in e n te  de desa lo jo ", lo  que reve la , en  p rin c ip io , una  
s itu a c ió n  carenciada  en  té rm in os  de la  p ro p ie d a d  h a b ita c io n a l. S in  em bargo la  d is trib u c ió n  
de tip o s  de ocupación  tie n e  im p o rta n te s  va riac iones según s itu a c ió n  de pob reza  y  área. A sí, 
p o r e je m p lo , en  los ind igen tes la  d is tan c ia  e n tre  e l tip o  de ocupación  más com ún (usan s in  
riesgo  in m in e n te  de desa lo jo ) y  e l segundo tip o  de ocupac ión  de la  v iv ie n d a  m ás com ún 
(p ro p ie d a d  con deudas atrasadas) es bastante  m eno r que en  e l resto  de s ituaciones de 
pob reza . E n  ese m ism o sentido , H u echuraba  aparece con  una  p ro p o rc ió n  de "p rop iedad  con 
deudas atrasadas" e l dob le  que en e l resto  de las áreas.

v ii i)  C om o ya se d ijo , e l po rcen ta je  de jóvenes que h a b ita n  v iv iendas hacinadas es 
m ayo r en  C o ncha lí 1 y  2 que en  H uechuraba . E n  ese m ism o sen tido , e l d iagnóstico  p o r 
s itu a c ió n  de pobreza, dem uestra  que los  jóvenes in d ig en tes  tie n e n  m ayo r p ro p o rc ió n  de 
hab ita n te s  de v iv iendas hacinadas que pobres y  no  pobres.

A h o ra , a pesar de los ba jos porcen ta jes de h a c in a m ie n to  observados a  n iv e l g loba l, 
o tra  m e d ic ió n  re a liza d a  a través de la  can tidad  de fa m ilia s  en  la  v iv ie n d a  m ostró , que só lo  
e l 65%  de los jóvenes h ab itaba  v iv iendas u n ifa m ilia re s  m ie n tra s  casi u n  10%  hab itaba  
v iv iendas con tres  o  más fa m ilia s . L o  a n te rio r dem uestra  que la  s itu a c ió n  h a b ita c io n a l es 
m ás p reocupan te  de lo  que señala e l in d ica d o r de h ac inam ie n to  sobre to d o  p o r una  
apa ren te  g ran  im p o rta n c ia  d e l fenóm eno "a llegados".

ix )  P o r ú ltim o , es im p re sc in d ib le  re a liz a r u n  p a r de com enta rios sustantivos. E l 
p rim e ro  se re fie re  a no  o lv id a r que e l un ive rso  de es tud io  son jóvenes que han  lle n a d o  la  
fic h a  C A S , y, p o r ta n to , se presum en, "a p r io r i" , de b a jo  n iv e l socioeconóm ico. E n  ese 
sen tid o , los resu ltados aqu í ob ten idos, no son rep resen ta tivos  de todos los jóvenes de 
C oncha lí, s ino  só lam ente de los postu lan tes a subsidios.

E l segundo se re fie re  a las lim ita c io n e s  d e l in s tru m e n to . L a  fic h a  C A S  tie n e  una  g ran  
p o te n c ia lid a d  in fo rm a tiv a  pe ro , s in  em bargo, p resen ta  los s igu ientes inconven ien tes:

P rob lem as lóg icos en e l cód igo (caso de pe rm anenc ia  en e l tra b a jo , p o r e je m p lo ). 
N um erosos e rro res  de d ig ita c ió n .
T ie n e  de fin ic io n e s  poco cla ras pa ra  la  fa m ilia  y  e l hogar (de  hecho es im p o s ib le  
tra b a ja r con hogar).
L a  v iv ie n d a  se considera  com o e l d o m ic ilio , lo  que im p id e  cu a lq u ie r aná lis is 
se rio  de la  ca lidad  de la  v iv ie n d a  y no p e rm ite  p ro fu n d iz a r en la  in vestigac ión
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sobre a lleg am ien to
L a  m e d ic ió n  d e l ing reso  no  con tem p la  todas las fuen tes de f lu jo  m o n e ta rio  
fa m ilia r.
L a  d e fin ic ió n  de tip o  de ocupación  d e l s itio  fa m ilia r  es poco  c la ra  en  c ie rtas  
categorías.

x ) D esde e l p u n to  de v is ta  m e to do lóg ico  se recom ienda  re fin a r e l in s tru m e n to  
encuesta C A S . B ásicam ente re q u ie re , ajustes en  e l cód igo  (caso de pe rm anenc ia  en  e l 
em p le o ), in s ta la c ió n  de una  m a lla  de va lid a c ió n  y  un  p rog ram a  de co rre cc ió n  de 
inconsistencias p a ra  e v ita r lo s  num erosos e rro res  de d ig ita c ió n , d e fin ic ió n  de la  u n id a d  
básica a  n iv e l de v iv ie n d a  re a l y  no  de d o m ic ilio , p re c is ió n  y  ac la ra c ió n  de a lgunos conceptos 
ta les com o "tip o  de ocupación  d e l s itio  fa m ilia r". E n  e l m anua l d e l encuestador C AS, 
m e jo ra m ie n to  de la  re co le cc ió n  de in fo rm a c ió n  sobre ingresos de ta l m anera  que  p e rm ita  
la  com parac ión  con  in fo rm a c ió n  p ro ve n ie n te  de o tras encuestas y, p o r ú ltim o , es conven ien te  
re v isa r las d e fin ic io n e s  de fa m ilia  y  hoga r de ta l m anera  que tengan c ie rta  cohe re nc ia  y  
je ra rq u ía  ló g ica , p a ra  así p e rm itir  a l u sua rio  una  in ve s tig a c ió n  de am bos tóp icos.

x i)  E n  lo  que se re fie re  a la  d is trib u c ió n  de subsid ios, se recom ienda  o to rg a r, en 
té rm in o s  generales, un  m ayor vo lu m e n  de ben e fic io s  dada la  ca renciada  s itu a c ió n  de los 
jóvenes C A S  en  concha lí. A h o ra , es conven ien te  re v isa r la  s itu a c ió n  de H uechu raba , que 
aparece desm edrada en la  as ignación  de subsid ios, en  a tenc ión  a su c rític a  s itu a c ió n  
económ ica. P o r ú ltim o , se recom ien da  m an tene r e l in s tru m e n to  de fo c a liza c ió n  u tiliz a d o  
p a ra  la  as ignación, p e ro  dán do le  m ayor fle x ib ilid a d  en  la  d is trib u c ió n  de pun ta jes, ya  que 
dem uestra  d is c rim in a r, bastan te  b ie n , a  los d ife re n te s  n ive les de s itu a c ió n  de pob reza , p e ro , 
a la  vez, de ja  a  m uchos in d ig en tes  fu e ra  d e l acceso a  subsid ios.

x ii)  Los p royectos re lac iona dos con la  s itu a c ió n  ocupac iona l deben  estar 
d ife ren c iado s  p o r s itu a c ió n  de pob reza , ya  que e l p e r f il de a c tiv id a d , de los tre s  grupos 
d e fin id o s , es d ife re n te  e n tre  e llo s . A s í, los ind igen tes re q u ie re n  proyectos de a b so rc ió n  de 
em p leo  pa ra  p a lia r la  cesantía y  apoyo en capac itac ión  sobre activ idades fa m ilia re s . 
M ie n tra s  ta n to , los pobres necesitan  apoyo pa ra  las "activ idades p o r cuen ta  p ro p ia ", lo  que 
puede s ig n ific a r asistencia  fin a n c ie ra , té cn ica  y  de in fra e s tru c tu ra . P o r ú ltim o  los no  pobres 
dem andan capa c itac ió n  la b o ra l y  le g a l que p e rm ita  m e jo ra r la  s itu a c ió n  de las "asesoras d e l 
hogar" y  de los trab a ja do res p o r cuen ta  p ro p ia . C oncre tam en te , s i se desea apoya r a  las 
m uje res jóvenes no  pobres, se rían  m uy convenientes in ic ia tiv a s  de o rgan izac ión , apoyo y 
rep resen tac ión  p o lític a  y  le g a l de las "asesoras d e l hogar".

x ii i)  Es ind ispensab le  que las p o lítica s  y p royectos re lac ionados con la  ju v e n tu d  de 
C o ncha lí consideren  la  d is tin ta  e s tru c tu ra  p o r edad que existe  en las d ife re n te s  s ituaciones 
de pobreza. A s í, p o r e jem p lo , s i se p re tende  apoyar a los jóvenes ind igen tes, lo s  p royectos 
deben ser v ia b le s  p a ra  "jóvenes m enores" (13-18 años) y  "jóvenes m ayores" (19-24 años). P o r 
e l c o n tra rio , s i se decide apoyar a los jóvenes no  pobres, lo  m ás conven ien te  pa rece n  ser la  
capacitac ión  la b o ra l o la  educación  técn ica  supe rio r.

x iv ) E n  cuan to  a v iv ie n d a , se recom iendan  dos líneas de acción. L a  p rim e ra  se re fie re  
a e n fre n ta r, de m anera  g lo b a l, un  p ro b le m a  gene ra lizado  en la  com una com o es e l g ran 
p o rcen ta je  de "usan s in  riesgo  de desa lo jo ". Pese a que esta ca tegoría  no  está b ie n  d e fin id a
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re fle ja , en p rin c ip io , una  fu e rte  carencia  de p ro p ie d a d  le ga l h a b ita c io n a l. P arece ú til,  p o r 
ta n to , im p le m e n ta r p o lítica s  de saneam iento le g a l y  en trega de títu lo  de d o m in io .

L a  segunda im p lic a  e n fre n ta r, de m anera  d ife re n c ia d a , c ie rto s  p rob lem as p o r áreas. 
Se recom ienda  en H uechuraba , y  en genera l s i se qu ie re  ayudar a l g ru p o  in d ig e n te , un  
apoyo p a ra  a liv ia r los pagos de deuda h a b ita c io n a l. P a ra  C oncha lí 1 y  2  parece necesario  
e n fre n ta r e l p ro b le m a  d e l hac inam ie n to  que se m a n ifie s ta  m ás in tensam en te  en dichas 
com unas.

E n  o tro  o rd e n  de cosas, se recom ienda  p ro fu n d iz a r en la  in ve s tig a c ió n  sobre la  g ran  
ca n tid a d  de v iv iendas m u ltifa m ilia re s , y  eva lua r estos resu ltados a la  lu z  de c ifras  
p roven ien tes  de o tra s  com unas.

xv) F in a lm e n te , en  lo  re fe re n te  a los  p rogram as que a c tua lm e n te  está 
im p le m e n ta n d o  e l M u n ic ip io  puede conclu irse , sobre la  base de to d a  la  in fo rm a c ió n  
precedente , que:

Los p royectos son pos itivos , v iab les y  apun tan  e fec tivam en te  a los  jóvenes, los 
que en esta com una son u n  sector de m ucha im p o rta n c ia .
Lam en tab lem en te , los proyectos no d isc rim in a n  e n tre  las d ife re n te s  s ituaciones 
de pob reza , lo  que le  resta  e fe c tiv id a d  y  espe c ific idad  a d ichos p royectos. 
D ebe tra ta rse , a l m enos, de que p a ra  c ie rto s  p royectos que ac túan  sobre 
va riab les  de d is trib u c ió n  in te rco m u n a l heterogénea, su im p le m e n ta c ió n  sea 
d ife re n c ia l p o r área. E l caso m ás o b v io  es e l apoyo a l pago de deudas atrasadas 
que debe concentrarse  en  H uechuraba .
Se observa poca  p reocu pac ió n  p o r la  capac itac ión  la b o ra l, la  que e n  e l caso de 
esta com una es necesaria, b a ra ta  y  fá c il de im p le m e n ta r, dado  e l p e r f il 
o cupac iona l de los jóvenes. S in  em bargo, la  im p le m e n ta c ió n  de este tip o  de 
p royectos debe ser d ife re n c ia d a  según n iv e l de pobreza.
C om o q u ie ra  que m uchos proyectos se o rie n ta n  a n iños y  p re p a ra c ió n  de 
m o n ito re s  jóvenes, en  la  p rá c tica  se p roduce  una  fo c a liza c ió n  in d ire c ta  hac ia  e l 
secto r in d ig e n te , dada la  es tru c tu ra  p o r edad de esa s itu a c ió n  de pobreza.

Lam en tab lem en te , a p a r tir  de la  in fo rm a c ió n  que en trega  C A S -II poco  m ás se puede 
p ro fu n d iz a r en  la  eva luac ión  de los  proyectos m un ic ipa les.
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D . T e rce ra  edad

E l tra b a jo  se denom ina  "P o b la c ión  de la  T e rce ra  E dad" de N o ra  V e n tró n !, M a rc ia l 
M ungu ia , R osa A m e lia  Q u iró s  y  R o sa rio  G ira ld o .

1. In tro d u c c ió n

L a  d in á m ica  dem og rá fica  es p ro d u c to  d e l co m p o rta m ie n to  de las va riab les  m o rta lid a d , 
fe cu n d id a d  y  m ig ra c ió n . Las dos p rim e ra s  va riab les  han  m an ifestado  u n  descenso 
gen e ra lizado , de d ife re n te  m agn itu d , en  e l h is to r ia l dem og rá fico  de los países 
la tinoam erican os .

C h ile  es un o  de los  países la tinoam erican os  que m ás lo g ro s ha  a lcanzado en la  
re d u cc ió n  de la  fecund idad  y  la  m o rta lid a d . Su s itu a c ió n  a c tu a l es e l re fle jo  de una 
tra n s ic ió n  dem ográ fica , cuya segunda e tapa  se in ic ia  en la  década d e l 50. L a  tasa de 
c re c im ie n to  n a tu ra l de 22,9 p o r m il en  e l p e río d o  1950-1955 pasa a 17,4 p o r m il en  e l 
p e río d o  1985-1990. L a  d ism in u c ió n  de la  m o rta lid a d  se a p rec ia  en e l aum ento  de la  
esperanza de v id a , de 53,8 años a  71,5 años -am bos sexos- p a ra  los pe ríodos 1950-1955 y 
1985-1990, respectivam ente .

E ste  proceso de cam bios dem ográ ficos ha  p ro d u c id o  en  C h ile  u n  e n ve je c im ie n to  de 
la  p o b la c ió n , puesto  de m a n ifie s to  en  la  e s tru c tu ra  p o r edades de la  p o b la c ió n . L a  
p o b la c ió n  de 65 años y  m ás, co n s titu ía  e l 4 ,3%  de la  p o b la c ió n  to ta l en  1950, e l 6 ,0%  en 
1990 y  se espera que constituya  e l 10,9%  en  e l 2025.

D a d o  que e l in c re m e n to  abso lu to  d e l g rupo  p o b la c io n a l de 65 años y  más es cada vez 
m ás s ig n ific a tiv o  en C h ile ; hab iéndose trip lic a d o  de 1950 a 1990 y  p royectando  que, 
nuevam ente, casi se tr ip lic a rá  en los p róx im os tre in ta  y  c inco  años.

E s ta  tenden c ia  ha  dado lu g a r a que e l E stado y  las in s titu c io n e s  c iv ile s  ch ilenas hayan 
m an ifes tado  su in te ré s  y  p reocu pac ió n  p o r conocer la  m agn itu d  y  ca racte rís ticas de este 
sec to r de la  p o b lac ión , con  e l f in  de to m a r las debidas precauciones y  d iseñar las p o lítica s  
socia les, acordes con  las necesidades de este g rupo  a lta m e n te  vu ln e ra b le .

L a  p o b la c ió n  de la  T e rce ra  E dad posee ca racte rís ticas m uy pecu lia res asociadas a  sus 
recursos económ icos, dependencia , sa lud, in te g ra c ió n  fa m ilia r , d ism in u c ió n  de facu ltades, 
etc. Estas características son d ife re n c ia le s  de acuerdo  a su u b ica c ió n  socioeconóm ica, 
p resen tando  cond ic iones más d ifíc ile s  en aque llos grupos de m enores recursos.

L a  im p o rta n c ia  d e l área de estud io  está dada p o r e l hecho de con ce n tra r e l 7 ,5%  de 
la  p o b la c ió n  d e l A re a  M e tro p o lita n a  de S antiago -con  un a  tasa de c re c im ie n to  d e l 15 p o r 
m il anua l en e l p e ríodo  1980-1990- y  p o r ser asen tam ien to  de grupos socia les carenciados 
con serias lim ita c io n e s  geográficas p a ra  su expansión.
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L a  p o b la c ió n  que h a b ita  en este M u n ic ip io  es m a yo rita ria m e n te  pob re , y  sus 
au to ridades están atentas a de tec ta r los p rob lem as más graves, en  e l o rd e n  de p rio rid a d  que 
los a fecte . B a jo  las lim ita c io n e s  de recursos destinados a fin a n c ia r las p o lítica s  sociales, 
agudizadas p o r la  c ris is  económ ica, se acude a la  fo ca liza c ió n  de los p rob lem as buscando 
d e te c ta r a los grupos más carenciados y  vu lne rab les , e n tre  los que se encuen tran  los 
ancianos.

E l o b je to  d e l p resente tra b a jo  es p ro p o rc io n a rle , a las au to ridades d e l M u n ic ip io  de 
C oncha lí, una  h e rra m ie n ta  ú t il pa ra  la  to m a  de decisiones sobre p o lítica s  sociales, 
re lac ionadas a la  p o b la c ió n  de la  T e rce ra  E dad  que res ide  en su ju ris d ic c ió n .

L a  fu e n te  u tiliz a d a  es la  fic h a  C A S -II, co n s titu id a  p o r encuestas ap licadas a 
aproxim adam ente  e l 25%  de la  p o b la c ió n  de este m u n ic ip io , en  e l p e río d o  1989-1990. L a  
fic h a  con tem p la  los datos de quienes s o lic ita n  a lgún  subsid io , p o r lo  que tie n e n  im p líc ito  
e rro re s  de dec la rac ión , com o de sesgos, en  cuan to  caracte rís ticas ad jud icab les a l un ive rso  
de C oncha lí.

E n  d icho  re g is tro  se de tec ta ron  4.030 ancianos e n tre  las edades 65 y  89. P o r razones 
de inconsistencias en la  base de datos, hubo  que tra b a ja r con  u n  un ive rso  de 3 747. H a y  
una  c ifra  conside rab le  de p o b la c ió n  de 90 años y  m ás, que no  fu e ro n  tom ados en cuen ta  p o r 
la  dudosa ca lida d  de esta in fo rm a c ió n . P osib lem en te  se construyó  una  so la  ca tegoría  
co d ifica d a  con dos d íg itos  pa ra  quienes no  se posee e l da to  d e l año de n a c im ie n to  y  p a ra  
los  que n a c ie ro n  en  1900 o antes.

E s ta  es una  expe rienc ia  en  la  u tiliz a c ió n  de ñ ien tes  no  dem ográficas p a ra  e l estud io  
de pob lac iones en áreas ad m in is tra tiva s  y  geográficas m enores, a p lica ndo  e l p rog ram a  
R E D A T A M  3.1. E xp e rie n c ia  que p o d ría  ser re p e tid a  en  o tro s  m u n ic ip io s , p rocu rand o  
e xp lo ta r u n  cúm u lo  de in fo rm a c ió n , que s i b ie n  es cap tada  p a ra  o tro s  fines, ta m b ié n  puede 
ser u n  p o te n c ia l en e l aná lis is dem og rá fico  y  en  la  p la n ific a c ió n  socia l lo ca l.

E n  e l d e sa rro llo  de este tra b a jo , en una  p rim e ra  p a rte , se re a liza  u n  p e r fil in d iv id u a l 
d e l anciano  respecto  a su d is trib u c ió n  espacia l p o r sexo y  edad, n iv e l educaciona l, ca tegoría  
ocup ac io na l y  n iv e l de ingreso. E n  una  segunda p a rte  se en foca  e l á m b ito  fa m ilia r  en  e l que 
se desenvuelve e l anciano , aqu í se considera  su p o s ic ió n  de je fe  de fa m ilia  y  e l tip o  de 
fa m ilia  pa ra  las que e jerce  la  je fa tu ra , adem ás, la  s itu a c ió n  socioeconóm ica de la  fa m ilia  de 
pe rte n e n c ia  re la c io n á n d o la  con los subsidios. F in a lm e n te , se describe  las ca racte rís ticas de 
las v iv iendas donde res iden  respecto a las cond ic iones de hac inam ie n to  y  su ca lidad .

Se d e fin e  com o anciano a todas aque llas personas de 60 años y  m ás, p e ro  p o r razones 
p rácticas, en e l presen te  tra b a jo  se a p lica  la  edad m ín im a  de 65 años y  m ás, p a ra  hace rlo  
co m p a tib le  con los resu ltados ob ten idos en e l d iagnóstico  g loba l.

2. C aracte rís ticas socio-dem ográficas
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a ) D is trib u c ió n  espacia l p o r sexo y edad

L a  p o b la c ió n  b a jo  estud io  -ancianos- rep resen ta  e l 3 ,1%  d e l un ive rso  to ta l de las 
personas que re cu rre n  a s o lic ita r subsid ios. D e n tro  de cada áre, H u echu raba  es la  que 
posee la  m enor p ro p o rc ió n  (2,1 p o r c ie n to ) y  C o ncha lí 2 la  de m ayor p ro p o rc ió n  (3 ,8 % ). 
M ie n tra s  que C o n ch a lí 1 y  R e co le ta  p resen ta ron  3,2 y  3,4 p o r c ie n to , respectivam en te . D e  
ta l m anera , que la  presencia  d e l g ru p o  de 65 años y  más se hace p resen te  en  una  p ro p o rc ió n  
pa re c id a  en  cada lu ga r.

U n a  d e scrip c ión  de la  u b ica c ió n  de la  p o b la c ió n  de 3 747 ancianos d e l M u n ic ip io  de 
C o ncha lí en  sus áreas, nos m uestra  que la  m ayor p ro p o rc ió n  está concen trada  en  R e co le ta  
(41 ,0% ), u n  25%  en C o ncha lí 2, m ien tras  que la  lo ca liza c ió n  m eno r está en C o n ch a lí 1 
(18 ,4% ) y  en H u echu raba  (15 ,6% ),

H u echu raba  es la  que p resen ta  e l m enor ín d ice  de m ascu lin idad  p a ra  to d o  e l g rupo  
(62 ,5 ); da to  que no  re fle ja  los resu ltados estim ados a p a r tir  de la  in fo rm a c ió n  censal -1980 
y  1990- donde se enco n tró  u n  ín d ice  de 92,3 y 93,9, va lo res acordes con  la  a lta  m o rta lid a d  
de ancianos de am bos sexos deb ido  a las dep rim idas  cond ic iones socioeconóm icas que 
p resen ta  esta área. E l ín d ice  o b te n id o  en la  C A S  se p o d ría  e xp lica r p o r un a  m ayo r dem anda 
de subsid ios de p a rte  de ancianas.

C o n tra ria m e n te , y  con trastando  estas dos fuentes de in fo rm a c ió n  en e l re s to  de las 
áreas se encuen tran  que son los  m ayores índ ices de m ascu lin idad  p roven ien tes  de la  fic h a  
C / ^ ,  lo  que hace suponer que en  e llas acuden más varones ancianos a s o lic ita r subsid ios.

A  n iv e l m u n ic ip a l, p re d o m in a  e l sexo fem e n in o  (58 ,6% ) e n tre  los  dem andantes y  e l 
g ru p o  de  edad 65-69 es e l que  concen tra  m ás ancianos en am bos sexos (46 ,3% ).

U n  aná lis is  desagregado p o r área y  g ru p o  q u in q u e n a l de edad no  es conven ien te , p o r 
e l co m p o rta m ie n to  irre g u la r que p a ra  todas e llas resu lta . E s to  se debe a que  la  fu e n te  
u tiliz a d a  no  es de u n  tam año adecuado en este acáp ite  (C u a d ro  80).

C uadro  80
D IS T R IB U C IÓ N  R E L A T IV A  D E  L A  T E R C E R A  E D A D  

E  ÍN D IC E  D E  M A S C U L IN ID A D , S E G U N  A R E A

A re a  P o b la c ió n  In d ic e  de M a scu lin id a d
C A S  1980* 1990*

T O T A L 100.0 70.6 58.3 59.3
C o ncha lí 1 18.4 72.3 55.8 56.8
C o n ch a lí 2 25.0 77.0
H u echu raba 15.6 62.5 92.3 93.9
R e co le ta 41.0 69.2 56.7 57.7

* E s tim a c ió n  censal
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Se p o d ría  expresar e l n iv e l educa tivo  de los ancianos de l M u n ic ip io  en té rm in o s  de 
una  d is trib u c ió n  n o rm a l, con una  a lta  concen trac ión  en la  ca tegoría  in te rm e d ia  de educación 
básica (65 ,3% ), s i ésta se desagrega se re p a rte  casi e q u ita tiva m e n te  en  in co m p le ta  y  
com p le ta . Los dos extrem os: ana lfabe tism o  y m ayor n iv e l -educación  m ed ia , su p e rio r y  
o tras- p resen tan  u n  18,4%  y  u n  16,3% , respectivam ente .

U n  aná lis is  p o r sexo, no  m uestra  d ife ren c ias  s ig n ifica tiva s  a las p re v ia m e n te  señaladas, 
m ayor con ce n tra c ió n  en la  educación básica - 64,1%  en hom bres y  66,1%  p a ra  m ujeres-. 
E l a n a lfabe tism o  es lig e ra m e n te  m ayor en las m uje res (20 ,0% ); m ie n tra s  que en e l m ayor 
n iv e l, esa d ife re n c ia  favorece a los hom bres (20 ,0% ).

A  n iv e l de  com unas, s i b ie n  hay u n  p a tró n  gene ra lizado  en  la  d is trib u c ió n  d e l n iv e l 
de in s tru cc ió n  s im ila r a l d e l M u n ic ip io ; H uechu raba  es la  excepción, p resen ta  u n a  desviac ión  
hac ia  e l n iv e l in fe r io r  -ana lfa be tism o  (21 ,5% )- res tá ndo le  im p o rta n c ia  a l m ayor n iv e l 
(11 ,3% ). P a ra  esta m ism a com una, e l d ife re n c ia l p o r sexo es m uy m arcado, las m ujeres 
p resen tan  u n  m ayo r ana lfabe tism o  (24 ,2% ) y  esta d ife re n c ia  es más e x p líc ita  en e l m ayor 
n iv e l (7 ,8 % ), (cu a d ro  81).

b) Educación

C uadro  81
P O B L A C IÓ N  D E  L A  T E R C E R A  E D A D  P O R  N IV E L  

D E  IN S T R U C C IÓ N , S E G U N  A R E A  Y  S E X O

A re a
Sexo

N ingu no
%

P rim a ria  P rim a ria  
In co m p le ta  C o m p le ta
%  %

M a yo r
N iv e l
%

T o ta l
%

C o ncha lí 1 H 19.0 25.6 33.6 21.8 100.0 289
M 18.8 30.0 33.8 17.5 100.0 400

C o ncha lí 2  H 13.5 24.5 40.4 21.6 100.0 408
M 17.0 30.6 35.5 17.0 100.0 530

H u e ch u ra b a H 17.3 33.8 32.0 16.9 100.0 225
M 24.2 36.7 31.4 7.8 100.0 360

R e co le ta  H 16.4 31.2 34.1 18.3 100.0 628
M 20.6 31.3 35.2 12.9 100.0 907

T o ta l H 16.3 28.8 35.4 19.6 100.0 1550
M 20.0 31.8 34.4 13.9 100.0 2197
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T a n to  la  dec la rac ión  de los asp irantes de los subsidios, com o los  c rite rio s  ta n  
heterogéneos em pleados pa ra  d e lim ita r cada ca tegoría  de ocupación  en la  fich a , hacen 
dud a r sobre la  c o n fia b ilid a d  de los resu ltados ob ten idos.

P robab lem en te  se subestim a la  ocupación  de los senescentes que h a b ita n  en e l 
M u n ic ip io . B a jo  c ircunstancias socio-económ icas ta n  lim ita d a s , to d o  in d iv id u o  se ve 
o b lig a d o  a buscar u n  m ed io  con qué c o n tr ib u ir a la  subsistencia  fa m ilia r  acud iendo a 
activ idades in fo rm a le s , deb ido  a la  im p o s ib ilid a d  de ser abso rb ido  p o r e l m ercado la b o ra l 
fo rm a l dada la  estrechez de éste y  p o r la  edad de estos recu rren tes.

E n  e l to ta l de la  p o b la c ió n  en e s tud io  se encuen tra  que u n  34 ,4%  no  poseen activ idad . 
D esglosado p o r sexo, la  conce n trac ión  se u b ica  en  las m uje res (76 ,0% ). E s to  re a firm a  que 
no  so lam ente  se in c luye  cesantes, s ino  u n  núm ero  conside rab le  de "dueñas de casa" que 
d e sa rro lla n  ocupaciones in fo rm a le s  p a ra  c o n tr ib u ir a l ingreso fa m ilia r, y  p o r ende se da  un  
sub reg is tro  d ife re n c ia l p o r sexo.

E n tre  las restantes categorías, ju b ila d o s  y  pensionados es la  ca tegoría  de m ayor 
re p re se n ta tiv id a d , con u n  46,5%  p a ra  e l to ta l, las m u je res fig u ra n  com o las más benefic iadas 
(54 ,6% ), esta p ro p o rc ió n  d is m in u iría  s i no  fuese p o r la  p resencia  de pensiones de v iu dez y 
a lim en tos . L a  segunda ca tegoría  en im p o rta n c ia  son los  trab a ja do res p o r cuen ta  p ro p ia , que 
rep resen tan  e l 13,3%  siendo e l 60,1%  hom bres, lo  que respa lda  la  suposic ión  de una 
subestim ación  de la  ocupación  de la  m u je r anciana.

A l in te r io r  de las áreas se p resen tan  d is trib u c io n e s  sem ejantes a las ob ten idas a n iv e l 
m u n ic ip a l, ta n to  en e l to ta l com o p o r sexo (cuad ro  82).

c) Ocupación
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C uadro  82
C A T E G O R ÍA  O C U P A C IO N A L  P O R  S E X O  S E G Ú N  A R E A

C ategoría  ocupaciona l H om bres 
y  te rr ito r io  %

M u je res
%

T o ta l
%

T rab .fa m . no  rem . 3.4 1.9 2.5
P O JH 0.5 0.4 0.4
C uenta  p ro p ia 19.4 9.1 13.3
T rab . dep. 5.2 1.1 2.8
Jub. pensionado 51.4 43.0 46.5
A c tiv .n o  espec. 0.1 0.0 0.1
S in  activ . 20.0 44.6 34.4

C O N C H A U  1
T ra b .fa m .n o  rem un. 3.8 2.0 2.8
P O JH 1.0 0.8 0.9
C uenta  p ro p ia 16.3 8.3 11.6
T rab .depe nd ien te 6.6 2.8 4.4
Jub. pensionado 53.3 42.0 46.7
A c tiv .n o  espec. 0.0 0.0 0.0
S in  a c tiv idad 19.0 44.3 33.7

C O N C H A L I 2
T ra b .fa m . no  rem . 2.2 0.8 1.4
P O JH 0.5 0.4 0.4
C uenta  p ro p ia 22.8 11.1 16.2
T rab .depe nd ien te 4.2 0.9 2.4
Jub. pensionado 48.8 41.5 44.7
A c tiv .n o  espec. 0.5 0.0 0.2
S in  a c tiv id a d 21.1 45.3 34.8

H U E C H U R A B A
T ra b .fa m .n o  rem . 3.1 3.3 3.3
P O JH 0.5 0.3 0.3
C uenta  p ro p ia 22.8 8.9 14.2
T rab .depe nd ien te 5.8 0.3 2.4
Jub. pensionado 46.4 42.8 44.2
A c tiv .n o  espec. 0.0 0.0 0.0
S in  a c tiv id a d 21.4 44.4 35.6

R E C O L E T A
T ra b .fa m .n o  rem . 4.2 1.9 2.8
P O JH 0.3 0.2 0.3
C uen ta  p ro p ia 17.4 8.3 12.0
T rab .depe nd ien te 4.9 0.9 2.5
Jub. pensionado 54.1 44.3 48.3
A c tiv .n o  espec. 0.0 0.0 0.0
S in  ac tiv id a d 19.1 44.4 34.1
T O T A L 100.0 100.00 100.00

(3745) (1548) (2197)
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d ) Ingreso in d iv id u a l

L a  va ria b le  ingreso, en genera l es de poca c o n fia b ilid a d  po rqu e  p resen ta  p rob lem as 
de m a la  dec la rac ión . Es p os ib le  una  subestim ación  m ayor cuando ésta se p ro p o rc io n a  para  
o b te n e r u n  b e n e fic io  económ ico, com o es e l de p rogram as socia les subsid iados. P od iendo 
ser m ayo r p o r la  no  dec la rac ió n  de los ingresos de activ idades in fo rm a le s .

A  n iv e l genera l, u n  36,9%  de los  ancianos d e c la ra ro n  no  te n e r ingresos, 
co rresponderían  a quienes no re a liza n  activ idades y  a trab a ja do res fa m ilia re s  no  
rem im erados. U n  47,9%  posee ingresos in fe rio re s  a 15 001 y  pa ra  u n  15,2%  sus ingresos 
son supe rio res a 15 000. E n  las categorías de ingreso, la  m ás rep re se n ta tiva  es la  10 001 
a 15 000 (21 ,3% ), le  sigue la  de 5 001 a 10 000 (18 ,2% ). S ó lo  a lre d e d o r d e l 16%  de los 
ancianos p e rc ib e n  ingresos superio res a l ing reso  in ín im o  in crem en tado , que corresponde a 
13 805 pesos -en p ro m e d io -p a ra  e l p e río d o  1987-89; s iendo u n  g rupo  re d u c id o  e l que puede 
costear sus necesidades básicas de a lim e n ta c ió n  y  las de sus fa m ilia s  (cu a d ro  83).

A  n iv e l de áreas la  d is trib u c ió n  de los  ingresos son parecidos, s iendo H u echu raba  la  
que re fle ja  una  s ituac ión  económ ica lig e ra m e n te  m ás de te rio ra d a .

U n  aná lis is  a n iv e l de cada ca tegoría  de ingresos no  re su lta  conven ien te  p o r e l sesgo 
im p líc ito  en  la  in fo rm a c ió n  deb ido  a  una  m ayor in s c rip c ió n  de p o b la c ió n  anciana  en  
R eco le ta .

C u ad ro  83
D IS T R IB U C IÓ N  R E L A T IV A  D E  L O S  IN G R E S O S  IN D IV ID U A L E S  D E  L A  P O B L A C IÓ N  

D E  L A  T E R C E R A  E D A D , P O R  A R E A S , S E G Ú N  C A T E G O R ÍA S

C ategoría  
en pesos

C oncha lí 1 C o n ch a lí 2 H u echuraba R e co le ta T o ta l

S in  ingresos 36.5 36.2 38.6 36.9 36.9
M enos de 5,000 5.2 10.9 8.7 8.2 8.4
D e  5,001 a 

10,000 18.2 16.9 17.2 19.5 18.2
D e  10,001 

a 15,000 21.9 19.6 22.5 21.6 21.3
D e  15,001 

a 20,000 11.0 9.0 7.5 8.2 8.8
D e  20,001 a más 7.2 7.4 5.6 5.5 6.3

T O T A L 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1 r-p AH- í''■ c •>'F f , n O C P A L

n o O \\ '  T  c  c i  ^

A m E R íC a  l a T í R'a
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e) T ip o  de fa m ilia  y  je fa tu ra

P ara hacer una  a p rox im a c ión  a l estud io  de la  po s ic ió n  ocupada p o r e l anc iano  d e n tro  
d e l g rupo  fa m ilia r, se de tec tó  a aque llos que son je fe s  de fa m ilia . A dem ás, se com probó  
s i se tra ta b a  de je fe s  p rin c ip a le s  o secundarios y  s i e ran  fa m ilia s  nucleares o  extendidas.

D e l to ta l de je fe s  de fa m ilia  d e l M u n ic ip io , un  3 ,7%  está c o n s titu id o  p o r je fes  
ancianos. U n  79,4%  de e llo s  son je fes  p rin c ip a le s  m ien tras  que e l 20 ,6%  com pa rte  su 
je fa tu ra , fo rm a n d o  segundas o te rce ras fa m ilia s  d e n tro  de una  m ism a v iv ie n d a .

Se considera  fa m ilia  n uc lea r a la  co n s titu id a , a lo  sum o, p o r je fe , cónyuge e h ijo s ; 
ex tend ida  a la  que p resen ta  a lgún  o tro  p a rie n te  y /o  no  p a rie n te . A s í, se desagregó a las 
fa m ilia s  con je fe  anciano  e n tre  esas dos categorías y  se com probó  que la  m ayoría  
constituyen  hogares nucleares (92 ,8% ). E n  e l caso de fo rm a r fa m ilia s  secundarias, éstas no 
son extendidas.

L o  que no  p u d o  detectarse, p o r la  co n fo rm a c ió n  de la  base de datos, fu e  la  
co n s titu c ió n  de la  v iv ie n d a  en e l caso de que convivan  con o tras fa m ilia s  con  je fe s  no 
ancianos. L o  cua l re su lta ría  in te resa n te  pa ra  una  tip o lo g ía  de la  v iv ie n d a , m ás que de la  
fa m ilia  en sí.

C uadro  84
F A M IL IA S  P R IN C IP A L E S  Y  S E C U N D A R IA S  C O N  J E F E  A N C IA N O  

P O R  T IP O  D E  F A M E J A , S E G U N  A R E A S

F a m ilia
T e rr ito r io

N u c le a r
%

E xte n d id a
%

T o ta l
%

P rin c ip a l 72.4 7.1 79.5
2 18.4 0.1 18.5
3 2.1 0.0 2.1

C O N C H A L Il 93.5 6.5 100.0
P rin c ip a l 73.5 6.5 80.0

2 17.5 0.0 17.5
3 2.5 0.0 2.5

C O N C H A L I2 93.8 6.2 100.0
P rin c ip a l 70.7 6.2 76.8

2 21.0 0.0 21.0
3 2.2 0.0 2.2

H U E C H U R A B A 88.3 11.7 100.0
P rin c ip a l 72.6 11.7 84.4

2 15.6 0.0 15.6
3 0.0 0.0 0.0

R E C O L E T A 93.8 6.2 100.0
P rin c ip a l 72.9 5.9 78.8

2 18.2 0.3 18.5
3 2.7 0.0 2.7

T O T A L 92.8 7.2 100.0
(985) (76) (1061)
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f )  S ubsid ios a ancianos

P ara in te n ta r u n  aná lis is  de la  in fo rm a c ió n  C A S -II en  m a te ria  de subsid ios, es 
necesario  seña la r p rev ia m e n te  las lim ita c io n e s  de d ich o  re g is tro  p a ra  la  de tecc ión  de grupos 
carenciados. Los c rite rio s  em pleados pa ra  la  o b te n c ió n  d e l subs id io  a p lica n  pun ta jes que 
parecen  no  re fle ja r con o b je tiv id a d  las s ituaciones de ex trem a  pob re za  de m anera  
fe hac ien te ; p o r e jem p lo , la  necesidad de a c re d ita r fo rm a lm e n te  u n  ing reso  m ín im o  m arg ina  
au tom á ticam en te  a u n  núm ero  im p o rta n te  de carenciados in fo rm a le s  y  cesantes; tam b ién , 
e l hecho de poseer v iv ie n d a  y  c ie rto  e q u ip a m ie n to  que pud o  hab e r s ido  o b te n id o  
a n te rio rm e n te , cuando su s itu a c ió n  no  resu ltab a  ta n  d ifíc il -com o la  ac tu a l-lo s  e lim in a  p o r 
u b ica rlo s  en pun ta jes a ltos.

O tra  c rític a  es a las p o lítica s  de subsid ios en  sí, que a l o to rg a rlo s , n o  crea  program as 
a lte rn a tivo s  de in se rc ió n  activa , generando u n  proceso c ró n ico  de búsqueda de m edios pa ra  
p o d e r acceder a  e llo s , haciendo que los dem andantes d is to rs io n e n  sus datos en  p ro cu ra  de 
ub ica rse  en  los  pun ta jes m ás bajos.

S i b ie n  e l m ayo r po rcen ta je  de los que re c ib e n  subsid ios se encu en tra n  en fa m ilia s  
in d ig en tes  (56 ,9% ), en p rueba  d e l supuesto a n te rio r se e n co n tró  una  p ro p o rc ió n  -a n iv e l de 
la  M u n ic ip a lid a d - de no  pobres com o b e n e fic ia rio s  de subsid ios (2 3 ,2 % ). P o r C om unas se 
p resen ta  la  m ism a s itu a c ió n  en  vm in te rv a lo  de 39%  a 15% ; re d uc iendo  las p o s ib ilid a d e s  de 
este b e n e fic io  a l sec to r m ás c rític o  (cuad ro  85). E n  gen e ra l se observan p rob lem as en  la  
fo ca liza c ió n  de los  grupos, m a n ifie s to  en u n a  inadecuada d is trib u c ió n  de este tip o  de ayuda.

E ste  p ro g ra m a  de subsid ios cubre  só lo  a u n  12,1%  de los so lic ita n te s  ancianos a través 
de tres  tip o s  de subsid ios, de e llos , acceden a l P A S IS  e l 88,5 p o r c ie n to . E llo  p o d ría  
deberse a que im a  p ro p o rc ió n  im p o rta n te  no  desem peñó u n  tra b a jo  pe rm anen te  que le  
p o s ib ilita ra  una  ju b ila c ió n  o  pensión  d e l rég im en  p re v is io n a l; con fo rm a da  en su m ayoría  p o r 
hom bres. C om o se observó a n te rio rm e n te , las m u je res re c ib ía n  m ás pensiones p rev is iona les  
y  e llo  puede esta r dando lu g a r a que los ancianos hom bres no ju b ila d o s  tengan que re c u rrir  
a esta a lte rn a tiv a  de ingresos.
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C uadro  85
D IS T R IB U C IÓ N  D E  L A  P O B L A C IÓ N  S E G Ú N  S U B S ID IO S  R E C IB ID O S  

P O R  A R E A  E  IN G R E S O  P E R  C Á P IT A

N iv e l
ingreso

R eciben
%

PASIS
%

C esantía
%

S U F
%

N o  rec ibe
%

In d ig e n te 56.9 55.0 75.0 70.8 45.8
P obre 19.9 21.8 25.0 4.2 35.6
N o  pob re 23.2 23.3 0.0 25.0 18.7
T O T A L 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

(452) (400) (4 ) (48 ) (3301)
C O N C H A U  1
In d ig e n te 38.7 35.5 100.0 50.0 40.9
P obre 22.2 24.2 0.0 12.5 36.7
N o  pob re 38.9 40.3 0.0 37.5 22.3

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(72) (62) (2 ) (8 ) (618)

C O N C H A L I 2
In d ig e n te 57.4 59.0 0.0 42.9 45.4
P obre 21.3 21.0 100.0 14.3 34.7
N o  p ob re 21.3 20.0 0.0 42.9 19.9

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(108) (100) (1 ) (7 ) (833)

H U E C H U R A B A
In d ig e n te 53.6 51.2 0.0 72.7 46.6
P obre 18.5 20.9 0.0 0.0 35.7
N o  p o b re 27.8 27.9 0.0 27.3 17.7

100.0 100.0 0.0 100.0 100.0
(97 ) (86 ) (0 ) (11) (487)

R E C O L E T A
In d ig e n te 65.7 62.5 100.0 86.4 47.9
P obre 18.8 21.7 0.0 0.0 35.5
N o  po b re 15.4 15.7 0.0 13.6 16.6

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(175) (152) (1 ) (22) (1363)

3. C aracte rís ticas de la  v iv ie n d a

a) H a c in a m ie n to

Se d e fin e  com o v iv ie n d a  hacinada a la  que posee más de tres personas p o r d o rm ito rio . 
P ara  re la c io n a r esta co n d ic ió n  con la  s itu a c ió n  socioeconóm ica de las fa m ilia s , se ha 
u tiliz a d o  los m ism os c rite rio s  em pleados en  la  "canasta básica de a lim en tos" e labo rada  p o r
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la  C E P A L  a nov iem bre  de 1987, que es tab lec ió  la  lín e a  de in d ig e n c ia  en  5 080 pesos 
m ensuales p o r persona y  la  lín e a  de pob reza  en 10 158 pesos.

E n  e l un ive rso  de estud io  só lo  e l 9 ,3%  de las v iv iendas donde h a b ita n  ancianos se 
encuen tran  hacinadas, pe rtenecien tes la  m ayo ría  de e llas a fa m ilia s  ind igen tes  (61 ,4% ). Las 
v iv iendas hacinadas están ubicadas p rin c ip a lm e n te  en  R e co le ta  (34 ,9% ) y  en C o ncha lí 2 
(31 ,3% ).

E x is te  un  p a tró n  com una l en  la  d is trib u c ió n  de v iv iendas hacinadas y  en la  co n d ic ió n  
soc ia l de las fa m ilia s  que las ha b ita n , s im ila r a l m u n ic ip a l.

C uad ro  86
V IV ffiN D A S  P O R  H A C IN A M IE N T O  S E G Ú N  A R E A  Y  C O N D IC IÓ N  

S O C IO E C O N Ó M IC A  D E  L A S  F A M IL IA S  C O N  
M IE M B R O S  D E  T E R C E R A  E D A D

A re a N o  hacinada 
%

H acinada
%

T o ta l
% A b s o lu t.

T O T A L
In d ig e n te 88.4 11.6 100.0 (439)
P obre 91.7 8.3 100.0 (278)
N o  po b re 94.8 5.2 100.0 (173)

C O N C H A U  1
90.7 9.3 100.0 (890)

In d ig e n te 88.2 11.8 100.0 (76 )
P obre 92.2 7.8 100.0 (51 )
N o  pob re 90.0 10.0 100.0 (40 )

C O N C H A L I 2
89.8 10.2 100.0 (167)

In d ig e n te 86.2 13.8 100.0 (116)
P obre 89.0 11.0 100.0 (82 )
N o  pob re 96.9 3.1 100.0 (32 )

88 7
H U E C H U R A B A

11.3 100.0 (230)

In d ig e n te 90.8 9.2 100.0 (76 )
P obre 95.7 4.4 100.0 (46 )
N o  pob re 93.8 6.3 100.0 (32 )

R E C O L E T A
92.9 7.1 100.0 (154)

In d ig e n te 88.9 11.1 100.0 (171)
P obre 91.9 8.1 100.0 (99 )
N o  pob re 97.1 2.9 100.0 (69 )

91.5 8.6 100.0 (339)
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b ) M a te ria le s  de la  v iv ie n d a

U n a  ca racte rís tica  a d ic io n a l pa ra  a n a liza r las cond ic iones en que res iden  los ancianos 
d e l M u n ic ip io  de C o d ia li, es pos ib le  a través de la  ca lid a d  de los m a te ria le s  de construcción .

Las categorías de cada va ria b le  -techo , m u ro  y  p iso - fu e ro n  reagrupadas de acuerdo 
a los tip o s  de m a te ria le s  u tiliza d o s  en e llo s  -pensando en la  d u ra b ilid a d  y  con tex tu ra -, en: 
buena, re g u la r y  m ala.

C ategorías según ca lid a d  de los m a te ria les:

Techo
B ueno : te ja , te ju e la , loza , p ie d ra , z in c  o  p iza rre ñ o  con  c ie lo  in te r io r  

R e g u la r: m ix to  acep tab le , z in c  o  p iza rre ñ o  s in  d é lo  in te r io r  y  fo n o lita  

M a la : pa ja , co iró n , to to ra , caña y  m ix to  d e fic ie n te

M u ro

P iso

B ueno: la d r illo , concre to  o  b loque  y  a lb a ñ ile ría  de p ie d ra

R e g u la r: ta b iq u e  fo rra d o  (con  fo rro  in te r io r) , adobe y  m ix to  acep tab le

M a lo : b a rro , qu incha , p irca , tab iques s in  fo rro  in te r io r, desecho y  m ix to  d e fid e n te

B ueno : ra d ie r revestido  (c u b ie rto  con  p a rq u e t, ta b la , lin ó lio , fle x it, ba ldosa , a lfo m b ra , 
e tc .), ra d ie r no  revestido  (ra d ie r a la  v is ta )

R e g u la r: m ix to  acep tab le , m adera  co locada sobre so le ra  o  vigas, m adera, p lá s tico  o 
o paste lones colocados d irec tam en te  sobre la  tie rra

M a lo : tie rra , m ix to  d e fic ie n te

P ara  cada u n a  de estas va riab les se ob tuvo  frecuencias. E n  e l techo  p re d o m in a  e l 
m a te ria l z in c  con d é lo  raso (68% ). E n  p iso  se d is trib u ye  e n tre  m a te ria le s  buenos y  
regu la res. E n  m u ro , u n  47%  es p redo m inan tem en te  la d r illo .

Se h izo  u n  in te n to  de ca lific a c ió n  de la  ca lid a d  de las v iv iend as donde re s id e n  los 
andanos, com b inando  las categorías de las tres va riab les . Se construyó  una  v a ria b le  ca lidad  
de v iv ie n d a  con categorías buena, re g u la r y  m ala.

Los resu ltados ob ten idos a rro ja n  una  conce n trac ión  de v iv iendas en  la  ca tegoría  de 
re g u la r en  cada una  de las áreas (77,4%  en p ro m e d io ), esta s itu a c ió n  es cong ruen te  ta n to  
en e l to ta l de v iv iendas com o en las que h a b ita n  los ancianos. R especto  a las v iv iendas 
m alas, éstas rep resen tan  un  m ín im o , 1,0%  en p ro m e d io  pa ra  e l to ta l de v iv iendas y  1,5%
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p a ra  las v iv iendas de ancianos, éstas se u b ica n  p rin c ip a lm e n te  en H uechuraba . 
v iv iendas en  m ejo res cond ic iones se encuen tran  en C o ncha lí 1.

Las

C uadro  87
D IS T R IB U C IÓ N  R E L A T IV A  D E L  T O T A L  D E  V IV IE N D A S  

Y  D E  V IV IE N D A S  D E  A N C IA N O S , S E G Ú N  A R E A

A R E A C oncha lí 1 C o ncha lí 2 H u echu raba R e co le ta

V iv ie n d a s  en genera l
Buenas 30.3 25.1 10.2 20.8
R egu la res 69.2 74.2 87.8 78.3
M a las 0.5 0.8 2.0 0.9

V iv ie n d a s  de ancianos
Buenas 43.4 30.9 13.2 27.7
R egulares 56.6 67.2 83.7 71.4
M alas 0.0 1.9 3.1 0.9

4. C onclusiones y  recom endaciones

R e co le ta  es e l á rea con  m ayor p ro p o rc ió n  de ancianos que s o lic ita n  subsid ios, 
p rin c ip a lm e n te  d e l sexo m ascu lino , quienes están s iendo  ben e fic ia dos se acogen a l p rog ram a  
P A S IS , p o r la  fa lta  de una  pensión  d e l rég im en  p re ve n tivo .

U n  18,4%  de la  p o b la c ió n  de los ancianos son ana lfabe tos, s iendo  p rin c ip a lm e n te  d e l 
sexo fe m e n in o . H a c ia  e llo s  p o d ría  d irig irs e  a lgún  p rog ram a  de a lfa b e tiza c ió n  con m étodos 
sim ples, con e l o b je tiv o  de que ap rendan  lo  básico en e sc ritu ra  y  le c tu ra  y  a lgún  tip o  de 
co n o c im ie n to  que re q u ie ra n  la  m ayoría  que posee n iv e l básico  o  conocim ien tos técn icos 
(c a rp in te ría , costura, eban iste ría , etc. que p e rm ita n  u n a  m e jo r in se rc ió n  la b o ra l).

L a  b o le ta  de la  fic h a  C A S  respecto a ocupación, deb e ría  in c lu ir  categorías que 
co n tem p len  las activ idades in fo rm a le s , las que parecen  esta r s iendo subreg istradas. C om o 
se tra ta  de una  com una de escasos recursos económ icos, deb e rían  de prom overse  la  pequeña 
in d u s tria  de au togestión , con asesoría técn ica , fin a n c ie ra  y  a d m in is tra tiva .

Los ingresos in d iv id u a le s  de la  p o b la c ió n  de la  te rce ra  edad son m uy bajos, u n  84%  
de e llo s  p e rc ib e n  ingresos in fe rio re s  a l m ín im o  le g a l (p ro m e d io  d e l p e río d o  1987-89), de ta l 
m anera  que no  pueden sa tisfacer sus necesidades básicas y  c o n tr ib u ir con sus fa m ilia s . E ste  
g ru p o  es aún m ayor si se tom a  en cuen ta a los ancianos que no  re c ib e n  ingresos (36,9 p o r 
c ie n to ). D e b e ría  de evaluarse m ensua lm ente los m ontos que asignan en cada p rog ram a  de
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subsid ios pa ra  que se re a lice n  los respectivos ajustes de acuerdo a l in c re m e n to  de la  
in fla c ió n .

Se de ja  a una  p ro p o rc ió n  conside rab le  de fa m ilia s  ind igen tes de ancianos s in  b e n e fic io  
de subsid io  (43 ,1% ), m ien tras  que un  23,2%  de fa m ilia s  no  pobres lo  rec iben . D eben 
som eterse a re v is ió n  los c rite rio s  y  pun ta jes que d e te rm in a n  la  se lección, p o r lo  m enos 
anua lm ente , con v is itas sorpresivas pa ra  conocer la  re a lid a d  en  que v ive n  las fa m ilia s  
b e n e fic ia ria s  de subsidios, con  e l firm e  o b je tiv o  de m e jo ra r lo s  m étodos de fo c a liza c ió n  y 
se lección.

R especto a la  recre ac ió n  y  espa rc im ien to , se cuen ta  con in fo rm a c ió n  de la  ex istencia  
de tre in ta  y  s ie te  clubes de ancianos ausp iciados p o r la  ig le s ia  ca tó lica ; este hecho lim ita  la  
p a rtic ip a c ió n  a aque llos ancianos ca tó licos  activos en  esta o rgan izac ión , excluyendo a  los  no  
activos y  a  los que p ro fe ce n  o tra s  re lig io n e s . Se p ropo ne  que la  M u n ic ip a lid a d  e s tim u le  la  
in c lu s ió n  de program as p a ra  la  te rce ra  edad en las diversas o rgan izaciones existen tes en la  
com una, p o r e jem p lo  Juntas V ecina les, o rgan izaciones cu ltu ra le s , deportivas, etc.

E stán  hacinadas p rin c ip a lm e n te  las v iv iendas donde res ide n  los ancianos de R e co le ta  
y C o ncha lí 2. A  n iv e l genera l d e l m u n ic ip io , los ancianos h a b ita n  en  v iv iendas de ca lida d  
re g u la r, las cuales s i no  se les hace m e jo ras o a rreg los, pasarán m asivam ente a in te g ra r e l 
g rupo  de las de ca lid a d  m ala . E sta  c la s ifica c ió n  de la  cíd idad  de las v iv iendas es s u p e rfic ia l 
p o r la  lim ita c ió n  de in fo rm a c ió n  que p rovee  la  fic h a  C A S , lo  id e a l sería  co n ta r con  e l estado 
fís ico  en que se encuen tran  los p rin c ip a le s  m a te ria le s  de construcc ió n  de techo , p iso  y  m uro , 
b a jo  c rite rio s  estándares de c la s ifica c ió n .

C on  la  in fo rm a c ió n  que se re c o p ila  en la  fic h a  C A S , no  es p o s ib le  e va lu a r las 
cond ic iones cu a lita tiva s  d e l am b ien te  fa m ilia r  en  que v ive  e l anciano , es así que se 
recom ienda  un  estud io  más p ro fu n d o  m ed ia n te  encuestas específicas p o r m uestreo  que dé 
cuen ta  de la  cohesión fa m ilia r, la  v a lo ra c ió n  d e l anciano  en e l am b ien te  fa m ilia r , apoyo 
fa m ilia r  económ ico y  a fec tivo , e l a is la m ie n to  socia l, estado de salud.

D a da  la  im p o rta n c ia  que la  sa lud tie n e  p a ra  la  p o b la c ió n  de la  te rce ra  edad y  que en 
los serv ic ios de sa lud d e l M u n ic ip io  no  existe  a tenc ión  g e riá tric a  especia lizada  -siendo 
a tend idos en  e l p rog ram a  de adu ltos en la  m ed ida  en que su fra n  de enferm edades crónicas. 
E sta  encuesta debería  aprovecharse pa ra  conocer los servic ios a los que ac tua lm e n te  acuden, 
la  p reva lenc ia  de enferm edades p a ra  así to m a r las decisiones más aprop iadas acerca d e l 
se rv ic io  que se re q u ie re  im p le m e n ta r.

P a ra  g a ra n tiza r una  re a l p a rtic ip a c ió n  de este secto r de la  p o b la c ió n , d eb e ría  in c lu irse  
p reguntas donde éstos m a n ifie s te n  sus necesidades y  expectativas más sentidas.
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V . C om en ta rios fin a le s

1. D iagnósticos generales en base a E ncuesta C A S E N  1987

A  pesar que e l p ro p ó s ito  de la  encuesta C A S E N  es p e rfila r  rasgos socio -dem ográ ficos 
naciona les y  p o s ib ilita r com paraciones reg iona les e in te rcom una les , la  u tiliz a c ió n  de los 
datos a n iv e l de una  com una in d iv id u a l es ta m b ié n  re leva n te  p e ro  p resen ta  lim ita c io n e s .

E n  p rim e r té rm in o , no  tie n e  re p re se n ta tiv id a d  m uestra l a n iv e l sub-com una l y, p o r lo  
ta n to , no  puede detectarse  de m anera  co n fia b le  d is trib u c io n e s  in tra  com unales.

P o r o tra  pa rte , dado e l núm ero  lim ita d o  de casos que com prende la  m uestra , a lgunos 
cruces de va rib le s  p resen tan  s im ila r lim ita c ió n .

O tro  o rden  de lim ita c io n e s  se re fie re  a un o  de los datos cen tra les de la  E ncuesta  
C A S E N , re la tivo s  a l m on to  d e l ing reso  de cada una  de las personas d e l lu g a r. L a  
subestim ación  que los en trev istados hacen de sus ingresos parecen  p ro d u c ir d is to rc io n e s  
s ig n ifica tivas . E n  e l caso de los trab a jo s  rea lizados p o r C o ncha lí a l a p lic a r a lo s  ingresos 
e l v a lo r de la  canasta m ín im a  de a lim e n ta c ió n  y  la  Knea de in d ig e n c ia  y  pobreza , re su lta n  
m agnitudes de pob reza  e in d ig e n c ia  m ayores que las que estim a tivam en te  se desprenden de 
o tras  fuentes.

O tro  o rd e n  de consideraciones se re fie re  a la  re la c ió n  e n tre  a trib u to s  de las personas 
y  a trib u to s  de los hogares. A s í, p o r e jem p lo , la  c a lific a c ió n  de no  p o b re  de u n  hoga r y  la  
asignación de esta co n d ic ió n  a  sus m iem bros parece re q u e rir de c ie rta  d isc re c io n a lid a d .

L a  in fo rm a c ió n  de la  C A S E N  p resen ta  ta m b ié n  lim ita c io n e s  p a ra  e l aná lis is  d e l 
fenóm eno d e l "a lleg am ien to " y  a lguns de sus va riab les , ta les com o ca lid a d  de la  v iv ie n d a  d e l 
a llegado, hac inam ien to , etc. Las po s ib ilid a d e s  de ca racte rizac ión  de estas va ria b le s  ta m b ié n  
p resen tan  p rob lem as.

a ) C a ra c te riza c ió n  dem og rá fica

C o n fo rm e  a estim aciones pa ra  1980 y  1990 en base a datos censales, d e l to ta l de 
p o b la c ió n  res iden te  en e l te r r ito r io  a d m in is tra d o  p o r la  Ilu s tre  M u n ic ip a lid a d  de C o ncha lí 
(411.808 hab .) e l 43.2%  pertenece  a C o ncha lí, e l 15.3%  a H uechuraba , e l 35,6%  a  R e co le ta  
y  e l 6 .0%  a Independencia .

E l índ ice  de m ascu lin idad  de la  p o b la c ió n  es s im ila r a l de la  R e g ió n  M e tro p o lita n a  
y  a lcanza a 93 hom bres p o r cada 100 m ujeres, s in  em bargo, en H u echu raba  este ín d ice  es 
e s tru c tu ra lm e n te  m eno r p a ra  todas las edades, ta n to  en 1980 com o en 1990 p a re c ie ra  haber 
e x is tid o  una  so b re m o rta lid a d  m ascu lina  hasta la  edad de 14 años, una  in m ig ra c ió n  
s ig n ific a tiv a  de m u je res de 15 a 30 años y  una  fu e rte  so b re m o rta lid a d  m ascu lina  en las 
edades avanzadas.
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E n  los ú ltim o s  10 años la  es tru c tu ra  p o r grandes grupos de edad de p o b la c ió n  tiend e  
a l enve je c im ie n to : la  p ro p o rc ió n  de m enores de 15 años b a jó  de u n  32,4%  a l 29,8 p o r 
c ie n to . E n  H uechuraba , s in  em bargo, pers is te  una e s tru c tu ra  jo ve n : lo s  m enores de 15 años 
a lcanzan e l 36.7%  de la  pob lac ión .

E n  e l decen io  considerado se observa ta m b ié n  u n a  d ism in u c ió n  d e l ín d ice  de 
dependencia , lo  que s ig n ifica  u n  aum ento  re la tiv o  de los  grupos en edad activa . S in 
em bargo, en  e l caso de H uechuraba  este índ ice  co n tin ú a  s iendo a lto , in c lu s ive  su p e rio r a l 
de la  R e g ió n  M e tro p o lita n a .

C on respecto  a la  fe rtilid a d  se ap rec ia  una  d ism in u c ió n  de este ín d ice  en to d a  e l área 
de es tud io , a  pesar de a d v e rtir en H uechu raba  u n  m ayor v a lo r de la  re la c ió n  n iños-m u je r, 
lo  que seña la  u n  m ayor n iv e l de fecund idad .

Los rasgos descritos p recedentem ente  tie n e n  algunas im p lica n c ia s  p a ra  la  s itu a c ió n  
soc ia l que conviene reseñar. E n  m a te ria  educaciona l debe señalarse que la  p o b la c ió n  de 5 
a 14 años s i b ie n  represen ta  cerca de la  cua rta  p a rte  de la  p o b la c ió n  to ta l, se ha  m an ten ido  
p rá c tica m e n te  está tica  en e l decenio , con una  tasa de in c re m e n to  no  su p e rio r a l 1.5 p o r m il.

E n  m a te ria  de salud cabe in d ic a r que deberían  fo rta le ce rse  los p rogram as de sa lud y  
seguridad  soc ia l d irig id a  a las personas de la  te rce ra  edad en  to d a  e l á rea de es tud io .

R especto d e l em p leo  puede in d ica rse  que d u ra n te  e l transcurso  d e l decen io  la  
p o b la c ió n  en edad de tra b a ja r c rec ió  a l 18 p o r m il anua l, lo  que rep resen ta  a  fu tu ro  la  
in c o rp o ra c ió n  de 5.000 personas anua lm en te  a este con tin gen te .

b ) E s tra tific a c ió n  soc ia l

S i se construye  una  e s tra tific a c ió n  de los hogares (m ed ios, m edios b a jo  y  b a jo ) en  base 
a c la s ifica c ió n  de ocupaciones y  categorías ocupacionales d e l je fe  de hogar o  d e l p a rie n te  
más cercano con po s ic ió n  la b o ra l, se a d v ie rte  que los hogares m edios b a jo  y  ba jo , en 
co n ju n to  rep resen tan  e l 75%  de la  p o b lac ión .

S i se consideran  los antecedentes de ingreso  en té rm in o s  de lín e a  de in d ig e n c ia  y  línea  
de pobreza , se observa que la  co n d ic ió n  de in d ig e n c ia  y  pob reza  se p resen ta  p o r ig u a l en 
todos los estra tos e inc luso  m ás acentuadam ente en los  estra tos m edios ba jos. E s to  puede 
s ig n ific a r que las d ife ren c ias  de ca tegoría  ocupaciona l y  de ocupación  no  a lcanzan a 
re p re se n ta r venta jas s ig n ifica tiva s  en  té rm in o s  de ingresos.

c ) P ob ladores en extrem a pobreza

D e  acuerdo a la  in fo rm a c ió n  de la  C A S E N  87 y  conside rando  la  m e to d o lo g ía  de la  
canasta m ín im a  de a lim e n ta c ió n  y  la  lín e a  de in d ig e n c ia  y  pob reza , se tie n e  que serían 
c las ificadas com o: ind igen tes e l 39.3%  de los hogares, com o pobres e l 33%  y  com o no
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pobres e l 29% . C oncha lí es p o r ta n to  una com una c la ram en te  pob re  p o r sobre e l p ro m e d io  
nac iona l. Las c ifras  son más agudas a n iv e l de personas. D e  cada 100 hab itan tes 45 
pe rtenecen  a la  ca tegoría  de ind igen tes y  32 a la  de pobres (en  co n ju n to  u n  77% ). Cabe 
seña la r que esta v is ió n  puede p resen ta r u n  g rado de d e fo rm a c ió n  a lto  p o r la  subestim ación  
de los  ingresos declarados.

Los hogares ind igen tes tie n e n  u n  p ro m e d io  de personas p o r hogar de 4 .7% ; los 
hogares pobres 4 ,0%  y  los hogares no pobres 3.6% .

R especto de la  e s tru c tu ra  p o r edad cabe in d ic a r que la  p o b la c ió n  in d ig e n te  p resen ta  
una  e s tru c tu ra  más jo ve n  que los grupos pobres y  no  pobres. Los m enores de 18 años 
in d ig en tes  son casi e l dob le  con re la c ió n  a los pobres. L o  a n te rio r hace suponer 
d ife re n c ia le s  de fecund idad  y  esperanza de v id a  m uy m arcada e n tre  in d ig en tes  y  no  pobres.

O tro  rasgo a destacar es que cerca de la  m ita d  de los  hogares c la s ificab les  com o 
in d ig en tes  (48 .1% ) tie n e n  com o je fe  a un a  m u je r.

E l p ro m e d io  de personas p o r hogar es ta m b ié n  s ig n ifica tiva m e n te  d ife re n te  según 
estra tos o  rangos de pobreza. E l p ro m e d io  de personas en u n  hogar in d ig e n te  es de 4.7 
personas lig e ra m e n te  su p e rio r a l p ro m e d io  gene ra l de 4.2  personas. E ste  v a lo r en la  
p o b la c ió n  no po b re  es de 3.6 personas p o r hogar.

E l in d ica d o r años de estud io  ta m b ié n  v a ría  s ig n ifica tiva m e n te . L a  p ro p o rc ió n  de 
personas s in  n in g ú n  tip o  de estud io  es d e l 16%  en  e l g ru p o  in d ig e n te  y  d e l 9%  en e l g ru p o  
no  pob re .

E n  re la c ió n  a los  ben e fic io s  de la  re d  soc ia l se observa que en  gen e ra l la  fo c a liz a d ó n  
de los program as es buena, p e ro  d e n tro  de u n  m arco  de co b e rtu ra  m uy ba jo .

d ) C ond ic iones hab itac iona les

D e  acuerdo con los antecedentes de la  m uestra  u n  12.7%  d e l s tock de v iv iendas de 
á rea  de estud io  son "m ediaguas".

Los datos re la tivo s  a ca lida d  cons truc tiva  in d ica n  que u n  4 .4%  de las v iv iendas tie n e n  
c u b ie rta  de fo n o lita , y  un  15.7%  corresponden a techos con  z in c  o p iza rre ñ o , carentes de 
c ie lo  raso.

L a  co b e rtu ra  de servic ios san ita rios  es a lta  y  a lcanza a  u n  96.4% , s in  em bargo, en  im  
34.5%  de los casos estos servic ios deben ser com pa rtidos  con  o tra s  personas, fa m ilia s  u  
hogares, lo  que señala una  vasta s itu a c ió n  de "a lle g a m ie n to " y  a rre n d a m ie n to  p o r p ieza .

L a  do ta c ió n  de agua p o ta b le  es a lta  p e ro  su h a b ilita c ió n  es inadecuada en algunos 
casos: u n  3 .6%  debe aca rrea r agua desde fu e ra  d e l s itio  y  un  10.4%  desde fu e ra  de la  
v iv iend a . A s im ism o , un  12%  de las v iv iendas carecen de tin a  y  ducha.
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A u nque  no es p os ib le  conocer d ire c ta m e n te  la  s itu a c ió n  de hac inam ie n to  b a jo  c ie rto s  
supuestos, es p os ib le  es tim a r que u n  29.4%  de las v iv iendas cuen tan  con a llegados.

2. D ia g n ó s tico  de grupos o b je tiv o  en base a fich a  C A S -II

L a  p rin c ip a l lim ita c ió n  de esta in fo rm a c ió n  C A S -II es que no  corresponde a n in g ú n  
sistem a fo rm a l de in fo rm a c ió n  dem ográ fica . Se tra ta  de una  encuesta de e s tra tific a c ió n  
soc iodem ográ fica  que se a p lica  a personas que re cu rre n  a l m u n ic ip io  pa ra  p o s tu la r a l 
sistem a de subsid ios sociales.

L a  m agn itu d  de las personas reg istradas es grande y  p o r ta n to , da  cuen ta  de rasgos 
im p o rta n te s  de la  re a lid a d  com una l.

E n  la  m ed ida  que estos subsid ios sociales se han estado ap lica ndo  p o r tie m p o  
p ro lo ngad o  y  son re la tiva m e n te  conocidos p o r la  p o b lac ión , se considera  que e l 
p e rfila m ie n to  soc iodem ográ fico  de la  p o b la c ió n  C A S -II es re leva n te  p o r m uchos de lo s  fin e s  
de la  p la n ific a c ió n  lo ca l y  puede, p o r o tra  p a rte , ser m uy re leva n te  en un  co te jo  con 
in fo rm a c ió n  censal en  un  paquete  estad ístico  com o R E D A T A M -3 .1 .

E n  u n  sen tido  o pe ra c iona l, hay ta m b ié n  lim ita c io n e s  re fe rid a s  a la  ca lid a d  de la  
in fo rm a c ió n  que conviene  consignar. Se de tectó  posib les p rob lem as lóg icos en  e l cód igo  0, 
que corresponde a la  ca tegoría  tra b a jo  pe rm anen te  1) personas "s in  a c tiv id a d ", lo  que  parece 
o c u rr ir  d eb ido  a la  carenc ia  de u n  cód igo  y  ca tegoría  de "no  pos ib le ". P rob lem a  s in ü la r se 
p resen ta  en re la c ió n  a los  ancianos de 90 y  más años.

Las d e fin ic io n e s  de fa m ilia  y  hogar constituyen  o tro  aspecto o p e ra tivo  de la  
in fo rm a c ió n  que im p lic a  d ificu lta d e s . L a  in fo rm a c ió n  está o rgan izada  con respecto  a 
je fa tu ra  de fa m ilia s , no  siendo pos ib le  tra b a ja r con hogares.

E n  las m ed ic iones de ingreso  aparecen ta m b ié n  lim ita c io n e s  derivadas de no 
cons ide ra r todas las fuentes de ingreso m o n e ta rio  fa m ilia r.

F in a lm e n te , cabe consignar que se a d v ie rte  e rro res  de d ig ita c ió n .

a) M u je res  je fe s  de hogar

E n  base a la  in fo rm a c ió n  de la  encuesta C A S -II d e l p e río d o  1987-1989, es p o s ib le  
consta ta r que a lre d e d o r d e l 25%  de los je fes  de fa m ilia  e s tra tifica d o s  son m u je res, 
po rce n ta je  a lgo  su p e rio r a l o b te n id o  con  los datos d e l censo de 1982 (2 1 % ). D e l to ta l de 
m uje res de fa m ilia  e l 35%  corresponde a R eco le ta , e l 21.1%  a H u echu raba  y  e l 43 ,5%  a 
C oncha lí.

L a  edad m ed ia  de estas m u je res es de 46 años, p e ro  u n  g rupo  im p o rta n te  de estas 
je fe s  de fa m ilia  (2 9 % ) corresponde a m ujeres de 60 y  más años. T a m b ié n  es im p o rta n te
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seña lar que según los datos algunas de estas je fa tu ra s  co rresponden a m uje res m enores de 
15 años y  a m ujeres de 15 a 19 años.

Los n ive les educacionales son bajos. E l 76%  de las m uje res je fe s  de fa m ilia  só lo  
poseen educación  básica o  m enos. E n  H uechu raba  esta s itu a c ió n  a lcanza a l 80% .

A l a p lica r los n ive les de in d ig e n c ia  y  pob reza  se observa que en co n ju n to  e l 80%  de 
las m u je res je fa s  de hogares se encuen tran  b a jo  la  lín e a  de pobreza.

E l exam en co n ju n to  de los antecedentes de educación e ingreso  m uestra  que las je fa s  
de hogar s in  educación  d e l g rupo  in d ig e n te  son e l dob le  de num erosas que las d e l g rupo  no 
pob re .

L a  s itu a c ió n  ocupac iona l es, en  té rm in o s  generales, m uy d é b il. E l g ru p o  más 
num eroso (3 2 % ) corresponde a trab a ja do res p o r cuen ta  p ro p ia . Se observa ta m b ié n  u n
11.2%  s in  a c tiv id a d .

A p rox im a dam en te  e l 85%  de las m uje res de hogar c a lific a n  pa ra  ser b e n e fíc ia ria s  de 
a lgún  tip o  de subsid io  p e ro  la  co b e rtu ra  a lcanza só lo  e l 4% .

Las cond ic iones de v id a  en la  v iv ie n d a  de este g rupo  o b je tiv o  son ta m b ié n  p recarias. 
M ás d e l 50%  de las je fa s  de hogar res ide  en  v iv iendas con  dos y  más fa m ilia s , lo  que señala 
cond ic iones de h a c inam ie n to .

A lre d e d o r d e l 53%  de las v iv iendas en  que res ide n  estas m u je res es c a lific a b le  de 
re g u la r o  m alas, s iendo  más acentuada esta s itu a c ió n  en  H u echu raba  (3 2 %  de v iv iend as 
regu la res y  40%  m alas). C abe ta m b ié n  seña la r que e l 45%  de estas v iv iend as  no  tie n e n  
su m in is tro  de agua p o ta b le  d e n tro  de la  v iv ie n d a  y  e l 62%  son d e fic ita ria s  desde e l p u n to  
de v is ta  de in fra e s tru c tu ra  san ita ria .

b ) A llegados

D e  cada 100 personas que residen  en e l á rea estud io , 27 .9%  están e s tra tifica d o s  p o r 
la  encuesta C A S -II. D e  este ú ltim o  un ive rso , u n  28%  (28.354 personas) están en s itu a c ió n  
de "a llegam ien to ".

Los a llegados se ca racte rizan  p o r una  e s tru c tu ra  de edad jo ve n , más d e l 40%  tie n e  una  
edad in fe r io r  a los  15 años y  só lo  e l 87%  supera la  edad de 65 años. E s to  s ig n ific a  una  
re la c ió n  de dependencia  m ayor que la  d e l á rea de estud io . E sta  s itu a c ió n  es más acentuada 
en la  com una de H uechuraba .

E n  cuan to  a com pos ic ión  p o r sexo de los a llegados, se observa una  m ayo r p ro p o rc ió n  
de m ujeres, con una  re la c ió n  de m ascu lin idad  de 88.2 hom bres p o r cada 100 m ujeres. E sta  
s itu a c ió n  es más acen tuada e n tre  los a llegados ca lifica b le s  com o ind igen tes  (85 .8% ).

145



E l 65%  de los allegados (encuestados C A S -II) tie n e n  educación  básica o  m enos. D e l 
to ta l de a llegados, e l 10.9%  no tie n e  n ingún  año de educación  fo rm a l, encon trándose  e l 94%  
de estos ú ltim o s  en s ituac ión  de pob reza  e in d ig enc ia .

L a  s itu a c ió n  ocupaciona l de los a llegados es d é b il. A p rox im a dam en te  e l 30%  de los 
m ayores de 5 años corresponden a la  ca tegoría  " fa m ilia r no rem unerado". U n  15.2%  se 
ub ica  en la  ca tegoría  "tra b a ja d o r p o r cuen ta  p ro p ia ", u n  11.7%  com o "asesoras de hogar" y 
u n  3 .2%  se consignan com o "s in  ac tiv idad ".

E n  m ate rias de bene fic ios sociales en tre  los a llegados in d ig en tes  se a d v ie rte  que sólo 
e l 20%  rec ibe  a lgún  tip o  de subsid io , y  só lo  e l 12.2%  e n tre  los a llegados pob res.

A l c a lific a r la  ca lida d  de las v iv iendas de los a llegados, se e n co n tró  que 
aprox im adam ente  u n  te rc io  de sus v iv iendas son ca lifica b le s  com o m alas s iendo  más 
acen tuada la  s itu a c ió n  de H uechuraba .

E n  m a te ria  de hac inam ien to  se observa, en genera l, una  c o rre la c ió n  con  la  co n d id ó n  
de pobreza.

c) Los jóvenes (13 a 24 años)

E n tre  los jóvenes reg istrados p o r la  encuesta C A S -II se observa u n  a lto  n iv e l de 
pob reza : e l 88%  se encuen tra  ba jo  la  lín e a  de pob reza  y  e l 53.4%  b a jo  la  lín e a  de 
ín d ig e n d a . Las categorías ocupadona les p redom inan tes son los "s in  a c tiv id a d " co n  e l 64.8%  
de  los  casos "F a m ilia r no  rem unerado" con  u n  13.8%  y  "cuen ta  p ro p ia " u n  13.7% .

C onviene  observar, s in  em bargo, que só lo  e l 14.3%  de los jóvenes registrados 
p resen tan  pun ta jes m enores de 450 pun tos, con trastando  con la  de tectada  según línea  de 
pobreza, la  cua l tie n e  re fe ren tes m one ta rios.

E n  e l con tingen te  de jóvenes reg istrados los grupos e ta rio s  m ás num erosos 
corresponden a las edades m ayores. A p rox im a dam en te  e l 50%  corresponde a  21, 22, 23 y 
24 años. Se a d v ie rte  ta m b ié n  una  m ayor p ro p o rc ió n  de m uje res (54 .2% ).

Se observa una  s ituac ión  m uy carenciada de los jóvenes a n iv e l h a b ita d o n a l, sólo un 
17.7%  de los jóvenes v ive  en v iv ie n d a  p ro p ia  y  s in  deudas atrasadas. E l 47 .3%  residen 
com o usuarios s in  riesgo de desa lo jo .

A  n iv e l g lo b a l se a d v ie rte  que los jóvenes ind igen tes son los que p resen tan  m ayores 
d fra s  re la tiva s  de hac inam ien to  (4 y  m ás personas p o r p ieza  h a b ita b le ).
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d ) T e rce ra  edad

Los ancianos represen tan  e l 3 .1%  d e l un ive rso  de personas de la  C A S -II, siendo 
H u echu raba  la  que posee m enor p ro p o rc ió n  (2 .1 % ). E l to ta l de ancianos considerados en 
la  C A S -II es de 3.747 de los cuales u n  41%  se u b ica  en R e co le ta ; un  43.4%  en C o ncha lí y 
u n  15.6%  en H uechuraba . E l 62.5%  de estas personas son m ujeres. E l g rupo  e ta rio  más 
num eroso es e l de 65 a 69 años (46.3 p o r c ie n to ).

E n  m a te ria  de educación es im p o rta n te  consignar que u n  18.4%  son ana lfabe tos en 
ta n to  que e l 30%  se ub ica  en la  ca tegoría  p rim a ria  in co m p le ta  y  u n  34%  en p rim a ria  
com p le ta .

C o n fo rm e  a los antecedentes exam inados e l 34 .4%  dec la ra  no  poseer a c tiv id a d  siendo 
más acen tuado este rasgo en e l caso de las m ujeres. Los ju b ila d o s  y  pensionados a lcanzan 
a l 46.5%  p redo m inando  ta m b ié n  las m ujeres.

H a y  ta m b ié n  u n  13.3%  de traba jado res p o r cuen ta  p ro p ia , p redo m inando  los hom bres.

A  n iv e l genera l e l 36.9%  de los ancianos dec la ran  no te n e r ingresos y  un  47,9%  
dec la ra  ingresos m ensuales in fe rio re s  a $15.000. E n  las categorías de ingreso m ensua l de
10.001 a 15 m il se ub ica  e l 21.3% , y  en la  de 5.001 a 10.000 e l 16% .

D e l to ta l de je fe s  de fa m ilia  reg is trados en  la  in fo rm a c ió n  C A S -II, u n  3 .7%  son 
ancianos. U n  79.4%  de e llo s  son je fe s  p rin c ip a le s , m ien tras  que e l 20 .6%  com parte  su 
je fa tu ra  fo rm a n d o  segundas o  te rce ras fa m ilia s .

E n  re la c ió n  a  los  ben e fic io s  de subsid ios se ap rec ia  a lgunos p rob lem as de co b e rtu ra  
y  lo ca liza c ió n . E x is te  una  p ro p o rc ió n  conside rab le  de fa m ilia s  in d ig en tes  de ancianos, s in  
ben e fic io s  de subsid io , en ta n to  que u n  23.2%  y  de no-pobres lo  rec iben .
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