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1. El y robín vi 
La aceleración de los movimientos, migratorios interiores ha-

cia los centros urbanos importantes ocurrida en las cus o tres úl-
timas '.'Gcadas, constituyo uno de 1 ..s cambios demográficos de mayo-
res consecuencias para el desarrollo economice y social de la Amé-
rica Latina. 

Talos movimientos se caracterizan por una tendencia a la con-
centración desproporci ;>nada de la población urbana, y on cierta me-
dida du todo el país, en una o dos ciudades, con lu que están con-
tribuyendo a centralizar aún más el poder económico y político.-. , 
Estos núcleos, so ha dicho, absorben la mayor parte de los benefi-
cios del progreso experimentado en años recientes. El fenómeno os 
ciertamente universal, poro hay indicaciones que hocen suponer que 
en la América Latina adquiero acento más marcado que on otras regió-
nos del mundo occidental. 

Los desplazamientos interiores, incluyendo los que conducen a 
la rápida urbanización on general, han desempeñado y desempeñan un 
importante papel on el proceso do transformación de la estructura 
económica do los países, uno do cuyos aspectos más inportantes es 
la industrialización. En los países típicamente industrializados 
de Europa y en los Estados Unidos, p r ejemplo, se señala que exis-
tió un desarrollo equilibrado entre la urbanización 7 el desarrollo 
industrial. En la Andrica Latina, al lado del mecanismo económico 
que croa las condiciones básicas que hacen posible esos desplaza-
mientos, actúan poderosas fuerzas sociales que favorecen la movili-
o-ad do la población. Las grandes ciudades modernas, que en muchos 
países de la región so reducen a la sola capital, ofrecen facilida-
des y recursos muy superiores al resto :el país en lo relativo a 
condiciones de trabajo, educación, seguridad social y, adicional-
nento, presentan atractivos psicológicos sin competencia en materia 
de recreación, cultura, bienestar e independencia. 

En la mayoría de las capitales de la América Latina la pobla-
ción croco con una tasa por lo menos dos voces más alta que la tasa 
de crecimiento natural, como consecuencia de la afluencia de inmi-
grantes. Es frecuente encontrar que el 4-0 por ciento o más de su 
población nació fuera de la ciudad y que en la población adulta, 
como es explicable, osa proporción es bastante más elevada. idiora 
bien, la inmigración do grandes masas humanas a una ciudad crea 
problemas económicos y sociales que demandan la atención de los 
poderos públicos. Algunos de esos problemas son consecuencias del 
rápido crecimiento, en tanto que otros se derivan del proceso de 
integración social de los inmigrantes. 
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El aunento de la población' impone pesadas exigencias ele capi-
tal para inversiones en nuevas viviendas y servicios públicos, en 
detrimento -lo otras inversiones cuya productividad económica o. corto 
plazo contribuiría a elevar el nivel do vida de la población. En 
la América Latina este f o o d.e gastos absorbe una parte demasiado 
grande do las inversiones públicas y privadas. Se comprende que 
estos problemas son -más agirlos cuando una fracción importante de 
los inmigrantes que so instalan on la ciudad no está en condiciones 
de obtener ingresos suficientes como para contribuir a costear y 
sostener las obras y servicios propios del urbanismo (calles, desa-
gües, agua potable, alumbrado, transporto publico, morcados, vigi-
lancia, corroo, etc.). Una manifestación típica de esa falta de 
capacidad para ganar un ingreso acorde con las condiciones represen-
tativas de la vida en la ciudad moderna, son las poblaciones margi-
nales que reciben el nomb ru, so.1' ;ún los lugares, de "callampas1*, "fa~ 
velas", "tugurios5*,. "villas miseria*, etc. 

Por otra parte, los inmigrantes tienen que integrarse a las 
nuevas condiciones del medio económico y social de la ciudad. La 
vida urbana, en particular la de una gran ciudad, produce un nuevo 
modo de vida. Los moldes tradicionales do pensamiento, dicen los 
sociólogos, tienden a romperse provocando cambios sociales» En su 
primera otapa serían generalmente acompañados por cierto grado de 
desorganización, sobre todo on lo nue* se refiere a la familia, las 
creencias y la estratificación social. Puede esmerarse que tales 
condiciones favorecen ciertas formas de delincuencia, la prostitu-
ción y, en generalj la disconformidad social. Podrían agregarse 
aquí todos los problemas que emergen d.e la pobreza de sectores nu-
merosos y en constante aumento, en relación con la salud y la educa-
ción de las nuevas generaciones, futuros padres, trabajadores y ciu-
dadanos. 

Las migraciones interiores son un- aspecto de fenómenos socia-
les más amplios de los tiempos actuales. Do modo particular se 
piensa que las investigaciones de la población migrante, desde el 
punto ele vista de los factores demográficos y sociales relacionados 
con los movimientos, y 'le los problemas de su integración al medio 
receptor, representan un aporte valioso al conocimiento, del mecanis-
mo'y de las repercusiones de la urbanización- y la industrialización 
en los países subdesarrollados. Esta encuesta constituye, precisa-
mente, un estudio de un case particular de inmigración a una ciudad 
orientado en esa dirección, y tiene como- antecedentes las recomen-
daciones que en tal sentido han formulado el Consejo Económico y 
Social y la Comisión de Población de las Ilaciones Unidas. 
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2, Los objetivos 

Los objetivos de la encuesta pueden dividirse en cinco .gru-
pos. A continuación se describen en orden de lo simple a lo comple-
jo: 
a) Conocer las características demográficas y socio-económicas 

diferencíales cié T a población inmigrante" y de.la población 
no inmigrante 

Se supone que la población inmigrante presenta características 
''actuales1' diferenciales respecto de la no inmigrante. Por otra 
parte, la información estadística relativa a la primera carecería 
do gran parte de su valor si no existe la posibilidad de compararla 
con otra, población testigo. En talos comparaciones hay cue tener 
en cuenta el supuesto de que la integración de los inmigrantes es 
función del tiempo transcurrido desde la llegada y de la edad en 
ose momento, razón por la cual estas dos últimas variables deben 
ser controladas on el análisis siempre que sea posible. 

Las características de mayor interés que pueden compararse 
son: sexo, edad, estado civil, número de hijos, nivel de instrucción, 
características económicas, vivienda y estructura, del hogar. 

Los propósitos de este análisis se dirigen al conocimiento de 
la realidad demográfica y social como una resultante de la inmigra-
cien, y en segundo lugar a la formulación de hipótesis. En relación 
al primer punto es posible, en efecto, estimar el efecto de la in-
migración sobre el crecimiento da la población y la composición por 
sexo y edad, sobre el nivel de instrucción y el tamaño de la familia; 
o establecer diferencias entre la situación socio-económica de los 
inmigrantes y la de los no inmigrantes, ál mismo tiempo, estos da-
tos ayudan a formular hipótesis para el análisis de los próximos ob-
jetivos. También son útiles para descubrir hipótesis más realistas 
para el planeamiento de futuras encuestas en este campo. 

b) Los niveles y tendencias históricas del movimiento migratorio, 
en relación con los factores demográficos (sexo, edad y zona 
de Procedencia) 
El volumen de la inmigración y sus tendencias, así como la 

composición por sexo y edad en el momento de llegada de los inmi-
grantes, son elementos necesarios para realizar proyecciones ce la 
población del Gran Santiago tomando en cuenta el probable movimien-
to inmigratorio futuro. Estas proyecciones sen necesarias para co-
nocer anticipadamente, en particular, las necesidades en materia de 
empleos, maestros y escuelas, viviendas y servicios de sanidad, en-
tre otros aspectos de la vida de la comunidad. 
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El conocimiento do las tendencias según las zonas do proceden-
cia es un elemento de juicio importante para formular supuestos acej 
ca de las tendencias migratorias, siempre que además exista informa-
ción suficiente sobre las tendencias- de los cambios de distribución 
d.e la población por zonas y regiones. 

Sin una investigación directa no sería posible establecer con 
bastante, seguridad, por ejemplo, la composición por edad- de los in-
migrantes y su distribución según la zona do procedencia. No es im-
probable que la estructura por edad de los inmigrantes de la zona 
rural y pequeños pueblos difiera de la correspondiente estructura 
d.e los que vienen de ciudades relativamente grandes, o bien que la 
estructura este cambiando en los años recientes, 
c > Los niveles y tendencias de las corriento-s migratorias en 

relación con las condiciones socio-económicas de los inmi-
grantes como causas determinantes de los movimientos 
Si se pretende arrojar luz sobre el mecanismo social del movi-

miento migratorio hacia las grandes ciudades es necesario afrontar 
la investigación de los factores que aparecen vinculados al inmigrar 
te como individuo. Con esto propósito pueden utilizarse los datos 
de la encuesta sobre causas que motivaron la emigración al Gran San-
tiago y las ocupaciones y grado d.e empleo antes de realizar el movi-
miento. Con respecto de los inmigrantes llegados adultos, el nivel 
de instrucción actual también puede ser de valor. 

Es probable que cada movimiento pueda ser atribuido a una o 
varias causas de orden económico, educativo, familiar o de otra na-
turaleza. Las causas declaradas y las condiciones relativas a la 
ocupación se supone:están correlacionadas con el sexo, la edad y 
quizás la zona de procedencia, Quiere decir que estas tres varia-
bles, en lo posible, deben ser controladas en "el .análisis de los 
datos» 

d) Niveles y tendencias de las corrientes migratorias en relaciór 
al medio socio-económ1co y al medio familiar 
La información estadística que se requeriría para un estudio 

de este alcance excede con mucho las posibilidades de una encuesta 
de inmigración a una ciudad. Esta sola puede señalar las zonas Lie-
procedencia de los inmigrantes y las características do estos últi-
mos. Para completar el cuadro deberá-disponerse de información adi-
cional sobre el-medio socio-económico de las zonas de emigración 
provenientes,•por ejemplo, de los censos de población, censos econó-
micos y, en general, estudios regionales. Se trata dé establecer 
cuáles son las condiciones del medio que actúan como fuerzas de 
rechazo. 
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En la encuesta se indagan algunos hechos del medio fanillar, 
como la existencia de personas dependientes que acompañaban al in-
migrante,, Los movimientos de personas solas o con parientes depen-
dientes, o de hombres con su mujer, con o sin hijos, probablemente 
muestran la influencia de las cargas familiares como obstáculo de 
la movilidad» Por otra parte, hay una serie de antecedentes sobre 
bienes raíces y propiedades agrícolas del inmigrante o de su fami-
lia progenitoria, así como también sobre la situación actual de los 
miembros de la misma (edad, ocupación, lugar de residencia), que 
pueden orientar respecto de la disposición a emigrar de estos últi-
mos. 

e) La integración del inmigrante al medie económico y social del 
Gran Santiago 

Existe justificado interés en averiguar en qué grado y con 
qué rapidez se integra la población inmigrante ai ambiente de la ciu-
dad, en relación con varios problemas ya señalados en páginas ante-
riores. En la medida en que se produzca una segregación desfavora-
ble de los inmigrantes (expresada en función de los barrios donde 
viven, de las condiciones de sus viviendas y, de las característi-
cas ocupacionales, por ejemplo) el movimiento migratorio está crean-
do problemas adicionales a la organización social de la comunidad. 

Esta materia puede estudiarse principalmente en relación con 
la movilidad profesional, problemas de ocupación, participación en 
instituciones sociales (culturales, religiosas, deportivas, gremia-
les, políticas), y opiniones y actitudes respecto de la vida en la 
ciudad. 

3. método de investigación 
La encuesta se realizó mediante una muestra al azar de 2 373 

hogares de viviendas familiares y de 40 hogares de "residenciales" 
y "pensiones" (casas de huéspedes) que abarcan una población de 
10 500 personas, aproximadamente. 

La muestra de hogares en viviendas familiares se seleccionó 
en dos etapas, usando como unidades primarias de muestreo "manzanas" 
o' bloques, submuestreandw después cada bloque de la muestra con una 
fracción variable. Leñero de cada bloque se eligió un número fijo 
de seis hogares, para asegurar una. dispersión razonable de los blo-
ques, sin exagerar los gastos de transporte, ni perder seguridad en 
las estimaciones. • La selección de las unidades primarias se hizo 
con probabilidad.proporcional al número de hogares listados "en;cada 
bloque en .el cense de población realizado en noviembre de 1960. El 
numero total de bloques sorteados fue 3^3. 

Los hogares en residenciales y pensiones forman un estrato se-
parado, del cual se seleccionaron 40, de tal modo cue el número de 
personas do los mismos fuera proporcional dentro de la muestra. 
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Los hoteles, hospederías, albergues, conventos, cárceles, 
sanatorios, clínicas, hospitales, asilos de niños, asilos de an-
cianos, internados de escolaras o est.udiantos, regimientos y otras 
viviendas colectivas similares fueron excluidas de la muestra. Las 
razones do este procedimiento deoondió del tipo .de 'vivienda colec-
tiva. En los casos de clínicas, hospitales e intérne los de esco-
lares y estudiantes, conforme-a'las definiciones euo se dan más 
adelante las personas ruó se encuentren en estos establecimientos, 
se considera euo forman "arte de su respectivo hogar familiar, 
siempre eue sean residentes del Gran Santiago. Lo mismo es apli-
cable a los oficiales, suboficiales y soldados del ejército nacio-
nal residentes en el Gran Santiago. En cuanto a los hoteles y 
sitios similares (excepto residencíeles y pensiones) se supuso que 
la residencia no es permanente y que la mayoría de las personas 
son viajeros. Finalmente, se descartó la población que vive en 
conventos, cárceles y establecimientos de sslud de enfermes cróni-
cos, ñor suponerse rué los persones ruó habitan en estos lugares en 
su mayoría no tienen libertad Pare escoger su residencie. 

Ln investigación comprendió une porte común a todos los miem-
bros del hogar,' referente a le situación rctual de la población 
desde el punto de vista do les condiciones de vivienda, caracterís-
ticas demográficas, edueftiv?'s y ecenómicfs, y situación do inmi-
grantes y no inmigrantes. Para satisfacer esta parte se utilizó un 
documento colectivo (cuestionario , ru-.- se describe en la próxima 
sección. 

La investigación.especifica sobre los movimientos migratorios, 
los factores determinantes y la integración de I-'.-B inmi. rentes, se 
realizó con un cuestión'-rio individua 1 inediante entrevistas persona-
les a los inmigrantes detectados con el cuestione rio colectivo. 
Estes entrevistas adición-,Ies no se hicieron a todos los inmigrantes 
sino a acuellos euo llegaron al Gran Santiago con más de 14 años de 
edad. 

Se piensa .pie los movimientos migratorios de menores de 14 
años no son voluntarios, no dependan de decisiones personales sino 
de las decisiones do sus padres u otros pacientes, ¿.demás, una per-
sona cue llega a la ciudad a una edad tan temprana, fácil y rápida-
mente se integra al medio y .se comporta, en igualdad de otras condi-
ciones,' como un individuo na c i'lo en ' ciudpd. Le •• edad de 14 años 
por cierto es un límite arbitrario; podría haberse elegido una edad 
un poco menor o ouizás un poco mayor. 

La elección de una muestra de población para la encuesta de 
inmigración el Gran Santiago fue decidida teniendo en cuenta las 
siguientes considera cienos: 

a) So trata de una investigación experimental, en el ámbito local 
e internacional. . Las oocrs encuestas sobre esta materia son ensa-
yos relativamente recientes y todavía no hay resultados de donde 
derivar juicios para intentar el uso de une muestra específica. 
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b) En una población donde nfs del 50 por ciento de los elemen-
tos adultos es inmigrante, un;: simple muestra debe suministrar una 
proporción analco? de información sobre personas inmigrantes. Por 
ejemplo, do la nuestra de aproximadamente 2 300 hogares se debe 
esperar encuostar una cantidad de más de la mitad de ese número 
cuyo jefe ts inmigrante, 

c) algunos de los objetivos de la investigación implican reali-
sar uno muestra de población. Esto es aplicable al estudio de los 
aspectos diferenciales de la población inmigrente respecto de la 
no inmigrante. También es aplicable a la medición del volumen del 
fenómeno migratorio en diversos aspectos: tasas de inmigración, 
volumen de las corrientes según época y procedencia, etc. 

d) El diseño de una muestra específica de inmigrantes hubiera 
requerido información bósica relativamente segura sobre su número 
y características, de la cual no se disponía, (sexo, edad, posición 
en el hogsr-jefe, etc.-, distribución en el área del Gran Santiago, 
y quizás otros datos, Por otra porte, tal muestra sólo -serviría a 
algunos de los objetivos establecidos, como lo relacionado con los 
factores socio-económicos determinantes de ios movimientos y con 
la integración de"los inmigrantes, siempre desde luego oue se con-
siga una muestra representativa, 

e) La muestra utilizada es una muestra de hogares. Por consi-
guiente, permite el estudio de grumos familiares. Una muestra de 
inmigrantes sería una muestra de personas, a menos cue sólo se 
consideren inmigrantes cao son jefes de hogar, pero en este último 
caso ello es una fuerte limitación para diversas estimaciones es-
tadísticas de indudable valor. 

Entre las encuestas oue han investigado en mayor o menor 
medida datos sobre movimientos migratorios y oue constituyen los 
antecedentes mes imrcrtantes sobre esta materia, las siguientes 
han usado muestras de hogares: 
Estudio socio-económico ae la población del «rea Metropolitana de 
San Salvador, de 19ÓQ; encuesta de hogares de Filipinas, incluyendo 
la ciudad de Manila, de 195o (Toe Phiiippine Statistical Survey of 
Households); encuestas de inmigración de las ciudades de Mysore y 
Bangalore (India)/ de 1952, cue forman parte de The PIvsore Popula-
tion Studv; y las encuestas anuales de movilidad de la población 
de los Estados Unidos cue se levantan en conexión con el Census 
Current Pooulation Survey. 

En las encuestas de las ciudades de ilysore y Bangalore sólo 
se investigó a hombres jefes de hogar. Esta selección, implica, 
por lo menos, dos clases de limitaciones con relación a una muestra 
corriente de hogares. Primero, supone que la gran mayoría de los 
hogares urbanos son unifamiliares, de tal modo oue la existencia 
de un status migratorio diferencial en otros jefes de familia dentro 
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de eses horares, no acarrea un sesgo en los resultados» Segundo, 
cono se reconoce en el informe de The Mysore Population Study, 
les cifres resultantes no pueden servir como estimaciones válidas 
del número relativo de inmigrantes en la población total de cada 
ciudad, principalmente porque la proporción de niños inmigrantes 
es bastante menor que la de jefes de hogar o 

De les encuestas mencionadas, únicamente la. de San Salvador 
constituye un antecedente que' se aproxima, a. las condiciones y ob-
jetivos del estudio de inmigración al Gran Santiago. En efecto, 
la encuesta de Filipinos se orientó Principalmente hacia el estudio 
de la mano de obra, y de los ingresos y gastos familiares. Los 
tópicos directamente vinculados con los movimientos migratorios se 
reducen a un mínimo. En cuanto a las encuestas de Hysore y Bangalore, 
aparte de las limitaciones de la. muestra ya señaladas, aunque el 
objetivo principal fue el fenómeno migratorio, la extensión del cues-
tionario y 1¿ índole de los tópicos hacen pensar en un ensayo muy 
modesto, ruizás un primer paso para una investigación más amplia. 
De las encuestas anuales do movilidad de los Estados Unidos habría 
nue decir oue tienen un objetivo muy específico, a saber, completar 
los datos del Populatiop Survey con información de los movimientos 
ocurridos en el último año, principalmente según sexo, edad, proce-
dencia y ocupación de los migrantes. 

El estudio socio-económico de la población de la zona metro-
politana de San Salvador, en 1 .auno s a se e ctos tiene semejanzas con 
la encuesta del Gran Santiago pero en otros hay importantes dife-
rencias. Los puntos de contacto son la muestra de hogares y la 
investigación de similares tópicos relativos a las condiciones de 
vivienda, y a las características demográficas, educativas y .econó-
micas de todos los miembros del hogar. Se alejan en cuanto la 
encuesta de San Salvador puso el aconto en el estudio de las condi-
ciones ocupacionales-y en los ingresos y gastos familiares, aspecto 
este último oue, no -se consideró o.n lo encuesta de Santiago», En 
cambio, en este encuesta so investigaron las causas de la inmigra-
ción, incluyendo lo.s antecedentes 'ocupacionales del inmigrante 
antes do emigrar y su'experiencia profesional en los primeros meses 
de vida, en la ciudad; contiene un cavoítulo especial sobre opiniones 
y actitudes de los- inmigrantes, y, finalmente, tiene una. historia, 
migratoria, más completa. 

Para concluir estos comentarios sobre antecedentes, es nece-
sario subrayar lo limitado de ios conocimientos actuales acerca de 
los diversos problemas comprendidos en"ios objetivos de la encuesta 
del Gran Srntia.go . Parte <;\o cso's conocimiontos se. basan en estudios 
sociólogicos de grupos muy específicos de Población, generalmente de 
'sectores con bajos ingresos, y en dates de condiciones colectivas 
de la vivienda, reunidos por los gobiernes y organismos públicos in-
teresados, de poblaciones marginales (Vífavolás11, •'villas miseria", 
"poblaciones clandestinas", ''poblaciones callampas11, etc.). Como es 
fácil comprender, de esta cla.se de información, por su falta de 
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rcprese.ntavidcd, no se rueden sacar enseñanzas aplicables a toda 
la población de una ciudad, auncuo es cierto sirven para poner-
de relieve la existencia y el orden ce magnitud de algunos proble-
mas sociales* En estas condiciones y sin mis conocimic nto esta-
dístico, en el mejor de los casos, ue unas nocas cifras globales • 
de los movimientos migratorios, no debe- sorprender oue muchas 
opiniones y supuestos en ost-a metería sean apreciaciones sin base 
numérica, aunouo mucha s veces tienen fundamentos razonables en 
otras fuentes de información, probablemente influidas por la expe-
riencia recogida en países de otras regiones más desarrolladas que 
tienen distintas condiciones económicas y sociales. 

4. Definiciones y cuestionarios 
a) Definiciones generales 

Los elementos básicos oue intervienen en la encuesta requie-
ren definiciones precisas y, ai mismo tiempo, fáciles de comprender 
y aplicar. Talos elementos son ol hogar o unidad de enumeración, 
las persones a enumerar que forman parte del hogar, los inmigrantes 
y los no inmigrantes, y el jefe del hogar. 

Las definiciones de estas materias y las correspondientes a 
los tópicos particulares incluidos en loe cuestionarios, forman 
parte del manual de instrucciones a los entrevistadores. En. esta 
parte del informe sólo se comentan las primeras. 

Dado cue el hogar es la uni na secundaria de muestreo, su 
definición necesariamente es muj?- semejantes a la definición de 
familia censal seguida en el censo de población de 1960, cuyos 
resultados constituyen el marco de la muestra. 

Tiene gran importancia definir con claridad y precisión el 
hogar, considerando oue bajo una misma dirección, en una unidad 
habitacional (casa, departamento, bungalor, etc.), destinada nor-
malmente a vivienda de una familia en sentido amplio, pueden vivir 
dos o más grupos familiares independientes, generalmenoc no vincu-
lados entre sí. 

El ;?hogar familiar'' se definió como e 1 conjunto de personas 
(puede ser una sola persona) vinculadas entre sí por casamiento, 
consanguinidad (padres o hijos, ascendientes y descendientes), 
afinidad o adopción, cue viven en una vivienda familiar. En muchos 
casos comprenderá, además, simples allegados o huéspedes de uno o 
varios miembros del núcleo familiar principal. Los empleados(as) 
domósticos(as) son parte del hogar familiar siempre cue duerman la 
mayor parte de las noches de la semana en la vivienda (4 o más 
días de la semana); en caso contrario, no son parte del hogar fa-
miliar v deben excluirse de la encuesta. 
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L su voz, el "hogar en residencial o pensión* fue definido 
como un conjunto 'de personas (ruede- ser una sola persona) vincu-
ladas entre sí por casamiento, consanguinidad (padre e hijos, as-
cendientes y descendientes), afinidad o adopción que hacen vida 
común en casa de huéspedes. Gomo surge de esta definición, los 
hogares en residenciales o pensiones son núcleos más restringidos 
cuo'los hogares familiares.' Ello se pone más en claro en las ins-
trucciones especiales para censar los hogares en residenciales o 
pensiones (cuestionario C) como paso previo a la selección de ho-
gares en viviendas de ese tipo. Según estes instrucciones, hay 
tantos hogares de pensionistas como matrimonios (o parejas; y 
núcleos de un padre (madre o tutor) con hijos y/o menores a cargo, 
más las personas excluidas de estos hogares cada una de las cuales 
forma un hogar separado. El hogar del dueño o administrador de la 
residencial o pensión se definió como un hogar familiar, con ex-
clusión de los huespedes. 

Forman parte del hogar, de cualcuier ti^o, y deben incluirse 
en la encuesta todas las personas (adultos y niños) que tienen 
residencia efectiva en la unidad habitacional (vivienda) oue ocupa 
el hogar considerado. Se estimó míe están viviendo en esas condi-
ciones las personas que. duermen en la vivienda cuatro días o más 
de la semana. La definición se completa con varias excepciones a 
esta última regla, a fin de incluir aquellas personas que por la 
índole de sus ocupaciones o por otros motivos circunstanciales 
(viajes, vacaciones, etc.) so encuentran temporalmente ausentes del 
hogar en la óroca de la encuesta, y de excluir personas temporal-
mente presentes (visitantes, etc.). Puede decirse, en consecuencia, 
que la enumeración se realizó sobre una baso "de jure. estricta, 
tanto en relación a la residencia en el Gran Santiago como a la 
vivienda. 

Inmigrante, para esta encuesta, es toda persona no nacida en 
el Gran Santiago. Esta definición simple y fácil de aplicar corres-
ponde al conce'oto usualmente seguido, en los censos de población y 
en otras encuestas especializadas. 

Tal definición no es completa. Excluyo a los nativos del 
Gran Santiago que habiendo emigrado retornaron como inmigrantes 
después de un tiempo que puede ser bastante largo,. Su considera-
ción presenta algunos problemas que es preferible evitar, sobre 
todo si se tiene en cuenta que esos casos tienen poca significación 
numérica en un centro de atracción como el Gran Santiago. En efec-
to, hay dificultades para calificar a esas personas como inmigran-
tes en relación al tiempo de ausencia, a. las causas de 'salida y de 
regreso y a otras circunstancias, como por ejemplo, si vivió en el 
exterior o en otra parte, del país. Las reglas serían de difícil 
aplicación de parte de los entrevistadores y quizás podrían .cons-
tituir una fuente de confusión. 
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Respecto de les Persones nacidas accidentalmente en el Gran 
Santiago, por asistencia maternal u otras razones, se tomaron pre-
cauciones para registrarlas como inmigrantes si en el momento de 
la encuesta formaban parte de un hogar entrevistado. En forma 
análoga, no se consideraron inmigrantes las personas accidental-
mente nacidas fuera del Gran Santiago. 

La definición de jefe de hogar también es de gran importancia. 
En las instrucciones a los investigadores se estableció que la in-
formación relativa a tocos los miembros del hogar debía ser obtenida 
del jefe del hogar. En ausencia de ésto', debía entrevistarse a su 
esposa o compañera, o a la mujer vinculada ai jefe que hicieraTas 
veces de dueña de casa, Pero mucha más importancia tiene la identi-
ficación del jefe de hogar para las estadísticas de hogares, desde 
el momento oue las relaciones de parentesco o vínculos se estable-
cen en el cuestionario con relación ai jefe del hogar. 

La definición adoptada es simple. Jefe del hogar es la per-
sona cue los demás miembros del hogar familiar consideran como tal. 
Hay una sola excepción: si esa persona una mujer casada cuyo 
marido forma parto del hogar, el jefe necesariemento es el marido. 
Sólo en ios casos en oue ios miembros del hogar no podían decir 
quien era ei jefe, se usaban varíes criterios de selección que te-
nían el siguiente orden ce aplicación: principal sostén económico 
del hogar; mayor autoridad; el arrendatario de la vivienda (o el 
propietario, en su caso); el hombre adulto de mayor edad; la 
mujer do mayor edad. 

Esta definición de jefe de hogar llevaría, como se comprobó 
después, a una selección satisfactoria en un porcentaje elevado 
do hogares. No se justificaba, entonces, emplear una definición 
más compleja para cubrir casos muy variados y poco frecuentes,con 
el consiguiente riesgo de introducir una fuente de errores. Se 
optó ñor revisar a posterior! toces los cuestionarios para recon-
siderar aquellos casos en cue la selección del jefe no ora la más 
útil para los fines del análisis. En repetidos casos, por ejemplo, 
la opinión acerca del jefe se basó en el principio de autoridad 
familiar (padre, madre, hermano mayor, etc.), tratándose de perso-
nas de edad avanzada y sin medios propios de sostén. En tales 
casos, era manifiesto oue convenía seleccionar como jefe a un hijo, 
yerno u otra persona generalmente casada cue era el centro de un 
núcleo familiar i n t e r e s e n t e . 

Sin necesidad de alterar la selección del jefe del hogar, 
sería igualmente posible preparar estadísticas de familia sin 
perder información interesante, pero entonces hay cue introducir 
una codificación especial oue permita clasificar, al lado de la 
familia del jefe, a otras familias secundarias. Sin embargo, se 
considero que esta operación, relativamente compleja, demoraría 
la primera etapa del análisis de los datos, aunque se reconoce su 
gran interés. 
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b) Los cuestionarios 
De acuerdo con el plan de investigación expuesto anterior-

mente, se us: ron dos cuestionarios denominados 'O-r' 7 ;!B,T, respec-
tivamente. 

SI cuestionario es un documento colectivo destinado a 
registrar datos simil:.ros de todos los miembros de cada hogar. El 
cuestionario TtBn es un documento individual para, realizar entre-
vistas complementarias directas y personales a cada, uno de los 
inmigrantes revolados por el cuestionario 'd-d7, siempre, oue hubieran 
llegado a vivir al Gran Santiago después de los 14 años. 

Las características demográficas y socio-económicas diferen-
ciales de la población inmigrante y no•inmigrante, así como los 
niveles y tendencias de la corriente migratoria en relación a los 
factores demográficos (objetivos I y II) se estudiarán fundamental-
mente con los datos del cuestionario ".J', Los objetivos rae tienen 
relación principalmente con los factores socio-económicos individua-
les y del ambiente determinantes de los movimientos, así como los 
relacionados con la integración de los inmigrantes (objetivos III,. 
IV y V), dependen do la información del cuestionario ;;B''. 

Desde el p un c o .e vista formal del diseño, so destacan dos 
características principales, a. saber, la presentación de los tó-
picos en forma de preguntas y el pre-codificado de las respuestas. 

El reemplazo del moro título del tópico por una pregunta 
directa (por ejemplo: ''¿Nació en la ciudrd de Santiago?'1, en lugar 
de ''Situación migratoria", o bien, "Nacido en Santiago - No nacido 
en Santiago") tiende a mejorar la calidad de las respuestas. Una 
pregunta sencilla y concreta, formulada uniformemente por todos 
los entrevistadores, elimina gran parte de los sesgos y de la in-
comparabilicad que se producirían por variación de las respuestas, 
debida esta última a diferencias de interpretación de las distintas 
forjas de preguntas oue pudieran usar los ...ntreviatadores. 

Además, es posible introducir en las preguntas mismas los 
principales elementos de las definiciones de los tópicos, con lo 
cual se ayuda al entrovistador a mantener presente el objetivo 
fundamental del tópico sin recurrir a le lectura, de las instruc-
ciones (Por ejemplo: ¿Ejerce habitualmente alguna, actividad per-
sonal lucrativa o algún empleo o trabajo a sueldo, jornal o'comi-
sión? - ¿O algún trabajo sin remuneración en alguna actividad del 
jefe familiar o de otro familiar?"). , • 

En los cuestionarios •'•lVi y "IV se usan las preguntas y los 
títulos. Estos últimos casi siempre en tópicos fáciles de inter-
pretar y donde se espera obtener una respuesta objetiva (datos de 
la vivienda, sexo, lugar de nacimiento, etc.). En el cuestionario 
"B" se usa casi exclusivamente la pregunta, conforme con el carácter 
mismo de la entrevista (personal) y la naturaleza de los tópicos 
(causas, opiniones, actitudes). 
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En numerosos tónicos les respuestas alternativas mes fre-
cuentes están impresas y pre-codificadas en el cuerpo de los 
cuestionarios. Este procedimiento tiene por objeto uniformar las 
respuestas evitando el problema de clasificar- respuestas ambiguas, 
y eventualmente facilita la codificación posterior. La mayoría de 
los tópicos del cuestión; rio llevan este diserio: datos de la 
vivienda, sexo, estado civil, instrucción, categoría ocupacional, 
horas trabajadas, causas de desempleo y jornada parcial, etc.. 

Distinto es el caso del cuestionario i!B:i, en el cual se usan 
preferentemente preguntas abiertas (Por ejemplo. Sección II-A y 
Sección V-D). Cuando se trata de investigar motivaciones, opinio-
nes y actitudes, las respuestas alternativas impresas introducen 
el riesgo de sugerir respuestas al entrevistado o bien, en otros, 
casos, al obligar al entrevistador a encasillar la respuesta, da 
margen a errores y variaciones. 

No obstante sus ventajas en general, la pregunta abierta 
puede ser fuente- de ambigüedad en la respuesta, restándole valor 
a la información. Un ejemplo cue merece un comentario especial 
es la pregunta sobre las causas determinantes de la emigración al 
Gran Santiago. n priori se puede suponer con cita probabilidad 
que un porcentaje elevado de inmigrantes adultos del sexo masculino 
señalarían como causa principal razones económicas y, en particular, 
de empleo. Ahora bien, la información será más útil en la medida 
que permita diferenciar dentro de esa causa general condiciones 
específicas, como bajo salario, desempleo, empleo inestable, deseo 
de progresar, condiciones de trabe.jo desfavorables (otras que el 
salario), traslado, etc.. De manera análoga, muchas personas de-
claran, en general, motivos de familia, cuando esta causa podría 
descomponerse en otras más específicas, como enfermedad, estudio 
o muerte de algún miembro de la familia, o del inmigrante mismo 
en los dos primeros eventos. 

Las deficiencias de las preguntas abiertas en lo tocante a 
imprecisión de las respuestas se subsanan, en parte al menos, con 
adecuadas instrucciones a los entrevistadores cue los induzcan a 
obtener respuestas más específicas cuando se trate de expresiones 
tan generales corno las señaladas» 

Como norma general, so formularen preguntas abiertas para 
investigar aspectos poco conocidos, respecto de los cuales es 
difícil si no imposible suponer a priori con alguna probabilidad 
los tipos específicos de respuestas más frecuentes. Por otra 
parte, tratándose de opiniones y actitudes, un factor importante 
a considerar en las preguntas abiertas es la oportunidad oue con-
fieren al entrevistado de expresarse libremente y con amplitud 
sobre el asunto que es interrogado. 
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Aribes cuestión; rios .fueron di soñados para ser dispuestos 
en cuadernillos. En el caso del cuestionario ,' para hacer 
posible esta disposición los tópicos relativos a las personas 
so 'especifican en el margen izquierdo de la hoja izquierda,, y 
los datos o respuestas se registran en columnas situadas a la 
derecha, usando una columna, por persona. Muchos tópicos fueron 
aclarados en el cuerpo de los cuestionarios mediante instruccio-
nes resumidas» 

A continuación se da un resumen de los tópicos contenidos 
en los cuestionarios comentados: 

Tópicos del cuestionario 
Identificación de la vivienda: Hogar IIo - Comuna -

Dirección. 
Datos de la vivienda: Tipo de vivienda - Servicios -

Número de piezas - Tenencia. ¡ 
Daeos de las personas:' Nombre-Sexo-Vínculo o relación 

con el jefe del hogar-Estado civil-Número de hijos 
nacidos vivos- l.ño de nacimiento - Ultimo año de 
instrucción aprobado- asistencia escolar - Tipo de 
actividad - Ocupación - P;aia de actividad - Categoría-
Ingreso - Horas trabajadas - Causas de desempleo y 
jornada parcial - De landa de emoleo - Lugar de naci-
miento (ampliado) - .alo de llegada al Gran Santiago -
Lugar de residencia anterior - Edad al llegar al Gran 
Santiago - Propósito de la venida al Gran Santiago' 
(sólo para personas llegadas antes de los 14 años)» 

Tópicos del cuestionarlo "B'1' 
Identificación de la persona inmigrante: Hogar N° -

Persona N° - Nombre - Lugar de nacimiento - Edad , -¡ 
C-. - llegar al Gran Santiaao, 

Historia migratoria (do cada movimiento): identificación 
del lugar - fe cía s de llegada y salida - ocupación 
principal - personas dependientes r-uo lo acompañaron 
o siguieron. 

De la época inmediatamente antas de llegar al Gran 
Santiago: Causas oue motivaron la venida al Gran 
Santiago, consejos y ayuda - Actividad económica y 
grado de empleo - Bienes raíces dejados en los lugares 
donde ha vivido - Antecedentes familiares de la fami-
lia pregenitora del inmigrante (edad, ocupación, lugar 
de residencia, frecuentación) . 

Despuás de llegar al Gran Santiago: Primera ocupación -
Primera vivienda 

De la vida actual: Ingresos - Previsión social - Partici-
pación social en instituciones, organizaciones, clubes 
y similares, y otros aspectos - Opiniones y actitudes 
generales (17 preguntas)» 



fe. 16 - 15 

c 'i Prueba de los cuestionarios 
La eficiencia de ios cuestionarios y de los procedimientos 

relacionados con las entrevistas se sometieron a prueba en el 
terreno. Con esta finalidad se hizo la encuesta completa de 
hogares no comprendidos en la muestra de hogares, pero escogidos 
en ocho bloques (a razón do seis en cada uno) de la muestra con 
un procedimiento similar al seguido para obtener esta. 

Para las entrevistas se dispuso de un pequeño número de 
personas con experiencias en esa clase do trabajo, las que fueron 
instruidas por los organizadores de la encuesta. 'Después de rea-
lizadas las entrevistas y de analizado el material obtenido, se 
realizaron reuniones para oir comentarios del personal entrevis-
tado r. 

Los resultados se consideraron, en general, satisfactorios, 
tanto en lo relativo al cuestionario y a las instrucciones como 
a la colaboración del público» Las enseñanzas recogidas en esta 
experiencia determinaron algunos pocos cambios, aunque de gran 
importancia, relacionados con las características económicas 
(cuestionario "'V) y con la historia migratoria (cuestionario ;?B;?) 

También constituyen una valiosa ayuda los comentarios y las 
críticas recibidas de expertos de diversos organismos y países. 
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5. Organización dol trabajo de campo 
Cuando so inició esta encuesta, la población del Gran San-

tiago ya tenía un buen record de encuestas sociológicas, de salud, 
de mano de. otra (periódicas), de fecundidad y, adeude, sólo lú 
meses anteo se había levantado el censo de población. Podía es-
perarse en ella, en.^consecuencia, una conciencia bastante genera-
lizada. de la existencia o importancia de una operación de esta 
naturaleza. 

Por otra narte, el nivel medio de instrucción os suficien-
temente alte como para asegurar el buen éxito de una encuesta 
especializada. 3n fin, las experiencias de trabejoo anteriores 
anticipaban, como ocurrió, una buena colaboración de parto del 
público. 

La organización ce las distintas fases del trabajo de caia'-o 
estuvo bajo la directa re aponeab.ilidad del Instituto de Sociología 
de la Universidad de Chile, 
a) Reclutamiento y entrenamiento do los entrevistadores 

Los entrevistado re í? fueron reclutados, en su mayoría, entre 
estudiantes de ambos s^xos de la Escuela do Sociología de la 
Universidad do Chile. La elección de esto tí>;-o do entreviscador 
tenía varias ventajas, a saber: nivel cultural suficientemente 
elevado y uniforme; vocación y entusiasmo por esta ciase de en-
cuesta en razón de sus estudios; la confianza y simpatía con euo 
el público, en general, acoge a los estudiantes universitarios; 
.y finalmente, estaban a mano para ser roelutados con prontitud. 

Inicialmonte ee comprometió a. ?6 entrevistadoro5. Por se-
lección posterior según el rendimiento en el' terreno, y en cierto 
número de casos por deserción,- hacia el final de la encuesta es-
taban trabajando unos 30 entrevista-Poros, aproximada/ve ato . 

La pro; aración eoneietió,' como es usual, en reuniones co-
lectivas donde se informó a los ontreviatadores do los objetivos 
de la encuesta, los procedimientos genéralos para las entrevistas 
y so Ies dio una explicación detallada do todos los tópicos in-
cluidos en los cuestionarios. Para facilitar esta tarea Se habían 
distribuido con pocos días de anticipación copias do las instruc-
ciones y cuestionarios. 

Como parte del entrenamiento, en segunda instancia, se 
asignó a cada ontrevistador la ro.. lisación de dos encuestas de la 
muestra. Del resultado do esta tarea do;o..ndió la selección final 
del personal.• 
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b} Control del trabajo cié campo 
Antes de ser entregados a los entrevistadores, a los cues-

tionarios para hogares (cuestionario ;íÍ¡."') se les imprimió el 
número serial de hogar de la muestra, ce tal modo cue desde el 
comienzo cada fomulario entregado tenía un destine prociso que 
no podía ser modificado cor el entrevistador. En cada cuestio-
nario se había anotado, adicionalmente, la dirección detallada 
de la vivienda. 

En la sede del Instituto do Sociología se establecieron 
dos grupos ae trabajo cara, atender a los entrevist&dores. Estos 
grupos de trabaje estaban integrados en su mayoría ñor personal 
permanente del Instituto. 

A cada entrevistador se lo abrió una hoja de entrega y re-
cepción de cuestionarios con detalle, entre otras coses, del nú-
mero serial del cuestionario, fechas de salida 3?- entrada y, en 
su caso, las razones de la devolución de cuestionarios con defi-
ciencias -̂ ara ser verificados o completados en el terreno por el 
entrevistador. Las entregas se hacían en lotes de cuestionarios 
para seis hogares, generalmente situados en el mismo bloque o 
^manzana*, junto con una hoja de ruta donde el ontrevistador debía 
anotar las entrevistas realizadas. 

El trabajo de entrevistas comenzó en la comuna do Santiago, 
o sea en la oarto central y más densa de la ciudad. Las princi-
pales razones de esta medida fueron el fácil acceso a la zona, 
monos dificultades para localizar la vivienda, mejores condiciones 
materiales para realizar las entrevistas y un nivel medio de ins-
trucción favorable. En los hechos, en es^e sector, con un tercio 
de la muestra, so avanzó a un ritmo superior al alcanzado en las 
restantes zonas. 

La revisión ce los cuestionarios s. hizo a medica que so 
iban recibiendo, So controlaba la. existencia de omisiones, res-
puestas deficientes o incoherencias entre los datos. En su caso, 
los entrevietadore3 debían volver al terreno na.ra completar o ve-
rificar las respuestas. El Personal revisor se guió por un manual 
preparado con esa finalidad. 

Ei control de las entrevistas so completó con un programa do 
revisión en el terreno mismo. Esto fue realizo por unas pocas 
personas bien entronadas, siguiendo instrucciones escritas» Ini-
cialmeiite se revisaron en el terreno tres entrevistas de cada diez 
realizadas por un ontrovistacor» La cuota fue disminuyendo en 
los casos en que el trabajo era oficíente. Esta comprobación sir-
vió tembien "'ara eliminar entrevist adores ineficientes. En total 
se revisaron en el terreno, aproximadamente, el 20 por ciento de 
las entrevistas. 
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c) Desarrollo do les entrevistas y resultados 
Las entrevistas comenzaron el 10 do mayo de 1962. En los 

primores cien dios corridos, o sea hasta el 0 de agosto, se ha-
bían terminado entrevistas del 76 por ciento do los hogares de 
la muestra, y ouo representarían aproximadamente el ÚO por ciento 
do las entrevistas finalmente realizadas. 

k partir do la fecha mencionada el trabajo avanzó con len-
titud, debido en '"arto a que una cantidad importante de las en-
cuestas realistas en este período correspondían a entrevistas 
que no a. habían pedido hacer dentro del plan regular por varios 
motivos (inexactitudes en las direcciones ao lee lio ga.ro e, vivien-
das corradas, negativas a colaborar, etc.), y en parte por tra-
tarse de hogares ubicado;'; en sectores periféricos de difícil 
acceso, sobre todo en horas de la noche. Finalmente las entre-
vistas se suspendieron el 10 de octubre, lográndose oncuostar 
el 90.a per ciento de la muestra. 

Como se desprende de las cifras anteriores, en la segunda 
semana de octubre habían ouodado sin sor oncuootadoo 219 hogrres 
do una muestra do 2 309, o sea 9.5 por ciento. Con las oxcep-
•cienes de la.3 comunas de Las Condes, Previdencia y Santiago, 
donde los oorcioirtos de ¿logares no entrevistamos era, respecti-
vamente, 21.4, 11.9, y 12.5, en las reatantes ocho comunas del 
Gran Santiago la Proporción era inferior a 10 por ciento. 

Respecto do las ontreaiatas Individuales a inmigrantes 
(cuestionario 13}, de 2 395 caeos' revelados en las onouoeta.s de 
h gares (cuestionario A), al 10 de octubre 30 habían realizado 
2 i¿3 (91.1 per ciento). Sólo en cuatro comunas las entrevistas 
no realizadas excedían el 10' v-or ciento, o. saber: Barrancas 
(17.7 por ciento), Ronca (16.3 por ciento), La Granja (24.1 por 
ciento) y Conchalí (11.4 per ciento). 

So estimo conveniente - 'a ra reducir en lo posible los 
sesgos en las e a tima, clones - nivelar el record de encuestas de 
hogares y de inmigrantes en lao comunas mencionadas, realizando 
nuevos esfuerzos. Estos so hicieron en la segunda cuincena do 
diciembre consiguiéndose 14 nuevas encuestas d.e hogares y 34 0.0 
inmigr.antes. En la. comuna do Santiago, debido a cu. hubiera 
sido necesario re?lizar varias decenas do entrevistas adicionales, 
se «iguió otro procedimiento. Se decidió usar 33 encuestas de 
hogares hechas por error ae procedimiento, en las primeras se-
manas de trabajo, en hogares que tenían igual dirección ouo 
otros tantos hogares do la muestra '"oro ouo no pertenecían a la 
misma. Esto camino significó incorporar además 35 encuestas in-
dividuales da inmigrantes. 

.11 término del trabajo de campo el número de encuestas rea-
lízalas fue el siguiente: 
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Ti/o do ^ncumsta Realizadas Leperadas 

f ¡Porcentaje) 
De hogares (cuestir >nario L) 0 -1 0 a - -uj> / (92.6) 2 309 
De inmigrantes (cu. .etionari0 B) 2 2 51 (92.ó) 2 432 y 

a/ Total ¿o la nuestra do hogares. 
b/ Total esperado re soleto ai número de inmigrantes lle-

gados do 14 7 más años revolados en las encuestas de 
hogares realizadas (2 137). Si se considera el total 
de la muestra (2 309), al total esperado habría que 
.agregar, estimativamente, 234 casos. 

En todas las comunas se consiguió reducir a menos do 9 por 
ciento el número de encuestas de hogares no realizadas. Lo mismo 
sucedió con las encuestas individúalos a inmigrantes, con las 
excepciones de Barrancas (10.1 por ciento) y Renca (12.2 por 
ciento). Estas dos comunas reunidas roprcsent&n apenas el 5 por 
ciento de la muestra. 

ó. Elaboración de los datos 
Debido a la extensión del contenido ee la encuesta, la ela-

boración dol material se Programó en dos etapas. La primera, con 
objetivos más urgentes, se propone obtener los resultados rela-
tivos a las característicos demográficas, educativas y económicas 
diferenciales de los inmigrantes, y a ios hechos relevantes de la 
historia migr;. :oria, incluyendo l'us c uer s y las condiciones de 
ocupación en la época del movimiento. Esto cubre los objetivos 
I, II, IIEy narte de los objetivos IV y V (Véase sección 2). 

La segunda etapa, todavía sin comenzar, comprenderá la ela-
boración detallada de la historie migratoria y, principalmente, 
los aspectos relacionados con la participación social y con las 
opiniones y actitudes de los inmigrantea, ¿barca, en consecuen-
cia , una oartn importante del V objetivo. 

Los trabajos de codificación, perforación y tabulación me-
cánica oue se cementan a continuación se refieren a la primera 
etapa de la elaboración del material. 
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a) Código y tarjeta do perforación mecánica 

A los efectos do la tabulación mecánica do los datos, so 
confeccionó un código do tónicos y la tarjeta I B I d correspon-
diente. Dicho código comprendo 50 tópicos, cubrid .do entera-
mente la información del cuestionario do hogares (cuestionario 
e) y, eproximab.emento, un tercio do la información del cues-
tionario individué.! do inmigrantes (cuestionario B). 

Los códigos do unos pocos tópicos (tipo de educación, 
tipo y composición del hogar, causa do 1". emigración al Oran 
Santiago) so prepararon después de inspeccionar el 'material 
eara poder establecer las categorías ama importantee. Sn la 
mayoría, de los casos no hubo dificultados especiales para esta-
blecer a priori los Items necesarios. 

Toda la información codificada so ajustó a las posibili-
dades da espacia de una sola tarjeta i3'A. El uso do tarjeta 
única ofrece. , indudablemente, muchas ventaja;; ̂ ara el tabulado. 
Para su m.gor comprensión, los campos de la tarjeta conviene 
dividirles como sigue: 

(a) Identificación del hogar (columnas 1 a 5) 

(b) Datos comunes a todos los i-r.iei.ibro53 del hogar (inmi-
grante s y me inmigrantes) (columnas ó a 31) 

(c) Datos comunes a todos ios inmigrantes (columnas 32 
a 

(d) Datos de la vivienda (columnas 43 a 49), sólo en 
tarjetas de jefes de hogar 

(o) Datos del hogar í columnas 50 a 6 5 ) , sólo en tarjetas 
do jefe o do hogar 

(f) Datos exclusivos __do inmigrantes llegados de lA'y más 
años (columnas 06 a. do). 

Como so podrá advertir, las estadísticas- do vivienda y 
hogares se pueden ala.ber<;r utilizando las columnas 43 a 65 de 
las t a r j e t a s do los j e f e s de h o g a r . 

b) Codificación 
La forma, do cuadernillo guo adoptó el cuestión-:' rio co-

lectivo de hogares, aeí como la necoaidad do conectar dicho 
cuestionario con cuestionarios individu.' los de inmigrantes en 
su caso, son factoría desfavorables a la codificación sobre 
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el mismo documento do I R encuesta. Se profirió utilizar una hoja 
de codificación, una por cada hogar, con columnas para los ¡latos 
de los distintos miembros. Este procoPimiento retarda un poco la 
codificación pero, en compensación, significa una gran facilidad 
para el perforado de las tarjetas. 

El traba.jo do codificación ocupó aproximadamente dos meses, 
desde mediados de octúhro a mediados de diciembre. Intervinieron 
12 personas de media jornada., incluyendo codificadores, verifi-
cadores y supervisores (2). 

c) Perforación y tabulación mecánica 
Pare, esta tarea- se contrató el servicio de la' Oficina de 

Sistematización do Datos de la Universidad do Chile. La perfo-
ración dio comienzos a fines de noviembre y concluyó en los úl-
timos días de enero de laó3. 

Se plenoaron 51 tablas principales. De esto total, 14 son 
tablas euo abarcan a toda la población encueatada, 21 a la po-
blación formada por los inmigrantes llegaron de más de 14 
años, y 16 son estadísticas 'do viviendas y hogares. Excepto este 
último grumo, las restantes yo. están confeccionadas a la fecha. 

3.Vil.63/30 



CUESTIONARIO A 
IDENTIFICACION DE Li VIVIENDA 

Comuna _ 

Casa Ko„ Piso 

Hogar familiar No. 

Calla 
Departamento o pieza Korcbre del entrevistaüor 

Sección I - DATOS .22 LA VIVIENDA 

1.' Tipo da vivienda: 

Casa unifamiliar de construcción sólida 

. Departamento en edificio de departamentos 

Pieza o departamento en casa 

Casita de cit£ o pasaje 

Conventillo 

Choza, Eejora, ruca o oallaapa 
Sfioidoncial o pensión 
Otr<- (especifique) 

2o Servicios • . 
•• • 2.1. ¿Dispon^ la vivienda de agua potable? 

2.2 .¿Existe en la vivienda servicio sani-
tario da alcantarillado o pozo sépti-
co? 

2.3 ¿Dispane la vivienda de sala de baño? 

2..̂  ¿Hay luz eléctrica en la vivienda? 

Sí 
tío. 

Sí 
"No 
Sí 
rio 

Sí 

U 1 

O 1 

«-7 3 
a* 
¿7 5 
¿ 7 6 
£ 7 7 
Ll 5 

¿ 7 1 
¿ 7 2 

¿7-1 
¿ 7 £ 
¿ 7 i 
¿ 7 2 
¿ 7 i 

LJ / 2 

3. Mánero de piezas: 

(Sin contar cocina, bailo, eaousado, porche, garage, pasillo 
interior, lavadero, desván, sótano, boüega y piezas usadas 
exclusivamente para fines comerciales, industriales o de-
pósito)* 

1+» Tenencia; 

4.1 ¿En cuál de las siguientes categorías están los' ocu-
pantes de la vivienda pertenecientes a este hogar? 

Propietarios 

Otro (especifique) 
Para la c&teguría de "propietarios": 

k*2 ¿Fue adquirida la propiedad con ayuda de alguna 
institución? 
En caso afirmativo: 

¿Cuál es ol nombro, de esa institución? 

¿ 7 1 
Arrendatarios f 'J 2 

Subarrendatarios J~] 3 

Usufructuarios f / 4-

¿ 7 5 

sí ¿7 1 
K° ¿ Y 2 

Ocupante«, de "hecho 

Para las categorías de "arrendatarioa" y "subarren-.'atarios": 

Arriendj mensual: E 
Escudos < -P» 



SECCION II - ' PERSONAS Q.UE ESTAN VIVIENDO EN U VIVIENDA Y sÄÖB KOHM¿N W HOGAR FAMILIAR (INCLUYENDO k US PERSONAS TEMPORAIfiSKtB A Ü S m E S ) 
N° Preguntas | N° I a Persona , (Jefe del hogar; 2 a persona etc. hasta 10 personas 
CAÍUC'FAN:STIC;,S Í>©ÍOGÍ<AFICAS Y SKJCATIVAS 
(Pr«¿-jntas aplicables a todos los mierabrra del hj^.r} 

HOS-SiSE Y APELLIDO 
Para el jefe, noitbre y apellido, para demás miembros, sólo el nombre 

i 
| 

1 Sexo 1 Hombre ¿J 1 j 
Kujer [ J 2 i 

2 Vínculo o relación con el jefe del hogar 2 J £ ? E ! 

3 Estado civil 3 

Soltero /_] 1 | 
Casado í~7 2 ' 

mí < 
Conviviente ¡_J 3 | 

Viudo ¿J ; 
Div„ o sep. / / 5 1 

(sólo para las mujeres que declararon no ser s-ilteras) 
4 Nurnero Je hijos nacidos vivos 

Refiérase a las instrucsiones para la definición ^e "nacido vivo" 

i , t t | 

5 ¿En qué año nació? 
Anotar año jompleto, ej. 1897* 1955» Si se ignora, anotar edad on aáíos cumplidos 

i 

5 i Ario 
g ¿Naoi6 en la ciudad de Scatiago? 

Cerciorarse de la exactitud de la respuesta, siguiendo indicaciones dadas en 
ins'irucoiúnes 

6 sí £ 7 i 
No U 2 

7 ¿Cuál os el último año o nurso de instroaoión aprcbado? 7 

0 Sin instrucción / V 
1 Primaria 
2 Secundaria 
3 XJíiiverait. 
U Especial 1 

) (Si 4 especifique) 
(Sólo para personas menores de 30 años) 

8 ¿Está actualmente ¡r.atriculada en alguna escuela, colegio, liceo a universidad? 
! SÍ a i 

6 ! Nc O 2 i 
En caso afirmativo: 

5 ¿En qué nivel áe enseñanza y año o curso de instrucción? 
1 
! 
i 
1 
1 \ 
i I ¡ 

1 1 Primarla | | 
i 2 Secundaria j 
1 3 Ur.iversit. 1 
4 Especial 1 

i 

I 
(si 4 especifique) ' 



SECCION III - CAHACTEHISTICAS ECONOMICAS (sólo para personas mayores de 14 años) 
« 

1 N° -Preguntas 
i 

NO I a Persona 
(Jefe del hogar) 

2» persona etc. hasta 
10 personas 

; Nombre 

10 ¿Ejerce habitu^lmente alguna actividad personal lucrativa o algún empleo o trabajo a sueldo, ¡ j §í f j ^ 
"Sí" jornal o comisión? (o algán trabajo sin renruneraoión en alguna actividad del jefe fami- jl°| j,,0 i—j g 

. . liar o de otro familiar) | -1 * LJ 

En caso nogativo entonces: 
¿En cuál do las siguientes categorías se encuentra? üuehaceres del hogar, estudiante, 

H jubilado, rentista, ctro (especifique): por ejemplo, busca trabüjo por primera vez, 
inválido, etc. 

Pasar a N® 20 

¡ 

11 

j Üuehaceres hogar /"/ 1 
Estudiante , ¿ Y 2 
Jubilado £ 7 3 
Rentista £ 7 ^ 
Otro (especifique) 

/ 7 5 

12 ¿Cuál es la profesión, oficio o tarea en la actividad económica que usted ejerce l :¡j ,hit-j«,i-
n i en t e f 

12 
1 
! i 1 

13 ¿En quá establecimiento, empresa, repartición 0 firma ejeroe usted la aotívidad habitual 
mencionada en la pregunta anterior? (Pregunta 12) * ¡ ! 

t • r 
14- ¿A quó se dedica, ese estableoimlento, empresa, repartición 0. firma? 

¡ 15 En ese establecimiento, empresa, repartición 0 firma ¿qué es usted: empleado, obrero 0 
| patrón? 
i 

• 

1 5 

Empleado /"/ I 
Obrero £ J 2 
Patrón 3 

Otro(especifique 
a 

• 

lá ¿Cuál es el ingreso que usted percibe semanal 0 mensualmonte de su(s) actividades) 
personal(es) raaunerada(s)? (Anotar el ingi-eso de la dltiira seaana 0 mes) 

16 • n>n¿\¿¿L 

17' ¿Cuántas horas trabajó usted en sus actividades remuneradas la semana que terminó el 
últiiso sábado? 

17 35 y más' [2 l 
Menos de 35 f~¡ 2 
No trabajó /"/ 3 

Si la contestación a la pregunta 17 es "meno3 de 35 horas" ¡ 
l8 ¿Por que motivo trabajó menos de 35 horas? 

T r a b a j ó a Jornada parcial, no encontró trabajo, no trabajó algunos días por enfermedad, 
no trabajó algunos días per va.caoiones 0 licencia especial, otro (especifique) 

18 
! 
1 

i ¡ 

Jornada parcial f / 1 j 

No encontró trab,, f~[ 2 j 

Enfermo ¿ j 3 

Vacaoiones f~~/ 4 
Otro (especifique) 

. / 7 5 



Preguntas (Jefe del hjgar) 
2 a Persona etc. hasta 

10 personas 
Nombre 

Si la contestación a la pregunta 17 es "no trabajó": 1 

1J ¿Por quá motive no trabajó? 
Desocupado, enfermo, vacaoicnes o lioancia especial, otre (especifique) 

191 

Desocupado 
Enfermo 
Vacaciones 
Otro (especifique) 

i 
a si 
O 3j 

A * 

20 ¿Está buscando empleo? 
(Esta pregunta debe hacerse a tolos aunque estén trabajando astualmente) 

20 oí ¿Jl 
So [J 2 

SECCION IV - SOLO P ü H A IMtIGRAfíTES (üuo contestaron en la pregunta K° 6) 

21 LOSAR DE NACIMIENTO i 21 
Lugar 
Prov„ 

22 ¿Desde quá aito vive en la ciudad de Santiago? 122 

23 ¿Dónde vivía inmediatamente antes de vivir en la ciudad de Santiago? ¡23 Lugar 
Prov. 

2't ¿üuó edad tenía cuando llegó a la ciudad de Santiago? 
(Para los que contesten 1*+ o más llene un cuestionario 3) 

2¡4 Edad 

Sólo para los que tenían menos de lty años al llegar a la ciudad de Santiago; 
25 ¿Con qulón vln5 a la ciudad de Santiago? 25 

Solo 
Con fascinaras 
Otro (especifique) 

a 1 
¿ 7 2 
a 3 

T - f -

Í26 I 

Unioaaente para los que contestaron "solí" en la pregunta anterior: 

26 ¿Con qué prepósito vino a la ciudad de Santiago? 

Trabajar £ 7 1 í 
Estudiar /_] 2 i 
Vivir parlantes / 7 3; 
Otro (espe cifique) 

¿7*; 

OBSERVACIONES: 



VISITAS DSL SNTÍSVISTÁDOE ÁL DOMICILIO DEL HOSA.H FAMILIA 

Visita 
K° 

i Entrevista 
í'eoha 1 , ¡ i Sí | lío ¿íotivOK para no efectuarse la entrevista 

. 

1 i i 
2 ! 1 
3 í : ; 

i 
! 

Pinea dal entrevistadcr 

j Fecha Iniciales 

¡Revisión 
¡Codificación 
jítev. codificación 
¡Perforación • j 

< 

X! 
O 



CUESTIONARIO B Hogar familiar N° 
(.Sólg para Inmigrantes que tenían 4 o más años al llegar a la ciudad de Santiago) 

Persona N° Nombre de la persona Lugar de nacimiento Edad al llegar a la 
(Cuest.A) (Cuest. A, prog. s/n) (Cuest.A, preg. No 21) olu<k"A ^Santiago _ 

(Cuest.A, preg. N° 24) 

Sección I - HISTORIA INMIGRATORIA 
Irtstrucoiínes: A oontinuaoión solicitará a U3ted -ana breve Información scbre todos l:>s lugares de -frlle donde vivió despues del lugar de nacimiento, in-

cluyendo su último movimiento a la ciudad de Santiago. Solamente nos Interesa comoer los lugares donde vivió por lo menos seis meses-. 
Tampoco nos interesan aquellos traslados periódicos (anuales, etc.) para asistir al colegio o universidad, ni los movimientos para traba-
Jar en la agricultura u otra aotlvidad estacional. Los cambios de vivienda dentro de la ciudad de Santiago y los movimientos fuera del 
paía no nos interesan. 

ítár.ero 
••• — 
K o v i m i e n t o a: Fachas 

¿río de i AÍJO de 
llegada I partida 

¡ 

Ocupación Personas que 
más tarde al 

le acompañaban 0 le siguieron 
lugar indicado en la o0luana í 

da orden 
del 

movimiento 

íícmbra de la ciudad, 
pueblo, caserío o 

lugar 
¿El lugar era 

rural? 
Perteneclento a 
la provincia de: 

Fachas 

¿río de i AÍJO de 
llegada I partida 

¡ 

Si trabajó en el lugar ' 
indique la ocupaoión a j Esposa (0 
que se dodioó la mayor ! ~ \ 

parte del tiempc: j 00"Fañ&ra^ 
Ndniero do 
hijos 

tiros 
fa;r,il5.ares 
(rolmero ) 

I £ 3 4 ¡ 5 1 É 1 7 8 9 
1" si ¿ 7 1 

Ho £ / 2 
sí £ 7 1 
Ko £ 7 2 

2° SÍ £ 7 1 
So £ 7 2 

sí £ 7 1 
Ko £ 7 2 

3o oí £ 7 1 
No £ 7 2 

sí 
No ¿J 2 

sí £ 7 1 
£ / 2 

Sí £ 7 1 
Ko ¡ T 2 

5° 
sí £ 7 1 
Ni £ 7 2 

si £ 7 1 
No £ / 2 

<5° 
sí ¿ 7 1 
NO n 2 "•"I 

SÍ a 1 

No £ 7 2 

75 
i sí ¿ 7 1 
j So £ 7 2 

sí ¿ 7 1 
NO £ 7 2 

r ! i 1 

a° ! SÍ ¿ 7 1 

! Nc ¿ J 2 

sí £ 7 1 
No £ 7 2 i 

>- - » 

* El lugar ara "rural" si la vivienda estaba situada fuera de una ciudad c pueblo, (Váanse las instrucciones). 
** si ne se puede establecer el añe oon exastitud, indiquese el aña más probable a juicio del informante. 
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Saoolán II - INMEDIATAM^"0-?- « DE LLEGAR A LA CTUDADUE SANTIAGO 

A - Causa.3 que motivaron la vanida a la ciudad de Santiago.: 

1. ¿Cuántos afSos'tenía usted orando planeo' venirse a vivir a -la—oiuriacLde Santiago? 
(Aplicable sólo a quienes vinieron como resultado de una decisión personal, no a los que 
eran dependientes del verdadero Inmigrante) 

2« ¿Cuáles fueron les motivos quo lo hicieron veniros a la oiudad de Santiago? 

3. ¿Cuál de esos motivos fue el que más penó, el más importante,para venirse a la ciudad de Santiago? 

¿Heeibló usted algún tipo de oonsejo de algiin familiar, amigo u otra persona para que se __ 
viniese a la oiudad de Santiago? Sí / / 1 

No ¿ 7 2 

Nc reouerda ¿ J 3 

5. ¿Qué oonsej»? 

(•" ¿De quión? 

7. ¿Le ayudó alguien desde la oiudad da Santiago para que pudiese venirse a la capital? SÍ 1 

No ¿ 7 2 

8« ¿En quó consistió esa ayuda? i . 

9, ¿Guá relación c 'parentesco, tenía U3ted ccn esa(s) peraonafs)? 

B - jfrtlyidad eyn.fed08'* 

10. En el lugar donde vivía inmediatamente antes do venir a la oiudad de Santiago jitenía . Sí [ J 1 
usted habitualmente un empleo'o una ocupación a sueldo o jornal, o cualquier otra 
aotlvidad lucrativa? No [_] 2 
En oaso afirmativo, oontirole oon la pregunta K° 11, en caso negativo,pase directamente 
a la N° 14. 

11.¿Cuál era la profesión, oficio o tarea que entonoes ejercía usted como actividad? 

12.¿A quó se dedicaba el establecimiento, empresa, repartioión o firma donde usted trabajaba 
en la actlvlda-cl mencionada en la pregunta anterior? 

13.¿En ese establecimiento, empresa, repartioión o firma, qué' era usted? Empleado / / 1 
Obrero ? 
Patrón ¿y 3 

Otro (especifique) (_J 4 
• _ _ _ _ _ O 
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l4,¿Cuántos días a la semana trabajaba usted antes de venirse a la ciudad de Santiago? 
Trabajaba tedos los días de la semana f~J 1 
Trabajaba unos pocos días de la semana /~f 2 

Desocupada f~/ 3 
Otro (especifique) 

u 4 

15.¿Buscaba trabajo? 

C - Bienes raíces dejados en los lugares donde ha vivido 

lé. Al venirse a la ciudad de Santiago,¿dejó usted 1 su familia alguna propiedad, 
parcela, hijuela o chaora en algunos de los lugares en que usted ha vivido? 

17« ¿Qué clase de propiedad? 
18. ¿Conserva usted o su familia esa(s) propiedad(es) o parte de ella(s) 

15.¿Cuáles? ; 

Sí ¿ 7 1 
No £ 7 2 

Sí O 1 
No £7 2 

sí ¿ 7 1 
No £ 7 2 

SI es propiedad agríoola la anotada en la pregunta 19, preguntar: 
20.¿Está(n) esa(s) propiedad(es) siendo trabajada(s) aotualmente? 

En case afirmativo, preguntar: 
21.;Quién trabaja esa(s) propiedades) agríoola(s) aotualmente? 

s í £ / i 
Nw £ 7 2 

No contesta £ / 3 

Familiar £ 7 1 

Arrendatario £ 7 2 
Administrador £ 7 3 

Me di ero 
Otro (especifique) 

Z7 k 

O 5 
22,¿De qué tamaño es esa propiedad agrícola? 

Cuadras Hectáreas 

Sección III - ANTECEDENTES FAMILIARES (Sltuaolón actual do la familia progenitera del inmigrante) 

23»¿Cuántos hijoB tuve su señora madre? (incluyéndolo a usted) 
N° de hljoe 

24,¿Podría decirme usted l'.-s nombres de pila de sus hermanos que viven actualmente? 

Nombre 
Edad 
24-a 

Ocupación principal 
24—b 

Lugar de resici ene la 
24-c 

Padre (si vivaj 
¡ Madre (si vive] 

25.¿Tiene usted algunas (otros familiares en la ciudad de Santiago y que residan en Sí £ / 1 
otros domicilios? H„ /-No r j 2 

Ne contesta f~j¡ 3 
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26.¿Podría deo.lrme usteô 1-s nombres de esos familiares? 

Nombre 
Parentesco oon 
el entrevistado 

26-a 

Lugar donde ! Aotlvid&d u ooupa-
nació ción principal 

Con qué frecuencia so 
visitan? 

2ó-d Nombre 
Parentesco oon 
el entrevistado 

26-a 26-b 26-c Frecuen-
temente 

Rara j 
vez \ Nunca 

¡ 
1 

í 
i • i 1 1 

• ! í • ! . .i 1 .i 

Seooión IV - DESPUES DE LLEGAR A SANTIAGO 

A - Actividad económica: 

27. ¿Cuál fue su primera ocupa-oián, empleo u oficio remunerado en la ciudad de Santiago? 

(Si no hubiera trabajado después de llegar a vivir a la ciudad de Santiago escríbase 
HI.N3VNA« En esta última forma deben tratarse lo« oasos de personas que sólo se han 
ocupado de quehaceres del hogar o en trabajos como "ayudante familiar sin remunepaoiór") 

28.¿Ouánto tiempo después de llegar a vivir a la ciudad de Santiago comenzó a trabajar en 
la ocupación, empleo, etc. mencionado en la pregunta anterior? . 

Meses Años 
2?.¿Quó era usted en esa primera ocupación,.emplea u oficio remunerado? Empleado / / 1 

Obrero f 2 

Patrón ¿ J 3 
Solo, por cuenta propia /'/ 4 

Unicamente si la contestación a la pregunta 29 fue "empleado" u "obrero"! 
30.¿Cuánto tiempo estuvo trabajando con su primer patrón? ' 

Keses Años 
Unicamente si la oontoetaoión a la .pregunta 30 fue monos de 1 (un) año: 

31.¿Cuántos empleos (distintos patrones) tuvo durante los 12 primeros meses que vivió en 
la ciudad de Santiago? —IMmero" 

32. Después de transcurridos varios meses de su llegada a la ciudad de Santiago, t—i ̂  
tuviera o no tuviera ocupación»;.bu3oaba empleo? ^-J 

- Nc £ / 2 
B - Vivienda; 
33. En los primeros meses de su vida en la oiudad de Santiago,¿dónde vivía? 

Casa unifamiliar de construcción sólida f~f 1 
Departamento en edificio de departamento' f~f 2 
Pieza o departamento en oasa 3 
Casita de cité o pasaje £ J k 
Conventillo 5 

• Choza, mejora, ruca o callampa ¿jt 6 
Residencial e pensión [j¡ 7 
Otro (especifique) f~] 8 
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34.¿Dónde estaba situada esa vivienda?"-Calla. 
Entre y 
Barrio i 
Comuna; 

35.¿Cuáles fueron las principales dificultades o problemas que usted encontró al llegar a 
la ciudad de Santiago? i 

SecoiónV - DE LA VIDA ACTUAL DEL INMIGRANTE 

A - Ingresos: 

36.¿Podría usted indicar los ingresos que percibe actualmente? 
Ingreso per sueldos, 
salarlos 0 jornales 

Carga 
familiar 
(misero) 

Arriendo 
(mensual) 

Jubilación 
0 montepío 
(mensual) 

Otro tipo de ingreso 
No llenar Semanal Mensual 

Carga 
familiar 
(misero) 

Arriendo 
(mensual) 

Jubilación 
0 montepío 
(mensual) | Periodl-

Naturaleza | Monto cidad No llenar 

• 

• i ¡ i ! 1 

^revjs^j^ r" 41a", . 

37.¿A qué caja de previsión pertenece actualmente usted ccmo imponente? 

38.¿A qul cajas de previsión ha pertenecido usted como imponente (antes de venirse a la 
oludad de Santiago) anteriormente? 

39.¿Ha usado usted, o familiares dependientes de usted, algunos de los servicios que 
presta(n) la(s) caja(s) de previsión? Préstamos personales ¿ 7 1 

Subsidios por enfermedad f~¡ 2 
Atención módica 3 

Préstamos para construir / ~ 7 4 

¿ubIlación 
Otros (especifique) 

¿ 7 5 

¿ 7 6 
0 - Participación ssclal : 

4o.¿Podría señalarme usted las Instituciones, <>rgani2aoiones, clubes, etc. a que pertenece usted 
actualmente ? 

Nombre de la Institución Actividad 0 finalidades Calidad de su pertenencia Duración de 
pertenenoia 

i ' 

4-1« ¿Cuáles son laa entretenciones o diversiones en que usted emplea su tiempo libre? 

42. ¿Considera usted que en la ciudad de Santiago diapone de más tiempo para dedicarlo Sí f~( 1 
a sus entretenciones o diversiones que en el lugar donde residía anteriormente? JJ0 f~J 2 

No contesta ¡~] 3 

En el barrio en que vive usted aetualmente,¿ participa usted con sus veoinon en Sí f~J 1 
algdn tipj de actividad? No f~J 2 

44.¿Quó actividad? . 
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D - Opiniones y aotiiuiea ^gnerales: 

-¿Con cuál de todas las ocupaciones/ Incluyendo las que ha tenido en la ciudad de Santiago, ha, 
ha estado usted mejor económicamente? 

¿Con cuál de todas ellas se encontraba usted más a gusto, más oontentc? 

^7» ¿Por qué opina usted así? 

46. Díganos si está usted "oonforme", "no oonforrae del todo" o "disoonforme" de vivir en la 
ciudad de Santiago. Conforme 

4?.¿Quá es lo que menos le gusta de su vida en la ciudad de Santiago? 

O 1 
No oonforme del todo /~J 2 
Disoonforme / 7 3 
Otro (especifique) 

O 

¿fcr quó? 

50. ¿fiuó es lo que más le gusta de su vida en la ciudad de Santiago? 

¿Por quá? 

51. ¿Cuáles son en su opinión las ventajas que tiene el trabajar en la ciudad de Santiago? 

52. ¿Cuáles son en su opinión las desventajas que tiene el trabajar en la oiudad de Santiago? 

53. ¿uuá aspectos o ocsas eoha usted más de menoB del lugar en que usted vivía antes de 
venirse a vivir a la oiudad de Santiago? • __ 

5I4. $a pensado usted d.ltimamente en irse a vivir fuora de la oiudad de Santiago? 

55.¿Por qué razones ha pensado usted en irse a vivir fuera de la ciudad do Santiago? 

Sí ¿ / I 

No £ 7 2 

56. Si usted no viviese «n la oiudad de Santiago, ¿en qué lugar de Chile preferiría residir? 

57. ¿Por quá razones? 

..ÜW-S*.. 1 VI - INSCRIPCION EN EL REGISTRO ELECfíOHAL (sólo para-inmigrantes mayores de 21 años) 

58. ¿Está usted insorito en los registres electorales actual ¡nenie? " Sí f~f 1 
No £7-2 

Para los quo oonstestan negativainente a la progunta 58: 
59» j?or qué no se ha insorito íis^v'A^ 
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Para los que ocnsteftan afíraativ&mente a la praguirtA ̂ ^' 
60.jEn qué oiudad ?_ 
6l.¿Pa.ra qué oíase de elecciones aoosturabra a votar usted preferentemente? 

Municipal es £ 7 1 
Congresales (Senadores, Diputado?) f~¡ 2 
Presidenciales 
En todas las elecciones 
No ha sufragado todavía per 

insoripcién reciente 
No sufraga nunoa 
Otra situación (especifique) 

a 3 
O * 

¿ 7 5 
¿7-6 

¿ 7 7 

OBSERVACIONES! 

VISITAS DEL ENTHSVISTADOR Ai, DOMICILIO DEL HOGAR FAMILIAR 
I 1 
¡ Visita N° I Fecha t 

Entrevista Motivos para no efectuarse la entrevista 
I 1 
¡ Visita N° I Fecha t Sí j Nt> 

Motivos para no efectuarse la entrevista 

1 ! 1 1 
2 ! | j 
3 ! ; i . 1 

Firma del entrevistador 

Fecha j iniciales 

Revisión 1 < ' • 
Codificación ¡ j 
Rev, eedifioaelón; ¡ 1 
Perforación 
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1NTRODUCC tON» 

l.A A C E U S ^ f t C r ^ . o e CC^-WV-fM-IEMToS-MtCFííP^fnoS J N T e m o R E S ^ . I F N T 1 X S 4 N W£CEDtN-n:s DE 

LA POBLACIÓN, OCURRIDOS EN LAS TRES <5t T I M A S DÉCADAS CONFIGURAN EN AVÉ'-MCA L A T I N A LOS. CAMBIOS DEMOGRÁFICOS W : 

MAYORES CONSECUENCIAS P'-RA EL DESARROL LO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN. 

LOS DESPLAZAMIENTOS DE LA POLBACIÓN DENTRO DE I AS FRONTERAS N*C»«»W LES PROBABLEMENTE ESTÁN JUGANDO 

UN IMPORTANTE P"PEL EN El PROCES" DE INDUSTRIAL IZAC'PN Y DE DESARROLLO DE OTR/.S FORMAS DE ACTIVIDADES DE MA-

YOR PRODUCTIVIDAD QUE LA AGRICULTURA Y LAS ARTESANÍAS TRADICIONALES, EN TAL SENCIDO ESTOS DESPLAZAMIENTOS 

CONSTITUYEN UN AJUSTE DE I A pOBl 5CIÓN EW "UMEN'O FRENTE A NUEVAS OPORTUNIDADES ECONOMICAS QUE SUPONEN UN N I -

VEL MÍS ELEVADO DE INGRESOS. 

LA TENDENCIA DE ESTOS MOVIMIENTOS CONDUCE A UNÍ CRECIENTE CONCENTRACION DE LA POÜL'CIÓN -Y CON ELLO 

DEL PODER ECONÓMICO Y POLÍT ICO- EN UNA O UNAS POCAS CIUDADES. TALES CENTROS URBANOS GENERALMENTE ABSORBEN LA 

MAYOR PARTE DE LOS BENEFICIOS DEI DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ESTOS PAÍSES. ESTE FENOMENO ES UNIVERSAL, 

PERO HAY INDICACIONES QUE HACEN SUPONER ~UE EN AMERICA I. ATINA ADQUIERE UN ACENTO MÍS MARCADO QUE EN OTRAS PAR-

TES DEL MUNDO OCCIDENTAL. 

EN EFECTO, Al LADO DEL MECANISMO ECONOMICO QUE CKEA LAS CONDICIONES BASICAS OUE POSIBILITAN ESAS CO-

RRIENTES HUMANAS, EN AMÉRICA LATINA ACTÚAN PODEROSAS FUERZAS SOCIALES QUE AUMENTAN LA MOVILIDAD DE SU POBLA-

CIÓN. LAS GRANDES CIUDADES MODERNAS OFRECEN A SUS HABITANTES, EN MATERIA DE EDUCACION, SERVICIOS MEDICOS Y 

SANITARIOS, SEGURIDAD SOCIAL, CONDICIONES DE TRABAJO Y SEGUI;IDAD PERSONAL, FACILIDADES Y ASISTENCIA SOCIAL 

MUY SUPERIORES A LAS DE OTRAS ¿REAS DEL MISMO PAÍS. 

i. A MIGRACIÓN MASIVA A LAS GRANDES CIUDADES CREA PROBLEMAS ECONOMICOS Y SOCIALES QUE DEMANDAN LA A~ 

TENCIÓN DE LOS GOBIERNOS Y , EN PARTICULAR, DE LQS CROANlSMOS • ENCARGADOS" DE LA PROGRAMACION DE ESTOS ASPECTOS 

DE LA VIDA. DE LA COMUNÍDAD. ALGUNOS DE ESTOS PROBLEMAS SON CONSECUENCIA DEt RÁPIDO CRECIMIENTO DE LA POBLA-

CIÓN DE TALES NÚCLEOS, EN TANTO QUE. OTROS SE DERIVAN DEL PROCESO DE ACULUIRACIÓN DE LOS INMIGRANTES AL NUEVO 

MEDIO-

LA RÁPIDA URBANIZACIÓN IMPONE PESADOS REQUERIMIENTOS DE CAPITAL P'RA INVERSIONES EN SERVICIOS PÚBLI-

COS Y NUEVAS VIVIENDAS, ESTA CLASE DE GASTO A9Sor<6E EN AMERICA LATINA UNA PARTE DEMASIADO GRANDE DE LAS INVER-

SIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, EN DETRIMENTO DE OTRAS ACTIVIDADES CUYA PPODUC' IV I DAD LCONÓ-.ICA A CORTO PLAZO CON-

TRIBUIRÍA A ELEVAR EL INGRESO N\CION-H Y EN CONSFCUENCI " Ct NI v'EI. DE VIDA DE I A PO-U'-CIÓN, POR OTRA PARTE ES 

D l F l c l l CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA URBANIZACIÓN. CU'NDO EL MOVIMIEN"O MIGRATORIO No OBEDECE EXCLUSIVAMENTE 

A LAS EXIGENCIAS DEt DESARROl LO ECONÓMICO. EN ESTAS CIRCUNST/-NC I *S " H E S <'<',OV IMI ENTOS SON, EM PARTE, UN TRASLA-

DO DE 1 4 POBREZA DE LAS Á R E ' S R U R ' L E S A I O S BARRIOS URBANOS, OES IDO .« I A I M P O S I B I L I D A D OUE T I E N E LA N U E V a P O D t í -

C ' Ó N DE ENCONTRAR MEDIOS DE V I D " ADECUADOS. 

LA URBANIZACIÓN, Al MISMO TIEMPO QUE REFLEJA NUEVAS F W S DE ORG' NI ZAC I. 'N ECONOMICA, PRODUCE UN NUE-

VO MODO DE VI D i , LOS MOLDES TR4D IC ' ^ M 6 t ES DE PEUS'MlENTpC Y CONDUCTA. TIENDEN ' ROMPERSE PROVOCANDO IMPORTAN-

TES CAMBIOS SOCIALES. EM SU PRIMER' E1' PA ESTOS CAMBIOS SON GENERALMENTE ACOMPAÑADO" POR CIERTO GRADO DE DES-

ORGANIZACIÓN, PARTICUt ARMENTE EN El ORDEN DE LA FAMl l 1 f , l AS CP.EENC 1' S Y LA ESTfiA.T I F IC 'CIÓN S O C A ! . LOS INMI-

GRANTES T|F:NEN OIJE ACOMODARSE GRADUALMENTE A I.AS NUEVS CONDICIONES DE LA GR'N CIUDAD, TAI.ES COMO NORMAS DE 

TRABAJO, CONTACTOS MAS IMPERSONALES CON OTROS SERES HUK- NOS, D I V I N A S FPKM.'S DE RECREACION, CAMBIOS EN LAS 

CARACTERÍSTICAS Y ESPACIO FÍSICO DE LA VIVIENDA Y MUCHAS VECES AL rERiC IONES EN SUS HABI7OS ALIMENTICIOS. 

MUESTRO CONOCIMIENTO DE ESTOS PP.OIU.EMAS - S U MA.GNITUD, SUS CAUSAS Y s u s C A R A C T E R Í S T I C A S - ES MUY L I M I -

TADO Y SE BASA EN INFORMACIONES F R A G M E N T A R S DE FUENTES I N D I R E C T A S . ALGUNOS SUPUESTOS ACERCA DE VARIOS ASPEC-

TOS DE TALES PROBLEMAS SE FUNDAN-EN LA E X P E R I E N C I A DE PA ISES DE OTRAS REGK'NES CON D I S T I N T A ESTRUCTURA ECONÓMI-

CA Y S O C I A L . S I SE PRETENDE CONOCER LA PROPIA REAI I D A D , ES NECESARIO RECURRIR A LA I N V E S T I G A C I O N DIRECTA CON 

MÉTODOS E S T A D Í S T I C O S A P R O P I A D O S , COMENZANDO EN AQUELLAS ÁREAS DONDE LA I N T E N S I D A D DEL FENOMENO PLANTEA CON MA-

YOR URGENCIA LA. SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

LA ENCUESTA DE INMIGRACIÓN A LA CIUDAD DE SANTIAGO SE PROPONE INVESTIGAR EL VOLUMEN, TENDENCI AS H I S -

TÓRICAS Y ZONAS DE PROCEDENCIA DE LAS CORRIENTES DE INMIGRANTES, LAS PRINCIPALES CAUSAS DETERMINANTES DE TALES 

MOVUrtENTOS, LA ACUITURACIÓN DE DICHAS POBLACIONES Y SUS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIALES DIFERENCIALES, 

VALSOOCCIP., REUNIR LA INFORMACION BÁSICA PAPA REALIZAR ESTUDIOS VINCULADOS CON LOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES AN-

TES COMENTADOS, QUE' SURGEN DEL CRECIMIENTO DE ESTE GRAN NUCLEO URBANO COMO CONSECUENCIA DE LA AFLUENCIA MIGRA-

TORIA DESDE LAS DISTINTAS REGIONES DEL P ÍS . 

ESTA I N V E S T I G A C I Ó N CONSTITUYE LA SEGUNDA EXPERIENCIA DE SU GÉNERO QUE SF. EMPRENDE EN UNA C IUDAD DE 

AMÉRICA L A T I N A ( L A PRIMERA ENCUESTA SOBRE PROBLEMAS DE MANO DE OÍ?".A E ¡ N M I G R X I ' N SE REAI IZÓ EN I A C IUDAD DE 

SAN SALVADOR EN EL AÑO I 9 6 O ) , POR LO TANTO ES UNO DE LOS PRIMRROS PASOS D*RV%$ ¡:M ESTA R E G I A N P ' P A DESARROLLAR 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE C»SOS PARTICUt T i C S DE INMIGRACION t CIUDADES D E T E R M I N A D ' S , EN R E I Í C T ' N CON LA URDA-

^ I Z A C I Ó N Y T A INDUSTRIAL I 7 A C » ' N EN LOS "A ÍSES INSUFIC IENTEMENTE DESFRRC L " 00 S ( C O M S L Ó N DE POBLACIÓN DE TAS 

S E IONES U N I D A S , INFORME' SOBRE EL D É C I W PERÍODO DE SESIONES, 1959 - PROGR MA DE TRABAJO Y PR IORIDADES PARA 

l ^ - b | . E/CN.9/1 56/REV. I ) . 

\ 
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L A MUESTRA. 

PARA REAL K 'AR. ESTA ENCUESTA. SE SELECCIONARON AL AZAR UNAS 2 0 0 0 V I V I E N D A S DE t " O U D A D DE S A N T I A G O , 

ESTAS ? 0 0 0 V I V I E N D A S EST¿N I D E N T I F I C A D A S EN EL TERRENO ¡COMUNA, CALLE Y NÚMERO, DEPARTAMENTO, E T C . ) . PARA 

REALIZAR ESA SELECCIÓN SE DISPON!. DE UNÍ L I S T : DE TODAS IAS VIVIENDAS REGISTRADAS POR EL CENSO DE POBLACIÓN 

LEVANTADO EN NOVIEMBRE DE L?60. 

DICHA SELECCIÓN COMPf.SNOE DOS CL' -SES DE V I V I E N D A : " V I V I E N D A S F ' M I I I A R E S " Y " V I V I E N D A S C O L E C T I V A S " . 

LA ENCUESTA SE PROPCNE OBTENEf: INFOW-CION DEWSRiFICA Y SOCIAl DE LOS HOGARES OUE OCU»«N L "S 2 OCO VIVIENDAS 

ESCOGIDAS. 

VIVIENDAS POMPE DEBEN REAt I TOARSE EMTREVI STfi S» 

( A ) V I V I E N D A S F A M I L I A R E S . POR REGI," GENERAL, C A O ' V I V I E N D A F í M I l l í R EST' / OCUPADA POR UN "HOGAR 

F A M I L I A R " . POR LO 'AUTO LA PRIMERA TAREA DEL ENTREVISTADOR EN EL C/LRT°0 SERÁ COMPROBAR S I CADA V I V I E N D A F A -

M I L I A R EST/! OCUPADA POR UN HOGAR R . " M I L I A R Ú N I C O . PARA ELLO DEBE GUIARSE PÓR U S I G U I E N T E D E F I N I C I Ó N : 

HOGAR. F A M I L I A ? ES UN CONJUNTO DE PERSONAS (PUEDE SER UNA SOL.' PERSONA) V INCULADAS ENTRE s f POR CASA-

M I E N T O , CONSANGUINIDAD {PADRES E H I J O S , ASCENDIENTES Y DESCENDIENTE:".) , A F I N I D A D O A D O P C I Ó N , QUE V I V E N EN UNA 

V I V I E N D A F A M I L I A R . E'L MUCHOS CASOS CO.V-PHENDER'Í, A D E L A S . S IMPLES ALLEGADOS Y / O P E N S I O N I S T A S DE UNO O VARIOS 

MIEMBROS DEL I^ÚCLEO F A M I L I A R P R I N C I P A L . LOS EMPLEADOS! AS) DOMÉSTICOS! AS) SON PARTE DEL HOGAR F A M I L I A R S I E M -

PRE QUE DUERMAN LA MAYOR PARTE DE LAS MOCHES DE LA SEMANA EN LA V I V I E N D A ( 4 Ó MÁS O Í A S DE LA SEMANA) - , EN CASO 

CONTRARIO NO SON PARTE DEL HOGAR F A M I L I A R Y DEBEN EXCLUIRSE OE LA £MCÜES'<7U 

EJEMPLOS TÍPICOS OE HOGARES FAMILIARES SON: 
- M A R I D O , ESPOSA Y TRES H I J O S 301 TEROS. 

- M A R I D O , ESPOSA, n o s H I J O S SOLTEMOS Y LA SUEGRA DEL M A R I D O . 

- M A R I D O , ESPOSA, H I J O SOLTERO, H I J A CASADA, YERNO Y DOS NIETOS.-

- MUJER V I U D A , TRES H I J A S s o l TESAS Y TRES P E N S I O N I S T A S . 

- M A R I D O , ESPOSA, DOS H I J O S SOLTEROS, CUÑADA DEL MARIDO Y EMPLEADA D O M É S T I C A . . 

5 1 OCURRI IRA OUE UNA V I V I E N D A FAMIL I A K ESTUVIERA OCUPADA POR DOS O K.ÍS HOGARES, CADA HOGAR DE8E SER 

ENCUESTADO POR SEPARADO EN UN CUESTIONARIO A . POR EJEMPLO, UNA PERSONA S O L A , UN M A T R I M O N I O , ETC. QUE OCUPA 

.UNA P I E Z A EN UNA CASA DE F A M I L I A , S I N RELACION DE PARENTESCO O S I N SER P E N S I O N I S T A DE O T R A ( s ) PEPSONA(S) OE 

OTRO HOGAR„CLARAMENTE I D E N T I F I C A D O OUE V I V E EN LA MISMA V I V I E N D A , DEBE SER CONSIDERADO COMO UN HOGAR. SEPARADO. 

( b ) y IVIENDAS COLEC TI VAS. U s ' V I V I E N D A S L L W D A S COI. ECTI Vt-S DEFINIDA:- E I DEN" I FIC •DAS POR El. 

CENSO DE POBLACIÓN OE 1960. PARA ESTA ENCUEST.s SOL/-MEMTE SE HAN SEIECCIO'MDO VlVIl-MOí-S COLECTIVAS PERTENE-

CIENTES AL GRUPO "RESIDENCIALES Y PENSIONES". 

HAN SIDO EXCI UIDAS DE 1/ ENCUESTA OTROS TIPOS DE VIVIENDAS COLECTIVAS TAL ES COMO HOT.LES, HOSPEDE-

RÍAS, ALBERGUES, CONVENTOS, CÁRCELES, S W T p R I " V CIANICAS, HOSPITALES, ASILOS DE NIÑOS, ASILOS DE ANCIANOS, 

INTERNADOS DE ESCCL'RES O ES'rijDI •-MTPS, REGIMIENTOS Y SIMILARES. . 

DADO OUE, POR REGLA GENERAL , L - S R E S I D E N C I A L E S O PENSIONES H O J & N A DOS O M ' S HOGARES, EL E N T R E V I S -

TADOS DEBER.' I D E N T I F I C A R ESOS HOGARFS A LOS EFECTOS DE U P W F T ' U N C U E S T I O N A R I O A POR CADA UNO DE ELLOS. A T A 

E F E C ' O DEBE GUIARSE POR .LA S I G U I E N T E D E F I N I C I O N DE "HOGAR EN V I V I E N D A COI ECT I V A » , PUE T I E N E UN ALCANCE M ' S L I -

MITADO QUE EL "HOGAR F A M I L I A R " : . 

HOGAR EN V IV IENDA, COLECTIVA ES UN CONJUNTO DE PERSONAS (PUEDE SER UNA SOLA PERSONA) V INCULADAS ENTRE 

s í POR C A S A M I E N T O , CONSANGUINIDAD (PADRES E H I J O S , ASCENDIENTES Y D E S C E N D I E N T E S ) , A F I N I D A D 0 . A D O P C I Ó N QUE H A -

CEN V I D A COMÚN EN R E S I D E N C I A L O P E N S I Ó N . 

CUESTIONAR IOS QUE. SE U T I L I Z A N EN LAS ENTREVI ST A S . . 

— - - SC "UTIL IZAN' DOS' CUCSTrOWAKfff^ — " ' * — " " 

CUESTIONA- , 1 0 A : E s UN CUESTIONARIO COLECTIVO DONDE SE REGISTRAN DA.TOS COMUNES A TODOS LOS MIEMBROS 

DEL HOGAR. 

CUEST IONARIO B : ES UN CUESTIONARIO I N D I V I D U A L QUE S I R V E PARA R E A L I Z A R UNA ENTREVISTA PERSONAL A T O -

" " " DA" PERSONA NO NACIDA EN O R E I OES])' DE 5AI\IT TASO" YAQUE. L T E G Ó ~ A V I V I R A " L A " FTSIDTR TTF5-

PUES DE LOS 11 AÑOS DE EDAD. ESTAS PERSONAS FUERON REGISTRADAS PREVIAMENTE EN UN CUESTIONARIO A , 

EL CUESTIONARIO B T I E N E POR OBJETO AMPL IAR LA I N V E S T I G A C I Ó N DEL CUESTIONARIO A SOBRE VARIOS ASPECTOS 

RELACIONADOS CON LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS A ( A CIUDAD DE S A N T I A G O . POR LO ' W F O NO DEBE PENSARSE QUE SU 

F I N A L I D A D ES COMPROBAR LOS DATOS OBTENIDOS EN EL CUESTIONARIO A . 

ALGUNAS REGLAS FUNDAMENTAL ¿S PAPA U . F.M\R LOS CUESTIONAR J O S . 

EL ENTREVISTADO« OISEHVAR*. LAS SIGUIENTES SéNC 11 L •" S REGIAS CUY.A.FINM ID«.D ES OBTENER DATOS CÚMPLEOS, 

FIDEDIGNOS Y DE FÁCU CONTROL Y MANEJO: 
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ALGUNAS REGLAS FUNDAMENTALES PARA LLENAR LOS CUESTIONARIOS. 

EL ENTREVISTADO!* OBSERVARÁ L A S S I G U I E N T E S S E N C I L L A S REGLAS" CUYA F I N A L I D A D ES O B T E N E R ' D A T O S COMPLETOS, 

F I D E D I G N O S Y DE F Á C I L CONTROL Y .MANEJO: 

LO QUE DEBE H A C E R : 

( I ) L L E N A R LOS C U E S T I O N A R I O S CON L Á P I Z DE. P A S T A , 

( N ) REGISTRAR TODAS LAS RESPUESTAS DURANTE LA E N T R E V I S T A . 

( I I I ) No DEJAR ESPACIOS EN BL'NCO. ' TRAZAR UNA RAYA EN EL ESPACIO DESTINADO A LA RESPUESTA DE CUAL-

QUIER PREGUNTA AUNQUE LA MISMA NO SE FORMULE A DETERMINADAS PERSONAS EN RAZON DE CONDICIONES 

EXPRESAMENTE PREVISTAS EM LOS CUESTIONARIOS (COMO SER EDAD', ESTADO C I V I L , l.UGAR D E S C I M I E N T O , 

O EL HABER RESPONDIDO NEGATIVAMENTE A UNA PREGUNTA ANTERIOR). 

( I V ) REGISTRAR L A S RESPUESTAS O B J E T I V A M E N T E S I N QUE INTERVENGA EL J U I C I O PERSONAL DEL E N T R E V I S T A D O S . 

( v ) FORMULAR L A S PREGUNTAS CON L A S MISMAS FRASES O PALABRAS CON QUE ESTÁN EXPRESADAS EN LOS CUES-

T I O N A R I O S . S I UNA PREGUNTA NO ES COMPRENDIDA (O ES VAL. INTERPRETADA) , VOLVER A R E P E T I R I A . S I 

DESPUÉS DE ESTE SEGUNDO INTENTO L."- PREGUNTA AUN NO ES COMPRENDIDA) EL ENTREVISTADOR T I E N E L I -

BERTAD P'.'RA. ENSAYAR OTR.". FORMA DE PREGUNTA CUIDANDO QUE I FT MISMA CONSERVE EL SENTIDO DE LA PRE-

GUNTA O'" I e l NAL» EN LAS INSTRUCCIONES SE SUGIEREN PAÍ-A ALGUNOS C A S O S , MANERAS A L T E R N A T I V A S DE 

FORMULAR UNA PREGUNTA. 

( v i ) TODAS L A S OBSERVACIONES PERSOMAICS DEL ENTREVISTADOS SE EXPRESARÁN AL F I N H DEL C U E S T I O N A R I O . 

1.0 OUE NO DEBE HACER: 

( I ) OMITIR REGISTRAR RESPUESTAS AUNQUE ESTAS P-REZCA« OBVIAS. 
(11) COMPLETAR.LOS CUESTIONARIOS DESPUÉS DE LAS ENTREVISTAS. 

(I I I) . SUGERIR RESPUESTAS-
( I V ) C O D I F I C A R I AS RESPUESTAS SALVO CUE EL MISMO ENTREVISTADO FORMULE LA M O D I F I C A C I Ó N : O C.UE EL EN-

T P E V I S T A D O R COMPRUEBE UN ERROR EM EL CURSO DE T Í E N T R E V I S T A Y T . H ERROR ES CONFIRMADO POR EL 

E N T R E V I S T A D O . 

I N S T R U C C I O N E S PAÜ". LLENAR EL C U E S T I O N A R I O Y 

SE DESTINA UN CUESTIONARIO A PARA CADA HOGAR FAMILIAR O PARA CADA HOGAR EN VIVIENDA COLECTIVA. EN 

ESTE CUESTIONARIO SE REGISTRARÁN LOS HATOS PERTINENTES DE TODAS LAS PERSONAS QUE FORMAN EL HOGAR. 

CON TAL FINALIDAD DE3F. ENTREVISTARSE AL JtFE DEL HOGAR FAMILIAR CORRESPONDIENTE Y OBTENER DE £ l LAS 

INFORMACIONES SOBRE TODOS LOS MIEJWROS DEL HOGAR. EN AUSENCIA DEL. JEFE, DEBERÁ ENThEVI STARSE A LA ESPOSA O 

CC",PAÑERA, O A LA MUJER OUE HAGA LAS VECES OE DUEÑA DE CASA. El. ENTREVISTADOS HARÁ ESFUERZOS POR ENTREVISTAR 

AL JEFE O A LA DUEÑA DE CASA, REAL IZANDO, EM CASO NECESARIO, HASTA TRES VISITAS A. L.A VIVIENDA CORRESPONDIENTE. 

SÓLO EN ÚLTIMA INSTANCIA PODRÁ ENTREVISTAR A ALGUNA PERSONA RESPONSABLE EN EL SIGUIENTE ORDEN DE PHORLUAD: 
HIJO CASADO, HIJA CASADA, YERNO, MUERA, HIJO SOLTERO MAYOR DE EDAD, HIJA SOLTERA MAYOR DE EDAD, PARIENTE MAS 

PRÓXIMO MAYOR DE EDAD, ALLEGADO MAYOR DE EDAD. 

JEF'T. DEL HOGAR £S LA PERSONA QUE LOS DEMÁS MIEMBROS DÉ! HOGAR FAMILIAR CONSIDERAN COMO TAL. SI ES-

TA PERSONA FUERA UNA MUJER CASADA, CUYO MARIDO VIVE EM LA MISMA VIVI tNDA, DEBE CONSIDERARSE JEFE AL MARIDO. 

SI LOS MIEMBROS DEL HOGAR NO PUDIERAN DECIA: OUI EN ES EL JEFE, SE CONSIDERARÁ COMO TAL, PARA LOS EFECTOS DE LA 

ENTREVISTA, Al PRINCIPAL SOSTÉN ECONÓMICO DEL HOGAR, O 3IE.N AL QUE TIENE M«YON AUTO-? I DAD = Si ESTOS ULTIMOS 

CRITERIOS NO FUERAN APLICABLES SE CONSIDERARÁ JÍFE AL QUE ARRIENDA LA VIVIENDA (O AL PROPIETARIO SI LO FUERA 

UNO DE LOS MIEMBROS DEl HOGAR). S i ESTE ÚLTIMO CRITERIO TAMPOCO ES APLICABLE CONSIDÉRESE COMO JEFE AL HOM-

BRE ADULTO DE MÁS TOAD Y/o EN SU DEFECTO, A LA MUJER DE M<S EDAD 

DUEÑA DE CASA ES I.A ESPOSA O COMPAÑERA- DEL J E F E DT. -¡OGAR, EN OCASIONES PUEDE EJERCER ESTAS F U N C I O -

NES OTRA MUJER" V I N C U L A D A AL J E F E (POR E J . , L ' MADRE DE UN NOMBRE. V I U D O ) . 

I D E N T I F I C A C I O N DEL HOGAR Y DE LA VIVIENDA. . • . 

CON ANTERIORIDAD * LA ENTRES* DEL MATERIH LO'; Ctm<F.V>STf-DíV.'6S« LOS ENCARGADOS DE LA DIRECCIÓN DEL 
TRABAJO EN EL TERRENO REGISTR" :•! »N EN L- PARTE SUPERIOR DE IA PRIMERA PAG IN' DEL CUESTIONARIO A EL NÚMERO ASIG-
NADO A CADA HOGAIÍ Y LOS DATOS NcC ES A'.'I OS P V 14 IDEN' IF I C ' C K N DF I * VIVITIVDA If.N El TERRENO. 

SI EL ENTREVISTADOS ENCONTRARA MAS DE UN HOGAR F,'MIMAR EN LA VIVIENDA IDENTIFICADA EN EL CUESTIONA-

RIO A DEBERÁ USAR CUESTIONARIOS ADICIONAL CS, UNO POR C TK- HOGAR. DADO QUE SOLAKFNTE SE HA PREVISTO UN NÚMERO 

(HOGAR FAMILIAR N° . . ) LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS EN ESTE CASO PARTICULAR SE HARÁ USANDO, ADEMAS 

DEL NÚMERO, UNA LETRA: A , tí, C, . -.- . 

S i EL ENTREVISTADO« V LOCAL IZA EN EL TERRENO LA DIRECCION DE LA VIVIENDA IDENTIFICADA EN EL CUES-

TIONARIO, DEBE ABSTENERSE DE REEMPLAZARLA POR OTRA. F.N TALES CASOS DEVOLVERÁ EL CUESTIONARIO A RESPECTIVO A 

LA OFICINA, DE CONTROL CON LA ObSfRVACIÓN ESCRITA DE QUE LA VIVIENDA NO FUE ENCONTRADA Y LOS MOTIVOS, COMO SER: 

NO SE ENCUENTRA LA CAI I E ; NO HAY CALLES TRAZAD/S; NO HAY NUMERACIÓN EN LA CALLE; LA NUMERACION DE LA CAI LE HA 

SIDO CAMSIAQA; NO HAY VIVIENDA CON LL NUMERO INDICADO; ETC. 
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SECCIÓN | - DATOS PE LA V I V I E N D A . 

BREVES E X P L I C A C I O N E S SOBRE -LAS PREGUNTAS I A 5 . 

TODA LA INFORMACIÓN DE LA SECCIÓN R SE R E F I E R E AL C O N J U N T O - I > E ^ E Z A S Y OTRAS DEPENDENCIAS OCUPADAS 

POR LOS MIEMBROS DEL HOGAR F A M I L I A R E N T R E V I S T A D O . EN LO REFERENTE A LOS S E R V I C I O S , SON AQUELLOS QUE LOS M I E M -

BROS DEL HOGAR PUEDEN USAR L I B R E M E N T E . 

1 . T I P O DE V I V I E N D A . EN EL C U E S T I O N A R I O SE PREVEN S I E T E T I P O S A L T E R N A T I V O S DE V I V I E N D A S (L A 7 ) . ESTA C L A -

S I F I C A C I Ó N ABARCA LOS T I P O S MÁS CORRIENTES DE V I V I E N D A S Y SE BASA TANTO EN L A ESTRUCTURA DEL E D I F I C I O OUE LA 

CONTIENE COMO EN LA CLASE DE M A T E R I A L E S DE QUE ESTA HECHO (CASA U N H ' A M H IAR DE CONSTRUCC ÓN S Ó L I D A . DEPARTA-

MENTO, C H O Z A , C A L L A M P A ) , Y EN EL T I P O DE C O N V I V E N C I A ( P I E Z A O DEPARTAMENTO EN C A S A , R E S I D E N C I A L O P E N S I Ó N , 

C O N V E N T I L L O ) . 
( ( ( 

SI LA. VIVIENDA NO, CORRESPONDIESE A ALGUNA DE [AS SIETE CATEGORÍAS PREVIST/S (POR EJEMPLO SI FUERA 

UNA CASA O MEJORA EN EL INTERIOR DE UNA- FABRICA, CONSTRUCCION. HOSP*T,u , CU 'f-.TEl, ETC.) ESPECIFI UE EL TIPO 

DE VIVIENDA CE OUE SE TR»TE EN LA CAT£GORÍ£ W1MF.RO 0 (OTRO), 

2 . SERVICIOS ' 

2 . 1 SE ENTIENDE OUE LA V I V I E N D A DISPONE DE 'GUA PQ R ' f?l F. SOL O CU 'NDO H ' Y U AVF'3 OE C¿ M£RÍ* DE RED PÚ31 I C A . 

F.ST .as LLAVES PUEDEN ESTAR BAJO TECHO DENTRO DE T • V ' I V I F N D Í O EN L PARTE EXTERIOR DE 16 V I V I ENDA ( » A T I O , GA-

L E R Í A , E T C . ) . 

2 . 2 Si El SERVICIO SANITARIO ES POZO NEGRO SE ENTIENDE OUE l •'• RESPUEST' i ESTc PíRTg DE IA PREGUNTA ES NE-

GATIVA. 

2 . 3 SALA DE BAÑO SE CONSIDERA I A QUE DISPONE DE T I W . O DUCHA DE AGUA C O R R I E N T E . 

NÚMERO ,PE P I E Z A S . SE CONTARÁN TODAS LAS P I E Z A S NO EXPRESAMENTE EXCLUIDAS EN L A S INSTRUCCIONES DEL C U E S -

T I O N A R I O . ROR LO TANTO DEBEN CONTARSE: D O R M I T O R I O S , COMEDORES, L I V I N G 3 , P I E Z A S DE COSTURA, S A L O N E S , P I E Z A S 

DE J U E G O , Y D E S V A N E S GRANDES S I SE USAN COHO DORFIIT(. 'R¡OS. 

4 . TENENCIA. DOS O MÁS HOGARES FAMILIARES OUE COMPARTEN UNA MISMA CASA O EDIFICIO PUEDEN HACERLO CON TÍTU-

LOS DISTINTOS, POR EJEMPLO, EL JEFE DE UNO DE LOS HOGARES COKO PROPIETARIO. Y EL JEFE DEL OTRO COMO ARRENDA-

TARIO; 0 SIEN EL PRIMERO CO'-'O ARRENDATARIO Y EL SEGUNDO COMO SUBARRENDATARIO. 

LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE UN HOGAR FAMILIAR EN CALIDAD DE PENSIONISTAS,.NO DEBEN CONSIDERARSE 

ARRENDATARIOS O SUBARRENDATARIOS, EN ES ¡"OS CASOS LA TENENCIA ESTÁ DADA EXCLUSIVAMENTE POR LA DEL HOGAR A QUE 

PERTENECEN, 

P R O P I E T A R I O S SON TANTO LOS QUE T I E N E N T Í T U L O D E F I N I T I V O DE P R O P I E D A D C O M O AQUELLOS QUE S I N TENERLO 

AÚN PAGAN CUOTAS O DIVIDENDOS. MO SON PROPIETARIOS SINO' "OCURANTES DE HECHO" LOS QUE NO TIENEN TÍTULO ALGUNO 

SOBRE EL TERRENO DONDE ES"'Á lJ. VIVIENDA, AUN'-UE LOS MATERIALES DE ESTA ULTIMA SEAN PROPIEDAD DE LOS OCUPANTES 

(POR EJEMPLO , POOL ACIONES "CALLAMPAS!'). 

USUFRUCTUAR I OS SON LOS OUE OCUPAN LA V I V I E N D A S I N PAGAR ARRIENDO EN DINERO O S E R V I C I O S (POR E J E M P L O , 

L A V I V I E N D A DEL D I P E C O R , A D M I N I S T R A D A : , CONSERJE, G U ' R D l Á N , E T C . DE UN E S T A E Í L E C I M I E N ' O , E D I F I C I O DE D E P A R T A -

MENTOS, E T C . ) . . 

4.? . SE REFIERE ESTA PREGUAPA A INST|m C IONES DE SEGURIDAD SOCIAL (CAJAS DEL SEGURO SOCIAL), DE CRÉDITO (BAN-

COS, EMPRESAS FINANCIA DORAS DE CREDITO 11 ÍD"IJISIC» *N DE 1 ' VIVIENDA, EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y SIMILARES) 

O INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS (CORVI, ETC. ) . 

5« ARRIENDO MENSUAL, INCLUYE GASTOS COMUNES EN LOS E D I F I C I O S D O N D E HAY S E R V I C I O S COMUNES ( P O R T E R Í A , C A L E F A C -

C I Ó N , AGUA C A L I E N T E , E T C . ) . SE TOMA El ARRIENDO DEL IJT T IMO MES COMPLETO ( A B R I L ) , O ET ARRIENDO CONVENIDO EN 

EL CONTRATO s i AÚN NO SE HUBIERA HECHO EI PRIMER PAGOj . 

SECCION I I - PERSONAS OUE ESTÁN VIVIENDO EN LA VIVIENDA Y QUE FORMAN UN HOGAR F'WI.I IAR (INCLUYENDO A LAS 

PER SON\S TEMPORAR 'AMEM '~E A U S E N T E S ) « 

PERSONAS QUE PESEN SER INCLUIDAS, DEBEN SER INCt UÍDí-S ''"ODAS LAS PERS '̂N S (ADULTOS Y Nlf-OS) QUE FORMAN PARTE 

DEL HOGAR FAMILIAR OUE EFECTIVAMENTE ESTÁN VIVIENDO EN LA VIVIENDA. Sr. CONSIDERA QUE ESTÁN VIVIENDO LAS QUE 

DUERMEN EN LA VIVIENDA CUATRO O MÁS DÍAS DE I.A SEMANA» LAS QUE POR RAZONES TALES COMO TRABAJO, ESTUDIO, SA-

LUD, ETC. DUERMEN HA -31TUALMENTE MENOS DE CUATRO DÍAS DE ! A SEMANA EN LA VIVIENDA, NO DEBEN SER INCt UÍDOS. 

CASOS E S P E C I A L E S QUE DEBEN SER I M C L U Í D O S : 

A) PERSONAS TEMPORARIAMENTE AUSENTES POR VACACIONES, EN VIAJES DE NEGOCIOS O POR ASUNTOS PERSONALES 

Y PERSONAS HOSPITALIZADAS QUE ESPERAN VOLVER DENTRO DE CORTO TIEMPO A LA VIVIENDA. 

B) PERSONAS QUE EN RAZÓN DE SUS ACTIVIDADES PERMANECEN FUERA DE ESTA VIVLSNDA LA MAYOR PARTE DE LOS 

DÍAS DE LA SEMANA, TALES COf:f> CONDUCTORES DE MEDIOS DE TRANSPORTES, VIAJANTES DE COMERCIO, PERSO-

NAL FERROVIARIO Y POSTAL. QUE VIAJA, ETC. . 
C) PERSONAS QUE VIVEN EN ESTA VIVIENDA PARTE DEL ANO Y QUE VIAJAN DURANTE .-EL RESTO DEL AÑO, SI NO 

TIENEN OTRA RES i DE'ÍC I " PERMANENTES 

N ) ESCOLARES Y E S T U D I A N T E S QUE EST. 'N V I V I E N D O EN PENSIONADOS PERTENECIENTES A E S C U E L A S , C O L E G I O S , 

L I C E O S , ESCUELAS M11.1 TARES Y U N I V E R S I D A D E S , S IEMPRE QUE ESOS E S T A B L E C I M I E N T O S SE ENCUENTREN U B I -

CADOS DENTRO R¡E LA C IUDAD DE SANTIAGO» 
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E) PERSONAS QUE ESTÁN EN FORMA TEMPORARIA EN LA C IUDAD DE SANTIAGO S I NO T I E N E N R E S I D E N C I A PERMA-

NENTE EN OTRA PARTE. 

CASOS E S P E C I A L E S OUE DEBEN SER EXCLUIDOS: 

H V I S I T A N T E S TEMPORARIOS S I T I E N E N R E S I D E N C I A PERMANENTE EN OTRO LUGAR. 

6 ) MINOS Y ADULTOS AUSENTAS DE LA V I V I E N D A POR CUALQUIER MOTIVO Y QUE ESTÁN V I V I E N D O EN OTRA PARTE 

DE L.A CIUDAD DE SANTIAGO Í EN CASA DE F A M I L I A R E S , PARIENTES O ALLEGADOS, O EN OTRO T I P O DE V I V I E N -

DA TALES COMO PENSIONES Y HOTELES) A EXCEPCIÓN DE LOS CASOS CONTEMPLADOS EN A ) Y D ) » 

H) N lí.'OS Y ADULTOS OUE ESTÁN V I V I E N D O FUERA DE l .A C IUDAD DE SAN H A G O , NO COMPRENDIDOS EN LOS CASOS 

A), 5) Y C ) , 

I ) PERSONAS QUE V I V E N EN ESTABLECIMIENTOS TALES COMO SANATORIOS PARA ENFERMOS MENTALES, A S I L O S DE 

N I P O S , A S I L O S DE ANCIANOS, CÁRCELES, R E G I M I E N T O S , CONVENTOS, ETC. 

QRDEN DE PE^-ISTRQ DE LAS PERSONAS QUE V I V E N EN EL HOGAR F A M I t l A R . 

EN LA PRIMERA COLUMNA DEL CUESTLPN'-RIO ( PF.KSOr'A) SE REGISTRAN LOS DATOS DEt JEFE DEL HOGAR, COMEN-

ZANDO CON SU NOMBRE Y " » E L U D O . EL CNTREVISTADOR SOI I C Í T A t V 01 NOMBRE DE P l | A DE I O S DEMAS MIEMBROS DEL HOGA¡: 

Y LOS ANOTARÁ EN LA PARTE SUPERIOR DE CACA COLUMNA EN EL ORDFN °UE LOS MENCIONE El INFORMANTE, S i FUERA NECE-

SARIO SUGERIR AL INFORMAN-E UN ORDEN PARA FAC11. I TARI r L W , ADÓPTESE El. S< GUI ENTE: J E F E , ESPOSA O COMPAÑE-

RA DEL J E F E , H I J O S DEL J E F E , OVROS P A R I E N T E S , O T R " S PERSONAS. 

CERCIÓRESE QUE SE INCLUYE A TODAS I >S P E R : V R » S DEL I » « » R , I - CI USO LOS NPVOS DE CORTA EDAD Y LAS EM-

PLEADAS DE "PUERTAS A D E N T R O " . 

ORDEN DE PREGUNTAS PARA LLENAR EL C U E S T I O N A R I O . 

LA PRÁCTICA ACONSEJA LLENAR 1:1 CUESTIONARIO EN LA FORMA S I G U I E N T E : 

A ) EN SENTJDC HORIZONTAL LAS PREGUNTAS I A 9 . QUIERE DECIR QUE RESPECTO DE CADA PREGUNTA (POR EJEM-

PLO, SEXO) SE REGISTRARÁ. LA RESPUESTA DE CADA UNO DE1 LOS MIEMBROS DEL HOGAR Y SOLO DESPUÉS SE P A -

SARÁ A LA PREGUNTA S I G U I E N T E Y A S Í HASTA TERMINAR. 

B ) EN SENTIDO VERTICAL 1 AS PREGUNTAS 10 A ¡?6. QUIERE DECIR QUE LA INFORMACIÓN DE CADA PERSONA ¡POR 

EJEMPLO, IA PERSONA) SE REGISTRARÁ DESDE I A PREGUNTA I O A LA ? £ Y SÓLO UÑA VEZ COMPLETADA LA I N -

FORMACIÓN DE ESE MIEMBRO SE PASA A LA PERSONA S I G U I E N T E , Y A S Í HASTA TERMINAR CON TODAS LAS PER-

SONAS. 

BREVES E X P L I C A C J O N E S J O B R E LAS PREGUNTAS DE LA SECCION JL ( I A 9 ) = 

EL ENTREVISTADO« ENCONTRARÁ EN EL CUERPO DEL CUESTIONARIO I N D I C A C I O N E S QUE SON S U F I C I E N T E S PARA I N -

TERPRETAR LA MAYORÍA DE LAS PRESUNTAS. ES ( ¡APORTANTE. , POR C O N S I G U I E N T E , QUE SE F A M I L I A R I C E CON EL CONTENIDO 

DEL CUESTIONARIO ANTES DE R E A L I Z A R LA PRIMERA E N T R E V I S T A . 

NO O B S T A N T E , LA SOLA LECTURA DEI CUESTIONARIO NO ES S U F I C I E N T E . POR RAZONES DE ESPACIO NO SE I N C L U -

YEN EN EL CUERPO DEL CUESTIONARIO ALGUNAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES. PARA LLENAR ESTA LAGUNA SE DAN LAS S I -

G U I E N T E S : 

PREGUNTA 2C VINCULO !.- RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR: 

EL. VÍNCULO O RELACIÓN SE ESTABLECE PERSONA POR PERSONA CON RESPECTO A l MIEMBRO DESIGNADO JEFE, 

TÓMESE COMO GUIA LOS S I G U I E N T E S CASOS T Í P I C O S : 

ESPOSA (DEL J E F E ) CUNADA (DEL. J E F E ) 

H I J O (DEL J E F E ) ' . P E N S I O N I S T A ( D E L J E F E ) 

MADRE (DEL J E F E ) •• -ALLEGADO (DEL. J E F E ) 

SUEGRA (DEt J E F E ) EMPLEADA DOMESTICA ( D E L J E F E ) 

NUERA (DEL J E F E ; H I J O DE LA EMPl EADA 

N I E T O (DEL J E F E ) 

PREGUNIOI ESTANU CIVIL: . 

L A CATEGORÍA "CASADO" COMPRENDE A L.AS PERSONAS QUE LEGALMENTE SE ENCUENTRAN EN ESE ESTADO, EXCEPTO 

S I ESTÁN SEPARADAS DEL CÓNYUGE (LEGALMENTE O DI: HECHO) ¡ EN CUYO CASO SE I N C L U I R Á N EN LA CATEGORÍA J>. 

SON " C O N V I V I L N T E S " LOS QUE ESTÁN EN UNIÓN DE FACTO, SIEMPRE QUE V I V A N EN EL MISMO HOGAR. 

LOS CÓNYUGES SEPARADOS DE FACTO PERO OUE V I V A N EN EL MISMO HOGAR SE CONSIDERARÁN COMO CASADOS Y SE 

ANOTARÁN EN LA CATEGORÍA I . 

PREGUNTA 4. NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS: 

ESTA PREGUNTA SE I I M I T A A LAS MUJERES OUE EN I..A PREGUNTA. '} ESTÁN EN CUALQUIERA DE LAS C A ' E C O R Í A S DE 

2 A J?. S I NO H A . T E N I D O NINGUN i - í lJO ANOTE O F N EL ESPACIO CORRESPONDIENTE, 

SE DESEA CONOCER EL NUMERO TOTAL DE H I J O S NACIDOS V I V O S - INCIUSO I O S QUE HUBIERAN F A L L E C I D O A C U A L -

QUIER EDAD, TENIDOS EN UNA O MÁS UNIONES MATRIMONIALES LEGALES O DE FACTO. NO DEBEN I N C L U I R S E LOS H I J O S NA-

CIDOS MUERTOS» 

SE CONSIDERA " N A C I D O V I V O " S I UNA VEZ SEPARADO EL NIÑO DEL SENO MATERNO DLÓ SEÑALES DE V I D A . 
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PREGUNTA 5 . E N OUE AMO N A C I O ? ; 

CUANDO NO SEA P O S I B L E OBTENER CON SEGURIDAD EL AÑO DE NACIMIENTO (PERSONAS DE EDAD A V E Z A D A , PERSONAS 

TEMPORARIAMENTE AUSENTES. E T C . ) REGISTRE LA EDAD PROBABLE SESÓTT L A -<HM«TÓM DEL INFORMANTE Y , EN SU DEFECTO, DE 

LA O P I N I Ó N DEL MISMO ENTREVISTADO! ' ; , VALIENDOSE DE LOS ELEMENTOS DE J U I C I O A SU Í L C A N C E . EN ESTOS CASOS DUDO-

SOS E V I T E EN LO POSIBLE ASIGNAR EDADES TERMINADAS EN CERO ( 0 ) Ó CINCO ( 5 ) , COMO 1 0 , 1 5 . 8 0 , . . . 5 5 , 6 0 , E T C . 

PREGUNTA 6 . NACIO EN L A C IUDAD DE SANTIAGO?: 
A LOS EFECTOS DE ESTA ENCUESTA Y EN PARTICULAR DE ES^A PREGUNTA, LA C IUDAD DE SANTIAGO COMPRENDE L A S 

S I G U I E N T E S COMUNAS: 

SANTIAGO RUÑOA 

PROVIDENCIA L A S CONDES 

SAN MIGUEL ' BARRANCAS 

QUINTA NORMAL ' CONCHALÍ 

RENCA LA GRANJA 

CISTERNA . 

SI LA RESPUESTA A ESTA PREGUNTA. ES AFIRFÓAVL VA ( S I ) , ASEGÚRESE DE SU E X A C T I T U D PREGUNTANDO ÉL NOMBRE 

DE LA COMUNA, DEL BARRIO' O DEL SECTOR DE LA CIUDAD DONDE V I V Í A LA MADRE DEL ENCUESTADO EN LA EPOCA DE SU N A C I -

M I E N T O . ESTA Ú L T I M A INFORMACIÓN NO SE REGISTRA EN EL C U E S T I O N A R I O , SÓLO S IRVE DE CONTROL DE LA RESPUESTA. 

PREGUNTA 7» CUAL ES Ei. U L T I M O ÁKO Ü CURSO DE INSTRUCCION APROBADO?: 
L A PREGUNTA SE R E F I E R E A AÑO 0 CURSO APROBADO. POR TANI '0 SE DESESTIMARAN LOS AMOS (O CURSOS) EN QUE 

SE ESTUVO M A T R I C U L A D O , O LOS QUE SE A S I S T I Ó PERO QUE NO SE APROBÓ O QUE SE APROBO SÓLO P A R C I A L M E N T E . EJEMPLOS 

DE RESPUESTAS: P R I M A R I A 5 ; SECUNDARIA 2; U N I V E R S I T A R I A LJ E S P E C I A L J . 

S I EL ÚLT IMO AÑO O CURSO DE INSTRUCCION APROBADO CORRESPONDE A LA CLASE " E S P E C I A L " , E S P E C I F I Q U E LA 

E S P E C I A L I D A D : CO'- ILRCIO, I D I O M A S , MODAS, P E L U Q U E R Í A , C O C I N A , P I N T U R A , E L E C T R I C I D A D , ETC. TRATÁNDOSE DE UN CUR-

SO DE UNA U N I V E R S I D A D T É C N I C A , IFJDLOUE " U N I V E R S I D A D T É C N I C A " S I N MÁS. 

SE CONSIDERA " S I N I N S T R U C C I O N " A LAS PERSONAS QUE NO T I E N E N APROBADO POR LO MENOS EL PRIMER AÑO DE 

LA ENSEÑANZA P R I M A R I A , S I N T ENER EN CUENTA S I SABEN O NÓ LEER Y E S C R I B I R . 

PRESUNTA P . ESTA ACTUALMENTE MATRICULADO EN ALGUNA ESCUELA, COIcG IO , i ¡CEO O UNIVERSIDAD?; 

S I LA PERSONA ESTÁ MATRICUL ADA PERO NO ES T Á A S I S T I E N D O A LA E S C U E L A C O L E G I O , E T C . , EN LA ÉPOCA DE 

LA ENCUESTA POR C U ' L Q U I E R R- 'ZON QUE FUERE', L ' RESPUESTA ES IGU I-MFNTF. A F I R M A T I V A ( S I ) . 

PREGUNTA 9.- EN QUE NIVEL DE CNSErAMZA Y A :0 O CURSO DE INSTRUCCION?: 

ADVIERTA QUE EL A¿ÍO (O CURSO) QUE SE REGISTRE EN ES'-A P RTE DEL CUESTIONARIO GENER LMENTE SERÁ UNA 

UNIDAD MÁS (O UN NIVEL M ' S AL RO) QUE EL REGISTRADO EN L P R E G U N T A ?. 

SECC ! ÓN I I I C A R A C T E R Í S T I C A S E C O N Ó M I C S '(SOLO PARA PERSON-S MAYORES DE M A ^ O S ) . (PREGUNTAS 10 A ;?O. ) 

PREGUNTA 10. E JERCE HAB1 TUALr'EMTE ALGUNA ACTIVIDAD PERS l .NU LUCRATIVA O ALGUN EMPLEO O TRABAJO A SUELDO, 

JORNAL O COLISION? (O ALGÚN TRABAJO S IN REHUNER'CIÓN EN "LCUNA AC T IV IDAO DEL JEFE -FAMII IAR 

• O DE OTRO FAMII líR): 
EN LA GRAN MAYORÍA DE LOS CASOS. EL E J E R C I C I O HABITUAL DE UNA A C T I V I D A D L U C R A T I V A , EMPLEO O T R A P A J O , 

ES LA FUENTE DE LOS MEDIOS DE V I D A DEL I N D I V I D U O QUE LA. R E A L I Z A O DE UNA PARTE IMPORTANTE DE ESOS MEDIOS DE 

V I D A . L A PALABRA HABITUALMENTE INTRODUCIDA EN ESTA PREGUNTA T I E N E POR OBJETO EXCLUIR PERSONAS QUE DE MODO 

OCASIONAL ESTÁN REALIZANDO UN TRABAJO REMUNERADO Y QUE NO CONSTITUYE SU A C T I V I D A D P R I N C I P A L . POR E J E M P L O , 

U N ( A ) JOVEN ESTUDIANTE QUE VENDE R I F A S MEDIANTE UNA C O M I S I Ó N ; UN AMA DE CASA QUE VENDE HUEVOS, VERDURAS Y S I -

H I L A R E S EXCEDENTES DE SU PRODUCCION DOMÉSTICA A LOS VECINOS DEL LUGAR, E T C . ' 

L A S PERSONAS QUE TRABAJAN S I N REMUNERACIÓN EN ALGUNA EMPRESA O A C T I V I D A D DEL JEFE U OTRO MIEMBRO DEL 

HOGAR F A M I L I A R , FORMAN UNA CATEGORÍA E S P E C I A L LLAMADA "TRABAJADORES F A M I L I A R E S NO REMUNERADOS". TALES SON 

P A R I E N T E , S I N R E C I B I R REMUNERACIÓN EQUIVALENTE A SUELDO, JORNAL O P A R T I C I P A C I Ó N EN LAS G A N A N C I A S , AUNQUE PUE-

DAN T ENER ALGUNA CLASE DE COMPENSACIÓN ECONOMICA ( A L O J A M I E N T O , C O M I D A , E T C . ) , PARA ESTAS PERSONAS LA RESPUES-

TA A LA PREGUNTA ES A F I R M A T I V A ( S I ) . 

ppesüÑT/m. ~m~cn/T'VE~L^S~STWTmTE!r C A Í T Ü I ^ í T S 5 ¡ R E N C U E W I M ? W¡AcfRes~DfcT"HOGAR, e s t u d i a n t e , ~jüélLm; ' 

RENTISTA, OTRO (ESPECIFIQUE): POR EJEMPLO, BUSCA TRABAJO POR PRIMERA VEZ. INVALIDO, ETC. 

ESTA, PREGUNTA SÓLO DEBE FORMULARSE S I LA RESPUESTA A LA PREGUNTA IO ES NEGATIVA ( I « ) , LAS CATEGO-

R Í A S "QUEHACERES DEL HOGAR" Y " E S T U D I A N T E " SON A P L I C A B L E S SOLAMENTE A PERSONAS OUE NO EJERCEN A D I C I O N A L M E N T E 

UNA A C T I V I D A D LUCRATIVA O S I NO T I E N E N UN EMPLEO O T R ^ A J O A SUELDO O , J O R N A L . S I E J E R C I E R A N , ADEMÁS, UNA A C -

T I V I D A D , EMPLEO O TRABAJO DE ESA CL " S E 'UNOUE FUERA A TIEMPO PARCI AL (NO MENOS DE I ? HOR'-S POR SEMANA) SE EN-

TENDERÁ OUE LA RESPUESTA A L £• PREGUMTí 10 ES A F I R M A T I V A ( S I ) Y ENTONCES NO CORRESPONDE FORMULAR LA PREGUNTA I I . 

PREGUNTA 1 2 . CUAL ES LA P R O F E S I O N , O D C I O O TAREA EN LA ACTLV-IDAD ECONOMICA QUE USFED EJERCE H A B I FLLALMENTE?: 

SE T R A T A OE ESTABLECER EL O F I C I O , PROFESIÓN O Ct « S E DE TARE" EN t * A C T I V I D A D L U C R A T I V A , EMPLEO O T R A -

BAJO A QUE SE R E F I E R E LA PREGUNTA 1 0 , INDEPENDIENTEMENTE DE LA C L ' S E DE A C T I V I D A D O RAMO A OUE SE DEDICA EL 
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TRABAJADOR 0 LA EMPRESA, ETC-^-DO-NDE TRABAJA. POR EJEMPLO: PERTOO^STA,-CARPINTERO, GASFITER, FARMACÉUTICO, 

OFICINISTA, TENEDOR DE LIBROS, SECRETARIA, MECANÓGRAFA, VENDEDOR, VENDEDOR AMBULANTE, ADMINISTRADOR, GERENTE, 

PORTERO, CHOFER, CONDUCTOR DE 3US, PINTOR, MECÁNICO, OPERARIO DE FÁBRICA (S IN OTRA CALIFICACION), ENGRASADOR, 

MOZO DE CORDEL, ALMACENERO, REPARTI COR DE PAN, MAESTRO. PROFESOR, ETC. 

E V I T E RESPUESTAS VAGAS QUE NO I Í Í C I C A N O F I C I O O CLASE DE TAREA COMO SER PEÓN, AYUDANTE', JORNALERO, 

EMPLEADO, OBRERO. S i USA ESTAS EXPRESIONES COMPLÉTELAS CON ALGÚN CALIFICATIVO: OBRERO DE LA CONSTRUCCIÓN, 

PEÓN DE TALLER, ETC. \ 

EN EL CASO DE PERSONAS QUE HABITUALMENTE EJERZAN MAS DE UNA PROFESIÓN, O F I C I O O T A R E A , ANOTESE AQUE-

LLA DE LA CUAL DERIVA EL MAYOR INGRESO. 

PREGUNTA 1 3 , EN OUE E S T A B L E C I M I E N T O , EMPRESA, R E P A R T I C I O N 0 FIRMA EJF.RCC USTED LA A C T I V I D A D HABITUAL K E N C I O -

NADA EN LA PREGUNTA A N T E R I O R ? : 

E s t a PREGUNTA SE REFIERE a LA CLASE DE A C T I V I D A D O RAMO a QUE SE DEDICA EL E S T A B L E C I M I E N T O , EMPRESA, 

R E P A R T I C I Ó N O FIRMA DONDE SE EJERCE EL O F I C I O , PROFESIÓN 0 T Í R E A A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA 1 2 . POR EJEMPLO 

F Á 8 R I C A DE T E X T I L E S , FÁBRICA DE ZAPATOS, FUENTE DE SODA, T S H . E R MECANICO, T I E N D A DE ARTÍCULOS DF. V E S T I R , BANCO. 

ESCUELA F I S C A L , O F I C I N A P U B L I C * ' , ESTUDIO J U R Í D I C O , N O T ' R Í A , FERRETERÍA . B'. 'ZAR. ALMACEN. PARCELA, FUNDO, EMPRE-

SA IMPORTADORA, EMPRESA M I N E R " , EMPRESA CONSTRUCTORA , H O " E L , E T C . S I EL ENTREVISTADO NO PUEDE PROPORCIONAR 

CON SEGURIDAD LA INFORMACIÓN REI V ' A LA CLASE DE A C T Í V I D / 3 D O RAMO, PREGUNTE Y REGISTRE EL 'NOMBRE DE LA FIR-
MA. 

EN EL CASO DE PERSONAS QUE TRABAJAN POR CUfcWA PROPIA SIN EMPLEADOS U OBREROS A SUELDO O JORNAL, I N -

DIQUE ADICIONA! MENTG: "SOLO, POR CUENTA PROPIA". 

PREGUNTA 1 4 . A QUE SE DEDICA ESE CSÍASL E C I M I S I - J G , EMPRESA, R E P A R T I C I O N 0 FLR^.A?: 

•LA NECESIDAD DE ESTA PREGUNTA DEPENDE DE LA RESPUESTA OBTENIDA EN LA PRESUNTA ANTERIOR. No ES INDIS-

PENSABLE SI LA RESPUESTA. A LA PREGUNTA l;J FUERA,POR EJEMPLO, FÁBRICA DE TEXTILES, NOTARÍA, ESCUELA FISCAL, ETC. 

ES INDISPENSABLE Y DEBE FORMULARSE CUANDO LA RESPUESTA A LA PREGUNTA l';l NO PERMITA ESTABLECER LA CLASE DE AC-

TIVIDAD, POR EJEMPLO: ESTUDIO PROFESIONAL, FOTOGRAFÍA, AGENCIA DE AUTOS Y ,EN GENERAL CUANDO NO SE PUEDA ESTA-

BLECER CLARAMENTE SI LA ACTIVIDAD ES MANUFACTURERA, COMERCIAL O PRESTACION DF SERVICIOS. TAMBIÉN ES INDISPEN-

SABLE CUANDO FN L.A PREGUNTA 13 SE REGISTRE El. NOMBRE DF. LA FIRMA. 

PREGUNTA I ? . EN ESE N.STAÚ'LECLÍ^LCNFO, EMPRESA, R E P A R T I C I O N 0 FIRMA QUE ES USTED? EMPLEADO, OBRERO, PATRÓN, 

OTRO (ESPECIFIQUE): 

" E M P L E A D O " Y "OBRERO" ES EL QUE TRABAJA A SUELDO, SALARIO O J O R N A L , EN R E L A C I Ó N DE DEPENDENCIA CON 

UN PATRÓN, EMPRESA, I N S T I T U C I Ó N O GOBIERNO. 

"PATRÓN" ES EL QUE TRABAJA POR CUENTA PROPIA Y OCUPA UNO O MÍS EMPLEADOS Y / u OBREROS QUE TRABAJAN 

MEDIANTE SUELDO O JORNAL. POR EJEMPLO: DIRECTORES DE EMPRESA, COMERCIANTES, INDUSTRIALES. PROFESIONALES, 

ETC. EN ACTIVIDADES QUE OCUPAN EMPLEADOS Y/U OGHEROS. 

"OTRO" COMPRENDE: "S0L,0, POR Ci 'ENTA PROPIA" Y "TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO". 

"SOLO. POR CUENTA P R Q P ' A " AQUEL QUE RE AL IZA C U A I O U I E R CI.ASE DE A C T I V I D A D LUCRATIVA O TRABAJO S I N R E -

L A C I Ó N DE DEPENDENCIA . GENERALMENTE CON EL E M E N T S DE TRABAJO PROPIOS Y S I N TENER EMPLEADOS U ODREROS» POR 

EJEMPLO: T A X I S T A CON A U t O P R O P I O , GASFITER CON T , " | | .ER PROPIO , ''LMACFIVF R O , VERDUt CRO, ABOGADO, CONTADOR, ETC. 

"TRABAJADOR F ' M U !AR NO REMUNERADO" ES EL OUE T R ' S ' J A «51« SUELDO, S U A R I O O J O R N ' L , EN ALGUNA EMPRE-

SA O A C T I V I D A D DEL JEFE U OTRO MIEM'T.O DEL ROGAR F ' -MIL L ' R . 

C A S O S ESPECIA I F.S: ALGUNAS PERSON'S QUE EJERCEN M ' S DE UNA A C T I V I D A D - O EMPLEO PUEDEN HACERLO COMO 

EMPLEADOS U OBREROS EN UNA DE El LAS Y poR'CUENTA PEO» ¡A (O PATRON) EN OTR». EN TALES CASOS SE ANOTARA LA 

CATEGORÍA (EMPLEADO, OBRERO, PATRÓN, ETC.) DENTRO DE I ' ' CU I EJERCE L " PROFESION, OFICIO O rAREf DECLARADA 

EM LA PREGUNTA 12. 

PREGUNTA | 6 . CUAL CS A INGRESO QUE USTED PERCIBE SYÁAÍOU 0 MEMSUALMEKTT DE S U ( S ) A C ¡ ' I V I D A D ( E S ) REMUNERADAS?: 

S O L I C I T A R SOLAMENTE EL MONTO DE LOS INGRESOS P E R C I B I D O S EL ÚLTIMO MES O SEMANA EN CONCEPTO DE SUELDOS 

JORNALES O GANANCIAS DERIVADAS DE UNA A C T I V I D A D PERSONAL. POR TANTO SE EXCLUYEN LOS A R R I E N D O S , INTERESES, D I -

VIDENDOS 0 J U B I L A C I O N E S . 

PREGUNTA I ? . CUANTAS HORAS TRABAJO USTED EL\! SUS A C T I V I D A D E S REMUNERADAS L A SEFOANA QUE T E R H I N Ü EL ULTIMO 

SABADO?: 

En BASE A LA RESPUESTA, EL ENTREVI3TAD0R ANOTARÁ UNA DE LAS TRES CATEGORÍAS PREVISTAS: J J Y MÁS HO-

RAS, MENOS DE 35 HORAS Y NO TRABAJÓ, EN EL CÓMPUTO TOTAL DE HORAS TRABAJADAS SE ACUMULARÁN LAS HORAS DE TRA-

BAJO EN DISTINTAS ACTIVIDADES O EMPLEOS SI NUMERA MAS DE UNO. 

LA SEMANA A QUE SE REFIERE i.A PREGUNTA. PUEDE VARIAR DE UNA ENTREVISTA A OTRA, DEPENDIENDO DE LA SEMA-

NA EN QUE SE EFECTÚE LA ENTREVISTA. POH CONSIGUIENTE FSTA PREGUNTA NO SE REFIERE A UNA SEMANA FIJA DEL CALEN-

DARIO. SI EN LA SEMANA DE REFERENCIA HUBIERA UNO 0 :AÁS DÍAS FERIADOS (POR EJEMPLO, EL 21 DE MAYO) COMPUTA LAS 

HORAS EN EL SUPUESTO DE QUE NO HUBIERA DÍAS FERIADOS. PAHA ELLO APLIQUE AL DÍA FERIADO EL MISMO' NÚMERO pC"V»-. 

RAS OUE EL DÍA LABORABLE INMEO1 ATAMÉNT'E ANTERIOR. SI EL' FERIADO FUÉ UN SÁBADO. TOME LAS HORAS DEL ;¿5¡Í8A'00 PRE-

CEDENTE. 
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PREGUNTA 18. POR QUE f-L'TIVO TRABAJO H D T % DE 35 HGRAS? TRABAJÓ A JORNADA PARCIAL, NO ENCONTRÓ T R A B A J O , MO 

TRAPAJD Al "UNOS D Í A S POR ENFERMEDAD, NO TRABAJO ALGUNOS D Í A S POR. VACACIONES O U C E N C I A ESPECIAL 

OTRO ( E S P 6 C I F I O U E ) : 

SI LA RESPUESTA. A LA PREGUNTA I? FUÉ "MENOS DE V j HORAS", ESTE HECHO PUEDE SF.R ATRIBUIDO A ALGUNA DE 
LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS: 

JORNADA PARC I AL : SE CONSIOER/- P A R C H I UNA JORNAD" DE S E I S ( 6 ) O MENOS HORAS. POR EJEMPLO, UN HORARIO DE 

6 HORAS D IA R U S DE LUNES A V I E R N E S , O S E ' JO HOROS ( SABADO Y DOMINGO No TR/ BAJA') • 

2 , j-'O ENCnMrpc TRABAJO : PERSONAS DESOCUPADAS UNO O VARIOS DÍAS DE l * SEMANA TERMINADA El ULTIMO SÁBADO. 

"DESOCUPADO'1: TODA PERSONA MAYOR DE 14 AROS QUE. DURANTE LA SEM'N« DE REFERENCIA, NO TR.'B.UÓ PERO 

BUSCABA TRABAJO REMUNERADO 0 LUCRATIVO, INCIUSO AQUELLAS PERSONAS OUE NO HAYAN BUSCADO TRABAJO DURANTE EL 

PERÍODO DE REFERENCIA DEBIDO A ENFERMEDADES PASAJERAS, DEBIDO A QUE HABÍAN HECHO ARREGLOS PARA EMPEZAR UN 

NUEVO EMPLEO DESPUÉS DEL PERÍODO DE REFERENCIA, O DEBIDO A QUE SE ENCONGABAN TEMPORALMENTE O INDEFINIDAMEN-

TE CESANTES Y SIN REMUNERACIÓN. 

5« ENFERMOA P E R S O N A S QUE NO TRABAJARON UNO O VARIOS D Í A S DE LA SEMANA DE REFERENCIA PGR RAZONES DE SALUD. 

V A C A C I O N E S : P E R S O N A S QUE NO TRABAJARON UNO O VARIOS D Í A S DE LA SEMANA DE REFERENCIA POR VACACIONES O 

PERMISOS E S P A C I A L E S . 

5» .OTRO: PERSONAS EN CASOS NO PREVISTOS EN LAS CATEGORÍAS A N T E R I O R E S . E S P E C I F I Q U E EL M O T I V O , 

PREGUNTA 1 9 . POR QUE MOTIVO N O TRABAJO? DESOCUPADO, ENFERMO, VACACIONES O L I C E N C I A E S P E C I A L , OTRO ( E S P E -

C I F I Q U E ) : 

S I LA RESPUESTA A LA PREGUNTA I ? ES "NO T R A B A J Ó " , ESTE HECHO PUEDE DEBERSE A MOTIVOS DIVERSOS QUE 

ESTÁN ENUMERADOS EN ESTA PREGUNTA. E L L A S SON: 

1. DESOCUPADO : VÉASE INSTRUCCIONES, PREGUNTA 10.2. 
2 . E N F E R M O : TODA PERSONA CCN OCUPACIÓN PERO OUE NO T R A B A J Ó . E N LA MISMA DURANTE I.A SEMANA CE R E F E R E N C I A , POR 

MOTIVOS DE SALUD. 

3 . VACACIONES: fODA PERSONA CON OCUPACION PERO OUE l'JO TRABAJÓ EN LA Í-'ISMA DURANTE LA SEMANA DE REFERENCIA, 

POR ESTAR DE VACACIONES ORDINARIAS O PERMISOS ESPECI Al E S . 

O T R O : , PERSONAS EN CASOS NO PREVISTOS E " L.-"S CATEGORÍAS A N T E R I O R E S , E S P E C I F I Q U E FU M O T I V O , 

PREGUNTA 2 0 . ESTA B U S C A D O E M P I 3 3 ? : 

ESTA PREGUNTA ES PERTINENTE AUNQUE EL- ErCi'EST/OO TENCA AC?l"l MENTE UNA OCUPACl'fti 0 EHPi. EO. SI ESTÁ 
BUSCANDO OTRA OCUPACIÓN O EMPLEO. 

NO SE PREGUNTA SI DESEA O ASPIRA A CAMBIAR DE OCUPACIÓN O EMPLEO, SE PREGUNTA S' EL ENCUESTADO ES-

TA EFECTIVAMENTE BUSCANDO (AVISOS, TRÁMITES PERS«MA| ES, AGENCIAS DE EMPIEO, ETC.) 0TRA OCUPACIÓN O EMPLEO. 

SECCIÓN I V - SOLO PARA INMIGRANTES I QUE CONTES+FIRON " N O " A I A PREGUNTA. M° 6 ) (PREGUNTAS 2 1 A 2 6 ) 

PREGUNTA, G|. LUGAR DE NACI.'ILENTO: 
EL "LUGAR DE NACIMIENTO" ES EL LUGAR DONDE LA MADRE DEL ENTREVISTADO TENÍA. SU RESIDENCIA HABITUAL AL 

MOMENTO DEL NACIMIENTO. ES DECIR, EL LUGAR DONDE VIVÍA EN FORMA PERMANENTE, NO DEBE PUES CONSIDERARSE COMO 

-LUGAR DE NACIMIENTO AQUÉL EN OUE LA MADRE SE ENCONTRASE ACCIDENTALMENTE POR RAZONES DE ASISTENCIA DEL PARTO. 

S I SE TRATA DE UN CHILENO N A T I V O , I N D I C A R LA PROVINCIA. DE N A C I M I E N T O , S I ES UN EXTRANJERO, INDICAR 

EL P A Í S DE NACIMIENTO R E S P E C T I V O . 

S I ET. LUGAR DONDE L.A MADRE DEL ENTREVISTADO T E N Í A LA R E S I D E N C I A H A B I T U A L ERA UNA C I UDAD ( I PUEBLO, 

V I L L A U OTRO NÚCLEO DE P O B L A C I Ó N , REGISTRE ET. NOMBRE DE LA C I U D A D , PUEBLO-, E T C . EH' LA PARTE DESTINADA A " L U -

"LSAP:RF. " S i N c f v T v f A T N UNA C I U D A D , PUEBLO, E T C . , DEBE ENTENDERSE QUE LA V I V I E N D A DE LA. MADRE ESTABA EN EL CAM-

PO. EN ESTE U L T I HO CASO REGISTRE " R U R A L " . 

PREGUNTA 2". DESDE OUE AMO V I V E EN LA CIU'JAD DE SANTIAGO?; 
I N T E R E S A ESTABLECER EL A Ñ O J . N QUE EL ENTREVISTADO LLEGÓ A V I V I R A LA C IUDAD D E J Í A N T J A S I * 

S I EL ENCUESTADO HUBIERA I ! ¡TERRUMPI DO EN EL PASADO SU R E S I D E N C I A EN LA C IUDAD DE SANTIAGO POR UN 

TIEMPO RELATIVAMENTE LARGO (NO ME»0R DE 5 AÑOS) PARA IR A V I V I R A O-TROÍS) L U G A R ( E S ) DEL P A Í S , REGISTRE EL 

AÑO EN QUE REGRESÓ A LA C IUDAD DE SANTIAGO EN VEL DF.L ANO DE SU PRIMERA LLEGADA. 

' PREGUNTA 23. DONDE VIVIA INMEDIATAMENTE ANTES DE VE' IR A VIVIR A IA CIUDAD OE SANTIAGO?: 
ESTA PREGUNTA ESTÁ DIRECTAMENTE VINCULADA A LA 'MTER'IOÍ!, Se QUIERE CONOCER EL LUGAR DONDE VIVÍA 

Et ENCUESTADO (LUGAR DE RESIDENCIA HASlTUAl) INMEDIATAMENTE ANTES DE VENIR A VIVIR A I A CIUDAD DE SANTIAGO, 
SI HUBIERA VIVIDO EN VARIOS.-LUGARES LA CONTESTAI IÓN. COF.RECTf ES EL ÚLTH'.0 LUGAR ANTES DE VENIR A LA CIUDAD 
DE S A N T I A G O . 

ADVIÉRTASE QUE LA PREGUNTA SE R E F I E R E SIEMPRE A LUGARES S I M S D O S FUERA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO. 
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EN NINGÚN CASO ESE LUGAR PUEDE SER OTRA COKUNA, OTRO SARRIO U OTRA VIVIENDA CUALQUIERA SITUADA-DENTRO DE LA 

CIUDAD DE SANTIAGO, 

SI EL LUGAR DE LA RESIDENCIA ULTIMA ERA UNA CIUDAD, PUEBLO, VILLA U OTRO NUCLEO DE POBL CION, REGIS-

TRE SU NOMBRE. SI NO ERA CIUDAD, PUEBLO, ETC. , REGISTE "RURAL"' 

EN SEGUNDO TÉRMINO R E G I S T R E EL NOi-'.ERE OE LA P R O V I N C I A OONDC ES">'Á S I T U A D O EL " L U G A R " GEOGRÁFICO ANTES 

R E G I S T R A D O . 

EN EL CASO DE EXTRANJEROS CUYA PRIMERA RESIDENCIA EN EL PAÍS FUÉ LA CIUDAD DE SANTIAGO, SE INDICA EL 

PAÍS DE PROCEDENCIA» PERO SI HAN VIVIDO EM OTRO'S) LUGARÍES) DE CHH.5, SE SIGUE EL PROCEDIMIENTO ANTES I N D I -

CADO. 

PREGUNTA 24. QUE EDAD TENIA CUANUO LLEGO A LA CIUDAD DE SANTIAGO? (PARA LOS QUE CONTESTEN i4 ó MÁS LLENE 

UN C U E S T I O N A R I O 0 ) : 

ANOTE LA E D A D , EN ANOS C U M P L I D O S , QUE EL ENTREVISTADO T E N Í A EN L Í FECHA QUE SE REGISTRÓ EN LA PRE-

GUNTA 2 2 . 

PREGUNTA CCU OUIEK VIM9 /• LA CIUDAD DE SANTIAGO?: 

ESTA PREGUNTA SE FORMULA SOLO EN EL CASO DE PERSONAS CUE TENÍVFÍ MENOS'DE 14 ANOS AL I LEGAR A I A C I U -

DAD DE SANTIAGO (PREGUNTA P 4 ) . 

CON ESTA PREGUNTA SE QUIERE DESCUBRIR SI LOS ¡SEÑORES DE 14 f f í os LLEGARON POR UNA «CCiÓN INDIVIDUAL 

("SOLO") O SI LO.HICIERON FORMANDO P"RTE DE UN GRUPO FAf-U!. 1 •'. P, ETC. , .QUE EN CONJUNTO CAMSI'SA SU RESIDENCIA 

("CON FAMILIARES", "OTRO"). 

PREGUNTA 26 . CON QUE PRO POS i ¡"O VINO A LA CIUDAD DE SANTIAGO?: 

ESTA PREGUNTA ES A P L I C A B L E EXCLUSIVAMENTE A LAS PERS< ÑAS OUE R E G I S T R A N EN LA PREGUNTA £ 5 LA RESPUES-

TA " 3 C L 0 " . 

LA CATEGORÍA I "TRASAJAR" O LA 2 "ESTUDIAR" SUELE PRESENTARSE CONJURAMENTE CON LA 3 " V I V I R CON PA-

RIENTES«. LAS CATEGORÍAS "TRABAJAR" Y "ESTUDIAR" SE REGISTRARÁN CUANDO EL. WO'HVO iWEDlATO DE LA VENIDA A 

SANTIAGO FUÉ UNA DE ESAS CAUSAS, SIN TENER EN GUENT-. C O N OUIÉK VINO A VIVIR El. NIÑO» EN CAMBIO, CUANDO EL 

N i NO VINO A SANTIAGO A CASA DE PARIENTES POR: NECESIDAD DE MANUTENCIÓN Y CRIANZA EN GENERAL , CORRESPONDE RE-

GISTRAR LA % CATEGORÍA (EJEMPLO: UN N IÑ" QUE VI NO A. VIVIR CON SUS TÍOS 'PORGUE QUEDÓ HUERFANO ¡ . 

l ' iSi 'RUCCiOi' tS m v - LLENAR EL CUlS¡ U . M ^ l O 3 . 

UN CUESTIONARIO, POU PFCRS N A . PAPA CADA PERSONA NO NACIDA EN LA C ' U D A D DE SANTIAGO ( I N M I G R A N T E ) , V A -

RÓN O M U J E R , QUE T E M Í A 14 O MÁS ANOS AL. LLEGAR A V I V I R A LA C I U D A D DE SANTIAGO ( C U E S T I O N A R I O A , PREGUNTA 2 5 ) , 

SC L.LEÑARÁ UN C U E S T I O N A R I O 3 . 

E N T R E V I S T A S PERSQNAI E S . T AS Í M T I E V I S T A S SERÁN HECHAS DIRECTAMENTE AL I N M I G R A N T E . ESTE P R O C E D I M I E N -

TO ES ESENCIAL. P/v i 'A GARANTIZAR LA F I D E L I D A D DE LAS RESPUESTAS, 

E X C E P C I O N E S . Í A S EXCEPCIONES A LA REGLA ANTERIOR SON LAS S I G U I E N T E S : 

A) PERSONAS TEMPORARIAMENTE AUSENTES (POR DÍAS) DE l .VV IV IENDA. EN TALES CASOS LA INFORMACIÓN SERÁ 

OBTENIDA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS, SEGÚN CORRESPONDA: EL MARIDO O LA ESPOSA, SI EL AUSENTE ES 

UNO DE LOS CONYUGES; EL PADRE o IA MADRE SI EL AUSENTE ES UN H I J O ( A ) ; EL HiJO(A) MAYOR OE EDAD 

SI LOS P'DRES ESTÁN AUSENTES; EL F-V.LL LAR O P'R(ENTE M'S CERCHO MAYOR .DE EDAD SI NO FUERAN API I -

CA3IES LOS CRITERIOS ANTERIORES; EL JEFE DEL HOGAR FAMIi I R, S! NO FUERAN CF. API ICACIÓN LOS CRI-

T E R I O S MENCIONADOS. 

B Í PERSONAS OUE PC ¡I RAZONES DE SAI UO O DE C I E R T A S I N C P ' C I HADES F Í S I C A S NO PUEDEN SER E N T R E V I S T A D A S 

PERSONALMENTE (ENFERMOS MENTALES, ENFERMOS GRAVES, SORDOS, MUDOS, ANCIANOS DE EDAD MUY A V A N Z A D A , 

E T C . } . SF S IGUEN LAS MISMAS NORMAS PUF. PARA EL CASO A ) ' . 

C) LOS(AS) NI ÑOS(AS; QUE A l.A' ÉPOCA DE LA ENCUESTA TUVIERAN 14 -- 17 ANOS, SI VIVEN CON SUS PADRES 

U OTROS FA-Mll IARES M' YQR'SS, EN CUYO CASO L INFORMACIÓN ESTAR-- A. CARGO DE ÉSTOS. 

EN TODOS LOS CASOS f-N OUE l.A ENTREVISTA NO SEA PERSONAL, DESE DEJARSE CONSTANCIA Al FINAL DEL CUESTIO-

N A R I O EN LOS RENGLONES CORRESPONDIENTES /•• OBSERVACIONES. 

I D E N T I F I C A C I Ó N DEL. HOGAR Y DEL Í NMIGRANTE. • EN LA PARTE SUPERIOR OE LA PRIMERA PÁGINA DEL C U E S T I O N A -

R I O B SE I D E N T I F I C A EL "HOGAR F A M I L I A R " ÍO EL "HOGAR EN V I V I E N D A C O L E C R I V A " ) A QUE PERTENECE EL I N M I G R A N T E , 

MEDIANTE EL NÚMERO QUE SE LE A S I G N Ó EM EL CUESTIONARIO A» 

SEGUIDAMENTE SE IDENTIFICA -AL INMIGRANTE MISMO TOMANDO DEL CUESTIONARIO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

PERSONA N° - NOMBRE - LUGAR DE NACIMIENTO - . EDAD AL LLEGAR A LA CIUDAD DE SANTIAGO. : ' 



/ i / 4 4 - P Í G , 4 4 

• BREVES E X P L I C A C I O N E S SOBRE LAS PRESUNTAS PEI. C U E S T I O N A R I O B. . 

SECCIÓN I - H I S T O R I A M I G R A T O R I A . 

ESTA SECCIÓN TIENE POR OBJETO REGISTRAR LA HISTORIA MIGfifATpRffc („CAMBIOS-DE LUGAR DE RESI-DENCIA) DEL 

ENTREVISTADO A PARTIR DEL LUGAR DE NACIMIENTO HASTí QUE LLEGÓ A V IV IR A l " CIUDAD DE SANTIAGO. 

UNICAMENTE INTERESA REGISTRAR LOS LUGARES DE CHUE DONDE VIVIÓ FOR L O MENOS SEIS ( 6 ) MESES (APROXI-

MADAMENTE). NO INTERfSAN LOS CAMBIOS PERIÓDICOS (ANUALES, ETC.) PARA ASISTIR AL COLEGIO C UNIVERSIDAO. NI 
LOS MOVIMIENTOS Pí KA TRABO JAR EN LA AGRICULTURA U OTR* ACTIVIDAD ESTÍO. IF Ni L . FINALMENTE, TAMPOCO INTERESAN 
LOS CAMBIOS DF. VIVIENDA DENTRO DE LA C U C A D DE SANTIAGO O DENTRO DE UfJ MISMO PUEBLO O CIUDAD DONDE VIV IO AN-

TERIORMENTE, NI LOS MOVIMIENTOS FUERA DE CHILE. 

CADA RENGLÓN ESTÁ D E S T I N A D O A REGISTRAR LOS DA TOS REFERENTES A UN MOVIKIEWTC . L A S ANOTACIONES SE 

HARÁN A PARTIR DEL PRIMER MOVIMIENTO REALIZADO. . . 

COLUMNASMI i 2 Y MOVIR'.IONM A : 

R E G I S T R A R LOS LUGARES DE D E S T I N O , EN ORDEN C R O N O L Ó G I C O , COMENZANDO CON EL PRIMER M O V I M I E N T O R E A L I Z A -

DO A P A R T I R DEL LUGAR DE N A C I M I E N T O . 

EN LA COLUMNA I SE I N D I C A E L ' N O M B R E DE LA C I U D A D , P U E B L O , C A S E R Í O , 0 LUGAR DE D E S T I N O , EN TODOS LOS 

CASOS EN QUE E X I S T A UN HOMBRE QUE LO I D E N T I F I Q U E . 

EN LA COLUMNA 2 SE R E G I S T R A S I EL LUGAR ERA O NO " R U R A L " ( S I - N O ) . SE C O N S I D E R A RURAL S I LA V I V I E N -

DA NO ESTABA S I T U A D A DENTRO DE UNA C I U D A D O P U E B L O , EN CUYO CASO F S T A ? A EN UN C A S E R Í O , M I N E R A L , CAMPAMENTO DE 

T R A B A J A D O R E S , FUNDO, P A R C E L A , C H A C R A , E T C . , Y , EN G E N E R A L , " E N EL C A M P O " . 

EL ENTREVISTAQOR DEBE ESTAR A D V E R T I D O DEL S I G U I E N T E ERROR. ALGUNAS PERSONAS DECLARARÁN EN LA COLUM-

NA I EL NOMBRE DE LA C I U D A D O PUEBLO MAS PRÓXIMO, PERO NO El LUGAR PÍLSNO DONDE ESTABA LA V I V I E N D A . POR LO 

TANTO ES IMPORTANTE FORMULAR S I E M P R E LA PREGUNTA DE LA COLUMNA 2 . 

F I N A L M E N T E , EN LA COLUMNA J SE R E G I S T R A EL NOMBRE DE LA P R O V I N C I A A QUE PERTENECE EL LUGAR G E O G R Á F I -

CO I N D I C A D O EN LA COLUMNA I . 

COLUMNAS 4 Y 5» FECHAS: . A?0 DE LLEGADA Y A^O DE P-,RTlr;A: 

I N D I C A R EN CADA M O V I M I E N T O EL AÑO CALE.NDARÍO DF. LLEGADA (COLUMNA 4 ) « I LUGAR I N D I C A D O EN LA COLUMNA I , 

Y El AKO CALENDARIO DE PARTIDA (COLUMNA ;•) DE DICHO LUGAR. EN L* MAYORÍA DE LOS CASOS EL AÑO OE PARTIDA ES 

EL KISMO AMO OE LLEGADA DEL MOVIMIENTO SIGUIENTE, PERO H Y EXCEPCIONES: CUANDO H*Y MOVIMIENTOS INTERMEDIOS 

CON UNA DURACIÓN DE MENOS DE SEIS MESES, O CU'NDO SE H* VIAJADO Al EXTERIOR, MOVIMIENTOS CUYO REGISTRO DESE 

OMITIRSE, CONFORME I , ' S INSTRUCCIONES D/.PAS A R P I E ' . 

COLUMNA 6 . O C U P A C I O N : 

PREGUNTE POR EL O F I C I O , P R O F E S I Ó N O CLASE DE T Í R E " OUE EL INMIGRANTE E J E R C I Ó DUR'NTE 1« MAYOR PARTE 

DEL T I E M P O EN F.L LUGAR I N D I C A D O EN LA COLUMNA ! , EN UNA A C T I V I D A D L U C R A T I V , EMPLEO O TRABAJO REMUNERADO. 

POR E J E M P L O : A G R I C U L T O R , P E R I O D I S T A , VENDEDOR , C O M E R C I A N T E , M E S T R O , M E C Á N I C O , MECANÓGRAFA, E T C . 

E V I T E RESPUESTAS VAGAS QUE NO I N D I C A N O F I C I O O C L A S E DE T A R E A , COMO S E R ' P E Ó N , A Y U D A N T E , J O R N A L E R O , 

EMPLEADO, OBRERO. S I USA ESTAS E X P R E S I O N E S COMPLÉTELAS CON ALGÚN C A L I F I C A T I V O : OBRERO DE LA C O N S T R U C C I Ó N , 

PEÓN DE T A L L E R , M E C Á N I C O , E T C , 

O M I T A ESTA PREGUNTA EN R E L A C I Ó N AL Ú L T I M O M O V I M I E N T O REGISTRA 1*, ES D E C I R A L CORRESPONDIENTE A LA 

C I U D A D DE S A N T I A G O . L A I N F O R M A C I O N SOBRE LA " O C U P A C I O N " EN S A N T I A G O SE PREVÉ MÁS A D E L A N T E EN L A S PREGUNTAS 

27 Y S I G U I E N T E S (TAMBIÉN EN EL C U E S T I O N A R I O A , PREGUNTAS 10 A 20). 
COLUMNAS Í . g y 9 . PERSONAS QUE L E ACQMPAÍÍAOAN 0 L E S I G U I E R O N HAS TARDE AL LUGAR I N D I C A D O EN LA COLUMNA I . 

L A S PERSONAS A QUE SE R E F I E R E N ESTAS COLUMNAS SON AQUELLAS QUE ERAN D E P E N D I E N T E S DEL E N T R E V I S T A D O Y 

QUE FUERON A V I V I R CON ÉL A LOS LUGARES R E S P E C T I V O S I N D I C A D O S EN LA COLUMNA I . 

" ~ psxrFjTT^nsOfl 'AisTtJDTEi^ - s - & e w e g ^ w s p u É s , SEA I mmcd IATAMEN— 

TE O CON UN INTERVALO DE TIEMPO RELATIVAMENTE LARGO. S IN EMBARGO, TRATANDOSE DE "OTROS FAMILIARES" (COLUMNA 9) 

SÓLO SE CONTARÁN AQUELLOS OUE l.E SIGUIERON OENT'.O DE LOS SEIS MESES APROXIMADAMENTE. TRATÁNDOSE DE ESPOSA ( 0 

COMPAÑERA) E HIJOS, NO HAY LIMITACIÓN DE TIEMPO. 

S E C C I Ó N I I - I N M E D I A T A M E N T E A N T E S DE LLEGAR A. LA C I U D A D DE S A N T I A G O , 

A - CAUSAS QUE M O T I V A R O N LA V E N I D A A. LA C I U D A D DE S A N T I A G O : 

EN ESTA SECCIÓN SE DESEA DETERMINAR LOS M O T I V O S OUE NIVO LA PERSONA- P " X A EMIGRAR A. LA C I U D A D DE 

S A N T I A G O , S I LA V E N I D A A I A C I U D A D DE SANTIAGO NO FUÉ RESULTADO DE. UNA D E C I S I Ó N P E R S O N A L , NO ES P E R T I N E N T E 

HACER LAS PREGUNTAS DE LA SECCIÓN II - A . EN CASO CONTRARIO, FORMül E L AS PREGUNTAS DE LA MlSM" M'NERA EN QUE 

APARECEN REDACTADAS EN Et CUESTIONARIO. 

PREGUNTA . I . CUANTOS AÑOS T E N I A USTED CUANDO PLANEO V E N I R S E A V I V I R A L A C I U O A P DE S A N T I A G O ? : 

E L I N D I V I D U O DEBE RESPONDER EN FORMA APROXIMADA L * EDAD QUE T E M Í A CUANDO POR PRIMERA V E 2 PLANEÓ V E -

N I R S E A LA C I U D A D DE S A N T I A G O . 
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PREGUNTA g . C U A L E S FUERON L O S M O T I V O S . Q U E L O H I C I E R O N V E N I R S E A L A C I U D A D DE S A N T I A G O ? : 

R E G I S T R E TODOS LOS MOTIVOS OUE EL SUJETO L IBREMENTE RECUERDA. S I SERÍALA SOLAMENTE .UNO, TRATF. DE 

OBTENER OTROS QUE POSIBLEMENTE EL ENTREVISTADO NO MENCIONÓ POR C O N S I D E R A R L O S - S E C U N D A R I O S . . .. 

PREGUNTA 3 . CUAL. DE ESOS r < f f i V 0 S FUE EL QUE MAS P E S O , F L MAS I M P O R T A N T E , PARA V E N I R S E A L A C I U D A D DE 

. S A N T I A G O ? : " 

UNA VEZ MENCIONADOS UNO O MÁS MOTIVOS EN LA PREGUNTA ANTERIOR, PUEDE FORMULAR LA PREGUNTA 3 PARA 

SABER CUÁL Fué EL MÁS IMPORTANTE EN SU DECISIÓN PARA VENIRSE A LA CIUDAD DE SANTIAGO; EN EL CASO DE QUE EN LA 

PREGUNTA 2 , A PESAR DE LA INSISTENCIA DEL ENTREVISTAQOR, SE HUBIESE SEÑALADO SOLO. UN MOTIVO, NO ES NECESARIO 

FORMULAR LA PREGUNTA 3« 

PREGUNTA 4 . R E C I B I O USTED A L G U N T I P O DE CONSEJO DE ALGUN F A M I l U \ , A M G G U OTRA PERSONA PAKA QL'c SE V I N I E S E 

A l . A C I U D A D DE S A M U G O ? : 

Acul" SOLO DEBE MARCARSE LO QUE CORRESPONDA . 

PREGUNTA' 5° QUE CONSEJO?: 

TODA VEZ QUE EL SUJETO RESPONDA " S I " A LA PREGUNTA 4 , USTED TRATARÁ DC ESTABLECER EL CONSEJO QUE RE-

CIBIÓ PARA VENIRSE A 'LA CIUDAD DE SANTIAGO. 

PREGUNTA 6 . DE Q U I E N ? : 

UNA VEZ REGISTRADA LA INFORMACIÓN DE LA PREGUNTA ANTERIOR, DEBE OBTENERSE LA RELACIÓN QUE TENÍA El 

INMIGRANTE CON LA PERSONA QUE LE DIO EL CONSEJO. POR EJEMPLO, UN PROFESOR, UN HERMANO, UN AMIGO, ETC. 

PREGUNTA 7 - LF. AYUDO A L G U I E N DESDI- L A C i U D ' Ú J DE S A I Í T I A G C PARA QUE P U D I E S E V E N I R S E A L A CAP 1 T A L V : 

V-AROUE LO QUE CORRESPONDA. 

PREGUNTA 8 . EM QUE C O M S I S T l O ESA A Y U D A ? : 

REGISTRE TOCOS LOS DETALLES R E Í . A C I Ó N ; D O S CON LA AYUDA OTORGADA AL INMIGRANTE ANTES DE VENIRSE A LA 

C I U D A D DE SANTIAGO POR LA PERSONA O PERSONAS CUE LO AYUDARON DESDE SANTIAGO « W E S QUE ÉSTE SE V I N I E S E A LA 

C A P I T A L . ' 

PREGUNTA 9 . QUE R E L A C I O N O PARENTESCO T E Ñ I , i USTED CON £ S A { 3 ) P E R S O N A ( S ) ? : 

R E G I S T R E EL PARENTESCO OUE EL ENTREVISTADO TE?, ÍA CON LA PERSONA QUE LO AYUDO; S I SON V A R Í A S , R E G I S -

TRE ESTOS PARENTESCOS. S I .'JO EX I 3 " ' Í A PARENTESCO ALGUNO, ANOTE LA FALABR'-. " N I N G U N O " , 

B - A C T I V I D A D ECONÓMICA: 

PREGUNTA I G . E N EL LUGAR DONDE V I V H l i J M E D I Á ' " Á J E N T E A K i t S DE V E N I R A L A C U I D A D DE S A N T I A G O , T L ^ I A U S T E D H A -

s l IV . - i M K T E NN EMPLEO V UNA O C U P A C I O N A SU ¿I D u O JORNAL , O C U A I Q U I i . R O T R," A C T I V I D A D LUCRAT I V A ? : 

EN LA GRAN MAYORÍA DE LOS CASOS, EL E J E R C I C I O H A 3 Í P . P I . DE UNA A C T | v | l ) A O L U C R A T I V A , EMPLEO O T R A B A J O , 

ES LA FUENTE DE LOS MEDIOS DE V I D A DEL I N D I V I D U O QUE I A RCAL I ,'.A O DE UNA PARTE IMPORTANTE DE ESOS MEDIOS DE 

V I D A . LA PALABRA HA31 "UALMEN V E INTRCO'JCIDA EN ESTA PREGUNTA T I E N C POR OBJETO E X C L U I R PERSONAS QÜ>: DE MODO P U -

RAMENTE OCASIONAL R E A L I Z A R O N UN TRABAJO REMUNERADO, 

No DC5E CONSIDERARSE QUE EJERCÍAN UNA ACTIVIDAD LUCRATIVA LAS PERSONAS QUE TRAS—XaoAN SJ.Í..k£MUNERA-

CIÓN EN ALGUNA EMPRESA O ACTIVIDAD DEL JEFE U OTRO MlEPBR.". DEL HOGAR FAMILIAR. 

S I LA RESPUESTA A ÜSTA PREGUNTA ES " N O " , PASE A LA PRESUNTA !•',„ 

P'-EGUNTA 11.. CUAL ERA L A P R O F E S I O N , O F I C I O O QUE E W - f C E S U S ¡ E D EJERC ¡A CGf-'O ACTIVIDAD?; 

. SE TRATA DE ESTAOLECGR CL OFICIO, PROFESIÓN O CLASE DE TAREA EN LA ACTIVIDAD LUCRATIVA, EMPLEO O 

TRABAJO A QUE SE REFIERF l.A PREGUNTA, ANTg|»'f.|- ( 1 0 ) , INDEPENDIENTEMENTE DE LA CLASE DE ACTIVIDAD O RAMO A QUE 

SE DEDICA £1 TRABAJADOR O LA EMPRESA, £>'C„ DONDE TRABAJA':'', POR EJEI-VUC: PERIODISTA, CARPINTERO, GÁSFITER, 

FARMACÉUTICO, OFICINISTA, TEMIOOS DE LIBROS, SECRETARi". MECANÓGRAFA, VENDEDOR, VENDEDOR AMf.ULANTE, ADMIWIS-

TR.- :.)OR, • O EREN r E , PORTERO, CHOFER, CONDUCTOR DE PINTO'' , MECÁN1CO , OPERARIO DE FÁBRICA (S IN OTRA C A L I F I -

CACION), ENGRASADOR, MOZO DE CORDEL , ALMACENELO, m-PíRTH. DE PAN, MAESTRO, .PROFESOR, F.TC. 

E V I T E RESPUESTAS VACAS QUE NO I N D I C A N oncu> 0 C I A S E DE TAREA COMO SER PEÓN, AYUDANTE, JORNALERO, 

EMPLEADO, OBRERO. S I USA C S T A S EXPRESIONES COMPLÉTELAS CON AL QÍÍN C A L I F I C A T I V O ; OBRERO DE LA CONSTRUCCIÓN, 

PEÓN DE T A L L E R , ETC 

EN EL CASO R.E PERSONAS OUE H A 3 I F Í L M E N T E E J E R C Í A N MÁS DE UNA P R O F E S ' Ó N , O F I C I O O T A R E A , ANÓTESE 

AQUELLA DE LA CUAL D E R I V A B ; EL MAYOR INGRESO. ' 

PREGUNTA i 2 . A QUE SE D E D I C A B A E l F S T A f i L F C J M EN f ü , E M P R E S A , R E P A R T I C I O N 0 F I R M A ' DONDE USTED T R A 3 A J A B A EN L A 

A C T I V I D A D MF.NCI0NADA EM L A PUEOWITÁ A N T E R I O R ? ' : 

ESTA PREGUNTA SE R E F I E R E A ¡ A C L ' S E DE A C T I V I D A D O RAMO A QUE SE DEDICABA E L E S T A B L E C I M I E N T O , EMPRE-

S A , R E P A R T I C I O N , O F IRMA DONDE EJERCÍ. '- EL O F I C I O , PROFESION O TAREA A QUE SE R E F I E R E LA PREGUNTA I I . POR 

EJEMPLO: FÁBRICA DE T E X T I L E S , FABRICA DE ZAPATOS, FUENTE DE SODA, TALLER M E C A N I C O , T IENDA De A R T Í C U L O S DE 

V E S T I R , BANCO, ESCUELA F I S C A L , O F I C I N A P Ú B L I C A , ESTUDIO J U R I D I C O , N O T A R Í A , F E R R E T E R Í A , 3 A Z A P , ALMACEN, P A R -

C E L A , FUNDO, EMPRESA I ¡"PORTADORA, EMPRESA M I N E R A , EMPRESA CONSTRUCTORA, HOTEL., ' E T C . 



b / U - í ' Í G . 46 

EN EL CASO DE P E Í Í S C N A S - Q U E - T R A B A J A N - PO«-CUENTA. PÍX>P+A^S-M--EMPLJEADC>S-:-U°-O9RER0S-A SUELDO O J O R N A L , I N -

DIQUE A D I C I O N A L M E N T E : " S O L O , POR CUENTA P R O P I A " . 

PREGUNTA 13. EN ESE ESTABLECIMIENTO, EMPRESA, REPARTiCION O FIRMA, QUE ERRT USTED?: EMPLEADO, OBRERO, PATRÓN, 

OTRO ( E S P E C I F I QUE 1 : 

" E M P L E A D O " Y " O B R E R O " ES EL QUE TRABAJA A SUELDO, SALARIO O J O R N A L , EN R E L A C E N DE DEPENDENCIA CON UN 

PATRÓN, EMPRESA, I N S T I T U C I Ó N O GOBIERNO. 

" P A T R Ó N " ES EL QUE TRABAJA POR CUCMTA PROPIA Y OCUPA UNO O MÁS EMPLEADOS Y / U OBREROS QUE T R A B A J A N M E -

D I A N T E SUELDO O J O R N A L . POR EJEMPLO: DIRECTORES DE EMPRESA, COMERCIANTES, I N D U S T R I A L E S , P R O F E S I O N A L E S , ETC. 

EN A C T I V I D A D E S QUE OCUPAN EMPLEADOS Y / U OBREROS. 

" O T R O " ! COMPRENDE " S Ó L O , POR CUENTA P R O P I A " ' Y "TRABAJADOR F A M I L I A R NO REMUNERADO". 

TRABAJA " S O L O , POR CUENTA P R O P I A " AQUEL QUE R E A L I Z A CUALQUIER CLASE DE A C T I V I D A D L U C R A T I V A O TRABAJO 

S I N R E L A C I Ó N DE D E P E N D E N C I A , GENERALMENTE CON ELEMENTOS OE TRABAJO PROPIOS Y S I N TENER EMPLEADOS Y OBREROS. 

POR E J E M P L O : T A X I S T A CON AUTO P R O P I O , G Á S F I T E R CON TALLER P R O P I O , ALMACENERO, VERDULERO, ABOGADO, CONTADOR, 

ETCI 

"TRABAJADOR F A M I L I A R NO REMUNERADO" ES EL QUE TRABAJA S I N SUELDO, S A L A R I O O JOPAA.L , EM ALGUNA EMPRESA 

O A C T I V I D A D DEL PADRE, DE UN HERMANO O DE OTRO P A R I E N T E , S I N R E O S ! ? : REMUNERACION EQUIVALENTE A S U E L D O , JORNAL 

O P A R T I C I P A C I Ó N E ' ¡ LAS G A N A N C I A S , AUNQUE PUEDAN TENER "LGUNA C L ' ' S £ DE COMPENSACIÓN ECONOMICA ( A L O J A M I E N T O , CO-

M I D A , E T C . ) , , 

PREGUNTA 14. CUACOS DIAS A LA- SEKWA TR-'.BAJABA USTED ANTES DE VENIRSE A, LA CIUDAD DE S A N T I A G O ? : 

LOS CUATRO T I P C S DE RESPUESTAS P R E V I S T A S PAPA ESTA PREGUNTA SE P-1Q'ONEN MEDIR EL GRADO DE OCUPACION 

DEL ENTREVISTADO EN LA EPOC" INMEDIATAMENTE ANTERIOR A. LA. VENIDA A V I V I R A LA C I U D A D DE S A N T I A G O , EM P A R T I C U -

L A R : 

1 . TRABAJABA TOPOS LOS P Í A S DE LA SE» - "NA . PERSPNJS QUE CONSIDEREN OUE ES T A3. -M OCUPADAS PERMANENTEMENTE, 

AUNQUE DE HECHO SU A C T I V I D A D O EMPLEO NO LES EXIGÍ - ' - T p f g ' - j f f t ~ODOS L.CS D Ú S H A S I I ES DE LA SEMANA. 

2 . TRABAJABA UNOS POCOS días de LA SEMANA, PERSONAS QUE W T R A B A J A B A N ALGUNOS D Í A S DE LA SEMANA CONTRA SU 

VOLUNTAD PORQUE NO T E N Í A N OCUPACIÓN O EMPLEO PERMANENTE. E Q U I V A L E A PARCIALMENTE DESOCUPADOS. 

3 . DESOCUPADO, PERSONAS QUE ESTABAN K A S I T U A L M E N T C DESOCUPADAS Y QUE BUSCABAN T R A B A J O . EL PERÍODO DE DESO-

CUPACIÓN PODRÍA A2.SRC.AR V A R I A S SEMANAS O V A R I O S MESES ANTES DE V E N I R A V I V I R A L A C I U D A D DE S A N T I A G O . 

E N ESTA CATEGORÍA T A M B I E N SE INCLUYEN L A S PERSONAS QUE NO H A B Í A N TRABAJADO NUNCA PERO QUE ESTASAN 

BUSCANDO T R A B A J O . 

4 . O T R O . PERSONAS QUE NO E J E R C Í A N HABITUALMENTE UN EMPLEO O UNA OCUPACION MEDIANTE SUELDO O J O R N A L , E T C . 

RESPUESTA N E G A T I V A ( N O ) A LA PREGUNTA t o : E S P E C I F I Q U E L A C O N D I C I Ó N : TAREAS DEL HOGAR, E S T U D I A N T E , 

J U B I L A D O , I N V Á L I D O , MENOR, ETC.. 

PREGUNTA 1 5 . - BUSCADA T R A 3 A J Ü ? : 

L A I N T E N C I O N DE LA PREGUNTA ES ESTABLECER S ! EL ENTREVISTADO ESTABA BUSCANDO TRABAJO EN FORMA E F E C T I -

VA ( G E S T I O N E S PERSONALES, L E I A A V I S O S DE LOS P E R I Ó D I C O S , E T C - ) , ESTUVIERA OCUPADO, DESOCUPADO O PARCIALMENTE 

OCUPADO. 

C - S I E N E S R A I C E S DEJADOS ¿M LOS LUGARES DONDE HA V I V I D O : 

PREGUNTA 16,. AL VENIRSE L A CIUDAD DE SANTIAGO, DEJO USTED 0 SU F A M I L I A ALGUNA P R O P I E D A D , P A R C E L A , H I J U E L A 

0 CHACRA EN ALGUNOS DE LOS LUGARES EM QUE USTED HA V I V I D O ? ; 

MARQUE LO QUE CORRESPONDA; EN EL CASO QUE EL ENTREVISTADO RESPONDA A F I R M A T I V A M E N T E ( S I ) , HAGA LA 

PREGUNTA 1 7 . 

PREGUNTA 17. QUE CLASE DE PROPIEDAD?; 

~F^SLJÍ JTÍTÍÍ TOCAS L A S CLASES DE PROPIEDADES W TFT C E J A I S N S L - E W K E V I 5 T A T F T " 0 CA F A M I L ' T A , - T S L E S - COMO CASAS-. 

LOCALES COMERCIALES, CHACRAS,. PARCELAS, FUNDOS, ETC. 

PREGUNTA 18. CONSERVA USTED 0 SU FAMIL IA ES.'.(S) PROPlEDAD(ES) 0 PARTE DE E L L A ( S ) ? : 

MARQUE LO QUE CORRESPONDA, Y HAGA L ' ' ' P R E G U N T A <9 EN EL CASO QUE EL. ENTREVISTADO RESPONDA " S I " . 

PREGUNTA 1 9 . CUAL E S ? : 

DETERMINE CUÁL 0 CUÁLES DE LAS PROPIEDADES MENCIONADAS SON CONSERVADAS POR EL ENTREVISTADO 0 s u F A -

M I L I A . S I EL T I P O DE PROPIEDAD CORRESPONDE A UNO DE NATURALEZA A G R Í C O L A , HAGA LA PREGUNTA 2 0 . 

PREGUNTA 2 0 . ESTA(N) ESA(S) ( * .OHEDAD( . :S) SIENDO TRABAJADA!S) ACTUALMENTE?: 

MARQUE LO QUE CORRESPONDA. .< 

PREGUNTA 81. QUIEN TRABAJA ESA(S) PROPIEDAD(ES) AGRICOLA(S) ACTUALMENTE?: 

ESTA PREGUNTA SE FORMULA SÓLO S I LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR ES A F I R M A T I V A ( s ! ¡ . . EN ESTE 

C A S O , PREGUNTE S I Q U I E N TRABAJA LA PROPIEDAD E S : I F A M I L I A R , 2 A R R E N D A T A R I O , 3 A D M I N I S T R A D O R , 4 M E D I E R 0 Ó 

5 O T R O , ( E S P E C I F I Q U E ) . 
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PREGUNTA 2 2 , OE QUE TAMAÑO ES ESA PROPIEDAD A G R I C O L A ? : 

TRATE DE OBTENER DEL. ENTREVISTADO INFORMACION ACERCA DE LA EXTENSION DE LA PROPIEDAD AGRÍCOLA; ANÓTE-

LA EN CUADRAS O EN HECTÁREAS, SEGUN LA DÉ El. ENTREVISTADO. 

S E C C I Ó N 11 I - A N T E C E D E N T E S F A M I L I A R E S ( S I T U A C I Ó N , A C T U A L DE L A F A M I L I A P R O G E N I T O R A DEL I N M I G R A N T E ) 

PREGUNTA 2 % CUANTOS H I J O S TUVO SU SC'-ÍOPA MADRE? ( I N C L U Y É N D O L O A U S T E D ) : 

E S T A PREGUNTA SE R E F I E R E A L NÚMERO T O T A L DE H I J O S N A C I D O S V I V O S Q U E - T U V O L A MADRE DEL ' E N T R E V I S T A D O , 

• INCLUYENDO A É S T E , 

PREGUNTA' 24 y PODRIA DECIRME USTED L O S NOMBRES DE P I L A DE SUS HERMANOS QUE V l V E R ACHJ AL MENTE?: 

PEG1STRE PRIMERO EL NOMPKc DE PILA DE LOS HERMANOS PARA LUEGO OBTENER EN FORMA SEPARADA LOS DATOS CO-

RRESPONDI ENTES A EDAD, OCUPACIÓN PRINCIPAL QUE REALIZA ACTUALMENTE, Y EL LUGAR DE RESIDENCIA; NC. HAY NECESI-

DAD DE REGISTRAR EL NOMBRE DEL PADRE O LA MADRE, SÓLO HACER REFERENCIA A ELLOS. PARA OBTENER LAS OTRAS INFOR-

MACIONES QUE SE PRECISAN EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE. 

• PREGUNTA 2 5 , T I E N E USTED ALGUNOS (OTROS) F A M I L I A R E S EN I.A CIUDAD DE SANTIAGO Y QUC R E S I D A N E\I OTROS D O M I C i -
' L I O S ? : ' -

RECUERDE QUE SE TRATA, DE F A M I L I A R E S QUE R E S I D E N EN OTROS D O M I C I L I O S DENTRO DE L A C I U D A D DE S A N T I A G O . 

.PREGUNTA 2 6 , PODRIA DECIRME USTED LOS NOMBRES DE. ESOS FAMiL ¡ARE-S?: 

ESTA PREGUNTA SE HACE TODA V E Z oue. EL E N T R E V I S T A D O RESPONDA A F I R M A T I V A M E N T E ( S I ) : A L A PREGUNTA 2 5 . 

OBTENGA t o s MOMCRES DE P I L A S O L A M E N T E , DE L O S F A M U IA ! "? .S QUE R E S I D E N E N O~ROS D O M I C I L I O S Y EN FORMA SEPARADA 

OBTENGA L A S I N P O P Í A O IONES PARA CADA U W DE E L L O S . ! . 

S E C C I Ó N IV - DESPUES CE LLEGAR A S A N T I A G O . 

A - A C T I V I D A D E C O N Ó M I C A : 

L A S PREGUNTAS 27 A 35 ESTÁN DESTINADAS A REUNIR ALGUNOS ANTECEDENTES DE LA ÉPOCA INMEDIATAMENTE POS-

TERIOR A. LA LLEGADA DEL ENTREVISTADO"A VIVIR A LA CIUDAD DE SANTIAGO, RELATIVOS A SUS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Y PRIMERA VIVIENDA. . 

PREGUNTA 27. CUAL FUE SU PRIMERA OCUPACION, EMPLEO U u F I C l O REMUNERADO EN LA C i u D A D DE ' S A N T I A G O ? : 

PREGUNTE POR EL. OFICIO, PROFESIÓN O CLASE DE TAREA EN CUALQUIER ACTIVIDAD LUCRATIVA O EMPLEO O TRABAJO 

REMUNERADO. POR EJEMPLO: AGRICULTOR, PERIODISTA, VENDEDOR, COMERCIANTE, MAESTRO, MECÁNICO, MECANÓGRAFA, ETC. 

E V I T E R E S P U E S T A S VACA.S QUE NO I N U I C A N O F I C I O 0 C L A S E DE T A R E A , COMO S S R P E ^ N , A Y U D A N T E , JORNAL ERO , 
EMPLEADO, OBRERO. SI USA ESTAS EXPRESIONES COMPLETELAS CON ALGÚN CALIFICATIVA OBRERO DE LA CONSTRUCCIÓN, 

PEÓN DE TALI.EF:, ETC. ' . 

EM EL CASO DE PERSONAS QUE H A B I T U A ! MENTE H A Y A N E J E R C I D O " . ' s PE UNA P R O F E S I Ó N , O F I C I O C T A R E A , ANOTESE 

A Q U E L L A DE L.A CUAL D E R I V A B A EL MAYOR I N G L E S O . 

SI NO HUBIERA TfyvoAJADO DESPUES CE LLEGAR A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ESCRÍBASE "NINGUNA". EN ES^A ÚL-

TIMA FORMA DEBEN TRATARSE LAS PERSONAS QUE SE KAN OCUPADO EN QUEHACERES DEL HOGAR O EN TRABAJOS EN CALIDAD 

DE "AYUDANTES FAMILIARES SIN REMUNERAC•'ON". 

P R E G U N T A a s . CUANTO TIEMPO D E S í t j E S OE LLEGAR A V I V I R A L & C IUDAD DE SANTIAGO CGfcENZO Ä TRABAJAR EN L A 

O C U P A C I O N , EMPLEO, E T C . MENCIONADO EN i \ PREGUNTA . W ^ I ' s R ? : 

ANOTE EL NÚMERO C O R R E S P O N D I E N T E SOBRE LA PALAE-RA " M E S E S " O « A M O S " , SEGÚN CORRESPONDA, 

NO R E Q U I E R E I N S T R U C C I O N E S E S P E C I A L £S.- . -

PREGUNTA 2 9 . .QUE ER' . USTED EM ESA F 8 I M E R A OCUPACION, t f ' F L E O I I O F I C I O REMUNERADO?: 

. " E M P L E A D O " Y " O B R E R O " 6 3 EL QUE TRABAJA A S U E L D O , S A L A R I O O J O R N A L EN R E L A C I Ó N DE D E P E N D E N C I A CON 

UN P A T R Ó N , E M P R E S A , I N S T I T U C I Ó N 0 G O B I E R N O . 

"PATRÓN." ES EL QUE TRABAJA. POR CUENTA PRONA Y OCUPA UNO O MAS EMPLEADOS Y/u OBREROS QUE TRABAJAN 

MEDIANTE SUELDO O JORNAL,. POR EJEMPLO: DIRECTORES CE EV^/.SA., COMERCIANTES, INDUSTRIALES, PROFES.IONALES, 

ETC. EN ACTIVIDADES QUE OCUPAN EMPLEADOS Y/U OBREROS. 

T R A B A J A " S Ó L O , POR CUENTA P R O P I A " AQUEL QUE R E A L I Z A C U A L Q U I E R C L A S E DE A C T I V I D A D L U C R A T I V A O T R A B A J O 

SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, GENERALMENTE CON ELEMENTOS DE TRABAJO PRO!-IOS Y SIN TENER•EMPLEADOS'U OBREROS. 

POR EJEMPLO: TAXISTA CON AUTO PROPIO, GASFITER CON TALLAR PROPIO, ALMACENERO,. VERDULERO, A50GAD0, CONTADOR, 

ETC. 

PREGUNTA 3 0 . CUANTO T IEMPO ESTUVO TRABAJANDO COA SU PRIMER P A T R u N ? : 

COMO SE DESPRENDE DE L A PREGUNTA. , ÉSTA S ' 1 . 0 SE FORMULARÁ A A Q U E L L A S PERSONAS QUE EN L A PREGUNTA 2 9 

R E S P O N D I E R O N " E M P L E A S ' ' " U " O ' O R E R O " . AíiOTE EL NÚMERO C O R R E S P O N D I E N T E SOBRE, L A P A L A 3 R A " M E S E S " O " A Ñ O S " . 
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PREGUNTA 31« CUANTOS EMPLEOS (DISTICOS PATRONES! TUVO "DURANTE-1.0S PRIMEROS MESES QUE VIVIO EN LA 
CIUDAD DE SANTIAGO?; 

SE TRATA DE ESTABLECER EL MJMERO DE EMPLEOS SUCESIVOS DURANTE LOS DOCE PRIMEROS MESES DE RESIDENCIA 
EN LA CIUDAD DE SANTlAGOo Si EL ENTREVISTADO HUBIERA TENIDO DOS EMPLEOS SIMULTANEAMENTE DURANTE TODO 0 PARTE 
DE ESE PR'IMER ANO, DEBEN CONTARSE COMO UN SOLO EMPLEO PARA LOS FINES DE ESTA PREGUNTA. 

PREGUNTA 32. DESPUES DE TRANSCURRIDOS VARIOS MESES DE SU LLEGADA A LA CIUDAD DE SANTIAGU, TUVIERA U NO 

TIIU.IFRA nrtipflririf¿, BUSCABA EMPLEO?: 

LA INTENCIÓN DE LA PREGUNTA ES ESTABLECER SI EL ENTREVISTADO ESTABA BUSCANDO EMPLEO EN FORMA EFECTIVA 
(GESTIONES PERSONALES. LEÍA AVISOS DE LOS PERIÓDICOS» ETC.) DESPUÉS DE VARIOS MESES DE LLEGAR A LA CIUDAD DE 
SANTIAGO, PERO DENTRO DEL PRIMER ANO APROXIMADAMENTE» 

B - VIVIENDA: 
PREGUNTA 3 3 . EM LOS PRIMEROS MESES DE SU VIDA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, DONDE V I V I A ? : 

LA PREGUNTA SE REFIERE A LA PRIMERA VIVIENDA DONDE EL ENTRELISTADO FUE A VIVIR CON LA INTENCIÓN DE 
HABITARLA POR UN T¡EMPO RELATIVAMENTE LARGO. NO DEBEN CONSIDERARSE AQUELLAS VIVIENDAS (HOTEL, PENSIÓN O CASA 
DE FAMILIARES O AMIGOS) DONDE EL ENTREVISTADO VIVIÓ TRANSITORIAMENTE, POR CIERTO TIEMPO, HASTA TANTO ENCONTRA-
BA SU PROPIA VIVÍENDA» 

EN EL CUESTIONARIO SE PREVEN SIETE TIPOS ALTERNATIVOS DE VIVIENDAS (1 A ?). ESTA CLASIFICACIÓN ABARCA 
LOS TIPOS MÁS CORRIENTES DE VIVIENDAS Y SE BASA TANTO EN LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO qUE LA CONTIENE COMO EN LA 
CLASE DE MATERIALES DE QUE ESTÁ HECHO (CASA UNIFAMlLlAR DE CONSTRUCCIÓN SÓLIDA, DEPARTAMENTO, CHOZA, CALLAMPA) 
COMO EN EL TIPO DE CONVIVENCIA (PIEZA O DEPARTAMENTO EN CASA, RESIDENCIAL O PENSIÓN, CONVENTILLO). 

S| LA VIVIENDA NO CORRESPONDIESE A ALGUNA DE LAS SIETE CATEGORÍAS PREVISTAS (POR EJEMPLO, SI FUERA 
UNA CASA O MEJORA EN EL INTERIOR DE UNA FÁBRICA, CONSTRUCCIÓN, HOSPITAL, CUARTEL, ETC.), ESPECIFIQUE EL TIPO 
DE VIVIENDA DE QUE SE TRATE EN LA CATEGORÍA NÚMERO 8 (OTRO). 

PREGUNTA 34. DONDE ESTABA SITUADA ESA VLVLEIVDA?: 

NO SE PRETENDE OBTENER LA DIRECCIÓN EXACTA DE LA VIVIENDA, RAZÓN POR LA CUAL NO SE PIDE EL NÚMERO DE 
LA CASA. BASTA ESTABLECER SU UBICACIÓN CON REFERENCIA A LAS CALLES. LA MENCIÓN DEL BARRIO Y COMUNA SIRVE 
PARA RESOLVER DUDAS DE UBICACIÓN. EVENTUALMENTE EL NOMBRE DEL BARRIO Y DE LA COMUNA PODRÍAN SER LAS ÚNICAS 
REFERENCIAS OBTENIBLES, NO ASÍ EL NOMBRE DE LAS CALLES, 

PREGUNTA 35« CUALES FUERON LAS PRINCIPALES DIFICULTADES O PROBLEMAS QUE USTED ENCONTRO AL LLEGAR A LA 

CIUDAD DE SANTIAGO?: 

REGISTRE LA RESPUESTA QUE DÉ LIBREMENTE EL ENTREVISTADO, SI EL ENTREVISTADO NO INTERPRETA LA PREGUN-
TA, EL ENTREVISTADOR AMPLIARÁ LOS TÉRMINOS DE LA MISMA SEÑALANDO QUE ESAS DIFICULTADES:.O PROBLEMAS PUEDEN ES-
TAR RELACIONADOS CON EL TRABAJO, CON LA VIVIENDA, CON LA SALUD, CON LA VI DA EN FAMILIA, CON LAS RELACIONES 
SOCIALES, ETC. 

SECCIÓN V - DE LA VIDA ACTUAL DEL INMIGRANTE. 
A - INGRESOS: 

PREGUNTA 3 6 . PODRIA USTED INDICAR LOS INGRESOS QUE PERCI8E ACTUALMENTE?: 

SE TRATA DE OBTENER LOS INGRESOS APROXIMADOS QUE EL ENTREVISTADO PSRCl BE ACTUALMENTE (lÍLTlMA SEMANA, 
MES, ETC.), SIEMPRE QUE ¿STE REALICE UNA ACTIVIDAD REMUNERADA} CUANDO SE TRATE DE UN OBRERO Y ÉSTE TIENE SA-
LARIO SEMANAL, REGISTRARLO BAJO LA COLUMNA SEMANAL; EN CASO QUE LOS INGRESOS POR SUELDOS, SALARIOS O JORNALES 
SE PERCIBAN'WENSUALMENTE, REGISTRARLO EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE. 

REGISTRE SOLAMENTE EL NUMERO DE LAS CARGAS FAMILIARES, NO EL MONTO EXPRESADO EN DINERO. 
OBTENGA TAMBIEN INFORMACIONES ACERCA Ufc UIKUS lNURESCS~5DTCTuivHi.ca t¡ut KUtu«~Rtu|tiik tL twiKtVla IHUU, 

TALES COMO ARRIENDOS, JUBILACIÓN, MONTEPÍO, GRATIFICACIONES, ETC. 

EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A "OTRO TIPO DE INGRESO" EL ENTREVISTADOR DEBERÁ ANOTAR LA NATURA-
LEZA DEL INGRESO (BONIFICACIÓN, DIVIDENDOS, ETCO). EL MONTO DEL MISMO Y LA PERIODICIDAD CON QUE EL ENTRE-
VISTA DO LO P£BCLB£, (TRIMESTRAL-, -AMJAL, FTC. K-

B - PREVISIÓN SOCIAL: 

PREGUNTA 3 7 . A QUE CAJA DE PREVISION PERTENECE ACTUALMENTE USTED COMO IMPONENTE?: 

REGISTRE EL NOMBRE COMPLETO DE LA CAJA A LA QUE PERTENECE, EL ENTREVISTADO; EN EL CASO DE QUE PERTE-
NEZCA A DOS O MÁS, REGÍSTRELOS TAMBIÉN. 

PREGUNTA 38 . A QUE CAJAS DE PREVISION HÁ PERTENECIDO USTED COMO IMPONENTE (ANTES DE VENIRSE A LA CIUDAD 
DE SANTIAGO) ANTERIORMENTE?: 

REGISTRE EL NOMBRE DE LA CAJA O CAJAS A QUE PERTENECIÓ EL ENTREVISTADO ANTES DE VENIRSE A LA CIUDAD 
DE SANTIAGO, SI ES DADO EL CASO. 
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PRESUNTA 39» HA USAJDO-USÍEO-J. 0 F A M I L I A R E S DEPENDENTES 4SE U S 3 M , .ALGUNOS-DE L O S S E R V I C I O S QUE P R £ S T A { N ¡ 

L A ( S ! C A J A ( S ) DE P R E V I S I O N ? : 

MARQUE LO OUE C O R R E S P O N D A . ES P O S I B L E QUE SE S E Ñ A L E MÁS DE UN B E N E F I C I O R E C I B I D O . 

C - P A R T I C I P A C I Ó N S O C I A L : 

PRESUNTA, 4 0 . PODRIA SEÑALARLE UST.ÍÍ LAS INSTITUCIONES} ORGAfiiZACIONES, C L U B E S , ETC. A QUE P E R T E N E C E USTED 
AC TU Al.MENTc?: 

ESTA PREGUNTA SE R E F E R E A A / v ; r ú e I O N E S , O R G A N I Z A C I O N E S , C L U B E S , E T C . . DE C A R Í C T C R C U L T O - R A L , G R E M I A L , 

P O L Í T I C O , R E L I G I O S O , D E P O R T I V O , C I E N T I F I C O , A R T Í S T I C O , F I L A N T R Ó P I C O , V E C I N A L ; R E C R E A T I V O , M U T U A L , C O O P E R A T I V O 

U O T R A S S I N F I N E S DE L U C R O . 

R E G I S T R E P R I M E R O LOS NOMBRES DE L A S I N S T I T U C I O N E S A QUE PERTENECE EL E N T R E V I S T A D O , PARA LUEGO OBTENER 

L A S I N F O R M A C I O N E S R E L A T I V A S A CADA UNA. DE E S T A S I N S T I T U C I O N E S ; EN EL CASO QUE E L E N T R E V I S T A D O NO P E R T E N E Z C A A 

A I G U N A , E S C R I B I R DENTRO DEL CUADRO "NINGUNA". 

PREGUNTA 4 1 . C H A I ES SON LAS E N T R E T E N C I O N E S O DIVERSIONES EN QUE USTED EMPLEA SU TIEMPO L Í 3 R E ? : 

R E G I S T R E TODAS L A S A C T I V I D A D E S DE E N T R E T E N C I Ó N O D I V E R S I Ó N OUE E F E C T Ú A EL E N T R E V I S T A D O ; ADEMÁS E N C I E -

RRE EN UN C Í R C U L O A Q U E L L A S EN OUE EL E N T R E V I S T A D O COLOCA M ' Y O R Í N F ' S I S O SEÑ- ' LA P R E F E R E N C I A . 

PREGUNTA 4 2 . CONSIDERA USTED QUE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DISPONE DE MAS Tl» ' .FO PARA DEDICARLO A SUS 
ENTRETENCIONES O DIVERSIONES QUE EN EL LUGAR DONDE RESIDIA ANTERIORMENTE?: 

MARQUE LO QUE CORRESPONDA. 

PREGUNTA 43. EN EL BARRIO EN QUE VIVE USTED ACTUALMENTE, PARTICIPA USTED CON SUS VECINOS EN ALGUN TIPO DE 
ACTIVIDAD?: 

L A PREGUNTA SE R E F I E R E A L A P A R T I C I P A C I O N CON V E C I N O S , EN A C T I V I D A D E S YA SEAN D E P O R T I V A S , " H O B B I S S " , 

V I D A S O C I A L , E T C . 

PREGUNTA 4 4 . QUE ACTIVIDAD?: 

R E G I S T R E E S P E C Í F I C A M E N T E EN QUÉ C O N S I S T £ N E S A S A C T I V I D A D E S . 

D - O P I N I O N E S Y A C T I T U D E S G E N E R A L E S : 

PREGUNTA 4 $ . CON CUAL DE TODAS LAS uCUPACIONES, INCLUYENDO L^S QUE.HA TENIDO EN LA CIUD-iD'DE SANTIAGO, HA 
ESTADO USTED MEJOR ECONOMICAMENTE': 

E L E N T R E V I S T A D O DEBE S E Ñ A L A R SOLO UNA DE L A S O C U P A C I O N E S : A Q U E L L A EN QUE HA ESTADO MEJOR E C O N Ó M I C A -

M E N T E . 

PREGUNTA 4 6 . CON CUAL DE TODAS E L L A S S E ENCONTRABA U S T E D M A S A G U S T O , ^ A S C O N T E N T O ? : 

A Q U E L L A O C U P A C I Ó N OUE REPORTA MAYORES B E N E F I C I O S ECONÓMICOS NO ES N E C E S A R I A M E N T E L A QUE MÁS AGRADA A 

UNA P E R S O N A . ESTA PREGUNTA ESTÁ D E S T I N A D A A 0 8 T E N E R L A O P I N I Ó N DEL E N T R E V I S T A D O ACERCA DE C U A L HA S I D O L A 

O C U P A C I Ó N EN QUE SE HA S E N T I D O MÁS CONTENTO O MÁS A G U S T O . 

PREGUNTA 4 7 . POR QUE OPINA USTED A S I ? : 

OBTÉNGASE L A S RAZONES POR L A S C U A L E S EL E N T R E V I S T A D O O P I N A EN L A FORMA EN QUE LO HACE CON RESPECTO A 

L A PREGUNTA A N T E R I O R . 

PREGUNTA 48. DIGANOS SI ESTA USTED "CONFORME", «NO CONFORME QEL TODO" O "DESCONFORME" DE VIVIR EN LA 
CIUDAD DE SANTIAGO?: 

R E G I S T R E LA RESPUESTA OUE DÉ ESPONTÁNEAMENTE EL E N T R E V I S T A D O . SL L ¿ RESPUESTA ES I M P R E C I S A O A M B I -

GUA Y U S T E D T I E N E D I F I C U L T A D E S P / P " SU C L A S I F I C A C I Ó N . R E G Í S T R E U EN L A C A T E G O R Í A " O T R O " . 

PREGUNTA 4 q . QUE ES LO QUE MENOS LE GUSTA DE SU VIDA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO? Y POR QUE?: 

ESTA PREGUNTA T I E N E POR O B J E T O CONOCER S I H - Y .--LGO EN L ¿ C I U D A D DE S A N T I A G O ( L A G E N T E , L A S R E L A C I O -

NES S O C I A L E S , EL C L I M A , L A V I V I E N D A , L ' . S D I S T A N C I A S , L A L O C O M O C I Ó N , L O S H O R A R I O S . E T C . ) QUE DESAGRADA A L 

E N T R E V I S T A D O Y POR Q U É . 

PREGUNTA 50. QUE ES LO QUE MAS LE GUSTA DE SU VIDA EN LA Cl'.UVÜ) DE SANTIAGO? Y POR QUE?: 

E S T A PREGUNTA T I E N E POR O B J E T O CONOCER SL HAY ALGO EN LA C I U D A D DE S A N T I A G O ( L A G E N T E , L A S R E L A C I O -

NES S O C I A L E S , EL C L I M A , L A V I V I E N D A , L A S D I S T A N C I A S , L A L O C O M O C I Ó N , LOS H O R A R I O S , E T C . ) QUE AGRADA A L E N -

T R E V I S T A D O Y POR Q U É . 

PREGUNTA 5 T . C U A L E S SON EM SU O P I N I O N L A S V E N T A J A S QUE T I E N E E L T R A B A J A R EN L A C I U D A D DE S A N T I A G O ? ; 

PREGUNTA 5 2 . C U A L E S SON EN SU O P I N I O N L- ' .S D E S V E N T A J A S Q U E T I E N E E L T R A B A J A R E N L A C I U D A D DE S A N T I A G O ? : 

R E G I S T R E Í>ARA ESTAS PREGUNTAS LO QUE RESPONDA EL E N T R E V I S T A D O E S P O N T Á N E A M E N T E . 
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PREGUNTA - c:r¡. QUE ASPECTOS O COSAS ECHA USTED .MAS DE MENOS DEL LUGAR EN QUE' USTED V I V I A ANTES-DE VENIRSE 
A V I V I R A LA CIUDAD DE SANTIAGO?: . 

ANOTE TODOS A Q U E L L O S A S P E C T O S QUE EL E N T R E V I S T A D O COMENTE AL DAR C O N T E S T A C I Ó N A LA P R E G U N T A ; S U B -

RAYE A Q U E L EN QUE EL E N T R E V I S T A D O PUSO MAYOR É N F A S I S . • • 

PREGUNTA, y . . HA PENSADO USTED ULT Mí AMENTE EM IRSE A V I V I R FUERA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO?: 

EL E N T R E V I S T A D O R DEBE A B S T E N E R S E DE D Í R C U ' I O U I E R E X P L I C A C I Ó N FL E N T R E V I S T A D O SOBRE EL P R O P O S I T O O 

S E N T I D O DE ESTA P R E G U N T A . S I M P L E M E N T E DEBE ESPERAR L * R E S P U E S T A " S I " O " N O " . 

PREGUNTA 5 ? . POR OUE RAZONES HA PENSADO USTED EN IRSE A V I V I R FUERA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO?: 

FORMÚLESE ESTA PREGUNTA SÓLO S I L A C O N T E S T A C I Ó N A L A A N T E R I O R ES A F I R M A T I V A . EL E N T R E V I S T A D O DEBE ' 

EXPRESAR ESPONTÁNEAMENTE L A R A Z Ó N . E L E N T R E V I S T A D O R NO DEBE SUGERIR R A Z O N E S . S I NO HAY UNA R E S P U E S T A E S -

P O N T Á N E A , R E G I S T R E " N O C O N T E S T A " . ' 

PREGUNTA 56. S i USTED NO V I V I E S E EN LA CIUDAD DE S ^ i T I A G O , EN QUE LUGAR DE CHILE PREFERIRIA R E S I D I R ? : 

E S T A PREGUNTA P L A N T E A UNA S I T U A C I Ó N H I P O T É T I C A , S I E L E N T R E V I S T A D O NO C O N T E S T A ESPONTÁNEAMENTE Y 

S I N V A C I L A C I O N E S , R E G I S T R E " N O C O N T E S T A " , " N O ESTÁ S E G U R O " , E T C . SE ESPERA R E C I B I R UNA RESPUESTA E S P E C Í F I C A ' 

DE L A S PERSONAS QUE YA T I E N E N UNA I D E A FORMADA S 0 8 R E OTRO LUGAR DONDE P R E F E R I R Í A N V I V I R . 

PREGUNTA 5 7 . POR QUE RAZONES?: 

FORMULAR ESTA PREGUNTA Si EL ENTREVISTADO SEÑAl.'-. EN LA PREGUNTA ANTERIOR ALGÚN LUGAR ESPECÍFICO DONDE 
PREFERIRÍA VIVIR FUERA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO. 

El. ENTREVISTADO DEBE EXPRESAR ESPONTÁNEAMENTE SUS RAZONES. SE DIJO ANTES (PREGUNTA 56) QUE SE SUPONE 
QUE YA TIENE UNA IDEA FORMADA AL RESPECTO. 

S E C C I Ó N v i - I N S C R I P C I Ó N EN E¡ R E G I S T R O E L E C T O R A L ( S Ó L O PARA I N M I G R A N T E S MAYORES DE 2 I A Ñ O S ) . 

E S T A S PREGUNTAS SÓLO SERÁN FORMULADAS A L O S I N M I G R A N T E S MAYORES DE 2 1 AÑOS . (VER S E C C I Ó N 11 DEL C U E S -

T I O N A R I O A , PREGUNTA NO 5 ) . 

PREGUNTA 5 8 . ESTA USTED INSCRITO EN LOS REGISÍROS ELECTORALES ACTUALMENTE?: 

MARQUE LO QUE CORRESPONDA» 

PREGUNTA - r;Q. POR OUE NO SE HA INSCRITO USTED?: 

E S T A PREGUNTA SE FORMULA A Q U I E N E S R E S P O N D I E R O N N E G A T I V A M E N T E ( N O ) A LA PREGUNTA A N T E R I O R . S E Ñ A L A R 

E I N D I C A R L A R A Z Ó N POR L A OUE MO SF. HA I N S C R I T O . 

PREGUNTA 6 0 . EN QUE CIUDAD?: 

ESTA PREGUNTA SE FORMULA A Q U I E N E S R E S P O N D I E R O N A F I R M A T I V A V E N T E ( S I ) A L A PREGUNTA 5 5 . R E G I S T R E E L 

NOMBRE DE L A C U D A D O L U G A R EN QUE SE I N S C R I B I Ó FL E N T R E V I S T A D O . 

PREGUNTA 6 1 . PARA QUE CLASE DE ELECCIONES ACOSTUMBRA A VOTAR USTED PREFERENTEMENTE?.-

S E Ñ A L E LO QUE CORRESPONDA. : 
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Puede considerarse que las ciencias sociales se hallan en un continuum 
en cuyos extrenos se ubicarían le. demografía y la antropología cultural, si-
tuándose la sociología en r.l̂ ún punto intermedio. La demografía tiene sus 
raíces histo'ricas en la economía, la estadística y la biología, y ha puesto el 
acento en el análisis estadístico de los hechos vitales (nacimientos, defunciones 
y movimientos de la población) a la luz de amplias características biológicas y 
sociales (edad, estado civil, ocupación, residencia, raza, etc.). Tradicional-
mente se ha apoyado en el censo y en las estadísticas vitales. La antropología 
cultural tiene sus raíces en la arqueología, la etnología y la. historia, y ha 
puesto el acento en el análisis no cuantitativo del sistema social en su tota-
lidad. Comunmente se apoyado en datos recogidos por individuos que han 
estado estudiando durante largos períodos en comunidades pequeñas y pre-alfa-
betos . La sociología ha ocuprdo una posición intermedia, empleando técnicas y 
datos similares a los de estos dos canroos, pero más recientemente ha manifestado 
la tendencia a apoyarse, cada vez más, er. la encuesta a base de muestreo. 

La centralización creciente de l-: atención de las ciencias sociales en las 
zonas subdesarrolladas del mundo está apresurando la convergencia de las diversas 
disciplinasj desde el punto de vista, tanto de la teoría como del método. El 
antropólogo encuentre, que el análisis de civilizaciones complejas no se ajusta 
enteramente a las técnicas tradicionales orientadas hacia comunidades pequeñas 
y utiliza, cada, ves más, datos y métodos generalmente asociados con la, demogra-
fía y la sociología.—^ 

Lo3 demógrafos se han visto obstaculizados por Ir. falta o la deficiencia 
de los dates censales y de las estadísticas vitales en los países subdesarrolla-
dos, po:c lo cual se han estído inclinando •-•acia técnicas oue generrlmente van 
asociadas cor. las otras dos disciplines. Por otro lado, en parte debido a la 
reciente incapacidad de pronosticar rápidos aumentos de población en la. sociedad 
occidental y a una creciente sospecha de que la hiato:..ia demográfica de Occidente 
puede ofrecer poces bases seguras para la predicción de tendencias en las regio-
nes subdesarrolladas, los demógrafos han adquirido un Ínteres ca.da ves mayor por 

r ° / la teoría sociológica y antropológica.-1' Los sociólogos norteamericanos, que 

2/ Ver, por ejemplo, Reyaond Firth (l"54) / Audrey hichards (19:58̂ . 
r¿j Publicaciones recientes, sobre demografía ilustran esta dirección, aun 

desde sus títulos; Ih Lorimcr (1954), Ringsley E. Davis y J. Elake (1956), 
y J. Liayone Stycos (1955 b), 
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anteriormente emprendían investigaciones casi exclusivamente en el interior 
de los Estados Unidos, han estado aplicando este instrumento a otras culturas 
y dando lugar a numerosas interrogaciones acerca de la posibilidad de aplicar-
las a pueblos semianalf abetos.-̂ / En un campo más concreto, los especialistas en 
salud publica, que tradicionalmente se apoyan en la teoría y las técnicas epide-
miológicas, se han estado inclinando, cada vez en mayor grado, r estos tres cam-
pos, en busca de asistencia tanto metodológica corno teórica.^ 

El Ínteres de las encv¡estcs a base de maestreo en las regiones subdesarro-
lladas es de Ínteres fundaaen-' al para todos los caímos considerados, y este 
común denominador constituye el tema del presente trabajo. Debido a que el 
autor Ka tenido una experiencia considerable con encuestas a base de muestreo 
sobre fecundidad humana y a ene las diversas disciplinas comparten el intere's 
en esta zona substantiva, las ilustraciones principies derivaran de tales es-
tudios, A más de esto, la investigación sobre fecundidad humana proporciona 
una prueba inusitadamente buena de ls:, utilidad de la encuesta. El tipo de datos 
necesarios para el análisis científico en este campo, por lo general el encues-
tado lo ha suministrado solo despues de una larga familiaridad con el investi-
gador — o bien a confidentes profesionales, tales como los me'dicos y los sacer-
dotes. Si la te'cnica de encuestas perece factible y apta para proporcionar datos 
válidos en este campo, debemos confiar en la utilidad que prestaría en una amplia 
variedad de campos. 

PACUBILIA/.D DE L.: ENCUESTA A BASE 'BE r.T'ASTHEO 

El autor- ha participado en cinco investigaciones ya concluidas sobre 
fecundidad humana er. dos islas del. Caribe, Puerto Kico y Jamaica, así como en 
dos que se hallan, en marcha en Haití y en Italia. En cada ocasión, por lo menos 
varios de los especialistas locales dijeron; "lio se puede hacer aquí. Nuestro 
pueblo no consentirá ojie extraños les formulen preguntas tan personales". En mi 
opinión, existe une•gran dosis de exageración tanto en los círculos intelectua-
les profanos como en los profesionales, en lo que se refiere a la resistencia de 
la gente frente al uetodo de encuestas sobre tales tópicos. El antropólogo, 
debido a que generalmente trabaja, solo y vive en la comunidad estudiada, goza, 
naturalmente, de tiempo en abundancia para crear relaciones y proceder por 

J5/ Una buena ilustración la proporciona el número especial (Otoño, 1958) 
de Public Opinión Quarterly, titulado "Attitude Research in Modernizing 
Areas". 

¿J Ver Benjamín I). Paul (1955? 1956). 
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etapas graduales en su interrogatorio. Está virtualmente obligado a ello, 
puesto que se convierte en residente de la comunidad y se somete, hasta cierto 
punto, a las normas de urbanidad de la misma,. Para muchos propósitos, esta 
técnica ha dado muy buenos resultados. Pero, tanto' porque ha dado buenos re-
sultados como porque es tradicional, algunos antropólogos se han inclinado a 
considerarla necesaria.. 

Además, los miembros de las clases media y alta de una sociedad subdesa-
rrollada, y en especial los intelectuales, no saben, por lo general, más sobre 
sus propias clases bajas de lo que sabe un. norteamericano acerca de la suya, y a 
menudo saben inclusive menos. Entre las nociones altamente erróneas que se 
refieren a las clases bajas están las exageraciones de su "exclusivismo'^ su 
'desistencia a l.;. invasión de su mundo privado". 

Que yo sepe., ningún antropólogo ha presentado datos sobre la proporción de 
sus encuestados potenciales cue se hayan negado a cooperar de una manera u otra. 
Sin embargo, un puñado de encuestas norteamericanas e inglesas nos proporcionan 
puntos útiles de comparación sobre las tasas de rechazo. En vna publicación 
reciente, Stephan y IvIcCarthy^ citan tasas de rechazo en nueve encuestas a base 
de muestreo realizadas en los Estados Unidos. Las dimensiones de la muestre. 
variaron entre 1 036 y 3 630, siendo alienas de ellas del tipo de "dirección 
pre-determinada" y otras a base de"cuotas" El promedie no ponderado de las 
proporciones que se negaron a ser entrevistadas en estas encuestas es 7<6 por 
ciento. Aunque los porcentajes oscilan entre G.á 13.0, sólo dos mostraron 

£/ . . . . 
tasas inferiores al 5 vor ciento. Mo presenta, datos de tres encuestan 
británicas con una tasa media de rechazo de alrededor de 5 por ciento. Wils-ori^ 
informa de una tasa inicial de rechazo de 10 por ciento de parte de las personas 
incluidas en une. encuesta, re alisada en Francia, pero este, cifra descendió a 5 
por ciento después que se realizaron esfuerses adicionales. 

A modo de contraste, podemos considerar las tasas de rechazo en las cinco 
encuestas sobre fecundid.-.el en el Caribe. Con una sola excepción,—'' las preguntas 

Prederich E, ote-pan y Philip J. HoCtrtay (1958) 
C M o s e r (1958) 
Elmo C. hilson (1950) 
La excepción es el. estudio de indiana/polis sobre fecundidad entre mujeres 
protestantes blancas de educación superior. Aunque a las encuestadas se 
les pagó y las entrevistadoras fueron profesionales, el grado de rechazo 
fue de 8.9 por ciento. 

% % 
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fueron de nrturaleza mucho más delicada que las de las encuestas norteamericanas 
& inglesas citadas anteriormente. En todas se solicitaban datos sobre la histo-
ria marital y extra marital y acerca de la actitud frente a la limitación de la 
nrtalidad5 dos de ellas contenían datos sobre la frecuencia de las relaciones 
sexuales. El nivel educativo medio de los'encuestados.era muy inferior al de 
las muestras norteamericanas y europeas. Las investigaciones en el Caribe se 
basaban en cuestionarios más largos que la mayoría de las otras, variando entre 
promedios de una hora y media y de seis horas. En cada encuesta se utilizo' per-
sonal encuestador distinto y en ninguno de ellas se utilizo' una muestra de cuo-
tas. Sin embargo, Ir. tasa medie, de rechazo fue so'lo de 2 por ciento, y cuatro 
de las cinco tasrs fueron inferiores al 2 -oor ciento (ve'ase el cuadro l). Puestc 
que estrs tasas pueden compararse muy ventajosamente con experiencias de encues-
tas en regiones más desarrolladas, parecería que lss encuestas eh las subdeserro-
lladas, al menos si se juzga, por los ejemplos del Caribe, no presentan dificulta-
des especiales. 

Examinemos las causas de las bajas tases de reclr.zo. En primer lugar, la 
mayoría de los encuestados comprenden el naoel genere-I fine deseepe "a el encues-
tador. Están lo suficientemente familiarizados con las estructuras ocupacionales 
de la clase medir.. como p?. ra saber ove el hacér preguntas y anotar respuestas es 
típico y respetable. En 'este sentido, el investigador a base de encuestes tiene 
una ventaje sobre al >'ntropologo, cuyo papel puede 3er mucho más difícil de 
comprender. De este modo, al comparar les te'cnicao antrolo'gic-s y 1 s de encues-
ta en un trabajo entre los lavajos, Streib encontró cue el método de encuesta 
directa no solo era enteramente f-'c tibie, sino que presentaba, además, la ventajs 
de que permitía estructurar de un- ronera significative el papel del investigadoi 
Con el método directo" . . . desde el comienzo de la investigación, el investiga-
dor se ocupa en l.-> tarea precisa de hacer preguntas y -"notar les respuestas . . . 
cuando uno adopta un método antropológico más ortodoxo antes de iniciar la inves-
tigación . . . la definición del papel que- uno desempeña no resulta tan evidente'1 

Como lo declaró un navajos "Nos preguntábamos que' hacían ustedes aquí. Ahora se' 
que tienen un trabajo que cumplir, igual que el resto de le gente". Es intere-
sante el hecho de que le tase de rechazo entre los navajos fue de sólo un 2 por 
.. . 9'' ciento—'. 

Gordon Streib (1952). 
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Cuadro 1 
Tasa de rechazo en cinco investigaciones sobre fecundidad humana 

' realizadas en el Caribe--^ 

Porcentaje t 
que se negó 
a ser entre-
vistado . 

Puerto Rico (Hatt, 194?) 5 759 0,5 
Puerto Rico (Stycos, 1951) 143 1,7 
Puerto Pd co (ïïill, Stycos, Back,l953) 888 1.4 
Jamaica (Stycos,Blake,Davis, 1953) 152 5-6 
Je.maica (Stycos,Back,1956) 1 400 0,6 

&/ Las fechas so refieren a.l trabajo de terreno. Se han publicado tres libros 
sobre los estudios en Puerto Rico y hay dos er. preparación para los proyectos 
de Jamaica. 

A pesar do cue el papel general del investigador es comprensible, puede 
pensarse que le. sospecha, o l.'-s objeciones a sus objetivos específicos pueden 
provocar hostilidad o falta de cooperación. Bn realidad, aunoue tales reaccio-
nes aparecen al comienzo, rio ts-rdcn en disiparse. 

La actitud que tiene la persona típica de clase baja en el Caribe, con 
respecto a la clase rita, es compleja.. Por un lado, existe temor y sospechas 
temor de la superioridad de conocimientos y poder de esta cla.se, y sospecha 
(a través de no poca experiencia) de que estos conocimientos y este poder puedan 
utilizarse en perjuicio de la relativamente desamparada persone de clase baja.. 
Pero existe también admiración, receto y envidia por estas mismas característi-
cas. Entre estas dos actitudes se halla la curiosidad, ya que entre las socie-
dades rígidamente estratificadas, 1" cla.se baja tiene muy escasas oportunidades 
de í: ltern..,r con individuos de mas alta posición. La mayoría de los que critican 
el método de encuestas exageran las primeras actitudes y restan importancia a las 
últimas, o 1?s ignoran. Mi experiencia, na. sido ene, un?, vez cue el trabajador 
de terreno vence el miedo y la sospecha inici--les, afloran actitudes favora-
bles y producen una cooperación mayor que la cue puede esperarse en sociedades 
menos estratificadas. 

Los tipos de sospecí a Que se encuentran y la, manera de hacerles frente se 
, 10/ 

tratan extensamente en otra publicación.— ' -Podemos decir, sin emuargo, que el. 
tipo de resistencia ma's frecue-ote y más difícil que se apone a la investigación 
10/ Kurt Back y J. Kayone Ftycos (1959). 

íí° de entre-
vistados 
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es más "bien comune! oue individurl. Por ejemplo, el rumor de que los encuesta-
dores han venido para llevarse a los bebás puede difundirse por la comunidad y 
en seguida se foi-na una multitud que amenaza al equipo. Situaciones semejantes 
ocurrieron algunes veces en Jemaiea y, e. pesar del peligro que involucraban, se 
solucionaron satisfactoriamente. Sin embargo, la tarea era siempre más difícil 
que si se hubiese tratado de un solo individuo. Ev r-lgunos casos esto puede 
obviarse utilizando mi método "relámpago", según el cual un equipo de encuesta-
do x es entra y sale de una zona, intos de que pueda divulgarse el chisme. Por 
otra parte, no es mucho el tiempo r>ue tome el localizar el 11 jefe" —hombre o 
mujer— entre la case baja de la comunidad, y a estos individuos, helagaaos por 
el reconocimiento de su importancia, puede convencérseles, casi inveriablcmerrte, 
de cue calmen la resistencia y difundí,n un rumor favorable. Como los ruínores 
inicieler» tienden a ser absurdos y descabellados, a menudo, pare disiparlos, 
basta ten solo la presencia, y una breve explicación, de algún, encuestador so-
brio y respetable. 

Una vez que estos rumores rlgo descabellados se han derrumbado, por lo 
general, I--. cooperación no tarda en ¿vertirse. En primer lugar, se requiere 
una buena dosis de valor para decirle "no1, a une persona de posición me's alta. 
Pero el esunto va más allá. La encrestada siente hrlago por le atención y por 
la novedad que representa el hecho de que sus puntos de vista sean de inleres 
para une. persone, de clase medir. Esto es especialmente válido cuando se utiliza 
elgune. técnica de mostreo, puesto que la' encuestecla se encuentre, entre el grupo 
selecto al cual se está consultando. Siente curiosidad tanto por el. encuestador 
como por la cíese de preguntas que se le haré'. Por encima de todo, como se in-
dica en sl siguiente comentario, 1". experiencia de sor tratad?, de i¿rual r. igual 
es altamente grates 

Su merido rae dijo que lo que estamos conversando este' bien 
y que nadie entes les ha hablado así y <_.ue esto los hace 
sentirse como seres humanos en lugar de sentirse como ganado. 
(Notes de un encuestedor. Jamaica). 

En cambio, le persona, de clase alta encuentre, en el beeho menos novedad y, 
desde luego, no ve ¡ onor alguno en hablar con alguien de su mismo nivel social, 
c de uno inferior. Es más probable que lo tome como una perdida de- tiempo y 
comc une intromisión en su vida privada, y es más probable que traduzca estas 
impresiones en acción verbal, o de otro tipo, para expulsar al encuestador. 
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A pesar de cue los datos sobre estas hipótesis son, en realidad, escasos, 
resulta interesante el hecho de cue en dos estudios ingleses los encuestados de 
clase alta, y los urbanos alcanzaron tesas de rechazos m~'s altas que los de clase 
baja y los rurales. En una de ellrs, investigación experimental en 1c. que se 
utilizo el muestreo a base de cuota, los encuestados de las clases baja, media 
y a.lta mostraron tasas de rechazo de 6. 3, 9-7 y 12.2 respectivamente. En la 
otra, investigación,-^/dirigida por una orgc-nización distinta, las tasas de re-
chazo subieron de 16 por ciento, entre aquellos que ocupaban las viviendas ma's 
pobres, hasta 49 por ciento, entre los que hahitai'.b ^ en. 1 .8 vi vi ondas más erras. 
El 14 por ciento de los residentes rurales, y el 54 por oiauto de los residentes 
de centros urbanos no quisieron responder. El valor del arriendo y la residencia 
se relacionaban con l^s tasas ó.e rechazo en forma independiente. En cambio, una 
inve s t igac ion re cali r.: .da en Elmira, K«Y. ,*•* no mostro reía cion alguna entre la 
clase social o el nivel de educación y las tasas de rechazo. 

¿Debe nuestro optimismo acerca de 1-, fcctxbilidad de la encuesta limitar-
se al Caribe? El autor ha e-atado ligado a otros dos proyectos que dejan las 
mismas impresiones. El primero fue realizado por la. Oficina ce Investigaciones 
Sociales Aplicadas e implicó entrevistas en el Oerca.no a Mediano Oriente acerca 
de tópicos tales como lo^ medios de comunicación y la política. Las generaliza-
ciones del director del tre.ba.jo de terreno son sorprendentemente similares a las 
que hemos expresado interiormente. 

"Guando iniciamov nuestros estudios on el mundo r'rabe, algunos 
especialistas predijeron que una investigación on 1' opinion 
"publica, a tan amplia escala., no podría realizarse debido a que 
la gente jamás admitiría a nuestros encuestadores en sus casos 
y, mucho menos, contestaría a sus preguntas Nuestros estu-
dios demostraron que estos especialistas estaban equivocados. 
Logramos penetrar en zon-.s donde el concepto de investigación a . 
base de encuestas era completamente desconocido (las tribus 
beduinas del desierto, entre ellas) para encontrar allí, como 
es evidentemente real en todas partes del mundo, 1.a. /••ente se 
siente halagada por el hecho de C' Lio O le consulten sus opinio-,,/ 
nes, y complacida de tener cautivado a un auditorio simpático"' 

11/ Citado en C..-. .Koser (1958p p. 132). Las tasas en este ultimo estudio se 
refieren a la no-respuesta,; "La proporción principal de esta no-respuesta, 
se debió a negativas directas, pero debido a cue la encuesta se relacio-
naba con e-i tema de los ahorros personales, el hecho no sorprende". 

12/ Frederick P. Stephan v Phillip J. McCarthy (1958, p. 269). 

12/ E.G. Carlson, 1958, p.225. 
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En el segundo proyecto el autor se desempeñó como consultor de. una inves-
tigación sobre fecundidad humana en una aldea campesina de Italia. En cierta 
etapa de la discusión del proyecto, los directores del mismo lleve,ron al con-
sultor a un lado y le expresaron su grave preocupación, por la clase de informa-
ciones que el proponía que se recogieren a través de las encuestas. A diferen-
cia de los habitantes del Caribe, le dijeron, el campesino italiano era muy re-
ligioso, y muy reacio a le discusión de asuntos íntimos, por lo cual toda la 
zona debía manejarse con gran •orude.-icir.. El trabajo de terrero de este proyocti 
está ya casi concluido, y en un rocíente informe acerca ctel ost'do de le. inves-
tigación, el director no sólo señale que ce encontraron pocas dificultades, sin 
que pone en evidencia, también, su ince.pecidad pera aceptar este, situación como 
típica, en Italár. Y esto, a pesar de que la com.unid.~d fue seleccioncda cono 
típica por un' rigurosa combinación de criterios demográfico y antropológico. 

"Debido, sin duda, a la actitud cooperadora del Doctor . . . de la 
comunidad, 1.' resistencia fue muy débil y se pudieron re-alisar 
entrevistes, aun sobre los asuntos me's delicados, mucho sr's fácil-^ / 
mente que en otras regiones de Italia. (El subrayado es iuic)." — L 

CCIhT..£ILID:.2 Y VULIEEZ DE LOS DATOS DE EhCUEST/S 

Hasta ahora sólo hemos demostrado que es perfectamente fectible conseguir 
que gentes seni-anrIfe,betas de otras culturas acepten ser interrogadas por ex-
traños acerca de tópicos íntimos. Esto no dice nade, sobre la confie.bilide.d y 
la validez de los resultados. Los problemas oue- se presenten, en este cajapo 
podemos dividirlos en doe grandes clases; le prie.era, formada por los que se 
refieren principalmente al encuestador, y la segunda, formada por los que se 
refieren principalmente e.1 oncuestado." 

En general, ni loe demógrafos ni los antropólogos se han preocupado 
mayormente de los hombres de clase medie en le. recolección de detos. Las 
estadísticas utilizad-as por la mayoría de los demógrafos provienen ya sea 
directamente de los registros de nacimientos y definiciones, o de publicaciones 
censales basadas en encuestes sobre lrs curies el ar.aliste ejerce poco control. 
El antropólogo, po>. lo general, reúne sus propios datos solo o trabaje en es-
trecho ccvotecto con uno o dos profesioiv les o semi-profesion-.les más. En 
cambio, sociólogo, en le investigación a base de encrestas, está <*n relación 

1 4 / D e un informe inédito sobre trabajo de terreno,'hecho por Tulio Seppi'lli, 
director del Instituto de Etnología y -.ntropologíe. Cultural de la Univer-
sidad de Perada, 
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directa con hombres de clase media no profesionales que filtran los datos de 
los encuestados y los entregan a través de las cédulas de la encuesta, Por 
extraño que parezca,,, sabemos muy ñoco acerca de los encuestadores v del proceso 

15/ 
de la encuesta. El reciente volumen de B^man et al,—^ constituye un hito al 
respecto, pero este representa apenas un primer pr.50. Es típico que el soció-
logo se apoye en presunciones empíricas para seleccionar, formar, supervigilar 
y evaluar a ios encuest añores. Pero la. utilidad de las mismas, debido a que se 
basan en experiencias no sistematizadas, se limita generalmente a situaciones 
sumamente circunscritas. Cuando la situa.ción cambia — pov ejemplo, la 
cultura — pueden dejar en descubierto su escasa utilidad. Seanos permitido 
referimos a algunos de ios problemas de personal que el investigador a base de 
encuestas enfrenta en el extranjero, 

1. Puesto que "uno de los requisitos básicos para encuestar es saber leer 
y escribir y, a menudo, tener también cierta educación formal, el encuestador 
típico de la. zona, subde3arrollada se encuentra mucho ma's alejado en posición 
social de sus encuestados que en el caso usual de las encuestí s realizadas en 
Occidente. 

2. Las características de personalidad que generalmente se consideran 
deseables para-, un encuestador norteamericano pueden resultar las menos apro-
piadas para un encuestador extranjero. 

3. Puesto que las zonas subdesarrolladas tienen sistemas de estratifica-
ción social relativamente rígidos y puesto que el status tiende ma's bien s. ser 
adscrito cue adquirido, algunas características sociales y biológicas que son 
de menor significación en los Estelos Unidos pueden ser de importancia., decisiva 
en el caso extranjero. El sexo, la edad, el estado civil, la casta, la religión, 
la nacionalidad, el idioma y el color sen algunas de las características que 
pueden ten^r indudable significación. 

4. Las motivaciones del encuestador son ma's variadas. En la encuesta; 
norteamericana típica, el encuestador no esta' esoecialmexate comprometido emo-
cioneluc-nie con el proyecto, los directores del proyecto o los datos recogidos. 
El encuestador no 'norteamericano, puesto cue es relativamente bien instruido, 
tiene anida conciencia de la situación de su país (en lo que se refiere a poder, 
prestigio, bienestar, tecnología y "cultura") frente a, los Estados Unidos. 
Como representante de su nación, desea, dar lo mejor de sí y demostrar que sus 

Kerbert~ílynian et ai. (1954) 
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conciudadanos son tan esmerados en el trabajo y ten competentes como los 
norte americanos, y ene en algunos aspectos son superiores (por ejemplo, en lo 
que concierne ai conocimiento de la "mentelidad" del campesinado de Luxcmbuxgo) „ 
Pero el problema va aún mes alias a menudo, esperará que los encueste-dos pon-
gen lo mejor de sí mismos para qué loe norteamericanos no so formen una opinión 
"equivocada" de su país, A este respecto lo hemos experimentado todo, desde 
les argumentaciones de los encuestadores en el sentido do f-ae la muestra debe 
adolecer de un sesgo (puesto -ue saben ene teles respuesta 3 nc podrían ser 
típicas), hasta le falsificación abierta de los materiales de la encuesta por 
parte de aquellos cue poseen cierta creenc'iá^-elc-"iu' . ce1- vi objeto tr. corre-
• ' 1¿/ axr sesgo.— 

5. Le. neceside.d de objetividad en la recolección y el análisis de los 
datos no se aprecie, plenamente, aun. en el caso de muchos profesionales. Lloyd 
y Susanne Rudolphr^anotan que" , . . muchos estudiosos indios creen explícita-
mente que las ciencias sociales no debieren ser neufcr'lee, sino que debieren 
servir e, un proposito moral . , . Une. ciencia social neutral se convierte, en 
el mejor de loe casos, en un lujo imposible c.e costear y, er el peor, en une. 
especio de decepción moral o de hipocresía. La actitud clínica, según ellos, 
favorece el etatus quo". En nuestra investigacio'n sobre le fecundidad nos en-
contremos con que era difícil disuadir a los encuest.adoras de que se transfor-
maren en propagandistas de la planificación de la familia ente sus encrestados. 
"Todo lo euo necesita este, pobre gente os un poco de información, - argüían -
¿que de malo hay en dársele.?", Loe, dos últimos problemas referidos se agraven 
debido a la tendencie. que manifiesten los investigadores en cu.ento a contratar 
a individuos que sienten que el puesto do eecueatedor esta por debajo de su 
posición. En muchas de ie.e zoir s subde sarrollr.das hay erícese de "intelectuales 
cesantes", pequeños ejércitos de personas, con. fori.ve.cion universitaria que la 
economía, aún no he- sido capaz de absorber. Tales individuos tomen el puesto 
como un recurso económico temporal, o debido al prestigio universitario de esto, 
pero en realidad sienten.que los requisitos de Ir posición tienden a rebajarlos. 
En consecuencia, - utilizan diversas técnicas para ox.omar" eue atribuciones j 
entre ellos están le de interpretar oscuros significados en los datos, la de 
discutir con verbosidad acerca de magníficos puntos teóricos el pepeí de las 
ciencias sociales, etc. 

16/ Nuestra ex>eriencia nc es la única. Elme rilson .(1955) escribes "Loa 
sentiaieetos de orgullo ne.cionel también llevan ocasionalmente e. los 
encuestadores a fabricar respuestas en un esfuerzo por ocultar lo que 
ellos consideren un." evidencia iapropie, de la ignorancia de le.s masas o 
de- la apatía de sus conciudadanos". 

1.7/ Lloyd y* Su o ¡ame .hudolph (1958). 
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¿ Gomo nos '-.eraos enfrentado a estos problemas? Aunque otras publicaciones 
han discutido con cierta amplitud las técnicas específicas de preparación, pode-
mos, ventajosamente, reunir algunas cuantas generalizaciones basadas en nuestros 
procedimientos de selección y preparación. 

1. 21 contingente inicial de candidatos para los cargos de encuestador 
lo proporcionan los especialistas locales, y de este contingente, los directores 
norteamericanos del estadio realizan la selección final» Tratamos de obtener 
un contingente tres veces mayor que el número de personas necesarias. Suponemos 
que los especialistas local.es saben algo que nosotros igt.or.amos acerca, de las 
características adecuadas de un buen encuestaaor en su país 5 que desecharán al 
personal que carece notoriamente de las cualidades sociales, biológicas o de 
personalidad esenciales para, una buena relación, Pero también es posible que 
nosotros podamos saber algo que loa especialistas locales ignoren, debido a, 
nuestra mayor experiencia con el personal en este tipo particular de investiga-
ción, Por otra pa.rte, dadas la?, tendencias nepotistas existentes en algunas 
zom.s, hemos descubierto que no siempre es posible contar con la. objetividad 
de los saleccionadores locales. Por estas rezones, hacemos nosotros mismos la 
selección final por medio de entrevistos personales con los candidatos y de 
una seria de pruebas de personalid?d y de otros tipos. Puesto que estos últimos 
procedimientos tienden a seleccionar personal que en la sociedad norteamericana 
daría buenos encuestadores, hemos establecido una especie de compromiso. Con-
siderando el asunto en términos extremos, tenemos que si los patrones locales 
son correctos y los nuestros incorrectos, habremos elegido a los peores de entre 

los mejores, tíi ocurre ai revós, habremos elegido a los mejores de entre los 
19/ peores. <_ jlíoguenos para que no sean ambos incorrectos 1 ¡ 

2. Croemos que el persona1! encuestador ma's s.pto debe ser homogeneo desde 
el punto de viste dol nivel educativo 7 que el nivel deseado es el de los gra-
duados de la enseñanza secundaria, i. pesar ¿e que las personas de menor instruc-
ción aprenden con mayor' lentitud, tienen — debido a la, motivación sostenida, al 
vigor en el terreno y a la falta de preocupación por los problemas de posición 
social — una pequeña ventaja, sobre las de instrucción superior. 

1§7 J. Mayone Stycos (1952,1955a) y F.urt V. Back y J. Mayone Stycos (1959) 
19/ En el proyecto ma's reciente (Jamaica, 1956) todos los candidatos fueron 

entrevistados y calificados independientemente por un norteamericano y 
por dos jamaicanos. Es interesante el hecho de que la diferencia, media 
de calificación entre- el norteamericano y los jamaicanos fue ma's o meno3 
la misma que hubo entra los dos jamaicanos. Yeanse Eurt V. Back y 
J. I'íayone Stycos (1959)» 
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3. Dedicamos a la preparación me's tiempo del que es usual en los Estados 
Unidos e insistimos en aspectos en cierta manera distintos. El período típico 
de preparación dura cerca de tres semen:3 completes, mientras que sesiones simi-
lares en este país duren, por lo genere 1, dos o tres días. Dedicamos bastante 
tiempo a acentuar la importancia nacional e internacional del proyecto. Lo 
primero so hace invitando e personalidades locales para que se dirijan al grupo5 
lo segundo, mediante referencias frecuentes al hecho de que en otros países hay 
otros equipos embarcados en investigaciones aimil"res. Este estructura de moti-
vación (que puede surtir un efecto contraproducente si los trabajadores se preo-
cupen demasiado por obtener resultados "correctos") ese:', pues, ense.mble.da con 
los dos requisitos priricip' les del puesto; el trabajo charo y la objetividad. 
Esta última recl.be especial atención. Se discute le. naturaleza de la indaga-
ción científica; el sesgo se hace aparecer coro el fe.nt!'sma que embruje, los 
proyectos de investigación y es ridiculizado medien óe- entrevistes de denostra-

f 
cron en las cuales se exageran los efecto,3 de la no-objetivided. 

4a La necesidad de los en cue otado res de cae.ar y criticar se desvía de 
les encuest.es mismas exigiendo informes regulares sobre el trabajo de terreno, 
comentarios separados sobre ee.de entreviste., sesiones de discusión colectiva 
durente el t.re,be jo de terreno cuestionarios de evalúe ción que piden críticas 
y sugestiones sobre la dia acción de la preparación y les aspectos adniniatrativos 
del proyecto. Esto he. demostrado tener erran valor en. sí mismo, 

Otra impórtente fuente de error en les investi"aciones proviene del 
encueste do,. podemos dividir los errores en. intencionales y no intenciónale s. 

20 / 
Un ejemplo Ce error intencional se ve en e'j caso de un estadio — ^ sobre los 
bage.nd.as africanos, en el eral una serie de oi-cuestados proporcionaron datos 
muy infundados acerca del tame.ho de la familia, llesulte que a los be,gandas no 
les gasta contar e. sus hijos, porque temen que eso les treiga mala suerte. Se 
considera mala educación interrogar a las mu jo. res sobre el número de hijos que 
tienen. En hhodesia del ruar, también, un--\ e-ncuesta realizada en 194&^mostró 
tasas de mortalidad sorprendentemente be jes. Esto se atribuye en parte 8.1 
hecho de que "loe africanos creen que si ee de:ce algo malo acerca del difunto, 
el espíritu de este se sentire' molesto y tr~tr~' de que se le vengue. Puede 
ocurrir que el hecho de de.r coaita de una defunción al Gobierno produzca resen-
timiento. . . " 
20/ Áudrev Richards y Reining (1$52) 
21/ J.íl. oheul (1954). 
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Sin embargo, no hay nada singular en el hecho de que los encuestados 
no deseen dar informaciones verídicas sobre ciertos tópicos. Cada sociedad 
tiene tabiís senejantes a estos y los encuestados, antes que aparecer mostrando 
falta de cooperación, puede preferir dar informaciones equivocadas. Estudios 
recientes indican que loa norteamericanoc prefieren dar información sobre asuntos 
sexuales ante? que sobre sus ingresos. Esto no significa que no podamos obtener 
información válida acerca de los ingresos mediente encuestas, si el tabú se 
conoce con anterioridad. El problema en las zon-as subdesarrolladas es que, por 
lo general, j el encuestador carece de esta información previa. La solución obvia 
es que las encueste s que requieran técnica-ai estructuradas y uniformes sean siem-
pre precedidas de investigaciones exploratorxa.s que utilicen, métodos relativamen-
te inestructuindos. Una vez conocida la naturaleza ele los tahua, siempre se 
puedo idear métodos para obtener la información de m>nera más estim.ictura.da.. Tanto 
en Puerto Rico como en Jamaica, nuestras encuestas estuvieron precedidas de in-
tensa. investigación exploratoria, lo cual nos permitió' evitar los interrogatorios 
directos en algunas aireas especialmente sensibles, i modo de ejemplo, aire que 
en el estudio realizado en Jamaica tuvimos que hacer un registro previo de varios 
miles de familias antes de realizar la encuesta, con el objeto de determinar si 
ha- xa o no en la familia, alguna, mujer expuesta al riesgo de la concepción. 
Puesto que une alta proporción de concepciones resulta de la unión de parejas que 
no cohabitan, nos hallábamos enfrentados a.l problema de tener que determinar en 
cinco minutos si acaso alcana muchacha soltera, tenía o no relaciones sexuales 
regulares con algún hombre ajeno a la familia, Habíamos determinado también, lo 
que no es difícil de comprender, que una. pregunta, directa, de este tipo no -produ-
ciría respuestas validasf poro habíamos establecido, mediante investigaciones 
previas, que el "'galanteo1' en la cla.se baja casi invariablemente implicaba rela-
ciones sexuales. Por lo tanto, prefarntábam.03 a cada mujer soltera, si tenía, un 
"novio". La; técnica, resultí satisfactoria y los supuestos resulta-ron correctos. 

En toda .investigación esperamos, por supuesto,- cierta, cantidad de material 
sin validez. Las preguntas significativas son? "¿cuánto?" y ¿quien?. En la 
investigación de Jamaica, al termino de cada entrevista, el encuestador evalixa-
ba el grado de validez de la información proporcionada por el encuestado. ¿.demás, 
recurrimos a medidas internas tales como la de preguntar al encuestado si había 
oído algo o si creía en ciertos acontecimientos inexistentes¡ y a controles 
externos tales como la. comparación del comportamiento real, según el juicio de 
los registros oficiales, y el comportamiento informado por el encuestado. 
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Un problema mucho más serio proviene de Ira respuestas no fidedignas 
producidas por "errores" no intencionales del encuestado. nuevamente yo diría 
que el verdadero culpable en este caso es un error instrumental, producto de le. 
insuficiencia de conoci-lientos preliminares acerca del sistema conceptual del 
pueblo estudiado. 

Uno de los tipos más comunes de casos no fidedignos se refiere a pre-
guntas sobre hechos de carácter objetivo; eded, número de hijos, nacimientos, 
etc. Yo sostendría que la 110 confie.bilidad he, derivado no trato de una falsi-
ficación deliberada, como de conceptos diferentes ce "edad", "hijos", etc. 

0 0 / ,, 

En uno de los estudios realizador en ¿fricar-' que mencione' anteriormente, una 
de l.s fuentes más comunes de error fue que los encuestedoe no incluyeron como 
"niños" a los hijos e hijae adultoss" . , , un encuestado muy cooperador . . . 
omitió dos hijos adulto;"? y tres hijas que se hallaban ausentes, denido a que, 
según dijo, no estaba acostumbrado a cornearlos como tales". Hay buena eviden-
• 23/ 

cxa—— de que en le. andia los individuos tienden a olvidar los nacimientos de 
mujeres, posiblemente porque estes son de menor importancia. 

Una segunde, fuente de material no fidedigno proviene de las preguntas 
en que se solicitan opiniones. Las investigaciones en Norteamérica han reve-
le,do que grandes sectores del público gustosamente orinarán acerca do asuntos 
que desconocen, incluso sobre asunten ficticios. Fo debamos esperar más de 
las poblaciones de zonas subdesarrolladas, pero nos encontraros de nuevo con el 
problema adicional de que escasamente podemos predeterminar cu/les e,surtos son 
significativos y cuelen no» Puede presumirse, por ejemplo, cue la actitud hacia 
los estados Unidos sería un campo univers; Imente significativo de interrogación. 
fj.in emberge, cuando encrespamos a grupee de eeduinos árabes y les preguntamos? 
"¿Q.ue preguntas desearían hacer sobre loe Estados Unidos?", recibiros ocasional-
mente respuestas teles cea.o: "¿n'ue es eso?", "¿.Donde este'?", "¿Se puede llegar 
a. pie?". 0 podemos presumir que las madres de todo el nuncio tienen su opinión 
acerca del número ideal de hijos. Pero en los lugares donde hey poca conciencie, 
de una alternativa para aceptar lo ere Dios o el destino envía, le. pregante, puede 
no resultar muy significativa. Entre los bahayas, "pregunte,ríe a una mujer 
cuántos hijos le .restarían, carece de todo sentido"? y centre los b agendas 
cuando e. les mujeres en estudio se Ies preguntó cuántos hijos les gustaría, tener, 

22/ Audrey Picherds y F. Iteining (1952) 
2 y ?,C. líaholanobis y Agit DrS Supta (1954) 
2ñj Audrey Richards y P. Peining (1952). 
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"la pregunta chocó a menudo con una negativa a responder, o "bien produjo 
risillas, o inquieta sorpresa". Los encuestadores norteamericanos se inclinan 
cada día mío hacia la utilización de "preguntas filtro" que indagan el grado 
de conocimientos sobre un asunto antes do pedir opiniones sobre el mismo. Toles 
técnicas deben acentuarse en. las zonas extranjeras, despt.es, claro esta', de rea-
lizar un. cuidadoso trabajo exploratorio. En Haití, donde sospechamos que las 
actitudes frente al tamaño de i& familia son relativamente poco sólidas, estamos 
usando fotografías de familias haitianas de diferentes tamaño y situación econó-
mica para estimular los comentarios? después se h;cen preguntas cada vez mas es-
tructuradas» So hay ninguna razón por la cual esta, técnica, si da resultados, 
no pueda, uniformarse más para, su utilización en las encuestas. 

Otro problema se refiere a lo que podría denominarse "opinión situacional". 
Los experimentos norteamericanos han demostrado que las opiniones expresadas en 
grupo pueden diferir bastante de las que se expresan privadamente. Be todos mo-
dos, la presunción general del investigador que trabajo con encuestas es que le. 
opinión individual privada es la mas significativa. Pero en los luz-ares donde 
la. familia, el barrio o el clan constituyen unidades más importantes de la orga-
nización social, una. opinión pública" puede ser igualmente o más significativa. 
Al'interroga r a mujeres senegalesas acerca del tameño ideal de una. familia, 
Byan ̂  anotó? "La maestra de madres ... ofreció evidencia de que el sentimiento 
de muchas mujeres esta dividido entre la valoración de la, comunidad hacia, la 
familia; numerosa, y un deseo personal de una restringida . . . " En las ocasiones 
en que varias mujeres se hallaban presentes, los encuestadores obtuvieron amplia 
evidencia de que un número infinite de niños representaba, la. bendición total. 
Ojales situaciones pueden causar.uñ alto grado de no conflabilidad en las respues-
tas, El problema de cual de las respuestas refleja la "verdad" no tiene sentido. 
Ambas son "verda.deras" y ba.jo tales circunstancias, el investigador debe hacer 
un esfuerzo por sonsacar ajabas, o bien debe tener plena, conciencia de que esta' 
limitando ¡.-rus datos a solo una de estas a r c a s K u e s t r o s estudios en el 
Caribes/parecer, indicar quo lo nue aparece como no confian!- en la respuesta., 
resulta ser a menudo una medida de ambivalencia en situaciones de normas opuestas. 

25/ Bryce Ryan (1952, p. 359) 
2b/ Ver John P. Dean y E'illiam E. ;/hite (1958) 
27/ Para un análisis "mplio, véase 11. J. mili, J. Mayone Stycos y 

Kurt E, Back (1959»~PP. 74~S3). 
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Finalmente, debemos anotar que los datos fidedignos deben utilizarse. De 
ordinario, tales datos se c i t a n — s ó l o pare, mostrar que el estudio particular 
tiene mayor o menor confiabilided de lo, que tienen otros estudios, o que los 
datos tienden a ser de "buena" o de "mala" calidad. En verdad, la naturaleza 
de la no confiabilidad y las características de aquellas personas que parecen 
especialmente dignas de fe o no dignas de fe, pueden ser de un considerable 
interés substantivo. En Jamaica} donde el cuestionario ¿e la investigación 
contenía una serie de puntos que podían utilizarse para medir la consistencia 

29/ 
y la veracidad del encuestado, pudimos demostrar,—1 por ejemplo, que la no 
confiabilidad estaba relacionada con el conservatismo en la esfera de la pla-
nificación de la familia. Si aquellos que deseaban familias pequeñas y los 
que favorecían la planificación de la familia hubiesen sido los encuestados 
menos fidedignos, entonces las consecuencias de nuestros resultados, general-
mente favorables para los programas de control de la fecundidad, habrían esta-
do sujetas a serias dudas. 

Finalmente, quisiera hacer notar que, aparte de las diversas medidas 
cuantitativas de confiabilidad y validez, nuestra experiencia general no nos 
deja ninguna impresión de que existan problemas especiales con respecto a los 
errores intencionales que cometen los encuestados. Una vez que el temor y la 
sospecha iniciales del encuestador han sido superados, nuestra impresión es 
que existe mayor franqueza y sinceridad que la que generalmente se encuentra 
en el norteamericano medio. El sujeto medio no intenta engañar al encuesta-
dor, así como tampoco intenta ecruivocarlo, ni confundirlo, i'íís generalmente 
es el encuestado el confundido por esos procedimientos desusados y por la pre-
sunción de que él sabe algo sobre el tópico en consideración, de que tiene una 
opinión digna de expresarse y de que se ha decidido. Si esto fuera así, los 
datos no confiables no se opondrían en forma alguna al método de encuestas 
como tal; en verdad, los datos altamente confiables serían sospechosos en tales 
circunstancias. Más bien, sugieren que se necesita poner mucho más cuidado en 
preparar la encuesta, en medir e interpretar la confiabilidad y la validez, y 
en improvisar técnicas de encuestas más flexibles» 

28/ Debemos anotar entre paréntesis que los datos registrados sucesivamente 
(panel data) sobre nuestros encuestados jamaicanos de clase baja, indica 
que la confiabilidad en ítems tales como la edad, la educación y el número 
de hijos no es más baja que la que se encuentra en una serie de estudios 
norteamericanos similares. Ver Kurt W.Back y J.Hayone Stycos (1959). 

El Proyecto Metodológico de Cornell, en la India, encontró también un 
alto grado de confiabilidad y validez en una encuesta a base de muestreo 
realizada en ese país. Véase M.Ralis, S.Suchman y R.Goldsten (1958). 

29/ J. Eo.yone Stycos, Kurt h. Back y D.O. iíills (1957). 
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RESUÍ5EN 

He intentado demostrar, en gran parte mediante ilustraciones de las 
investigaciones sobre fecundidad en el Caribe, que la investigación sobre 
tópicos relativamente íntimos entre las poblaciones semianalfabetas se ajusta 
a lss-técnicas.de la encuesta. Surgen problemas especiales con respecto al 
personal encuestador, a la confiabilidad y a la valides. Un relación e lo 
primero, lo que parece más indicado es prestar especial atención a los métodos 
de selección y preparación de los encuestadores. !Js más probable que los erro-
res de los encuesta-dos no sean intención.les y, en tanto que parece ser esencial 
prestar atención esmerada a la confección del cuestionario — principalmente por 
medio de investigaciones preliminares a grandes rasgos — y al análisis de las 
fuentes y naturaleza de la no confiabilidad, hay pocas razones p ra dudar de 
que la técnica, do encuestas pueda suministrar en abundancia datos válidos. La 
convergencia de intereses de los demógrafos, los antropólogos, los sociólogos y 
los especialistas en salubridad'nública eu las zonas snbdesarrolL .das, no deja 
ninguna duda de que la encuesta será empleada cada vez más en el estudio de-
sociedades extranjeras complejas. Igualmente claro es el hecho de que cada 
una de estas disciplinas puede contribuir a la superación de los procedimientos 
de recolección de datos mediante las encuestas a base de muestreo. 
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N T T I V S R O D E O S D E K I 

SO--BRT. 7)E LA ENCUESTA: Paaili' y Fecundidad en Puerto Rico 
IESLÊ TITO 1033: Centro ño Inventi.- clones Scoiaios de la Universidad de Puerto Rico 
_.UT0R: J. láayone Stycos 
L U G A R : Nordeste de Puerto Pico 
PBCHAs 1951 - 1952 
EüEwEE.0, Stycos, J. K avene, F.v ilin y fecnnriid'd en Puerte Pico, México, 3?. 0. E., 

1958, 
ODJDIIVOS: Estudio de carácter exploratorio, con el erop'sito do aislar, en les 

et'pas subsiguientes, los f ».ctore?- . loe que se tribuye anyor impor-
t .ncia en el fenemeno de le fecundidad. El ocento está puesto "en le 
importune i • de las nemes sexuales, en 1~¡ estructura del carácter, en 
el sisteer de creencias con respecte a la fi cundidla y en las practicas 
pare el control de le. natalidad. en cie nto todo esto repercute en l'i fa-
milia y ge influiré per esta.'! (Op. cit., pag. 33 ) 

FOBKCIOÍh Hogares repr^ent -.doo per una r-ujer, un v-.vdn y, per le menos, un hijo, 
y en los C Ü - E B el hombre y la mujer hubieran vivido juntos un mínimo 
tres años y un m-'xive.o de 20, pertenecientes a la el e.e de ingresos más 
bajos, de «Sre-̂ s rurales y urb ñas. 

EUííS^O DE C-^CS: 72 parejas, 24 de las arene rurales, 24 del 'rea urb na y 24 de 
tres pueblos pequeños. Fué una liste al izar de hcgeree3 con 
las características mencionadJS5 de acuario N una liste tomada 
del registro del Negociado de la Tasación de la Propiedad. 
(0£- cit.s 35) 
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UUM3R0 BE ORDEN; 2 
EORBEE DE LA ENCUESTA: The Eamily and Population Control 
I F S T I T U j I O E E S : Univ-^raity of Puurto Rico anfi The University of ilorth Carolina?. 
¿ U T O R E S : Reuben Hill, J. M'.yone Stycos y Hurt W, Back. 
L U G A R : Puerto Rico 
FECHA: 1953 - 1954 
PUENTE: Hill, Rouben, STYCOS, J. ft-.yono, a.nd B-iCü., Kurt The Par.ily 

and Population Control, A Puerto Rican Exncriment in Soci-'l Cha.nge, 
The Univereity of Eorth C -rolinn Press, 1959. 

0 5 I V O S : El principal objetivo parece haber sido explicar la inconsistencia 
aparente entra las actitudes favorables hacia la familia pequeña y 
¿1 gran tamaño de la familia puertorriqueña, observados en estudios 
anteriores, coa.o asimismo sufrir programas de --'cción practica para 

. • el control de la n ;t-lidnd. 
PBRSOFAS El TREYISTADAS: So usaron dif .rentes nuestras, de las c;ua resultaron 1 046 

familias. Pueron ontrevist irlas todas las esposas y un tercia- fie los 
maridos. 
Las muestras usadas fueron: 
1) Una muestra representativ• de jofea de familia Re la pobl-ción 

total c.a la isla. 
2) Una .s-.ria de far ilias que se .atendieron durante seis sea'.mas en 

los centros de 3.alud pública, sin hospitalizarse. 
3) Un grupo de casos tomados en las clínicas pre-raternales de los 

centros de ua. 
4; La auestr . final fue peluccionadn (por métodos de azar; para obte-

ner predeterminadas cuotas de diferentes tipos de uso de contra-
ceptivos, residencia urbano-rural y duración del irta.tria.onio 
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XfÜLTSO DE OHDSÍT: 3 
HOMBEE DE L'.. ENCUESTA 

INSTITUCION: 

. JJTOEES: 
LUfe.íh 
EEGH;.: 
FUENTE: 

OBJETIVOS, 

IOI3L .01 Olí' 
NUrSHO DE C.SOF: 

Encuesta 'le Fecundidad y de actitudes relativas a la-
forano ion a-j la familia en Santiago de Chile. 

CEL-DE j Baceión de Opinión Pública de la Escuela de Periocis 
ro de la Universidad de Chile, 
leen iíhbrh y Saúl Sncuel. 
Aglomeración urb na del Oran Saati .ge. 
1959 
T.-..BaH, Leen y Pl'ÜSL, Bndl, Pee-alta- es prslirin-ro;.: de una en-
cuesta de fonandiáad, y de nctitudea rnl'tlvnr n In formación 
de 1.;; f aa-ilia, ea Santiago de Ghilo, CELA DE, D.5/3. 
"l) Ie:p.Jrt-;eaeie relativ de -.I-junes f -.atores der ex,r-'fieos, s<;cia 

lee, culturales, económicos y psicológicos que actúan sobre 
la fecundidad de las '-ujeres, en un área de gran cencentre-
eión urbana da un n^ís latinoamericano. 

2) Niveles y tendencias de la fecundidad sea;ú.n 1 • ee.udieión 
socio-económica. 

3) Det.,r .ánecieñee de medidas de !•- fecundidad en distintes 
grupos do nujereS; torendo en cuenta no sólo le edad? como 
sutole liicerste claeic anaito, sino ta-ebien, ce.'-ninaciones da la 
edad eon uno o varios factores: duración del ¡patrimonio, intex 
va lo int erger.í eie o. 

4) Se aprovecho la ¡apartuniba.. de -..-.at - encuesta par", recoger al-
gunee ;ssn.b-nnnh.ictGs" -"e ciurt" interés demográfico eeao, per 
ej.s t'-.eae específicas por edad de inmigración de las mujeres 
h-.-.cia Santí -.ge- en l--.e úl1 ticas décadas, etc. i! 

lAujeres entre 20 y 50 "ños. 
2 000. (iñi-etr- ña áoe et-p-.s, torneado la. ex. unana o cuadra, 
coro unidad prieari:-- y 1 vivienda como unidad socund --ria). 
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fflUSElO DE ORDEN : 4 
NO: 'ERE IO? IA ERO UER TA: 

r-ETIEUE 103?: 

• TJTOR : 
.LiU'-jr.rlH • 

PECHA; 
FUENTE: 

0BJETI70S; 

POBE CI Olí: 

FURERÒ RE C.303: 

_ 4 -

Fr.ctor..:3 socioeconómicos en 1*. fecundidad de la mujer 
menic '-.na. CJ actor pro le tarlo « 
Universidad líacicnal Autonoma de México (Escuela E-cío 
nal r.Q O iene i-»s Poli cicas y Sociales), con 1?. col bora 
cióu del iopuiation Council, Inc. 
Raúl Benítez ¿entuno 
Ciudad de Mexico (Colonia fía/,.os Pillan). 
1960 
Ejemplar del cuestionario Instructivo para Entx"e viñadoras 
e 1 E s t ud io Facto r o a eoo i c económicos en la fecundidad do 

la mujer rncxie .na. Sectar proletario. 
"La invostiag-.cidn tiene corno objeto3 descubrir las rela-
ciones que tmigui loh niveles de fecundidad, entendida a 
partir de l ¡momento de la concepción y on función e la e-
á~d de la mujer, número da oro.en del amari ..aio, número de 
hijos, etc., y su situación social, ... y asimismo su con-
dición económica. Pe i u' .. forma, tratamos de descubrir 
las actitudes, usos y conocimiento que so tenga del aborto 
y la anticoncepción." (Bel "Instructivo par"-. Entrevistado 
rn s ' *, p%. 2) 
Mujeres (pie residen en la aección !!Br asadero" de la Colonia 
Ramos Pillan (Mexico), 
v 
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HUI'-ERO PE ORDEN: 5 
NOMBB3 m L.. SJTUSSm 
INSalTUCION: 

,,UTOR: 
LUGAR: 
PECHA :•' 
PUENTE; 
OiATeTIYOS: 

j? OBLACION: 

NUMERO DE CASOS: 

Er.iñeuiología del aborto en Santiago 
De">">.rt' ranto de Salud Pública del Colegio Medico y Escuela 
de Salubridad, Universidad de Chile 
Sel ..neo -raijo y í'egu-.ld:. toonreal. 
Gr-.n Santiago Urbe no 
1362 
C ereunic • c icn pre liv.iner 
"l) Definir la magnitud y c '•.recteríeticas del aborto provocad 
2) Explorar las .seci-tcionos del sbortu provocado con factor 

que intervienen en su etiología. 
j) Indagar algunas actitudes relativas al planeamiento de le 

f• -ínili'A y al use de métodos anticoncepcionales. 
4) Indagar alquiles h'hitos y actitudes do la mujer relativos 

a su. vida sexual." 
Tocas mujeres, qao se encontraban en 2500 viviendas, tornadas 
"1 azar, del Gran S U N T I .'.f,o urbano. 
530 
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RIMERO DE CEREE : 6 
ESCUECE' 

üurvcy 
FOivSEm DE L 
INSTITUCION: 

LUGdR: 

FUERTE: 

OBJETIVOS ; 

POBLACION: 

jSEMEBO DE Q-

i Study of.the Urban Family 
3esearch Center, University of Liichigan. 

Director de la investigación general do la familia urbana 
emprendida por el Detroit Area Study: Hara-y Sharp. Eeda.c_ 
tor del informe do una parte de esta investigación general: 
David Goldberg, 
Detroit 
1954 - 1955 
GOEIB.:RG, D'aVID, F-umily Rals Structure and Fertility., Ann 
Arbor, university Microfilms? 1958. 
1) Dea ribir ciertos cambios en las pautas de fecundidad, 

tales como las ral•.-.cianacas con las características socio-
económicas „ 

2) Formular una serie de hipótesis acerca de las diferencias 
en ciertas c -ira c tor £s t icae f amiliares y relacionar astas 
con valores y conducta hacia la fecundidad. (Op. cit. 
gag* 1) 

Viviendas individualss can l* mu jar y el marido viviendo 
juntes, siendo La mujer menor do 40 -años de edad. 
427 mujeres. (Muestra por -:'re"s c-n tres etgaas. El proceda, 
miento involucró la selección de regiones censales; bloques 
dentro de las regior.es eoleeniomüas, y filialmente unidades 
do viví anda de entre los bloques. En c ida et .pa fue usado 
el muéstree sistemático). 
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MJIfERO DE ORDEN: 7 
KOi'HSB Iii LA MCÜSCfA; The Rai .ticnships of Chtholic Practice and Occupational 

iuobility to Fertility. 
She Catholic University of America. 
Hugh E. Brooks and Pr.nklin J. Henry. 
Seccicn noreeste de U.S.A. 
1955 
BROOKSHugh E. end j£? SY, Franklin J., -An Empirical Study 
of the Relationships of 0 .tholic Practice an-? Oceupetienal 
Mobility to Fertility", en The foilbunk Memorial,Fund. 
-;uy..-rl,y, July 1958, ZXIYI, 3. pig. 222 - 281. 

IFSEISUCION: 
ii'-JTOitEo t 

LUGA R: 
FEOHb: 
FUENTE; 

OEJETIYeS; 

POBLACION: 

HULERO DE C^SOS: 

Les dos principales hipótesis del estudio son que la. fecun-
didad esta directamente rel"eionadi con la práctica católic 
y que la fecundidad esta relacionada con la aaivilidad ocupe 
cienal. 
Pare i-s bl .ncas; nativas, -naboí- católicos, con uno e mas 
niños en el primer grado en escuelas católicas privadas o 
parroquiales en la sección noroeste de Ies Estados Unidos. 
La población fué limita ta ademe a parejas solamente una 
vez casadas, cesadas durante 1937-1948 inclusive, que esta-
ban viviendo juntos durante el período del eatuñ.io, que nu 
eran separadas por un período de 5 años o más. y a parejas 
en las cuales el r¡árido tenía una ocupación no-agrícola. 
3202. Fué una muesara por conglomerados, estratificada, b 
cenglener-dos eran las parroquias en l-s que est -be¡n local 
zades las escuelas. Se incluyeron los primeree grades de 
ead • escuela, de los cuales se temó el 3..7 % da alumnos (c¡ 
llevron los cuestionarios a sus madres), ademas ce entre 
visto ev una nuestra de acuellas nue no contestaren el 



PXG. 70 - 8 -

RÍA ERO DE OKBÍN: 8 
HOíXBl DE TA ENCUESTA: Family Planning Sterility and Topul.ition Grovrbh. 
INSTITUCION: Scripps Eoundation for Research in Popul.atian l'roblens, 

Miotti University nel Survey Research Center., University 
01 adehigan. 
R o m Id Freedman, Pascal K. Whelptun y ^rthur A. Carrabell 
U. S. A 
1955 
FREEDRuN, líCiiALD; dHELPTON, P̂ SCJ-.L K. and CiiRPBELL, ARTHUR 
A. 5 Family Planning Sterillty and Popula; tion C-rawth, Jtf.Y. 
McGraw Hill Book Co.s Inc., 1959, 

OBJETIVOS: Obtener datas ..aere™ del número de niños deseadas por las 
parejas, la medida en ana al número deseado difiere del 
alcanzado por ine roa ciclad fásica, por renuencia a adoptar 
mítod.os para limitación de las familias, o por al fracaso 
al usarlos. El objetivo principal era obtener aproxima-
ción de estos hechos en escala nacional y ver las implica, 
cienes para al crecir-ientc de la familia y l:.s tendencias de 
la población. 

POBLACION: mujeres blancas entre 18 y 39 años de edad, inclusive, casa 
das y convivientes con sus maridos, (o con marido ausente 
por servicie v«ilitar) 

NUMERO DE CASOS: 2 713. 
Muestra probabilistica por .a'reas. 

•..UTORES 
LUGaR: 
PECHA: 
PUENTE: 
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Nte-mo HE ORDEN: 9 
NO>é3RE DE L., ENCUESTA: Gr.vffth of Ajerien Fanilies, o "GAP". 
IN3I1TUCIONES: Scripts Poundeti n of Ai'1 mi University, y Survey Research Center of 

t'ne University oí hichigen. 
Pe.se O K. Wheleton, Richard P. Tomasson, Arthur A. Oennpbell, Harry 
P. Sharn y Harold Org-nic. 
ü. S. A. 
1960 
Un ejemplar ".el cuestión, rio5 y 0..hPBELL, Arthur A., "Design and 
Scope cf the i960 Study of Grov/th ef nnnericun Fnirilies", en KISER, 
CLYDE V., od., Peseerch in Fae-ily .elnnning, Princeton Univ-?rsity 
Press, 1>S2. pp. 167-184. 
Una de les princi>-los pro; 'eitnr ere estimar le .¿xactitud les 
pr-adice lenes ha-das en el ,.~tadio de 1955 (ver encueste. 8 ). 
.'.deines, descubrir l.-r-¡ intencien^e de Ins p-̂ rej'-e con respecto al 
t-,r«Ho de le f ,;-nlia, conocer m's cerca de los astados utilisadoe 
para limitar les n:ciaientoe, y ver C-'KP difieren los dietintns 
grupos socin-ccondmicoe con reepeet' al planea ento de la familia. 

PE1H0N13 El-TTREV13xAD.bS: 2 400 "ajeros el nene entre 18 - 39 años de edad, casada 
y convivientes o\.n sus e....riáos: 30e najarte no~bl.a¡o"s entre 18 y 
39 años 'e edad, carjadas y conviviente.-, con sus ña-idee; 600 .mujeres 
que habían '-ida elegidas par"- el entudio de 1955 (ver eneu .ata ¡3 ) 
pere que na- áera.bea parte del grupe de 2 400 mujarea, de i960; estae 
sen: a) malinas bl nc \s entre 23 y 39 años, catadas y convivientes 
can aus a"ráde-; ¿n lí)55 P.-ro gas no son casadas y coüvivi¿uv¡;ea cun 
sus ' ri'.Of o.'i 3.y6e y b) -anjeres bl nc.-s de 40 a 44; c-aa.dan y con-
vivientes con .-ais eaaeibee en 1955 y aue en i960 paeden e no tener el 
aieme eet a..a civil. 

UTOPES: 

IU0..J.L 
PECHA: 
PUENTE: 
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HÜMiKO BE ORDEN: 10 
NO? BEE- BE In ENCUESTA: The /'n;;.ily Census 
INSTITUCION: Royal Commission on Population 
.UTGRFS: D. V. Glass and E. Grebenik 
IUG.:,R: Gran Bretaña 
FECHA: 1946 
FUENTE: D. V. GL..SS .dND E. GREBENIK, The Trend and Pattern of Fertility in Great 

Britain, A report on The Family Census of 1946, London: Her Majesty's 
Stationery Office, Papers of the Royal Commission on Population, 
Volume VI, 1954. 

OBJETIVOS: Obtener información acerca de- las tendencias y patrañas de la fecunújL 
dad legítima en Gran Bretaña. 

POBL'CIOE: Mujeres casadas a que habían estado casadas. 
NURIEEO DE CASOS: 1 400 000 (10%). (Muestra aleatoria tora-. <3 a de los libros de 

racionamiento)„ 
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im^lC DE ORDEN: 11 
E O S L I R E D E L E E I M O I I E P T Á : Pr>.-J.iy Limitation .u.'! its Influence on Hunan Fertility 

During the Petst Fifty Years 
IHBEIEuOIOíj: Royal Colleja of Obstetricians and Gynaecologists. 
AUTOB: E. Lewis - ¿..ning ' 
LTI&Jt: Gran Bretaña 
PECHE: agesto 1946 - junio 194? 
PUENTE. E. lEWIS-F.dTIH'G, Report on an Enquiry inte Family Limitation and its 

Influence on Hunan Fertility During tae East Fifty Ye,'.re, London: 
Pis hhjeetg's Rlatecnery Office, Papers of the Royal Cormdssion en 
Pa-uotien Vol. I, 1949. 

0hpagi70£- El prep'site proneipal era r » w » b r '. las sinui.aatee pry /untes: 
1) ¿Oudn extendía" eievite es pr •.otic.:lo el control de le natalidad? 
2) ¿En qué proporciones eon practicadas loe diferentes a.etedes del 

control de la natalidad? 
3) ¿Hay diferaacins inportantes entre los diferentes grupee sociales 

en la extensión de la pr'etica dol ce..tro! de la nat'lidad, o en 
la elección del nótedo? 

4) ¿En qué añedida en afectiva el co.-,trol do la natalidad en la erí_c 
tica? 

5) ¿Cuál os la catonnien de la infecundidad involuntaria? 
6)¿La práctica del central do la natalidad, ¿afecta la capacidad de 

reproducción? 
7) ¿Qué ir.- a;rt nci . tiene el ebjrto provocado r:aa notad o pira evitar 

la n.etalibn--'? 
8) ¿Cu a J.. o a la propereion ^ í¿_ •C AiiU . J~ : SOS no ] planeados? 
9) ¿Cei' al en En proporción ni.ee f no < leseados? 

10) ¿Cur 'les Í 5cn las princip :s raz •¿lo O alai iidas para emplear el 
c a: ntrol de la na tr lita. 
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P03I ,CION: lujares c-andas o c.uo Inbían estado casadas que se atienden 
en hos átales. 

JTD1'"SR0 DE C.-.SOS: 11 078. Fueron entrevistadas todas las mujeres c- s..da 
se atendían en hospitales escogidos, desde agosto 1946 
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NUKSñO PE OBTEN: 12 
líüí'fiRE DE 1',. EEOUESTA: Encuete. en service hospitalier. 
ItTS '.ü IT'üP ION : I.N.E.P. 
/. JITOR: J. Sutter y Kerin 
LUG.dñ: P'iris 
PEnn./.. ; 1959 
P U E N T E L U T T E R , JEeN et MOSIN, pp ECIS, "Attitudes devant la maternité: 

Une enquete a Paris en service hospitalier", on Population, 
nvril-mi i960, n° 2. pag„ 223 - 244. 

OBJETIVOS: Poner en evidencie le actitud de las n.ujeres encinta de la. 
région parisina para tee-r eventualn-ente "la pilule" (pildora 
contraceptiva), 

POBL'CIOîT: ïe.uiercS eaaintae en una de sus prieeer ;.s visitas a lo? servicios 
de raternidoid de los hospitales. 

NUMERO PE G,.SOS: 1 020. 
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HUMERO DE ORDEN: 
NOMBRE DE LA SNC 
INSTITUCION: 
..ÜTOR: 
LUC- R: 
EECKA; 
FUENTE 

OBJETIVOS: 

POBLACION 
FERE2NINA; 

13 
UESTA: The Mysore Population Study 
Naciones Unía >.o y el gobierno de la India 
Basavarajapa ¿y otros? 
Mysore State (india). 
1951 - 1952. 
Naciones Unidas, The Mysore Population Study, Population Studies, 
N° 34, New York, 1961 
El estudio Re la poblción de Mysore se proyecto cono encuesta 
piloto en el uso del método de investigación por muestreo, para 
obtener información r-obre las teiramcfas de la población, los 
f .otares que l:s influyen y sus consecuencias sociales y económi 
cas (op. cit. p. 3) los propósitos de la. encuesta de Fecundidad y 
Actitudes incluyó: 
"a) información detallaba sobre el aesarrollo del embarazo de las 

mujeres casadas. 
b) opiniones y ctitudas con reaaecto al tamaño de la familia, 

edad al casarse, deseo de tener o no mas hijos, rasonos para 
tal deac-o y asuntos rel.aeion.ados, 

c) conocimiento y practica de ims todos de limitación de la fami-
lia." (Del resur.-en del profesor Albino Boce.z, CEBADE, D.l/l.) 

aren: cuatro de los estr •too- de la ciudad de Bangalore y algunos 
pueblos en la sona III (zona rural plana; riego por tanques). Eso 
era una sub muestra ds la muestra do la encuesta de viviendas. 
Religión: mayormente la mues-tr . se limitó a Hindúes; musulmanes 
aolamente del estr-to 1 en la ciud'd de Banealore. 
Uonaicxonef Las mujeres 

cienes: 
a) Residente en «¡1 are-a 

de la encuesta. 

¡bían satisfacer las siguientes coadi-

'casada" en el momento 
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b) elle y en • -ri.'o dybon ir'berŝ  casado sol uñante unn ves. 
c) debe h-. ber ni; na. do le edad de 18 pero no hnb¿r cumplido 

les 34 en el .• ,or-ento de 1"'. encueste. 
el) debe h • b.¿roc casado per lo citanos 3 tríes antes de la encuest 
e) deb¿ V-, J J. . bor cohabitado antee •"'e'l- fecha de 1". encuesta. 

"u.b- u.. stra incluye a 2 OOC numeres. 

?OBL.,OIOIÜ 
I&bSCULIM; Se tr '.te O.y entreviatnr n los rrxi'.os ríe 1 :s 1.403 nujeres. 
BUiTSC C -„SOS: 1.403 nuy.r.^, 1..116 hombrea. 
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FüIíSRC ;.-a ORDEN: 14 
EORBEE DE LA ENCUESTA: Fertility Differences in a Modernizing Country: A Survey 

of Lebanese Couples. 
American University of Beirut and Office of Poaalation Research* 
Princeton Voir ;rs>ity. 
DAVID YAP- EY 
4 distritos administrativas en Beirut y dos ...nubias muy aislados 
cerca le Beirut (Libana) (op. cit. p'g 23) 
1956 - 1959 
YÁüKEY. DAVID, Fertility Differences in a Modernizing Country, 
A Survey of Lebanese Couples« Key; Jersey, Princeton University 
Eressj Princeton University Press, Princeton, hew Jersey, 1961. 
Los pro..Ositos del estudio eon dos: 1) determinar en qué grado 
difiere la fecundidad marital en el Líbano, sobre la base de las 
características — del me ?io social de lac parejas, 2) encontrar 
cuaálea san los medios por los cuales se efectuaron astas diferen 
ciis de fecundidad, (op. cit. pag 16 ) • 
Mujeres libanes as casadas sola una vez, con mas de cinco anos 
de C-.aad.as. 
909; 613 de Eairut 296 <*e lo«? da° pueblos. (Se seleccionaron, 
infcencianalmaete, un nú-ero de aequeñas áreas aeaernidü incluir 
ujerea da los tipos deseados. En cada una de estas 'reas se in 
tentó era-revistar todas las mujeres elegibles. La aaueatr7' resul 
t'mte na es un- muestra probabilística de la pobl .ción na.oianal 
libanea~, ni de ninguno otra población). 

INSTITUCION: 

AUTOR: 
LUGAR: 

PECHA: 
EUEE'TE 

OBJETIVOS: 

FnBLACIOH: 

EUEE°0 uC CaSOS; 

1/ Ectdis características incluyeron: religión, tipo de comunidad de residencia, 
educación, ocupación y piezas per- cepita. 
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COHETÍOL OF COHOEPTIOH I1T !• - rT-CTa'D 'EJE .L cv'^ELE 
P Ü A J P C P E O E P E Í Í : 15 

JmSiSSBí BSS3S, G-ilbnrt e. nid GEISIEP, Lurray A., "üontrol of Gonceetion 
in 1 BeltíCteO. Rural Sar^ple", en Huagn Biology., Pebruary 1942 
Vol. 14, 1. 

I ' "S .V .? :JCION: líe ti "nal Ccroeittee on Maternal Health, Ine.,nea York, N. Y, 
LUG-..1?.: Bere-1, Lentucky. 
FACHA: 1936 
OBJETIVOS' "El objetive bol pr.yecto era proveer un métele contr eeptivo 

simple y barate destinu'e a ayudar a lanillas i«oat:.noscs de la 
sena de Berea, n.;re b.jo condiciones taléis coao para proporcio-
nar tales co; o para proporcionar una oportunidad par . --.c terminar 
la efectividad del servicio." 

íElViAS 0OEn IIPbiúEOS: Historie raprod-antiv- covvpleta, r'isa, religión, educación, 
ocupación del a-ride, ,qi el parido .jst ba erg.le •do a no ' la fe-
cha de la entrevista, el nunere de riesen de empleo en el año an-
terior. 

P'ORBONAS EiriRE^IagemS; lujares qun visit-ban el Meunt-in Katernnl He-lth Le agüe 
y que -eept'van el eervieio contraceptivo. Subsecu^nGeeante cala 
paciente fué visitado "notante seis nones, por lo menee un- vez 
por naos. El presente estudie exploratorio ofrece sel .rente indica, 
clonen r cerca de las pautas reproducidns de la son t rural de Kan-
tuclcy, ya que 1.- eneetr" no urn ni aucho aeaiCc' 'al \z"T. 
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rÍEE "PEEILY C-ROVSH IN aSFROPOLITa-E ^ZIICÁ" STTJDY: A PEO GEES S HEPGHT 

EUFEEÜ E'a ObiTWK: 16 

FUERTEí vTE'TCFT?, Charlea E., The "Family Grovvth in Eetrapolitan América" 
Etudy: A Procreáis Eeport, en KIS2R, Clyde, 0£. cit. 

IRSTITUOIOIT: Office of Poyul^tion Resé trch of Princeton Üniversity 
LlTCARs 
FECHA: 
TEIíAS CO}.íSIDER::DOS: P -utas y preferencias en ol aspaciamiento de los niños, prao 

ticas contraceptivas, variaciones en la fertilidad, preferencias 
en el tamaño de la familia, a-arca' socio-cultural, actitudes, 
pautas de interacción i aaili .r, c racterísticas paraca-lee, ê-st 
de- inteligencia. 

CARACTERISTICAS DEL EPCUOIO: El acento ha sido puesto sobre la interpretación, 
en términos -socio-psico'. ó^iccr, de las diferencias individuales 
en la fecundidad. El estudio fue aecho on dos etapas: 
1) Fueron entre vi at \¿o¡-- lan /.ujares por eatreviatadaras pruíeaio 

nales, d..de--ás¿ fueron envi .dos dos cuestión arios suple aventa-
rios a las casas, que debían ser contestadas y devueltas por 
correo, uno y ra el ¡rri !/> ̂  relación con aua "-e titulas ha-
cia ol trabaja, y el otro p-r- la mujer, intentando obtener 
la medición -"'!e un número de c .r ctarístic as -eraanales. 

2) S3 hicieron entrevistas can l a mismas pare;Ra? tres años 
desauss auo las ariaer-s onti'eviatafs habían nido completadas. 

PEPR-OÍÍAS EET:ihA/iaT.,mS: 1 155 parejas viviendo en el 're* metra-a-oj it.ana, tad-'ñ 
las cuales hnu tañida su secundo hijo en sctlorübrs 1956. 
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THE liTDl-.AéAPOLIS 3TUPY OF ?0CL'.L HD PSYCHGLOGIC L FACTORS AFFECTIHG FEEIILITY 

i-'UMSRO DE OSEEN: 17 
PECHA; 1941 
FUERTE: P.K. '..HEAPTOil -.nrl CIYDE V. USER. Editors ilew York, "Social 

and Psyofaological Piotr«re ^ífocting Pertility", nilbonk: 
Ker; erial Fund 5 volunes 1950, 1952, 1954. 

OBJETIVOS: El proposito general del entu'iie ora aprender algo -cerc- de 
los correlatos seci '.les y psicológicos de dos fenómenos: 
planeoaienío de la f aoilia y t u-r ño de las íaailias pl .ne alas. 
El proa-Ósi-fco específico del entu'io era probar 23 hi ótesis, la 
myoría de Inn cuales se re di..ron .o la relación do factores 
sociales y psicológicos específicos con la practica de con-
tra cepo ion y el tapaño de 1- farilia planeada. 

X'OBXc.CION EdTUPIADA: Los pro »óeitos del trabaje dictaron la elección del grupo 
a ser entudi-ulo: protestantes nativos, bl .neos, urbanos, con 
un nánirao de escolaridad elevental couplet da, los aue valieran 
ser cl''sific cono relativ aaente fértiles en vez de relativa 
mente estériles sobre la basy de una minien extensión d:,- tiempo 
para concebir en ausencia de pr'eticas candraeeativas. 

El diseño del estudio era realizar priaere una rápida encueste 
de fapillas incluyendo virtual: ence tedes Ies hogares bi mees 
de Indi .napolis y entonces recolectar rnás d itos detallados de 
un pequeño nú'ero de parejas "elegibles". La pria'ere encuesta 
da fanilla fué hecha (l) para localizar parejee cea las carác-
ter ínticos antes descritas., (2) para proporcionar una línea de 
base para la nuestra y (5) proporciona ir alguna base sobro todas 
las narrias blancas nativas en edad fecunda en Indianapolis» En 
un Estadio Intensivo subsiguiente once mujeres nuy c liá'icadas 
cojeplet'-'ron 1 rgan entrevista? con 860 pareja? elegióles "rela-
tivnnonte fecundas", y unes r<f¡ breves con 220 parejas "relati-
v.nenie estériles". 
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IRIAS GOilSIDSüiDCS: características económicas y. sociales, historia ropro 
ductiva y contraceptiva, y, para las parcj-.s "relati 
v mente fecundas" una serie de preguntas relevantes a 
las v rias hiaátcsis 

AUTOR: El trabaje campo fué hecho bajo la dirección de 
P. K. Whelpton. 
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STOICO DE OREES': 18 
S. J. Poti, B. Chekraberti, 0. P-. Kalaker, 
RSLL'oBILITY OP DATA K-IUSTO TC GObTRACE- TIV.E ¿R.XTICES 
en ZISER, CLYDE, _0£. oit. 

INSTITUCION: Indian Statistic --1 Inatitute 
LUGAR: Co.lcu.ttn 
PECHA: 1956 - 1957 
POALtCIOE ESTUDIADA: Se hizo un-, riuestr • da bloques seleccionada, al azar de La 

ciudad de Calcutta, «xc2uvendo ciertas áreas cen pool .ción pre 
do : jinant o .nente no bengalese. 
Una •• -ucstrv al azar de 6 884 parejas tenían estas Gandiciones: 
la mujer y el a;-'ride residían en la misan casa, eran cas dos par 
prin.era vez antes de- que la mujer tuviera 40 años. 

TEEAS OOSIDERADOS: 
1) Una cedui: de vivienda referente a p-rticul • riè "ules 

deviograf icos concernientes a la faiailia. 
2) Una cédula bol o .rico referente a la historia de fecundidad 

de la pareja, en particular acerca del conoeiaiento y prác-
tica de la contrace eién y características económicas y cul-
tura. ,.e e 

3) la cédula feaenina, nás e '--»enos sibilar a la del nnrido. 
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HULERO DE OHDEN: 19 
AH /. E'IE.TUT'E PUEVEY SEGAAEIEG LalTEHEST IN fWlLY PEAMING 
(Svvo'áen- Ceyl"uF:'riily P1 nning Pilot Projet) 
iüíSTITtíCIOK-: Family Planning acsociation of Ceylon. 
AUTOR: Arne Kinch 
LÍTG,,33: Ceylán 
PECHA: 1959 
PUdETE; KIECH, '„me, i!A Prelimin may Re.acrt í'ron the Sweden-Ceylcn 

F maily Pl'annin/ Pilot Pro jet", en iCISEH, Clyde V., _ed., 
Eese-rch in Paaily Pl\nnin¿r, Princeton, Prineeton University 
Press, 1962 

OBJETIVOS: Descubrir las actitudes hacia el uso de los cátodos de control 
de la natalidad 

TEMáS IHvE- TIG. DOS: 
1) L' historia canaleta de e:Sarazos 
2) actitudes hacia tener mas ninas, aarticulara.ente dentro 

de les a racimos dos años. 
3) Desea de aprender un netoda de control de la natalidad 
4) Si "launa vez han aro a alo evitar 1" consecuencia del cuito 
5) Si alguna vez se han abstenido del coito por r aaoiies espe-

c: a les, religiosas a na ra?idiosas. 
6) Si ''Iguna- vez han hablado con su cónyuge "cerca del número 

de niños que tendrían 
7) Para I : ailias qae na irán tarda o mijos dexatra de dos años 

después del matrimonie, si desearon un examen para personas 
estériles. 

Euercn entrevistabas la mujer y el marido, de un -'rea aldeana y un are;"' de planta-
ciones de te. 
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"SHE Ft'EEEODUCTIVE RATTERRS OF BENGALEE W O W 
NUKSRO DE ORDEN: 20 
FUERTE: CKabRRlSEKAoeb, C., and GEORGE., M.V., "Mechanises Underlying 

the Differences in Fertility iatterns of Banealee doren fron 
Three ?ecie-3cunoirdc Groups", The Milbank fcc-moria! Fund,, Quarterly 
January 1962, Vol. XL, x\'° 1. 

IÍTSTITUGIOI'ÍBS: Indian Council of Medical Research, All-India Institute of 
Hygiene & iublic Health, Calcuttac 

LUGAR: Bengala 
FECHA: 1947-1949 
OBJETIVOS: "(l) Obteneje un?, pintura de 1" e pautas reprabuotiaas de la mujer 

bengal! en selectas scrap urbanas y ruralee-, 
(2) estudiar los factores eeen'nicos y sociales que afectan ln 

fecundidad de la ujer Lumgalí, y en ^articular la exten-
sión en que la pr 'etica de la lir.it' clon v:lunt ria de la 
far, i lia ee e vaaa de focundidrai. diferencial, y 

(jj ex'o inar le signific ación de las diferonni ug en las pautas 
reproductivas sobre l" calud y el crecimiento -e la pobla 
ción". 

TEMAS C 0HSID1ER,. DOS : 
"(l) Car -cter.'eticp.s sac i lee y a.con'ricus, tales cerno provincia 

de origen, urb :niz-.ción, o ap 'Cidad de leer y escribir, ocu-
pación de la eaujer y el alarido; 

(2) histeria aarital, incl ayend.o status ¡aarital presente, edad 
al cas rse de la mujer y el •.•••.rido, -dad ai unirse, núaaero 
de casa-'ientes, duración del o'tri enio: 

(3) hicteri" detallada de enb .rasas, incluyendo reeulP idos de 
loe erbar-sos e intervalos entre las terminaciones;' 
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(4) nacidos vivos entre 1945 y 1946, los dos ".ños precedentes 
.?. l-i investigación; 

(5) intentos de limitación de la familia y met-d.os usados; 
(6) extensión del can-.ci)liento de la contracepcióXLy y 
(7) actitudes liacia el tamaño de la familia. 

Personas entrevistadas: 5 023 mujeres c -sadae entre 12 y 50 años de edad. 
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' C' INDICA QUE LA PREGUNTA SE REFIERE AL CONYUGE DEL ENTREVISTADO. 

'M» INDICA QUE, EN EL CASO DE QUE SE HAYA ENTREVISTADO A LA PAREJA, ESA COLUMNA SE REFIERE A LAS PREGUNTAS HECHAS A LA MUJER. 

' H ' INDICA QUE, EN EL CASO DE QUE SE HAYA ENTREVISTADO A LA PAREJA, ESA COLUMNA SE REFIERE A LAS PREGUNTAS HECHAS AL HOMBRE. 

•0« INDICA QUE ESE DATO SE PUEDE DEDUCIR PE DOS O MÁS PREGUNTAS. 

LAS PREGUNTAS ACERCA DEL MARIDO DEBÍA CONTESTARLAS LA MUJER CON LA COLABORACIÓN DE ESTE. 

NO SE CÍSPONÍA MÁS QUE DE UNA PARTE DEL CUESTIONARIO (LA RELATIVA A FECUNDIDAD, LIMITACIÓN DE LA FAMILIA, ACTITUDES HAC|A LA CONTRACEPCI 

DE LA FAMILIA, ETC.) POR LO TANTO, NO ESTÁN ESPECIFICAD'S LAS PREGUNTAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS GENERALES, Y SÓLÍ MENCIONADO 

TO SOCIO-ECONÓMICO. 

SE INDICAN LOS TtM^S DIRECTAMENTE REFERIDOS r'0R LAS PREGUNTAS, Y NO LOS QUE PUEDAN DEDUCIRSE DE VARIAS, COMO POR EJEMPLO, DEDUCCIÓN DE l 

arnirti V II PerMfi np MSAMIrNTO. SALVO CUANDO SE INDICA POR MEDIO DE UN CÍRCULO ( ' O ' ) . 

Ó N , A C T I T U D E S HACIA EL TAMAÑO 

LOS T E M A S ¡ R E L A T I V O S AL ASPEC-

i 

A EDAD AL (^ASARSE POR LA EDAD 

I 
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I N V I T A C I O N 

El. Centro Latinoamericano de Demografía- ̂ e -complace 
en invitar a los señores participantes y a sus., esposas a un 
viaje que la Dirección General de Turismo ha organizado a 
"Vana del Mar, corno un homenaje a su venida a Chile. 

Pare, este efecto, esa Dirección tendrá un vehículo 
muy moderno y confortable a nuestro servicio, el que partirá 
el-sábado 13, a las 9.30 horas desde la CEPAL, Providencia 
871. 

be les solicita a los interesados inscribirse en la 
Secretaria del Anexo. 

julio 10 de 1963. 
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1. Introducción 

El.análisis está íntimamente relacionado con la codificación y la 
tabulación (tema de los dos debates anteriores), así como con la elabo-
ración del cuestionario. La cuidadosa selección de las diferentes va-
riables y de sus categorías (primeramente en la elaboración del cuestio-
nario y luego en el diseño de la tarjeta perforada), así como la especi-
ficación precisa de las tabulaciones, involucran un trabajo que es genui-
namente analítico. En una encuesta bien planeada, los objetivos del es-
tudio y las hipótesis que han de comprobarse serón consideraciones que 
primarán en la confección del cuestionario, de la codificación y de las 
tabulaciones. Por lo menos deberán analizarse todas aquellas preguntas 
que se relacionen con las hipótesis de mayor importancia, desdo el punto 
de vista de su aptitud para la verificación de las hipótesis5 esta 
aptitud se comprueba fácilmente si se formulan explícitamente las tabu-
laciones que servirán para verificar las hipótesis. Al dejar estas ope-
raciones al asar en vez de cumplirlas sistemáticamente, ca corre el 
riesgo de hacer preguntas inútiles o de preparar tabulaciones falsas» 
Por lo tanto, en el caso de muchos estudias podrá completarse una gran 
parte del análisis antes de que se haya comenzado a retiñir datos. 

Es natural que una encuesta como la nuestra, en la cual el material 
es en su mayor parte descriptivo o exploratorio, habrá amplio margen para 
un análisis secundario do las datos después que éstas se hayan recogido. 
Por esta razón no se ha tratado de relacionar todas las preguntas del 
cuestionario con hipótesis o con tabulaciones específicas. 

2. El proceso del análisis científico 

A. ConceptúaIntente pueden distinguirse tres operaciones o pasos. 
1. Tipológico. 
a. Formulación de conceptos, categorías, medidas, índices, etc., 

como herramientas de precisión indispensables para la descripción y el 
ana'lisis científicos. 
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2. Descriptiva 
a. Descripción sistemática y comparada de la estructura (tanto 

estática c ;mo dinámica) de los fenómenos y de su interdependencia. 
3. Explicativa. 
a. Elaboración de leyes y de un morco teórico que abarque la con-

ducta de los fenómenos y tenga elementos que permitan formular diagnós-
ticos y predicciones. 

JB. Interdependencia de las tres operaciones 
Aunque por su naturaleza estas operaciones constituyen pases cla-

ramente distintos que en el curso del desarrollo de una ciencia, lógi-
camente deberían considerarse uno después del otro, en la práctica las 
tres deben realizarse simultáneamente. Sin embarg a el énfasis que se 
ponga en cada una de ellas dependerá del grade de desarrollo de la 
ciencia. 

1. Tipológica. Cada ciencia requiere un juego diferente de herra-
mientas analíticas y descriptivas que deberán forjarse de modo que satis-
fagan las necesidades propias de cada contenido particular. Las herra-
mientas que se construyen presuponen cierta orientación en la investiga-
ción que Ira de efectuarse y, por consiguiente, ciurtn idea previa acerca 
de la naturaleza de la teoría explicatoria que eventualmente haya de des-
cubirse. Atín mas, las herramientas se rae jorarán y perfeccionarán conti-
nuamente de acuerdo con su utilidad, para describir y explicar. 

2. Descriptiva. La descripción no se limita a la aera recopila-
ción de un catálogo o inventario. Se refiere más bien a un proceso de 
clasificación en el curso del cual se seleccionan los aspectos más sig-
nificativos. 

3. Explicativa. Aunque difícilmente se podrá evitar recurrir a la 
teoría y a la explicación en las fases tipológica y descriptiva (salvo 
que el trabajo se efectúe de manera puramente mecánica, por ejemplo, imi-
tando .alguna otra ciencia), las explicaciones utilizadas en las fases 
preliminares de formulación de conceptos y de recolección de datos, son 
necesariamente muy provisionales y burdas, y algunas veces están presentes 
únicamente en la mente del hombre de ciencia. 
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En las ciencias sociales se ha controvertido- mucho la importancia 
relativa de la recolección de datos frente a la .teoría. En general, el 
grado de' elaboración o refinanienta a que se someta la teoría, debiera 
guardar relación con la cantidad de datos o informaciones de que se dis-
ponga. No debiera analizarse la infirmación disponible una y otra vez 
más allá del punto en que deja de ofrecer hipótesis fructíferas para 
nuevas investigaciones. 

Generalmente, en las etapas primera e intermedia del análisis cien-
tífico la explicación reviste la forma de hipótesis de trabajo. Es el 
recurso que permite evitar estas dos extremos estériles: a) la reunión 
ciega de datos, y b) el interminable teorizar en forma abstracta sobre 
una base empírica m.uy débil. A menudo, la hipótesis de trabajo podrá no 
ser más que una intuición o una conjetura, producto de la analogía con 
otra ciencia. 

La presente encuesta, por ejemplo, comienza con la hipótesis general 
de que la fecundidad humana de la América Latina —considerando debida-
mente las distintas circunstancias económicas, sociales y culturales— 
está sujeta a la influencia de loa mismos tipos de determinantes que vi-
siblemente han sido decisivos en la evolución de la fecundidad en los 
países económicamente desarrollados del mundo. Los tipos de datos que 
.se están recogiendo y las hipótesis específicas que se quiere verificar, 
representan un esfuerzo para comprobar la validez de la hipótesis general 
de trabajo mediante la identificación de la actual etapa en la evolución 
de la fecundidad en ciudades seleccionadas de la América Latina, para 
luego relacionar esta etapa con los determinantes presuntamente perti-
nentes. Los objetivos principales de la investigación, aunque por la 
forma en que se presentan puedan dar la impresión de ser casi exclusiva-
mente empíricos y descriptivos en el sentido estrecho de la palabra, es-
tán íntimamente ligados a consideraciones teóricas y explicativas. En 
caso de. quo los resultados de la investigación justifiquen el rechaso de 
la hipótesis de trabajo, los mismos datos podrán servir de base para la 
•formulación de una nueva hipótesis, o quizá de una hipótesis de trabajo 
modificada. 
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3. Ei análisis científico en las ciencias sociales 
con especial referencia a la demografía 

A» Las limitaciones del análisis en las ciencias sociales. Las 
dificultades especiales previenen de dos fuentes: 

1. El hecho de que generalmente no se disponga de la técnica de 
experimentación controlada. La necesidad de depender de la experimenta-
ción ex post facto y del análisis comparado, restringe la validez de 
las conclusiones. 

Sin embargo, alguna de las ciencias físicas, tales como la astro-
nomía y la geología, sufren de la misma limitación, 

2. El elemento humano es un factor de enorme complicación, en part 
debido a que se encuentra inextricablemente relacionado con tantas varia-
bles diferentes a la vez, y también debido a que introduce nuevas varia-
bles, come actitudes, valores, etc., que son difíciles de expresar cuan-
titativamente y, por le tanto, de relacionar exactamente con otras va-
riantes,. 

3. lío se prepone estudiar aquí estas dificultades técnicas que.la 
literatura pertinente discute ampliamente. El breve tiempo disponible no 
nos permitiría hacer un examen adecuado. 

B. Estado actual de la demografía como ciencia. 
1. En lo que se refiere a la tipología, la demografía está mucho 

más avanzada, que la mayoría de las otras ciencias sociales. Posee un 
conjunto relativamente uniforme de variables y características demográ-
ficas (mortalidad, fecundidad, migración, urbano-rural, sexo, edad, es-
tado civil, etc.), aunque no tedas (lo urbano-rural, por ejemplo) tengan 
definiciones objetivas, universalóente aceptadas y comparables interna-
cionalmente. Donde se hace más presente una debilidad en los conceptos 
no es tanto en la demografía misma sino en sus campos afines: la socio-
logía, la psicología social y la economía. Es cuando los demógrafos tie-
nen que incursienar fuera de su territorio que se encuentran sin las pre-
cisas herramientas conceptuales a que están acostumbrados. 

2, Puede decirse que actualmente la demografía se encuentra en una 
etapa preponderanteraente descriptiva. La mayor parte del trabajo descrip« 
tivo realizado hasta este moriente se ha referido exclusivamente a los 
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países industrialmente desarrollados, ya que éstos constituyen las únicas 
sociedades donde se recogen datos detallados y fidedignos. Sin eiabargo, 
con el reconocimiento cada día mds 'amplio del papel que desempeña el aná-
lisis demográfico en los programas de desarrollo económico, se ha empe-
zado a disponer en mayor escala de información sobre las. características 
demográficas de los lugares nenas desarrollados y no desarrollados del 
mundo. La investigación que prepara esta reunión es parte de esta nueva 
tendencia a ampliar el horizonte demográfico. 

3. Debido a las limitaciones advertidas con relación al trabajo 
realizado hasta ahora en las etapas tipológica y descriptiva, la expli-
cación en demografía tiene todavía carácter rudimentario. A causa de 
que la demografía está tan íntimamente relacionada con las otras ciencias 
sociales, no. se puede elaborar un sistema acabado de teoría demográfica 
mientras no se hayan especificado los determinantes extra-demográficos 
más importantes y sus consecuencias. Por ejemplo, ni la migración ni la 
fecundidad se pueden explicar únicamente en términos demográficos. Ade-
más, es imposible formular teorías de valor general si no se dispone, de 
datos acerca de una amplia variedad de países de distintos tipos. 

4. Análisis demográfico realizado por funcionarios 
de gobierno en relaci.ín con las programas para 

el desarrollo economice y social 

a. ' Introducción 

Podría parecer que la labor demográfica estatal no tuviera sino 
escaso valor científica debido: a) al carácter práctico de los objetivos 
estatales, incompatibles con el lujo que significa el abordar problemas 
puramente teóricos; y b) al hecho de que una gran proporción del trabajo 
analítica es, por lo general, de análisis secundario, vale decir, análi-
sis de datos recogidas y tabuladas independientemente del analista, de 
moda que a menudo resulta impasible disponer de algunas informaciones im-
portantes que podrían haberse obtenido.• Sin embargo, la verdad es que la 
teoría .puede y debe ser altamente significativa para la labor demográfica 
estatal. Cuando la teoría no se - toma en cuenta adecu "danente, el trabajo 
analítico que se' realice por lo general será de baja calidad. 
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b. Naturaleza del análisis demográfico estatal 

la mayor parte del análisis demográfico que se realiza en las ofi-
cinas de gobierno corresponde a alguno de estos tres títulos: descrip-
tivo , de diagnóstico y de predicción.-^ 

1. El trabajo descriptivo consiste en gran parte en la labor re-
lacionada con la recolección, tabulación y publicación de datos nuevos: 
ya se trote de un censo demográfico, de una encuesta especial o perió-
dica sobre fecundidad, migración o actividad económica, o de la elabo-
ración de datos provenientes de registros, come las estadísticas vitales 
que se acumula en forma continua. Conviene subrayar la necesidad de 
realizar un análisis cuidadoso aun en las etapas preparatorias de la la-
bor descriptiva. Si no se presta la atención debida a la naturaleza de 
los datos que se han de recoger, a las tabulaciones que han de hacerse 
y que han de publicarse, es probable que se emita alguna información muy 
importante que podría haberse obtenido fácilmente y que se malgaste es-
fuerzo en reunir dates de escasa o de ninguna utilidad. Si sólo puede 
recogerse una cantidad limitada de datos o sólo puede hacerse un número 
limitado de tabulaciones es fundamental, por ejemplo, no lanzarse a re-
coger dates ciegamente, sin haber reflexionado previamente acerca de 
cuáles serán los más útiles. 

En los círculos demográficos es habitual hablar de proyecciones 
de la población en lugar de predicciones de la población. Las 
proyecciones demográficas describen lo que sería el futuro par-
tiendo de ciertas suposiciones, explícitamente establecidas sobre 
el curso futuro de la fecundidad, la mortalidad y las migraciones. 
Es costumbre, especialmente entre los demógrafos académicos, ela-* 
berar varias series diferentes de proyecciones sin que se intente 
anunciar cuál de ellas descansa en suposiciones más realistas con 
respecto al futuro. Es obvio que proyecciones de este, tipo no 
pretenden en modo alguno ser previsiones. Sin embargo, los demó-
grafos estatales se encuentran generalmente sometidos a fuertes 
presiones para declarar cuál de sus proyecciones es la que consi-
deran mejor o más probable. Las Naciones Unidas (Proyecto de prin-
cipios para les programas nacionales de proyecciones de población 
como ayuda a la planificación del desarrollo, E/CN.9/170, 27 de di-, 
ciembre de 1962), reconociendo esta demanda, recomiendan que "nor-
malmente bastarán para su publicación tres series de proyecciones: 
una,'alta', una 'media' y una 'baja'. Según este procedimiento, la 
proyección 'media1 corresponderá a las hipótesis que se consideren 
más probables en el futuro ...". Las proyecciones hechas de esta 
manera tienen, indudablemente, pretenciones de predicción. 
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Aparte de la preparación de los nuevas datas, otro aspecto del 
trabajo demográfico descriptiva realizado en las oficinas de gobierno, 
lo constituyen los infernos que a menudo se acompañan a la publicación 
de nuevos datos. Cabe destacar que en este caso Ir descripción no debe 
limitarse a un comentario que repita mecánicamente algunos de los datos 
que figuran en las tablas publicadas. En este tipo de trabajo descrip-
tivo, el elemento analítico se dirige hacia el establecimiento de las 
tendencias significativas y, cuando esto no es evidente por sí mismo, 
hacia una indicación de la naturaleza de su significación. Tanto en la 
preparación de los datos como en la descripción de los resultados, así 
como en todo el trabajo analítico, el principio básico es la distinción 
fundamental entre lo que es significativo y lo que no lo es, entre lo 
que es más importante y lo que es menos importante. 

2. El trabajo de diagnóstico consiste en señalar con precisión 
los síntomas y el grada de gravedad de algunos males sociales (tales cano 
la migración del campo a la ciudad, el aumento de la mortalidad, una fe-
cundidad excesivamente alta o demasiado baja, etc.), en analizar las 
causas probables en la medida en que éstas se relacionan con la población, 
y prescribir en seguida diversos remedios alternativos. Muy a menudo las 
prescripciones más útiles requieren un tipo da conocimiento de la diná-
mica de la situación que tenga gran utilidad, teórica. 

3« El trabajo de predicción consiste en las diversas proyecciones 
demográficas (población total per sexo y edad, población rural y urbana, 
población en edad escolar, población económicamente activa, etc. Véase 
Proyecto de principios para los programas nacionales de proyecciones de 
población como ayuda a la planificación del desarrollo, E / C N . 9 / 1 7 0 , op. 
cit.) necesarias para IJS programas de desarrollo económico y social. 
La elaboración de na lelos de proyección es una de los campos más llenos 
de peligros de la investigación demográfica, debido a que la capacidad 
para predecir constituyo una prueba poderosa de la validez del conoci-
miento teórica que se tenga de los fenómenos en estudio, A pesar de que 
se han ideado parcialmente procedimientos adecuados para algunas de estas 
proyecciones, hay abundante evidencia de que en ninguna de ellas el mé-
todo de proyección ha sida lo suficientemente perfeccionada para que se 
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le pueda aplicar mecánicamente con cierta garantía de exactitud. Los 
componentes elementales se han disociado al punto donde la población 
total se proyecta mejor proyectando los cambios de cada grupo de sexo 
y de edad y, más aún, donde cada grupo de sexo y de sexo y de edad se 
proyecta proyectando por separado sus cambios internos debidos a la 
fecundidad, a la mortalidad y a las migraciones. Aún queda por solucio-
nar el problema de saber cuál es la mejor forma de proyectar estos cam-
bios debidos a la fecundidad, a la mortalidad y a las migraciones, y 
cuál es la naturaleza de los componentes subyacentes de estas variables. 

c) Criterios de significación 

El avance del conocimiento científico, al igual que todo progreso 
humano, se basa en el esfuerzo colectivo y acumulativo de la raza humana. 
Las nuevas generaciones no necesiten empezar todo de nuevo desde el co-
mienzo, sino que pueden construir sobre las realizaciones de sus prede-
cesores y comenzar en el punto a que llegó la generación anterior. De 
la misma manera, el progreso científico se facilita mediante el inter-
cambio de información y de experiencias entre los hombres de ciencia de 
diversas partes del mundo. La situación no es diferente en.demografía. 
Es muy poco lo que el analista individual puede realizar si trabajo solo 
y aislado, sin saber lo que-los hombres de ciencia ya han realizado en 
el pasado y en el presente, ya sea en su propio país o en el extranjero, 
la apreciación del significado que tenga una'información particular de-
riva, por lo tanto, de la estimación de la relación que existe entre los 
datos y un amplio esfuerzo cooperativo por elevar los conocimientos. 
Existen tal vez dos medios principales para discernir los datos demográ-
ficos significativos. El analista demográfico estatal no puede darse el 
luje de ignorar ninguno. 

1. ' Tener familiaridad general tanto con las teorías, explicaciones 
e hipótesis de trabajo de la literatura sobre economía,, sociología o 
psicología' social que tengan relación con les aspectos demográficos del 
desarrollo económico y social, y con el grade en que estas teorías hayan 
sido comprobadas. Desde este punte de vista, los datos son significati-
vos si allegan alguna nueva evidencia en favor de algún aspecto contro-
vertido de determinado problema. 
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2. Tener conocimiento ele los tipos de información demográfica que 
que es útil para los gobiernos en la planificación del desarrollo social 
y económico, y en la solución de los problemas que surjan en el curso 
de estos programas, así como coaprender cabalmente por qué se requiere 
este tipo de información demográfica, son factores que prestarán una 
valiosa ayuda al analista, permitiéndole seleccionar rápidamente aquello 
que sea más importante en un conjunto de datos. (Para una lista de mu-
chas de las más importantes informaciones demográficas de este tipo, 
consultar Consideraciones Básicas sobre la Utilización de los Programas 
Nacionales de Análisis de los Datos de los Censas de Población en la 
Formulación de Planes y Políticas, ü/CN.9/173? 26 de noviembre de 1962). 

d) Procedimientos demográficos analíticos 

i) Da búsqueda de uniformidades. Ya sea en la preparación de las 
tabulaciones para, una investigación o un censo, o en el análisis de ta-
bulaciones ya preparadas, la atención del analista debe tender siempre a 
descubrir las tendencias y cambios significativos. Y siempre debe tra-
tarse de explicar por que la observación es significativa, la ausencia 
de diferenciales urbano-rurales en un país donde tales diferenciales han 
existido siempre, tendría importantes consecuencias para las proyecciones 
de población y exigiría un esfuerzo inmediato para explicar la desapari-
ción del diferencial, con el objeto de determinar si esto representó un 
cambio definido o sólo un fenómeno pasajero. Da significación teórica 

de un cambio estable sería enorme, por cuanto provocaría la revisión de 
muchas teorías sobre la fecundidad. 

ii) El uso de la hipótesis. Al planificar la información que haya 
de recogerse o las tabulaciones que hayan de hacerse en una encuesta o un 
censo, generalmente se puede aumentar la claridad del pensamiento y la 
eficiencia si se examina cuidadosamente el propósito de por lo menos las 
más importantes de las preguntas y tabulaciones propuestas. Es aconse-
jable que este examen tome la forma de especificación de hipótesis. ¿Qué 
resultado se espera de la tabulación? ¿Por qué se espera este resultado? 
¿Ouál será la utilidad o la significación del descubrimiento? 



P&s. no - 10 -

. iii) Las proyecciones. Las proyecciones cieno gráficas pueden 
hacerse mediante métodos no perfeccionados que exigen poca o ninguna 
destreza analítica. Tal vez el más sencillo de tales procedimientos 
es la extrapolación de tendencias pasadas. Sin embargo, en el caso 
de la mayoría de los fenómenos demográficos la simple extrapolación 
y otros métodos rápidos resultan muy poco satisfactorios cuando se 
dispone de dates para un período relativamente largo y cuando pueden 
observarse nítidamente irregularidades históricas. 

En principie, la labor de proyección equivale a una. función de 
predicción y pertenece a la etapa final y explicativa del desarrollo 
de una ciencia. Como tal, es altamente analítica. El procedimiento 
ideal de proyección es estudiar, las tendencias históricas observadas 
esforzándose por comprender tan a fondo la dinámica del fenómeno que 
se está proyectando que de este nodo los factores determinantes del 
pasado puedan identificarse y sus relaciones históricas puedan espe-
cificarse cuantitativamente mediante alguna fórmula o modelo matemá-
tico. Una vez legrado este, se necesita solamente especificar los 
valores proyectados de cada uno de los factores determinantes para que 
la proyección derive lógica y automáticamente del modelo. 

Para ser concretes, consideremos un ejemplo tomado del campo de 
la fecundidad. Un examen de la literatura pertinente revela que, a 
pesar de que se ha establecido que las variaciones de la fecundidad 
se relacionan con una amplia gama de factores de distinta clase, los 
demógrafos' están todavía lejos de comprender cabalmente los determi-
nantes básicos de los niveles de la fecundidad humana y las mecanismos 
mediante los cuales ejercen su influencia.' Por lo tanto, él' demógrafo 
•que deba proyectar las tasas de fecundidad según la edad en su propio 
país, tendrá que conformarse con algo que está lejos de lo perfecto. 
Deberá idear una fórmula de proyección que le permita alcanzar la ma-
yor precisión posible dentro de loe límites de tiempo y de recursos 
económicos de que disponga, y teniend ; en cuenta cuáles son los fac-
tores más importantes para los que se dispone de datos. 

El urbanismo y el nivel educativo, per ejemplo, sen acaso los 
factores más importantes para los cuales a menudo se puede obtener 
información. Un método de proyección ligeramente viciado consistiría 
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en suponer que Lis tasas de fecundidad urbana y rural por edad y según 
el nivel de educación, permanecerán constantes y que todas las varia-
ciones de las tasas nacionales por edad que se produzcan durante el 
período de proyección, derivarán de los cambios que se operen en la 
distribución de la población por zonas de residencia y por nivel de 
educación. Si se contara can un estudio comparativo detallado de las 
tendencias de la fecundidad en su país y en otros países semejantes, 
sería fácil introducir diversas sutilezas en el modelo. Lo que aquí 
se quiere decir es que existe una. necesidad imperiosa de analizar el 
asunto a la luz de toda las pruebas disponibles, o.ntes de proceder a 
hacer la proyección. Para medir la comprensión que acerca de la con-
ducta de un fenómeno puede tener un dem'grafo, na hay mejor prueba 
que su capacidad para proyectar el fenómeno con precisión. Y recí-
procamente, el intento serio de proyectar un fenómeno proporciona 
una base de aprendizaje sin paralelo para adquirir una comprensión 
íntima del asunto, por cuanto obliga, al analista a concentrar su a-
tención en las interrelaciones básicas de las fuerzas subyacentes. 

iv) Tipos de explicación. En la ciencia contemporánea el én-
fasis se ha estada desviando de la simple explicación de causa y e-
fecto» En primer lugar, los fenómenos por lo general son complejos 
y su conducta na puede relacionarse exclusivamente can una sala causa. 
Hoy se habla más de determinantes, de factores o de influencias, que 
de causas. Además, es ambiguo hablar de causa cuando un fenómeno pue-
de estar expuesto a diferentes tipos de causa simultáneamente. Los 
filósofos escolásticos de la Edad Media distinguían distintos tipos de 
causa, tales como causa final, causa formal, causa eficiente, etc. Un 
reciente estudio socio-psicológico sobre afición a las drogas ha sido 
capaz de identificar las factores que precipitan la afición, los fac-
tores que la mantienen, etc., que aperan en distintos momentos de un 
proceso evolutivo. 

El análisis funcional es un mótedo analítico que cada día ..se uti-
liza más en sociología y en demografía. El funcionalismo evita espe-
cificar Las causas y trata de canprender los fenómenos examinando sus 
requisitos funcionales. Por ejemplo, los niños en edad pre-escolar ne-
cesitan una atención continua, función que en nuestra sociedad, donde 
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la familia conyugal vive aparte de la familia compleja, realiza casi 
siempre la madre de los niños. Por esta razón, las madres de niños 
de certa edad no pueden ser económicamente activas fuera de sus casas 
a menos que otras personas realicen esa función (niñeras, jardines in-
fantiles, la familia completa, etc., o que la función se descuide y 
los niños no reciban la atención que necesitan. 

En caso de que se elevara la actividad económica entre las muje-
res jóvenes casadas, un análisis funcional del fenómeno exigiría una 
investigación de; a) qué alternativas funcionales pueden estar ejecu-
tando el papel de la madre; b) si acaso la función se está descuidan-
do, o c) si acaso la necesidad de la función ha disminuido debido a 
la disminución de le fecundidad'entre las mujeres recién casadas. Si 
la investigación revelara que la explicación funcional de la mayor ac-
tividad económica fue en realidad un aumento de les jardines infanti-
les, no se podría decir que el aumento de los jardines'infantiles fue 
la causa del aumento de La actividad económica, sino simplemente que 
lo primero hize posible lo segundo al reemplazar a la madre en el cum-
plimiento de su función. En este.case el análisis funcional no sólo 
ofrece mía explicación iras sutil, sino que le da también al analista 
un acceso sistemático a los datos. 

Otra ilustración interesante de una explicación funcional es la 
que, para explicar las diferencias en el nivel de la fecundidad, cen-
tra su atención en estas dos distintas funciones: l) dar a luz a los 
hijos, y 2) criar a los hijos, es decir, proporcionarles la alimenta-
ción, el abrigo, el vestuario, la educación, los cuidados médicos ade-
cuados, etc. los países de baja fecundidad constituyen el case típico 
en que la familia conyugal asume ambas funciones. Por otra parte, aun-
que por lo general no'se'dispone de dates precisos que apoyen este pun-
to, en la mayoría de los países de alta fecundidad la familia compleja 
desempeña, evidentemente, un pagel social de inusitada importancia. 
Aunque en estes países la función de dar a luz a les hijos está loca-
lizada, desde luego, en la faraLlia Conyugal, la responsabilidad de 
criarlos recae ampliamente y de -manera no muy clara en toda la familia 
compleja de la cual es parte la conyugal. El debilitamiento de la im-
portancia de la familia compleja y el consecuente descuido de sus 
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funciones de criar a los niños, se ofrece como una hipótesis de tra-
bajo para explicar, al menos parcialmente, la transición de una fecun-
didad alta a una fecundidad baja que normalmente se produce al desper-
tar del desarrolla económico. Bajo el sistem de familia compleja, 
cada familia conyugal compartía la responsabilidad por los niños de 
todas las familias conyugales que integraban la familia total, 'de ma-
nera que no existían casi motivos para que alguna, de las familias con-
yugales limitara su número de hijos. Por lo tanta, cuando la familia 
conyugal comenzó a asumir ambas funciones, adquirió los motivos para 
limitar el número de hijos y poder criar así adecuadamente los que tu-
viera. Siguiendo esta línea de razonamiento, algunas gobiernos moder-
nos, especialmente las- gobiernos europeos de 1a dóoada de 1930, han 
tratado de fomentar un nivel más alte de fecundidad mediante subsidios 
estatales, asignaciones familiares, programas de educación universal 
gratuita, jardines infantiles diurnos, etc., todo lo cual significa 
que el gobierno asume parte de las funciones que antes cumplía la fa-
milia conyugal en lo que se refiere a la crianza de los niños. 

5. Resumen 

1. Al igual que en otras ciencias, en el desarrollo y creci-
miento de la demografía pueden distinguirse tres pasos o etapas: la 
etapa tipológica, la descriptiva y la explicativa. Estas etapas no 
son independientes una de otra. El objetiv.. fundamental de la ciencia 
demográfica es la tercera etapa, vale uecir, la explicativa. Las dos 
primeras dependen de que se logre la explicación y la comprensión. Su 
interés es sólo instrumental, como pasos necesarias y preliminares que, 
según el grado de destreza can que sean ejecutados, puede o facilitar 
o impedir la llegada a la tercera etapa. 

A pesar de que el análisis es la operación particularmente propia 
de la etapa explicativa, Las etapas tipológica y descriptiva — e n vir-
tud de su subordinación a la explicativa— participan del carácter ana-
lítica de la explicación y lo adquieren también. Los conceptos, las 
variables, etc., elaberados en la etapa tipológica necesitan ser revi-
sados, ajustados y profundizados a la luz de la utilidad que presten a 
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la explicación. De la nisraa manera, en la etapa descriptiva las obser-
vaciones acumuladas con la ayuda de los instrumentos tipológicos deben 
clasificarse una y otra vez incansablemente, teniendo siempre en vista 
la perspectiva de descubrir nuevas tendencias que puedan tener una sig-
nificación explicativa. 

2. El análisis demográfico resultará impotente, en la mayoría de 
los casos, si se le deja depender principalmente del sentido común y de 
la agilidad inteléctual. A pesar de que el valor de estas des cualida-
des no debe desestimarse, la esencia del análisis reside en la capacidad 
para distinguir lo que es significativo de lo que no es significativo, y 
lo que es más importante de lo que es menos importante. Esta capacidad 
proviene del conocimiento de: 

a. la relación de datos particulares con él estado actual de la 
teoría demográfica, en lo que se refiere, en nuestro caso, desarrollo 
económico y social; y 

b, los tipos de datos que; son de mayor importancia para los pro-
gramas gubernamentales de desarrollo económico. 

A pesar de que tarde o temprano estos dos criterios de significa-
ción e importancia habrán de coincidir, sin dude, en la práctica surgirán 
muchos casos en que la demografía aplicada de las oficinas estatales di-
rija sus esfuerzos por caminos algo diferentes de los de la demografía 
teórica. Por esta razón, el analista demográfico necesita mantenerle 
informado sobre el desarrollo teórico y práctico do las ramas de su campo. 



p/44 - I ' Â G . H I 

BEUNIOE J5E TRABAJO SOBRE CELADE/RE/I/IO 
ENCASTAS COi'P'AÍE TIYAS EE 
HSCÜNDIDAI» EE LA AREICA L AT ETA 
S a 26 de julio de I963 
Santiago, Chile 

EXPERIJI5ÏÏT0S COBRE C/J1BIOS SOCIALES s 
LOS ESTUDIO • SOKES FECUNDIDAD EF EL CARIBE 

por 

J. Mayone Stycos Ph. D. 
Departamento Sociología y Antropología 

Universidad de Cornell 

(Traducción del artículo en ingle's 
''Experiments in Social Changes 
The Caribbean Fertility Studies") 

Santiago, Chile 
1963 



y44 - 116 

En el curso de la ultima década, se llevaron a cabo, en la región del 
Caribe dos importantes investigaciones sobre regulación de la fecundidad entre 
las clases de mas bajo in,greso: una en Puerto Rico y la otra en Jamaica. Son 
estas islas pequeñas que poseen características más o menos similares en cuanto 
a topografía, clima y tamaño de población. Históricamente han sido regiones 
agrícola-coloniales que han dependido en gran medida de la mano de obra propor-
cionada por esclavos africanos y que en la actualidad exhiben altas tasas de 
natalidad y bajas tasas de mortalidad. Su tamaño reducido, su homogeneidad 
cultural interna y su posicio'n demográfica hacen de ellas laboratorios ideales 
.para la investigación. Aun más, si bien estas islas son lo suficientemente 
similares para que toda comparación sea significativa, desde el punto de vista 
cultural son lo bastante distintas (lo español frente a. lo británico) como 
para hacer comparaciones fructíferas. Cada investigación significo un plan de 
tres etapas, que comprendía desde te'cnicas y conceptos relativamente amplios 
generales hasta métodos experimentales altamente refinados, y desde preocupa-
ciones teo'ricas hasta aspectos prácticos. 

Etapa exploratoria. Se sometieron a entrevistes, que duraron de dos a « 
seis horas, 72 parejas rurales y urbanas en Puerto Rico y 99 esposas rurales y 
urbanas, me's una subaruestra de 53 maridos, en Jamaica. De estas investigaciones 
experimentales resultaron dos volúmenes.^' 

Etapa de verificación. Tomando como base los resultados de las investi-
gaciones exploratorias se realizaron encuestas más amplias, utilizando entre-
vistas más breves y preguntas más adecuadas para el análisis estadístico. En 
Jamaice, se tomo una muestra al azar que incluyo 1 4-00 mujeres casadas, rurales 
y urbanas. En Puerto Rico se utilizo una muestre igualmente representativa de 
jefes de hogar que fueron interrogadas sobre el conocimiento y uso del control 
de la natalidad, pero la entrevista propiamente tal se hizo con 868 esposas y 
322 maridos, elegidos de los registros de pacientes de centros de salud y 
clínicas de pre-maternidad de la isla. 

1/ J. M. Stucosv. Family and Fertility in Puerto Rico (Hsw York;. Columbia 
ITniversity Press, 1955"). J. Blaíce. en colaboración con J. M, Stycos y 
K. Davis?, Family S truc ture in Jamaica; 'The Social Context of 
Heproduction (Glecoes? Free Press, 1 9 6 2 ) , 
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Etapa experimental.. Con el objeto de apreciar hasta opte punto los métodos 
educativos influyan en el conocimiento, las actitudes y la conducta en materia de 
planificación de la familia, se establecieron procedimientos experimentales. Se so> 
metió' a distintos tratamientos educativos a. grupos similares o experiment alíñente 
variados,coma?rondose luego los resultados con los grupos de control no sometidos 
a dicho tratamiento. 

Además de las entrevistas previas, a los pacientes de Jamaica se les entrevi: 
to nuevamente al cabo de seis semanas, un año y tres años despues del tratamiento. 
En Puerto Rico, so entrevisto' nuevamente a. los gramos seis semanas y un año despues 
En esta isla, se consideraron en forma especial folletos y técnicas de discusión ei 
grupo, así como distintos programas educativos. En Jamaica se agrego la visita pe: 
sonal como una tercera, te'cnica educativa, pero el contenido fue en general identici 
en todos los grupos afectos al tratamiento. Se ha publicado un volumen con los re-
sultados de la. verificación y da las etapas experimentales en Puerto Riccr^y esta' 
en preparación un informe similar sobre Jamaica,^ 

Por último, con el objeto de establecer una especie de linea, de base se ha 
elegido recientemente una tercera región de investigación experimental; la isla de 
Haití, en donde existen niveles de analfabetismo y pobreza muy superiores a los de 
las otras dos islas. En este caso se utilizan técnicas de investigación totalmente 
diferentes en ana. aldea rural, que combinan el método de observación participante 
con el de tests coordinarios 

De acuerdo con estos diversos estudios para ama efectiva regulación de la na-
talidad, se pueden señalar tres condiciones necesarias y otras tres que la facilita: 

1. Condiciones necesaairs para la. limitación de la familia 
i) Eines o valores que explícitamente favorecer, une familia menos numerosa 

de la que se constituye normalmente sin control, 
ii) Conocimiento de los medios disponibles para limitar la familia, 

iii) Aceptación de los medios conocidos. 

2/ R. Kill $ J.Ii.otycosf y K.E.Backs The Family and Population Control (Chapel 
Hills University of'aorta, Carolina Press, 1959T^ 
Para un informe preliminar, vease la obra de J.E.Stycos y K.U.Backs Prospect 
for Family Reduction; The Jamaican Family Life Project (The Conservation -
Foundation, 19577* Vease también el trabajo de Stycos y Back; The Survey 
Under Unusual Conditions?. The Jamaica Fertility Investigation (Ithaca; 
Society for Applied Anthropology, 1959). 

.4/ El presente informe lleva lea. firma de su autor por ser el la única persona q 
participo en todos los estudios a que se refiere. Sin embargo, debo expresa 
mi reconocimiento a mis colegas Eeuben Hill y Kurt Back en Puerto Rico; Judi 
Blake and. Eingsley Davis en Jamaica, Etapa 1; Kurt Back y Don Mills en Jacrai 
Etapas 2 y 3, a quienes debo mucho de este trabajo y de las ideas que en e'l 
exponen. El trabajo experimental en Haití lo dixiae un graduado en antropol 
gi'a de la Univursidad de Cornell, Yíilliam Nibbling. Las conclusiones & que 
cur se arriba no representan necesariamente los puntos de vistas de mis cois 
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Se puede ver que cada una de es-tas condiciones varía sobre la base de un 
continuum, y que tanto a los individuos como a las sociedades se les podrá 
ubicar en alguna de estes tres medidas, Tjl modelo, en apariencia simule,se. 
cómplice, por el hecho de que diferentes combinaciones de factores teóricamente 
podrían producir una conducta que lleve a la limitación de la familia, y además, 
por el hecho de que estos factores están probablemente ligados entre sí. Por 
ejemplo, aun cuando no se conozcan las formas comunes de contracepcion, si los 
fines fueran lo suficientemente intensos, tanto los individuos como los grupos 
podrían recurrir al infanticidio o a la abstinencia sexual, te'cnicas conocidas 
por todos pero generalmente desaprobadas. 

Por otra parte, un método simple tan comúnmente aceptado como el ingerir 
una pastilla, sobre todo si tiene buen sabor, podría emplearse con facilidad, 
aun cuando la motivación fuere marcadamente de'bil. Aún más, en tanto que una 
buena motivación pudiera llevar a una búsqueda de informaciones, el impartir 
conocimientos podría apresurar una motivación entre gente que conoce.muy pocos 
medios de control. 

bebido a que las poblaciones de las zonas subdesarrolladas tienden hacia 
el extremo negativo del continuum sobre el cual se basan nuestras tres condi-
ciones necesarias, hemos agregado tres condiciones que "facilitan" y hacen más 
probable la adopción de me'todos de limitación de la familia. 

Condiciones que facilitan la limitación, de la familia 

a ) Distribución de los medios ./ 
Mientras métodos teles como el "coitus interruptus", la abstinencia 

sexual, y hasta cierto punto, el aborto y el método rítmico, están teóricamente 
al alcance de. todo individuo en cualquier sociedad, el acceso a te'cnicas mecánicas, 
químicas''y quirúrgjic-.s varíe, onormenente de una sociedad a otre. y aún entre las 
clases y los grupos socie-les de vina determinada sociedad. 

Presumiblemente, mientras menor see. el acceso que se tenga a estas técnicas, 
mayor será la motivación que se necesitará para poder iniciar y mantener una 
efectiva planificación de la familia. 

Til) Crj<r.;; J zac'J ór-, social " . 

Aun cuando cualesquiera características de la organización social 
pueden facilitar o impedir la'adopción de me'todos de control de la familia, 
nos referiremos aquí especialmente al problema de hasta que' p;mto podre' la 
estructura familiar permitir la adquisición y el goce común, de objetivos y 
conocimientos que los miembros de ella posean individualmente. 
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El grado de segregador, de los sexos tanto dentro como fuera del hogar, 
y las modalidades de dominio dentro de la casa^ la estabilidad de los lazos 
conyugs.les, las normas que ri.jan en la discusión entre ambos sexos de asuntos 
íntimos y, finalmente, la articulación de la familia con otras instituciones 
sociales, entan aspectos relevantes en la adopcion y persistencia de las 
prácticas relativas a la planificación de la familia. 

c) Relieve 
Nos referiremos aquí a la prioridad de que gosa la familia...de tamaño 

limitado dentro de una escala de valores. Podría ocurrir- que una alta priori-
dad fuera una condición necesaria. Pero aun cuando esto sea lo común, es plau-
sible de que aun dentro de una población en la cual la limitación de la familia 
tenga muy poco relieve, podrían adoptarse métodos de control tales como la este-
rilización reversible, inyecciones periódicas o tabletas orales. 

Con el objeto de presentar nuestra investigación en el Cariba en forma 
sumaria, emplearemos los signos convencionales +, 0, y +0 (que indicaría una 
posición intermedia o combinada) para cada una de las seis condiciones tal como 
aparecen en las tres comunidades estudiadas. Como podra verse a continuación, 
la aldea haitiana queda en uno de los extremos de la escala, y Puerto Rico en 
el otro. Sin embargo, mientras que Haití se aproxima a los límites teóricos en 
una dirección, Puerto Pico queda lejos de alcanzar estos límites en la otra 
dirección. 

Haití Jamaica Puerto Rico 
Eines VJ + + 

Conocimiento 0 +0 + 

Aceptación o KJ +0 + 0 
Distribución 0 4-0 + 

P'ac i 1 idade 3 organi zat ivas "í 0 0 
Relieve îv kJ 0 0 
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3* Jamaica 

Casi no hay duda de que las mujeres de Jamaica, por regla general, 
prefieren familias- reducidas. Cuando se les pregunto' a las 1 400 mujeres 
cuántos.hijos -les gastaría tener si volvieran a vivir, el 76 por ciento 
indico' que cuatro o menos, y solamente un número ínfimo contesto' de que 
esto dependía de Dios, o que no les importaba mayormente. Además, al pre-
guntárseles si querían tener más hijos, un 80 por ciento de aquellas con 
cuatro o cinco hijos y un 84 por ciento con seis o mas, respondieron nega-
tivamente c 

llueve de cada 10 mujeres afirmaron que ellas creían que había "gente 
que se las arregla para no tener demasiados hijos", sugiriendo con esto 
que la población tiene conocimiento de que es-posible la intervención humana 
en el proceso de la fecundidad. Sin embargo, cuando se trata de especificar 
los medios que .pueden emplearse, queda al descubierto que existe un conoci-
miento inadecuado. Por ejemplo, un 16 por ciento de las mujeres de zonas 
urbanas y un 40 por ciento de las de zonas rurales no pudieron nombrar nin-
gún método de limitación de la natalidad. Entre aquellas que pudieron hacerlo,, 
un quinto de las respuestas fueron vagas o se referían a técnicas de magia. 
Aun cuando se registre mayor reconocimiento de los me'todos d.escritos o men-
cionados por el encuestador, todavía ocurre que apenas un tercio de las mujeres 
rurales (en cambio, 73 per ciento d.e las mujeres urbanas) demuestra tener buen 
conocimiento por lo menos del método más ampliamente difundidos el condón. 
Ningún mótodo propio de la mujer lo conoce bien más de un 10 por ciento de las 
mujeres de las zonas rurales. 

La ignorancia de las te'cnicas se debe en parte a la falta de servicios 
anticonceptivos. Hay una sola clínica particular para toda la ciudad de 
Kingston, y solamente una parrequia ha organizado une, red de clínicas rurales. 

Las actitudes frente a la limitación de la natalidad son de diversa 
índole. Una pregunta directa que requiere, aprobación o desaprobación cuenta 
con la aprobación de la mitad y la desaprobación de un poco más de un tercio 5 
el resto se muestra indeciso o ambiguo. De que esto se debs, en parte a 
desconocimiento de la regulación de la natalidad y, también, a las connotaciones 
desfavorables del termino mismo, lo indiciaría el hecho de que, al preguntárseles 
si aceptarían tomar una pildora al mes para evitar "hacer un bebe", el 70 por 
ciento respondió afirmativamente. Aún más, mientras mayor es el conocimiento 
de los métodos específicos de control, más positivas son las actitudes. 
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Desde el punto de vista de la organisación familiar, las relaciones 
conyugales son probablemente mas igualitarias que en las sociedades latinas, 
y la cultura ofrece menos restricciones para la discusión de temas sexuales 
entre marido y mujer, En este sentido, la organización social favorece la 
planificación y la responsabilidad conjuntas en materia de limitación de la 
familia, Perc en un aentida mes importante, esta misma estructura, tiende a 
inhibir 1«.-. fecundidad y su limitación, En Jamaica, cerca de los tres cuartos 
de los nacimientos tienen lugar fuera de matrimonio, como resultado a la vez 
de la costumbre y de relaciones sexuales relativamente transitorias que podrían 
denominarse 'ale paso". Er nuestra muestra, el 29 por ciento de las mujeres 
estaban casadas; el 44 por ciento convivía en uniones consensúales s y un 27 
por ciento tenía relaciones "de paso''» Las relaciones ilegales son may ines-
tables. / sí,' el 50 po"¿ ciemto de las mujeres de 35 a 40 años había tenido 
tres o más uniones, y solamente un cuarto Pabia tenido una, sola unión. Debido 
en gran parte a que entre una unión y otra generalmente no hay ocasiones de 
contacto sexual, la mujer media muestra una fecundidad mucho menor que en el 
caso de uniones estables. Memas, los motivos para limitar la familia son más 
fuertes entre las parejas no casadas, ya que en esta situación la mujer alberga 
ciertos temores de dar a luz un hijo ilegítimo, mientras que la mujer casada 
piensa que el tener hijos es propio de su estado social. Por lo tanto, los 
motivos para, limitar la familia están en relación inversa al grado de estabi-
lidad de la relación» 

Sin embargo, esta clase de motivos se refiere a las mujeres, A los 
hombres les interesa menos el problema de la limitación de la familia, especial-
mente cuando las relaciones acusan, la máxima inestabilidad. En parte, esto se 
debe a que el hombre puede, en forma relativamente fácil, eludir por simple 
deserción la obligación de mantener al hijo. 

En consecuencia, aun cuando la. situación es compleja, le hemos asignado 
un valor cero a la organización de la familia, ya que la naturaleza fluida de 
las uniones crea motivos tan diversos en el hombre y en la mujer que general-
mente la acción se inhibe. 

El hecho de que solamente un 38 por ciento de las mujeres declare que 
han tenido alguna vez discusiones con sus maridos acerca del número de hijos 
que quisieran tener, nos indica la falta de relieve de este aspecto. Aun 
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entre aquellas que han tenido 5 c cas partos ( 7 mas de 80 por ciento de e'stas 
no desea tener más hijos)} solamente un 32 por ciento ha discutido el problema. 
Las mujeres que no desean tener más hijos no muestran mayor predisposición a 
discutir su problema que las otras que sí lo desean. 

Es obvio que se hace difícil que este aspecto se destaque más si sólo 
existe un vago conocimiento de los medios que contribuyen a resolver el problema. 
En relación con esto, es interesente anotar que existe una correlación positiva 
entre el conocimiento de la limitación d.e la natalidad y le. discusión de las 
preferencias en cuanto al numero de hijos. 

Teniendo presente el conocimiento inadecuado, la precaria organización 
de la familia y el escaso relieve que alcanza, el problema de su limitación, no 
nos sorprende de que solaraente un 7 por ciento de las mujeres rurales y un 17 
por ciento de les urbanas hayan practicado en alguna ocasión algún método anti-
conceptivo . 

Es de Ínteres anotar que le.s tasas de natalidad kan aumentado constante-
mente en Jar.ie.ica en estos últimos anos. Mientras el número de nacimientos por 
cada mil habitantes era sólo de 31 en la segunda mitad de la decada 1940-1950, 
aumentó a 55 durante los 5 anos siguientes, a 38 1955 a 1960, y a 42»7 en 
1960. 

4« Puerto Eico 

Las mujeres portorriqueñas prefieren familias reducidas. Más de tres 
cuartos de las mujeres se pronunciaron a favor de 3 hijos o menos. Al pregun-
társeles si querían me's hijos, menos de un 5 per ciento expresó indiferencia o 
que era asunto de Dios, y despues de 3 o 4 hijos vivos, aproximadamente 9 de 10 
no desean más. 

Los portorriqueños conocen relativamente bien el control de la natalidad. 
Un quinto de las mujeres rurales sin instrucción conocen 6 o 7 métodos. Los 
campesinos sin educación conocen por termino medio 3-3 métodos. Entre los más 
conocidos se encuentren, el condón y la esterilización; y entre los menos cono-
cidos, el diafragme, y la jalea. Aun aceros, de estos vil timos sorprende el cono-
cimiento-que se tiene. Una cuarta parte de todos los jefes de familia y un 17 
por ciento entre los jefes de familias rurales sin educación conocían el diafragmar 
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Las actitudes frente a la regulación de la natalidad sor, en general, 
favorables. Al preguntarse "¿Quienes tienen derecho a regular la natalidad?", 
sólo el 15 por cierto de las mujeres respondió que nadie;, o solamente los de 
salud precaria. Dos tercios expresaron que estaban dispuestas a aconsejar a 
sus hijas con respecto a este problema, y un 85 por ciento de los que jamás 
habían empleado ningún, método dij'- que ingerirían una pildora anticonceptiva 
si es que la tuvieran a msno. 

Hasta cierto punto, el mejor conocimiento y las actitudes positivas de 
los portorriqueños se deben al techo de que durarte estas dos ultimas decadas 
una extensa cfntidad de medios anticonceptivos se ha puesto a disposición de . 
la gente a través de 160 clínicas estatales. Se han ofrecido asimismo facili-
dades para la esterilización cíe la mujer, tanto en los hospitales públicos como 
en los particulares. En verdad, en materia de facilidades clínicas, Puerto Rico 
ocupa un lugar de avanzada entre los países del mando. 

A pesar de esto, las clínicas jamás se han empleado intensamente, y 
cuando se preguntó donde podrían sus esposas conseguir materiales anticoncepti-

/ 

vos en forma gratuita, solo el 22 por ciento de los varones rurales sin educa-
ción pudo contestar (la proporción sabe ?. casi 70 entre los que poseen alguna 
instrucción secundaria). Aunque el 41 por ciento haya empleado un método en al-
guna oportunidad, sólo un 19 por ciento de la muestra nacional había usado al-
guna vez métodos mecánicos o químicos. De entre loa que han recurrido a la limita-
ción do 1.'. n t'"lid-' d,un oaarto h«, empleado la' osierf.lnciiaci.-S. ú&icoa.en.te. m.clujíendo 12 
esterilización, alrededor ¿e un tercio utiliza en la actualidad alguna forma de-
limitación de la natalidad. El empleo de método? no quirúrgicos tiende a ser 
esporádico y efímero. 

Por consiguiente, a pesar del deseo de tener familias pequeñas, del rela-
tivamente buen conocimiento de los métodos, de las actitudes favorables y, fi-
nalmente, de un excelente sistema, público de clínicas, la limitación de la fa-
milia no ha "candido" aún en la misma medida que en la sociedad industrio! 
moderna» Es de presumir que esto sea cuestión de "tiempo". Sin embargo, hay 
razones para creer que la brecha, existente entre las facilidades disponibles y 
la adapción, ele prácticas anticonceptivas, se deba en gran ps.rte a la falta de 
una organización familiar que lleve a una. efectiva, planificación de la familia, 
y además, al relativamente poco relieve que alcanza este problema de la planifi-
cación de la familia en la mayoría de los hogares portorriqueños. 



Es poco frecuente que las parejas portorriqueñas discutan cuestiones 
relativas al control de la natalidad, lo que se debe en parte a los tabús 
que rigen en cuanto a la discusión de temas íntimos. Surgen por lo menos dos 
consecuencias. En primer lugar, a falta- de comunicación efectiva, cada miembro 
de la pareja hace sus propias presunciones respecto a su compañero de acuerdo 
con los estereotipos culturales. En cultures estáticas, tal mecanismo podrá 
ser satisfactorio, poro en una sociedad en rápida evolución, estos estereotipos 
no concuerdan con la realidad. Por ejemplo, de acuerdo con nuestras investiga-
ciones, los maridos les atribuyen a sus mujeres más modestia (ideal cultural) 
de la que realmente poseen. Por su parte, las esposas atribuyen a sus maridos 
un sentido de le, virilidad y xai deseo de tener hijos mayores de lo que realmente 
corresponde. 

En segundo lugar, el conocimiento de métodos anticonceptivos no se com-
parte. Así, mientras casi y varones de 10 conocían medidas anticonceptivas 
antes del matrimonio, más del 40 por ciento de las mujeres vinieron a conocer 
un primer método luego de un segundo embarazo. Comparando más de 300 parejas, 
sólo en una quinta parte el marido y le mujer conocían el mismo número de 
métodos. En resumen, ni el conocimiento ni tampoco las actitudes positivas de 
los portorriqueños contribuyen mayormente a modificar la conducta, debido a que 
no eniste intercambio dentro del grupo y, en particular, dentro de la relacio'n 
conyugal< 

Quizás otra, razón la constituya el escaso relieve que, todo este asunto 
de la planificación de la familia tiene todavía para los portorriqueños. 
Aun cuando la limitación de la natalidad es a la vez posible y permisible, 
dentro del ámbito cultural, no se encuentra culturalmente prescritas Asi„e 
pesar de que existen facilidades y de que las actitudes generalmente son favo-
rables, no hay presión institucional, o por lo menos estímulo para usar tales 
facilidades» Y aun cuando los portorriqueños por lo general prefieren familias 
reducidas, ciertos valores culturales destacan todo lo contrario. Resultado de 
esto es que encontramos una alta proporción que este' de acuerdo con el principio 

¿/ Veas© B&ck, K.b". 5 ílill, E.} y Stycos, J.í.1.5 "Popxilation Control in 
Puerto Rico. The Formal ana Informal Fra:uework". I-are and Contemporary 
Probiems, I96O, 



- 10 A/44 _ píe. 125 

que favorece las familias pequeñas, pero que también aprueba exactamente lo 
contrario. Sin un fuerte apoyo institucional, la cuestión no se destaca sin 
una presión individué! específica» Tal presión ocurre sólo cuando la pareja 
ha tenido varios hijos. En aquellas familie.s cuyo jefe pasa de los 40 y ha 
solido usar alguna. medida de control, esto se vino a hacer después de un pro-
medio de 3,6 embarazos entre aquellos con menos de 9 años de instrucción, y 
despues de 2.9 para aquellos con 9 o mas. Pero sin experiencia previa en mate-
ria de limitación de la natalidad y sin aooyo institucional, las prácticas 
contraceptivas tienden a ser esporádicas, ineficaces y, por ende, de corta du-
ración. Así se explica la insólita poptilaridad de la esterilización de la 
mujer en Puerto Rico 3 pero en su gran mayoría, estos casos ocurren pasado el 
momento en que podrían afectar marcadamente la tasa de natalidad. En una 
muestra nacional de hogares, se encontró aue en un 16 por cierto las mujeres es-
taban esterilizadas, y esto representaba la mitad de todos los métodos empleados 
comúnmente. Las mujeres esterilizadas que han estado casadas más da 10 anos, 
habían tenido un promedio de 6.6 embarazos en su última unión. Cerca, de la mi-
tad de las mujeres esterilizadas habían tenido experiencia, anticonceptiva ante-
rior. La falta de relieve suficiente lleva a una iniciación tardía, lo que a su 
vez produce la necesidad de utilizar métodos fáciles y seguros. 

A pesar de las dificixltad.es, no debemos ignorar el hecho de qu.e en Puerto 
Rico la tasa de natalidad ha descendido notablemente durante las dos últimas 
decadas. En el período 1945-50 se registró un promedio de 41 nacimientos por 
mil. Entre I95O y 1955 el promedio bajó a 37; entre 1955 y I96O, a 345 y en 
1961 llegó a 31, lo que en total representa casi un 25$ por ciento de perdida, 
ífo se sabe hasta que' punto puede atribuirse este descenso a la constante emigra-
ción de portorriqueños en edad reproductiva. Probablemente, la baja se deba 
tanto a la emigración como a una efectiva limitación de la familia,. En Puerto 
Rico, por lo tanto, la situación ofrece marcado contraste con Jamaica. 

5• Programas experimentales, 

Por medio de nuestros programas experimentales es posible conocer hasta 
que punto las técnicas educativas podrán precipitar una conducta favorable a la 
anticoncepción en poblaciones más o menos "prepararlas", como las de Puerto Rico 
y Jamaica.. En ambos casos los programas alcanzaron notable éxito, si se consi-
dera el corto tiempo de aplicación. En Puerto Rico, el 42 por ciento de aquellos 
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a quienes se entregaron folletos y el 31 por ciento de quienes habían asistido 
a reuniones de grupo habían utilizado métodos anticonceptivos seis semanas des-
pues del tratamiento. Aunque en Jamaica el impacto fue considerablemente menor 
a le.í: seis eeiwn 3 de .instrucción, el cebo de 9 meses el 40 per ciento en la 
zona urbana y el 21 por cié ,to de 1? rural habían recurrido ia le. limitación de 
la nrtalidad. De estos estudies es posible deducir varias conclusiones generales. 
1. hatos cortos progromus instructivos aceleran eficazmente la formación do 
actitudes favorables 3, Ir. contrece^ción en une, apreciable minería, pero no logran 
mantenerles» .De aquellos que iniciaron tratamientos anticonceptivos en Puerto 
Rico seis semanas desunes del período de instrucción, casi la mitad interrumpie-
ron su practica un año después. En Jamaica, al cabe de un año abandonaron las 
prácticas un quinto de la población urbana y casi un. tercio de la rural. 

2, Casi cualquier estímulo que pueda destacar le. cuestión y la haga suscepti-
ble de aprobación por parte de gruñes respetados, logrará precipitar el uso entre 
la minoría que se encuentra psicológicamente preparada. Dos Hechos justifican 
este, conclusión? 
a) Los folletos son casi tan eficaces cono la instrucción intensiva en grupo 
o en forma individual. En Jamaica, ninguna de los tres métodos tuvo mayor 
e'xito que otros, y en Puerto dice, el folleto demostró ligera superioridad sobre 
el método de gruñe en la iniciación de practicas anticonceptivas. 

b) Inclusive los grupos de control respondieron en forma positiva., probable-
mente corno consecuencia de la sola entrevista. En Puerto Rico, una cuarta parte 
del grupo de control, y en Jamaica, un quinto, espesaron a practicar la limita-
ción de le natalidad después de una o dos entrevistas. A pesar de la objetivi-
dad. de la entrevista, seis de cada diez mujeres del grupo de control portorri-
queño {frente a 8-de cade, diez en los grupos en tratamiento), expresaron que la 
entrevista les había sido provechosa, y de estos, un cuarto afirmó que habían 
aprendido los métodos de control de natalidad, y eesi la mitad declaró que la 
entrevista les había llevado a pensar en tener una familia reducida. Los en-
cue3tadores erar, personas do clase medie., bien educados, mientras que los encues-
tados eran de escasa instrucción y baja extracción social. Creemos que el mero 
hecho de que tales "autoridades*1 se preocuparen de hacer preguntas acerca del 
tamaño de le familia y de la limitación de la natalidad,- le dio mayor realce 
al asunto y le presto apoyo institucional. 
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3. Para crear ana conducía ameiconceptiva prolongada, y 'uisá llegar al amplio 
y dificil núcleo contra! ;;ue no acusa reacción, deberán intensificcrse los progra-
mas tipo. A este respecto, es de Ínteres Pacer rotar - no aun cuajado en Puerto 
Pico los folletos demostraron tener ligeramente más eficacia para conseguir que 
las familias empezaran a emplear medios de control, las reuniones en grupo fueron 
más eficaces en cuanto a mantener estas prácticas m m vez iniciadas. En Jamaica» 
el meted:o de reuniones tuvo mayor éxito en. los casos inicieImente bien predis-
puestos, pero en los demás, ningún método sobresalió en er.pecic 1. 

¿í'ué conclusiones prácticas se derivan de estos datos? 

1. 21 metorí al formado por folletos tiene mucho más eficacia de lo ojie se su-
ponía anteriormente en poblaciones con cierto grado de alfabetización y predis-
posición a la liea.ta.cion de la familia. En realidad ese material es particular-
mente eficaz en esas poblaciones, ya cae no están saturadas de otros medios im-
presos. Sn Puerto Pico, el 63 por ciento de las mujeres que recibieron folletos 
informaron haberlos leído, y las pruebas de verificación mostraron ampliamente 
la validez de esta afirmación. En Jamaica, tochas las mujeres urbanas, y ocho de 
cada nueve mujeres ratéales informaaaon haberlos leído. Casi la. totalidad, del 
resto dijo que alguien se los había leído. 

2. Las reuniones de grupo, fuera, del giran gasto de tiempo, de personal y de 
dinero, tienen la gran desventaja de ano solo logran atraer a las personas mas 
intensamente motivadas. En Puerto Eico, a rasar de todos los esfuerzos para 
asegurarse la asistencia, solo un 16 por ciento de las mujeres y un 8 par ciento 
de los hombres asistieren a laa traes reuniones. 31 59 por ciento de las mujeres 
y el 40 por ciento de los hombres asistieron a por lo menos una de ollas. Sn 
Jamaica, donde sólo se llevó a efecto una reunió'^, asistió el 46 por ciento de 
todos loa invitados. Creo ruó estas licitaciones pued.ua convertirse on ventajas. 
Es fácil distribuir folletos antro toda la población. Laa reuniones deben reser-
varse únicamente para los líderes do la opinión de la commaidad, para los que 
están altamente motivados y, per ultime, para los que ya practican la oraitracen» 
ción. De esta manera, las reuniones tendrían un doble propósitoj mantener 7 

vigorizar, mediante el apoyo concreto del grumo y de la institución, loa motivos 
y la conducta de ios que ya practican procedimientos anticonceptivos; y íor-ar -ana 
"élite" pequeña, pero altamente motivada, que sirviese para' estimular a otros 
miembroa de la comunidad mediente el contacto personal. 
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3. ffo sálenos eué medida, si es que la hay, podría ser eficaz para uotivar 
ese duro núcleo que no ha respondido a ninguno de nuestros procedimientos edu-
cativos. líe ha surtido efecto ni el sistema de visitas repetidas. Ante la 
carencia de mayor investigación, roeemendaría dos maneras principales y una 
secundaria de actuar.' Primero, tratar de llegar a ese grupo por medio de ma~ . 
terial escritos segundo, rae en lo posible, tal material insista en la esteri-
lización, el aborto, el'coitus interruptus" y las tabletas erales. En general, 
sin embargo, debería ignorarse en forma explícita el grupo que incluye de la 
i-iitad a loe tros cuartos de las poblaciones, para destinar loe esfuerzos prin-
cipales a los líderes de la opinión y a los "líderes de la anticoncepción". 

6, Haití 

Ilustra, vividamente la inmensidad y la impracticabilidad de otras alter-
nativas el caso de Haití, cuya cultura hizo cae le asignáremos "O1' a cada una 
de las seis condiciones necesarias para la licitación de la familia. La comu-
nidad ruó se eligió para el estudie es une, aldea x"oral de cerca de 350 fami-
lias, ubicada a unas 75 millas de la capital Port-au-Prince, Yirtualmente la 
población entera 3e dedica a trabajos agrícolas. Do un censo ele la población, 
tomamos una muestra de un 10 por cieabo de hogares, y entrevistamos, toda vez 
que fue posible, a maride y mujer. La, presente muestra de foO oncuestaáos in-
cluye 28 y 32 mujeres. De ellos, poco meno? de la ^itad no habían asistido 
jame's a la escuela,; una cuarta narte había tenido entre uno y seis años de 
instrucción, y el resto, náe do seie años. 

En lo que fue posible- detorsoinar, no existe ningún ideal cultural con 
respecto al número deseable de hijos. A la pregunta ¿Cual .sería para Ud. el 
número ideal de hijos -'ue debiera tener una persona do su condición?", el 10 
por ciento no pudo contestar y otro. 75 per ciento respondió que dependía de 
le, voluntad, absoluta de Idos, has siguientes fueron respuestas comunes?, 

"Estaría feliz de tener diez M,jo3 si 'Dios me ios diera, pero me conten-
taría con tres si Dios me diera tres1', 

"Si tengo dios daré gracias. Si El me da sólo cuatro o cinco, daré' 
gracias también, y si El no me de, ninoune, daré gracias". 
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huera Ce que no paveco haber niru au a. norma acerca del ta¿uc?ío ideal de la 
familia, ei concepto mismo de tamv -"o diferoncif1 de casta no tiene casi ninguna 
fuerza. Con el objete de comprobar su fuerza-, se mostraron cuatro series de 
dos fotografías de familias haitianas de clase baja, con diferente número de 
hijos (tres o seis) y diferente situación económica, (muy pobres o moderadamente 
pobres), En caída caso se nidio a la persona, entrevistada que marcara las dife-
rencias entre laa dos fotografían. En cada una de las cuatro series de dos, 
una foto correspondía a m a familia con tres hijos y la otra a m a con seis. 

Nadie pucha señalar la diferencia, de tararee en las cuatro serias, y nadie 
tampoco c-n tres de las cuatro. Un ocho por ciento observó la diferencia en 
dos de laa cuatro comparaciones - un 4'C por ciento notó el tamaño en una cola 
serie, y poco más de la mitad no notó en absoluto la diferencia, de tamaño^de 
las familias en ninguna de las cuatro comnaraciones. 

Cuando se lea preguntó cuál hombro o mujer les gustaría ser cu cada, una 
de las cuatro comparaciones, de un 17 a un 25 por ciento no supo elegir. Del 
rosto la man alta preferencia ^or la familia reducida ocurre cu: nao ésta es 
relativamente acomodada y la f'milia na-.-.rosa muy robre. .aun en este caso, 
golo.-la aitad eligió la familia roqueña.. Ciando ambas familias eran pobres, 
un 62 por cierta favoreció' a laa más numerosas, '•.-•n loa otras dos ejemplos 
(amibas familias acomodrdas. la fa.milia -̂ ecnioña nobra, la grande acomodada), 
en forma abrumadora prefirieron la familia numerosa, "'ero no en razón de su 
tamaño. Solamente una. cuarta aarte de ^nufollc? ana prefirieron la familia, 
numerosa mencionaron ¿1 trei-r̂ o, danda el reato variadaa razonog para, explicar 
su preferencia. En sum", para la mayoría de los miembros de esta muestra el 
tamaño de la familir vírtualmonte cancce de importancia. 

Eo sorprende ene un 72 per ciento de las nersonas interrogadas respondiese 
que depende do Eios o del azar ei que una. fcjrdlia tonga pocos hijos y otra 
muchos. Y al pregunta-asóles esaecíf^ cemente si era posible que ur-a familia 
pudiera hacor algo parra regular el número, el 65 por ciento contestó negativa-
: iente, y el 10 por ciento declaró que no lo sabía. 

La siguiente --are{anata suministra otra clave pura entender la situación 
en Haití; "¿A que se debe que uaa familia tenga mejor posición que etra?n El 
7 por cianto confesó que no sabía; al 70 por ciaste declaró que era pura 
cuestión, de buena suerte dispuesta por Eios, 
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Cuando fuerzas imponderables oxtraxiursanas detemin.an nuestro destino, y 
curndo eo piensa en el r.iíiriei-o de hi.jos de igual modo, sencillamente no existe 
una base sólida cobre Ir- cual asentar ra: uregraa.a de limitación de le. familia. 
La única esperanza consiste en elevar leo niveles de educación y las oportuni-
dades ecenomicas hasta alcanzar cierto punto, mínimo, en el cual el autonerfec-
cionamieato sea a la vez posible y deseable, dn realidad, es precisamente en 
este punto dando los programas generales son más neccearios y tienen mas sen-
tido. 

En un extreme del continuum, los programas de regulación de la natalidad . 
son impracticables5 en el otro, son casi innecesarios, Las..sociedades como 
las de huerto Rico y Jamaic1 se encuentran en una etapa intermedia, en la cual 
los niveles de educación y el desarrollo econónic-- han llega.de a un punto en el 
cual, todo programe, de instrucción en la. esfera <3*. la planif ? cae ion de la facón á«. 
contribuirá a precipitar algunas de las condiciones necesarias, pero no tienen 
que operar en un vacíe ensoluto. Sin tales programas, estas sociedades podren 
eventualmente reducir su fecundidad hasta alcanzar niveles modernos! pero 
nuostros estudios del Caribe inc.icau ¿ue los procesos naturales serán tortuosos, 
lentos e inseguros. 
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