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CONDICIONANTES FUNDAMENTALES 

Pilar Vergara 

Presentaci6n 

Si bien la pobreza, que afecta a un porcentaje significativo de la 
población chilena, ha constituido en las últimas décadas una preocu-
pación constante de los gobiernos y de diferentes sectores de la 
comunidad nacional, recién en los últimos años se han realizado 
estudios sistemáticos para abordarlos de manera científica. 

Los esfuerzos redistributivos realizados durante las últimas 
décadas, consistentes en su mayor parte en políticas que actúan a 
través del mercado y de los precios, han permitido acumular una 
valiosa experiencia que ha motivado los primeros estudios sobre el 
problema. En la mayoría de los casos, las mencionadas políticas 
han tenido un impacto poco discriminatorio, sin llegar a favorecer 
significativamente a los más necesitados La evaluación de sus 
resultados ha puesto de relieve que las políticas redistributivas 
deben ser selectivas, en el sentido de favorecer a grupos sociales 
y económicos específicos. De ahí entonces la necesidad de identificar 
en forma rigurosa los sectores más afectados y sus principales 

Este trabajo constituye un resumen de los resultados de una 
investigación realizada en virtud de un convenio entre la 
Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica 
(CIEPLAN) y el Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social (ILPES). Véase, Pilar Vergara, "Naturaleza, 
localización geográfica y condicionantes fundamentales de la 
pobreza rural en Chile", CIEPLAN, mimeo, 1977. 

2/ Véase R. Ffrench-Davis, "Mecanismos y objetivos de la redistri-
bución del ingreso" y A, Foxley y O. Muñoz, "Redistribución del 
ingreso, crecimiento económico y estructura social: el caso 
chileno", ambos en A, Foxley (ed.), Distribución del ingreso, 
CEPLAN-FCE, México, 197V. 

/características, en 
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características, en términos de su ubicación geográficá,, rama de. 
actividad, categoría oqupacipnal y otras yariables socioeconómicas . 
referidas a su nivel de vida• 5ólo de. esta forma parece posible 
arbitrar políticas e instrumentos que permitan un mejoramiento , 
sustancial y permanente de las condiciones precarias en que esos 
grupos se encuentran sumidos. ." 

En el último tiempo se han venido desarrollando algxinas inves-
tigaciones que representan im avance significativo en tal dirección-^ 
Sin embargo, las efectuadas, en el sector rural son todavía muy escasas 
y parciales, refiíiéndose por lo general a universos muy específicos 
y localizados, a pesar de qüe el.fenómeno alcanza allá magnitudes 
significativas, tanto en términos absolutos como relativos. 

El presente-trabajo se propone contribuir a la identificación 
de las áreas más pobres del medio rural chileno,.tomando la comuna 
como unidad de análisis. . Intenta igualmente deterrtánar algunás . 
características de la estructiira económica de las comunas rurales 
que aparecen asociadas al fenómeno. Be esta .'forma se pueden ir 
configurando los principales obstáculos que es preciso remover 
para lograr la erradicación definitiva de la pcbpeza rural. 

Câ ,e señalsir que el ejercicio que aquí se hace constituye . 
un estudio centrado en el diagnóstico de la pobreza y resulta por 
lo tanto insuficiente para explicar las causas,del/fenómeno. Esto 
último sólo ser,xa posible a partir de un análisis de las raíces 
estructurales del estancamiento agrícola y de la manera en que 
éste influye sobre el nivel de vida de la población rural. La i . 
erradicación de.la pobreza del campo debe concebirse asimismo 
en el marco de una estrategia nacional de desarrollo que apunte 

J/ Véanse por ejemplo, R. Cortázar, "Necesidades básicas y pobreza", 
CIEPLAN, mimeo, 19765 Mapa de la extrema pobreza en Chile, 
.lETJC, Documento de Tr.̂ bajo., núm. 29, noviembre de 197̂ » 

/ a l a 
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a la superación de los factores estructurales causantes del atraso 
de la agricultura. No obstante» cualquiera sea la fórmula que se 
adopte, siempre será imprescindible•la identificación rigurosa 
de los grupos 5r de las áreas que requieren de una atención priori-
taria y de los principales condicionantes de su desmedrada situación. 
De otra forma no será posible seleccionar los instrumentos de 
política adecuados que, al interior de la estrategia global, 
logren compatibilizar las metás de crecimiento económico y una 
distribución más igualitaria de los ingresos y del bienestar rural. 

Un primer problema que es necesario'resolver en estudios de 
esta naturaleza se refiere a la"definición misma de la pobreza. 
Esta configura 'una realidad muy compleja, que incluye todo un 
conjunto de elementos de naturaleza tanto objetiva como subjetiva. 
De allí que la medición de la magnitud e intensidad que reviste 
el fenómeno envuelva de partida una serie de dificultades de orden 
conceptual. 

Con frecuencia se ha tendido a considerar la pobreza como un 
problema relativo. De acuerdo a este enfoque, son pobres todos los 
individuos que perciben un nivel de ingresos o de consumo inferior 
a un porcentaje déterminado de la población. • La intensidad o 
magnitud del fenómeno que nos ocupa quedan definidas entonces indi-
rectamente, en función- del nivel de vida pr'oiíledio de esa comunidad. 

La otra alternativa al respecto consiste en concebir la pobreza 
en términos absolutos,- en función de un conjunto de carencias en la 

* 1/ satisfacción de ciertas necesidades consideradas imprescindibles 
Ello involucra establecer determinados niveles críticos ("umbrales") 
de ingreso o de disponibilidad de bienes y servicios básicos, como 
alimentación, vestuario, vivienda, educación, salud, etc. Pobres 

J/ D, Jackson, Poverty; Mac Milían Studiés in Economics, 1972; 
OIT, Empleo, crecimiento y necesidades esenciales; problema 
mundial, Ginebra. 1976 y ÜMRiSD. The Level of Living Index, 
Report núm, 3» 1966, 

/son entonces 
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son entonces las personas o familias que no alcanzan ni siquiera 
esos niveles mínimos de ingreso o de satisfacción de aquellas • 
necesidades básicas. Con todo, estos déficit no pueden ser 
expresados en términos absolutos, dé validéis universal, ya que los 
mencionados umbrales críticos difieren segíin las características 
socioculturales de los grupos de que se trate, la edad y sexo 
de los individuos involucrados y el medio geográfico en que éstos 
se desenvuelven, etc. ^ 

No es nuestro proposito entrar aquí éh una 4iiscUsi6n teórica 
acerca del significado de la pobreza. Sin embarco, cabe reconocer 
que la forma én <jue se la conceptualice tiene implicancias muy 
directas sobre la manera de medir el fenómeno y sobre el diseño 
e implementación de políticas destinadas a encararlo. En este 
sentido, nos parece que en un país donde el problema alcanza 
dimensiones e intensidad que,'cualquiera sea el marco de referencia 
que se utilice, configuran una situación de pobreza absoluta, la 
definición en función de umbrales mínimos parece' de mayor utilidad 
práctica porque, Jtmto con determinar los objetivos mínimos de 
toda estrategia de erradicación de ia pobreza, permite estimar la 
magnitud del esfuerzo requerido-para que toda la población alcance 
al menos un nivel básico de satisfacción de sus necesidades más 
imprescindibles* 

J/ • P. Townsend," "The Concept of Poverty", en British Journal of 
Sociology, XVII, septiembre, 1972; D. Hamilton, A Prime^ on 
the Economics of Poverty, Random House, Nueva York, 196̂  y 
Bi. Weisbrod Ced.), The Economics of Poverty, an American 
Paradox, Prentice-Hall Inc., Nueva York, 19̂ 5, Introducción, 

/Una de 
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Una de las fórmulas más utilizadas hasta ahora para medir 
el fenómeno de la pobreza ha sido la determinación de un ingreso 
mínimo ̂  - definido éste como el que permite a una familia 
atender sus necesidades más esenciales - para posteriormente 
identificsir a los pobres como aquéllos que reciben un ingreso 
inferior. La determinación de ese número presenta sin embargo 
una serie de dificultades de orden técnico derivadas de diferencias 
en el tamaño de las familias, la edad de sus miembros, el clima, 
los hábitos de consumo y muy especialmente, el nivel y la estruc-
tura de los precios. Otro problema más grave aún en las áreas 
rurales consiste en la cuantificación de los ingresos no monetarios 
(regalías, especies) y de la producción de subsistencia que no 
se comercializa. 

Estos problemas parecen sugerir la conveniencia de medir la 
pobreza directamente, en función del grado en que la población 
logra satisfacer sus necesidades básicas de alimentación̂  educación, 
salud y vivienda, etc. . 

Sin embargo, cuando se estudia el problema en el medio rural 
ambos enfoques pueden complementarse. En ese medio, la satisfacción 
de una serie de necesidades, como educación y salud, no depende 
única ñi principalmente del ingreso familiar. Los servicios respec-
tivos son suministrados en forma gratuita o subvencionada por 
organismos públicos, de modo que el grado en que estas demandas 
son cubiertas depende de los recursos disponibles en cada zona. 

2/ Ejemplos de este tipo de estudios lo constituyen B. Webb, 
"On the Statistical Mapping of Urban Poverty and En^loyment", 
World Bank Staff Working Paper núm 227, enero, 19?6; United States 
Department of Health, Educa,tion, and Welfare, "The Measvire of 
Paverty", abril, 1976 y M. Rein, "Problems in; the Definition 
and'Measurement of Poverty'', en P. Townsend (ed. ). The Concept 
of Poverty. American Elsevier Publishing Company, Inc., 
Nueva York, 1970. 

/Otras necesidades, 
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otras necesidades, en cambio, como alimentación y vestuario - que 
son también los que presentan las mayores dificultades de medición -
están más directamente relacionados con los.ingresos disponibles. 

Bn este trabajo hemos optado entonces por una definición opera-
cional en términos del grado en que los habitantes de las comunas 
rurales satisfacen algunas:de sus necesidades básicas. Las limita-
ciones derivadas de las estadísticas disponibles a nivel de comunas 
nos obligarán a restringir el análisis a solo tres componentes del 
bienestar; educación, salud y vivienda-^ En ausencia de información 
sobre ingresos, se tomó el valor bruto de la producción agropecuaria 
por t3;'abajador agrícola, como una estimación aproximada del ingreso 
promedio y por tanto del consumo de las familias rixrales. 

A, Localización geográfica de la pobreza rural 

Metodología de medición 

Para analizar en qué medida la población de las comunas satisface 
sus necesidades asociadas a los diferentes componentes del bienestar, 
se recurrió a un conjunto de"indicadores que nos parecieron los más 
idóneos, t&nto desde el punto de vista de una adecuada medición de 
los respectivos niveles de bienestar rural, como de los objetivos 
de las políticas orientadas a erradicar la pobreza en el sector. 
Los criterios usados para seleccionarlos se relacionaban con-su 
aptitud para exprésar no sólo la situación de bienestar presentê  
sino que también su incidencia eventual sobre las futuras condiciones 
de vida de la población; su validez para reflejar bienestar en el 

2/ Las principales deficiencias se detectan respecto de alimentación, 
vestuario, recreación y seglaridad social. Los antecedentes 
acerca de esta última variable están disponibles sólo en las 
ciudades donde existé una oficina del Servicio de Seguro Social, 

/medio rural; 
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medio rural; su capacidad para medir el porcentaje de población 
quei se encuentra por debajo de un mínimo absoluto de satisfacción 
de las necesidades que ellos expresan y, por último, su capacidad 
para medir no sólo la magnitud del fenómeno, en términos del 
porcentaje de población involucrada, sino también la intensidad » 
que ésta asume, es decir, la magnitud de los déficit,-. 

De acuerdo con los criterios anteriores, el análisis del 
estado de;, salud de la población se hizo en función de las tasas 
de mortalidad infantil y de nacidos vivos sin atención, profesional 
del parto. La información proviene de los anuarios de recursos y 
atenciones;- de defunciones y causas de muerte y de nacimientos, 
publicados por el SNS, utilizándose los promedios correspondientes 
al trienio 1969-71. 

Como indicadores de la situabióH educacional fueron seleccionados 
la tasa de analfabetos fiuicionales y la proporción de niños entre 
5 y 15 años matriculados en la enseñanza básica. La información 
pertinente se obtuvo del XIV Censo Nacional de Población, efectuado 
en abril de I97O. 

El indicador utilizado para la variable v.i.vienda fue el porcen-
taje de población que vive en condiciones ̂habitacionales deficientes, 
definidas éstas en función de un índice combinado-de.cuatro componentes; 
tipo de vivienda, disponibilidad de un sistema de eliminación de . 
excretas, grado de hacinamiexito. y equipamiento del. hogar. -La infor-
mación respectiva se obtuvo del Mapa de_ la; extrema pobreza en phile_ 

J/ Ko se consi'Jeró la tasa de analfabetis-mo puesto'que presenta 
un coeficiente de correlación de 0..92 con la tasa de analfabe-
tismo funci-onal. Sste •iltinc indico.dor además es mas complejo 
y en buena medida inclu.-"o al primero. 

^ Mapa de la extrema pobrejza en Chile, cit. Los antecedentes 
utilizados en dicha inv̂ ŝtigaci'cn̂ 'provienen del XIV Censo 
Nacibnál de Población y IV de Vivienda de 1970. 

/ L o s t i p o s 
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Los tipos de viviendas consideradas como deficientes-de acuerdo 
a este índice fueron los siguientes: aquéllas én-las cuales existía 
hacinamiento; las que no contabeui con un sistema adecuado de 
elimináciSn de excretas; las que carecían del equipamiento mínimo 
y las "callampas", ranchos o rucas, mejoras, viviendas móviles y 
conventillos. ' . t 

Paa:>a estimar el valor bruto de la producción agropecuaria:;por 
trabajador agrícola fue necesario en primer término:determinad lá 
producción física de cada eómuna, para lo cuál se íecurrió a los 
antecedentes suministrados por el IV Censo Agrícola y Ganadero 
de 1965. Esa producción fue valorada luego a lós precios al por 
mayor registrados en 1970 en la provincia de Santiago y en algunos 
casos, en otras ciudades del país El producto resultante fue 
dividido por la, población rural de cada comuna que.según el censo 
de 1970 trabajaba entonces en faenas agrícolas 

Dado que en la mayoría de los'casos la.información existente 
no permitía discriminar, al interior de las comunas, entre áreas 
urbanas y rurales, se optó por considerar únicamente los municipios 
rurales. Se definió a éstos "ültimos como aquéllos que tuvieran más 
de un por ciento de población rural y en las que al menos un 

2/ La utilización db un precio promedio para todo el país - obligada, 
én atención a la disponibilidad y calidad de los datos - significó 
incurrir en un sesgo eslsecialmente grave en el caso de las áreas 
más alejadas de los principales centros de consumo o marginadas 
de los canales de comercialización, ya que los agricultores 
radicados en ellas enfrentan para sus productos precios infe-
riores a los vigentes en el centro del país, 

^ Mayores antecedentes acerca de la forma en que îe calculó este 
indicador se encuentran en P. Vergeura, "Proposiciones metodoló-
gicas para la medición de características socioeconómicas del 
sector rural", CEPLAN, niimeb, 1975. ' ' 

/kO por 
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40 por ciento de ia fuerza de trabajo estuviese trabajando en la 
agricultura Los antecedentes al respecto, lo mismo que la 
definici6n de lo que= sé entiende por población rural, se tomaron 
del censo de población mencionado. De acuerdo a esos criterios, 
el estudio comprendió 193 comunas..̂  

Para analizar las características de la distribución geográfica 
de la pobreza en el medio rural chileno se constríiyeron cuatro 
subtipologías parciales y una de carácter global, a partir de la 
conjunción de aquéllas, lo que permitió distribuir las 193 comunas 
en deciles respecto de cada componente y, posteriormente, en 
tipos, de peor: a mejor situación r^ 

J/ Ello implica considerar que incluso lá¡̂ '"área5 urbanas de las 
comunas rurales o los pequeños centros poblados forman parte 
del medio rural. Esto, sin embargo, no representa solamente 
un recurso metodológico que permite'salvar un problema estadís-
tico importante, sino que responde también al imperativo 
- impuesto tanto por los estudios de diagnóstico como por la 
formulación de políticas ya sea de desarrollo rixral o de erradi-
cación de la extrema pobreza - de concebir al éector rural con un 
criterio más amplio que lo que tradicionalmente se acostumbra. 
De acuerdo a ello, al sector rural se ló consideraría conformado 
tanto por el sector propiamente agrícola como por aquellos 
núcleos urbanos que presentan una escasa población activa, 
con un bajo «crecimiento vegetativo y que desarrolla en su 
mayoría actividades vinculadas a la agricultura. Los principales 
problemas que enfrenta la población de los poblados rvirales son 
muy semejantes a los de los habitantes del campo - subempleo, 
escaso acceso a recursos de infraestructura social, etc. -
y sólo pueden encontrar solución dentro del marco de una estra-
tegia integral de desarrollo rural. Por otra parte, como se 
verá más adelante, las condiciones de vida de los habitantes 
de los poblados rurales no parece mostrar diferencias signifi-
cativas con las de la población rural. 

2/ Mayores detalles acerca de la metodología adoptada aparecen 
en P. Vergara, "¡Natxoraleza, cit. 

/Las subtipologías 
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Las subtippjQgías ,pa?;ciales permitían examinar las particulari-, 
da des de la distrib'ución geográfica de la pobreza respecto de cada, 
uno de los componentes considerados y visualizar así además el 
grado de correspondencia o discrepancia respecto al grado en que 
la población rural satisface algunas de sus diferentes necesidades 
básicas. Se trataba, en otras palabras de, detectar la heterogeneidad 
que revista la pobreza misma, en cuanto a la disímil satisfacción 
por parte de los afectados de sus distintas necesidades esenciales. 
Luego la tipología global nos permitió identificeir las comunas o 
áreas que concentran los mayores focos de extrema pobreza, 

2. Diferencias urbano-rurales en los niveles de bienestar 

Antes de estudiar las características de la distribución geográfica 
de la pobreza rural, intentamos analizar la magnitud de las diferencias 
urbano-rurales en cuanto a nivel de bienestar, así como averiguar 
hasta quS punto- éste se -ve af-ectado a medida -que aumenta el tamaño . 
de las ciudades,. Ello nos permitió situar mejor los niveles relativos 
de bienestar 6 de pobreza de las áreas rurales. 

Para el análisis de estas diferenciales se trabajó con todas 
las comunas del país. La metodología utilizada para tal efecto 
fue la misma que se siguió respecto de los municipios rurales. 

El Cuadro 1, que contiene los resultados de este ejercicio, 
permite apreciar la magnitud de las diferencias lar baño-rural es en 
cuanto a nivel de bienestar y, al mismo tiempo, comprobar hasta qué 
punto éste se ve afectado según se trate de ciudades grandes o 
pequeñas. Presenta, en efecto, el promedio simple de los valores 
estandarizados ae los diversos indicadores en cada una de las 
variables, ponderados por la población de las comunas. Se observa 
que las pomunas rurales exhiben niveles inferiores en aproximadamente 
50 por ciento a los de las urbanas, registrándose la discrepancia 
más fuerte en materia de salud y educación. Esto no resulta sorprendente 
si se considera la muy escasa dotación de reciursos educacionales 

/ q u e e x i s t e 
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qüe existé en el medio rural y el alto costo oportuijidád de la 
concurrencia a clase cuando el uso de mano de obra juvenil e 
incluso infántil es considerable 

Cuadro 1 

NIVELES DE BIENESTAR EN dOMüNAS RURALES Y URBANAS ^ 

Comunas Salud Educación Vivienda 

Rurales (n = 193) 51.5 ... 51.6 • 
Urbanas (n = 108) 75.6 82.3 5 6 . 8 

- con ciudad de más 
mil habitantes (n 

de 20 
. 81.7 83.9 6 2 . 5 

- rjBsto (n = 57) 6 8 . 8 6 8 . 2 51.1 

a/ Promedios de los valores estandarizados de los diversos indicadores 
en cada variable ponderados por la población de las comunas. 

J/ C. Eyzaguirre, Educación y distribución del in^eso, CPU, 
197^. 

/Las discrepancias 
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Las discrepancias eh lois niveles de salud, por otra parte, 
también parecen explicarse en medida importante por el muy escaso 
acceso que tiene la población rufal a los servicios de atención . 
médica, A la. distancia, a que se encuentra el consultorio, más 
próximo y a la escasez de personal médico en general, se suman 
algunos factores del medio ambiente que hacen aumentar los riesgos 
de salud y los bajos niveles educacionales, especialmente de la 
población.femenina 

En lo que se refiere a las condicipnes habitacionales, las 
disparidades resultan menos importantes* Al interior de las comunas 
rurales, la diferencia entre el campo y las pequeñas ciudades deja 
de ser significativa 

Los contrastes entif-e lós niveles de vida de las zonas rurales 
y urbanas resultan todavía más marcados si se comparan los municipios 
que son sede de alguna ciudad con una población superior a 20 mil 
habitantes, con el resto de las comunas urbanas y, más aún con los 
municipios rurales. En realidad para los propósitos del análisis 
de las diferencias urbano-rurales en los niveles de bienestar, 
esta distinción parece más adecuada que la censal, basada esta 
última en caractetfísticas legales y administrativas de los centros 
poblados, independientemente de su número de habitantes. 

2/• E, De Kadt, "Aspectos distributivos de la salud en Chile", en 
CEPLAN, Bienestar y pobreza, cit,, y M. Livingstone y D, Raczynski, 
"Distribución geográfica de la salud del preescolar", en 
M. Livinsgstone y D, Raczynski (eds.), Salud pública y bienestar 
social, CEPLAN, 1976, 

2/ El impacto de la urbanización se revela también en la magnitud y 
dirección de las correlaciones entre el porcentaje de la población 
rural de la comuna o el porcentaje de la población activá qué 
trabaja en la agricultxira y cada uno de los indicadores de bienestar, 
considerando todas las comunas del país. Los coeficientes de corre-
lación declinan en forma apreciable cuando se descartan del análisis 
las comunas urbanas. Por ejemplo, medidas en función de porcentaje 
de población activa agrícola la asociación con la taga de analfabe-
tismo funcional asciende de 0,7ó a O.JO; y la mortalidad infantil 
de 0.28 a 0.09. Si se usa el otro indicador de ruralidad, se 
observa el mismo fenómeno. 

/Como se 
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Como se puede apreciar en el mismo Cuadro 1, en las comunas 
con ciudades de más de 20 mil habitantes los niveles de bienestar 
respecto de cada uno de los componentes casi duplican los corres-
pondientes a las comunas rurales, y son significativamente más 
altos que los de aquéllas con niveles medios de urbanización. 
Es evidente que estos valores ocultgin, como todo promedio, las 
profundas desigualdades en los niveles de vida que existen dentro 
de las grandes ciudades; sin embargo, la magnitud de las diferencias 
revela en forma inequívoca que los habitantes de las grandes ciudades 
exhiben en promedio niveles de vida superiores a los del resto del 
pais. 

3. Las áreas rurales más pobres 

Antes de entrar en el análisis de las áreas rurales que concentran 
los mayores focos de extrema pobreza resulta interesante visualizeir 
cuál es la distribución geográfica del fenómeno de acuerdo a cada 
uno de los componentes del bienestar tomados aisladamente. Para 
ello analizaremos en primer lugair los resultados que entregan las 
subtipologlas parciales y, luego, la tipología global. 

La subtipologla de salud muestra que las comunas que afrontan 
las condiciones menos favorables pertenecen en su mayoría a las 
rrovincias del Sui' del país, especialmente desde Arauco hasta Aysin, 
lo que parece revelar la marcada incidencia de las condiciones climá-
ticas sobre la distribución geográfica de los riesgos de salud 

_1/ Véase H, Bocardo y G, Corey, "Medio ambiente: efectos sobre la 
salud", en Livingstone y Raczynski (eds.), cit. Por otra parte, 
son estas provincias las que exhiben la más reducida dotación 
de recursos de salud, tanto humanos como materiales. 
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Los resultados más satisfactorios corresponden a los municipios 
de la provincia de Magallanes, Lo riguroso del clima de esta 
provincia, en virtud del cual ésta debería ubicarse entre las que 
afrontan condiciones de salud menos favorables, se ve compensado 
entre otras cosas por su elevada dotación de recursos médicos. 
Les siguen varias comunas de las provincias de Santiago, Valparaíso, 
Aconcagua, O*Higgins y Colchagua. 

En lo que se refiere a la situación educacional, puede afirmarse 
en términos generales que los más elevados niveles educacionales 
se anotan en el Valle Central del país y en la provincia de Magallanes; 
la situación inversa se observa en las comunas rurales del norte y, 
en general, en las pertenecientes a las provincias que se encuentran 
de Maule al sur, hasta Aysén. Dentro de las zonas.con la mejor 
situación educacional, destacan las comunas más próximas a las 
ciudades de Santiago y Valparaíso, . 

Respecto a las ,condiciones habitacionales, los niveles menos 
satisfactorios se registran en las comunas del Norte Grande y Chico, 
seguidas de buena parte de las pertenecientes a las provincias de 
Cautín, Malleco,"Poncepción y Bío-Bío. Los municipios rurales que 
presentan los más altos estándares corresponden a los de Magallanes 
y a buena parte de los de Chiloé, En los deciles siguientes se 
ubican la mayor parte ̂ e las^comunas rurales de Valle Central, 
especialmente lâ .de Santiago y Valparaíso, 

Por último, el valor, bruto de la producción agropecu^ia por 
activo agrícola alcanza sus niveles más bajos en los municipios 
rurales del norte y en los pertenecientes a las provincias de íiuble. 
Maule, Concepción, Bío-Bío y Malleco. Las comunas que exhiben los 
valores más elevados pertenecen a Magallanes, seguidas por algunas 
de las provincias de Santiago y otras del Valle Central del país, 
especialmente de O'Higgins y Aconcagua. 

/ S i b i e n 
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Si bien a nivel comunal la asociación de esta variable con las 
restantes no es demasiado "elevada, las características de su 
distribución geográfica san bastante similares. Los valores más 
altos se registran en las comunas del Valle Central y de la provincia 
de Magallanes, ubicándose en el extremo opuesto los municipios del 
norte del país, del territorio comprendido entre las provincias de 
Concepción y Valdivia y de la denominada Región de los Lagos. 

El Cuadro 2 muestra, en forma muy sintética, los resultados 
de la construcción de la tipología global. En él aparecen los 
índices relativos de bienestar para cada una de las cuatro categorías 
de comunas. 

El primer tipo está constituido por las 29 comunas rurales más 
pobres; en ellas residía en 1970 el 13 por ciento de la población 
total de los municipios rurales. Los índices relativos de bienestar 
en las cuatro variables en esta categoría son significativamente 
inferiores a los promedios del conjunto de las comunas rurales. 
Integran este cuartil la mayor parte de los miuaicipios de las 
provincias del norte del país y algunos - de la costa y del interior -
de Ruble, Concepción, Arauco, Bío-Bío, Malleco y Cautín. Se ubican 
también en esté tipo dos comunas de Aysén y una dé'Chiloé y algunas 
otras ubicadas en la costa y precordiliera de la zona central. 

En el último tipo de comunas, que incluye las" que exhiben los 
más altos niveles de bienestar - 11 en total - se encuentran todas 
las de Magallanes,'más algunas comunas agrícolas de la provincia 

1/ de Santiago, La Cruz de Valparaíso; y Coinco y Peumo, de O'Higgins 

J/ Además de las comunas de Magallanes - que exhiben los más elevados 
niveles de producción por trabajador agrícola y una concentración 
de recursos de infraestructura de servicios sociales sólo comparable 
con la de la provincia de Santiago - se ubican en este tipo varios 
municipios de la Zona Central. Aparte de contar con suelos y una 
climatología que les permiten implantar toda clase de cultivos, 
cuentan con Santiago como principal mercado y tienen una situación 
muy favorable respecto a los principales puertos de embarque de 
productos agrícolas, que son Valparaíso y San Antonio. Su proxi-
midad a grandes centros urbanos, por otra parte, les permite 
también un mayor acceso a los recursos sociales de que éstos 
disponen. 
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Cuadro 2 - t 

NIVELES DE BIENESTAR SEGUN TIPOS DE COMUNAS. RlíRALES y 

Comunas Distribución de VBPA/activo 
¥ Tipo Número 

¡ 

la población Salud Educación Vivienda agrícola 

I 29 3 2 . 3 3 2 . 8 7.7 
II 90 he,3 5 6 . 9 53.1 1 5 . 8 

III 63 • kz 72.9 6 7 . 6 28.4 • IV 1 1 3 • 81.íf - 8k.6 . 65-3 7̂ .9 
TOTAL i 93 1 0 0 3 2 . 7 

< 

6 1 . 0 57.0 21.^ 

3/ Los niveles de bienestar corresponden a promedios simples de los 
valores estandarizados de los diversos indicadores de cada vsiriable 
ponderados por ̂ a rpobl,ación de las comunas. 

i. ^ ' • . /., •• " 

El tipo II agrupa al .resta. de laŝ .comunas del .Norte Grande y 
Chico y a la gran mayoría de las pertenecientes a las provincias 
comprendidas entre Talca, y Llanquihue, , Se ubican también aquí , 
siete municipios de Ghiloé y algunas comunas de secano de la costa 
y de la precordillera de la zona central. Conforman este grupo 
89 municipios en total. 

El tipo III - constituido por 62 unidades territoriales -
incluye al grueso de las comunas de agricultura de riego del 
Valle Central y alguna^ de Chilol, Llanquihue, Valdivia y Osorno, 

La distribución del bienestar por grandes zonas parece ceñirse 
pues a ciertos patrones más o menos regulares: .los registros más 
satisfactorios se anotan en las comunas de Magallanes y de la 
agricultura de riego del valle central del pajsí y los más bajos en las 
del Norte Grande y del Norte Chico, en la Región de Los Lagos hasta 
Llanquihue - especialmente en las zonas caracterizadas por alta 
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concentración de población indígena - en buena medida en Aysén y 
Chiloé y en algunas comunas de secano de la costa y de la precordi-
llera de la zona central del país. 

Del análisis de las diferentes tipologías fluyen algunas 
conclusiones que parecen bastante útiles para otros estudios del 
mismo carácter que se realicen en el futuro, así como para la formu-
lación de políticas que se propongan erradicar la pobreza del' medio 
rvpral. 

La primer^ de ellas se relaciona con la fuerte heterogeneidad 
que en muchps.casos es posible observar en cuanto al grado en que 
los habitanteŝ de una misma comuna logran satisfacer sus distintas 
necesidades esenciales. Es asi, por ejemplo que no siempre los 
bajos estándares de salud coinciden con las deficiencias más 
graves en materia educacional o eii la situación de la vivienda. 
Incluso dentro de las áreas afectadas por. la mayor pobreza, el 
fenómeno asume intensidades diferentes segün el indicador que se 
emplee. Se trata de una conclusión que reviste especial importancia 
para los estudios de diagnóstico acerca de lá pobreza, ya que indica 
que éstos no pueden basarse en uno o sólo algunos de los componentes 
del bienestar, sino que deben propender a la máxima comprensividad, 
hasta cubrir si fuera posible - la totalidad de las necesidades 
básicas dé lá población. Este tipo de investigaciones permite 
además analizar, por separado las particularidades que exhibén la 
distribución geográfica de la pobreza identificada en fun<5ión de 
cada uno de los componentes del bienestar, lográndose así una mejor 
comprensión de la naturaleza misma del fenómeno. Ello tiene también 
implicaciones importantes para la formulación de políticas ya que 
permite determinar la conveniencia de enfrentar el problema mediante 
políticas específicas, diferenciadas regiohalmente según neceéidades, 
o mediante programas globales de desarrollo en las áreas que presentan 
los déficit más agudos en varios o en la totalidad de los componentes 
del bienestar a la véz. ' 
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Este resultado plantea por otra parte otros requerimientos 
importantes a las investigaciones que reálióen sobre la materia, 
puesto que revela que para lo^ar un mayor rigor metodológico 
en la medición úe la pobreza, resulta imprescindible contar con 
un sistemé de ponderaciones adecuado. Asi por ejemplo, una comuna 
puede presentar altos estándares en materia habitacional, pero 
tener índices muy satisfactorios en 16 que se refiere a educación 
y salud: ¿es más o menos pobre, entonces, que otra comuna que 
exhibe déficit habitacionales importantes, pero cuya población 
registra un alto nivel de instrucción y niveles satisfactorios 
de salud? Por otra parte, las nécesidadfes habitacionales, de 
alimentación y vestuario de' una familia rural de una zona de clima 
cálido y lluvioso son muy diferentes a las que experimentan los 
habitantes rurales en otra, caracterizada por sv clima riguroso, 
con abundantes nevazones, vientos y precipitaciones. Sin embargoi 

•z 

tampoco existen investigaciones que aporten criterios fundados 
para definir en cada casó las equivalencias geográficas de los 
diversos componentes e indicadores, de modo de construir una escala 
de ponderaciones que tenga en cuenta las diferencias regionales 
y ecológicas. 

Una segunda gran conclusión que fluye del análisis anterior 
se refiere a la dispersión geográfica que exhibe la pobreza en el 
sector rural. Esta río se concentra en un área específica del país, 
sino que tiende a diseminarse a través de sias diversas regiones 
y provincias. Si bien es cierto que siempre es posible identificar 
zonas en las cuales el fenómeno alcanza mayor intensidad o magnitud, 
dentro de ellas la pobreza óigue dispersa, concentrándose en unidades 
geográficas más pequeñas. Se trata de una característica que los 
estudios de localización geográfica deben ineludiblemente considerar, 
puesto que revela la necesidad de evaluar los estándares de bienestar 
sobre la base de unidades territoriales lo más pequeñas posibles. 

/La mera 
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La mera consideraciSn de promedios a nivel de provincias u otras 
agrupaciones geográficas mayores puede l levar a no visualizar los 
focos de extrema pobreza que existan en su in t e r io r . Desde el 
pvinto de vis ta de la formulaci6n de pol í t icas , e l lo obliga a 
definir con mayor precisión las áreas hacia las cuales se deben 
canalizar los recursos de manera p r io r i t a r i a , lo que permitirá 
también reducir las eventuales f i l t rac iones hacia otros sectores 
de los beneficios de las acciones que se emprendan. 

La dispersión se ve agravada por la existencia de subgrupos 
diferenciados desde el punto de vista de sus carac ter í s t icas 
socioeconómicas y cul turales . Es así como la simple observación 
de las t ipologías permite descubrir a l in ter ior del universo de 
extrema pobreza, grupos sociales claramente diferentes . Por una 
parte, vemos que el fenómeno se concentra en las comunidades del 
Norte Grande y Chico, en las que, en medida importante, parece ser 
consecuencia de progresiva subdivisión de las t i e r r a s y el agotamiento 
de sus suelos agravado por el crecimiento demográfico. 

Otra fracción importante de las comunas pobres corresponde a 
aquéllas en las que se encuentran ubicadas las reducciones indígenas 
de los mapuches, en la región de La Frontera, También aquí predomina 
el minifundio y los suelos están afectados por la erosión, lo que 
determina la baja productividad del trabajo y de la t i e r r a , A ello 
se suman las dif icul tades de comercialización, por t ra ta rse de 
áreas relativamente aisladas, como resultado de una colonización 
limitada. 

Se encuentran también entre las comunas más pobres varias de 
las pertenecientes a las comunas de Chiloé, Es cierto que exhiben 
niveles relativamente sa t i s fac tor ios en algunas variables (vivienda, 
por ejemplo), Pero sus habitantes tienen un acceso muy precario a los 
servicios sociales básicos, en especial a los de salud, e ingresos 
muy bajos, debido a problemas de comercialización de la papa. 
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Están, por último, las áreas rurales de la precordillera y de 
la costa de la zona central del paí^. Se encuentran en esta condici&n 
deb,ido a su gran aislamiento, a la. erosión de los suelos y a la 
decadencia de especializaciones productiva_s, como el trigo, que 
anteriormente constituían la base de ¡actividades dirigidas al 
mercado de expor̂ tación. La mayor parte de la población de estas 
comunas trabaja en.actividades de subsistencia o en pequeñas 
unidades familiares. 

En consecuencia, las políticas encaminadas a beneficiar a 
estos grupos, lo mismo que los instrumentos que se escojan, para 
que sean selectivos y tengan efectos duraderos, deberán diseñarse 
sobre la base de la investigación rigurosa de sus principales 
características, lo que plantea también requerimientos importantes 
a los estudios que se realicen sobre la materia. 

B. Condicionantes fundamentales de la pobreza rural 

El diseño de políticas capaces dé erradicar la extrema pobreza en 
el sector rural exige, aparte de identificar las zonas más postergadas, 
establecer en fornia rigurosa cuáles son los factores más importantes 
que condicionan la magnitud e intensidad que reviste el fenómeno en 
esas áreas. Con tal objeto, en una segunda parte del trabajo se 
intentó medir la influencia de alguna de las características de 
la estructura económica de las comunas rurales sobre la distribución 
geográfica de la pobreza en el sector. Se seleccionaron sólo las 
que psireciéron más relevantes desde el puiito de vista de la formulación 
de políticas encaminadas a dar una solución definitiva al problema 
y para las cuales se contaba con información adecuada. 

Esto no significa postular que las asociacioneis que lleguen a 
detectarse entre ciertas característicaá de la estructura agraria 
y de la distribución regional de la pobréza rural constituyan 
pruebas de causalidad. Los resultados que se obtengan deben ser 
considerados tan sólo como una primera aproximación; ellos sólo 
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permitirán identificar algunos de los factores que se encuentran 
relacionados con el fenómeno que nos interesa y, por lo tanto, 
definirán las áreas que merecen un estudio más profundo y acucioso. 

Es posible afirmar en términos muy generales que existen dos 
tipos de políticas orientadas a la erradicación de la extrema pobreza 
rural. Por un lado, están las medidas indirectas, encaminadas a 
expandir el empleo y mejorar la productividad del trabajo de los 
grupos pobres y a lograr de esa forma niveles más elevados de 
ingresos y de bienestar; por otra parte, están las medidas destinadas 
a aumentar directamente el nivel de bienestar de los estratos más 
pobres, a través tanto de inversiones en servicios sociales que 
aseguren a la población rural un mayor acceso a la salud, la 
educación y la vivienda, como de la distribución directa de ciertos 
bienes - alimentos por ejemplo - a los hogares más necesitados. 
Lejos de excluirse entre sí, estos dos tipos de políticas se 
complementan, puesto que no sólo dan respuesta a problemas de 
distinta naturaleza, sino que se relacionan y refuerzan recíprocamente. 
Pese a ello, nos limitamos aquí al análisis de los factores que 
condicionan la viabilidad de erradicar la extrema pobreza mediante 
aumentos en la productividad de los trabajadores rurales, por constituir 
éste el único camino capaz de asegurar la eliminación definitiva 
del fenómeno. 

Los factores a cuyo análisis nos abocamos, porque nos parecieron 
los de mayor gravitación en el medio rural chileno, fueron el nivel 
de concentración de la propiedad de la tierra, la calidad de los 
suelos, la disponibilidad de factores productivos y la accesibilidad 
a los centros urbanos de mayor importancia. La escasez de información 
confiable nos impidió incluir otros factores, también muy relevantes, 
como el acceso a los canales de comercialización y crédito y, sobre 
todo, el grado de subutilización de la mano de obra, aspecto sin duda 
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de importancia crucial-^ Por otra partê  si el análisis no logra 
explicar integralmente las variaciones geográficas en la distribución 
de la pobreza rural, ello se debe a la exclusión, aparte de los 
factores recién mencionados, de la variable dotación de servicios 
sociales básicos en las comunas, cuya importancia no puede ser 
ignorada 

1. Estructura de tenencia 

Diversos estudios han puesto en evidencia el grado de concentración 
de la propiedad de la tierra imperante en Chile y, en consecuencia, 
la muy desigtial distribución del ingreso y de las oportunidades, 
que han sido rasgos tradicionales de la agricultura nacional. La 
falta del acceso a la tierra por parte del campesinado se ha 
convertido en uno de los principales obstáculos al mejoramiento 
de las condiciones de vida de la mayor parte de la población rtiral 

2/ El análisis de la situación del empleo en el medio rural debió 
descartarse tanto por deficiencias de los datos como por la 
falta de antecedentes acerca de la dinámica de las migraciohes 
interregionales, ya sean permanentes, estacionales, o temporales. 
Véase A, Corvalán, "El empleo en el sector agrícola: realidad 
y perspectivas", CEPLAN, Estudios de Planificación, num. 52, 
1976. — — ^ • 
Cabe advertir que el análisis se ha centrado en el territorio 
comprendido entre la.s provincias de Tarapacá y Chiloé. No se 
ha otorgado la misma importancia a Aysén y Magallanes porque la 
información que habla sobre ella era muy deficiente, a lo que se 
suman las peculiaridades de sus sectores agropecjuários, con reque-
rimientos de tierra, mano de obra y capital muy diferentes a los 
del resto del país. Los altos estándares' de bienestar que se 
registran en Magallanes, por otra partej se deben, como se ha seña-
lado, a factores muy especiales. La consideración de estas dos 
provincias, porque constituyen casos extremos, habría distorsionado 
tendencias y conclusiones, 

J/ Ver CIDA, Tenencia de la tierra y desarrollo socioeconómico del 
sector aprícola; ODEPA, Plan de desarrollo agropecuario 1965-1980, 
2922. y J . Ahumada, En̂ vez de Ih miseria, Ed, del Pacifico, 1970; 
S, Barraclough y A, Domike, "La estructura agraria en siete países 
de América Latina", en E, Flores (ed,), Desarrollo agrícola, FCE, 
México, 1972, 
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La hipótesis tradicional al respecto planteaba que exis t ía una 
relación directa entre el grado de concentración de la propiedad 
de la t i e r r a y las precarias condiciones de vida del campesinado 
y que los más afectados por la explotación y la miseria eran los 
trábajadorés de los grandes predios. Este ha sido uno de los 
principales argumentos para j u s t i f i ca r el proceso de reforma 
agraria . Aunque no es posible negar la relación que existe entre 
concentración de la propiedad de la t i e r r a y pobreza rura l , la evidencia 
empírica no permite sostener que sean precisamente los estratos 
laborales aludidos los que soporten las condiciones más precarias. 
Como veremos más adelante, éstas afectan de preferencia a los 
sectores minifundistas y de pequeños propietarios en general ^ 

Una forma de establecer la relación que se da entre ambos 
fenómenos consiste en determinar qué intensidad revis te , en cada 
uno de los cuatro tipos de comunas definidas anteriormente, el 
grado de concentración de la propiedad de la t i e r r a , medido este 
último por un índice como el coeficiente de Gini, por ejemplo. 
Para calcularlo se u t i l i zó la información que proporciona el IV Censo 
Nacional Agropecuario de 1964-65 ^ Los resultados se consignan 
en el Cuadro 3. 

El empleo de esta fórmula presenta sin embargo serias l imita-
ciones para los f ines de nuestro aná l i s i s , derivadas tanto de la 
información que fue necesario u t i l i z a r , como de l a s caracter ís t icas 
y estructura del propio índice. El Censo Agropecuario, única fuente 

J / El otro sector más afectado por la pobreza parecen ser los 
"afuerinos", los que se superponen en buena medida con los 
sectores minifundistas. 

2/ Se excluyeron del anál i s i s las comunas - 2k en total - en las 
cuales se hubiese expropiado hasta 1970 más de la cuarta parte 
de su superficie en HRB, Esto permite atenuar las distorsiones 
derivadas del uso de información correspondiente a I965 y que, 
pOr lo tanto, no tiene en cuenta el impacto del proceso de 
Reforma Agraria 1965-1970 sobre la concentración de la propiedad 
de la t i e r r a a nivel comunal, 
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disponible, sólo proporciona antecedentés re la t ivos al tamaño 
f í s ico de las explotaciones, dato q¡ue nada dice acerca de las d i fe -
rencias que se dan entre d is t in tos predios en cuanto a la calidad 
de los suelos, la distancia que los separa de los mercados y otros 
factores de similar naturaleza. 

A ta les restr icciones hay que agregar las que se producen ^ 
cuando el coeficiente de Gini es aplicado a iiniversos muy pequeños. 
Así, una de las formas en que más agudamente se manifiestan a 
nivel nacional los desequilibrios en la propiedad de la t i e r r a , 
como es la a l t a densidad de Minifundios aparece, cuando el 
índice se r e f i e r e a las comunas donde éstos ocupan un muy elevado 
porcentaje de la superficie , réflejándo una gran igualdad en la 
estructiora de tenencia Este último problema es bastante serio, 
dado que la densidad dé la propiedad rainifundiaria constituye a 
nuestro juicio uno de los factores fundamentales qüé explican ia 
distribución geográfica de la pobreza en el sector ru ra l . 

A pesar-'de las limitaciones dél coeficiente -de Gini, la 
observación del Cuadro 3 sugiere que ex i s t i r í a una relación inversa 
entre el grado de concentración de la prdpiedad de la t i e r r a y 
el nivel de bienestar de la población ru ra l . 

Definida ésta como la proporción de la superficie de la comuna 
que es ocupada por este tipo de predios. 

^ A dichas limitaciones se añaden la escasa sensibilidad del 
índice frente a diferencias en las categorías de niveles 
intermedios y la influencia que sobre él tiene el grado de 
dispersión de las observaciones entre los diferentes t ipos de 
explotaciones. Esto es, por ejemplo, lo que ocurre en aquellas 
comunas que se caracterizan por tener sólo dos categorías de 
predios que se reparten más o menos paritariamente la superficie 
agrícola disponible. El resultado es un coeficiente de valor 
muy reducido, lo que da la equivocada impresión de que impei-a 
en e l las una estructura de tenencia bastante equilibrada. Es 
lo que sucede en muchas áreas caracterizadas por el complejo 
latifundio-minifundio, situación t íp ica de la zona central 
de Chile. 
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Debido a las razones mencionadas, nuestro aná l i s i s acerca de 
la influencia de la estructura de tenencia de la t i e r r a sobre el 
bienestar rura l se ha basado directamente en la densidad de mini-
fundios en las comunas» 

Algunos estudios han revelado que una a l ta proporción de los 
minifundistas han debido afrontar condiciones de vida aún más 
precarias que los asalariados rura les . A la baja dotación de 
t i e r ra y de agua de riego, se suma la pobreza de los suelos que 
explotan. Por otra parte, estos sectores no han tenido sino un 
acceso muy limitado a la asistencia técnica y financiera, a los 
mecanismos de comercialización, a las oportunidades de empleo y a 
los servicios sociales básicos, todo lo cual se ha traducido en 
niveles de vida que se sitúan entre los más precarios de la 
sociedad chilena ^ Por último, los minifundis+:as han quedado 
sistemáticamente excluidos de las pol í t icas redis t r ibut ivas 
expl íci tas (salarios mínimos y asignación famil iar ) . 

Con el objeto de evaluar la validez de las afirmaciones ante-
r iores , tratamos de ver i f icar aquí hasta qué punto las comunas más 
pobres coincidían con aquéllas en las cuales se observaba una mayor 
densidad de propiedades minifundiarias. Para e l lo las comunas 
rurales fueron ordenadas de acuerdo a la densidad de minifundios, 
medida en términos de la relación entre la superficie ocupada por 
ta les explotaciones y la superficie agrícola to t a l de la comuna ^ 

2 / Foxley y Muñoz, c i t . 
^ Con el afán de evitar las limitaciones de los indicadores 

basados en unidades f í s i cas de superficie, los minifundios 
fueron definidos usando como referencia los avalúos de Impuestos 
Internos para las propiedades agrícolas. Estos tienen en cuenta 
una serie de factores, ta les como el tamaño de los predios, la 
calidad de los suelos, su ubicación geográfica respecto de los 
grandes centros de consumo, etc. Se consideraron como minifundios 
todas las propiedades agrícolas con un avalúo no superior a 
E" 10 000 de 1966, año en que se publicó la última reavaluación 
de estos inmuebles. La c i f ra , que equivale a unos USS 8OO 
de septiembre de 1976, corresponde a predios de una superficie 
no superior a las 5 HÉB, Para mayores detal les acerca de la 
metodología ut i l izada véase, P, Vergara, c i t , 

/Las c i f r a s 
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. Las cifras del Cuadro 3 revelan la existencia.de una clara 
asociaoión negativa entre la densidad de minifundios y los niveles 
de -bienestar rixral. Este tipo de explotaciones ocupa, en las 
comunas más pobres, un porcentaje de superficie que es ciiico veces 
superior a la que se puede observar en las comunas de mayor bienestar 
relativo. Esta diferencia es consideráblementé•más alta si se 
toma como referencia, en lugar de la superficie" apícola, la 
superficie agropecuaria de las. comunas. 

2, Calidad de IQS suelos , " 

Dado que la concentración de la tierra parece darse no sólo en 
términos de tieríá agrícoía eii general, sino también , de la tierra 
arable y regada, nos pareció interesante verificar hasta qué punto 
había correspondencia entre las áreas de más baja dotación de 
recursos de suelo y las zonas de mayor densidad de minifundios y 
establecer cuál era la influencia conjunta de estas d»s variablés 
sobre las condiciones de vida del campesinado. 

Cuadro 3 

RELACION ENTRE NIVELES D-E BIENESTAR Y ALGÜNOS INDICADORES DE LA 
CONCENTRACION. DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN COMUNAS RURALES 

Tipos de comunas Relacióii de Número promedio Minifundios en superficie 
según nivel de Gini por de minifundios Agrícola Agropecuaria 
bienestar comuna ̂  por comuna (porcentajes) 
I ; . 0,82. 1 155 28.8 53.6 
II 0.85 817 27.Ó . , 51.9 
III 0.85 739 Í8A " 29.3 
IV 0.^2 35¿f , 5.8 8.6 

^ Calculado sobre la base de las comunas que en 1970 presentaban 
menos del 25 por ciento de sus HRB expropiadas. 
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Para ello se realizó un nuevo ordenamiento de las comunas, en 
función ahora de la calidad de los suelos, utilizando como indicador 
la relación entre las hectáreas de tierra equivalentes, expresadas 
en hectáreas de rieg» básicos (HRB) y la superficie agrícola 
de la comuna Una f( irma de visualizar el problema es ordenando 
las comunas por cuartî  .es, según la calidad de sus suelos y observar 
lo que sucede con l«sjSiveles promedios de bienestar y c«n la 
densidad de la propî tíftad mini fundi aria. Los resultados se presentan 
en el Cuadro Se Aprecia que en las comunas ubicadas en el 
extremo inferior - Jfkle decir aquéllas cuyos suelos son de inferior 
calidad - el porcg^aje de la superficie total que es ocupada por 
minifundios más ̂ e cuadruplica el que se anota en el cuartil. 
superior. Los niveles de bienestar se elevan también a medida que 
aumenta la pr*p®ción de HRB en la superficie agrícola total. 

J/ La hectárea de riego básico (HRB) consiste en una medida de 
equivalencia definida por la ley 16 de Ref»rma Agraria, 
que permite hacer comparables suelos de diferentes calidades. 

2/ Para realizar la o*nversién de la superficie agrícola de cada 
comuna a las hectáreas básicas equivalentes, se recurrió a la 
tabla que aparece en la Ley de Refirma Agrária, Art.'172. 
C®mo los coeficientes de conversión fueron estableeddos para 
los efectos de las expropiaciones que se realizaron en virtud 
del proceso de reforma agraria, es probable que en su determinación 
- en la que participsiron el Gobierno y el Congreso - hayan 
influido no sólo factores de orden técnico y que, por lo tanto, 
desde un punto de vista riguroso, estén sujetos a críticas. 
No disponíamos, empero, de otra fórmula para medir la calidad 
de los recxarsos naturales. 

En la clasificación de los terrenos según sus capacidades 
de uso por comuna, la fuente utilizada fue el estudio de IREN-CORFO, 
Capacidad de uso de la tierra. Provincias de Atacama a Magallanes, 
197̂ . Se sintetizan en ese documento los principales estudios 
realizados hasta la fecha acerca de los suelos del país, siendo 
su fuente básica de información el Proyecto Aerofotogramétrico 
de ,1961-62. 

/Cuadro 4 
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• Cuadro 4 

CALIDAD.DE L03 SUELOS, NIVELES DE BIENESTAR Y DENSIDAD.DE. 
MINIFUNDIOS EN COMUNAS RURALES ^ 

Calidad de los suelos - • Valor-bruto 
(HRB respecto super-. . de la produc- Densidad de 
ficie ágrícola) ' '' Salud Educación Vivienda ción por ac- minifundios 

• tivo agrícola 
Baja 
n = 

'''' 40.1 43.4 - ' 43.7 '•'••6.9 89.6 

Media-baja 
n = 46 

47.2 63.. 1 . 63.5 • 15.5 ^ 50.2 

Media-alta 
n = if? 35.8 62.2 . 59.1 20.6 24.6 

Alta 
s. = k7 

63.9 71.2 57.2 34.2" • 19.6 

^ Los índices dé bienestar corresponden á promedios simples de los 
valoreé estandarizados de los diversos indicadores:en cada 
variable ponderados por la p*blaciSn de las comunas. 

Se reproduce entonces la tendencia.observada con respecto a la 
distribución geográfica del bienestar en el sector agrícola. Las 
comunas que exhiben una situación más favorable poseen también los 
suelos de.mejor calidad y dentro de su superficie total, los mini-
fundios cubren un porcentaje no demasiado significativo. A la 
inversa,, las comunas que exhiben niveles inferiores ,de bienestar 
tienden a caracterizarse por la escasa calidad de los suelos y la 
elevada proporción de su superficie que es ocupada por minifundios. 

El Cuadro 5 permite analizar la influencia conjunta de la . 
densidad de minifundios y,la calidad de los suelos sobre los niveles; 
de bienestar rural .y establecer así si la asociación entre éstos y 
la calidad de los suelos se. debe o no exclusivamente al h.echo de 
que los minifundios tienden a concentrarse en las aireas de recursos 
naturales más pobres. 

/Las filas 
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Las filas del cuadro nos muestran" la asociaci6n que se da entre 
calidad del suelo y grado de bienestar, a densidades minifundiarias 
semejantes. Las columnas, en cambio expresan la relación entre el 
grado de bienestar y la densidad minifundiariat independientemente 
de la calidad de los suelos. Se «bserva que los valares más baj«s 
del Índice de bienestar se encuentran en las celdillas que agrupan 
a las comunas que exhiben mayor densidad de minifundios y menor 
dotación de recursos de suelo; y las condiciones más satisfactorias 
de bienestar se concentran en las comimas caracterizadas tanto por 
la menor concentración de propiedades minifundiarias, como por la más 
alta proporción de hectáreas de riego básico en la superficie 
agrícola total. 

La observación de las columnas sugiere, sin embargo, que en las ^ 
áreas de suelos de más baja calidad, el nivel do bienestar no se 
eleva sino que incluso se deteriora cuando se reduce la densidad 
de propiedades minifundiarias. Ese nivel se aumenta, en cambio, 
si la disminución de la densidad minifundiaria ocurre en los 
suelos de mejor calidad. Incluso l»s niveles de bienestar de las 
comunas de alta densidad de minifundios, pero que tienen una mejor 
calidad de la tierra, s®n significativamente superiores a los de 
aquellas comunas que, presentando porcentajes moderados de superficie 
ocupada por minifundios, disponen de suelos de mala calidad, P«r 
otra parte, a iguales niveles de densidad minifundiaria, a medida 
que se eleva la calidad de los suelos los índices de bienestar 
aumentan a lui ritmo más rápido que el que se anota cuando, perma-
neciendo constante la calidad de los suelos, disminuye la densidad 
minifundiaria. 

Ello indica que si la calidad de los suelos es deficiente, 
el descenso de la proporción de superficie ocupada por minifundios 
no asegura per se un incremento de los niveles de bienestar en las 
áreas rurales. La densidad de minifundios pasa a tener una influencia 
creciente y determiinante sobre el bienestar rural recién a partir 
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de los niveles medios de dotación de suelo. En cambio, la calidad 
de los suelos se asocia de manera bá'stante estrecha al bienestar 
de las comunas rurales, cualquiera sea la densidad de minifundios 
imperante en ellas Esto a su turpo no hace sino poner de relieve 
la importancia crucial que tienen las diferencias en la calidad del 
suelo .agrxc*la en la explicación de la distribución geográfica de la 
pobreza rural. 

Cuadro 5 

INDICE GLOBAL DE BIENESTAR SEGUN DENSIDAD DE MINIFUNDIOS Y CALIDAD 
DE LPS SUELOS EN COMUNAS RURALES £/ 

Densidad de 
minifundiófe' • HRB respecto de superficie agrícola' 

Hasta 0.05 •-0,05 a 0.1 0„1 a 0.2 0.2 a Ó;3' Más de 0.3 
Alta ^6,5 42.7 - -

Media-alta 29.9 47.8 46.3 46,3 57.3 
Media-baja 29c6 38.4 50.9 50,8 58.7 
Baja 26.6 49.8 52.2 51.5 63.9 . 

a/ El índice global constituye el promedio simple de los índices 
relativos de bienestar para cada uno de sus componentes ponde-
rado el primero por la población de las comunas. 

2/ Podría pensarse que esta asociación se encuentra explicada 
fundamentalmente por la influencia determinante que tiene la 
calidad de la tierra sobre los niveles que alcanza el valor 
de la producción por activo agrícola. Sin embargo, si los 
niveles de bienestar eecún densidad de minifundios y calidad 
de los suelos son calculados considerándo solraente'las otras 
tres variables (salud, educación y vivienda), los resultados 
son muy similares. 

/3. Disponibilidad de 
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3. Disponibilidad de factores productivos 

Las diferencias en la disponibilidad de recursos productivos constituye 
tal vez uno de los principales mecanismos a través de los cuales 
los desniveles en la calidad de los suelos y las estructuras de 
tenencias influyen sobre las condiciones de vida de los habitantes 
rurales. Ellas se traducen en grandes diferencias en la situación 
ocupacional y en la productividad del trabajo de la población rural. 

La medición de las diferencias en la dotación, calidad y 
eficiencia en el uso de recursos productivos entre comunas rurales 
plantea enormes dificultades, a las que se sumsin los problemas 

* 1 / 

derivados de la cantidad y calidad de la información disponible —C 
No obstante, es posible detectar ciertas tendencias generales en el 
uso de factores productivos, que permiten explicar, en parte al menos, 
las diferencias en los niveles de productividad. 

La proporción en que el capital se combina con la tierra varía 
en forma considerable de un tipo de comunas a otro. Para los 
efectos de la medición, se utilizaron los siguientes indicadores 
de intensidad de uso de capital: a) tractores por cada 100 hectáreas 
cultivadas; b) eirados por hectárea cultivada, ya sea de tracción 
animal o mecánica; c) proporción de hectáreas cultivadas que son 
abonadas con fertilizantes inorgánicos; d) metros cuadrados de 
construcciones, tales como bodegas, galpones y establos, por cada 
100 hectáreas agropecuarias; y e) existencia de unidades animales 
por hectárea agrícola 
J/ La ausencia de datos confiables para 1970, año al que está 

referido el diagnóstico de la situación de bienestar de las 
comunas rurales, constituyó otro de los grandes problemas para 
obtenér resultados más precisos e inferir conclusiones más 
definitivas. 
La unidad animal es un indicador de la existencia ganadera que 
se construye ponderando, de acuerdo a una tabla ya elaborada, 
el número de cabezas de diferentes tipos de ganado (ovinos, 
caprinos, bovinos, porcinos) existentes en un área determinada. 
Así, por ejemplo, una vaca mestiza fina equivale a diez corderos 
y a 5 ovejas. 

/ E l número 
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El nú^ro , de tractores por hectárea cultivada constituye un 
buen indipiador; del. grado de mecanización , de las comunas y, en feuena . 
medida traduce las diferencias ¡en-la disponibilidad del. capital 
entre ellas. . , • ' . . . 

El número de airados por liectáréa cultivada nos permitía 
completar, la información del indicador anterior puesto .que, 8l[ 
diferencia de él, no origina economias.de esc^a y por tanto, su 
utilización es factible incluso en predios muy pequeños., Ello 
resultaba importante si se consideran las diferentes estructuras 
de tenencia predominantes en los.cuatro tipos de comunas." 

El p0rcenta3e.de la superficie cultivada que es abonada, con 
fertilizantes bioguimicos reflejavel gradp en que se apli<?an a la 
tierra insümos que elevan los rendimientos. Este indicador, junto 
al uso de tractores, constituye una medida del grado en.que se 
incorporan a la tierra nuevas tecnologías que ..elevan la productividad. 

Se estimó por otra parte, que el número de.̂ metros cuadrados 
construidos en bodegas, galpones y establos, por cada 100 hectáreas 
agropecuarias, era un buen indi<?ador de la magijitud de las inversiones 
básicas que se han realizado en mejoras directamente productivas. 

Por último, consideramos conveniente incluir también como indi-
cador el número de unidades einimales por, hectárea agrícola. , En las 
comunas predominantemente ganaderas, existencia ganadera constituye 
la expresión más importante de la disppnî bilidad,.de capital. La no , 
consideración de este elemento Hubiese significado entonces subestimar 
la situación que a este respecto exhiben dich,as comunas 

2/ La información se obtuvo del Censo Agr-opecuarip, salvo en lo que 
se refiere a las superficies agrícolas y agropecuarias, para las 
cuales se utilizaron los mismos datos de las secciones anteriores. 
Para elimina el posible impacto del procesa de Reforma Agraria 
entre el año del Censo y 1970, nuevamente fueron excluidas del 
análisis las comunas más afectadas por las expropiaciones, vale 
decir aquéllas.en.̂ as cuales más del.25 por ciento de>su super-
ficie, en HEB, hubiese sido expropiada hasta 1970. 

/Los resultados 
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Los resultados aparecen:en el Cuadro 6, Muestran ellos que 
cuando se pasa de comunas de menor a mayor bienestar, los indicadores 
registran una intensidad mucho más elevada:en el uso de capital. 
La ünica excepción la constituye el número de arados de tracción 
animal, que;es más alto en las comunas pobres; se trata de una 
tecnología típicamente tradicional, que presenta,•al contrario 
de los demás indicadores, una asociación fuertemente negativa con 
los niveles de bienestar rural. • . > 

En lo que se refiere al recurso tierra, también se observan 
grandes diferencias. El número de hectáreas por ocupado varia en 
forma sustancial entre las distintas categorías de comunas rurales. 
Los indicadores de la presión demográfica sobre la tierra muestran̂  
por una parte, que el número de hectáreas agrícolas por trabajador ': 
aumenta significativamente a medida que se pasa de las más pobres 
a las que exhiben mayor bienestar (Cuadro 7). Sin embargo, la 
tendencia se invierte si se mantiene constante la variable calidad 
de la tierra, expresada ésta en HRB; en tal caso, el número de HRB 
por persona ocupada desciende rápidamente, alcanzando a apenas 
1.29 HRB por trabajador en las comionas más pobres, valor muy inferior 
al promedio nacional que es de Por otro lado, no hay'que 
olvidar que se trata de un promedio; cabe suponer en consecuencia 
que gran parte de los minifundios que predominan en este grupo de 
comunas disponen de una cantidad todavía inferior: rd© tierra. Si se 
considera, como se ha estimado en algunos estudios, que HRB • 
permiten dar empleo.:permanente como máximo a dos trabajadores 
agrícolas, se tendrá una idea aproximada de la magnitud que en 
este grupo de comunas debe alcanzar la subutilizacióñ de la mano 
de obra. 

En definitiva, pues, cabe esperar diferencias considerables 
en la situación ocupacional de los diversos tipos de comunas rurales, 
las que obedecen en alto grado a la distinta calidad de los suelos. 

/Cuadro 4 
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C\a.dro é 
ALOUMOS IMDiCAnORSS DS IKTSNSIDAD DS ÜSO DE CAPITAL, POR TIPOS DS CQT'MNAS 

RURALES SEGUN NWEL DE BIENESTAR • • ' 

Tipos de 
oomums 

segíEn nivel 
de bienes-

tar 

Tractores 
por oa.<3a 
loo hMtá. 
reas cul-
tli«.dás' 

Ara4os : 
tirados 

por trao-
tores por 
oada loo 
hectáreas 
cultivadas 

Arados dé 
tr&colí» 

animal 
por cada 
loo Has. 
oultivadas 

Hectáreas 
abonadas 
con fertt 
l izantes 
Inorgáni-
cos respeto 
to super ft 
ole ou l t im 

das (por 
oentaje) 

M2 construidos 
^ galpones 
bodegas y 

establos por 
cada loo 
hectáreas 

agrcpecuarias 

Unidades 
anitmles 
por Ha, 
agrícola 

I 0 . 5 2 0 . 4 15 • ^̂  0,71- 0.11 

I I 0.62 0.5 13 35 ' 1 . 5 6 0.15 

m 0 . 9 5 0 . 7 . ' 8 0 .23 

w -2.Q0 - • ,1«5 „ , 11 • • 37 ^ . 8.S0 . 0.20 

^ E x c l u i d a s aquellas ootaunas en las que en 1970 más del 25 por ciento de la superficie en HRB había sido 
eis^iroplada.. 
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Ahora bien, con la misma disponibilidad de tierra - en cantidad 
y calidad - puede llegarse a un uso más intensivo del suelo si a 
éste se le incorpora una mayor cantidad de trabajo y capital. Sin 
embargo, si la mayor intensidad se logra sustituyendo mano de obra 
por capital, como efectivamente ocurre en las comunas más pobres, 
ella se traduce en una menor productividad por ocupado, pero en una 
más alta por hectárea. La informaciSn disponible parece indicar 
que efectivamente la productividad media de la tierra varía signifi-
cativamente entre comunas con niveles diferentes de bienestar, aunque 
el sentido de la relación se invierta si controlamos la variable 
calidad de los suelos» Comp se aprecia en el mismo Cuadro 7, el 
valor bruto de la producción por hectárea agropecuaria disminuye 
a medida que nos movemos desde las comunas más ricas a las más pobres 
Si eliminamos el efecto de la calidad de los suelos, en cambio, 
calculando para tal efecto el valor de la producción por HRB,. se 
observa que las comunas más pobres muestran una más elevada produc-
tividad media de la tierra que las agrupadas en los dos tipos que 
le siguen en la tipología de bienestar y que hacen un uso signifi-
cativamente más intensivo de insumos de capital. 

Por tales razones, constituye un error plantear en forma 
simplista que los desniveles en la productividad media de la tierra 
se deben sólo a diferencias en el uso de tecnologías o a la eficiencia 
en el uso de los factores productivos. Gran parte de la explicación 
de las disparidades que se observan entre los municipios rurales en 
este sentido hay que buscarla pues en las diferencias que la 
calidad de los suelos exhibe entre los cuatro grupos de comunas. 

J/ En rigor habría sido necesario considereir el valor agregado. 
Sin embargo no contábamos con dicha información. 

/Cuadro 4 
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.Cuadro 7 

INDICADORES DE LA DISPONIBILIDAD DE TIERRA POR TRABAJADOR Y DE. LA 
PRODUCTIVIDAD MEDIA DE LA TIERRA EN COMUNAS RURALES' 

• • : SEGUN NIVEL DE BIENESTAR 

Tipos, de comunas 
según nivel de 

Dieponibilidad de tierra 
por trabajador 

Productividad media de la 
tierra (E° 1970) por 

bienestar Has, agropecuarias HRB Has. agropecuarias HRB 
I kk.6 t.29 236 5 517 
II - 37.6 ' 3.11 601 3 6 8 9 

III 24.1 3.81 1 1 8 2 k 695 

IV 6,2 4.91 , 7 6 556 

En síntesis, a pesar de hacer un uso más intensivo de los escasos 
recursos de tierra de que disponen - vía empleo de grandes cantidades 
de mano de obra - los predios de las comunas más pobres no alcanzan 
rangos de produtividad del trabajo capaces de asegurar niveles 
aceptables de ingreso y de bienestar a la mayor parte de la población 
que reside en ellas. 

- Disponibilidad de recursos productivos y formas de organización 
de. las actividades agrícolas. 

Del análisis realizado hasta ahora se desprende que la influencia 
de la calidad de los suelos agrícolas sobre el bienestar del campe-
sinado no se explica sólo por la alta correspondencia entre esa 
variable y la densidad de propiedades minifundiarias puesto que 
cuando los suelos de las comunas son pobres, las .condiciones de 
vida de la población que habita en ellas son deficientes, cualquiera 
sea el tamaño de los predios que en ellas predomine» Parte' conside-
rable de ello obedece a la incapacidad que exhiben las áreas de 
suelos pobres para generar suficientes ocupaciones productivas. A 

/ello se 



- 202 -

ello se suma un uso muy poco intensivo de tecnologías que eleven 
la productividad cualquiera sean las estructuras de tenencias 
prevalecientes en ellas. -

Todo ello parece indicar entonces que los efectos de la 
calidad del suelo sobre el bienestar de los habitantes rurales 
son aún más complejos. , .. 

Ejercicios realizados- con la'técnica del análisis de regresión 
lineal múltiple para la explicáciSft dél bienestar rural en funci6n 
de las variables consideradas en este..trabajo reiteran, en primer 
lugar, que la variable explicativa básica de los niveles de vida 
es la calidad de los suelos de las comunas. En segundo lugar, 
los resultados de dicho análisis revelan que esta última se 
encuentra altamente correlacionada con la intensidad de uso de 
capital y que ambas variables actúan conjuntamente en su impacto 
sobre el nivel de bienestar de la población rural independientemente 
del tamaño de los predios que prevalezca en ellac, • En otras 
palabras, la fertilidad de los suelos de las comunas rurales 
está estrechamente asociada al grado en que se aplican a la • 
tierra tecnologías que elevan la productividad, y el efecto 
conjunto de ambos factores explica parte considerable de las dife-
rencias en los niveles de bienestar rm:al. 

Los resultados de estos ejercicios parecen sugerir pues,' 
que parte importante de la influencia de la calidad de los 
suelos sobre las condiciones de vida del campesinado se ejerce 
a través de las diversas formas de organización de las faenas 
productivas a que ella da origen en los diferentes tipos de 
explotaciones (minifundios, latifundios tradicionales, grandes 
empresas agrícolas modernas, etc.). 

2/ Todo el conjunto de regresiones estimadas aparecen en 
P. Vergara, "Naturaleza cit. 

/Cuando en 
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Cuando en las áreas de suelos más pobres hay \in predominio 
casi absoluto de minifundios, es probable que ello se deba á 
que la escasa fertilidad o "agotamiento de los suelos impide 
organizar las labores agrícolas de manera de alcanzar niveles 
razonables dé productividad. La explotaciSn de estos suelos 
no resulta de ese modo rentable; apenas puede asegurar la sfübsis-
tencia de las familias de quiehas la trabajan. De allí, entonces 
que en estas áreas se vea favorecida la explotación de la tierra 
en minifundios. En ellos, la organización de la producción no 
constituye sino una respuesta racional a las limitaciones que 
deben encarar, consistiendo su 'decision económica básica en 
cómo obtener, mediante el empleo de grandes cantidades de trabajo, 
a una cantidad fija de tierra, una combinación más intensiva 
de productos agrícolas o ganaderos. 

Pero én los suelos pobre& se encuentran también predios 
de gran tamaño. Sin embargo, los escasos niveles de rentabilidad 
que ellos permitirían obtener, hacen muy improbable que sus 
propietarios se sientan estimulados a modernizar sus predios 
mediante la introducción de adelantos-tecnológicos (uso de 
fertilizantes, mecanización agrícola, etc.) o de modificaciones 
en el uso del suelo. Los niveles de productividad resultan 
en consecuencia sumamente bajo's, las- oportunidades ocupa ció nal es 
menores y los niveles de ingreso muy insatisfactorios. Menos 
probable aún es que estos empresarios aerícolas desaírollen 
iniciativas en favor de los campesinos (construcción de escuelas, 
mejoramiento de las condiciones de la vivienda, suministro de 
servicios médicos básicos, etc.); aparentemente, la acción del 
Estado ett este campo tampoco ha tenido el -vigor que las circuns-.. 
tancias requerían. Cabe suponer entonces que en estas zonas 
la situación de los asalariados no es mejor - y tal vez sea 
peor - que la que afrontan los minifundistas. 

/Lo contrario 
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Lo"contrario sucede en ias regiones que tienen más y mejores 
recvirsos de suelo ¡ a lo que se suman los estímulos derivados de • 
la cercaníéi a loe mercados urbanos. Aparte de la mayor capacidad 
de absorción de rano de obra, éstos inducen un proceso de moder-
nización agricol 1 que se traduce en una mayor eficiencia y 
productividad y por tanto, en niveles de ingreso más elevados 
para la fueriá laboral involucrada, Gracias a los mayores exce-
dentes que se generan los empresarios tienen más posibilidades 
de dotar a esas áreas de algunos servicios sociales básicos. 
Esto puede explicar en parte al menos el que en esas áreas la 
situación de los minifimdistas ¡sea peor que la de los asalariados 
de los grandes predios. 

Accesibilidad a n&cleos urbanos de importancia 

La estructura espacial que se ha ido configurando en Chile se 
caracteriza por agudos desequilibrios. Junto a una región metro-
politana en franco crecimiento se observan algunas ciudades 
menores y una constelación de pequeños centros urbanos en proceso 
de decadencia o completamente estancados. Esto se traduce en 
una distribución muy desigual en lo que se refiere al ingreso, 
las inversiones y la dotación de infraestructura de servicios 
sociales básicos y de comercialización. 

Í?esulta lógico suponer entonces que la localización geográfica 
del bienestar rural se encuentre asociada al grado en que los 
habitantes rurales tienen acceso a los núcleos urbanos y a la 
importancia relativa de éstos , 

J/ Véase W. Isard, Methods of Regional Analysis, MIT Press, 
1956, e lo Babarovic, "Aplicación'de un modelo gravitacional 
al análisis de la estructuración del espacio geoeconómico 
chileno. Situación en 1970", Documento de Investigación, núm. 
Departamento de Economía, Universidad de Chile, octubre de 1975» 

/Ya se 
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Ya se señaló en la primera parte del trabajo que, en las 
comunas con ciudades de más de 20 mil habitantes, los niveles 
de bienestar Casi duplican los correspondientes, a las comunas 
rurales y son significativamente más altos que los de aquéllas con 
niveles medios de urbanización. En buena medida ello obedece a 
la concentración de servicios sociales y de infraestructura econó-
mica que se registra en las ciudades grandes. El empleo de tales 
recursos, sin embargo, no está restringido únicamente a los habi-
tantes urbanos. También las familias rurales pueden recurrir a 
los servicios de salud y educación, a los centros de recreación o 
llevar los bienes que producen a los mercados de los núcleos urbanos 
de importancia. 

De allí entonces que resulte necesario examinsir la forma en 
que influye sobre los niveles de bienestar de los habitantes 
rurales el acceso que ellos tienen a centros urbanos más importantes. 
Con ese objeto se construyó un índice de accesibilidad de-̂ ada 
comuna a la- ciudad importante más cercana, utilizando para "tal 
efecto un modelo gravitacional simple, que, tiene en cuenta; 
i) la distancia física que separa la comuna rural de la ciudad de 
más de 20 mil habitantes más próxima, ponderada por un indicador 
que refleja la dificultad de recorrerla, y ii) la importancia rela-
tiva de dicha ciudad como proveedora de servicios sociales y mercado 
para la producción agropecuaria. Esto último fue medido en función 
del tamaño poblacional del núcleo urbano, ponderado ese dato por 
un índice que refleja el nivel de bienestar de la comunidad involucrada 

El Cuadro 8 muestra la relación que existe entre el índice 
de accesibilidad y los niveles de bienestar respecto de cada uno 
de sus componentes. Se observa que para todas las variables los 
municipios exhiben niveles de bienestar más altos en cada componente 

1/ Este fue construido siguiendo la misma metodología adoptada 
para la elaboración del índice de bienestar global en las 
comunas rurales. 

/Cuadro 4 
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Cuadro 8 

NIVELES DE BIENESTAR, DENSIDAD DE MINIFUNDIOS Y CALIDAD DE LOS 
SUELOS, SEGUN ACCESIBILIDAD DE LA POBLACION RURAL A CENTROS 

URBANOS DE' IMPORTANCIA a/ 

Valor bruto 
de la pro-
ducción Densidad Calidad 

Grado de acce- por activo de mini- de los 
sibilidad Salud Educación Vivienda agrícola fundios suelos 
Muy bajo 
n = if9 

42.2 51.8 52.3 15.9 36.8 7.3 

Bajo 
n = 48 

46.6 53.8 54.3 13.2 30.4 8.6 

Medio 
n = 48 

54.4 62.8 56.8 22.5 23.3 16.7 

Alto 
n = 48 

62.2 69.3 57.8 28.4 17.3 31.9 

^ Los niveles de bienestar corresponden a promedios simples de 
los valores estandarizados de los diversos indicadores en cada 
variable ponderados por la población de las comunas. 

/ a medida 
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a medida que mejora el acceso que sus,habitantes tienen a ciudades 
de importancia. La asociación más estrecha se observa con los 
niveles de salud, lo que no resulta sorprendente si se tiene en 
cuenta que es mucho más probable que I9S campesinos viajen a la 
ciudad para recibir atención médica en caso de enfermedad grave, 
que para hecer uso dé las oportunidades educacionales que allí 
existen. 

En lo que se refiere a las condiciones de la vivienda, los 
resultados obtenidos no configuran una tendencia muy clara, lo 
cual es atribuible a la escasa influencia que parece tener, por 
si solo, el acceso a centros urbanos sobre la situación habitacional 
de la población rural 

En cambio, los efectos sobre el valor bruto de la producción 
agropecuaria por trabajador agrícola son substanciales. Difícil-
mente puede explicárseles, sin embargo, tan sólo en función de 
la accesibilidad a centros urbanos. En efecto, esta veiriable 
fue calculada valorando la producción de las comunas por un precio 
promedio único para todo el país, por lo que las diferencias que 
ella alcanza en los distintos tipos de comunas no traducen, sino 
en forma muy lejana, las distintas-posibilidades que tienen los 
habitantes de las comunas rurales, según la accesibilidad de éstas, 
de colocar sus productos en los merpados urbanos. Mucho más 
plausible resulta explicar tales disimilitudes en función de la 
correspondencia que se observa (Cuadro 8) entre las comunas más 
aisladas y las áreas de suelos más pobres y de mayor densidad 
de propiedad minifundiaria. 

2/ También aquí es importante tener en cuenta que este resultado 
puede ser.consecuencia de la escasa aptitud de los indicadores 
utilizados para discriminar entre las condiciones habitacionales 
al interior del medio rural. 

/La alta 
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La alta correspondencia entre el grado de accesibilidad, la 
calidad de los suelos y la densidad de minifundios de las comunas, 
podría llevair a pensar que también respecto de las otras variables 
las asociaciones entre el grado de aislamiento y los niveles de 
bienestar configuran relaciones espúreas, es decir, que se 
encuentran explicadas por las diferencias en la densidad de mini-
fundios y la calidad de los suelos de las comunas. 

Cuando se analiza el impacto de la accesibilidad sobre el 
bienestar riaral, a niveles similares de densidad minifundiaria y 
de calidad de los suelos, se aprecia que s6lo es significativo en 
las comunas que exhiben simultáneamente una baja proporción de su 
superficie ocupada por minifundios y tierras de buena calidad. En 
cambio, en las comunas donde predomina el minifundio y los suelos 
son malos, la mayor accesibilidad de sus habitantes a las ciudades 
más importantes no tiene una repercusión significativa sobre sus 
niveles de bienestar. 

Esto último se ve corroborado también por el análisis de 
regresión lineal múltiple a que ya se hizo mención. Sus resultados 
revelan que el grado de accesibilidad de la población rural a núcleos 
urbanos de importancia no tiene mayor impacto sobre sus niveles 
de bienestar en ninguno de sus componentes, independientemente 
de la calidad de los suelos y de la densidad de minifundios impe-
rante en las comunas. La calidad del suelo y la disponibilidad 
de capital, en cambio, tiene una incidencia claramente favorable, 
no sólo sobre el nivel que alcanza el valor bruto de la producción 
agropecuaria, sino también sobre la situación educacional y el 
nivel de salud de la población, cualquiera sea el grado de aisla-
miento en que se encuentren las comunas. 

Esto pareciera indicar que los habitantes rurales se desplazan 
a las ciudades para hacer uso de los recursos sociales que ellas 
concentran sólo cuando sus niveles de ingreso superan un cierto 
nivel mínimo, 

/ L a e s c a s a 
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La escasa importancia de la accesibilidad a núcleos urbanos 
importantes por si sola y la importancia crucial de la calidad 
de los suelos de las comunas insinúan entonces que los niveles 
de ingreso tienen, sobre el nivel de vida de los habitantes 
rurales, una incidencia incluso' mayor que la de la disponibilidad 
de servicios sociales ÍDásicos. Ello se debe a la influencia que 
ejercen sobre el grado en que la poblaci6n rural utiliza los 
servicios sociales a que, tiene acceso. El alto costo de oportunidad 
que la educación representa para las ¡familias más pobres de este 
medio puede explicar en parte que algunos de sus miembros no 
concurran a los planteles de enseñanza o que los abandonen prema-
turamente. Por otro lado, el costo de traslado a los centros de 
atención médica o los ingresos que se dejan de percibir cuando se 
recurre a los servicios de salud, por ejemplo, son factores que 
pueden condicionar el aprovecha,miento de los recursos de salud 
disponibles. 

Se trata sin duda de un aspecto de especial trascendencia 
para el diseño y aplicación de políticas de erradicación de la 
pobreza rural, ya que estarla indicando que no basta con expandir 
la oferta de recxirsos sociales para elevar los niveles de vida 
rural, si los niveles de empleo y productividad y por tanto, los 
ingresos de la población, continúan siendo insuficientes. 

/C. Conclusiones 
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C. Conclusiones 

Ha parecido dé interés formular en esta secci6n algunas considera-
ciones generales que se desprenden de los resultados de este 
trabajo. Se relacionan ellas con algunos de los criterios funda-
mentales que habría que tener en cuenta en el diseño de una estra-
tegia de desarrollo rural orientada a la erradicación de la pobreza. 
No es nuestro objetivo sin embargo discutir aquí todos los elementos 

1/ 
más importantes sino tan b51o aquéllos que se desprenden de 
las conclusiones mis relevantes de esta investigación. 

Resulta imprescindible en primer término tomar conciencia 
de la complejidad del fenómeno porque éste reviste distinta magnitud 
según el indicador que se utilice para medirlo y porque no se 
concentra en una zona determinada del país sino que se distribuye 
prácticamente a lo largo de todo el territorio. A ello se suma 
la existencia en el medio rural de una gran diversidad de grupos 
sociales. La implementación de políticas selectivas se ve de ese 
modo limitada por el escaso conocimiento que se tiene acerca de 
esos grupos y de sus características específicas. Estas van a 
influir en los resultados de las políticas que se adopten ya que 
es evidente que un determinado instrumento puede generar resultados 
disímiles si se aplica en contextos distintos. Es preciso avanzar 
entonces en el estudio de los diferentes sistemas de producción 
propios de los grupos sociales más pobres, en lo que se refiere 
al tipo de actividades que desarrollan, a los mecanismos de comer-
cialización que utilizan, a los factores que determinan el nivel 

_1/ Algunos aportes significativos en esta dirección pueden encon-
trarse en OIT, Empleo, crecimiento y necesidades esenciales; 
problema mundial, Ginebra, 1976; C.L.G. Bell y J.H, Dunlop, 
"Rural Target Groups", en H. Chenery et. al.. Redistribution 
with Growth. Oxford University Press, 1975; World Bank, Rural 
Development, Sector Policy Paper, febrero, 1975; Foxley y 
Muñoz, cit. y Griffin, "Rural Development: The Policy Options", 
en E. Edwards (ed.), Employment in Developing Nations, Colnmbia 
University Press, Nueva York, 197̂ . 

/y estructura 
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y estructura del empleo agr-opecüario, etc. ' No menos importante es 
dilucidar toda la compleja trama de relaciones sociales de tipo 
personal en que se encuentran insertos y los mecanismos de domi-
nación-a que se hallan sometidos. Cabe mencionar por último la 
importancia que tiene el conocimiento de los sistemas de valores, 
aspiraciones y patrones de conducta que los diversos grupos desa-
rrollan como forma de adaptación a las condiciones/en que se 
desenvuelven. Ellos pueden llegar a tener una influencia determi-
nante sobre la efectividad de las acciones que se implementen. 

üna .̂ egunda conclusión que fluye de este trabajo es que en la 
raiz misma de la pobreza rural están el minifundio y, por sobre todo, 
la mala calidad de los recursos naturales. Arabos factores tienden 
a superponerse: las áreas inás pobres exhiben por lo común una 
mayor densidad de minifundios y suelos de inferior calidad. La 
insuficiente dotación de tierra que afecta a los sectores minifun-
distas se traduce en diversas formas de desocupación y subempleo, 
que son una de las principales fuentes de pobreza y bajos ingresos. 
Con todo, hay también zonas donde, aun cuando la densidad de 
minifundios no es demasiado elevada, la mala calidad de los suelos 
no permite que se generen suficientes ocupaciones productivas, 
con lo que los niveles de bienestar resultan altamente insatisfactorios. 

En cuanto'a los minifundistas, el principal problema que les 
afecta es, como se ha visto, la subutilización de la fuerza de 
trabajo de que disponen. Es probable que existan factores cultu-
rales muy hondamente arraigados que hagan imposible la solución 
más drástica, que sería liquidar estas explotaciones para constituir 
en su reemplazo unidades productivas de mayor viabilidad económica. 
De allí entonces que las políticas en favor de este sector han de 
dirigirse principalmente a la elevación de productividad a travis . 
del fomento de la constitución de cooperativas u otras modalidades 
institucionales que faciliten el acceso de los minifundistas a los 
insumos, la asistencia técnica, el crédito y los canales de comer-
cialización, 

/Sin embaû go. 
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Sin embargo, el problema de la subutilizaci6n de la mano de 
obra, que en el campo se manfiesta casi exclusivamente en el 
subempleo, afecta no sólo a los minifundistas, sino que a vastos 
sectores del resto de la fuerza de trabajo agrícola como conse-
cuencia principal de la mala calidad de los suelos. La elevación 
de la capacidad productiva de éstos constituye por lo tanto uno 
de los objetivos básicos de toda política de erradicación de la 
pobreza rural. Ello exige la realización de obras de infraestruc-
tura (sistemas de regadío, caminos, bodegas, silos, etc.), que 
contribuyan a pasar de una agricultura extensiva a una más inten-
siva. La construcción misma de estos proyectos permite la absorción 
de grandes contingentes de fuerza de trabajo y crea las condiciones 
necesarias para su ulterior retención en el medio rural. 

No obstante, es previsible que la agricultiira propiamente tal 
no pueda absorber en forma productiva a la enorme masa de mano de 
obra que hoy se encuentra subempleada, por mucho que se mejore 
la calidad de los suelos y aunque se de preferencia a tecnologías 

1/ 
altamente intensivas en mano de obra De allí entonces que sea 
imprescindible también promover la instalación en el medio rural de 
nuevas actividades económicas, que signifiquen incorporar algún 
grado de elaboración a las materias primas (plantas agroindustriales, 
industrias forestales, etc.), y que absorban parte de la mano de 
obra redundante. 

Es necesario asimismo realizar esfuerzos por superar la 
situación de aislamiento en que se encuentran las zonas rurales 
más pobres. El mejoramiento de las vías de comunicación que las 
unen con las grandes ciudades permitirá no sólo absorber mano de 
obra; hará también más expedito el acceso de los habitantes rurales 
tanto al mercado que representan las concentraciones urbanas, como a 
J/ A. Corvalán, cit. 

/los recursos 
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los recursos de infraestructura social existentes en ellas. Por 
otra parte, ello resulta imprescindible para.el desarrollo de 
nuevas actividades rurales. 

Las medidas mencionadas apuntas fimdamentalmente a eliminar 
los obstáculos que enfrentan los estratos más pobres para obtener 
empleo o para aumentar sus ingresos a través de xma elevación de 
su productividad. Sin embargo, el énfasis en el aumento de las 
oportunidades de trabajo no significa que deba descuidarse el 
esfuerzo por mejorar directamente las condiciones de vida de 
estos grupos. Los resultados de este trabajo ponen de manifiesto 
una vez más la estrecha interdependencia que existe entre ambos 
tipos de políticas. Resulta imperioso entonces promover una 
expansión y distribuci&n más equitativa de los recursos sociales, 
teniendo en cuenta que no serviría de mucho ampliar las oportuni-
dades ocupacionales en el campo e inducir de esa forma una elevaciSn 
de los ingresos de la fuerza de trabajo, si el acceso de la población 
a esos servicios siguiera siendo insuficiente y discriminatorio. 
De igual modo, resultaría de escasa utilidad expandir la oferta 
de servicios sociales básicos si no se incrementan, simultáneamente, 
los requerimientos de mano de obra y sus niveles de ingreso. 

Estos dos tipos de políticas deben ser abordados en forma 
simultánea, no sólo porque dan respuesta a problemas diferentes 
y porque sus efectos tienden a reforzarse entre sí, sino porque 
el esfuerzo simultáneo en ambos frentes permite compatibilizar la 
eliminación de la extrema pobreza con-la aceleración de la tasa 
de crecimiento de la economía. La magnitud de- los recursos reque-
ridos para expandir las oportunidades ocupacionales y proporcionar 
más bienes y servicios a los pobres exige como requisito sine qua non 
acelerar el ritmo de crecimiento del producto. La compatibilización 
de ambos objetivoŝ  sin embargo,• sólo•se logra cuando: i) el desa-
rrollo de la agricultiira se apoya en una mejor utilización de la 
tierra y de la mano de obra, y ii) la elevación de los niveles 

/de bienestar 
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de bienestar de los sectores más pobres se busca mediante el 
suministro de ciertos bienes y servicios que representan en último 
término una inversión reproductiva con efectos positivos sobre 
la tasa de crecimiento de la economía. 

La implementación de una estrategia como la esbozada requiere 
de inversiones de gran envergadura. No hay que olvidar que las 
zonas rurales donde se concentra la extrema pobreza son áreas' 
económicamente atrasadas. En el corto plazo es en la práctica 
casi imposible que puedan efectuar por sí solas las inversiones 
en infraestructura social y económica impréscindibles para la 
incorporación die nuevos rectirsos agrícolas. 

La eliminación de la pobreza que afecta a estas regiones 
exige pues que se produzcan en su favor importantes transferencias 
de capital desde otras áreas o actividades económicas. Necesaria-
mente, al Esíado le corresponde asumir esta responsabilidad, porque 
no existe otro agente qué lo pueda sustituir, al menos en el corto 
y mediano plazo; y mientras no se cuenta con instrumentos poderosos 
para influir sobre el destino de los flujos de inversión, el mayor 
esfuerzo deberá recaer sobre la inversión estatal directa. Tradi-
cionalmente ha sido de su responsabilidad el suministro de bienes 
y servicios sociales básicos. Otro tanto puede decirse de las 
obras de infraestructura que generan externalidades (electrificación, 
caminos, medios de transportes, almacenajes, sistemas de regadío, etc.) 
y cuya realización constituye en muchos casos un requisito indispen-
sable para la elevación de la capacidad productiva de los suelos 
agrícolas y para la instalación de nuevas actividades en el ámbito 
rural. 

La participación del Estado e^ estas inversiones es mucho más 
imperiosa en las áreas más postergadas, en las cuales, como es obvio, 

I 

la capacidad de generar excedentes es escasa. Sin embargo, la 
presencia del Estado también es necesaria en las zonas que disponen 
de más y mejores recursos. Muchas veces puede ser más conveniente, 

/ d e s d e e l 
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desde el punto de vista de sus efectos sobre el empleo y la producción, 
realizar inversiones que induzcan un desplazamiento de la población 
hacia esas áreas en lugar de destinar los recursos para que una 
región deprimida se expanda económicamente. Cabe señalar no obstante, 
que si bien las zonas más prósperas exhiben mayor capacidad de 
acumulación, no siempre es posible vía instrumentos indirectos de 
política económica compatibilizar una alta rentabilidad con una 
elevada absorción de mano de obra, ni siquiera en el evento de que 
se los utilice deliberadamente con tal propósito. 

De lo dicho hasta ahora se desprende que cualquier política 
que se proponga aliviar la extrema pobreza en el campo, deberá 
necesariamente insertarse en el marco más amplio de una estrategia 
de desarrollo rural integral; sólo de ese modo las políticas podrán 
ser manejadas en forma coherente hacia los objetivos señalados. 
Las acciones aisladas que se propongan corregir aspectos parciales 
del problema, cuando logren algún éxito, tendrán efectos poco 
duraderos. Especial importancia reviste el establecimiento de 
medidas que incentivan la contratación de mano de obra y desesti-
mulan la mecanización innecesaria. Con frecuencia la introducción 
de equipos y tecnologías más avanzadas tiene como único resultado 
el ahorro del factor productivo abundante, sin ni siquiera inducir 
un aumento de la producción. De otra forma es posible que la 
elevación del empleo generado por inversiones en obras de infra-
estructura, como obras de regadío, por ejemplo, se vea más que 
compensado por la mecanización que esta política puede inducir 
en los grandes predios. 

No es el caso entrar aquí a un análisis de los cambios estruc-
turales que deberán llevarse a cabo ni del marco político-institucional 
requerido pana hacer viable el objetivo de erradicar la extrema 
pobreza rural. Cabe advertir, sin embargo, que sólo se tendrá 
éxito en la medida que este objetivo llegue a impregnar la estra-
tegia misma de desarrollo del país. 

/CONDICIONANTES CULTURALES 
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C0NDICI0IÍANT3S CULTURALES Y SOCIALES DE LAS POLITICAS DE 
ER2ÁDICACI0N DE LA POBREZA 1/ 

Sene Cortázar 
Ernesto Moreno 
Crisóstomo Pizarro 

Los estudios en torno a la pobreza en América Latina han corrobo-
rado la necesidad, tantas veces reconocida en el campo de las 
ciencias sociales, de elaborar enfoques capaces de compatibilizar 
las proposiciones que sobre un mismo problema pueden derivarse del 
trabajo de distintas disciplinas. 

Las investigaciones económicas convencionales sobre el 
fenómeno han tendido a proponer estrategias dotadas de mayor cohe-
rencia técnica, pero no han considerado le. viabilidad que tienen 
de ser impleaentadas, aspecto que podría esclarecerse a'la luz 
del aponte de la ciencia política. Las estrategias se han elabo-
rado así sin examinar su impacto sobre los distintos sectores 
sociales, ni el apoyo o resistencias que podrían suscitar. 

Particularmente notoria es la brecha observable entre 
ciertos planteamientos de política económica y las conclusiones 
que se inferirían de algunos estudios antropológicos efectuados 
en América Latina. En concreto, muchas veces se comprueba que los 
primeros no se compadecen con los valores y actitudes que asumirían 
los estratos pobres. Gran parte de las políticas propuestas suponen 

1/ Sene Cortázar y Crisóstomo Pizarro iniciaron este trabajo 
cuando se desempeziaban como profesores-investigadores del 
Centro de Estudios de Planificación Nacional (CEPLAN), de 
la Universidad Católica. Ernesto Moreno, sociólogo de la 
Escuela de Trabajo Social de esa misma universidad, fue el 
reispónsable principal de la realización de las entrevistas 
que six-ven de base al análisis empírico efectuado aquí. 

Se agradece la colaboración prestada por el Instituto 
Latinoamericano de Investiga-ciones Sociales. 

/ l a e x i s t e n c i a 
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la exiátencia de una fuerte motivación por el logro, de una 
constante racionalidad económica, de una definida orientación 
por el trabajo organizado y, en general, de un conjunto de acti-
tudes que estarían, no obstante, lejos de corresponder a las aspi-
raciones y conductas imperantes en la vida individual y social de 
muchos pobres. 

líesulta indiscutible que en los últimos años se han regis-
trado avances apreciables en cuanto al diseño de políticas económicas 
más eficientes desde el punto de vista técnico para hacer frente 
al problema ̂  A ello han contribuido el esfuerzo realizado en 
orden a identificar en términos más rigurosos quiénes deberían ser 
sus potenciales beneficiarios y.el reconocimiento de que han de 
utilizarse instrumentos selectivos. Sin ejnbargo, aparentemente 
buena parte de tales políticas carecen de viabilidad, ya que no 
serían compatibles con los valores culturales y sociales de impor-
tantes grupos del universo al que pretenden favorecer. 

Esta presunta incongruencia nos movió a efectuar una inves-
tigación empírica destinada a establecer el grado en que las aspi-
raciones y normas de conducta de los grupos sumidos en situación de 
pobreza pueden condicionar las políticas orientadas a la erradi-
cación del fenómeno. Tal ves no resulte ocioso dejar sentado que 
el hecho de prestar, atención a los rasgos culturales y sociales 
no implica de manera alguna suponer que ellos son los causantes 
de la pobreza. 

Los estudios reeilizados en América Latina han postulado por 
lo general que este fenómeno deriva de la incapacidad de la 
estructura económica, social y política de los países de la región 
para asegurar el pleno empleo y un determinado nivel de bienestar. 

1/ Véase, por ejemplo, H. Chenery, et al., fíedistributión with 
Growth, Oxford University Press 

/siquiera mínimo. 
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siquiera mínirno, a sus habitantes. Dentro de esta concepción global, 
hay quienes han tratado de interpretar la ̂ sobreza en términos de 
la teoría de la raarginalidad, arguyendo que en definitiva no se 
explica sino en función del tránsito de una sociedad tradicional a 

1 / 
otra dé perfil moderno Otros cientistas sociales, en cambio, 
han tratado de relacionar el fenómeno con la dinámica de la acumu-
lación del capital en las economías de la región ̂ L 

La mayoría de los estudios han puesto de relieve la gravi-
tación de las determinantes estructurales. Ello no debería restar 
importancia, empero, al examen de los patrones perceptivos, motiva-
cionales y grupales que aparecen asociados a la pobreza una vez 
que ella se ha generado como fenómeno de precariedad material. La 
trascendencie. de los aspectos culturales no puede ser desconocida 
ni minimizada,. Aunque el objetivo de las políticas de erradicación 
de la pobreza consista en remover los factores estructurales que 
la originan, ellas deben adecviarse, como ya se ha dicho, a las 
características sociales y culturales de sus potenciales benefi-
ciarios 

2J Véase O, Mercado, P. de la Fuente y F, Uribe, La marginalidad. 
urbana.;, prigen̂  proceso y modo, DE3AL, Santiago, 19^. 

2/' Véase J. Hun, ''Superpoblación relativa, ejército industrial de 
reserva y masa marginal", Revista Latinoamericana de Sociología, 
1969, y F. Cardoso, ''Comentarios sobre los conceptos 'de super-
población relativa y marginalidad'', Revi_sta Latinpj.meri_cangL 
_de.. Ciencias Social_es, jiinio-diciembre de I971. 

3/ Para una discusión de las perspectivas culturalistas vs. 
estructuralistas, véase Ch. Valentine, Culture and Poyert_y_; 

(obra de la cuaX hay version 
castellana en Arnorrortu, E.A,, 1972) y H.J. Gans, "Poverty and 
Culture: Some Basic Questions about Methods of Studying Life 
Style of the Poor", en The Concepjb of over, Peter Tovvnsend 
(ed.), American Elsevier Publishing Co. Inc., Nueva York, 1970. 

/ E l a n á l i s i s 
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EI análisis de los rasgos culturales plantea una serie de 
dificultades y suscita numerosas dudas. Es necesario, antes de -
iniciarlo, disponer de alguna.forma de cpnceptualización de tales 
factores y del método"que podría usarse para examinarlos. Se 
requiere asimismo dilucidar cuál,es la perdurabilidad de los rasgos 
conductuales a través del tiempo; especial trascendencia reviste 
establecer si existe o no transmisión intergeneracional de esas 
características y, en caso que así ocurra, a través de qué mecanismos 
se produce. Otra interrogante que debe ser despejada, supuesto que 
los rasgos aludidos asuman el carácter de elementos culturales, dice 
relación con su grado de autonomía respecto de las condiciones mate-
riales que les dieron origen. La respuesta que se obtenga es crucial 
para establecer si basta con que las políticas de. erradicación de la 
pobreza se limiten a la remoción de los factores estructurales o si 
deben ellas promover simultáneamente todo un esfuerzo de resociali-
zación de los afectados. Por último, aun en el evento de que los 
rasgos conductuales de los pobres no alcanzarán la categoría de 
elementos culturales, cabría preguntarse hasta qué punto podrían 
entorpecer la implementación de políticas de erradicación del 
fenómeno. Planteado el problema en términos positivos, interesa 
averiguar qué rasgos podrían ser utilizados para asegurar la viabi-
lidad y acrecentar la eficiencia de aquéllas. 

Este trabajo pretende contribuir al esclarecimiento de sólo 
algunas de tales interrogantes. Nos concentraremos en la concep-
tualización de los rasgos culturales y sociales de los pobres, 
tratando de sugerir la forma en que dichos factores condicionan 
la viabilidad y eficiencia de las políticas de erradicación de la 
pobreza. No se discutirán aquí, en consecuencia, el supuesto 
carácter cultural de los rasgos, ni su grado de autonomía respecto 
de las condiciones que los originan. 

En la Sección A se formula una hipótesis de trabajo referente 
a algunas de las dimensiones culturales y sociales de los grupos 
pobres. La Sección B presenta los resultados de una encuesta 

/efectuada con 
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efectuada con el objeto explícito de examinar en forma empírica esas 
dimensiones en una situación específica de pobreza» Finalmente, 
en la Sección C se discviten las implicaciones que la vigencia o 
ausencia de determinados tipos de percepciones, motivaciones 
conductuales y formas de organización de los grupos pobres tendría 
sobre las políticas diseñadas con el objeto de erradicar el 
fenómeno. 

Hipó te si 5 sobre algunas dimensi one ŝ  cul t ur al es. 
sociales de los grupos pobres 

No corresponde hacer aquí una enumeración, que sería forzosamente 
extensa, de los rasgos asignados a los grupos pobres en términos 
de sus conductas y actitudes más típicas y notorias 

Lo que sí interesa, desde un punto de vista sociológico, es 
esbozar una caracterización que, presentando algunas hipótesis 
acerca de esos supuestos rasgos, en términos de sus relaciones y 
ordenamiento, sirva para identificar el tipo de indicadores 
susceptibles de ser utilizados en una investigación empírica. 

Algunas de las principales críticas formuladas a los 
trabajos orientados por una perspectiva cultural ponen de relieve 
la ambigüedad de sus conceptualizaciones claves. Consideramos que 
para efectos de implementar una investigación empírica es indispensable 

1/ Diversos autores han puesto de relieve la escasa especificidad 
con que se suele utilizar la noción de cultura en el análisis 
de algtinas características de los grupos pobres. Véase, 
por ejemplo, J.. Hoach y G. Orviller, ''An Evaluation of the 
Concept of Culture of Poverty", en Social_ Forces, Chapell Hill, 
marzo de 1967« Una revisión de los trabajos de O. Lev;is, 
citados en la nota siguiente, permitiría llegar a mencionar 
más de 50 atributos. Pero el problema no es el número, sino 
que la yuxtaposición que se hace entre características sociales, 
culturales y materiales. 

/definir con 
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definir con alguna rigurosidad ciertas forma.s de adaptación de los 
grupos pobres, originadas en sus condiciones materiales de exis-
tencia, sin que ello involucre comprometerse en la contienda de 
si tales rasgos constituyen o no' una cultura propia. • ' 

Teniendo in mente estas consideraciones, nos proponemos . 
examinar aquí las características conductuales de los pobres á 
partir de tres niveles asociados; grado de autopercepción de quienes 
están expuestos al fenómeno, y efectos que éste podría tener tanto 
sobre las motivaciones conductuales como sobre las formas de vida 
grúpal 

La caracterización de las pautas de' autopercepción debería 
basarse en la ca.pacidad de los afectados de reconocer i) las formas 
objetivas en que se manifiestan sus carencias, ii) la identidad del 
grupo a que pertenecen, iii) los orígenes de la pobreza, y iv) los 
medios más eficientes para superar sus actuales condiciones de • 
vida. En este sentido, parece interesante verificar hasta qué. 

2/ Estas tres dimensiones pueden inferirse de la lectura de los 
trabajos sobre la caracterisación de la conducta y motiva-
ciones- de los pobres. Ver especialmente O. Lewis, ̂ ntrop£-
l̂ igía de, la pobreza, FCE, México, I96I; Los hi;)os de 
SancheSt FCE,""!̂ ^̂ ^ y La vida, E,J. Mortiz, ¥éxico, I969. 
A un nivel teórico, y con diferente orientación a la de 
Lewis, dos trabajos importantes que tra.tan el problema de 
la generación de la cultura de la pobreza son los.de 
A. Quijano, ''Cultura y dominación''', fevista^ Lat_in£american̂  
de Ciencias Social̂ ê , junio-diciembre 197*5» y "La consti-
tución' del Inundo'de la marginaltdad urbana'̂  EÜEE núm. .5, . julio 
1972,.vol. II. También se examinaron otros estudios, de 
procedencia europea, entre los cuales destacan los de 
J. Klanfer, El subdesarr.ollo humano. Plaza y Janes S.A. , 
Barcelona, 19̂ 9, "los de Debuyst en Francia y F, Herskey y 
L. Tonge en Inglaterra, incluidos en Klanfer, pp. ext., y un 
interesante examen efectuado en Austria por L. Eosenmaye, 
"Culture Poverty of Working Class Youth", en P. Tov/nsend, 

op*- .pj-'fc* También en Estados'Unidos 
hay un abundante material que daría ctienta de la existencia 
de. estos rasgos; ver a este respecto el informe de jR. Wades, 
'•A Culture of Poverty", en IDS Bulletin, octubre de 1973. 

/ p u n t o l a s 
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punto las situaciones de pobreza llegan a afectar la propia capa-
cidad intelectvial de quienes la padecen, impidiéndoles visualizar 
sus componentes básicos, orígenes y posibles soluciones. La 
hipótesis extrema a este respecto, derivada de la interpretación 
culturalista del fenómeno, sería que los afectados afrontan condi-
ciones tan rigurosas que no son capaces de identificar los elementos 
objetivos de au situación ni las acciones que permitirían removerlos, 
lo que anula toda posibilidad de que emprendan acciones en tal 
sentido. Al respecto, un indicio muy revelador lo constituye la 
frecuencia con que los pobres recurrirían a elementos de naturaleza 
determinística para explicar lo que lee ocurre Estos aparecen 
como sustitutos de las deficiencias en la capacidad de objetivi-
zación del fenómeno por.parte de quienes lo sufren. Así, cuando no 
pueden explicarse las causas que lo provocan, atribuirían la 
pobreza a la intervención de diversos factores, difícilmente 
discernibles, pero que tienen en común el hecho de ser ajenos 
por completo al control humano (voluntad de Dios), destino 
(suerte, etc.). 

Esta forma de percepción de la pobreza estaría asociada 
a las orientaciones más proftmdas del individuo, vale decir a 
aquéllas que rigen el comportajniento y definen las predisposiciones 
conductuales. Los grupos pobres tenderían a exhibir entonces una 
fuerte dosis de resignación, un evidente conformismo, una falta de 
predisposición para planificar el futu.ro y una tendencia a la 
satisfacción de las necesidades más inmediatas y vitales. Incluso 
el objetivo del bienestar se reformularía en términos menos ambi-
ciosos y hasta se haría no perceptible, si bien debe señalarse que 

1/ Esta característica ha sido atribuida frecuentemente a grupos 
pobres del medio rural. Entre otros, véanse los trabajos de 
G. Foster, "Interpersonal Relations in Peasant Society"'', en 
S i f f l A " . i o n , num. 19, 19ÓO-6I, y "Peasant Society and 
the Image of Ximited Goods", en American̂  Anthropologisjt, 
num. 6 7 , 1965. 

/algunos autores 
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algunos autores, consideran qué más que abandonarlo totalmente, los 
pobres lo readecuarían en función de las oportunidades reales que 
el medio les ofrece ̂  • 

No es necesario suministrar demasiados argumentos para 
comprender la incompatibilidad entre este hipotético tipo de 

2/ 
conducta y una propensión por los cambios radicales —. Poniendo 
el acento en las implicaciones que este comportamiento tendría 
desde el punto de vista social, -se ha llegado a post;ular la 
existencia de una "cultura de dominación'̂  la cual se legitimaría 
sólo porque los pobres se han resignado subjetivamente a su 
condición de tales 

Un último aspecto que interesa mencionar,se refiere s. las 
posibles implicancias de la pobreza sobre la .vida grupal. Suele 
afirmarse que los grupos pobres paíticipan activamente en formas 
de organización comunitaria locales y particularistas —{ exhi-
biendo al mismo tiempo patrones conductuales conflictivos en el 
ámbito doméstico, causantes muchas veces de la desorganización 

2/ véase Miller, Parker y Kleiner, a quienes'hace referencia 
Wades en su op̂,̂  

^ Lev/is habla de la contradicción, que existiría entre "cultura 
de pobreza"' y ''conciencia de clase''. Véase Lâ v̂î a, Intro-
ducción, cito 

3/ Véase A. Quijano, ''Cultura y dominación'', opj, cit_. VJades 
emplea el término ''ciiltura de la alienación'', en su cit. 

k/ Usamos la expresión "particularista"' en la acepción parso-
niana, esto es como pauta de conducta según la cual una 
persona es tratada, en la relación social respectiva, en 
tanto se le atribuya un significado afectivo. Sn la relación 
universalista, en cambio, se trata a los individuos de 
acuerdo a principios universales, con franco predominio de 
los criterios cognoscitivos sobre los afectivos. 

/del núcleo 
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del núcleo familiar. En términos menos descriptivos, tal vez 
resulte pertinente visualizar estos rasgos como manifestaciones 
de diversos grados de anomia. Como se sabe, al nivel microsocial. 
en que se está operando aquí, ella se traduce en situaciones de 
desorganización tanto en los valores, en términos de objetivos y 
estándares que orientan la conducta - anomia cultural como en 
los roles, fenómeno que se asimila a la anomia social. 

En este estudio no será posible examinar la probable 
influencia de la desorganización social sobre el desarrollo de un 
patrón de percepción y motivacional característico de los pobres. 
Estrictamente, para analizar este aspecto seria necesario disponer 
de grupos de control, elemento con el cual no contamos. Podrá 
establecerse aquí, no obstante, si en el caso específico que nos 
preocupa se da o no la supuesta relación entre pobreza material 
y desorganización social. 

De existir efectivamente, la solidaridad particularista con 
que se tiende a cara.cterizar a los grupos pobres debería visuali-
zarse como un atributo que cumple una función de protección en 
estados de indigencia y que refuerza los vínculos familiares cuando 
ellos se dan, o que los suple parcialmente en caso contrario. La. 
mencionada solidaridad representaría en todo caso formas de 
interacción altamente espontáneas e informales. 

Los rasgos culturales y sociales a q,ue se ha hecho referencia 
de manera tan sumaria arrojan dudas acerca de la efectividad que 
podrían alcanzar las políticas de erradicación de la pobreza 
propuestas convencionalmente. En su mayor parte, ellas apuntan 
a abrir nuevas posibilidades, a ofrecer mejores oportunidades a 
los pobres. Por ejemplo, desde el punto de vista de la calidad 
de la oferta de mano de obra y del consumo de bienes públicos, se 
proponen objetivos tales como ampliar la cobertura de los sistemas 
de educación primaria y de salud pública y la de los servicios 
básicos (agua potable, electricidad, alcantarillado). Respecto, 
de la demanda de mano de obra, se propone ofrecer mejores 

/oportunidades a 
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oportunidades a las empresas de br.ja productividad (incluyendo 
dentro de esta categoría a los trabajadores por cuenta propia), 
a través de un mayor acceso al crédito, la tecnología y los 
insumos importados, etc. 

Sin embargo, si entre los pobres el objetivo de bienestar 
se encuentra retraído o si ellos son incapaces de identificar., 
las causas y las posibles soluciones de los problemas que. les 
afectan, es evidente que dichas oportunidades no serán utilizadas 
en forma adecuada. Por otra parte, para que, el Estado sostenga 
políticas como las propuestas, requiere en alguna tnedida contar 
con el apoyo social y político de sus eventuales beneficiarios» 
Ello exige la organización de estos grupos, reqviisitp que difícil-
mente podría ser satisfecho si prevaleciese una tendencia a la 
anoraia griipal. 

Por Ciltirao, las políticas que buscan erradicar la pobreza 
vía absorción del sector tradicional por parte del sector moderno 
se basan en el supuesto de • qxie todos los trabajadores del primero, 
reúnen las a.ptitudes i-equeridas para ocuparse en el otro. Ho 
obstante, de asumir el carácter de dominantes, los rasgos 
descritos impedirían la integración de los pobres a una masa 
laboral estable y \\ un sistema de relaciones laborales de estí-
mulos y control, como es el que impera en las empresas del sector 
moderno. 

Dilucidar 3.a presencia o ausencia de estas aspiraciones y • 
normas de conducta constituye pues un requisito indispensable 
para el diseño e impleraentación de políticas viables, desde el 
punto de vista social y cultural. Los resultados de este tipo 
de investigaciones sugieren las restricciones que han de tenerse 
en cuenta, y lo's factores que pueden ser e.provechados. para alcanzar 
mayor eficiencia en el esfuerzo tendiente c. erradicar, la pobreza. 

Intentaremos alíora, en la Sección 3, establecer ctiáles son 
los rasgos característicos de la conducta de los habitantes pobres 
de una gran área metropolitana del continente, como es Santiago 
de Chile. 

/ B . E l caso 
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El caso de Santiago de Chile 

1. Peculiaridades del méto_áp_ utilizado 

Los estudios existentes hasta ahora en América Latina sobre las 
dimensiones sociales de la pobreza son de carácter antropológico 
y proceden básicamente de los trabajos emprendidos por O. Levjis 
en México y Puerto Rico. Los análisis sociológicos sobre el tema 
se han planteado en torno a una problemá-tica distinta a la que 
aquí nos preocupa y deben visualizarse más bien como investiga-
ciones sobre las actitudes políticas. 

En cierto sentido, se ha seguido en este trabajo un proce-
dimiento diferente al de Lev;is aunque no asimilable por completo 
a los métodos usuales de las encuestas de opinión. Tres i-asgos 
pueden señalarse como característicos del método que heraos utilizado, 

En primer lugar, a diferencia de los análisis de tipo antro-
pológico, no se ha recurrido aquí al examen intensivo de las 
familias, sino que a una entrevista estructurada. Para llevarla 
a cabo fue necesario, sin embargo, determinar las dimensiones 
culturales y sociales a cue se ha hecho referencia y que debían 
someterse a examen, y asignar a cada pregunta una función especí~ 
fica en su medición. Esta labor de abstracción teórica priva en 
parte al trabajo del vigor y la riqueza del enfoque antropológico. 

1/ Dado el carácter intensivo de los estu.dios antropológicos, el 
número de familias que abarcan es muy reducido. Por ejemplo, 

An.tropolojgía de Lev/is incluye el examen pormeno-
rizado de'un diir en̂ 'ía vida*" de cinco familias mexicanas. El 
propósito que persigue al utilizar en ese y otros estudios a 
la familia como unidad analítica es salvar "la brecha entre los 
extremos conceptuales de la cultura por un polo y el individuo 
por el otro; nosotros contemplamos ambos, la cultura y la 
personalidad, conforme se interrelacionan en la vida real'-. 
En Los hijos de. Sáuchea, clt., Lev/is se concentra sólo en una 
familia, y en S.A,, 
México, 1970, se reduce'Wa vida de un miembro de esa familia 
y a un hecho específico, que es la muerte. En La vida, ci¿. 
presenta a la familia Eíos, que incluye al? personas de 
cuatro generaciones. 

/que sobredimensiona 
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que sobredimensionsc la pecviliaridad de cada caso 3.1 exaltar el 
carácter cualitativo de los rasgos de las familias estudiadas; 
se gana, en cambio, en cuanto a uniformidad, elemento que para 
el análisis de carácter sociológico asume mayor importancia. 

En segundo liigar, el proceso de abstracción y homogeriei-
zación hizo posible ê rpandir considerablemente la muestra conside-
rada. 

Por último, cabe señalar que si bien la entrevista se 
estructuró de acuerdo a la pauta diseñada, el rappprt surgido 
entre quienes la efectuaron y las familias que la respondieron 
le confiere un carácter muy distinto al de las encuestas de 
opinión practicadas normalmente por la sociología, y tan criti-
cadas por los antropólogos La comunicación personal qvie se 
produjo entre los pobladores entrevistados y quienes realizaron la 
labor de terreno surgió como consecuencia del conocimiento previo 
que estos últimos, por razones qtie se mencionarán más adelante, 
tenían de ese medio social, y del tiempo y dedicación con que se 

2/ 
abocaron a esta tares. En casi totalidad de los casos las 
familias respondieron en forma espontánea y con ánimo de coope-
ración las preguntas que se les plejitearon, suministrando muchas 
veces más información que la solicitada. Ko obstante las limita-
ciones usuales del estudio de opiniones vis a el examen de 
condtictas mcjiifiestas, es posible suponer, con fundamento, qx\e las 
respuestas obtenidas son en este caso altamente confiables. 

1/ Nos estamos refiriendo a lo que R. VJades describe como "data 
obtained in a shot interviews by foot-in-the-door sociologists'"', 
lo cue podría traducirse, libremente, como "informaciones 
conseguidas a vuelo de pájaro por entrevistadores, mientras 
impiden con la punta del pie que su interlocutor les dé con 
la puerta en las narices''. 

^ Las entrevistas fueron realizadas por Ana M. Días y 
Cecilia Pizarro, altiranas de la Escuela de Trabajo Social en la 
Universidad Católica de Chile. 

/2. Constitución de 
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2. Constitución de la muestra de la.s_ familias pobres 

Las familias que conforman la muestra utilizada en este estudio 
pertenecen a una población marginal del área oriente de la ciudad 
de Santiago, El conocimiento acumulado por los talleres de 
práctica que la Escuela de Trabajo Social de la Universidad 
Católica mantiene allí, al igual que en otras poblaciones marginales, 
permitían identificar al colectivo que en definitiva se seleccionó 
como más o menos típico desde el punto de vista de las caracterís-
ticas económicas y sociales de las familias pobres del país. 

Con el objeto de que los 900 hogares que integraban el 
colectivo tuviesen la misma probabilidad de ser incluidos en la 
muestra, se u.tilizó un catastro existente en el consultorio local 
del Servicio Hacional de Salud, con la individualización de cada 
familia. Mediante procedimientos aleatorios se eligieron de este 
universo 102 hogares, número superior al requerido para conferir 
representatividad a la muestra. 

El análisis de los seleccionados demostró inequívocamente que 
la muestra correspondía a una población conformada por familias 
pobres. Desde el punto de vista de sus ingresos, por ejemplo, los 
hogares encuestados se sitúan sin excepción alguna en la mitad 
inferior de la estructura distributiva; y el 80 por ciento de los 
jefes de familia percibe menos de dólares al mes, u.bicándose por 
lo tanto en el estrato constituido por el 20 por ciento de los 
trabajadores más pobres del país Agregúese a ello que al 
momento de efectuarse la encuesta, la cesantía en la población de 

2/ Véase I. Heskia, "'La. distribución del ingreso en Chile", en 
CEPLAN, Ediciones Nueva Universidad, 
''97̂ , y J. EamoV, '••El costo social: hechos e interpretaciones'̂  

núm, 6, Universidad de Chile, 1976, 

/la muestra 
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la muestra no sólo era muy elevada (30 poi- ciento de la fuerza 
laboral), sino que excedía ampliamente la imperante en el Gran 
Santiago (1o por ciento). En cuanto a la realidad educacional, 
puede señalarse que alrededor del 70 por ciento de los jefes 
de hogar no ha completado el ciclo de instrucción básica, y que 
de éstos uno de cada tres es analfabeto. Las casas en que estas 
familias habitan son todas de deficiente calidad. líinguna de 
ellas cuenta con alcantarillado, en un país en que el 57 por ciento 
de las viviendas urbanas dispone de este servicio. La tasa de 
hacinamiento es de 2 personas por pieza, que se compara con 1.5 
que es el promedio nacional 

3« î álisis de Ips resultaáos de las entrevista^ 

la pobreza 
i) Autoidentificación social y aspiraciones de ascenso 

Ya se ha visto que, de acuerdo a las hipótesis de trabajo, 
una de las dimensiones sobresalientes al nivel de la percepción 
del fenómeno que nos ocupa está representada por la inconsistencia 
entre la realid3.d objetiva de la pobreza y el reconocimiento que 
hacen de ella los grupos qi\e la sufren. Una forma de verificar la 
validez de este aserto consiste en pedir a los mismos pobres que se 
pronuncien acerca de su ubicación en la estructura social. 

Winguno' de los encuestados se autoidentifico como rico. El 
61 por ciento dijo que era pobre o que se encontraba al nivel de 
mera subsistencia (mu.y pobre). Del resto, un 35 pô r ciento afirmó 
pertenecer a los estratos medios. No se observa, por otra porte, 
un retraimiento en las aspiraciones de s.scenso social, toda vez 
que sobre el 85 por ciento desearía pertenecer a los estratos rico 
o acomodado (cuadros 1 y 2), 

V Véase INE, ̂ V Cenoso Nâ iona]̂ dĵ  Población j JV de Vivienda., 
1975. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

AUTOIDENTIFICACION SOCIAL DE LOS ENTREVISTADOS 

„ ^ ^ T , Porcentajes ele Estrato al que dicen pertenecer entrevistados 

Rico 
Acomodado , 2,9 
Medio 35o 
Pobre '̂1.2 
Muy pobre 19.6 
No responde 1.0 
Total 100.0 

Cuadro 2 

ESTRŷ .TO SOCIAL AL QUE LOS ENTREVISTADOS DESEAPJAH 
PERTENECER 

„ . . , , Porcentaje de Estrato deseado entrevistados 

Rico 8.8 
Acomodado :̂-8.0 
Medio 10.8 
Pobre . -
Muy pobre 
No responde 52.'-!-
Totai 100.0 

/ii) Visualización de 
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ii) Visualisación de orí̂ ĵ neŝ  de pq^r^ 
medios resolvería 
Las respuestas a las preguntas anteriores arrojan 

dudas respecto de la validez de las hipótesis esbozadas en el 
capítulo inicial. El examen de la comprensión que los encues-
tados tienen de las causas de su situ.ación añe.de nuevos antece-
dentes para postular q\ie no asumen las características culturs.les 
atribuidas por lo común a los grupos pobres. 

Los elementos deterministicos y no racionales aparecen con 
una gravitación escasa entre los factores reconocidos como 
causantes de la pobreza. En efecto, la --raala suerte'' es mencio-
nada apenas 12 veces entre un total de 128 respuestas - los 
entrevistados podían aducir más de una causa - y la alusión al 
•'•deseo de Dios" es enteramente desestiinable. El fafctor más 
invocado - con más del 50 por ciento de las respuestas - es, en 
cambio, la falta de trabajo, seguido por la deficiente preiDarr.ción 
educacionaJ. (cuadro 3)- , 

La evaluación que la mayoría de los interrogadas hace del 
origen de la pobreza no revela, por cierto, incapacidad intelectual 
para ofrecer una explicación racional de su estado y los coloca 
por lo tanto en una situación muy distinta de la qu.e se esperaría 
de qviienes se encuentran sumidos en estas condiciones. 

Concordante con el diagnóstico anterior, el medio señalado 
más frecuentemente como el apropiado para erradicar la pobreza es 
la oferta de buenos trabajos (se le menciona 59 veces sobre nxi 
total de 108)» Le siguen en importancia la acción de las autori-
dades y la solidaridad de la población (cuadro k). 

La casi totalidad de los entrevistados sostienen que la 
oportunidad de salir del estado que les aflige les debe ser 
brindada. Poco más del 50 por ciento de ellos reconocen, empero, 
que una vez conseguida, la responsabilidad por el cambio de 
situación recae exclusivamente sobre los jefes de hogar y sus 
familias. El porcentaje restante percibió en cambio un agente 

/Cuadi-o 3 
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Cuadro 3 

ORIGEN DE LA POBREZA: FRECUENCIA CON QUS LOS ENTREVISTADOS 
HACEN ALUSION A DXVEPvSAS CAUSALES 

^ , . , Frecuencia Causales invocadas ĵjo ¿e veces 

Hala suerte 12 
Falta de trabajo 57 
Siempre tiene qu.e haber pobres ^ 
Falta de educación 18 
Despreocupación de las autoridades 6 
Voluntad divina 1 
Ausencia de solida-ridad y cooperación 2 
Falta de interés de los mismos pobres 5 
Otras (''la política", "'no hay control de 
natalidad'̂  etc.) 
Total menciones 121 

/Cuadro 21 
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Cuadro k 

SUPERACION DE LA POBREZA: FRECUENCIA CON-QUE LOS ENTREVISTADOS 
HACEN ALUSION A DIVERSOS MEDIOS 

Medios méaciónados Frecuencia 
NO de veces 

Mayor preocupación por parte de las autoridades • 18 
Ganarse el premio mayor de la Lotería 1 
Obtener un buen empleo 59 
Mayor solidaridad y cooperación 
Mayor empeño personal 6 
Otras respuestas 8 
Total menciones ' ' 1 0 8 

más complejo que el solo individuo y la fa.milia, e identificó a la 
comunidad organizada de todos los pobres como la principal vía 
para emprender las transformaciones dirigidas a superar su situación. 
Alrededor del 5 poi" ciento de los encuestados no dieron respuesta. 
Merece señalarse que cada una de estas dos últimas opciones 
- familia o individuo, en un caso; comunidad, en el otro - denota 
una ponderación diferente de la impoprtancia otorgada a los distintos 
agentes de cambio social. El hecho de que la mayoría se haya 
inclinado por una solución individual es vina demostración directa 
de la confianza que ellos depositan en sus propios recursos para 
superar la situación que les afecta, si les son otorgadas las 
oportunidades de trabajo. Es probable que de incluirse una 
pregu.nta relativa al valor otorgado a la comunidad en la obtención 
de dichas oportunidades, la ponderación de ésta se hubiese visto 
incrementada. En todo caso, el comportamiento observado aleja aún 
más a eete universo de pobres de lo postulado por las hipótesis 
introductorias. 

/b) Cpnforaismoj aspiraciones 
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b) Conforraisnio; aspiraciones laborales, .y...eáucacipnales. 
Las aspiraciones laborales y educacionales de los entrevis-

tados, respecto de sí mismos y de sus hijos ofrecen un buen campo 
de análisis para establecer si se observa o no en este grupo el 
conformismo svipuestámente típico de los pobres. 

Casi el 58 por ciento de los jefes de hogar expresó su 
anhelo de llegar a tener esjiecializacion técnico-industrial. 
Quienes manifiestamente no desean más educación que la poca o 
nada que poseen en la actualidad ̂  representan apenas el 6 por 
ciento de la muestra, si bien hay un significativo 23 por ciento 
que no fue capaz o no quiso responder esta interrogante (cuadro 5)' 

Cuadro 5 

ASPIEAC10N3DS EDÜCACIOIIALES DE LOS EIITRSVISTADOS 

Asniracionê  Porcentajes de Aspiraciones entrevistados 

No tiene 5«9 
Aprender, a leer 6.9 
Completar ciclo básico 1.0 
Alcanzar nivel medio '̂•.9 
Obtener especialización técnico-industrial 57»8 
Llegar a la Universidad 1.0 
No responde 22,5 
Total 100.0 

2/ Recuérdese que sobre el 70 por ciento de los jefes de 
hogar ni siquiera han concluido la educación básica y que 
alrededor de la tercera parte es analfabeto. 

/En cuanto 
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En cuanto a la educación que desean alcancen sus hijos, 
alrededor de un 9 por ciento de los entrevistados no supo o no 
quiso responder, mientras que un 37 por ciento expresaba 
aspiraciones vagas, como ''lo que más se pueda'', -algo más que 
yo'', etc., las cuales, en todo caso, son altas en relación a los 
logros de quienes las formulan. Otro 26 por ciento desea que sus 
hijos lleguen a la universidad, mientras que un cuarto grupo, cpn 
casi el 26 por ciento del total, aspira a que tengan acceso a la 

1 / 
enseñanza técnico-industrial o a la escuela secundaria (cuadro 6) — 

Casi la mitad de los entrevistados expresó, por otra parte, 
deseos de que sus hijos alcanzaran la calificación de profesio-
nales o técnicos. Otro 9 por ciento dijo que aspiraba a que 
fuesen empleados o afines. Un porcentaje similar mencionó la 
categoría de obreros. Si se repara en la condición ocupacional de 
los jefes de hogar entrevistados, queda de relieve ia intensidad 
de las aspiraciones de ascenso (cuadro ?)• 

Las respuestas obtenidas no abonan pues, de modo alguno, la 
hipótesis del conformismo supuestamente característico de los pobres. 
Muy por el contrario, revelan la existencia de fuertes motivaciones 
por el logro. 

2/ Es probable que, comparadas con los. otros estrc.tos sociales, 
estas aspiraciones no sean tan altas como parecen a primera 
vista. Una encuesta practicada en diciembre de '¡964, en la, 
que se distingue entre las aspiraciones educacionales de 
pobladores de ''callampas'' y de la ciudad de Santiago, indica 
que le.s de los primeros son en general inferioî es. Véase 
G. Briones y F. Waisanen, "Educational Aspirations, Modernisation 
and Urban Integration'', en P. Hoslows y-E.H, Hizruchi, eds., 
Urbanism̂ , Urbani za t i on ̂  and.. Change_: Comp at i vê  ? s p v e s, 
Adáison-Vi/esleY KfbliVhing'lioml)̂ ^̂  Una razón que podría 
explicar las aspiraciones relativamente más altas observadas 
en nuestra muestra (1975) tiene que ver con el tiempo de 
exposición de los pobladores a políticas sociales y a ideologías 
proclives al cambio. Ambos factores prácticamente no existían 
antes de 196̂ , año en que se desata un proceso de integración 
de los grupos marginales urbanos, y especialmente de Santiago, 
con el resto de la sociedad. 

/Cuadro 18 
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Cuadro 6 

ASPIEACIOITSS EDUCACIONALES DE LOS ENTHEVISTADOS 
RESPECTO DE SUS HIJOS 

Aspiran a que sus hijos Porcentajes de 
obtengan enseñanza entrevistados 

Básica 2.0 
Media ' 
Técnico-industrial 20.6 
Comercial 
Universitaria 25.5 
Sespuestas vagas ('"'lo que más se pueda'O 37.3 
Ko resioonde 3.7 
Total 100.0 

^̂  l̂a orientación por el futuro 
La conclusión anterior se relaciona estrechamente con otro 

rasgo de este grupo de pobres. Se trata de su eventual comporta-
miento ante un cambio repentino de la situación en que se encuentran. 
A fin de indagar el grado de su capacidad previsora, a los entre-
vistados se les preguntó qué harían si recibiesen tina alzada suma 
de dinero ganada al asar. Las alternativas propuestas fueron: 
gastarla- en una fiesta, pero teniendo la previsión de dejar lo 
suficiente para atender las necesidades básicas hasta por un año, 
o bien invertirla por completo en la satisfacción de esas y otras 
necesidades. En rigor, ninguna de tales alternativas mide la falta 
o presencia de capacidad px-evisora, sino que el grado en que ella 
se da. 

/Cuadro 18 
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Cuadro 7 

•ASPIRACIOHES OCUPACIOMLES DE LOS ENTREVISTADOS 
PvESPECTO DE SUS HIJOS 

Aspiran a que sus hijos Porcentaje de 
lleguen a ser entrevistados 

Profesionales, técnicos, etc. •'̂•6.1 
Emplec.dos 7=3 
Vendedores .. 1.0 
Conductores de vehículos motorizados 2.0 
Obreros 7*o 
Trabajadores de servicios 2.0 
Respuestas vagas C'lo que más,se pueda'O 19»'5 
No responde 13-7 
Total 100.0 

Cerca del 70 por ciento de los interrogados optó por la 
segunda alternativa. Entre los que se inclinaron por ella, la 
abrumadora mayoría adujo que no gastando en la fiesta podría 
destinar un nonto de mayor de recursos a "inversiones má^ impor-
tantes'", referidas s. necesidades de la fe.railia en genera.1 o, en 
particular, al mejoramiento de la educación de los hijos, el 
arreglo de la casa, la compra de un sitio,' etc. Otros señalaron 

_1/ Es probable que este pronunciamiento tan abrumador en contra 
de la fiesta no represente el sentir autentico de los entre-
vistados, en la medida que hayan tenido miedo o vergüensa, 
en caso de haber optado por la alternativa contraria, de la 
reacción del entrevistador. 

/ q u e e r a 
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que era preferible, antes que gastar en una fiesta, hacer una 
donación en favor de servicios que favoreciesen a un aayor número 
de personas de la población. 

El k por ciento de los interrogados no se decidió por alter-
nativa alguna, en tanto que el 26 por ciento restante no estuvo 
dispuesto a renunciar al festejo. De estos últimos, un 
por ciento sostuvo que la fiesta era una forma de "compartir y 
alegrarse'', lo que le parecía raaón suficiente para proveer sólo 
por un año, mientras que otros opinaron que de esa forma ''se 
ayudaba a la gente" (cuadro 8). 

Los pobres que forman parte de nuestro universo de entrevis-
tados han mostrado, pues, que no se comportan de acuerdo a las 
pautas culturales asociadas a la pobreza, en lo que concierne a 
las actitudes de los jefes de familia frente a las aspiraciones 
educacionales para sí y para sus hijos; a los deseos de logros 
laborales para sus hijos; a la autopercepción de su posición en 
la estructura social y aspiraciones de ascenso; al rol q\ie se 
autoasignan en la transformación de sus condiciones de vida; a la 
identificación de los orígenes de la situación de pobreza y a la 
capacidad para diferir recompensas en el presente con el objeto 
de satisfacer aspiraciones y necesidades en una perspectiva de 
más largo plazo. Sin embargo, debe reconocerse que un porcentaje 
significativo de los entrevistados presenta los patrones cultu-
rales descritos en el capítulo anterior. 
^ ̂  Estructura familiar anomia grupal_ 

El análisis de los antecedentes sobre la estructura de las 
familias estudiadas revela que la gran mayoría de ellas (sobre 
el 70 por ciento) se encuentra, al menos jurídicamente, constituida 
de acuerdo a las normas sociales preestablecidas, SI número de 
convivientes alcanza al 2? por ciento de los encuestados, existiendo 
no más de un 5 por ciento de solteros, viudos y separados (cuadro 9). 

/Cuadro 8 
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Cuadro 8 

DESTINO QUE LOS ENTREVISTADOS DARIAN A UNA FUERTE SU11A 
' DE DIIÍERO GANADA AL ASAR Y RAZONES QUE ADUCEN 

Alternativa 1 NQ de entrevistadps 
Asegurar por un año la satisfacción de 
las necesidades básicas y, con el resto, 
dar una fiesta 27 

Razones adu.cidas 
a) Porque es bueno compartir con los 

amigos y alegrarse 12 
b) Porque así se ayuda a la gente 5 
c) Otras • 5 . 
d) No las da 7 

Alternativa 2 
No dar fiesta alguna, dedicando todos 
los recursos a la satisfacción de otras 
necesids-des 71 

Razones aducidas 
a) Porque primero está la familia 61 
b) Porque es más conveniente donar 

una parte a servicios comunitarios , ^ 
c) Otras razones 6 

No responden s k- entrevistados 
• Total: 102 entrevistados 

/Cuadro 18 
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Cuadro 9 

ESTADO CIVIL DE LOS ENTREVISTADOS 

Estado civil Porcentaje 

Casado 69 
Conviviente 28 
Soltero 2 
Viudo 1 
Separado 2 
Total 102 

a/ Los porcentajes son aproximados. Por eso el total no da 
exactamente 100. 

El número de miembros de estas familias no es demasiado 
numeroso si se le compara con el promedio nacional, que es de 
5.1 Así, cerca del kk por ciento de ellas tienen 2 hijos o 
menos, el ̂ 0̂ por ciento entre 3 y 5, el l̂f por ciento entre 6 y 8, 
y el 2 por ciento entre 9 y 11 (cuadro 10). La mayoría de las 
familias no tiene integrantes ajenos, aunque el 28 por ciento da 
albergue a allegados, por lo general, parientes cercanos. Por 
otra parte, sólo un l8 por ciento de estos hogares mantiene hijos 
propios en casas ajenas. 

La situación legal de la familia, así como su tamaño y compo-
sición no acusan, pues, grandes desviaciones con respecto a lo que 
podría considerarse normal en la clase media. De acuerdo a estos 
criterios, no se estaría entonces ante una situación anómala, 
conclusión que se ve reforzada cuando uno trata de profundizar en 

1/ li'S, op. cit. 
/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

KUMBRO DE HIJOS DE LAS FAMILIAS DE LOS ENTREVISTADOS 

Número de hijos , • familias de entrevistados 

0 - 2 45.7 
3 - 5 39.8 
6 - 8 
9 - 1-i 2.0 
Total 100.0 

las normas que rigen los roles familiares. En general, se dan en 
los hogares pobres pautas de relaciones interconyugales claras, esta-
blecidas y aceptadas por todos sus miembros, las cuales no sólo no 
atentan contra las comúnmente aceptadas por la moral familiar preva.-
leciente en otros ambientes sociales, sino constituyen más bien 
un reforaamiento de ellas. 

Un aspecto notable en este sentido es la percepción que el 
cónyuge o conviviente masculino tiene del rol que debe desempeñar 
la mujer. Las dos tareas más frecuentemente indicadas por los 
hombres - 1?̂  referencias de un total de 277 - fueron criar a los 
hijos y atender al marido. Entre las mujeres, la alusión a estos 
roles es igualmente hs.bitual, como que fueron mencionados en 181 
de 301 respuestas. El segundo lugar en la frecuencia de los roles 
femeninos esperados por uno y otro sexo correspondió al manejo de 
los ingresos familiares, ubicándose después la atención de los 
quehaceres domésticos (cuadro 11). 

La exitosa socializa.ción recíproca de la definición del rol 
deseado para la mujer es ciertamente un resguardo a la integridad 
y continuidad del matrimonio, en la forma en que la sociedad lo 

/Cuadro 11 
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Cuadro 11 

ROL DE LA MUJER EH EL HOGAR: FRECUENCIA DE RESPUESTAS DE 
LOS ENTREVISTADOS Y SU PAREJA, POR SEXOS 

Frecuencia de respuestas (KQ de veces) 
Hombres ' Mujeres 

Decidir en los problemas 
familiares 2 k 
Criar los hijos 89 
Trabajar para aumentar 
el ingreso de la familia 2 5 
Atender al marido o5 8? 
Manejar la plata de la casa 52 6l 
Decidir en conjunto con el 
marido los gastos familiares 12 12 
Quehaceres domésticos 31 35 
Total respuestas 2?? 501 

concibe, al anularse.así un posible campo de desavenencias conyu-
gales. En la actitud del hombre y de la mujer frente a la norma 
de la obediencia se advierte también con mucha claridad una sociâ  
lización recíproca en las expectativas del rol de la mujer. Alre-
dedor del 60 por ciento de los entrevistados - hombres y mujeres -
sostuvieron que ella estaba en todo momento obligada a obedecer 
al marido. La mayoría "justificó" su respuesta aduciendo simple-
mente que ''la mujer debe obedecer al marido". Es decir, se trata • 
de una actitud internalisada tan fuertemente que quienes la 
sustentan no son capaces ni siquiera de cuestionar süs fundamentos. 
Esto revela una ves más la exitosa transmisión de los valores 
deseados por la sociedad, con el objeto de regular la relación 

/matrimonial. Otro 
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matrimonial. Otro 30 por ciento de los cónyuges partidarios de 
la obediencia irrestricta de la mujer intentó dar razones más 
elaboradas, entre las cuales las más frecuentes fueron ''que el 
hombre sabe más" o que ''obedeciendo se evitan conflictos''. 
Con todo, casi el ̂l-O por ciento de los entrevistados - hombres 
y mujeres - rechazó la sistemática subordinación femenina a los 
dictados del varón. Dijeron que éste se podía equivocar y qué era 
necesario respetar las opiniones ajenas (cuadro 12), En todo 
caso, merece destacarse el acuerdo existente al interior de las 
parejas en cuanto a su concepción de las relaciones mutuas. 

Otro aspecto en el cual se advierte una suerte de subordi-
nación consentida de la mujer al hombre es en la reacción que uno 
y otro tendría en el caso de enterarse de un acto de infidelidad 
de su pareja. Mientras que el por ciento de las mujeres dice 
que no le importaría o que no haría nada, sólo el 20 por ciento 
de los hombres tomaría similar actitud. Casi el por ciento 
de los varones se separaría, mientras que sólo el h2 por ciento 
de las mujeres haría otro tanto (cuadro 13). Esta doble pauta, 
en virtud de la cual la propia mujer otorga más libertad al hombre, 
es frecuentemente señalada como una característica del machismo ^ 
El hecho que esta actitud se observe en los grupos pobres no 
significa, empero, que sea un rasgo exclusivo de su comportamiento p/ social sexenal En todo caso, viene a reforzar el autoritarismo 

2/ Esta diferencia entre las actitudes del hombre y aquéllas 
de la mujer que se observa en la muestra es estadísticamente 
significativa con más de un 99 por ciento de confianza. 

2/ No obstante, las contestaciones masculinas a ésta y las 
siguientes preguntas de similar carácter deben ser analizadas 
con especial cautela. Es probable, en efecto, que muchos 
hombres que fueron entrevistados por mujeres hayan disimulado 
su real grado de machismo, temerosos de la reacción de su 
interlocutors.. 

/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

OBEDIENCIA QUE LA MUJER DEBE AL HOlíBRE Y RAZONES QUE LA 
. JUSTIFICAN, SEGUIí LOS EÍITEEVISTADOS Y SU 

PAREJA, POR,SEXOS 

Alternativa ̂  Hombres MEÍ^®^ 
La mujer está obligada siempre 
a obedecer a su marido 62 60 

Razones aducidas 
a) Porque el marido manda 37 35 
b) Porque el hombre sabe más 

y es el que da el dinero 8 4 
c) Porque así hay más armonía 

y menos problemas 10 16 
d) No da razones 7 5 
Total 62 60 

Altérnativa 2 
La mujer no está obligada a 
obedecer siempre a su marido 35 k2 

Razones aducidas 
a) Porque no siempre el hombre tiene la razón lo 33 . 
b) Porque hay que respetar 

todas las opiniones 17 9 
Total 35 

Tote.l de entrevistados; 199 (102 mujeres y 97 hombres 
de los cuales 122 propician una obediencia irrestricta, y 
los restantes una más bien razonada. 

a/ En cinco casos el jefe de familia era una mujer, ya sea por 
soltería, separación de su cónyuge o viudez, 
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Cuadro 13 

REACCION DE- LOS ENTREVISTADOS Y SU PAREJA ANTE LA 
niFIDELIDAD DE LA CONTRAPARTE, POR SEXOS 

Reacción Hombres Mujeres 

Se separaría 62 ' 
Buscaría un arreglo 
Violenta, llegando incluso 
a la agresión 10 7 
Mo le importaría 6 12 
No responde 5 ^ 
Total entrevistados 97 102 

tradicionalmente concedido al hombre dentro del matrimonio, con el 
objeto de conferir más estabilidad a la institución familiar. 

El autoritarismo se refleja también, fuertemente, en la 
actitud de hombres y mujeres frente al trabajo femenino fuera 
del hogar. Destaquemos que a este respecto los varones muestran 
una postura más tradicional. Ello queda de relieve al observar 
la significación de quienes piensan que la incorporación de la 
mujer a alguna actividad económica oca.sion8. gr̂ -ves dificultades 
al normal desarrollo de la vida del hogar. El 68 por ciento d#. 
los hombres opina de esta forma, contra sólo el 56 por ciento de 
las mujeres. Los demás entrevistados pensaban que era posible 
compatibilizar los roles de madre-esposa y trabajadora, y que ello 
era positivo "porque se ayudaba al marido'' (cuadró 1̂ ). 

Las parejas exhiben una menor dosis de tradicionalismo frente 
a la participación femenina en la vida de las organizaciones 
comunitarias de su población. El 60 por ciento de las mujeres y 
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Cuadro ̂ h 

ACTITUD DE LOS.ENTREVISTADOS Y SU PASEJA ANTE EL TRABAJO DE 
LA MJEE Y RAZONES QUE ADUCEN, POR SEXOS 

Alternativa, 2. 
Rechaza el trabajo de la mujer . 
fuera del hogar 

Razones aducidas 
a) Porque cuando la mujer 

trabaja descuida el hogar 
y los hijos 

b) Porque la mujer que trabaja 
caanbia. su modo de ser y 
pelea más con su marido 

Alternativa. 2 
Partidario de que la mujer 
trabaje' fuera del hogar 

Razones aducidas 
a) Porque se puede combinar 

el trabajo de la C2.sa con 
el remunerado 

b) Porque así se ayuda al 
marido y al hogar 

c) Porq.ue si la mujer "se sabe 
comportar'' no hay. problemas 

d) No da razones 

Hombreas 

66 

56 

10 

3-! 

5 

5 
7. 

57 

hk 

13 

25 

10 

5 
5 

Total de entrevistados: 199 (125 en contra y 
76 a favor) 
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el 70 por ciento de los hombres manifestó no tener reparos para 
participar o permitir que su mujer participara activamente en las 
organizaciones de base (cuadro 15)« 

Lo que resalta en todas estas respuestas, más que el mayor o 
menor gre.do de tradicionalismo, aspecto que no puede dilucidarse 
sin estudios comparativos que muestren cómo se presentan estas 
actitudes en otros medios sociales, es el alto grado de consenso 
acerca de los principales roles familiares que se observa en las 
parejas examinadas. No es posible, en consecuencia, hablar de una 
desintegración de las normas y valores que gobiernan la vida del 
hogar. 

La vigencia de las actitudes anteriores en las parejas pobres 
no significa que las relaciones familiares no áé véan alteiî adas 
nunca por la irrupción de conflictos. Aproximadamente la mitad 
de los hombres y mujeres entrevistados reconocieron que éstos se 
suscitaban, aunque con poca frecuencia y por razones bastante 
definidas: discrepancias con respecto a las relaciones con otros 
familiares, la crianza de los hijos, los celos de uno y otro, la 
insuficiencia de los ingresos familiares y la propensión del varón 
a emborracharse. Sin embargo, en la casi totalidad de los casos, 
estas desavenencias no derivan en agresiones físicas, según las 
respuestas de los entrevistados. 

® ̂  Historia organiaaciqnal y solidaridad esjpontánea 
Cabría examinar ahora el grado de integración de estas 

familias a las diferentes instituciones de base y servicios fcomuni-
tarios de la Municipalidad y el Estado con los cuales podrían 
mantener alguna forma de asociación estable.' 

Los resultados de la encuesta no hacen más que confirmar la 
situación general de debilitamiento por la qvie atraviesan hoy en 
día los organismos de base, que én el pasado reciente exhibieron 
un alto nivel de actividad. El estudio de este fenómeno en la 
actualidad no es indicativo, por lo tanto, del real nivel de 
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Cuadro 15 

ACTITUD DE LOS ENTREVISTADOS Y SU PAEEJA ANTE LA PARTICIPACION 
DE LA MUJER EN ORGANIZACIONES COÍ'ÍUNITARIAS 

Y EAZOIIES QUE ADUCEN, POR SEXOS 

M tjer_n_g.j: iya_ 2. • 
Rechazo a la participación de la 
mujer en organismos.comunitarios 

Razones aducidas 
a) La mujer debe estar en su 

casa 
b) La mujer no entiende de 

estas cosas 
c) No da razoiaes 

Alternativa 2 
Partidario de que la mujer 
participe en organismos comuni-
tarios 

Hombre_s 

26 , 

11 

9 
. 6 

71 
Razones aducidas 

a) La mujer es libre de sus 
actos 

b) Es bueno que se incorpore a 
entidades qtie le pueden ser 
útiles 

c) Tiene derecho a hacerlo, 
siempre que cumpla primere-
en la casa y no haya pelambres 

d) No da razones 

19 

55 

k 

Mujeres. 

íM . 

21 

10 
10 

61 

19 

15 

5 
22 

Total de entrevistados: 199 (é? en contra y 
152 a favor) 
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integración y participación, alcanzado, por los habitantes de esta 
población a lo largo, de su historia, desde qvie fuera formada a -
fines de los años cinc-uenta, nivel que estuvo, en constante ascenso 
hasta llegar a su. punto. culmincuite durante las dos administraciones 
que antecedieron al. actual régimen. La organización vecinal de -
base que parece concitar mayor apoyo son los- clubes deportivos del 
lugar, de los cviales son socios el 27 por ciento de los entre-
vistados. Un 10 por ciento está afiliado a algixna cooperativa, un 
9 por ciento participa en las actividades,de'la parroquia del área, 
un 8 por ciento en sus sindicatos y un 6 P-or ciento en la respec-
tiva Junta de Vecinos (cuadro 16).. • ., 

Cuadro 16 

•PARTICIPAGIOir DE LOS EEITEEVISTADOS EN ORGANIZACIONES 
.COMUNITARIAS: FRECUENCIA DE ALUSIONES a/ 

Frecuencia con que 
Organizaciones se las menciona 

(NS de veces). 

Junta de Viscinos 6 
Parroquia , 9 
Cooperativas . 
Clubes deportivos 28 
Centros de padres y apoderados "1 
Sindicatos ,. • o 
Otras 1 
Total alusiones . 

a/ entrevistados no mencionaron organizsación alguna. Entre 
los 53 restantes., hubo varios que mencionaron más de una 
entidad. 
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La fuerte y masivá política social orientada- a integrar a 
diversos grupos de pobres a la sociedad nacional llevó en el 
pasado reciente a una intensa participación de estos estratos, 
situación que contrasta en términos sustanciales con la imperainte 
en la actualidad, según informantes calificados y opiniones 
vertidas por los propios pobladores El Estado desarrolló 
incluso un aparato especial - la Consejería Nacional de Promoción 
Popular - con el objeto específico de atender los principales 
requerimientos de organización comunal y formación del lideraago 
local, así como las necesidades básicas de vivienda, educación., 
salud y servicios comunitarios. Si se toman en cuenta entonces 
la historia social del universo bajo análisis y el marco general 
de las políticas gubernamentales en que se desenvolvió la vida 
de éste y muchos otros conglomerados marginales de la capital, 
es posible apreciar algunas de las condiciones que, probable-
mente, actuaron en contra de una situación generalizada de 
anomia. 

El 87 por ciento de las familias de la encuesta reconoció 
mantener relaciones de amistad con personas ajenas a su hogar, 
principalmente con otros pobladores del sector (cuadro 1?). El 
78 por ciento de los amigos y vecinos, por otra parte, admitió 
intercambiar habitualmente dinero, herramientas y alimentos, 
siendo estos últimos los mencionados con raa.yor frecuencia (6l 
veces dentro de un total de 110 alusiones). 

2J En este sentido, merecen citarse los estudios de Á. Aldunate, 
•'Participación y actitud de los pobladores ante las organi-
zaciones poblacionales'̂ , ELAS-CLACSO, mimeo, Santiago, 1971» 
y las encuestas del CIDU citadas por M. Castells en 
••Movimiento de pobladores y lucha de clases en Chile", EFEE, 
vol. Ill, abril de 1975, núm, 7. Ambas coinciden en señalar 
que un número muy elevado de habitantes de poblaciones 
marginales - de y 58 por ciento, en uno y otro caso -
participaba por aquel entonces en sus respectivas juntas 
vecinales. 
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Cuadro 17 

LOCALIZACION DE LAS AMISTADES DE LOS ENTREVISTADOS: 
FESCUEMCIA DE ALUSIONES a/ 

Tienen amigos en el Frecuencia alusiones 
(entre) (Nü de veces) 

Barrio en que viven 63 
Lugar donde trabajan 53 
Parientes 13 
Otros ambientes 9 
Total alusiones 123 

a/ Fueron consideradas únicamente aquellas personas - 8? en 
total - que dijeron tener amigos. Las clasificaciones no 
son excluyentes, lo que explica que el número de alusiones 
sea muy superior al total de entrevistados, 

A este nivel de análisis fueron detectadas inequívocas mani-
festaciones de la habitual presencia - 85 por ciento de los entre- • 
vistados - de otro inecanisrao de interacción social, el compadrazgo, 
indicativo de, una relación social más fuerte y estable y que robus-
tece los vínculos preexistentes en el núcleo familiar. En efecto, 
en la mits.d de las respuestas bajo análisis - cada entrevistado 
podía dar más de una contestación - el coraps-drazgo se establece 
entre personas ya parientes. En la otra mitad, se origina en las 
amistades del trabajo y en el vecindario (cuadro 18). 

El compadrazgo se basa en una forma dé interacción social de 
naturaleza mv.y distinta de la prevaleciente en otras organizaciones 
de la comunidad. En efecto, no apunta a la consecución de objetivos 
muy específicamente delimitados, consistiendo más bien en una 
suerte de estrecha e incondicional amistad; por otra parte, los 
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LOCALIZACION PEIíTCIPAL DE LOS ''COMPADiíES- DE 
LOS ENTREVISTADOS 

Tienen ''compadres'' . Porcentaje de 
principalmente entre entrevistados 

Amigos del barrio 29.1 
Amigos del trabajo 12.8 
Parientes ^8.8 
En otros ambientes 23.3 
Total 100.0 

criterios que le dan origen son de tipo particularista, con un 
fuerte contenido afectivo. Los participantes del compadrazgo no se 
eligen sobre la base de pautas universales, ni, tampoco, son 
reemplazables; sus obligaciones no están codifica-das, como las que 
derivan de la afiliación a un sindicato, un club deportivo o una 
compejñía de bomberos. Lo que interesa no es el desempeño, sino 
que la persona per se, en sus cue.lidades subjetivamente adscritas. 
Por lo mismo, las demandas que surgen de este tipo,de relaciones 
son con frecuencia más exigentes, y mucho más severas las sanciones 
a la deslealtad. Si opera efectivamente, el compadrazgo resulta 
muy útil en circunstancias de apremio y cumple una función 
supletoria de los beneficios y servicios que los pobres podrían 
obtener de su participación en modalidades de organización más 
formalizadas y para fines específicos. 

Este puede ser el medio que protege a las familias en los 
momentos de escasa participación en la..vida social de la comunidad. 
Se trata de una especie de solidaridad de los pobres que los 
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salva de-la desorganización•total y los reafirma afectiva y 
humanamente, haciéndoles más soportable su condición de indigencia. 
La solidaridad e identidad surgida de la situación común que les ; 
afecta constituye un elemento social que los preserva de la 
anomia, evitando qvie ellos caigan en la desintegración completa,̂ . . 
el abandono y la resignación irremediable.. 
^̂  Categorías,gcupación y características' de los pobres 

Si diferenciamos los resultados de la encuesta según la 
categoría ocupacional de los jefes de hogar, vale decir en función 
de si son obreros o trabajadores por cuenta propia observaremos 
que en los segundos se presentan con más intensidad las caracterís-
ticas consideradas propias de la cultura de la pobreza. Es probable 
que estos rasgos tiendan a influir en la elección de ese tipo de 
ocupaciones, lo qué a sxi vez refuerza dichas características cultu-
rales y sociales, configurándose una relación circular. 

Los cuatro aspectos en que nos pareció de mayor trascendencia 
examinar comparativamente las características de los obreros y los 
trabajadores, por. cuenta propia fueron: la confianza que el jefe 
de hogar tiene en la comunidad organizada como mecanismo para la 
superación de la pobreza; la participación de aqiiél en entidades de 
base, su orientación por el fvituro y, por último, el grado en que 
la estructura fainiliar se adapta a las normas prevalecientes en el 
resto de la sociedad. 

2/ En el momento de la encuesta, alrededor del 30 por ciento 
de los jefes de familia se hallan cesantes, tasa anormal-
mente elevada y que supera con creces la que se anota en el 
Gran Santiago (l8 por ciento), la cual también, a su turno, 
es muy superior a la registrada tradicionalmente en esa área. 
Aparte del considerable incremento debido a razones ligadas 
a la coyuntura económica, el grupo de los cessintes exhibe 
en el caso de la muestra una fuerte heterogeneidad, por lo 
que no es aconsejable analizarlo en forma separada. 

Fueron excluidas también del análisis las categorías 
ocupacionales de "empleador'', "empleadores"'' y ''familiares no 
remunere-dos'S pô - su escasa significación dentro de la muestra. 
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El 62 por ciento de los obreros y sólo el A-8 por ciento de los 
trabajadores por cuenta propia asignan un rol de importancia a la 
comunidad organizada en la solución de sus problemas (cuadro 19)» 
Vale decir, predomina en los segundos una clara orientación indi-
vidualista que es típica del fenómeno cultural discutido antes. 
No es de eictrañar entonces que exhibeji también una mayor tendencia 
a la atomización, según comprobaimos al inquirir acerca del grado 
de participación que les cabe en las organizaciones comunitarias 
de base. Esta diferencia es estadísticamente significativa con un 
86 por ciento de confianza. 

Cuadro 19 

PERCEPCION qUE TIENM LOS ENTREVISTADOS, POR CATEGORIA 
OCÜPACIONAL, ACERCA DE LOS AGENTES PARA LA 

SUPERACION DE LA POBREZA 

Categoría ocupacional 
Agente de superación Obreros Trabajadores por 

cuenta propia 

El propio entrevistado y su 
familia, exclusivamente ĥ 13 
La comunidad organizada 12 
No responde 5 
Total... ,. . k2 25 

En cuanto a la capacidad de previsión, recuérdese que se 
preguntó a los entrevistados qué harían en la eventualidad de ser 
beneficiados por el asar con una considerable suma de dinero. El 

por ciento de los obreros dijo que destinaría el total' de los 
recursos a satisfacer necesidades presentes y futuras de los suyos. 
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Sólo el 60 por ciento de los trabajadores por cuenta propia hizo 
suya esta alternativa, que implicaba renunciar a la celebración de 
una gran fiesta (cuadro 20). A nivel de ̂.a. constitución legal de 
la familia, son ellos, también, los que se encuentran en mayor 
medida por ciento en relación a un 1? por ciento de los 
obreros) en una situación de unión libre no sancionada por la 
sociedad., (cuadró 21). 'Las diferencias entre los dos grupos que 
estácaos considerando aquí son significativas con un 89 y 99 por 
ciento de confiansa, respectivamente. 

Pese a estas discrepancias entre uno y otro grvtpo, cabe 
señalar que en ninguno de ellos predominan los rasgos conductuales 
que serían propios de la cultura de la pobreza. En todo caso, las 
dimensiones cuya vigencia se ha tratado de someter a prueba han 
resultado útiles para ordenar esta investigación, darle un 
sentido teórico a los hallazgos y mostrar la intensidad que exhiben 
en el universo analizado. 

Cuadro 20 

DESTINO QUE LOS ENTREVISTADOS, POR CATEGORIA OCUPACIOWAL, 
DARIAII A UNA FUERTE SUMA DE DINERO GANADA AL AZAR 

Catégoríá ocupacional 
Destinarían el dinero a.. Obreros Trabajadores por 

cuenta propia 

Asegurar por un eüo la satisfacción 
de las necesidades báéicas, y el 
resto a dar una fiesta 11 10 
Asegurar por el máximo tiempo 
posible las necesidades de la 
familia (no al festejo) 31 5̂ 
Total k2 25 
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Cuadro 21 

ESTADO CIVIL DS LOS ENTHDVISTADOS, SEGUN 
CATEGORIA OCUPACIONAL 

Estado civil 
Categoría ocupacional 

Obreros Trabajadores por 
cuenta propia 

Casado 
Conviviente 
Total 

55 
7 

kz 

11 

25 

Si se hace caso omiso del tipo de ocupación en que se 
desempeñan y se trata de dilucidar si existen entre las familias 
de distintos niveles de ingreso diferencias importantes en la 
estructura social y en las actitudes, se llega a conclusiones 
negativas. Esto se debe, probablemente, a que en la población 
considerada la dispersión de ingresos es muy pequeña. 

Los resultados generales de este estudio, en términos de las 
supuestas características de los pobres con relación a su escasa 
capacidad perce|)tiva, retraimiento del objetivo del bienestar y 
anomia grupal, corroboran los hallazgos de otras investigaciones 
efectuadas en Chile hacia fines del pasado decenio. Los pobres 
de la capital del país revelarían, por lo tanto, una persistente 
actitud favorable al cambio de su situación. Esta predisposición 
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no debe confundirse, como miiy claramente lo indican los- estudios 
anteriores, con une orientación proclive a cambios políticos de 
naturaleza drástica — 

C. i tos jque^ dep_en satisf acer las_ pqliticajS 
erradicación jde lâ  pobresa 

Los resultados expuestos en el capitulo, anterior revelan que un 
porcentaje ampliamente raayoritario de los pobres que conforman 
el universo de nuestro estudio presentan rasgos culturales y 
sociales que no constituyen en sí un impedimento para la aplicación 
de políticas convencionales para erradicar la pobreza. Sin embargo, 
se deduce también de tales antecedentes qu$ un grupo significativo 
- como que representa alrededor del 30 por ciento del total -
exhibe un comportamiento.y actitudes, compatibles con las hipótesis 
planteadas en el capítulo inicial. Se trata de una comprobación de 
enorme trascendencia, que no.puede sér ignorada en el diseño de 
una estrategia de desarrollo orientada a atehua?- la intensidad del 
fenómeno. 

1/ Los resultados de nuestra investigación difieren en algunos 
aspectos particulares de los, obtenidos por dos encuestas 
anteriores en áreas marginales de la capital. Nos referimos 
a la de Alejandro Portes, "•Informe preliminar sobi-e la situación 
y aspiraciones de grupos marginales en el Gran Santiago", CESO, 
1969» y. a. la efectuada ese mismo año por el Equipo Poblacional 
del Centro de Desarrollo Urbano y Eegional, CIDU. Para una 
síntesis y un análisis comparativo de los resultados de.estas 
dos encuestas, véase F, Vandershueren, cit. 

No obstante, nuestro estudio coincide con los dos trabajos 
a que se ha hecho referencia en el sentido que los grupos 
examinados muestran una tendencia claramente favorable al 
cambio de sus condiciones de vida, Jorge Montano también ha 
argumentado en el sentido de que una revisión de la literatura 
sobre actitudes políticas en los asentamientos urbanos pone al 
descubierto el escaso potencial revolucionario de los ''pobres 
de la ciudad", conclusión que además se aplicaría también al 
caso mescicano. Ver del mencionado autor, "Las actitudes polí-
ticas en los asentamientos espontáneos'', en El Trimestre 
Político, año 1, núm. 1, julio-septiembre de 1975» 
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De los antecedentes contenidos en el capítulo anterior se 
pueden derivar, asimismo, algunos otros criterios que contribuyan 
a un mejor diseño de las políticas. 

• Urgencia 

La urgencia de erradicar la pobreza obedece prioritariamente no 
sólo a consideraciones de orden ético, sino también a la intensa 
presión que ejercen o pueden llegar a generar los grupos que 
afrontan desmedradas condiciones de vida. 

Los resultados de nuestro estudio confirman las conclusiones 
obtenidas por trabajos anteriores, en el sentido de las fuertes 
aspiraciones al ascenso social existentes en los grtipos de pobres 
urbanos del país. Es así como más de dos tercios de los entre-
vistados expuso el deseo de que sus hijos alcanzasen un nivel 
educacional y ocupacional sustantivamente superior, 

Pero el inconformismo y la.s pretensiones de ascenso no sólo 
se refieren a las generaciones futuras. Eecuérdese que casi el 
70 por ciento de los entrevistados dijo que desearía pertenecer 
a grupos sociales significativamente más altos, mientras que 
alrededor del 60 por ciento de los jefes de hogar aspiraban a 
obtener especialización técnico-indu.strial. 

Una estrategia de desarrollo debe reconocer, si desea ser 
viable, las aspiraciones de los diversos grupos sociales y, por lo 
tanto, las exigencia.s mínimas que éstos querrán ver satisfechas 
para otorgs.rle su apoyo social y político. El nivel de aspira-
ciones que se observa en la encuesta, lo mismo que en otros 
estudios anteriores, es muy alto;, por lo que pejr-ece escasa la 
viabilidad de las estrategias que pretendan seg\iir postergando 
el acceso de los pobres a los beneficios del desarrollo. 

•Todo retraso en la solución del problema envuelve además el 
riesgo de que la precariedad material que afecta a los grupos 
pobres se traduzca en determinados valores, y costumbres 
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disfuncioiiales a su incorporación, posterior a empleos de mayor 
productividad y a una sociedad económica y culturalmente más 
desarrollada. 

Debe tenerse en cuenta que las estrategias que postergan la 
solución del problema.de la pobreza para cuando el país alcance 
estadios más ayansados de desarrollo involucran con frecuencia no 
sólo la mantención de los bajos niveles de vida de quienes lo 
sufren, sino también un deteripro de éstos o un incremento del 
universo afectado. 

Es evidente que la agudización de la pobreza en un país 
aumenta las posibilidades de que entre los afectados surjan 
o se afiancen los patrones cultui's.les descritos en el capítulo 
inicial. Quienes soportan el estado de privación pueden terminar 
perdiendo su sentido de identidad social y su autopercepción de 
las causas de la situación que afrontan y de los mecanismos de 
solución existentes, lo cual redundaría en una retracción del 
objetivo de bienestar, llegándose incluso a un grado considerable 
de desorganización social, . . 

El punto anterior debe ser tenido en cuenta toda vez que se 
discuta la impleraentación de políticas que impliquen conceder escasa 
importancia relativa, en el corto y mediano plazo, a la lucha 
contra la pobreza. Ello es especialmente válido cuando se trata de 
decidir entre estrategias de desarrollo. Hay algunas que, en 
síntesis, postulan concentrarse durante una primera etapa, de 
varios años de duración, en elevar la tasa de incremento del 
producto, y.sólo posteriormente privilegiar lô  esfuerzos redistri-
butivos. . Al mismo género pertenecen las políticas de corto plazo' 
que, con el.objeto de solucionar determinados desajustes.monetarios, 
provocan deliberadamente'tasas de desempleo superiores a las 
normales, - , 

Poy lo común, este tipo de políticas y estrategias suponen 
una reversibilidad absoluta e integral de los procesos históricos. 
Se sostiene, en forma implícita, que, reducidos los ingresos de 
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determinados grupos sociales - los más pobres como consecuencia 
del mayor ¡énfasis en el crecimiento, y concentrados esos recursos 
en manos de quienes exhiben una propensión más alta al eJiorro, o 
bien alcanzada la estabilidad financiera, es posible retornar a la 
situación original y, después, empezar a mejorarla en forma 
sostenida. Todo ello se haría sin mayores costos de transición o, 
al menos, nunca se los explicit?.. Sin embargo, hay indicios que 
mueven a pensar que después de estrategias y políticas de esta 
naturaleza, los trabajadores y sus familias que han sufrido el 
"costo social'- de la transición no siguen ejchibiendo las caracte-
rísticas que presentábala originalmente. Es posible que sus 
aspiraciones y normas dé conducta resulten a esas alturas disfun-
cionales a las ocupaciones y desempeños que la sociedad les ofrece 
o espera de ellos» Es que los valores y actitudes no son sólo 
resultado de la situación presente en que se desenvuelve una 
persona. Responden también a patrones aprendidos o a experiencias 
pretéritas. El individuo no puede así abstraerse tan fácilmente 
de su pasado. De allí que un cambio en las oportunidades no 
asegure de ninguna manera la sustitución inmediata y automática 
de valores y actitudes tradicionales por otras más funcionales 
a las nuevas circunstancias. 

No es posible entonces suponer la reversibilidad perfecta 
de los fenómenos sociales. Todo proceso de transicióíi del tipo 
a que hemos hecho referencia invclucra en alguna medida un 
período de resocialización o cambio de las aspiraciones y pautas 
conductuales; y esto tiene costos, a veces muy elevados. 

Por otra parte, las posibilidades de que la transformación 
de las condiciones externas acarree una modificación en los valores 
y actitudes de los grupos pobres configura un tema que, si bien 
de enorme trascendencia, ha sido poco explorado hasta ahora. La 
insuficiente claridad teórica y la'falta de evidencia empírica se 
reflejan en una serie de preguntas que permanecen sin respuesta. 
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Es poco lo que se puede decir, por ejeraplo, acerca del ritmo a que se 
adecúa el comportamiento de quienes sufren la pobreza cuando varían 
las condiciones estructurales q̂ue dan origen e. ese fenómeno, y 
acerca de cuáles son los agentes o instituciones qu.e contribuyen 
más eficasmente a esa resocialisación. 

Es probable que algunos grupos de pobres no estén en condi-
ciones de alterar sus motivaciones más profundas y sus pautas de 
comportamiento, sino al cabo de un lapso muy extenso. Es el caso 
de quienes han sido denominados ''pobres por herencia'" o '-pobres 
clínicos'', términos acuñados respectivamente por Labbens y 
H. Lev;is. Los primeros son hijos, nietos y padres de j)obres, 
mientras que los "clínicos'* no han sido eraocionalmente capaces 
de soportar su situación, lo que ha repercutido en severos trastornos 

' • 1 / psíquicos 
Obviamente, este tipo de argumentación, lejos de favorecer 

un cambio basado exclusivamente en el proceso de resocialización, 
pone de manifiesto ciián vulnerable puede llegar a ser el comporta-
miento humano a factores procedentes de las oportunidades de las 
estructuras sociales; destaca por lo tanto la urgencia de los 
cambios en los parámetros más generales dentro de cuyos límites 
se dan las condiciones de pobreza» 

Sin embargo, sólo el análisis empírico permitirá saber qué 
características del estilo de vida de los pobres son persistentes 
y cuáles constituyen sólo una respuesta sittiacional a la incerti-
durabre, inestabilidad y falta de oportunidades qi\e caracteri-'::an la 
situación en que viven. 

2/ Ver S. Parker y R. Kleiner, "The Culture of Poverty: An 
Adjustive Dimension'' en Amer̂ cjan__̂ nthrop̂ ^ num. 72, 
1970; y J. Klanfer, ''Comentarios'de' los trabajos de 
F« Merslcey y L. Longe, de la Universidad de Sheffield, sobre 
el efecto que las condiciones de vida de los pobres tienen 
sobre la angustia y el desequilibrio psíquicos'', pp. 110-153, 
en op. cit. 
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ílo son éstas, por cierto, las. únicas razones -que hacen 
urgente la aplicación de políticas tendientes a erradicar la 
pobreaa. Hay numerosos otros acontecimientos, de distinto 
orden, que tampoco son reversibles y «lue es necesario tener en 
cuenta citando se hace referencia a plasos en el diseño de las 
estrategias de desarrollo de largo alcance. Considérense, a 
modo de ilustración, Ips efectds de la desnutrición infantil 
sobre la capacidad física e intelectual futura de los trabaja-
dores. En la medida que ella provoca en el.niño un deterioro 
físico e intelectual irrecuperable, puede concluirse que la 
pobreza., qu.e es sti ca.usa última, acai-rea muchas veces en quien la 
sufre secuelas irreversibles, cualquiera sea la transformación-de 
las condiciones que se consiga a posteriori» Desde el punto de 
vista político, el apoyo de las grandes masa.s P'tmidas en condiciones 
en extremo precarias a una determinada estrategia de desarrollo 
e x i g e adoptar medidas que las fe.vore2ican desde un principio e 
inequívocamente. Si en aras de un crecimiento del producto se 
descuidan en el corto plazo los esfiTeraos en tal sentido, lo más 
probable es que se suscite entre los pobres una seria desconfianza 
hacia el Gobierno, en perjuicio de la viabilidad política de esta 
estrategia. 

^ • G.a.raC-'̂QJ'Á sticas_ j.e 1aŝ  J? p líti cg.s 
Las preferencias ej:presadas por los entrevistados sugieren que las 
políticas de -erradicación de la pobreaa deberían consultar una 
fuerte participación de la comunidad organizada y conceder gran 
prioridad a los. cambios en la condición ocupacional de los afec-
tados por el. fenómeno. , .. . 

ôi. de_J.a comunidad orgg.nizada 
Diversos estudios en América Latina reconocen la enorme 

heterogeneidad .de los grupos pobres en cuanto al ..grado de satis-
facción de sus distintas necesidades básicas, a su situación 
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ocupacional y a la dispersión geográfica, en que se encuentran. 
Ello dificulta granderaeiite la identificación de los pobres por 
parte del Estado, con el objeto de convertirlos en beneficiarios 
de sus políticas sociales. De allí entonces qu.e para que la 
acción del Gobierno Central resulte más selectiva es necesaria 
la participación de los propios pobres. Aparte de incrementarse 
la eficiencia del ̂ aparato estatal, economizándose recursos mate-
riales y administrativos, esta fórmula provee un estímulo motiva-
cional sobre los pobres, haciéndolos en buena medida protagonistas 
del cambio de su situación, en lugar dé meros espectadores. Se 
consigue además, al conferirles responsabilidades y atribuciones 
muy concretas, reforzar las organiaaciones de base, infraestruc-
tura indispensable para llevar adelante un proceso de resociali-
zación con la participación active, de sus destinatarios así como 
para encausar el apoyo de los pobres a las políticas que -los 
favorecen. 

Dicha pa.rticipación debe darse en dos niveles. El primeró 
consiste en la identificación precisa de las personas que respecto 
de u.na determinada necesidad se encuentran en condiciones de 
mayor indefensión; por ejemplo, los propios pobladores pueden 
ayudar a definir cuáles son los hogares que requieren con más 
urgencia que su jefe consiga un trabajo o cuáles son los niños que 
requieren de xms. atención médica preferente. El otro nivel a qué 
debe expresarse la participación de la comunidad organizada es en la 
implementación misma de las políticas gubernamentales. En un 
programa de alimentación suplementaria, por ejemplo, el reparto de los 
alimentos a cada familia necesitada podría hacerse a través de las 
orga.nizaciones de base, debidamente asesoradas, con lo cual el 
Estado ahorraría una cantidad apreciable de recursos y la distri-
bución sería probablemente más eficiente. Esta participación de 
la comunidad puede ser también de enorme trascendencia en todo 
esfuerzo destinado a transmitir conocimientos útiles - como, por 
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ejemplo, norwas de higiene y seguridad, noci-ones sobre industrias 
caseras o huertos familiares, campciñas de alfabetización - o a 
preservar la conservación o asegurar el funcionamiento de ciertos 
bienes o servicios comunes, "como plazas, árboles, letrinas, agua 
potable, etc. 

Un ejeraplo. de lo que las or-ganizaciones comunitariás de los 
pobres, son capaces de hacer lo constituyen los ''coraédores popu-
lares" y '¡las bolsas de trabajo'' surgidos, en. el -Ciltiríio tiempo en 
Chile. Con el apoyo de la Iglesia Católica,.han'tratado de paliar 
los efectos de la crisis económica sobre los.grupos económicamente 
más débiles. ;. 

Las, posibilidades que ofrece la organización de base de 
contribuir al éxito,, de una estrategia antipobresa son aún más 
amplias-, rebasando pues el área de. las políticas, propiamente 
sociales. Pueden ellas, en efecto, incursionar en el campo produc-
tivo. La complementación, por ejemplo, entre empresas pequeñas, 
muchas veces de tamaño familiar, permitiría un abaratamiento del 
precio a que adquieren sus insumos y un.imejor aprovechamiento de 
economías de escala y les abriría perspectivas más favorables de 
acceso al crédito y a la asistencia técn.ica. • 

La proposición de que la lucha contra la pobreza se realice 
en forma descentralizada, transfiriendo el Sstado a la comunidad 
muchas de las decisiones y responsabilidades que dicho esfuerzo -
involucra, se basa en btiena medida en los resultados de éste y 
anteriores esttidios. Como ya se ha señalado, se observa entre los 
pobres ,una adecuada identificación social, un evidente inconfor-
mismo con sus condiciones de vida y una correcta percepción de las 
causas que las originan; se detecta además una tendencia mayoritaria 
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a proveer el futuro y no c. un inmediatismo en el consvimo -̂ í Hay 
en ellos entonces un potencial enorme que, con la asesoría adecuada, 
puede ser de gran utilidad en la lucha contra la pobreza. 

Las mayores restricciones a la participación activa de los 
grupos de base en este tipo de esfuerzos derivan del individualismo 
exagerado de sus integrantes y de la falta de experiencia "en el 
trabajo colectivo. Los resultados de nuestro estudio sugieren, 
sin embargo, que la mayoría de los pobres tiene confianza en. 
soluciones de tipo comunitario. Por otra parte, han acumulado 
experiencia de participación y exhiben un alto nivel de solidaridad, 
sobre todo cuando se les propone acciones o afrontan desafíos 
comunes. 

No es posible ignorar, sin embargo, que alrededor de un 
30 por ciento de los encuestados manifestó actitudes y tendencias 
del tipo de las esbozadas en la hipótesis inicia.l. Si el objetivo 
de bienestar se encuentra retraído o los pobres no son capaces 
de identificar debidamente las ce.uBas de su situación, no bastará 
con crear nuevas oportunidades, ya que, si no se. adoptan otr.as 
medidas, difícilmente serán aprovechadas en forma adecuada. Y si 
existe una intensa anomi?. grupal, las soluciones comvxnitarias 
resultarán imposibles., al menos en el corto plazo, y no se obtendrá 
de parte de los beneficiarios todo el apoyo que en otras condi-
ciones se logr8.ría.; 

V Ello no significa, sin embargo, que muchos pobres no desvíen 
hacia objetivos superfluos, recursos que podrían destinar 
a la satisfacción de necesidades más imprescindibles. Esta 
realidad condiciona, por cierto, el grado de descentrali-
zación que es aconsejable alcanzar, a la vez que corrobora 
la necesidad de opera.r no sólo por la vía de elevar los 
ingresos, sino también al margen del mercado, a través del 
suministro directo de bienes y servicios, en especial de 
carácter colectivo. Véase R. Ffrench-Davis, •'Hecanismos 
y objetivos de la redistribución del ingreso'', en 
A. Foxley (ed.), Distribución del ingreso, CSPLAN-Fondo de 
Cultura Económica, Santiago, 197'-:-. 
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Respecto de este grupo,.las políticas de erradicación de 
•la pobreza tendrían que asumir un carácter global, drástico y 
muy intenso y afectar no sólo la estructura de oportvinidades cue 
ellos enfrentan, sino también sus valores y percepciones. 

En ilraérica Latina existen experiencias exitosas respecto 
de este tipo de políticas, orientadas hacia grupos rue lian 
exhibido desde tiempos.inmemoriales los rasgos típicos de la •• 
cultura de la pobreza. Bajo la influencia sostenida e intensa 
de agentes externos» lograron al cabo de un periodo relativamente 
corto - alrededor-de. un lustro - modificar sus hábitos y costumbres» 
Uno de los casos más conspicuos lo constituye el proyecto Vicos, 
desejrrollado durante la d.écada del cincuenta en una hacienda de 
los Andes peruanos, bajo la supervisión de la Universidad de Cornell. 
Comentando los resultados "de esta experiencia, R. Wades afirma que 
'•las pautas y normas de comportamiento pueden cambiar en forma 
muy rápida, atxn en el caso de pueblos cue han sufrido kOQ años 
de opresión''. 

Sin embarco, un estudio detallado de la experiencia•revela 
que si tuvo éxito fue porque los ''consejeros técnicos'' y los 
•'planificadores-' no se limitaron a desempeñar esos papeles, sino 
que se comprometieron vitalmente en la empresa, titiliaando además 
todos los abundantes recursos disponibles. Cabe preguntarse • 
entonces si con un agente no tan comprometido o incapaz de una. 
movilización tan amplia de recursos podría obtenerse un cambio 
significativo y con la rapidez requerida en las pautas dé comporta-
miento de los grupos pobres.' . 

/b) Mejoramiento de 
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1 / b) Mejoramientô  de la ĵr o due ti vi dad laborálejs 
Se ha visto que los trabajadores por cuente, propia presentan, 

en relación a los asalariados, una mayor tendencia a asumir actitudes 
disfuncionales a las políticas de erradicación de la pobreza» 
Recuérdese cue de acuerdo a los- resultados de la encuesta exhiben, 
por ejemplo, una menor capacidad de previsión del futuro y una 
menor confianza en la comunidad organizada como vía para la 
solución de sus problemas» En otras palabras, este grupo observa 
un coraportamiento que se acerca bastante más a3- postulado en nuestras 
hipótesis' iniciales de trabajo. Las características ocupacionales 

HH^ aparecerían entonces como una variable explicativa del si\rgimiento 
de actitudes disfuncionales a la erradicación de la pobreza. La 
significación de esta hipótesis, en caso de que fuese suficientemente 
comprobada, queda en evidencia a la luz dé estimaciones según las 
cuales en los países stibdesarrollados' cerca de un ̂¡-0 por ciento de 
los pobres son trabajadores'por cuenta propia. Se sabe, además, 
que gran parte de los asalariados labora en peqtieños talleres y otras 
ocupaciones que presentan niveles de inestabilidad y desorganización 
siinilai'es a. los de los empleos independientes —'í' Ss posible -que 
su permanencia en ese tipo de labores fe.vorezca la formación de 
aspiraciones j norméis de conducta como las descritas, o las 
consolide. Este es uno de los argumentos que'es posible esgrimir 
para postular que las políticas de erradicación de la pobreza deben 
afectar de manera sustantiva la situación ocupacional de los -
trabajadores de menores ingresos. Sesulta imprescindible, en efecto. 

2/ Dentro del término capacitación incluimos toda actividad, que 
tienda a mejorar la productividad de los trabajadores, es 
,decir, tanto la educación formal como la calificación en el 
empleo. Por otra parte, también influyen sobre la productividad 
de los trabajadores los programas de mejoramiento de las 
condiciones nutricionales, de vivienda, etc., especialmente 
aquéllos que aseguran a los niños un nivel adecuado de satis-
facción de sus necesidades básicas. 

2_/ Véase E. Webb, On thê  Statistical i lapping of _ Urban Poverty 
and̂  Egployiaent, VJorld Bank Staff, num. 22?, 
enero 197̂ '. ' "" ' 
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incorporarlos a empleos estables y de una productividad superior 
a la que han tenido trad.icionalmenteobjetivos que pueden alcs.n~ 
^arse. ya sea absorbiendo a estos trabajadores en sectores modernos 
o elevs,ndo la prod̂ ĉtividad de las labores que desempeñan en la 
actu.alidad — C a b e tener en cuenta asimismo las preferencias y 
anhelos de los entrevistados, en términos de educación, califi-

« 

cación y productividad laboral,. . 
De lo anterior se deduce que las políticas .tendientes a . ' 

erradicar la pobreza basándose- únicamente en transferencias de. 
ingresos no son las más eficientes, aparte de que sus efectos son 
muchas veces efímeros, pprque no atacan las raices mismas del ^ 
fenómeno, entre las cuales se cuentan la. escasa calificación y la 
reducida productividad de quienes lo sufren.-

Poner de relieve la conveniencia de concentrarse en la , 
remoción de las cau.sas estru.cturales de la pobreza - tarea de largo 
aliento indudablemente - no significa de modo alguno restar impor-
tancia a los esfuer̂ ios orientados a asegurar en el plazo más breve . 
posible a todos los miembros de una comunidad la satisfacción de al 
menos sus necesidades más imprescindibles.(alimentación, salud, 
vivienda, educación, etc,). Estas politicéis const.ituyen un comple-
mento obligado,de las primeras,.sobre todo cuando se parte de una 
situación en que la miseria es extrema. . . 

^J Existen al laenos dos mecanismos principales'para-elevar la 
. demanda de empleo, por parte de las empresas formales; i) el 
encarecimiento del capital en relación al del trabajo, de 
manera qu.e u.no y otro reflejen más cercanamente sus respec-
tivos precios sociales, y ii) la introducción de cambios en 
la estru-ctura productiva, privilegiando aquellas actividades 
más intensivas en ma.no de obra. El mejoramiento de los 
niveles de productividad laboral en los empleos del sector 
tradicional puede conseguirse, entré otras vías, asegurando 
a las empresas un acceso'más expedito al crédito, a la 
asistencia técnica y a'los canales de coraercialisáción. 
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. Sí ix t o s is_ I. ; 

Del análisis detenido de los resultados de nuestro estudio se 
concluye en primer término oue no es posible diferir las transfor-
maciones estructúrenles con el argumento de que éstas serían inade-
cuadas o inoportunas, debido, .supuestamente, a que sus eventuales 
beneficiarios estarían impedidos de reaccionar ante la oferta de 
nuevas oportunidades. 

Queda también de Manifiesto •• que la transformación de la 
estructura de oportunidades reviste un carácter de gran vtrgencia, 
puesto que las pr-ivaciones actuales importan no sólo un costo 
social inmediato, sino que atentan también contra la viabilida.d 
misma de toda acción futura encaminada a solucionar la pobreza. 
Mientras más tiempo-deba soportársela, mayor puede ser el número 
de afectados qiie redujsca sus aspiraciones,' pierda las.esperemzas 
y se resigne a vivir en condiciones, incompatibles con' la dignidad 
humana. 

Finalmente, ca.be señalar que los aspectos culturales de las 
políticas de erradicación de la pobreza no. deberían reducirse a 
prcgraias-s de educación formal o de capacitación para nuevos empleos. 
Es necesario que promuevan además otras formas de resocialización e 
incentiven y encaucen capacidades más complejas y poco explotadas 
hasta ahora, pero que están latentes en sus eventuales beneficiarios. 
Se trata de inducir la participación de los propios pobres en algunas 
o todas las instancias de .las políticas destinadas a favorecerlos. 

En el caso. concreto de Chile., ignorar, o no tomar debidamente • . 
en cuenta la tradición organis;acional y de participación que han. 
acumulado los pobres puede significar el no aprovechamiento del . 
recurso tal ven; más segtiro del cambio social: el que sus propios 
beneficiarios sean sus protagonistas o agentes principa,les. 
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LAS MUJERES POBRES LATINOAMERICANAS: 
UN ESBOZO DE TIPOLOGIA 

A/ Irma Arriagada —' 

Presentación 

A partir del Año Internacional de la Mujer han proliferado los estudios 
sobre la situación de- la mujer. Algunos han intentado determinar la 
multiplicidad de aspectos en los cuales la mujer es discriminada pero, 
finalmente, la atención se centró en la educación, la ocupación y 
los ingresos que contaban con la ventaja de ser mensurables y permiten 
situar a las mujeres en -el contexto de sus respectivas clases sociales, 
junto con apreciar la diversidad y complejidad de las mismas. 

El objetivo de este artículo es, justamente, presentar algunos 
antecedentes sobre los rubros ya mencionados referidos a las mujeres 
de América Latina y luego desarrollar una tipología que dé cuenta, 
no sólo de los aspectos puramente diferenciales en relación con los 
hombres, sino que también señale los aspectos sociales subyacentes 
a las diferencias sexuales, para finalmente centralizar la discusión 
en el grupo de las mujeres de estratos ocupacionales bajos. 

1 o. La situación educacional, ocupacional y de ingresos 
de las mujeres de América Latina 

Se ha señalado el mejoramiento del nivel de instrucción durante 
la década, en América Latina. Pese a ello, las diferencias entre los 
niveles educativos femeninos y masculinos se han mantenido y sólo a 
partir de 1970 se observan esfuerzos tendientes a disminuir la brecha 
entre unos y otros. 

^ Este trabajo fue realizado bajo la supervisión de Jorge Graciarena. 
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Las cifras de UNESCO respecto de-las matrículas para América 
Latina en los niveles de educación básica, media y superior muestran 
esta evolución para el peri.odo.•1960—1972'» . (Ver Cuadro 1») 

El cuadro 1 permite ver.que el mayor, aumento, durante la década, 
se dio en la matrícula de nivel superior»-en especial a partir de 1970 
que triplica la matrícula de I960, para las mujeres. Sin embargo, 
la matricula femenina en ese nivel alcanzaba, hacia 1971, sólo al • 
37 por ciento del total de los ..matriculados» Para el nivel básico 
los índices de crecimiento de la matrícula femenina son menores o 
iguales al de los hombres. (Ver cuadros .2 y 3.) . 

La mayor presión por educación se ha dado en los niveles socio-
económicos medios y superiores, siendo los sectores medios los más 
favorecidos por la ampliación del sistema educativo. , 

No obstante, la orientación de la educación superior femenina, 
pese al aumento de sus matrículas, no ha variado sustancialmente 
durante la década. Las mujeres siguen eligi.endo aquellas carreras 
que son una prolongación de los roles femeninos en el hogar, que se 
caracterizan por su menor duración, y, consecuentemente, por ser más 
baratas ^ 

Otro aspecto interesante es que la ampliación educacional ha 
llegado a sectores que posteriormente no ingresarán o no permanecerán 
por mucho tiempo en la fuerza de trabajo, reforzando de esta manera 
el carácter de reproducción social de la educación, es decir mante-
niendo la división por sexo en el trabajo y la discriminación de la 

2/ Las carreras preferidas por las mujeres latinoamericanas son 
Letras, Educación y Enfermería. .Ver cuadro 1 en Marshall Wolfe, 
"La participación de la mujer en el desarrollo de América Latina", 
en CEPAL Mujeres en América Latina, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1975, pp. 1 6 - 1 7 . 

/mujer en 
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mujer en la sociedad por cuanto este sector "educado" cumplirá 
exclusivamente los roles tradicionales de madres y esposas. 

Resulta evidente que la dimensión educacional muestra mayor 
elasticidad ante las presiones sociales que el empleo o los ingresos. 
La educación es el bien social más "barato" a repartir, sin atentar-
contra la estabilidad • de las instituciones sociales básicas. En 
términos puramente económicos, por ejemplo, ampliar la educación . 
básica es bastante más fácil que instalar una industria que ofrezca 
mayores oportunidades de empleo. Aún más difícil todavía es lograr 
una distribución más equitativa del ingreso. 

Incluso, como se indicará, la educación eá un logro - en ciertos 
casos como el de muchas mujeres profesionales por ejemplo - que una 
vez conseguido no se usa efectivamente; para los hombres, en cambio, 
el mayor acceso a la educación se traduce en un aumento de los ante-
cedentes educacionales para acceder a loá puestos de trabajo. 

La participación laboral femenina ha aumentado durante las 
últimas décadas en América Latina 

2/ (ver cuadros ̂  y 5), lo que 
ha sido asociado con un mayor desarrollo económico. Diversos estudios 
han comprobado que la educación es importante de tener en cuenta en 

J/ M. Teresita De Barbieri, "La condición de la mujer en América 
Latina: Su partitipación social: Antecedentes y situación actual 
en CEPAL", Mujeres.en América Latina, op. cit. 

2/ Una mujer con educación universitaria tiene 3 veces más proba-
bilidades de estar empleada que uáa mujer con menos de k años 
de educación primaria, según Sylvana Saia Macean y Michael 
Bamberger, "Employment and the Status of Women in Venezuela" 
en Development Digest, vol, XIII, num. 3» julio, 1975-

/ l a d e c i s i ó n 
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la decisión de ingresar al mercado de trabajo ̂  es fácil comprobar 
que la población femenina de mayor educación, es la que más parti-
cipa en el mercado de trabajo. 

Teniendo presente que los niveles educativos de la población 
femenina total son inferiores a los niveles dé la población masculina, 
puede advertirse qüe la situación se invierte en el caso dé la 
población económicamente activa, como se muestra en el cuadro 6 
(ver anexos). 

Este cuadro permite hipotetizar qué, para optar a puestos de 
trabajo donde compiten con la población masculina, las mujeres deben 
poseer niveles educativos superiores que los' hombres Se ha señalado 

1/ Los estudios demográficos han prestado atención preferente a los 
factores que determinan la incorporación de las mujeres al mercado 
de trabajo, señalando la influencia de la edad, el estado civil 
y el número de hijos» Ver al respecto Victor Gómez, Argentina, 
Costa Rica, México y Venezuela: Algunos resultados de las encues-
tas comparativas de fecundidad en América Latina relacionadas con 
la participación femenina en actividades económicas, CELADE, Serie 
C.N/1if5, Santiago, 1972; Ángel Fuccaracio, Desarrollo económico y 
social, participación de la fuerza de trabajo y fecundidad. Esquema 
de investigación, CELADE, Santiago, 1973; María Eugenia Baltra, 
Participación de la mujer en actividades económicas en Chile (1960)! 
Un análisis de las variables demográficas en particular la fecun-
didad-, CELADE, Santiago, 1971; Aída Rodríguez y Susana Sphkolnik, 
Chile y Guatemala: Factores que afectan la participación femenina 
en ia actividad económica, CELADE, Santiago, 197̂ ; Ana María 
Rothraan, La participación femenina en actividades económicas en 
su relación con el nivel de fecundidad en Buenos Aires, CELADE, 
Santiago, 1967; Juan Carlos Elizaga, "Participación de la mujer 
en la mano de obra en América Latina: La fecundidad y otros deter-
minantes", éh Revi,sta' Internacional del Trabajo, vol. 89, núms, 
5-6, mayo-junio de 197̂ +, 

^ Le caracteriza al sector informal urbano como a aquél "... que 
concentra a aquellas actividades poco productivas, con. baja tecno-
logía, que operan en pequeña escala, que no están institucionali-
zadas y que generan bajos ingresos para la población ocupada en 
él". Véase Gunvor Velagapudi, La mujer y el empleo en América 
Latina, PREALC, Santiago, Documento de Trabajo núm, 99, junio 
1976, p, 16. 

/ q u e l a 
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que la mayoría de las mujeres ni siquiera compiten en el mismo mercado 
de trabajo que los hombres sino en uno paralelo, que ha sido denomi-
nado informal, donde optarían por ocupaciones "femeninas" Corro- . 
borando parcialmente esta afirmación se observa que, en América Latina, 
las ocupaciones que absorben la mayor cantidad de mano de obra femenina 
corresponden al sector "informal" de servicios, como muestra el 
cuadro 7' , 

Pese a que los países de América Latina comparados en el cuadro 
están en distintos niveles de desarrollo, no hay grandes diferencias 
en lo que se refiere a los porcentajes de la población económicamente 
activa que se ubican en los que se han denominado estratos bajos en 
actividades terciarias. La diferencia por sexos es notoria y no ha . 
cambiado sustanfeialmente durante el decenio, si bien la participación 
de las mujeres asalariadas en esa categoría ha tendido a disminuir 
aunque en forma muy leve. 

La información estadística muestra también una participación 
creciente de las mujeres de estratos medios y altos, especialmente 
como profesionales, profesionales dependientes, técnicos, vendedores 
y afines. 

La mantención de más de un tercio de la PEA femenina en 'los 
estratos bajos y en el sector servicios, especialmente doméstico, 
se explica en parte por el ingreso del sectoí medio y alto ál mercado 
de trabajo. Para poder tra.bajar una mujer del sector medio o alto 

1/ Para Venezuela "los censos de 19̂ 1, 195O y 1961 muestran que, 
en cada caso, al menos 70 por ciento de las mujeres trabajan en 
ocupaciones donde ellas están sobrerrepresentadas. En ninguno 

• da les casos constituían más del l8.7 por ciento de la fuerza 
de trabajo; pero en cada censo al menos 60 por ciento de las 
que trabajaban lo hacían en ocupaciones donde las mujeres 
representaban más del 76 por ciento de la fuerza de trabajo" 
en Maccan y Bamberger, op. cit. 

/deberá liberarse 
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deberá liberarse de las tareas domésticas, lo que hace del servicio 
doméstico asalariado uno de los pirerrequisitos de su ingreso al mercado 
de trabajo ̂  ' 

Interesa destacar también la percepción de ingresos diferenciales 
por trabajadores hombres y mujeres. En general existe consenso en 
cuanto a que la mujer es discriminada a este respecto Se intenta 
justificar dicha diferencia, argumentando que las mujeres están menos 
capacitadas, asumen menos respbnsabilitJades en sus trabajos, ocupan 
cargos en empresas más pequeñas, son en promedio más jóvenes que los 
hombres por cuanto al tener él primei* hijo abandonan el mercado de 
trabajo, se agrupan en un número limitado de oficios y trabajan durante 
menos tiempo efectivo debido a sus obligaciones domésticas. Se desem-
peñarían en fin, en ocupaciones menos atractivas, más rutinarias y 
que, por consiguiente, géneran Ingresos menores. No obstante hay 
que considerar que el empleó dé mujeres en ciertos tipos de industria, 
como la electrónica y textil por ejemplo, no sólo obedece a que es 
mano de obra más barata, sino a lá precisión para desarrollar cierto 
tipo de tareas. Hechos que se fundamentad en úna socialización dife-
rente, incluso si se áceptan los'.rázonamientos de los empleadores, 
habría que hacer un análisis más profundo de ellos, y en ese sentido 
hay que tener présente las distintas situaciones de clases que están 
también condicidnando la educación recibida, y la socialización que 
transmite valores que enfatizan que los roles adecuados para las 
mujeres son los de una dueña de casa y madire de familia. 

Véase Jorge Graciarena, "La desigualdad sexual en sociedades de 
clases", en Mujeres en América Latina, op. cit. p. 33.. 

2/ Véase Evelyne Sullerot, "Igualdad de remuneración entre hombres 
y mujeres en los estratos de Europa miembros de la CEE"'en 
Revista Internacional del Trabajo,- vol, 92, núms. 2-3, agosto-
septiembre 1975» 

/La discusión 
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La d i s c u s i ó n t a l v e z s e r í a más i n t e r e s a n t e s i p u d i e r a d i s t i n -

g u i r s e e n t r e e l e f e c t o p r o v o c a d o t a n t o p o r l a demanda como p o r . l a 

o f e r t a de mano de o b r a f e m e n i n a , l a o f e r t a e s t a r í a dada p o r f a c t o r e s 

g e n e r a l e s como e l c r e c i m i e n t o y c o m p o s i c i ó n p o r e d a d e s de l a p o b l a c i ó n , 

u b i c a c i ó n g e o g r á f i c a , c o m p o s i c i ó n f a m i l i a r , s o c i a l i z a c i ó n y v a l o r e s 

r e s p e c t o a l t r a b a j o f e m e n i n o , t a n t o de l a m u j e r como de su g r u p o 

f a m i l i a r , y p o r l a e d u c a c i ó n y e l n i v e l de i n g r e s o p e r c i b i d o p o r l a 

f a m i l i a . Hay que t e n e r p r e s e n t e que en e l c a s o d e l a m u j e r de. e s t r a t o s 

b a j o s e x i s t e , a d e m á s , u n a c i e r t a c o m p u l s i ó n p a r a i n g r e s a r a l me rcado 

de t r a b a j o , c u a n d o s u s i t u a c i ó n f a m i l i a r e s i n e s t a b l e , como en é l c a s o 

de l a s m a d r e s s o l t e r a s , e s p o s a s a b a n d o n a d a s , v i u d a s , s e p a r a d a s , e t c o 

La demanda de f u e r z a de t r a b a j o f e m e n i n a e s t a r í a dada a su v e z 

p o r l a s c o n d i c i o n e s g e n e r a l e s de d e s a r r o l l o y l a e s t r u c t u r a de i a 

e c o n o m í a . En e s e s e n t i d o , s e s o s t i e n e que en 3.=s s o c i e d á d e s d o n d e ' 

l a a g r i c u l t u r a e s e l s e c t o r económico b á s i c o , l a p a r t i c i p a c i ó n de 

l a s m u j e r e s en e l m e r c a d o de t r a b a j o s e r í a mayor que en l a s s o c i e d a d e s 

con mayor n i v e l de i n d u s t r i a l i z a c i ó n — 

La demanda de f u e r z a de t r a b a j o f é m e n i n a t a m b i é n e s t a r í a c o n d i -

c i o n a d a p o r l a l e g i s l a c i ó n s o c i a l i m p e r a n t e . E s t á d e m o s t r a d o que l a 

mayor p r o t e c c i ó n ( en e s p e c i a l d u r a n t e e l embarazo y l a c t a r i c i a ) o l a 

p r o h i b i c i ó n p a r a l a s m u j e r e s de r e a l i z a r c i e r t o s t r a b a j o s (como t u r n o s 

de n o c h e ) , d e s a n i m a a l o s e m p r e s a r i o s a c o n t r a t a r mano de o b r a f e m e n i n a , 

l o que f u n d a m e n t a n a d u c i e n d o e l menor r e n d i m i e n t o de l a m u j e r y l a s 

r e p e t i d a s a u s e n c i a s a l t r a b a j o d e b i d o a s u s o b l i g a c i o n e s d o m é s t i c a s . 

S i n e m b a r g o , s ó l o en c o n t a d a s o p o r t u n i d a d e s s e han e n f a t i z a d o 

l a s d i f e r e n c i a s de c l a s e s que s u b y a c e n en l a s d i f e r e n c i a s , por . s e x o ^ ^ 

1 / Véase d i s c u s i ó n e n t r e E s t e r B o s e r u p , "Women's R o l e i n Economic 
D e v e l o p m e n t " y S u ' e l l e n H u n t i n g t o n , " I s s u e s i n Woman's R o l e i n 
Economic D e v e l o p m e n t : C r i t i q u e and A l t e r n a t i v e s " en J o u r n a l of 
M a r r i a g e and t h e F a m i l y , n o v i e m b r e 1975» 

2 / As í s e p l a n t e a n i n t e r r o g a n t e s como con q u i é n e s s e q u i e r e i g u a l a r 
a l a s m u j e r e s : a l o s hombres en g e n e r a l o a l o s hombres de su 
misma c l a s e s o c i a l » Véase en e s t e s e n t i d o a J . G r a c i a r e n a , "La 
d e s i g u a l d a d o p . c i t . 

/En t a l 
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En t a l s e n t i d o , e s i n t e r e s a n t e e n t o n c e s d e s t a c a r un e s t u d i o r e a l i z a d o 

en, V e n e z u e l a , que, s e ñ a l a , q u e l a e d u c a c i ó n e s uno de l o s e l e m e n t o s más 

i m p o r t a n t e s a t e n e r en c u e n t a en l o que s e r e f i e r e a l i n g r e s o p e r c i ^ 

b i d o , i n d i c a n d o que e l s a l a r i o medió de una m u j e r con e d u c a c i ó n u n i -

v e r s i t a r i a e s 6«9. v e c e s mayor que e l de u n a m u j e r s i n e d u c a c i ó n , 

a n o t a n d o de p a s o que l a d i f e r e n c i a i n t e r n a e n t r e h o m b r e s a l c a n z a s ó l o 

a 3 . 7 v e c e s , La mayor d i f e r e n c i a i n t e r n a en e l g r u p o de l a s m u j e r e s 

debe r e s i d i r en q u e . e l l a s , e s p e c i a l m e n t e l a s de e s t r a t o s b a j o s , s e 

i n c o r p o r a n a l m e r c a d o - d e t r a b a j o p e r c i b i e n d o m e n o r e s i n g r e s o s que 

un hombre en su misma s i t u a c i ó n . E g t e e s t a d o de c o s a s t e n d e r í a a 

a c e n t u a r s e , p o r c u a n t o l a s o c u p a c i o n e s que emp lean m u j e r e s han 

aumen tado más y , a l mismo t i e m p o , e l c r e c i m i e n t o de l o s s a l a r i ó s . 

(en t é r m i n o s a b s o l u t o s y en r e l a c i ó n ,a l o s s a l a r i o s m a s c u l i n o s ) ha -

s i d o mucho menor ,-7^ , 

C o n s i d e r a n d o . e x c l u s i v a m e n t e e l c a s o de l a s e m p l e a d a s d o m é s t i c a s , 

hay que t e n e r p r e s e n t e l a d i f i c u l t a d que e n f r e n t a n p a r a o r g a n i z a r s e y , 

p o r t a n t o , l a a u s e n c i a de o r g a n i z a c i o n e s que l e s p e r m i t a n n e g o c i a r y 

e j e r c e r a l g ú n t i p o de p r e s i ó n t e n d i e n t e a h a c e r s u b i r s u s s a l a r i o s . 

Lo mismo p u e d e d e c i r s e de l o s v e r i d e d b r e s a m b u l a n t e s . Más a ú n , l a 

m a y o r í a de l a s mu je re s^ t r a b a j a d o r a s de e s t r a t o s b a j o s l o h a c e n p r i n c i -

p a l m e n t e p o r u r g e n c i a e c o n ó m i c a y no t a n t o p o r un d e s e o g e n u i n o de 

i n g r e s a r a l mercado de t r a b a j o » E l l o h a c e que e s t é n d i s p u e s t a s a 

a c e p t a r c u a l q u i e r s a l a r i o p o r b a j o que é s t e s e a 

1/ P a r a Venezvie la s e ha e n c o n t r a d o , t a n t o en 196I como en. 1 9 7 1 , que 
e l p r o m e d i o de. i n g r e s o s m a s c u l i n o s e r a 60 p o r c i e n t o mayor que 
e l p r o m e d i o de i n g r e s o s f e m e n i n o s . Véase Maccan y B a m b e r g e r , 
o p . c i t . 

2 / En e l Gran S a n t i a g o , l o s i n g r e s o s de l a s m u j e r e s j e f e s de f a m i l i a 
s o n n o t o r i a m e n t e i n f e r i o r e s a l de l o s hombres j e f e s de f a m i l i a , 
dado que su i n g r e s o a l mercado de t r a b a j o e s t a r d í o y d e r i v a d o 
de l a m u e r t e o s e p a r a c i ó n d e l m a r i d o o c o n v i v i e n t e . Véase 
G. Rama, y N. S c h l a e n , E l e s t r a t o p o p u l a r u r b a n o , B o r r a d o r , 
D i v i s i ó n de D e s a r r o l l o S o c i a l , CEPAL, j u l i o de 1973» 

/ D e s g r a c i a d a m e n t e , l a 
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D e s g r a c i a d a m e n t e , l a i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e s o b r e i n g r e s o s e s 

muy r e d u c i d a , m e r e c e d u d a s r e s p e c t o a s u c o n f i a b i l i d a d , y no ha s i d o 

d e s g l o s a d a p o r . s e x o . P e s e a e l l a s e p u e d e a f i r m a r que l a s m u j e r e s 

p e r c i b e n s a l a r i o s y s u e l d o s n o t o r i a m e n t e ' m e n o r e s que l o s h o m b r e s . y 

o c u p a n c a r g o s de menor p r e s t i g i o , s i b i e n como s e ha s e ñ a l a d o p a r a 
1/ 

l o s p a í s e s m e n c i o n a d o s , l o s p r o m e d i o s e d u c a c i o n a l e s s o n s u p e r i o r e s 

En suma, l a i n f o r m a c i ó n p r e s e n t a d a m u e s t r a l a s i t a u c i ó n de l a s -

m u j e r e s en Amér i ca L a t i n a - , en l o s a s p e c t o s e d u c a c i o n a l e s , o c u p a c i o - ; 

n a l e s y de i n g r e s o . De su r e v i s i ó n s u r g e l a n e c e s i d a d de e n f o c a r e l 

p r o b l e m a en t é r m i n o s de un a n á l i s i s de l a d i s c r i m i n a c i ó n p o r s e x o 

s e g ú n c l a s e s s o c i a l e s . P a r e c e n e c e s a r i o e s t u d i a r g r u p o s de m u j e r e s 

p e r t e n e c i e n t e s a d e t e r m i n a d a s c l a s e s s o c i a l e s , l a s que p r e s e n t a n 

d i f e r e n t e s s i t u a c i o n e s de v i d a , f o r m a s de i n c o r p o r a c i ó n a l s i s t e m a 

p r o d u c t i v o , n i v e l e s e d u c a t i v o s e i d e o l o g í a s . AP Í , no e x i s t e " l a 

m u j e r l a t i n o a m e r i c a n a " como e n t i d a d g l o b a l y a b s t r a c t a s i n o d i v e r s a s 

s i t u a c i o n e s de m u j e r e s , i n s e r t a s en e s t r u c t u r a s con d i s t i n t o s e s t i l o s 

de d e s a r r o l l o y p e r t e n e c i e n t e s a d i s t i n t a s c l a s e s s o c i a l e s » 

2o T i p o l o g í a d e ^ l a s m u j e r e s p o b r e s 

H a s t a a h o r a s e ha e l u d i d o u n a d e f i n i c i ó n c o n c r e t a s o b r e l o que s e 

e n t i e n d e p o r p o b r e z a . ' A l g u n o s t r a b a j o s h a n h e c h o n o t a r l a d i f i c u l t a d 

de d e f i n i r a l o s p o b r e s —'f s e a qüe s e e n t i e n d a l a p o b r e z a ~'^como una 

1 / Véase Henry K i r s c h , "La p a r t i c i p a c i ó n de l a m u j e r en l o s m e r c a d o s 
l a t i n o a m e r i c a n o s " , en M u j e r e s en Amér ica L a t i n a , o p . c i t . e s p e -
c i a l m e n t e c u a d r o 2 , D i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o por ' s e x o en s i e t e 
p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . 

2 / M a r s h a l l k ' o l f e . La p o b r e z a como fenómeno s o c i a l y como p r o b l e m a 
c e n t r a l de l a p o l í t i o a de d e s a r r o l l o , CEPÁL, mayo 197? y R o l a n d o 
F r a n c o , Los p r o b l e m a s de l a d e f i n i c i ó n y m e n s u r a de 
ILPES, S a n t i a g o , n o v i e m b r e 1 9 7 6 . 

Se h a s e ñ a l a d o que i n c l u s o l a e l e c c i ó n d e l t é r m i n o " p o b r e z a " t i e n e 
un t r a s f o n d o i d e o l ó g i c o . Véase M. V/o l fe , La p o b r e z a o p . c i t . 

/ s i t u a c i ó n , d e s d e 
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s i t u a c i ó n , d e s d e una p e r s p e c t i v a c o n s u m i s t a , óea que ' s e l a d e f i n a 

comó una r e l a c i ó n , e s d e c i r , t e n i e n d o p r e s e n t e l a s d e s i g u a l d a d e s 

s o c i a l e s . Cuando s e c o n s i d e r a l a p o b r e z a como una s i t u a c i ó n , e l ' 

é n f a s i s s e pone en l a e x i s t e n c i a de un g rüpo denominado " p o b r e " que 

no t i e n e l o s r e c u r s o s p a r a s a t i s f a c e r s u s n e c e s i d a d e s b á s i c a s . C o n s i -

d e r a r l a p o b r e z a como una r e l a c i ó n s i g n i f i c a p l a n t e a r una c o n c e p c i ó n 

de l a d e s i g u a l d a d s o c i a l y l a i n t e r d e p e n d e n c i a e n t r e l o s g r u p o s p o b r e s 

y no p o b r e s . • . : 

Hecha . e s t a o p c i ó n , q u e d a n " a ú n p r o b l e m a s p o r r e s o l v e r . 'En e l 

p r i m e r c a s o , p o r e j e m p l o , s e p l a n t e a c u á l e s deben s e r l o s - r u l a r o s de 

l o que s e ha denominado " c a l i d a d de l a v i d a " , " n e c e s i d a d e s b á s i c a s " , 

" n e c e s i d a d e s e s e n c i a l e s " - y s u s u m b r a l e s c u a n t i t a t i v o s . Erí e l s egundo 

c a s o , l a d i f i c u l t a d r e s i d e en l a R e c e s a r l a toma de p o s i c i ó n f r e n t e 

a l a r e p a r t i c i ó n s o c i a l de l o s b i e n e s p r o d u c i d o s , qué s e b a s a en e l 

p r o b l e m a de f o n d o de l a o r i e n t a c i ó r i v a l ó r i c a y é t i c a a s u m i d a p o r el" • 

i n v e s t i g a d o r . En esB s e n t i d o y p a r a ambas p o s i c i o n e s , s e i d e n t i f i c a n 

a l g u n a s f u e n t e s de " s u b j e t i v i s m o " d e l e s t u d i o s o , e n t r e e l l a s : e l hecho 

que e l c o n c e p t o de p o b r e z a es ' n e c e s a r i a m e n t e r e l a t i v o y c a m b i a n t e y 

e s t á e s t r e c h a m e n t e l i g a d o , a l a c l a s e s o c i a l a l a que p e r t e n e c e a q u é l 

que e f e c t ú a l a d e f i n i c i ó n ; e l que cada c l a s e s o c i a l t i e n d a a p e r c i b i r 

a l o s p o b r e s como a q u é l l o s , , que e s t á n en una s i t u a c i ó n c u a n t i t a t i v a 

y no c u a l i t a t i v a m e n t e d i f e r e n t é de l a p r o p i a ; y , p o r ú l t i m o , e l que 

c u a l q u i e r a d e f i n i c i ó n i m p l i c a una a f i r m a c i ó n s o b r e e l r e s t o de l a 

s o c i e d a d "no p o b r e " ^ 

Por o t r a p a r t é , hay que c o n s i d e r a r que l a s m u j e r e s p o b r e s c o n s t i -

t u y e n un o b j e t o de e s t u d i o como g rupo s o c i a l , ^n l a medida que c o m p a r t e n 

l o s p r o b l e m a s p l a n t e a d o s a t o d o un g r u p o más i n c l u s i v o , que s e d e f i n e 

como " p o b r e " , a l mismo t i e m p o que e l hecho d e . s e r m u j e r e s , l e s s e ñ a l a 

y e s p e c i f i c a o t r a s e r i e de p r o b l e m a s d i f e r e n t e s , 

Véase Rolando Franco, op. cit., especialmente pp. 10 y 11. 

/Para efectos 
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P a r a e f e c t o s d e . e s t e t r a b a j o , y una v e z i n d i c a d a s a l g u n a s d é 

l a s f u e n t e s de d i f i c u l t a d p a r a d e f i n i r l a s , s e c o n s i d e r a r á como m u j e r e s 

p o b r e s a a q u e l l a s p e r t e n e c i e n t e s a e s t r a t o s o c u p a c í i o n a l e s b a j o s , e l i -

g i e n d o en f o r m a p r a g m á t i c a l a i n s e r c i ó n en e l m e r c a d o de t r a b a j o - que 

q u e d a d e f i n i d a p o r l a o c u p a c i ó n y l a c a t e g o r í a o c u p a c i o n a l - y l a 

r e s i d e n c i a u r b a n a o r u r a l como l a s v a r i a b l e s más i m p o r t a n t e s de t e n e r 

en c u e n t a . De e s t a f o r m a , s e i n t e n t a una a p r o x i m a c i ó A ' a l o que s e 

denomina s i t u a c i ó n de c l a s e de l a m u j e r . En l a m e d i d a que s e c ü é n t e 

con i n f o r m a c i ó n ' . s o b r e e d u c a c i ó n e i n g r e s o s , s e i r á n i n c o r p o r a n d o como 

e s p e c i f i c a c i o n e s r . d e c a d a s i t u a c i ó n de c l a s e » 

Uno de l o s o b j e t i v o s y a s e ñ a l a d o s de e s t e t r a b a j o c o n s i s t e en 

s e p a r a r y d i s t i n g u i r d i f e r e n t e s s i t u a c i o n e s de m u j e r e s p o b r e s . E l 

mé todo que p a r e c e más a d e c u a d o p a r a h a c e r l o e s c o n s t r u i r u n a t i p o l o g í a 

a b a s e de l a s v a r i a b l e s : f o r m a de i n s e r c i ó n en e l mercado de t r a b a j o 

y r e s i d e n c i a u r b a n a y r u r a l » E s t o p e r m i t e h ó m o g e n e i z a r g r u p o s y 

m o s t r a r s u s v a r i a c i o n e s . No debe p e r d e r s e de v i s t a , s i n e m b a r g o , que 

l o s t i p o s r e s u l t a n t e s s o n a b s t r a c c i o n e s de una r e a l i d a d más r i c a y 

q u e , de a l g u n a m a n e r a , e x a g e r a n c a r a c t e r í s t i c a s r e a l e s . También hay 

qué t e n e r p r e s e n t e que no s e c u b r i r á n t o d o s I b s t i p o s p o s i b l e s , s i n o 

l o s c o n s i d e r a d o s más r e p r e s e n t a t i v o s en t é r m i n o s n u m é r i c o s y que 

p u e d e n e n c o n t r a r s e en l a m a y o r í a d e " l o s p a í s e s de l a r e g i ó n . 

E l e p p a c i o de p r o p i e d a d e s de l a t i p o l o g í a s e r í a e l s i g u i e n t e : 

R e s i d e n c i a 
S e c t o r Económico R u r a l Urbana 

No i n c o r p o r a d o 1 2 
E s t r a t o s ) - a g r í c o l a s , 3 ^ 
o c u p a c í o n a l e s b a j o s ) - s e c u n d a r i a s 5 6 
en a c t i v i d a d e s ) - t e r c i a r i a s 7 8 

Al c r u z a r l a s d o s v a r i a b l e s s e t i e n e n ocho p o s i b l e s t i p o s de 

m u j e r e s p o b r e s . P a r a o p e r a c i o n a l i z a r l o que s e denomina e s t r a t o s 

o c u p a c i o n a l e s b a j o s s e h a n c o n s i d e r a d o como m u j e r e s p o b r e s a "la.5 * 

a s a l a r i a d a s , f a m i l i a r e s s i n r e m u n e r a c i ó n y t r a b a j a d o r a s p o r c u e n t a 

p r o p i a que t r a b a j a n como a g r i c u l t o r e s , g a n a d e r a s , p e s c a d o r a s , en 

/ m i n e r í a y 
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m i n e r í a y o c u p a c i o n e s a f i n e s , l a s que c o n f o r m a r í a n e l t i p o de e s t r a t o s 

bao'os en a c t i v i d a d e s p r i m a r i a s . Las p e r s o n a s o c u p a d a s como c o n d u c -

t o r a s de m e d i o s de t r a n s p o n t e , a r t e s a n a s de h i l a n d e r í a , o t r a s a r t e -

s a n a s , t r a b a j a d o r a s raanúalés y j o r n a l e r a s c o r r e s p o n d e r í a n a l o s e s t r a t o s 

o c u p a c i o n a l e s b a j o s en a c t i v i d a d e s s e c u n d a r i a ^ . , F i n a l m e n t e , l a s 

e m p l e a d a s en o c u p a c i o n e s ' d o m é s t i c a s y de s e r v i c i o s c o n f i g u r a r í a n e l 

e s t r a t o o c u p a c i ó n a l b a j o en a c t i v i d a d e s t e r c i a r i a s . 

Po r t a n t o , h a b r í a n doé t i p o s de . m u j e r e s .de e s t r a t o s p o b r e s que 

no t r a b a j a n y cuya c a l i f i c a c i ó n como t a l , queda d e f i n i d a .por ,1a i n s e r c i ó n 

o c u p a c i o n a l d e l m a r i d o . E s t e e s e l c a s o - d e l a : i f layoría de l a s m u j e r e s 

en e d a d t e ó r i c a de t r a b a j a r , p o r c u a n t o l a p a r t i c i p a c i ó n f e m e n i n a en 

e l t r a b a j o a l c a n z a b a en 1975 a s ó l o 19=6 p o r c i e n t o , p a r a Amér i ca 

L a t i n a , s e g ú n e s t i m a c i o n e s de l a OIT. (Ver t a m b i é n c u a d r o s 

E l t i p o 1 a n a l i z a r a a l á dueña de c a s a campesina.» que. en una 

p r i m e r a a p r o x i m a c i ó n , p a r e c e o f r e c e r un c o n j u n t o más homogéneo de 

c a r a c t e r í s t i c a s que e l p r é s e t t t a d o p o r l a dueña de , c a s a u r b a n a ( t i p o 2 ) . 

a ) La dueña de c a s a c a m p e s i n a . . E s t e t i p o g e n e r a l m e n t e no s e 

e n c u e n t r a en f o r m a p u r a , y a que l a s m a d r e s , e s p o s a s p h i j a s de campe-

s i n o s e s t á n t a m b i é n i n c o r p o r a d a s a l t r a b a j o a g J r i c o l a en f o r m a e s t a -

c i o n a l o , en o t r o s c a s o s , e f e c t u a n d o l o que p o d r í a d e n o m i n a r s e 

" a m p l i a c i ó n d e l t r a b a j o d o m é s t i c o " ^ E l l o c o r r e s p o n d e a l a a t e n c i ó n 

2 / Según OIT, Amér ica L a t i n a e s l a r e g i ó n que p r e s e n t a menor p o r c e n -
t a j e de p a r t i c i p a c i ó n f e m e n i n a en e l t r a b a j o , p e r o hay que t e n e r 
p r e s e n t e que e s t a d í s t i c a s de o t r a s r e g i o n e s c o n t a b i l i z a n e l 
t r a b a j o d o m é s t i c o y l a a c t i v i d a d a g r í c o l a de l a s m u j e r e s . 

2 / En e s t e s e n t i d o e s i m p o r t a n t e t e n e r en c u e n t a - l a d i f e r e n c i a § n t r e 
. t r a b a j o d o m é s t i c o e n t e n d i d o como " a q u e l qu^ s e r e a l i z a en l a . 

u n i d a d de v i v i e n d a y p a r a e l consumo de l o s m i e m b r o s o e l m a n t e -
n i m i e n t o de l a u n i d a d de v i v i e n d a " y t r a b a j o s o c i a l que s e d e f i -
n i r í a p o r e x c l u s i ó n como " t o d o a q u e l que no e s t r a b a j o domés -

; t i c o " . . V é a s e C a r l o s B p r s p t t i " N o t a s s o b r e l a f a m i l i a como 
u n i d a d . S o c i o e c o n ó m i c a " , R e v i s t a P a r a g u a y a de S o c i o l o g í a , A ñ o , 1 3 , 
húm. 3 6 , m a y o - a g o s t o 1 9 7 ^ ^ - • ' 

/ d e pequeñas 
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de p e q u e ñ a s h u e r t a s de s u b s i s t e n c i a , l a m o l i e n d a d e l g r a n o , e l a c a r r e o 

d e l a g u a d e s d e e l p o z o , l a r e c o l e c c i ó n de l e ñ a , f r u t a o h i e r b a s , l o 

que s e r e a l i z a adémás de l a s o b l i g a c i o n e s e s t r i c t a m e n t e d o m é s t i c a s 

y l a c r i a n z a de l o s h i j o s . 

Las e n c u e s t a s o f i c i a l e s , en su m a y o r í a , o m i t e n e l t r a b a j o p r o d u c -

t i v o r e a l i z a d o p o r m u j e r e s en l a s z o n a s r u r a l e s , i n c l u y é n d o l o , en l a 

m a y o r í a de l o s c a s o s , como t r a b a j o d o m é s t i c o s i n v a l o r económico - s 

L a s s i t u a c i o n e s de v i d a y o r g a n i z a c i ó n d e l t r a b a j o d o m é s t i c o 

de l a m u j e r c a m p e s i n a que no d e s a r r o l l a un t r a b a j o s o c i a l e s t a r í a n 

d a d o s e n t o n c e s p o r l a i n s e r c i ó n que e l hombre j e f e de f a m i l i a ( p a d r e , 

e s p o s o o h i j o ) t e n g a n en e l s i s t e m a p r o d u c t i v o . T e n t a t i v a m e n t e , s e 

p o d r í a n d i s t i n g u i r l a s s i t u a c i o n e s de t r a b a j a d o r a g r í c o l a a s a l a r i a d o , 

p e q u e ñ o p r o d u c t o r m i ñ i f u n d i s t a , t r a b a j a d o r i n c o r p o r a d o a . l a h a c i e n d a 

o l a t i f u n d i o como i n q u i l i n o o t r a b a j a d o r o b l i g a d o y , . p o r ú l t i m o , l a 

c o m b i n a c i ó n p o s i b l e de l a s d o s p r i m e r a s c a t e g o r í a s . 

A BU v e z , p o d r í a n a g r u p a r s e s e g ú n f o r m e n p a r t e de l o que s e 

p u e d e d e n o m i n a r un " s i s t e m a t r a d i c i o n a l " de t e n e n c i a de l a t i e r r a o 

un " s i s t e m a m o d e r n o - c a p i t a l i s t a " E l ' p r i m e r c a s o c o r r e s p o n d e r í a 

a l t r a b a j a d o r o b l i g a d o de l a h a c i e n d a o l a t i f u n d i o y a l pequeño 

p r o d u c t o r m i n i f u n d i s t a ; e l s e g u n d o c a s o , a l t r a b a j a d o r a g r í c o l a 

a s a l a r i a d o . 

En e l c a s o d e l t r a b a j a d o r o b l i g a d o y m i n i f u n d i s t a e s d a b l e 

s u p o n e r que l a s m u j e r e s r e a l i z a n t r a b a j o d o m é s t i c o e s p o r á d i c o " en l a s 

c a s a s p a t r o n a l e s , .o_ p a r t i c i p a n t a m b i é n de l a s a c t i v i d a d e s a g r í c o l a s 

2 / P a r a u n a d i s c u s i ó n s o b r e e l v a l o r e c o n ó m i c o d e l t r a b a j o d o m é s t i c o 
v é a s e E l i z a b e t h J e l i n , "La B a h i a n a en l a f u e r z a de t r a b a j o : a c t i -
v i d a d d o m é s t i c a , p i r o d u c c i ó n s i m p l e y t r a b a j o a s a l a r i a d o en 
S a l v a d o r , B r a s i l " , en D e m o g r a f í a y Economía núm.' 2 ^ , v o l , V I I I , 
13,.. • ;; 

2 / La d i s t i n c i ó n s e b a s a en que l a t e n d e n c i a h i s t ó r i c a a l a r g o p l a z o 
h a s i d o u n a c r . e c i e n t e m e r c a n t i l i z a c i ó n de l a s a c t i v i d a d e s p r o d u c -

• t i v a s y u n a p é r d i d a p a u l s t i n n de l a i m p o r t a n c i a do l a p r o d u c c i ó n 
d o m é s t i c a ; no h a y c a r g a v a l o r a t i v a en e l u s o de l o s t é r m i n o s 
t r a d i c i o n a l y m o d e r n o . 

/ e n l o s 
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en . l o s momentos en que e x i ' s t e mayor demandé de mano de o b r a , d a d a 

l a e s t a c i o n a l i d a d de l o s c u l t i v o s , festo e s , d u r a n t e l a ' c o s e c h a , l a 

r e c o l e c c i ó n de l a f r u t a , l a v e n & i m i á , ' é t c . 

En e l s e g u n d o c a s o l a e é p o s a o h i j a ' d e l á s a l á r i a d ó p a r t i c i p a , 

t a m b i é n d e l t r a b a j o p r o d u c t i v o á g r í c o l á , en Ta p r o d u c c i ó n s i m p l e de 

m e r c a n c í a s o en e l t r a b a j o d o i n é s t i c o a s a l a r i a d o , : S i n e m b a r g o , l a 

i n f o r m a c i ó n c e n s a l m u e s t r a d i f e r e n c i a s fehtré p a í s e s r e s p e c t o a l a 

p a r t i c i p a c i ó n de l a mano de o b r á en e l s e b t b r p r i m a r i o , y t a m b i é n 

en e l c a s o ile l a s m u j e r é í s . (Ve r c u a d r o 8 . ) " • 

De d i c h a i n f o r m a c i ó n p u e d e i n f e r i r s e que l á mayoT-la de l a s 

m u j e r e s que v i v e n en e l campo, no d e s a r r o l l a n u n a á c t i y i d a d p r o d u c t i v a 

c o n t a b i l i z a d á en l o s c e n s o á ; e t t - e s e s e n t i d o s e j u s t i f i c a q u i z á s , e l 

h e c h o de que s e h a b l e en e l c a s o de l a a g r i c u l t u r a oomo de " l a a c t i -

v i d a d p r o d u c t i v a de v a r o n e s " ^ ' . ' 

T e n i e n d o p r e s e n t e e s t a s i t u a c i ó n , h a b í a que p r o f u n d i z a r . e l 

e s t u d i o d e l a m u j e r c a m p e s i n a que t r a b a j a en e l s e c t o r p r i m a r i o , i n t e n -

t a n d o o b t e n e r i n f o r m a c i ó n más a j u s t a d a s o b r e su p a r t i c i p a c i ó n l a b o r a l . 

Se p u e d e i n s i s t i r t a m b i é n en qUe l a c a r g a t o t a l de t r a b a j o a l a que 

e s t á s o m e t i d a e s n o t a b l é m é n t e m a y o r , y á q u e , a p a r t e d e l t r a b a j ó en l o s 

c a m p o s , debe r e a l i z a r s u t r a b a j o d o m é s t i c o , y que l a p r e c a r i e d a d de 

l a s i n s t a l a c i o n e s y a r t e f a c t o s d o m é s t i b o s l e s d i f i c u l t a y demora l a 

r e a l i z a c i ó n de l a s t a r e a s d o m é s t i c a s . " 

b ) La t r a b a j a d o r a a g r í c o l a . E l g r u p o de m u j e r e s de e s t r a t o s 

b a j o s q u e a p a r e c e r e g i s t r a d o como t r a b a j a n d o en e l s e c t o r p r i m a r i o 

e e n u m é r i c á m e n t e e l más r e d u c i d o . Su p a r t i c i p a c i ó n a d o p t a g e n e r a l -

m e n t e l a f o r m a de t r a b a j a d o r a p o r c u e n t a p r o p i a o de* f a m i l i a r s i n 

r e m u n e r a r , s i e n d o muy p e q u e ñ a l a p r o p o r c i ó n de m u j e r e s a s a l a r i a d a s . 

1 / V é a s e c r í t i c a s a e s t e c o n c e p t o en R. I t u r r a , B. I t u r r a y N. T a p i a , 
" E x p l o r a c i ó n s o b r e l a s i t u a c i ó n de l a m u j e r en l a a g r i c u l t u r a " . 

. P o c u m e n t o de T r a b a j o Ne 1 , C e n t r o de E s t u d i e s A g r a r i o s ' y Campe-
s i n o s . U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a de C h i l e ' , S e d e R e g i o n a l de M a u l e , 
T a l c a , j u l i o 1 9 7 3 . También en E . J e l i n y a p . c i t . 

/ ( V e r c u a d r o 9 . ) 
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(Ver c u a d r o 9.) As imismo , p r e s e n t a t a m b i é n l o s p r o m e d i o s . e d u c a c i o -

n a l e s más b a j o s . En l o s p a í s e s s e l e c c i o n a d o s , s u n i v e l p r o m e d i o de 

e d u c a c i ó n no a l c a n z a a s u p e r a r e l a n a l f a b e t i s m o f u n c i o n a l , e x c e p t o 

en A r g e n t i n a d o n d e , en 1 9 7 0 , m o s t r a b a un p r o m e d i o de h años , de e d u -

c a c i ó n , (Ver c u a d r ó 1 0 , ) 

Es n e c e s a r i o r e c a l c a r , e s p e c i a l m e n t e en e l c a s o de l a m u j e r 

r u r a l , que e l s e p a r a r l a de su u n i d a d f a m i l i a r p u e d e i n d u c i r a e r r o r e s . 

Es en l a f a m i l i a r u r a l donde s e m u e s t r a más c l a r a m e n t e l a d i v i s i ó n 

de r o l e s , y . s u c o m p l e m e n t a r i e d a d . La f a m i l i a . . r u r a l p o b r e . e s t a m b i é n 

u n a p e q u e ñ a . u n i d a d p r o d u c t i v a , en que c a d a miembro t i e n e a s i g n a d a 

f u n c i o n e s , Según s e x o y. edad . . , . ,• 

La d u e ñ a de c a s a u r b a n a . La d i f i c u l t a d de. e n c o n t r a r p a u t a s 

comunes p a r a l a s m u j e r e s p o b r e s que n o ^ t r a b a j a n y v i v e n en l a c i u d a d , 

c o m p l i c a l a r e a l i z a c i ó n de un a n á l i s i s de su, s i t u a c i ó n . En t o d o c a s o , 

p u e d e h a c e r s e n o t a r l a h e t e r o g e n e i d a d . d e s u s s i t u a c i o n e s de v i d a , l a 

d i f i c u l t a d de c o n s i d e r a r l a s a i s l a d a m e n t e de l a r e l a c i ó n con s u f a m i l i a 

de o r i g e n y de p r o c r e a c i ó n , Obv. iamente , c u a l q u i e r i n t e n t o de s i s t e -

m a t i z a c i ó n d é b e c o m p r e n d e r e s t o s f a c t o r e s , además de l a d i v e r s i d a d 

de e s t r a t o s s o c i a l e á a I 9 S que p e r t e n e c e n . En e s t e s e n t i d o , como 

e j e m p l o , s e p u e d e n s e ñ a l a r dos c a s o s . e x t r e m o s , e l de l a p o b l a d o r a 

m a r g i n a l y e l de l a m u j e r d e l o b r e r o d e l s e c t o r s e c u n d a r i o m o d e r n o , 

que m u e s t r a n l a a m p l i t u d d e , l o que s e c o n s i d e r a l a m u j e r p o b r e u r b a n a 

que no p a r t i c i p a en e l .mercado de t r a b a j o . • - ' 

P e s e a e s t a s r e s e r v a s , s e p u e d e n - i d e n t i f i c a r a l g u n o s a s p é c t o s 

q u e l a s a s e m e j a n . Uno de e l l p s e s , q u e s u s i t u a c i ó n de dueña de c a s a 

y madre de f a m i l i a l e d e f i n e u n a s e r i e de r o l e s b i e n e s t a b l e c i d o s . 

En e s t e c a s o e s más c l a r a l a d i f e r e n c i a e n t r e t r a b a j o d o m é s t i c o y l a 

p r o d u c c i ó n de b i e n e s y s e r v i c i o s p a r a e l m e r c a d o . E l t r a b a j o d o m é s t i c o 
l e c . o r r e s p o n d e en su t o t a l i d a d , y e s t a m b i é n a c e p t a d o como o b l i g a c i ó n 

• 1 / i n e l u d i b l e La o r g a n i z a c i ó n de e s t e t r a b a j o d o m é s t i c o g e n e r a l m e n t e 

2 J Aunque no s é ' l o p e r c i b a como t r a b a j o , y s e h a g a r e f e r e n c i a a é l 
como "mi l u c h a " , "mi d e b e r " , " m i s c o s a s " , e t c . 

/ r u t i n a r i o , h a 
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r u t i n a r i o , ha s i d o a p r e n d i d o o b s e r v a n d o l a s a c t i v i d a d e s r e a l i z a d a s 

p o r l a madre a n t e r i o r m e n t e y l a s p o s i b l e s i n n o v a c i o n e s s ó l o s e d e b e r á n 

a i n f l u e n c i a s e s c o l a r e s ( s i h a y un n i v e l de e s c o l a r i d a d mín imo) y l a s 

i n f l u e n c i a s de l o s m e d i o s de c o m u n i c a c i ó n , de. m a s a s como l a r a d i o y 

l a t e l e v i s i ó n . T a m b i é n . e n e s t é s e n t i d o p u e d e n , i n f l u i r l a s p o s i b i l i -

d a d e s de c o m u n i c a c i ó n que p u e d a e s t a b l e c e r c o n . o t r a s d u e ñ a s de c a s a 

y l a t r a n s m i s i ó n de e x p e r i e n c i a s comunes» 

O t r o a s p e c t o , f u n d a m e n t a l en l a s i t u a c i ó n de. l a , dueña , de c a s a 

u r b a n a r e s i d e en ^ue e l i n g r e s o p e r c i b i d o p o r m a r i d o , p a d r e o 

c o n v i v i e n t e , no l e p e r m i t e c u b r i r la-s n e c e s i d a d e s m í n i m a s de a l i m e n -

t a c i ó n , v e s t u a r i o y v i v i e n d a . L a s p o s i b i l i d a d , e . s de h a c e r l o d e p e n d e n 

de su h a b i l i d a d p a r a a d m i n i s t r a r e l p r e s u p u e s t a f a m i l i a r . 

S i n e m b a r g o , s e n e c e s i t a n m a y o r e s a n t e c e d e n t e s p a r a p o d e r d e t e r -

m i n a r en f o r m a más p r e c i s a l o s a s p e c t o s de l a . v i d a y o r g a n i z a c i ó n de 

l a düeña dé c a s a u r b a n a , - q u e p e r m i t a n m o s t r a r l a s p a u t a s comunes y 

a l m i s m o ' t i e m p o l a s d i f e r e n c i a s a l i n t e r i o r de e s t e s e c t o r . 

d ) La mun'er o b r e r a » - La a s a l a r i a d a d e l s e c t o r s e c u n d a r i o ha 

s i d o c o n s i d e r á d a como e l g r u p o más moderno y d i n á m i c o , en e l s e n t i d o 

que su p a r t i c i p a c i ó n l a b o r a l en e l s e c t o r . l e p e r m i t i r í a una mayor 

e x p o s i c i ó n a l o s m e d i o s de c o m u n i c a c i ó n de masas. , u n a m e j o r c o m u n i -

c a c i ó n y c o n t a c t o con t r a b a j a d o r e s en su m i s m a , s i t u a c i ó n . y , p o r t a n t o , 

una v i s i ó n más c o m p l e t a de l a s o c i e d a d en que s e e n c u e n t r a e l d e l 

r o l qüe cumple en e l l a . 

S i b i e n ; s u n i v e l : de i n s t r u c c i ó n e s más a l t o , y l a c a l i f i c a c i ó n 

r e q u e r i d a m a y o r , no p o r e l l o p o s e e mayor c o n c i e n c i a de s u p o s i c i ó n 

en l a e s t r u ó t t í r a s o c i a l . Se sabe, qi^e l a s m u j e r e s son u s a d a s p a r a 

q u e b r a r m o v i m i e n t o s r e i v i n d i c a t i v o s , p o r s e r l a s que m a y o r . t e m o r 

t i e n e n de p e r d e r s u p u e s t o de t r a b a j o . No o b s t a n t e , se, r e q u i e r e n , 

más a n t e c e d e n t e s p a r a s e ñ a l a r l a p o s i c i ó n más v á l i d a , s i h a n h a b i d o 

v a r i a c i o n e s en l a a c t i t u d dé l a s , m u j e r e s , y en qué s e n t i d o . 

/En e s t e 
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En e s t e g r u p o s e comprueba que l a s m u j e r e s o p t a n p o r o c u p a c i o n e s 

que soñ u n a p r o l o n g a c i ó n de su r o l d o m é s t i c o : l a m a y o r í a de l a s m u j e r e s 

o b r e r á s t r a b a j a n en l a i n d u s t r i a - t e x t i l y de c o n f e c c i ó n de r o p a —í 

Es i n t e r e s a n t e a n o t a r q u e , c o n t r a r i a t j i e n t e a l o e s p e r a d o , e s t e 

s e c t o r de o b r e r a s no a u m e n t a r e l a t i v . a m e n t e en l a misma, p r o p o r c i ó n 

que l o s o t r o s y p o r e l c o n t r a r i o , d u r a n t e l a d é c a d a m o s t r ó - en l o s 

p a í s e s s e l e c c i o n a d o s - una b a j a en su t amaño r e l a t i v o , a e x c e p c i ó n 

de G u a t e m a l a qué m u e s t r a un l e v e aumen to de l a p a r t i c i p a c i ó n de e s t e 

e s t r a t o . E s t o p o d r í a d e b e r s e a l h e c h o de t r a t a r s e de un s e i c to r 

t r a d i c i o n a l de l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a que no p r e s e n t a e l mismo 

d inamismo que l o s o t r o s s e c t o r e s , - d e a h í que l a p a r t i c i p a c i ó n f e m e -

n i n a en e l s e c t o r s e c u n d a r i o no p r e s e n t e a u m e n t o s p o r c e n t u a l e s . 

Nuevamente s e p u e d e d e s t a c a r l a , d o b l e t a r e a a l a que s e v e 

e n f r e n t a d a l a m u j e r que -»^ t r aba ja . S i - b i e n en a l g u n a s e m p r e s a s - l a s 

más m o d e r n a s y de mayor t amaño - e x i s t e n g u a r d e r í a s . i n f a n t i l e s y 

s a l a s - c u n a , e s t o no o c u r r e en l a m a y o r í a de l o s c a ^ o s , o b l i g a n d o a 

l a t r a b a j a d o r a a r e a l i z a r d i v e r s o s a r r e g l o s p a r a l a v i g i l a n c i a de 

l o s h i j o s d u r a n t e su j o r n a d a de t r a b a j o . Los u s o s más f r e c u e n t e s 

p a r e c e n s e r l a d e l e g a c i ó n de e s e c u i d a d o en l o s h i j o s mayor.es o , de 

s e r é s t o s d e m a s i a d o p e q u e ñ o s , a c u d i e n d o a l a b u e n a v o l u n t a d de. p a r i e n t e s 

o v e c i n o s . P o r o t r a p a r t e ^ no s i e m p r e l a s e m p r e s a s p e q u e ñ a s c u e n t a n ' 

con c o m e d o r e s , ' po r l o que l a o r g a n i z a c i ó n y e j e c u c i ó n d e l t r a b a j o 

d o m é s t i c o p a r a e l l a y s u n ú c l e o f a m i l i a r e s t a m b i é n s u r e s p o n s a b i -

l i d a d . Han h a b i d o i n t e n t o s p a r a que l a t r a b a j a d o r a t u v i e r a a c c e s o 

a comida p r e p a r a d a p a r a s u f a m i l i a y a b a j o c o s t o , p e r o han s i d o i n t e n t o ? 

a i s l a d o s y a l p a r e c e r s i n é x i t o . 

1 / . Se ha h e c h o n o t a r . q u e l o s l í d e r e s s i n d i c a l e s e s c o g i d o s * en e m p r e s a s 
n e t a m e n t e " f e m e n i n a s " como l a a c t i v i d a d t e x t i l s o n s i e m p r e v a r o n e s . 
Véase J . G r a c i a r e ñ a i , o p . c i t . y T . de B a r b i e r i , o p . c j t . 

^ Una de l a s r a z o f t e s p u e d e s e r l a l o c a l i z a c i ó n d e . c o m e d o r e s y 
g u a r d e r í a s en l a s e m p r e s a s y no en l a z o n a de r e s i d e n c i a de 
l a s o b r e r a s . 

/ S i n embargo , 
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S i n . e m b a r g o , d e n t r o d e l c o n j u n t o de. e s t r a t o ? q u e s e h a n d i s t i n -

g u i d O j . e s é s t e ^ l que s e e n c u e n t r a en m e j o r p o s i c i ó n r e l a t i v a , p o r 

c u a n t o . c u e n t a r en e l c a s o de l a s - e m p r e s a s de t amaño med io y g r a n d e -

con a l g u n o s s e r v i c i o s b á s i c o s , r e c i b i e n d o además j s a l a r i o s c o m p a r a t i -

vamen te s u p e r i o r e s , s i s e l o s m i r a en r e l a c i ó n c o n l o s i n g r e s o s p e r c i -

b i d o s p o r l a s c a m p e s i n a s - y l a s m u j e r e s de l o s e s t r a t o s p c u p a c i o n a l e s 

p o b r e s de s e r v i c i o s o 

. . e ) . L a e m p l e a d a d o m é s t i c a . E n t r e l a s m u j e r e s que t r a b a j a n en 

e l s e c t o r s e r v i c i o s y p e r t e n e c e n a l o s e s t r a t o s b a j o s , s e p u e d e n 

d i s t i n g u i r d o s t i p o s m a y o r i t a r i o s : l a s e m p l e a d a s d o m é s t i c a s y l a s 

v e n d e d o r a s a m b u l a n t e s . Se c e n t r a r á l a a t e n c i ó n en e l p r i m e r c a s o 

que a b a r c a a a l g o más d e l 90 p o r c i e n t o de l a s m u j e r e s de l o s e s t r a t o s 

b a j o s qiae t r a b a j a n en e l s e c t o r t e r c i a r i o . 

E s t e e s t r a t o e s e l más n.uraeroso de l o s considerad9s. C o n c e n t r a 

l a a c t i v i d a d de c a s i u n . t e r c i o . d e l a s m u j e r e s que t r a b a j a n , y ha 

t e n d i d o a d i s m i n u i r en l a . d é c a d a , , p e r o en f o r m a muy l e v e . (Ver 

c u a d r o 3* ) . I-a e d u c a c i ó n p r o m e d i o a l c a n z a d a d i f i e r e s e g ú n l o s p a í s e s , 

p e r o . v a d e s d e 1 año en G u a t e m a l a a 5 a ñ o s en A r g e n t i n a , en 1 9 7 0 . 

Va l e d e c i r que e s i n f e r i o r a l a e d u c a c i ó n p r o m e d i o de l a m u j e r o b r e r a , 

p e r o s u p e r i o r a l a a l c a n z a d a p o r l a m u j e r c a m p e s i n a . 

La mayor p a r t e de l a a b s o r c i ó n de m u j e r e s m i g r a n t e s desde . . . zonas 

r u r a l e s ^ e r e a l i z a v í a t r a b a j o d o m é s t i c o ^ Es i n t e r e s a n t e c o m p r o b a r 

que en e s t e s e c t o r s e agryp.^ l a mayor c a n t i d a d de- m u j e r e s m e n o r e s de 

20 a ñ o s que t r a b a j a n . E l l o s e d e b e a que t a n t o e l t r a b a j o de e m p l e a d a 

d o m é s t i c a como e i . d e v e n d e d o r a a m b u l a n t e p u e d e n e f e c t u a r s e con p o c a 

o n i n g u n a c a l i f i c a c i ó n ^ , é s t a s e l o g r a d u r a n t e e l desempeño mismo de 

l a o c u p a c i ó n . Por , o t r a p a r t e , l a demanda de e m p l e a d a s d o m é s t i c a s e s 

b a s t a n t e e l á s t i c a y , a l mismo t i e m p o , p r e s e n t a g r a n f l u i d e z , de modo 

1 / E l 88 p o r c i e n t o d e l a s e m p l e a d a s d o m é s t i c a s de Lima son m i g r a n t e s , 
V é a s e A l b e r t o R u t t é G a r c í a , ' S i m p l e m e n t e e x p l o t a d a s . E l mundo de 

. l a s e m p l e a d a s d o m é s t i c a s de L ima , DESCO, C e n t r o de E s t u d i o s y 
P r o m o c i ó n d e l . D e s a r r o l l o , L ima , 1973» '' . . 

/que es 
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que e s p o s i b l e p a s a r d e l t r a b a j o d o m é s t i c o en l a p r o p i a v i v i e n d a a l 

t r a b a j o d o m é s t i c o p a r a o t r o s y r e d u c i r o a m p l i a r e l número de h o r a s 

de t r a b a j o en f o r m a r e l a t i v a m e n t e f á c i l Por e l l a d o de l a o f e r t a , 

e l t r a b a j o d o m é s t i c o e s e l que p r e s e n t a l a mano d e o b r a más b a r a t a , 

d a d a l a f a l t a de c a l i f i c a c i ó n ya s e ñ a l a d a , y e l c o n t i n u o f l u i r de 

m u j e r e s de,sde l a s á r e a s r u r a l e s h a c i a l a c i u d a d . 

En e l t r a b a j o de e m p l e a d a d o m é s t i c a h a y q u e d i s t i n g u i r d o s 

m o d a l i d a d e s b á s i c a s : " p u e r t a s a d e n t r o " y " p u e r t a s a f u e r a " , s e g ú n 

i m p l i q u e l a e s t a d í a o no en l a v i v i e n d a de l o s p a t r o n e s . E l p r i m e r 

t i p o de t r a b a j o i m p l i c a un h o r a r i o más e x t e n s o y una mayor i n t e g r a c i ó n 

con l a s p e r s o n a s p a r a l a s c u a l e s t r a b a j a . De e s t a f o r m a , s u s p o s i b i -

l i d a d e s d e ' o r g a n i z a r s e una v i d a i n d e p e n d i e n t e , d e f o r m a r un g r u p o 

f a m i l i a r p r o p i o s o n m e n o r e s E s t a m o d a l i d a d de t r a b a j o " p u e r t a s 

a d e n t r o " e s t a m b i é n m a y o r i t a r i a en e l c o n j u n t o d e l t r a b a j o d o m é s t i c o . 

La c o n t i n u a i n t e r a c c i ó n con l a s p e r s o n a s p a r a q u i n e s t r a b a j a 

l l e v a a una i d e n t i f i c a c i ó n con l o s v a l o r e s que e l l a s s u s t e n t a n , d e s p l a -

z a n d o s u s p r o p i o s i n t e r e s e s de c l a s e l o q u e , dada l a d i f i c u l t a d de 

c o n e x i ó n con o t r a s t r a b a j a d o r a s en s u misma s i t u a c i ó n , l e s d i f i c u l t a 

l a p e r c e p c i ó n de s u s p r o p i o s i n t e r e s e s 

1 / V é a s e E . J e l i n , " M i g r a c i ó n a l a s c i u d a d e s y - p a r t i c i p a c i ó n en l a 
f u e r z a de t r a b a j o de l a s m u j e r e s l a t i n o a m e r i c a n a s : E l c a s o d e l 
s e r v i c i o d o m é s t i c o " , E s t u d i o s S o c i a l e s núm. k , CEDES, Buenos 
A i r e s , d i c i e m b r e , 1 9 7 6 . . 

2 / Una i n v e s t i g a c i ó n s o b r e l a s e m p l e a d a s d o m é s t i c a s r e a l i z a d a en 
C h i l e i n d i c a q u e e l 80 p o r c i e n t o de e l l a s son s o l t e r a s . 
P . A l o n s o , M. L a r r a í n y Ro S a l d í a s , R e a l i d a d de l a s e m p l e a d a s 
d o m é s t i c a s en C h i l e , D e p t o . de P r á c t i c a y A s i s t e n c i a L e g a l , 
U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a de C h i l e , E s c u e l a de D e r e c h o , S a n t i a g o , 1975« 

E . J e l i n , o p . c i t . , p . 1 ^ , p l a n t e a l a s s i g u i e n t e s i n t e r r o g a n t e s : 
" ¿ H a s t a que p u n t o l a s e r v i d u m b r e l l e v a a u n a i d e a l i z a c i ó n c i d e n -
t i f i c a c i ó n con l o s p a t r o n e s , e n . l u g a r de s e n t i m i e n t o s de e x p l o ~ 

. t a c i ó n o de s u b o r d i n a c i ó n ? ¿ H a s t a qué p u n t o e s t a i d e n t i f i c a c i ó n 
i m p i d e e l d e s a r r o l l o dé 'una i d e n t i d a d de l a c l a s e t r a b a j a d o r a , 
a i s l a n d o a s í a l a e m p l e a d a d o m é s t i c a d e l a i n t e r a c c i ó n con o t r o s 
t r a b a j a d o r e s ? ¿No e s t á p r o p e n s a a d e s a r r o l l a r a s p i r a c i o n e s mucho 
más a l t a s que o t r o s miembros de l a c l a s e t r a b a j a d o r a ? " 

/En e l 
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. ^ En e l c a s o , de l a e m p l e a d a " p u e r t a s a f u e r a ' ' , l a s i t u a c i ó n p u e d e 

s e r d i s t i n t a en l a , med ida que v i v e y s e r e l a c i o n a con p e r s o n a s de s u 

mismo e s t r a t o s o c i a l , que n e c e s a r i a m e n t e m o d i f i c a r á n su v i s i ó n de l a 

s o c i e d a d . ' ' ' •• • 

,r Ya s e h a b í a s e ñ a l a d o l a e s c a e a s i g n i f i c a c i ó n s o c i a l y e c o n ó m i c a 

que s e o t o r g a a l t r a b a j o d o m é s t i c o , t a n t o . e n e l c a s o de l a m u j e r que 

l o r e a l i z a p a r a s u p r o p i o ' n ú c l e o f a m i l i a r , como e l de l a que l o d e s e m -

peña p a r a o t r a s p e r s o n a s . Es e l t i p o de t r a b a j o que a p a r e c e como 

e l más b a j o en t é r m i n o s de p r e s t i g i o o c u p a c i ó n a l , s i t u a c i ó n que s e 

a g r a v a en p a í s e s dé t r a d i c i ó n i n d í g e n a o e s c l a v a , e l que o f r e c e menor 

s a t i s f a c c i ó n , r e c i b i e n d o además una r e m u n e r a c i ó n b a j a . A l g u n o s a n t e -

c e d e n t e s i n d i c a n . qüB, p a r a e l Gran S a n t i a g o , e l s u e l d o de l a e m p l e a d a 

d o m é s t i c a c o r r e s p o n d e r í a , en t é r m i n o s r e l a t i v o s , a l p o r c i e n t o d e l 

i n g r e s o medio n a c i o n a l de 1 9 7 0 , f r e n t e a l p o r c i e n t o de l o s o b r e r o s 

y a l 139 p o r c i e n t o de l o s e m p l e a d o s . E l s a l a r i o de l a e m p l e a d a domés-

t i c a e s t á muy p o r , d e b a j o d e l p r o m e d i o n a c i o n a l d i a r i o , a l c a n z a n d o h a c i a 

1972, s ó l o a l 5Q p o r c i e n t o de l o que l a l é y o t o r g a como mínimo p a r a 

e m p l e a d a s y o b r e r o s 

f ) La v e n d e d o r a i n d í g e n a . La:- d i f i c u l t a d p a í a o b t e n e r i n f o r m a c i ó n 

a d e c u a d a s o b r e t o d a s l a s m u j e r e s l a t i n o a m e r i c a n a s que d e d i c a n p a r t e 

de su t i e m p o a l com^ercio de s u s p r o d u c t o s a g r í c o l a s y a r t é s a n a l e s s ó l o 

p e r m i t e a n o t a r a l g u n o s r a s g o s s a l i e n t e s e x t r a í d o s de e s t u d i ó s de c o r t e 

a n t r o p o l ó g i c o l o s q u e , como s e s a b e , t i e n d e n a d e s t a c a r s ó l o l o s 

a s p e c t o s e s p e c í f i c o s e n c o n t r a d o s en c a d a c o m u n i d a d . 

2 / Véase P . A l o n s o , M. L a r r a í n y. R. S a l d í a s , o p . c i t « , p p . 

2 / Se p u e d e v e r l a p a r t e e s p e c i a l m e n t e r e f e r i d a a l a s a c t i v i d a d e s 
c o m e r c i a l e s de l a s m u j e r e s en Hans B u e c h l e r y J u d i t h - M a r í a B u e c h l e : 
The B o l i v i a n Aymara , H o l t , R i n e h a r t and V / i n s t o n , I n c . , USA, 1 9 7 0 . 
Véase t a m b i é n e l a r t í c u l o de S . M i n z t , "The Employment o f C a p i t a l 
by Marke t Women i n H a i t í " , en R. F i r t h y B. S . Yamey, Cap i t a l 
S a v i n g and C r e d i t i n P e a s a n t S o c i e t i e s , Geo rge A l l e n and Unwin 
L t d a . , L o n d r e s , 196^ y L o u r d e s A r i z p e , I n d í g e n a s en í a c i u d a d 
de M é x i c o . E l Caso de l a s ' M a r í a s " , s e p t . / S e t e n t a s , f í e x i c o , 1975» 
J u d i t h - M a r í a Hess B u e c h l e r , " L a s n e g o c i a n t e s - c o n t r a t i s f t a s en l o s 
m e r c a d o s b o l i v i a n o s " , en E s t u d i o s A n d i n o s núm. 1 2 , Año 5 , v o l . V, 
num. 1 , 1976 , 

/ ü n r a sgo 
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Un r a s g o e s e n c i a l e s que l a m a y o r í a de l a s m u j e r e s l a t i n o a m e -

r i c a n a s que pueden i n c l u i r s e b a j o e s t e t i p o , p e r t e n e c e n a p o b l a c i o n e s 

i n d í g e n a s y son n u m e r o s a s en B o l i v i a ( a y m a r á s y q u e c h u a s ) , P e r ú y 

E c u a d o r , e s p e c i a l m e n t e en l a zona a l t i p l á n i c a . 

Su a c t i v i d a d s e . o r g a n i z a en f u n c i ó n de uno o más v i a j e s s e m a n a l e s 

e n t r e l a comunidad a l a que p e r t e n e c e n , en l a c u a l puede t r a b a j a r su 

f a m i l i a y e l l a misma en l a s a c t i v i d a d e s a g r í c o l a s , o s ó l o s i r v e n como 

i n t e r m e d i a r i a s qué compran l o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s y a r t e s a n a l e s y 

l o s venden en l o s m e r c a d o s más c e r c a n o s a su l u g a r de o r i g e n . 

E l a d i e s t r a m i e n t o n e c e s a r i o p a r a d e s e m p e ñ a r e s a s a c t i v i d a d e s 

s e l o g r a o b s e r v a n d o a l a madre o a o t r a p a r i e n t a . Uno de l o s a s p e c t o s 

más i m p o r t a n t e s y que c u e n t a n t a m b i é n p a r a e l p r e s t i g i o de l a v e n d e -

d o r a y su m e j o r desempeño , e s su n e c e s i d a d de domina r e l c a s t e l l a n o , 

e l t e n e r una a m p l i a r e d de r e l a c i o n e s s o c i a l e s en l a comunidad en l a 

que c o m e r c i a y a l g u n a p e q u e ñ a h a b i l i d a d p a r a l o s números y c u e n t a s . 

Se ha i n d i c a d o que e l abandono de l a r o p a a r t e s a n a l y e l u so de l a 

r o p a de l a c i u d a d e s o t r o de l o s s i g n o s de mayor s t a t u s . 

Se t r a t a de una a c t i v i d a d p o r c u e n t a p r o p i a , l o que l e s p r o p o r -

c i o n a c i e r t a a u t o n o m í a de d e c i s i o n e s . Pueden d e f i n i r a q u i é n v e n d e r 

y c o m p r a r , y f i j a r l o s p r e c i o s Al mismo t i e m p o , l a l l e g a d a a l 

mercado de o t r a s v e n d e d o r a s , l e s p r o p o r c i o n a l a o p o r t u n i d a d de i n t e r -

c a m b i a r e x p e r i e n c i a s y c o m u n i c a r s e con p e r s o n a s de o t r a s z o n a s o 

c o m u n i d a d e s , s i b i e n s e ha s e ñ a l a d o que t a m b i é n e n t r e e l l a s s e p r o d u c e 

l a l u c h a p o r l o g r a r una c i e r t a c l i e n t e l a f i j a ( l a s c a s e r a s ) y p o r 

c i e r t o s l u g a r e s p r i v i l e g i a d o s p a r a l a u b i c a c i ó n de s u s p r o d u c t o s . 

. En e l e s t u d i o menc ionado de B o l i v i a , s e i n d i c a l a c o e x i s t e n c i a 

de d o s f o r m a s de l o c a l i z a c i ó n en e l m e r c a d o , s egún s e t r a t e de v e n d e -

d o r a s f i j a s , que han comprado un l o c a l , o que g r a c i a s a su a f i l i a c i ó n 

2/ S i n embargo , s e ha s e ñ a l a d o que en e l caso de l a s migrantes i n d í -
g e n a s a l a c i u d a d de México , l a a c t i v i d a d c o m e r c i a l ' d e s a r r o l l a d a 
e s t á b a j o c o n t r o l d e l m a r i d o , c o n v i v i e n t e o n ú c l e o f a m i l i a r 
m a s c u l i n o . Véase L o u r d e s A r i z p e , o p . c i t . ' , a l p a r e c e r en B o l i v i a 
e s t a a c t i v i d a d e s de g r a n a u t o n o m í a , ' v é a s e J u d i t h - M a r i a Hess 
B u e c h l e r , o p . - c i t . 

/ a l o s 
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a l o s s i n d i c a t o s h a n Ü e g a d o a a c c e d e r a e l l o s , o de , v e n d e d o r a s más 

n u e v a s en e l o f i c i o , q u e r e c i é n c o m i e n z a n s u s a c t i v i d a d e s c o m e r c i a l e s , 

y q u e c a r e c e n de l u g a r f i j o p a r a d e s a r r o l l a r l a s . 

La o r g a n i z a c i ó n de s u s a c t i v i d a d e s d o m é s t i c a s d u r a n t e l a a u s e n c i a 

de un d í a o de d o s a l a semániá, p u e d e r e c a e r en la . s h i j a s . m a y o r e s . 

S i l o s h i j o s s o n d e m a s i a d o p e q u e ñ o s , v i a j a r á con e l l o s a e f e c t u a r 

s u s a c t i v i d a d e s c o m e r c i a l e s . , 

D e s g r a c i a d a m e n t e , no s e c u e r i t a n c o n m a y o r e s - a n t e c e d e n t e s a c e r c a 

de l a s f o r m a s que asume e s t a m o d a l i d a d d e ' i n s e r c i ó n en e l t r a b a j o de 

l a m u j e r r u r a l . Un e s t u d i o mas a c a b a d o de s u . s i t u a c i ó n . s e r í a , d e 

i m p o r t a n c i a , ya q u e p o d r í a p e r m i t i r d e t e r m i n a r l o s e f e c t o s q u e e s t e 

t i p o de a c t i v i d a d p u e d e t e n e r en l a d e c i s i ó n de m i g r a r d e f i n i t i v a -

m e n t e h a c i a l a c i u d a d . 

3» C o n c l u s i ó n 

Con l o s t i p o s de m u j e r e s s e ñ a l a d o s , s e p r e t e n d i ó c u b r i r p a r c i a l m e n t e , 

a l g u n o s a s p e c t o s i m p o r t a n t e s r e l a c i o n a d o s con l a s m u j e r e s l a t i n o a m e -

r i c a n a s , y e s p e c i a l m e n t e , l a s v a r i a c i o n e s e x i s t e n t e s en s u s s i t u a -

c i o n e s de v i d a . A l g u n o s t i p o s no s e t o c a r o n p o r c o n s i d e r a r que s o n 

d i f í c i l e s de e n c o n t r a r y q u e , c u a n d o s e p r o d u c e n , c o r r e s p o n d e n a un 

g r u p o b a s t a n t e r e d u c i d o de m u j e r e s . Es e l c a s o d e l a s m u j e r e s que 

v i v e n en e l campo y p e r t e n e c e n a l o s e s t r a t o s o c u p a c i o n a l e s b a j o s 

en a c t i v i d a d e s s e c u n d a r i a s , e l de l a m u j e r que t r a b a j a en e l campo 

y v i v e en l a c i u d a d . 

P e s e a l e s f u e r z o de s i n t e t i z a r a l g u n a s d i f e r e n c i a s i n t e r n a s 

e n t r e m u j e r e s que s e d e f i n e n como p e r t e n e c i e n t e s a l o s e s t r a t o s b a j o s 

y , a l mismo t i e m p o d e s t a c a r l o s r a s g o s g e n é r i c o s de c a d a t i p o , s u b s i s t e n 

d o s g r a v e s p r o b l e m a s s i n r e s o l v e r : l a d i f i c u l t a d que i m p l i c a e s t u d i a r 

a l a s m u j e r e s s e p a r a d a s d e s u u n i d a d f a m i l i a r , y l a e s c a s e z de i n f o r -

m a c i ó n r e l e v a n t e q u e p e r m i t a un a n á l i s i s más p r o f u n d o de c a d a t i p o . 

/ E n c u a l q u i e r 
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En c u a l q u i e r c a s o a l g u n o s r a s g o s g e n é r i c o s a t o d o s l o s t i p o s 

s i g u e n s i e n d o i m p o r t a n t e s , e n t r e e l l o s l a f a l t a de p o d e r , l a d i s c r i -

m i n a c i ó n a b i e r t a a l a que e s t é n s o m e t i d a s , l a s d i f i c u l t a d e s p a r a s u 

i n c o r p o r a c i ó n a l t r a b a j o en a c t i v i d a d e s de mayor p r o d u c t i v i d a d y , 

p o r e n d e , l a b a j a c a l i f i c a c i ó n y l o s b a j o s i n g r e s o s a l o s que p u e d e n 

a c c e d e r . 

Es i m p e r i o s o , e n t o n c e s , d e f i n i r m e j o r e l t ema y d i s e ñ a r t é c n i c a s 

más a d e c u a d a s p a r a a p r o x i m a r s e a é l . En l a m e d i d a que l a s m u j e r e s 

p o b r e s c o n t i n ú e n s i e n d o u n a e n t i d a d a b s t r a c t a , i n d e f i n i b l e , i n i d e n - ^ 

t i f i c a b l e e i n c o n t a b l e , l a s p o s i b i l i d a d e s de a c c i ó n c o n c r e t a p a r a 

m e j o r a r s u s i t u a c i ó n , s o n c a d a v e z más l e j a n a s » 

- /Cuadro 5 
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C u a d r o 1 

AMERICA LATINA: INDICE DE INCREMENTO DE LAS MATRICULAS 
"'tOIt NlVÉL EDUCATIVO T SEXO • ' 

. . .1960 = 100 . 

T o t a l 1Q n i v e l 22 n i v e l 

Año H y M M H y M M H.y M M 

32 n i v e l 

H y M M" 

Amér ica L a t i n a I96O 100 100 100 100 100 100 100 100 

1965 135 135 129 129 169 172 161 176 

1970 , .. 179. . 179 164 163 266 273 283 336 

1971 191 190 -173 - 17-1 292 301" 338 i f i 9 

1972 203 202 180 179 331 3^+0 386 

F u e n t e ; UNESCO, S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k . 197^ . 

- /Cuadro 5 



- 29^ -

Cuadro 2 

AMERICA LATINA: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MATRICULAS POR 
NIVEL EDUCACIONAL Y SEXO 1960-1972 

M a t r i c u l a t o t a l M a t r í c u l a f e m e n i n a 

1 e r . 2 d o , 3 e r . 1 e r . 2 d o . 3 e r . 
Años T o t a l n i v e l n i v e l n i v e l T o t a l n i v e l n i v e l n i v e l 

.1960 100.0 . 8 5 . 3 1 2 . 9 1 . 8 100.0 S6A 1 2 , 5 1 . 1 

1965 100.0 8 1 . 7 16.1 2 . 2 100,0 8 2 . 6 16.0 l . i f 

1970 100.0 7 7 . 9 19o2 2 . 9 .. 100,0 7 8 , 8 19.'' 2 , 1 

1971 1 0 0 . 0 7 7 . 1 1 9 . 7 3«2 1 0 0 , 0 7 7 . 6 1 9 . 9 2 . 5 
1972 1 0 0 , 0 ' 7 5 . 6 2 1 . 0 1 0 0 . 0 " 7 6 , 2 2 1 . 0 2 . 8 

F u e n t e ; UNESCO, S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k , 197^ . 

Cuadro 3 

AMERICA LATINA: PORCENTAJE DE MUJERES MATRICULADAS EN EL TOTAL 
Y POR NIVEL EDUCACIONAL 1960-1972 

Años T o t a l 1 e r . n i v e l 2do» n i v e l 3 e r „ n i v e l 

i 9 6 0 if8 k9 47 30 

1965 k9 48 33 
1970 48 49 48 35 
1971 k8 kS 48 37 
1972 íf8 49 48 38 

Fuente: UNESCO, Statistical Yearbook, 1 9 7 ^ . 

/Cuadro k 
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Cuadró h 

AMERICA LATINA: PARTICIPACION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA EN EL TOTAL DE LA POBLACION POR SEXO - 'I96O 

País Año Total Hombres Mujeres 

Argentina 1960 3 7 . 6 58.8 16,íf 
Brasil a/ ^ i 9 6 0 • 52o3 5 3 . 1 . 1 1 , 5 

Colombia 196^ 2 9 - ^ i+7.6 •11' .6 

Costa Rica 1963 ••=>.29.6 9 . 6 

Cuba -1953 •••:33 o 8 5 7 . 5 9 . 0 

Chile ^•••1960 • 32.íf 5 1 . 3 1 4 , 2 

Repo Dominicana b/ i 9 6 0 26.9 „ ^ 7 - 7 ^ 5 . 9 

Ecuador a/ 1962 ••• 3 2 . 3 5 ^ . 0 . 1 0 . 5 
El Salvador 1961 • 3 2 . 1 5 3 . 6 11.3 
Guatemala ^ •••196k 3 l o 3 5 ^ . 6 7 . 9 

Honduras 1961 •'30.1 5 2 . 7 > • 7 . 7 

México i960 3 2 . ^ 5 3 . ^ .••.•. 1'1.6 

Nicaragua . 1963 ' 3 0 . 9 50 , 0 - •.. 1:2.3 

Panamá a/ i 9 6 0 3 3 . 5 5 1 . ^ 

Paraguay a/ 1962 32.2 5 0 . 7 • ^kA 

Perú a/ 1961 3 1 . 5 4 9 . 6 13.6 
Uruguay 1963 3 9 . 0 58.9 1 9 . 3 
Venezuela 1961 3 1 . 3 5 0 . 5 llok 

F u e n t e ; OIT A n u a r i o de E s t a d í s t i c a s d e l T r a b a j o 197O0 

a / E x c l u y e l a p o b l a c i ó n i n d í g e n a de l a s e l v a . 

h / M u e s t r a de b o l e t i n e s d e l c e n s o . 

- / C u a d r o 5 
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Cuadro 5 

AMERICA LATINA: PARTICIPACION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA EN EL. •TOTAL DE LA POBLACION POR SEXO - 1970 

Pa í s . Año T o t a l Hombres M u j e r e s 

A r g e n t i n a a / 1970 3 8 . 5 5 7 . 9 19. .4 

B r a s i l b / 1973 3 8 . 5 5 3 . 7 23 . ,6 

Co lombia Ib/ 1970 2 9 . 5 i+íf.O 15. .4 

C o s t a R i c a 1973 3 1 . 3 5 0 . 3 12. .1 

Cuba c / ^ 1970 30.8 4 9 . 2 11. 

C h i l e ^ 1970 2 9 . 5 Ifó.if 13. .3 

Rep . D o m i n i c a n a £ / 1970 31.0 4 6 . 1 15< .9 

E c u a d o r e / 197^ 31»5 4 9 . 8 13< .2 
E l S a l v a d o r 1971 3 7 . 0 52.8 21. .5 

G u a t e m a l a a / 1973 2 9 . 9 5 1 . 4 8. .2 

H o n d u r a s ñ / 197^ 28.0 - -

México f / I97if Z l . h 11. .6 

N i c a r a g u a a / 1971 2 6 , 6 4 2 . 4 ,11. .4 

Panamá 1970 3 ^ . 2 50o2 17. .8 
P a r a g u a y a / 1972 32.1 50.8 • 13. .6 

P e r ú e / • 1972 28.6 45.3 • 11. .8 
Uruguay 1963 3 9 . 0 58.9 19. . 3 

V e n e z u e l a 1971 28.1 43.7 12. . 6 

F u e n t e ; OIT A n u a r i o - d e E s t a d í s t i c a s del" T r a b a j o 1 9 7 5 . 

a / M u e s t r a de b o l e t i n e s d e l c e n s o , 

b / E s t i m a c i o n e s b a s a d a s en e n c u e s t a s de h o g a r e s , 

c / No i n c l u y e e m p l e a d o s d o m é s t i c o s , 

d / P r o v i s i o n a l . 

e / E x c l u y e p o b l a c i ó n i n d í g e n a de l a s e l v a , 

f / E s t i m a c i o n e s o f i c i a l e s . 

/Cuadro 8 
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Cuadro 6 

AÑOS PROMEDIO DS ESCOLARIDAD DE LA PEA FEMENINA Y MASCULINA 
PARA ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA a / 

i960 - 1970 

•• • - G u a t e -
• A r g e n t i n a -Chilé- • - México m a l a ' Rep. Dom. 

1960 1970 1960 ' 1970 1960 , .1970 1970 i 9 6 0 1970 

• PEA m a s c u l i n a 6 . 9 h J 5.6 2 . 5 3 . 3 1 , 9 2 . 6 

PEA f e m e n i n a 5 . 7 7 . 7 5.2 6.7 3»5 3 . 9 3 « 5 3 . 8 

F u e n t e ; OMÜECE CEPAL-ÜNICEF: P r o y e c t o s o b r e e s t r a t i f i c a c i ó n y m o v i l i d a d 
s o c i a l en Amér i ca L a t i n a » C u a d r o s B á s i c o s . 

a / Cuando no s e tome en c u e n t a e l t o t a l de A m é r i c a L a t i n a s e c o n t i n u a r á 
tomando como c a s o s i l u s t r a t i v o s a e s t o s c i n c o p a í s e s ( h a s t a donde 
e x i s t a i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e ) p o r q u e e l l o s r e f l e j a n de u n a u o t r a 
f o r m a e s t i l o s d i s t i n t o s de d e s a r r o l l o de l a r e g i ó n . 

- /Cuadro 5 
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Cuadro 7 

HOMBRES Y MUJERES ASALARIADOS EN LOS ESTRATOS OCUPACIONALES 
BAJOS EN ACTIVIDADES TERCIARIAS , a / 

1960 - 1970 
( P o r c e n t a j e s s o b r e PEA t o t a l ) 

1960 1970 

P a í s e s M u j e r e s Hombres M u j e r e s Hombres 

A r g e n t i n a ZkA 3.8 25.0 3 . 6 

B r a s i l 2 3 . 5 2.9 - -

C o s t a R i c a 2.8 37o5 5o2 
C h i l e 39o2 i f . l 30.2" 3 . 5 
E c u a d o r 23o7 2.1 - -

E l S a l v a d o r 35«6 
• 

G u a t e m a l a 3 5 . 7 - 1 . 3 i « 9 
H o n d u r a s Íf2.1 . 2 . 3 - -

México 2 9 . 2 5 . 7 1 ^ , 7 2 , 5 
N i c a r a g u a - - 3 3 . 8 2 . 5 

Panamá 2 9 . 1 28.3 i f , 6 

P a r a g u a y 19«2 3 . 7 1 . 9 

P e r ú - - 20,1 íf.O 

R e p . D o m i n i c a n a ítO.3 1 . 5 £/ B/ 
Uruguay 29o5 5 , 6 - -

F u e n t e ; OMUECE: CEPAL-UNICEF: P r o y e c t o s o b r e e s t r a t i f i c a c i ó n y movi-
l i d a d s o c i a l en Amér i ca L a t i n a . C u a d r o s B á s i c o s . La i n f o r -
m a c i ó n e s t á b a s a d a en m u e s t r a s e s t a n d a r i z a d a s de l o s c e n s o s . 

a / C o r r e s p o n d e e s e n c i a l m e n t e a l a s e m p l e a d a s d o m é s t i c a s y o t r a s 
a s a l a r i a d a s de s e r v i c i o s como c a m a r e r a s y g a r z o n e s , 

b / En E l S a l v a d o r I97O l a c a t e g o r í a - o t r o s ' ' e s de p o r c i e n t o en 
l a s m u j e r e s p o r l o que no s e l a c o n s i d e r ó . 

c / En R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 1970 l a c a t e g o r í a " o t r o s " a l c a n z a a l 
p o r c i e n t o d e l t o t a l p o r l o que no s e l a c o n s i d e r ó . 

/Cuadro 8 
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C u a d r o 8 

PARTICIPACION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE :ACTIVA 
EN EL SECTOR PRIMRIO 

( H a c i a 1970) 

• A r g e n t i n a C h i l e México R e p . .Dom. G u a t e m a l a 

% PEA t o t a l 1 5 . 2 2 3 . 1 3 7 . ^ 3 3 . 1 5 7 . 0 

• % d e l t o t a l de l a , P E A 
f e m e n i n a d e d i c a d a a 
l a a g r i c u l t u r a 3 . 8 3 . 0 7 . 5 i f . 5 7 . 2 

F u e n t e ; OMUECEo CEPAL-ÜNICEF: P r o y e c t o s o b r e e s t r a t i f i c a c i ó n y. m o v i l i d a d 
s o c i a l en A m é r i c a L a t i n a . C u a d r o s B á s i c o s . . 

- /Cuadro 5 
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CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS Y ESTRUCTURA DE LAS FAMILIAS 
EN LA CIUDAD DE SANTIAGO: CHILE, 1970 

L u i s F e l i p e L i r a 

A, P r e s e n t a c i 6 n » 

Desde h a c e p o c o s a ñ o s l o s e s t u d i o s d e m o g r á f i c o s de l a f a m i l i a han 

p u e s t o e n duda l a , h i p ó t e s i s común en s o c i o l o g í a a c e r c a de l a 

e x i s t e n c i a de una r e l a c i ó n i n v e r s a e n t r e l a u r b a n i z a c i ó n e i n d u i s -

t r i a l i z a c i ó n y l a f a m i l i a e x t e n d i d a . Según e s t a h i p ó t e s i s a mejdida 

que s e d e s a r r o l l a u n a s o c i e d a d y p a s a de una e t a p a t r a d i c i o n a l á 

una m o d e r n a , l a f a m i l i a e x t e n d i d a , p r e d o m i n a n t e e n l a p r i m e r a 

e t a p a , t i e n d e a r e e m p l a z a r s e p o r una n u c l e a r i n d e p e n d i e n t e . Del 
j 

mismo modo, e s p o s i b l e que en un momento d e t e r m i n a d o d e l tiempo^, 

l a f a m i l i a e x t e n d i d a s e a más f r e c u e n t e e n l a s r e g i o n e s menos 

d e s a r r o l l a d a s que e n l a s más d e s a r r o l l a d a s , e n l a s á r e a s r u r a l e s 

que en l a s u r b a n a s y e n l o s g r u p o s s o c i a l e s menos f a v o r e c i d o s i 
que en l o s más f a v o r e c i d o s . 

L o s e s t u d i o s de Burch s i n embargo , h a n o b s e r v a d o que 

e n t r e d i v e r s o s p a í s e s d e l mundo, con d i s t i n t o s g r a d o s de d e s a r r o l l o , 

e l t amaño de l o s h o g a r e s no ha v a r i a d o d e m a s i a d o , s i n e n c o n t r a r s e 

en n i n g u n o de e l l o s h o g a r e s e x c e s i v a m e n t e g r a n d e s que _putí^-an 

r e p r e s e n t a r e l p r e d o m i n i o de f a m i l i a s e x t e n d i d a s . E s t u d i o s r e a l i -

z a d o s d e n t r o de p a í s e s h a n comprobado , p o r s u p a r t e , r e l a c i o n e s 

c o n t r a d i c t o r i a s . En V e n e z u e l a y N i g e r i a , p o r e j e m p l o , e l número 

de h o g a r e s e x t e n d i d o s e s c l a r a m e n t e mayor en l a s á r e a s u r b a n a s 

que e n l a s r u r a l e s , m i e n t r a s que e n e l J a p ó n y l a I n d i a , e l 

J / T . K . B u r c h , E l t amaño y l a . e s t r u c t u r a de l a s f a m i l i a s ; u n ' 
a n á l i s i s c o m p a r a t i v o de d a t o s censa l e s -^ CELADE, S . 1 6 0 / 3 0 , ' 
s e p t i e m b r e , 1 9 7 ^ . 

/número de 
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número de h o g a r e s e x t e n d i d o s e s mayor en l a s á r e a s r u r a l e s . En 

F i l i p i n a s y . e n l a c i u d a d de M a n i l a , p o r o t r o l a d o , s e e n c o n t r ó " 

que e x i s t í a una ' mayor f r e c u e n c i á de f a m i l i a s e x t e n d i d a s en l a s 

á r e a s - y d i s t í - i t o s de mayor i n g r e s o que en l a s más p o b r e s y en 

l a I n d i a , l a f á m i l i a e x t e n d i d a p r e v a l e c e más e t a t r e l a s c a s t a s 

a l t a s que e n t r e l a s - b a j a s ; ; ' . 

La i n t e r p r e t a c i S n de e s t a s d i f e r e n c i a s h a s i d o muy d i v e r s a • 

a u n q u e no d e f i n i t i v a . Burch s u g i e r e que " . . . l a c l a v e p a r a l a ' -

r e s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a p u e d e e s t a r en r e c o n o c e r una f a s e de 

t r a n s i c i ó n ' 6 n ' e l d e s a r r o l l o d u r a n t e l a c u a l l a f a m i l i a u r b a n a 

e s t e m p o r a l m e n t e y en a l g u n o s a s p e c t o s , , más e x t e n d i d a que l a 

f a m i l i a ru ra . l , " Según e s t o , e s p o s i b l e a f i r m a r que no s ó l o . 

v a r i a r á n l a s d i f e r e n c i a s e n l a f a m i l i a j^irlb,ana y. r u r a l de^.^los 

p a í s e s en d e s a r r o l l o , s i n o que e n t r e , . l a s - á r e a s u r b a n a s mismas 

l a e x i s t e n c i a de l a f a m i l i a e x t e n d i d a s e r á d i f e r e n t e de. a c u e r d o 

a l a s f a s e s de t r a n s i c i ó n en que s e e n c u e n t r a n . _ Del mismo modo,< 

d e n t r o de l a ^ á r e a s u r b a n a ^ de e s t o s p a í s e s , s e r á p o s i b l e e n c o n t r a r 

una h e t e r o g e n e i d a d e ^ l a e s t r u c t u r a . f a m i l i a r , que v a r i a r á de 

a c u e r d o a l a s d i s t i n t a s c o n d i c i o n e s de v i d a a l a s que s e e n c u e n t r a n 

s o m e t i d o s l o s i n d i v i d u o s que h a b i t a n e n l a s d i f e r e n t e s comunas 

o d i s t r i t o s que componen . 

E l o b j e t i v o de . e s t e t j r a b a j o e s e s t u d i a r l a s y s L r i a c i o a e s en 

l a e s t r u c t u r a de l a f a m i l i a en l a s comunas que componen e l 

Gran S a n t i a g o y a l g u n o s f a c t o r e s d e m o g r á f i c o s y s o c i a l e s a s o c i a d o s 

a e s t a s v a r i a c i o n e s . Los f a c t o r e s c o n s i d e r a d o s s o n l o s s i g u i e n t e s : 

a ) s e x o y e d a d d e l j e f e , ; b ) p r e s e n c i a o a u s e n c i a d e l c ó n y u g e ; 

c ) número de n i ñ o s en e l h o g a r ; , .d) s t a t u p , m i g r a t o r i o d e l j e f e ; 

e ) t a s a de m o r t a l i d a d i n f a n t i l ; f ) n i v e l de i n s t r u c c i ó n d e l j e f e ; 

g ) o c u p a c i ó n d e l j e f e ; h ) p a r t i c i p a c i ó n f e m e n i n a . e n l a s a c t i v i d a d e s 

e c o n ó m i c a s ; e i ) c o n d i c i o n e s de v i v i e n d a , » 

1 / T . K . B u r c h , o p . c i t . , p . 3 0 . 

/ P a r a e s t o , 
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P a r a e s t o , s e e s t u d i a r á n p r i m e r o l a s c a r a c t e r í s t i c a s s o c i o -

e c o n ó m i c a s de l a s comunas de S a n t i a g o y s e c l a s i f i c e i r á n en t i p o s , 

de a c u e r d o a l g r a d o de d e s a r r o l l o . L u e g o , s e e s t u d i a r á l a 

e s t r u c t u r a de l a f a m i l i a c o n s i d e r a n d o l o s miembros que l a componen 

y e l número d e . g e n e r a c i o n e s p r e s e n t e s . Y, en t e r c e r l u g a r , s e 

i n t e n t a r á r e l a c i o n a r l a s c a r a c t e r í s t i c a s s o c i o e c o n ó m i c a s con 

l a e s t r u c t u r a de l a f a m i l i a , con e l f i n de d e t e c t a r a l g u n o s d e t e r -

m i n a n t e s de e l l a . 

B, C a r a c t e r í s t i c a s de l a m u e s t r a y d e f i n i c i o n e s o p e r a c i o n a l e s 

La c i u d a d de S a n t i a g o e s l a c a p i t a l d e l p a í s y t i e n ^ üna p o b l a c i ó n 

que a s c i e n d e a l o s 2 600 000 h a b i t a n t e s , l o qué R e p r e s e n t a c a s i 

e l 30 p o r c i e n t o de l a p o b l a c i ó n d e l p a í s . E s t e ' p o r c e n t a j e 

i n d i c a una a l t a c o n c e n t r a c i ó n de l a p o b l a c i ó n en l a c a p i t a l , 

que h a c r e c i d o r á p i d a m e n t e en l o s ú l t i m o s 50 a ñ o s : en 1920 

h a b í a un 16 p o r c i e n t o de l a p o b l a c i ó n que r e s i d í a en S a n t i a g o . 

P a r a e s t e e s t u d i o s e tomó una m u e s t r a de 26 929 h o g a r e s 

p a r t i c u l a r e s qüe' c o n s t i t u y e r o n e l 5 p o r c i e n t o d e l t o t a l de h o g a r e s 

d e l Gran S a n t i a g o y f u e r o n d i s t r i b u i d o s en l a s l 6 comunas que l o 
• 1 / 

componen —. De e l l o s , e l 5«2 p o r c i e n t o s o n u n i p e r s o n a l e s , e l 

1 , 6 s o n h o g a r e s de u n a p e r s o n a con a l g ú n o t r o no p a r i e n t e , é l 

5 7 . 8 s o n h o g a r e s n u c l e a r e s y e l 3 2 . 5 p o r c i e n t o s o n h o g á r s s e x t e n -

d i d o s . E l r e s t o l o c o n s t i t u y e n h o g a r e s no c l a s i f i c a d o s ( 2 . 9 p o r 

c i e n t o ) . 

E l c e n s o c h i l e n o d e f i n e é l h o g a r p á r t i c u l a r como "un g r u p o 

de p e r s o n a s que v i v e n en común, e s d e c i r , dos o más p e r s o n a s que 

s e unen p a r a p r o v e e r en g r u p o su a l o j a m i e n t o y a l i m e n t a c i ó n " , " 

J / E l Gran S a n t i a g o comprende l a s s i g u i e n t e s comunas : P r o v i d e n c i a , 
Las C o n d e s , S a n t i a g o , Ñuñoa , La R e i n a , Q u i h t a N o r m a l , R e n c a , 
La F l o r i d a , San M i g u e l , Maipú, San B e r n a r d o , C o n c h a l í , 
La C i s t e r n a , La G r a n j a , B a r r a n c a s y Q u i l i c u r a . 

/ E s t e grupo 
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E s t e g r u p o puede e s t a r c o m p u e s t o de p e r s o n a s e m p a r e n t a d a s e n t r e 

s í , o de p e r s o n a s s í í i n i n g ú n ' V i n c u l ó de p a r é i i t e s c o . P o r e s t e 

m o t i v o , p o r r a z o n e s o p e r á c í o n á l e s , s é ha d e f i n i d o í a f a m i l i a • 

como " a q u e l l o s miembrós d e l h o g a r e m p a r é n t á d o s e n t r e s i - p o r -

s a n g r e , a d o p c i ó n ó m a t r i m o n i o " ^ 

Los h o g a r e s p a r t i c u l a r e s s e d i^ i r í d i e ron eñ c u a t r o g r u p o s , 

que p a r a l o s p r o p ó s i t o s de e s t e e s t u d i o s e d e f i n i r á n de l a s i g u i e n t e ' 

m a n e r a : . • . 

1 . Hogar u n i p e r s ó n á l ; i n c l u y e a una p e r s o n a que v i v e s o l a en 

una v i v i e n d a o que c o m p a r t e c o n " ó t r o s una v i v i e n d a o c u a r t o s e p a -

r a d o de l a misma, s i n c o m p a r t i r l a s c o m i d a s con l o s demás n i 

t e n e r un p r e s u p u e s t o común con e l l o s , 

2 . Hogar de una p e r s o n a con o t r o no p a r i e n t é ; " é s e l h o g a r de 

dos o más p e r s o n a s no e m p a r e n t a d a s con e l j e f e d e l h o g a r . 

3 . Hogar n u c l e a r ; s e compone de l a p a r e j a de e s p o s o s con o s i n 

h i j o s s o l t e r o s . I n c l u y e además a l j e f e s o l o con uno o más h i j o s 

s o l t e r o s . 

E s t o s h o g a r e s p u e d e n ; i n c l u i r o no o t r o s - no. p s u r i e n t e s , p o r 

l o c u a l l o s hemos s u b d i v i d i d o en d o s : . • 

a ) N u c l e a r s i n no , p a r i e n t e ; ep e l h o g a r n u c l e a r que n o 

i n c l u y e a o t r a p e r s o n a no e m p a r e n t a d a con e l j e f e d e l h o g a r . En 

l a m u e s t r a d e l Gran S a n t i a g o e s t o s h o g a r e s a s c e n d i e r o n a l ^7*9 

p o r c i e n t o , d e l t o t a l de h o g a r e s p a r t i c u l a r e s . 

b ) N u c l e a r con no p a r i e r t t e ; e s e l j b p g a r n u c l e a r que i n c l u y e . 

a o t r a p e r s o n a no e m p a r e n t a d a con e l j e f e d e l h o g a r . E s t o s h o g a r e s 

a l c a n z a r o n a l 9 . 9 p o r c i e i j t o d e l t o t a l . ^ 

2 / V é a s e , N a c i o n e s U n i d a s , " P r i n c i p i o s y r e c o m e n d a c i o n e s r e l a t i v o s 
a l o s c e n s o s de p o b l a c i ó n " . I n f o r m e s E s t a d í s t i c o s , S e r i e M, 
num. kk^ Nueva York , 1970 , p . 2 2 . 

/En e s t a 



- 306 -

En e s t a c l a s i f i c a c i & n s e ha t e n i d o e n c u e n t a l a i d e a de 

a l g u n o s e s t u d i o s o s como Murdock que s u p o n e n que l a a d h e s i ó n de 

o t r a s p e r s o n a s i n d i v i d u a l e s no a l t e ^ - a n e l c a r á c t e r n u c l e a r de 

l a f a m i l i a , . En l a p r á c t i c a , en e l c e n s o c h i l e n o , l o s o t r o s "no 

p a r i e n t e s " l o c o n s t i t u y e n l o s s i r v i e n t e s o e m p l e a d a s d o m é s t i c a s 

que no f u e r o n c o n s i d e r a d o s como una c a t e g o r í a a p a r t e d e n t r o de 

l a c o m p o s i c i ó n d e l h o g a r . 

k . Hogar e x t e n d i d o ; e s t á fo rmado p o r u n a f a m i l i a n u c l e a r a l a 

que s e a g r e g a a l g ú n o t r o p a r i e n t e que no s e a h i j o s o l t e r o . E s t e 

p a r i e n t e p u e d e s e r un h i j o c a s a d o o c u a l q u i e r o t r o en l a l í n e a 

de p a r e n t e s c o v e r t i c a l u h o r i z o n t a l . 

Los h o g a r e s e x t e n d i d o s s e h.an g u b d i v i d i d o en dos g r u p o s : 

a ) E x t e n d i d o s i n no p a r i e n t e ; que en l a m u e s t r a d e l Gran S a n t i a g o 

comprende a l 2 5 . 9 p o r c i e n t o de l o s h o g a r e s p a r t i c u l a r e s . 

b ) E x t e n d i d o con no p a r i e n t e ; que a l c a n z a e l 6 . 5 p o r c i e n t o 

d e l t o t a l de h o g a r e s p a r t i c u l a r e s . 

E s t a c l a s i f i c a c i ó n s e h a h e c h o con e l o b j e t o de descomponer 

y e l i m i n a r l a c l a s i f i c a c i ó n de h o g a r e s c o m p u e s t o s que comprenden 

a l a f a m i l i a n u c l e a r o e x t e n d i d a a l a que s e l e a g r e g a n o t r a u o t r a s 

p e r s o n a s no e m p a r e n t a d a s con e l j e f e d e l h o g a r , i n c l u s o s i r v i e n t e s 

o d o s o más p e r s o n a s no e m p a r e n t a d a s e n t r e s í . De a c u e r d o con 

e l l o l a s f a m i l i a s n u c l e a r e s y e x t e n d i d a s , p o r e l s o l o h e c h o de 

p o s e e r o t r o s no p a r i e n t e s , i n c l u s o s i r v i e n t e s , q u e d a n c l a s i f i c a d a s 

como c o m p u e s t a s , l o que l l e v a a s u b e s t i m a r l a v e r d a d e r a p r o p o r c i ó n 

de f a m i l i a s n u c l e a r e s y e x t e n d i d a s . A s í , p o r e j e m p l o , en l a s 

comunas de c l a s e a l t a d e l Gran S a n t i a g o , donde u n a a l t a p r o p o r c i ó n 

de h o g a r e s t i e n e s i r v i e n t e s , s e o b s e r v ó que l a s p r o p o r c i o n e s de 

f a m i l i a s n u c l e a r e s y e x t e n d i d a s e r a n c o n s i d e r a b l e m e n t e más b a j a s 
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que en l a s comunas de c l a s e b a j a ; m i e n t r a s que l a p r o p o r c i ó n de 

f a m i l i a s c ó m p u e s t a é e r a b a s t a n t e más. a l t a - C . i . • 

C. C o n d i c i o n e s s o c i o e c o n & m i c a s de l a s f a m i l i a s 

Una de l a s c a r a c t e r í s t i c a s f u n d a m e n t a l e s q u e ' s e o b s e r v a e n l a é 

c i u d a d e s l a t i n o a m e r i c a n a s s o n l o s c o n t r a s t e s de e x t r e m a r i q u e z a 

y p o b r e z a e n t r e i o s g r u p o s s o c i a i e é qué l a componen . E s t o s c o n t r a s t e s 

s e o b s e r v a n , en p r i m e r l u g a r , a l c o m p a r a r l a s d i s t i n t a ^ s ^ c i u d a d e s , 

e s p e c i a l m e n t e l a c a p i t a l con l a s - d e l r e s t o d e l p a í s , p u e s e x i s t e 

en l a p r i m e r a una c e t t t r a l i z a c i 6 n . d e l a m a y o r í a de l a s i n s t i t u c i o n e s 

p o l í t i c a s , r e l i g i o s a s , e d u c a t i v a s , e t c . , y s u s h a b i t a n t e s r e c i b e n 

l o s m a y o r e s b e n e f i c i o s d e l d e s a r r o l l o econ6mic,o y s o c i a l . E l 

s e g u n d o c o n t r a s t e s e o b s e r v a d e n t r o de l a s c i u d a d e s mismas , e n t r e 

l o s d i s t i n t o s e s t r a t o s s o c i a l e s que l a componen y p a r e c e n s e r más 

a c e n t u a d o s en l a s c i u d a d e s más d e s a r r o l l a d a s , como l a c a p i t a l , 

que en l a s menos d e s a r r o l l a d a s donde l a e s t r a t i f i c a c i ó n s o c i a l 

e s más h o m o g é n e a . En muchas de e s t a s c i u d a d e s l a h e t e r o g e n e i d a d 

s o c i a l t i e n e m a n i f e s t a c i o n e s e c o l ó g i c a s o b s e r v á n d o s e b a r r i o s 

r e s i d e n c i a l e s de c l a s e a l t a , b a r r i o s de c l a s e m e d i a , s e c t o r e s 

i n d u s t r i a l e s y p o b l a c i o n e s m a r g i n a l e s donde en muchos c a s o s s u s 

h a b i t a n t e s no p o s e e n é l t e r r e n o y u n a v i v i e n d a a d e c u a d a p a r a 

d e s a r r o l l a r s u v i d a d e " u n a manera d i g n a . 

En e s t a p a r t e s e h a c o n f e c c i o n a d o una t i p o l o g í a de l a s 

comunas de S a n t i a g o e n fcáse a a l g u n a s c a r a c t e r í s t i c a s s o c i o e c o n ó m i c a s 

de l a s f a m i l i a s y s e p r e s e n t a n l o s c o n t r a s t e s o b s e r v a d o s en l a 

d i s t r i b u c i ó n de l a s f a m i l i a s s e g ú n e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s d e n t r o 

de c a d a t i p o , .• 

2 / La comuna de P r o v i d e n c i a , p o r e j e m p l o , c o m p u e s t a de e s t r a t o s a l t o s , 
t i e n e e l 2 1 . 3 ,por c i e n t o de f a m i l i a s n u c l e a : r e s , e l 1 4 , 3 p o r c i e n t o 
de e x t e n d i d a s y. e l 5 5 , 8 de c o m p u e s t a s . La c o a u n a .de B a r r a n c a s , e n 
c a m b i o , c o m p u e s t a de. e s t r a t o s b a j ó s , t i e n e e l p o r c i e n t o de 
f a m i l i a s n u c l e a r e s , e l 2 7 . 7 p o r c i e n t o de e x t ^ d i i d a s y e l 6 , 9 p o r 
c i e n t o de c o m p u e s t a s . 

/ L a s v a r i a b l e s 
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L a s v a r i a b l e s s o c i o e c o n ó m i c a s u t i l i z a d a s s e h a n e l e g i d o de 

a c u e r d o a l a p o s i b l e i n c i d e n c i a que t i e n e n en l a e s t r u c t u r a f a m i l i a r 

y t i e n e n l a v e n t a j a de que p r o p o r c i o n a n i n f o r m a c i ó n a c e r c a de l o s 

g r u p o s f a m i l i a r e s , como c é l u l a s s o c i a l e s b á s i c a s , y u n i d a d e s de 

consumo y no de l o s i n d i v i d u o s a i s l a d o s 

L a s v a r i a b l e s e i n d i c a d o r e s u t i l i z a d o s s o n l o s s i g u i e n t e s : 

1 . N i v e l e d u c a c i o n a l : • t, 

a)- p o r c e n t a j e de h o g a r e s s i n n i n g ú n miembro a n a l f a b e t o , 

b ) p o r c e n t a j e d e h o g a r e s con j e f e s con menos de t r e s a ñ o s de, 

i n s t r u c c i ó n . 

2 . C a r a c t e r í s t i c a s e c o n ó m i c a s : 

a ) p o r c e n t a j e de h o g a r e s con j e f e s n o - m a n u a l e s , 

b ) p o r c e n t a j e de m u j e r e s de 12 a ñ o s y más e c o n ó m i c a m e n t e a c t i v a s , 

3 . C a r a c t e r í s t i c a s de s a l u d : 

a ) t a s a de m o r t a l i d a d i n f a n t i l ( i 9 6 0 ) . 

C a r a c t e r í s t i c a s de v i v i e n d a : . . , .• 

a ) p o r c e n t a j e de h o g a r e s con h a c i n a m i e n t o : s e c o n s i d e r a r o n como 

t a l e s a q u é l l o s que t e n í a n más de dos p e r s o n a s p o r c u a r t o . E s t e 

número p a r e c i ó c o n v e n i e n t e dado que e l c e n s o c o n s i d e r ó como c u a r t o s 

no s ó l o l o s d o r m i t o r i o s s i n o t a m b i é n o t r a s h a b i t a c i o n e s como e l 

l i v i n g y e l c o m e d o r . 

Una v e z o b t e n i d o s p a r a l a s comunas , , l o s v a l o r e s de c a d a i n d i -

c a d o r , s e c r e a r o n l o s t i p o s m e d i a n t e e l s i g u i e n t e p r o c e d i m i e n t o : 

1) en c a d a i n d i c a d o r , s e ha e x t r a í d o l a d i f e r e n c i a e n t r e l a comuna 

más f a v o r e c i d a y l a menos f a v o r e c i d a ; 2 ) e s t a d i f e r e n c i a s e ha 

d i v i d i d o p o r 10, e s d e c i r , en 10 e s t r a t o s , c o l o c á n d o s e a c a d a comuna 

2/ Los d a t o s han s i d o p r o p o r c i o n a d o s p o r e l p r o g r a m a OMUECE 
( O p e r a c i ó n M u e s t r a s de C e n s o s ) d e l Banco de D a t o s de CELADE 
y s é h a n c o n f e c c i o n a d o a p a r t i r de u n a m u e s t r a d e l c e n s o de 
p o b l a c i ó n de 1 9 7 0 . 

/ e n e l 
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en e l e s t r a t o q u e l l e c o r r e s p o n d e m e d i a n t e l o s n ú m e r o s de 1 a 10 , 

E l número 1 i n d i c a l a - ' m e j o r s i t u a c i ó n j; e l 10 l a p e o r . Los l i m i t e s 

de l o s e s t r a t o s s é o b t u v i e r o n sumando a l v a l o r i n í e r i o r e l v a l o r , 

o b t e n i d o p o r l a d i v i s i ó n de l a d i f e r e n c i a , ¡ s u c e s i v a m e n t e ; 3 ) l o s 

v a l o r e s o b t e n i d o s en c a d a i r id i c . ador s e sumaron y s e d i v i d i e r o n 

p o r e l número de i n d i c a d o r e s , o b t e n i é n d o s e j v a l o r e s p r o m e d i o s 

p a r a c a d a c o m u n a ; - 4 ) e s t o s v a l o r e s p r o m e d i o ^ f i n a l m e n t e s e d i v i -

d i e r o n en k e s t r a t o s , " o r d e n á n d o s e l a s comunas en c u a t r o . t i p o s de 

mayor a menor d e s a r r o l l o í 

En e l Cuadro 1 a p a r e c e n l a s comunas d i s t r i b u i d a s en l o s 

c u a t r o t i p o s y l o s v a l o r e s O b t e n i d o s p a r a c a d a i n d i c a d o r . F i g u r a n 

además o t r a s v a r i a b l e s d e m o g r á f i c a s que no han s i d o u t i l i z a d a s 

p a r a l a c o n f e c c i ó n de l a t i p o l o g í a , p e r o que s e r á n e m p l e a d a s más 

a d e l a n t e p a r a c o r r e l a c i o n a r l a s con l a e t í t r ú c t u r a fami l ieO: ' . 

En e s t e c u a d r o s e o b s e r v a que l a s comunas con m e j o r e s c o n d i -

c i o n e s s o c i o e c o n ó m i c a s s o n l a s de P r o v i d e n c i a y L a s C o n d e s , con 

una mayor p r o p o r c i ó n de e s t r a t o s o c u p a c i o n a l e s m e d i o s y a l t o s , 

m e j o r e s n i v e l e s de i n s t r u c c i ó n y una mayor p r o p o r c i ó n de m u j e r é s 

a c t i v a s . La mayor p a r t i c i p a c i ó n f e m e n i n a en a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s 

puede e s t a r a s o c i a d a ' a l o s n i v e l e s dé i n s t r u c c i ó n más a l t o s , l a 

menor f e c u n d i d a d y , a l menos , en P r o v i d e n c i ^ a , l a mayor p r o p o r c i ó n 
i 

de h o g a r e s con j e f e m u j e r . E x i s t e , s i n e m b a r g o , l a p o s i b i l i d a d 

de que l a p a r t i c i p a c i ó n f e m e n i n a e s t é i n f l u i d a p o r l a mayor 

p r e s e n c i a de e m p l e a d a s d o m é s t i c a s que r e s i d e n en l o s h o g a r e s , en 

comunas con n i v e l ' e s de v i d a más a l t o s . 

En l a s c o m u n a s , c o n n i v e l e s • d e v i d a más b a j o s , l l a m a n l a a t e n c i ó n 

e l a l t o p o r c e n t a j e de h o g a r e s con h a c i n a m i e n t o y l o s b a j o s n i v e l e s 

de i n s t r u c c i ó n . En e f e c t o , en l a s comunas d e l t i p o IV, a l r e d e d o r 

J / Una m e t o d o l t f g i a s i m i l a r h a s i d o u t i l i z a d a p o r DESAL e n , < 
" T i p o l o g í a s o c i o e c o n ó m i c a l a t i n o a m e r i c a n a " . R e v i s t a M e n s a j e , 
núm. 123» o c t u b r e 1963» S a n t i a g o , C h i l e , p . 
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de un 30 p o r c i e n t o de l o s h o g a r e s s e e n c u e n t r a ' e n c o n d i c i o n e s de 

h a c i n a m i e n t o y un 20 p o r c i e n t o t i e n e e l j e f e d e l h o g a r con menos 

de 3 a ñ o s de i n s t r u c c i ó n . , E s t a s m a l a s e o n d i c i o n e s ' d e v i d a s e 

r e f l e j a n , , - a s u v e z , en a l t a s t a s ^ s de m o r t a l i d a d i n f a n t i l que • 

a l c a n z a n a s e r en muchos c a s o s c e r c a d e l d o b l e de l a s t a s a s p r e s e n -

t a d a s e n l a s comunas de n i v e l e s de v i d a más a l t o s ( 6 ^ c o n t r a 120 

p o r m i l ) . La p a r t i c i p a c i ó n f e m e n i n a en a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s 

e s más b a j a , t e n i e n d o a s u vez l o s m a y o r e s p o r c e n t a j e s de h o g a r e s 

con n i ñ o s menores de 10 a ñ o s y l a menor p r o p o r c i ó n de hoge i r e s con 

j e f e m u j e r . 

Es i n t e r e s a n t e n o t a r t a m b i é n que l a s comunas con n i v e l e s 

de v i d a más b a j o s p r e s e n t a n una e d a d p r o m e d i o d e l j e f e d e l h o g a r 

i n f e r i o r , a l a de IÉLS comunas con mayores , n i v e l e s de v i d a . Una 

p o s i b l e e x p l i c a c i ó n de e s t o e s que l o s m a y o r e s c o s t o s de h a b i t a c i ó n 

en l a s comunas más r i c a s , no p e r m i t e n a l o s j e f e s j ó v e n e s r e s i d i r 

en e l l a s o c o n s t i t u i r s e como u n i d a d e s s e p a r a d a s de s u f a m i l i a de 

p r o c r e a c i ó n . . . -

p o a t r a s t e s o b s e r v a d o s en e l s e n o de l o s t i p o s ' - • 

S i s e a g r u p a n l o s v a l o r e s i n d i v i d u a l e s p a r a l a s comun&s, en. v a l o r e s 

p a r a c a d a t i p o , s e r á p o s i b l e a p r e c i a r con m e j o r c l a r i d a d l o s 

c o n t r a s t e s s o c i o e c o n ó m i c o s o b s e r v a d o s e n t r e e l l o s . E s t a a g r u p a c i ó n 

t i e n e l a v e n t a j a a d e m á s , de que p e r m i t e p r e s e n t a r l a d i s t r i b u c i ó n 

de l o s h o g a r e s de a c u e r d o a l o s a t r i b u t o s de l a s v e u ^ i a b l e s c o n s i -

d e r a d a s , en vez de una med ida resUJíiSn" de c a d a i n d i c a d o r como en 

e l c a s o d e l c u a d r o a n t e r i o r . 

En e l Cuadro 2 s e p r e s e n t a l a d i s t r i b u c i ó n de l o s h o g a r e s s e g ú n 

e l número de p e r s o n a s m e n o r e s de 10 a ñ o s de e d a d . E s t e i n d i c a d o r 

p e r m i t e i n f e r i r e l n i v e l de f e c u n d i d a d d e n t r o de l o s h o g a r e s y e l 

g r a d o de d e p e n d e n c i a de n i ñ o s que deben s o p o r t a r l o s j e f e s de 

h o g a r e s que r e s i d e n en comunas con d i s t i n t o s n i v e l e s s o c i o e c o n ó m i c o s , 

/Según se 



- 312 -

Según s e o b s e r v a en e l c u a d r o , a med ida que s e d e s c i e n d a en e l 

d e s a r r o l l o s o c i o e c o n ó m i c o , mayor e s l a p r o p o r c i ó n de h o g a r e s que 

deben m a n t e n e r un número de n i ñ o s más a l t o * En e f e c t o , e n l a s 

comunas de menor d e s a r r o l l o l a p r o p o r c i ó n de h o g a r e s con 5 y 

más p e r s o n a s m e n o r e s de 10 a ñ o s a s c i e n d e a l d o b l e de l a p r o p o r c i ó n 

e x i s t e n t e en l a s comunas más. d e s a r r o l l a d a s . En l a s comunas de 

mayor d e s a r r o l l o , en c a m b i o , más d e l 50 p o r c i e n t o de l o s h o g a r e s 

no t i e n e n n i n g ú n n i ñ o menor de 10 a ñ o s . 

Cuadro 2 

GRAN SANTIAGO: FORCENTAJE DE HOGARES CON PERSONAS MEIÍORES DE 
10 AfíOS, SEGÜH NTJÍ1EE0 DE PERSONAS Y TIPO'DE-COMUNA. 1 9 7 0 

N" p e r s o n a s T i p o de comunas 

0 - 9 a ñ o s I I I I I I IV 

N i n g u n a p e r s o n a 5 4 . 8 4 2 . 1 3 3 . 5 
1 - 2 p e r s o n a s 3 ^ . 2 3 3 . 9 4 0 . 6 4 2 . 3 
3 " k p e r s o n a s 1 1 . 3 9 . 7 1 5 . 1 2 0 . 8 

5 y más p e r s o n a s 1 . 1 1 . 6 2 . 2 3 . 4 

T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 lOOiO 1 0 0 . 0 

( 2 421) ( 9 166) ( 5 136) (10 2 0 6 ) 

/En l o s 
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En l o s c u a d r o s 3 y a p a r e c e l a d i s t r i b u c i ó n de l o s h o g a r e s 

s e g ú n e l número de' p e r s o n a s a n a l f a b e t a s y s e g ú n e l n i v e l de 

i n s t r u c c i ó n d e l j e f e d e l h o g a r . E l número de p e r d o n a s a n a l f a -

b e t a s a u m e n t a a medida que s e d e s c i e n d e en e l n i v e l de d e s a r r o l l o 

de l a s c o t o n a s . E s t o , s i n e m b a r g o , p u e d e e s t a r i n f l u i d o p o r e l 

número , de n i ñ o s m e n o r e s de 10 a ñ o s q u e , como v i m o s , e s a a y c r . • 'r 

en l a s comunas ménos d e s a r r o l l a d a s . De t o d o s modos, l o s c o n t r a s t e s 

o b s e r v a d o s son s i g n i f i c a t i v o s , ^ h a b i e n d o . e n , . i a s comunas d e l t i p o I 

c e r c a de un 80 p o r c i e n t o de h o g a r e s que no t i e n e n n i n g ú n miembro 

a n a l f a b e t o , en c o m p a r a c i ó n con l a s d e l t i p o IV donde e s t e p o r c e n -

t a j e a s c i e n d e a l 60 p o r c i e n t o . P o r o t r o l a d o , e l 16 p o r c i e n t o 

de l o s h o g a r e s d e l t i p o IV t i e n e n d o s o más p e r s o n a s a n a l f a b e t a s , 

m i e n t r a s que e n t r e l o s d e l t i p o I e s t e p o r c e n t a j e e s d e l h p o r c i e n t o . 

E l n i v e l de i n s t r u c c i ó n d e l j e f e d e l í iogar i n f l u y e en l a s 

c o n d i c i o n e s de v i d a de l,a f a m i l i a y en s u s p o s i b i l i d a d e s de a s c e n s o 

s o c i a l . En l a s comunas de mayor d e s a r r o l l o ( t i p o I y I I ) c e r c a 

d e l 55 p o r c i e n t o de l o s h o g a r e s t i e n e un j e f e con más de t r e s 

a ñ o s de i n s t r u c c i ó n s e c u n d a r i a o a l g ú n año de i n s t r u c c i ó n u n i v e r -

s i t a r i a , En l a s comunas de menor d e s a r r o l l o ( t i p o I V ) , en c a m b i o , 

e l 70 p o r c i e n t o de l o s h o g a r e s t i e n e e l j e f e con menos de 10 

a ñ o s de e s t u d i o s , c o r r e s p o n d i e n d o e s t o á p r i m a r i a o menos , o 

a l o s t r e s p r i m e r o s , a ñ o s de s e c u n d a r i a . . ,.. 

/Cuadro 10 
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Cuadro 3 

GRAN SANTIAGO: PORCENTAJE DE HOGARES SEGUN NUMERO DE PERSONAS 
ANALFABETAS Y TIPO DE COMUNA. 1970 

N® p e r s o n a s 
a n a l f a b e t a s 

T i p o s de comunas N® p e r s o n a s 
a n a l f a b e t a s ;,. I I I I I I IV 

N i n g u n a p e r s o n a •78,6 7 6 . 6 68.9 5 9 . 6 

1 p e r s o n a "17.2 16.7 2 1 . 3 2 4 . 3 
2 p e r s o n a s 3 . 3 k.6 7 . 0 1 0 . 7 

3 p e r s o n a s 0 . 7 i . 2 2 . 1 3 . ^ 
k y más p e r s o n a s 0 . 1 • 0.8 0.6 2 . 0 

N . D . 0 . 1 0.1 0 . 1 0.0 
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

( 2 421 ) ( 9 166) • ( 5 136) (10 206) 

Cuadro 4 

GRAN SANTIAGO: PORCENTAJE DE HOGARES SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION 
DEL JEFE Y TIPO DE COMUNA. 1970 

I n s t r u c c i ó n 
d e l j e f e 

( a ñ o s de e s t u d i o ) 

T i p o s de comunas I n s t r u c c i ó n 
d e l j e f e 

( a ñ o s de e s t u d i o ) I I I I I I IV 

0 - 3 a ñ o s 4 . 0 10.0 1 5 . 1 20.3 
4 - 9 a ñ o s 12.1 3 5 . 5 5 0 . 0 ^ 9 . 5 
10 y más a ñ o s 5 4 . 7 3 2 . 4 16.8 1 2 . 5 
N . D . 2 9 . 2 22.1 180I 1 7 . 7 

T o t a l 100.0 100.0 100.0 100.0 
( 2 421 ) ( 9 165) ( 5 136) (10 206) 

/En el 
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En e l Cuadro 5 s e p r e s e n t a l a d i s t r i b u c i ó n de l o s h o g a r e s que 

h a b i t a n en una s o l a p i e z a , s e g ú n e l número de p e r s o n a s p r e s e n t e s . 

E s t e i n d i c a d o r t i e n e l a * v e n t a j a d e qxie i n f o r n i á ' a c e r c a d e l e s t a d o 

o c a l i d a d de í a v i v i e n d a y e l g r a d o de h a c i n a m i e n t o que e x i s t e 

en e l l a . R e s p e c t ó a l o p r i m e r o s e p u e d e s u p o n e r q u e , en g e n e r a l , 

l o s Hóga rés" ' que h a b i t a n e ' ñ ' u n a p i e z a o c u p a n v i v i e n d a s d e ' t i p o 

m a r g i n a l . , . . d e mala . c a l i d a d de c o n s t r u c c i ó n y s i n l o s s e r v i c i o s 

mínimos n e c e s a r i o s , o r e s i d e n en una p i e z a que f o r m a p a r t e de " 

una v i v i e n d a más a m p l i a de t i p o c o n v e n t i l l o . E l h a c i n a m i e n t o 

s e p u e d e s u p o n e r que e x i s t e en t o d o s a q u e l l o s h o g a r e s de dos o 

más p e r s o n a s que d e b e n c u m p l i r s u s f u n c i o n e ® de c o n v i v e n c i a en 

una s o l a h a b i t a c i ó n . 

Según s e o b s e r v a en e l c u a d r o , l a s c*munas de menor d e s a r r o l l o 

t i e n e n una p r o p o r c i ó n de h o g a r e s en una p i e z a s e i s v e c e s mayor a 

l a s comunas más d e s a r r o l l a d a s de t i p o I . Del mismo modo, s e 

puede a p r e c i a r que a medida que s e d e s c i e n d e en e l d e s a r r o l l o , 

aumen ta l a p r o p o r c i ó n de h o g a r e s de 2 p e r s o n a s o más que r e s i d e n 

en una h a b i t a c i ó n , a l c a n z a n d o a un 11 p o r S i e n t o en l a s comimas 

de t i p o IV, en c o m p a r a c i ó n con un 1 . 7 p o r c i e n t o e n l a s de tip«* I . 

- /Cuadro 5 
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Cuadro 5 

GRAN SANTIAGO: PORCENTAJE DE .HOGARES QUE HABITAN EN UNA PIEZA 
SEGUN NUMERO DE PERSONAS Y TIPO DE COMUNA. 1970 

Número 
de 

p e r s o n a s 

T i p o s de comunas Número 
de 

p e r s o n a s I II III IV 
1 p e r s o n a 0 . 6 ' 2 . 9 1 . 6 1 . 1 

2 p e r s o n a s 0 . 3 • 2 . 2 2 . 3 

3 p e r s o n a s 0 . 8 2 . 8 3 . 5 3 . 3 
k p e r s o n a s 0 . 3 1 . 3 1 . 6 2 . 0 

5 p e r s o n a s y más 0 . 3 1 2 . 6 3 . 3 

T o t a l de h o g a r e s e n 
una p i e z a ( p o r c i e n t o ) 2 . 3 1 1 . 8 1 1 . 5 1 2 . 0 

T o t a l de h o g a r e s ( 2 koo) ( 8 966 ) ( ^ 997 ) ( 9 9 3 2 ) 

E s t r u c t u r a de l a s f a m i l i a s 

La e s t r u c t u r a de l a s f a m i l i a s s e e s t u d i a r á a t r a v é s de l a c o m p o s i c i ó n 

de l o s h o g a r e s , c o n s i d e r a n d o l o s t i p o s de h o g a r e s y e l número de 

g e n e r a c i o n e s p r e s e n t e s en e l l o s . La f a m i l i a e x t e n d i d a s e ha 

d e f i n i d o como a q u é l l a que s e compone de o t r o s p a r i e n t e s , además 

d e l m a r i d o , m u j e r e h i j o s s o l t e r o s . E x i s t e n , s i n embargo , o t r a s 

d i m e n s i o n e s de l a f a m i l i a e x t e n d i d a que no s o n p o s i b l e s de 

e s t u d i a r en b a s e a l o s c e n s o s de p o b l a c i ó n , t a l e s como: l a s p a u t a s 

de i n t e r a c c i ó n y a s i s t e n c i a r e c í p r o c a e n t r e l o s p a r i e n t e s , l a s 

a c t i v i d a d e s de p r o d u c c i ó n en común y l a s r e l a c i o n e s de a u t o r i d a d 

e n t r e l o s m i e m b r o s . P a r a un a n á l i s i s de e s t a s d i m e n s i o n e s s e 

r e q u i e r e de e s t u d i o s e s p e c í f i c o s t a l e s como e s t u d i o s de campo 

o e n c u e s t a s e s p e c i a l e s . 

/ L a p r e s e n c i a 
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La p r e s e n c i a de t r e s o más g e n e r a c i o n e s h a s i d o , c o n s i d e r a d a 

p o r muchos como un r a s g o d i s t i n t i v o de l a f a m i l i a e x t e n d i d a ^ 

E s t a d i m e n s i ó n , s i n e m b a r g o , t i e n e e l i n c o n v e n i e n t e de que e s -

p o s i b l e que e x i s t a n f a m i l i a s de una o d o s g e n e r a c i o n e s que t a m b i é n 

s e a n e x t e n d i d a s , como e s e l c a s o de l a s f a m i l i a s que s e componen 

de l o s c ó n y u g e s con l o s h e r m a n o s de uno de e l l o s o de l o s p a d r e s 

con a l g ú n h i j o c a s a d o , p e r o s i n n i e t o s . 

En e l Cuadro 6 s e p r e s e n t a l a e s t r u c t u r a de l o s h o g a r e s p o r 

comunas o r d e n a d a s s e g ú n t i p o s . En é l s e o b s e r v a q u e , s a l v o e n 

l a s comunas de L a s Condes y f í u ñ a a j l a p r o p o r c i ó n de h o g a r e s u n i p e r -

s o n a l e s e s mayor en l a s comuiias más d e s a r r o l l a d a s ( t i p o I y I I ) 

que en e l r e s t o de l a s c o m u n a s . L a s f a m i l i a s n u c l e a r e s , en c a m b i o , 

son más f r e c u e n t e s en l a s comunas de menor d e s a r r o l l o ( t i p o IV) 

que e n l a s más d e s a r r o l l a d a s , s a l v o en l a comuna de L a s Condes 

que p r e s e n t a e l p o r c e n t a j e más a l t o de f a m i l i a s n u c l e a r e s . 

D e n t r o de l a s f a m i l i a s n u c l e a r e s s e o b s e r v a n g r a n d e s d i f e r e n c i a s 

e n t r e l a s f a m i l i a s con y s i n "no p a r i e n t e s " . En l a s comunas de 

mayor d e s a r r o l l o e x i s t e una a l t a p r o p o r c i ó n de f a m i l i a s n u c l e a r e s 

con "no p a r i e n t e s " ! , que t i e n d e a d e c r e c e r a med ida que s e d e s c i e n d e 

en e l d e s a r r o l l o . E s t o s e d e b e , p r o b a b l e m e n t e , a l a p r e s e n c i a 

de s i r v i e n t e s en l a s f a m i l i a s de m a y o r e s n i v e l e s s o c i o e c o n ó m i c o s , 

que en e l c e n s o c h i l e n o f u e r o n c o n s i d e r a d o s como "no p a r i e n t e s " . 

Los h o g a r e s e x t e n d i d o s s ó n menos f r e c u e n t e s en l a s comunas 

más d e s a r r o l l a d a s ( t i p o I ) en c o m p a r a c i ó n con e l r e s t o , que p r e s e n t a 

p r o p o r c i o n e s b a s t a n t e p a r e c i d a s a p a r t i r d e l t i p o I I y I I I y un poco 

menores en e l t i p o I V . I g u á l que en l a s f a m i l i a s n u c l e a r e s , e x i s t e 

una c o r r e l a c i ó n d i r e c t a e n t r e l o s h o g a r e s e x t e n d i d o s con "no p a r i e n t e s " 

1 / V é a s e , G. C a s t i l l o , A. W e i s b l a t y F . V i l l a r r e a l ; "The C o n c e p t s 
of N u c l e a r and E x t e n d e d F a m i l y : An E x p l o r a t i o n o f E m p i r i c a l 
R e f e r e n t s " , I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f C o m p a r a t i v e S o c i o l o g y , 
v o l . 9 , num. 1 , marzo 1 9 6 a , p p . 1 - 4 0 . ^ ^ 

/Cuadro 10 
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ĉ t̂  ôoi-i os rH cr iv̂  í-f ^ m 

I H OO « « SO f-i 

* so CM 

tíN CM • • ^ UN 

CN tf\ rt 
en, j . ^ 

CM C<-\ ITS • • • en rH rt 

• • q CN ̂  

•H o o • • • J- US UN 

O CM i-( UN ir\ UN 

o UN OO • * * ^̂  Q O 

CM so UN • • • so en 

so unununiJnununun 

ersuNOOt̂ ootv.<»UN O i H O O O O O O 

en CM (H CN CM UN en UN cncncn^ cncnenja-

SOCMr-l OCMr-IOUNCnOO J- UN UN UNUNtiNUNUNUNUNUN 

c c ~ ~ Í; J á ¿ J á á 
/ y e l 



- -319 -

y e l g r a d o de d e s a r r o l l o de l a s ..conjunas,- s i e n d o é s t o s más f r e c u e n t e s 

en l a s comunas más d e s a r r o l l a d a s 

E l número de g e n e r a c i o n e s p r e s e n t e s en e l h o g a r v a r í a t a m b i é n 

s e g ú n e l g r a d o de d e s a r r o l l o de l a s comunas . Los h o g a r e s de una 

g e n e r a c i ó n s o n más f r e c u e n t e s en l a s comunas más d e s a r r o l l a d a s 

y t i e n d e n a d i s m i n u i r a med ida que s e d e s c i e n d e en e l d e s a r r o l l o . 

E s t o c o n c u e r d a con l a mayor p r o p o r c i ó n de h o g a r e s u n i p e r s o n a l e s 

o b s e r v a d o en l a s comunas d e l t i p o I y I I , 

La p r o p o r c i ó n de h o g a r e s de t r e s g e n e r a c i o n e s y más, e s menor 

en l a s comunas más d e s a r r o l l a d a s ( t i p o I ) y a u m e n t a en l a s de menor d e s a -

r r o l l o . E s t o s u g i e r e u n a mayor f r e c u e n c i a de f a m i l i a s e x t e n d i d a s v e i r t i -

c a l r a e n t e en laiS comunas menos d e s a r r o l l a d a s ( v é a s e Cuadro 7 y T a b l a 2 

d e l A n e x o ) . 

Cuadro 7 

GRAN SANTIAGO: PORCENTAJE DE. HOGARES SEGUN. NUMERO DF. GENERACIONES 
Y TIPO DE COMUNA. 1970 

Número de 
g e n e r a c i o n e s 

T i p o s de comunas 
Número de 
g e n e r a c i o n e s I I I I I I IV 

1 g e n e r a c i ó n . 2 2 . 5 .27 A 1 8 . 2 . 1 ^ . 9 
2 g e n e r a c i o n e s , 6 5 . 5 . 5 8 . 7 6 5 . 4 7 0 . 8 

3 y más g e n e r a c i o n e s . 1 1 . 9 1 ^ . 6 1 2 . 6 
N .D. 0 . 2 . 1 . 8 1 . 7 

T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
( 2 ^ 2 1 ) ( 9 166) ( 5 136) ( 1 0 2 0 6 ) 

J / En l a T a b l a 1 d e l Anexo p r e s e n t a m o s l a e s t r u c t u r a de l o s 
h o g a r e s a g r u p a n d o l o s v a l o r e s de l a s comunas en t i p o s , 
o b s e r v á n d o s e l o s mismos r e s u l t a d o s . 

/ I . Tamaño y 
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1 . Tamaño y e s t r u c t u r a de l a s f a m i l i a s 

Se ha s u p u e s t o , p o r l o g e n e r a l , que e x i s t e una c o r r e l a c i & n e n t r e 

e l t amaño de l a f a m i l i a y e l t i p o de f a m i l i a e x t e n d i d a . A s i , 

l a h i p ó t e s i s s o s t e n i d a p o r muchos de que l a f a m i l i a p r e m o d e r n a 

f u e t í p i c a m e n t e un g r u p o g r a n d e , s e d e r i v a d e l s u p u e s t o de que 

p r e d o m i n a b a en e s a é p o c a l a f a m i l i a e x t e n d i d a , de v a r i a s g e n e r a -

c i o n e s y p a r i e n t e s c o l a t e r a l e s d e l j e f e v i v i e n d o b a j o un mismo 

t e c h o . 

E l t amaño p r o m e d i o de l o s h o g a r e s o b s e r v a d o en l a c i u d a d 

de S a n t i a g o ( c i n c o p e r s o n a s p o r h o g a r ) , e s r e l a t i v a m e n t e g r a n d e 

s i s e compara con e l de l o s p a í s e s d e s s i r r o l l a d o s , que t i e n e n 

un p r o m e d i o de a l r e d e d o r de t r e s p e r s o n a s p o r h o g a r . En un 

i n t e n t o p o r d e t e r m i n a r s i l a p r e s e n c i a de o t r o s p a r i e n t e s en e l 

h o g a r e s un f a c t o r que a f e c t a e l t amaño de l o s h o g a r e s , s e c o r r e -

l a c i o n ó e l tamaño p r o m e d i o de l a s comunas con e l p e r c e n t a j e de 

h o g a r e s e x t e n d i d o s en e l l a s , e n c o n t r á n d o s e que no h».bía n i n g u n a 

c o r r e l a c i ó n e n t r e ambas v a r i a b l e s ( v é a s e G r á f i c o 1 d e l A n e x o ) , 

Del mismo modo, p a r a d e t e r m i n a r s i además de l o s o t r o s p a r i e n t e s , 

l a p r e s e n c i a de o t r o s "no p a r i e n t e s " i n f l u í a en e l t a m a ñ o , s e 

c o r r e l a c i o n ó é s t e con e l p o r c e n t a j e de h o g a r e s e x t e n d i d o s con 

"no p a r i e n t e s " y s e o b s e r v ó que no h a b í a n i n g u n a c o r r e l a c i ó n 

e n t r e ámbas v a r i a b l e s ( v é a s e G r á f i c o 2 , A n e x o ) . 

E á t o s r e s u l t a d o s c o n f i r m a n l o p r o p u e s t o por Burt ih , de que 

e l prórf iedio r e l a t i v a m e n t e g r a n d e de l o s h o g a r e s s e debe más a l 

t amaño dé l a f a m i l i a n u c l e a r d e l j e f e , que a l a e x t e n s i ó n p o r 

medio de l a i n c l u s i ó n de o t r o s p a r i e n t e s u o t r o s "no p a r i e n t e s " 

en e l h o g a r E s t o r e v e l a l a i m p o r t a n c i a de l a s v a r i a b l e s 

d e m o g r á f i c a s , f e c u n d i d a d y m o r t a l i d a d , en l a d e t e r m i n a c i ó n d e l 

t amaño de l o s h o g á i ' e s . 

2/ T h . K , B u r c h , E s t r u c t u r a c o m p a r a t i v a de l a f a m i l i a ; un a c e r c a -
m i e n t o d e m o g r á f i c o , CELADE, S . 1 6 2 / 1 1 , s e p t i e m b r e , 1 9 7 ^ . 

/ 2 . T i p o de 
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2 . T ipo de j e f e y f a m i l i a e x t e n d i d a 

La p r e s e n c i a o a u s e n c i a , ..'del cónyuge d e n t r o d e l h o g a r , e s un f a c t o r 
f \ 

i m p o r t a n t e en l a d e t e r m i n a b i ó n d e l t i p o * dé f a m i l i a . Van d e r Tak 

y Q e n d e l l e s t u d i a r o n l a s f a m i l i a s de l o s j e f e s m a s c u l i n o s , 

con y s i n e s p o s a y de l o s j e f e s f o m e n i n o s , e n c o n t r a n d o que leí 

f a m i l i a e x t e n d i d a p r e v a l e c e e n t r e l o s j e f e s m a s c u l i n o s s i n e s p o s a 

y e n t r e l o s j e f i e s m u j e r e s , m i e n t r a s que e n t r e l o s j e f e s con e s p o s a 

e s más f r e c u e n t e l a f a m i l i a n u c l e a r . La i m p o r t a n c i a de e s t a 

v a r i a b l e e s t a l , que cuauado • s e e s t u d i a r o n l a s r e l a c i o n e s e n t r e 

o t r o s f a c t o r e s y e l t i p o de f a m i l i a , é s t o s s e a n u l a r o n a l i n t r o -

d u c i r e l t i p o de j e f e como v a r i a b l é de c o n t r o l . 

P a r a e s t u d i a r l a i n f l u e n c i a d e l t i p o de j e f e en l a e s t r u c t u r a 

f a m i l i a r , s e han d i v i d i d o l a s f a m i l i a s en c o m p l e t a s e i n c o m p l e t a s " , 

c o n s i d e r a n d o como l a s p r i m e r a s , a q u é l l a s que s e componen d e l 

j e f e y s u cónyuge y como l a s s e g u n d a s , a q u é l l a s donde no s e 

e n c u e n t r a é l cónyuge p r e s e n t e . En e l - Cuad ro 8 s e p r e s e n t a l a 

e s t r u c t u r a de l o s h o g a r e s s e g ú n s e a n c o m p l e t o s e i n c o j n p l e t o s . 

Aquí s e o b s e r v a que e n t r e l o s h o g a r e s i n c o m p l e t o s p r e d o m i n a 

i n v a r i a b l e m e n t e l a p r o p o r c i ó n de f a m i l i a s é x t e n d i d a s s o b r e l a s 

n u c l e a r e s , m i e n t r a s que e n t r e l o s h o g a r e s c o m p l e t o s e x i s t e u n a 

mayor p r o p o r c i ó n de f a m i l i a s n u c l e a r e s . E s t o c o n f i r m a l o e n c o n -

t r a d o p o r l o s d o s a u t o r e s c i t a d o s , que cuando f a l t a e l cónyuge 

d e n t r o d e l h o g a r e s más. p r b a b l e que,, s e i n c l u y a n o t r o s p a r i e n t e s , -

h a b i e n d o e n t r e e l l o s una mayor f r e c u e n c i a de f a m i l i a s e x t e n d i d a s . 

La ú n i c a e x c e p c i ó n a e s t a t e n d e n c i a l a c o n s t i t u y e n l a s comunas 

d e l t i p o I , donde s e o b s e r v a que no e x i s t e n d i f e r e n c i a s en l a 

p r o p o r c i ó n de f a m i l i a s n u c l e a r e s y e x t e n d i d a s d e n t r o de l o s h o g a r e s 

c o m p l e t o s . E s t o s u g i e r e .que en l a s comunas de mayor d e s a r r o l l o s o c i o -

e c o n ó m i c o l a a u s e n c i a - d e l cónyuge en e l h o g a r no i n f l u y e en l a 

e x i s t e n c i a de f a m i l i a s e x t e n d i d a s . 

2 / J . Van d e r Tak y M. G e n d e l l , "The S i z e a n d S i z e a n d S t r u c t u r e 
o f R e s i d e n t i a l F a m i l i e s , G u a t e m a l a C i t y , 1 9 6 ^ " , P o p u l a t i o n 
S t u d i e s . 2 7 . j u l i o , 1973 , p p . 5 0 5 - 3 2 2 . 

/Cuadro 8 



- -322 -

Cuadro 8 

GRAN "'SAN TI AGO: PORCENTAJE DE HOGARES PARTICULARES SEGUN TIPO 
DE JEFE Y COMPOSICION. 1970 

Comunas 

C o m p l e t o s 
P o r Po r 

c i e n t o c i e n t o 

T i p o s ^^ 
^ g a r e s r e s e x -

. n u c l e - t e n d i d o s 
a r e s 

I n c o m p l e t o s Por 
c i e n t o 
de hoga--

Por Por 
c i e n t o c i e n t o 
de h o - de h o g a - r e s com-
g a r e s r e s e x - p l e t o s 
nuclea-í- t e n d i d o s . 

r e s 

Por 
c i e n t o 
de h o g a -
r e s incom-

p l e t o s 

P r o v i d e n c i a I 7 2 . 8 27 ,2- 50.0 5P,0 75.3- , 24,7 
L a s Condes 77.5 22 . 5 ^9.0 51.0 . .84.2 . 15 .8 

S a n t i a g o ' i r - • 68.0 32 .0 • 67.6- 71.5 2 8 . 5 

Ñuñoa 69.7 30 . 3 39.9 60.1 80 v9 1 9 . 1 
La R e i n a 73.2 26 .8 kS.k ' 53.6 84 .3 15.7 

Q. Normal I I I , 69 .3 30 .7 33.9 . 66.1 75.6 24.4 
Renca , •. ^ , 69.7 30 . 3 , . 36 .4 63.6 82.2 1 7 . 8 

San Miguel . . . 68,6 31 35 .3 64.7 79.5 2 0 . 5 

Maipú IV 7k,9 • 25 .1 ^1.3 58.7 86 .? 
La F l o r i d á t 72.8 27 .2 39.5- 60.5 82 .3 . 17 .7 
San B e r n a r d o 71.7 28 .3 46 .5 . 53.5 80.1, 1 9 . 9 
C o n c h a l í 73.0 27 .0 38.4 . 61.6 . 80.9 1 9 . 1 
La C i s t e r n a 69.8 30 .2 48 ,4 . 51.6 8 3 . 1 , , 1 6 . 9 
La G r a n j a 71.8 28 .2 , 36.6 , 63 .4 8 1 . 3 1 8 . 7 
B a r r a n c a s 72*0. 28 .0 40.2 , 59.8 . 8 2 . 3 . 1 7 . 7 
Q u i l i c u r a 68.6 31 A 35.0: 65.0 9 1 . 0 9.0 

a / S o b r e e l - t o t a l ' de 
l o s u n i p e r s o n a l e s , 

h o g a r e s n u c l e a r e s y e x t e n d i d o s , e x c l u y e n d o 

/ L a p r o p o r c i ó n 
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La p r o p o r c i ó n de h o g a r e s i n c o m p l e t o s e s a l r e d e d o r de un 

20 po r c i e n t o d e l t o t a l de h o g a r e s n u c l e a r e s y e x t e n d i d o s , c o r r e s -

p o n d i e n d o l o s p o r c e n t a j e s mks a l t o s a comunas de mayor n i v e l de 

d e s a r r o l l o . E s t o puede e s t a r - r e l a c i o n a d o a l a s mayores e d a d e s 

de l o s j e f e s en e s t a s comunas , d e b i e n d o d i s p o n e r s e de d a t o s s o b r e 

d i v o r c i o s , s e p a r a c i ó n e s ' y v i u d e z ' d e l o s j e f e s de h o g a r e s - - p a r a 

l l e g a r a . i n t e r p r e t a c i o n e s . d e f i n i t i v a s . 

Éo • C a i r ' á c t é r í s t i c a é s o c i o e c o n ó m i c a s y e s t r u c t u r a de l a s f a m i l i a s 

La i n f l u e n c i a , de l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e m o g r á f i c a s y s o c i o e c o n ó m i c a s 

en l a e s t r u c t u r a f a m i l i a r han s i d o poco i n v e s t i g a d a s h a s t a a h o r a , 

aun cuando puedan e s t a b l e c e r s e a l g u n a s h i p ó t e s i s a l r e s p e c t o . 

Es p o s i b l e s u p o n e r , por e j e m p l o , que l a s f a m i l i a s de b a j o s i n g r e s o s , 

d e s e e n economissar en v i v i e n d a u n i é n d o s e con otros p a r i e n t e s y 

f o rmar h o g a r e s . d e t i p o e x t e n d i d o » Del mismo modo, l a d i s p o n i b i l i d a d 

de v i v i e n d a s y d e t e r m i n a d a s p o l í t i c a s h a b i t a c i o n a l e s pueden l i m i t a r 

e l p r o c e s o de n u c l e a r i z a c i ó n de l o s h o g a r e s o b l i g á n d o l o s a f o r m a r 

h o g a r e s e x t e n d i d o s , aun cuando p o s e a n e l i n g r e s o s u f i c i e n t e p a r a 

c o n s t i t u i r s e en u n i d a d e s s e p a r a d a s ^ 

Con e l p r o p ó s i t o de e x p l o r a r a l g u n a s de e s t a s r e l a c i o n e s , 

en e l Cuadro 9 s e han c a l c u l a d o l o s c o e f i c i e n t e s de c o r r e l a c i ó n 

de r a n g o s e n t r e f a c t o r e s d e m o g r á f i c o s y s o c i o e c o n ó m i c o s y l a 

e s t r u c t u r a ' ' d é l a s f a m i l i a s en l a s comunas de S a n t i a g o . P a r a 

e s t o , s e han e l e g i d o dos i n d i c a d o r e s de e x t e n s i ó n f a m i l i a r , e l 

p o r c e n t a j e de h o g a r e s e x t e n d i d o s y e l p o r c e n t a j e de h o g a r e s de 

t r e s " g e n e r a c i o h e s y más, h a b i e n d o e n t r e ambos una c o r r e l a c i ó n 

e s t r e c h a que a s c i e n d e a 0 . 6 ^ , (Véase Cuadro 9 en p á g i n a s i g u i e n t e . ) 

2 / P a r a a l g u n o s e s t u d i o s a l r e s p e c t o , v é a s e , N a c i o n e s U n i d a s , 
"The D e t e r m i n a n t s and C o n s e q u e n c e s o f P o p u l a t i o n T r e n d s " , 
P o p u l a t i o n S t u d i e s , num. 50 , Nueva York, 1973, C a p í t u l o 10, 
" F a m i l i e s and H o u s e h o l d s " , p p . 3 5 7 - 3 6 1 . 

/Cuadro 10 
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Cuadro 9 

GRAN SANTIAGO: COEFICIENTES DE CORRELACION DE RANGOS ENTRE 
ALGtJNÓS FACTORES SOCIOECONOMICOS Y LA ESTRUCTüRA 

• DE- LAS FAMILIAS.' .1970. . 

E s t r u c t u r a de l a s f a m i l i a s 

F a c t o r e s s o c i o -
e c o n é m i C ó s 

P o r c e n t a j e de h o g a r e s 
e x t e n d i d o f e 

P o r c e n t a j e de h o g a r e s 
de ij: g e n e r a c i o n e s y 

" • • " más • 

Edad p r o m e d i o d e l j e f e ' 0 . 1 5 

P o r c i e n t o ' de h o g a r e s 
con j e f e m u j e r O.,46 

P o r c i e n t o de h o g a r e s s i n 
p e r s o n a s de 0 - 9 a ñ o s 0 . 0 9 

Po r c i e n t o de h o g a r e s con 
j e f e m i g r a n t e ' - 0 . 5 0 

T a s a de m o r t a l i d a d i n f á n t i l 0 . 2 3 

P o r c i e n t o de h o g a r e s coñ j e f e s 
con menos de 3 a ñ o s de 
i n s t r u c c i ó n 0 . 2 2 

Po r c i e n t o de h o g a r e s con j e f e s 
no m a n u a l e s - 0 . 3 2 

P o r c i e n t o de m u j e r e s a c t i v a s - 0 , l 6 

P o r c i e n t o de h o g a r e s con 
h a c i n a m i e n t o 0 , 0 ? 

Po r c i e n t o de h o g a r e s con 3 
g e n e r a c i o n e s y más , 0 . 6 4 

' - 0 . 2 6 

0.10 

- 0.16 

- 0.24 
0 . 3 7 

0 . 5 3 

- - 0 . 3 7 

^ 0 . 4 0 

0 . 4 0 

N = 16. 

/ A q u í podemos 
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Aquí .podemos , a i p r e c i a r que l o s f a c t o r e s , que más s e c o r r e l a c i o n a n 

con l a p r o p e r c i 6 n de h o g a r e s e x t e n d i d o s s o n e l s t a t u s m i g r a t o r i p . 

d e l j e f e , e l s e x o y e l s t a t u s ocupacionaJLw En e l s t a t u s m i g r a t o r i o 

s e o b s e r v a que m i e n t r a s mayor e s l a p r o p o r c i ó n . d e h o g a r e s con 

j e f e m i g r a n t e , menor e s e l p o r c e n t a j e de- h o g a r e s . e x t e n d i d o s . E s t o 

s e puede d e h e r a l h e c h o de que l a m i g r a c i ó n i n t e r n a c o n t r i b u y e 

a l a d e s c o m p o s i c i ó n de l o s h o g a r e s e x t e n d i d o s en l o s l u g a r e s de 

o r i g e n , s i e n d o s o l a m e n t e l o s miembros de l a f a m i l i a n u c l e a r l o s que . 

mig ran h a c i a l a s c i u d a d e s . Los h o g a r e s con j e f ^ s , d e l s e x o f e m e -

n i n o s e c o r r e l a c i o n a n p o s i t i v a m e n t e con l a f a m i l i a e x t e n d i d a , 

m i e n t r a s que e l s t a t u s o c u p a c i o n a l d e l j e f e t i e n e una c o r r e l a c i ó n 

n e g a t i v a y e s más f r e c u e n t e l a f a m i l i a e x t e n d i d a en a q u e l l a s 

comunas donde e x i s t e una menor p r o p o r c i ó n de j e f e s en o c u p a c i o n e s 

no m a n u a l e s . La e x i s t e n c i a de j e f e s m u j e r e s s e r e l a c i o n a a u n a 

mayor f r e c u e n c i a de h o g a r e s i n c o m p l e t o s y s e g ü n hemos v i s t o , h a y 

un p o r c e n t a j e más a l t o de f a m i l i a s e x t e n d i d a s e n t r e l o s h o g a r e s 

i n c o m p l e t o s que e n t r e l o s c o m p l e t o s . 

La p r o p o r c i ó n de h o g a r e s de t r e s g e n e r a c i o n e s y más m u e s t r a 

c o r r e l a c i o n e s más a l t a s con l o s i n d i c a d o r e s s o p i o e c o n ó m i c o s que 

en e l c a s o a n t e r i o r . L a s m a y o r e s c o r r e l a c i o n e s l a s p r e s e n t a n 

l a i n s t r u c c i ó n d e l j e f e , l a s c o n d i c i o n e s de h a c i n a m i e n t o y l a 

p a r t i c i p a c i ó n f e m e n i n a en l a s a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s . Según e s t o , 

m i e n t r a s menor e s l a i n s t r u c c i ó n d e l j e f e y mayor l a p r o p o r c i ó n 

de h o g a r e s en c o n d i c i o n e s de h a c i n a m i e n t o , mayor e s e l p o r c e n t a j e 

de h o g a r e s de t r e s g e n e r a c i o n e s y más . La p a r t i c i p a c i ó n f e m e n i n a 

en l a s a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s m u e s t r a una c o r r e l a c i ó n n e g a t i v a 

con l o s h o g a r e s de t r e s g e n e r a c i o n e s y más, l o que c o n t r a d i c e 

l a c r e e n c i a . c o m ú n de que l a s f a m i l i a s con m u j e r e s a c t i v a s i n c l u y e n 

con mayor f r e c u e n c i a a b u e l o s , y miembros de o t r a s g e n e r a c i o n e s q u e 

a y u d e n a l f u n c i o n a m i e n t o d e l h o g a r , ' ' 

/ L a s c o r r e l a c i o n e s 
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" L a s c o r r e l a c i o n e s e c o l ó g i c a s que s e han o b t e n i d o , p u e d e n , 

s i n e m b a r g o , i n d u c i r a l e r r o r de a t r i b u i r a u n i d a d e s f a m i l i a r e s 

i n d i v i d u a l e s , l a s c a r a c t e r í s t i c a s o b s e r v a d a s en c o n g l o m e r a d o s 

g e o g r á f i c o s d e t e r m i n a d o s y l a s r e l a c i o n e s que e x i s t e n e n t r e e s t o s 

c b h g l o m e r a d o s - . Con e l p r o p ó s i t o de d e t e r m i n a r s i l a s r e l a c i o n e s 

o b s é r v a d a s á n i v e l e c o l ó g i c o e x i s t e n t a m b i é n en e l s e n o de l a s 

f a m i l i a s , s e c o n f e c c i o n a r o n ' t a b u l a c i o n e s c r u z a d á s . e n t r e a l g u n a s 

c a r a c t e r í s t i c a s i n d i v i d u a l e s de l o s h o g a r e s y l á e s t r : u c t u r a 

f a m i l i a r p a r a t o d a s l a s comunas q u é comprenden e l Gran S a n t i a g o 

en s u c o n j u n t o , ' La s c s i r a c t e r í s t i c a s a n a l i z a d a s s o n l a s s i g u i e n t e s : • 

1 . Edad d e l j e f e • . . - . 

La e s t r u c t u r a de l a s f a m i l i a s no e s e s t á t i c a a l o l a r g o d e l 

t i e m p o s i n o que camb ia a t r a v é s de l a s d i s t i n t a s e t a p a s de s u 

c i c l o v i t a l o e d a d de s u s m i e m b r o s . La f a m i l i a e x t e n d i d a e s 

a s í s ó l o una f a s e p o r l a c u a l p a s a un g r a n número de f a m i l i a s 

En v a r i o s e s t u d i o s l a t i n o a m e r i c a n o s , s e h a d e m o s t r a d o que l a 

f a m i l i a e x ¡ t e n d i d a e s más f r e c u e n t e en l a s e d a d e s j ó v e n e s y a v a n z a d a s 

de l o s j e f e . s , y menos f r e c u e n t e en l a s e d a d e s a d u l t a s , m o s t r a n d o 

a s i una r e l a c i ó n c u r v i l í n e a a medida que s e a v a n z a en l a e d a d 

En e l Cuadro 10 s e p r e s e n t a l a r e l a c i ó n e n t r e e d a d d e l j e f e y 

e s t r u c t u r a de l a f a m i l i a , c o n t r o l a n d o p o r t i p o de j e f é , s e g ú n 

e s t j p r e s e n t e o no e l c ó n y u g e d e l j e f e en l a f a m i l i a . ( V é a s e 

Cuadro 10 en p á g i n a s i g u i e n t e . ) 

2 J - V é a s e , L * - B e r k m é r , "The Steci F a m i l y a n d t h e D e v e l o p m e n t C y c l e , 
o f t h e P e a s a n t H o u s e h o l d : An E i g h t e e n t h - C e n t u r y A u s t r i a n 
E x a m p l e " , A m e r i c a n H i s t o r i c a l Rev iew 77» a b r i l , 1972, p p . 3 9 8 - ^ 1 8 . 

^ V é a s e , E . P a n t e l i d e s , " E l h o g a r como u n i d a d de a n á l i s i s de l o s 
d a t o s c e n s a l e s : i m p o r t a n c i a y p o s i b i l i d a d e s " . N o t a s de P o b l a c i ó n 2 , 
a b r i l , 197^ , p p . 1 7 - ^ 5 ; y L . F . L i r a , A s p e c t o s d e m o g r á f i c o s d e " ^ 
l a f a m i l i a en u n a p r o v i n c i a de C h i l e ^ s e g ú n e l c e n s o de 1970 . 
CELADE, S . 1 6 3 A 5 , s e p t i e m b r e , 1 9 7 ^ . 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

GRAN SANTIAGO: PORCENTAJE DE HOGARES PARTICULARES SEGUN EDAD 
DEX. JEFE, COMPOSICION Y TIPO DE JEFE, 1970 

P o r c e n t a j e de h o g a r e s 

Tipo de j e f e y Menos de 3 0 - ^ 9 50 a ñ o s 
c o m p o s i c i ó n 30 a ñ o s a ñ o s y más 

N u c l e a r 6 9 . 6 6 9 . 8 5 2 . 2 

E x t e n d i d o 3 0 . 2 ^ 7 . 8 

T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

( k 0 8 9 ) (12 293) ( 7 926) 

Completo 

N u c l e a r 7 6 . 3 7 ^ . 0 • 6 1 . 3 
E x t e n d i d o 2 3 . 7 2 6 . 0 3 8 . 7 

T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

( 3 516) (10 233 ) ( 5 529) 

I n c o m p l e t o 

N u c l e a r 2 8 . 6 ^ 9 . 3 3 1 . 1 
E x t e n d i d o 7 1 . ^ 5 0 . 7 . 6 8 . 9 

T o t a l . 1 0 0 . 0 .100.0 1 0 0 . 0 

( 5 7 3 ) ( 2 0 6 0 ) ( 2 397) 

/Aquí se 
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Aquí s e o b s e r v a que l a p r o p o r c i ó n de h o g a r e s e x t e n d i d o s a u m e n t a 

con l a e d a d d e l j e f e , s i e n d o mayor en l a s e d a d e s más a v a n z a d a s de 

50 a ñ o s y más y muy p a r e c i d a en e l r e s t o de l a s e d a d e s . Cuando 

s e c o n t r o l a p o r t i p o de j e f e , s e o b s e r v a que e n t r e l o s h o g a r e s 

c o m p l e t o s s e m a n t i e n e l a r e l a c i ó n o r i g i n a l , con u n a p e q u e ñ a d i f e -» 

r e n c i a e n l a s e d a d e s m e n o r e s de a ñ o s y de JO a años» 

En l o s h o g a r e s i n c o m p l e t o s , s i n e m b a r g o , e x i s t e l a r e l a c i ó n c u r v i -

• l í n e a a . q u e a l u d í a m o s a n t e r i o r m e n t e con u n a mayor p i ^ p p r c i ó n de 

h o g a r e s e x t e n d i d o s en l a s e d a d e s ' j ó v e n e s Ciíiénoreé de 30 a ñ o s ) y 

en l a s e d a d e s a v a n z a d a s (de 50 a ñ o s y m á s ) , que t i e n d e a d e c r e c e r 

en l a s e d a d e s i n t e r m e d i a s e n t r e 30 y a ñ o s . E s t o s u g i e r e que 

c u a n d o l o s j e f e s s o n j ó v e n e s o de ' e d a d e s a v a n z a d a s y f a l t a e l 

cónyuge d e n t r o d e l h o g a r , é s t o s p r e f i e r e n v i v i r c o n o t r o s p a r i e n t e s 

f o r m a n d o h o g a r e s e x t e n d i d o s , m i e n t r a s que a e d a d e s i n t e r m e d i a s 

e s t a p r e f e r e n c i a e s menor , h a b i e n d o c a s i e l mismo p o r c e n t a j e de 

h o g a r e s n u c l e a r e s y e x t e n d i d o s . 

2 . , ; Nfimero de n i ñ o s m e n o r e s de 10 a ñ o s en e l h o g a r 

A l g u n o s a u t o r e s h a n e n c o n t r a d o que l a f a m i l i a e x t e n d i d a e s 

i n v e r s a m e n t e p r o p o r c i o n a l a l número de n i ñ o s en e l h o g a r . B u r c h , 

p o r e j e m p l o , o b s e r v ó que en Panamá l a p r o p o r c i ó n de f a m i l i a s con 

uno o más p a r i e n t e s d e c r e c e a medida que a u m e n t a e l número de h i j o s 

d e l j e f e ^ E s t o l o l l e v ó a s u g e r i r de que e s p o s i b l e que l o s 

o t r o s p a r i e n t e s t i e n d a n a p r e f e r i r v i v i r en e l h o g a r en vez d e , 

que además d e . l o s miembros de l a f a m i l i a n u c l e a r d e l j e f e . 

V a n - d e r Tak y G e n d e l l e n c o n t r a r o n en G u a t e m a l a , s i n e m b a r g o , . 

que c u a n d o s e c o n t r o l a p o r t i p o de j e f e , l a r e l a c i ó n e n t r e número 

de h i j o s y e x t e n s i ó n de l a f a m i l i a d e s a p a r e c e De e s t e modo. 

J / T . K . B u r c h , o p . c i t . , p . 2 5 . 

J . Van d e r Tak y M. G e n d e l l , o p . c i t , 

/ l a r e l a c i ó n 
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l a r e l a c i ó n i n v e r s a e n t r e ambas v a r i a b l e s s e debe a que l o s j e f e s 

s i n e s p o s a t i e n e n en su h o g a r un menor número de h i j o s que l o s 

j e f e s , con e s p o s a , s i e n d o a s u v e z l o s que p o s e e n en mayor p r o p o r c i ó n 

h o g a r e s e x t e n d i d o s . 

En e l c u a d r o . s i g u i e n t e s e p r e s e n t a l a r e l a c i ó n e n t r e e l número 

de n i ñ o s m e n o r e s de 10 a ñ o s y l a e s t r u c t u r a de l a f a m i l i a . A l l í 

vemos que en S a n t i a g o no e x i s t e una r e l a c i ó n d e f i n i d a e n t r e 

ambas v a r i a b l e s y s e p r o d u c e u n a d i s m i n u c i ó n de f a m i l i a s e x t e n d i d a s 

en l a s con 3 y 4 p e r s o n a s m e n o r e s de 10 a ñ o s , p a r a l u e g o a u m e n t a r 

e n t r e l a s con 5 p e r s o n a s y más . Cuando s e c o n t r o l a p o r t i p o de 

j e f e vemos que s e m a n t i e n e l a r e l a c i ó n o r i g i n a l y e s mayor l a 

f a m i l i a e x t e n d i d a en l o s h o g a r e s con muchos n i ñ o s y menor e n t r e 

i o s con 3 y ^ p e r s o n a s m e n o r e s de 10 a ñ o s . ( V é a s e e l Cuadro 11 

en p á g i n a s i g u i e n t e . ) 

3 . S t a t u s m i g r a t o r i o d e l j e f e 

La p r o p o r c i ó n de h o g a r e s e x t e n d i d o s e s menor e n t r e l o s j e f e s 

m i g r a n t e s que e n t r e l o s no m i g r a n t e s , s e g ú n s e p u e d e a p r e c i a r en 

é l Cuadro 1 2 . E s t o c o n f i r m a l o e n c o n t r a d o en e l a n á l i s i s e c o l ó -

g i c o de que en l a s comunas con mayor p o r c e n t a j e de j e f e s m i g r a n t e s , 

menor e s l a p r o p o r c i ó n de h o g a r e s e x t e n d i d o s . 

Cuando s e c o n t r o l a p o r t i p o de j e f e s e ve que l a r e l a c i ó n 

o r i g i n a l s e m a n t i e n e , t a n t o en l o s h o g a r e s c o m p l e t o s como i n c o m p l e t o s , 

con una menor p r o p o r c i ó n de h o g a r e s e x t e n d i d o s c u a n d o e l j e f e e s 

m i g r a n t e . E s t o d e m u e s t r a l a i m p o r t a n c i a d é l s t a t u s m i g r a t o r i o d e l 

j e f e en l a d e t e r m i n a c i ó n de l a e s t r u c t i i r a f a m i l i a r . 

- /Cuadro 5 
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Cuadro 11 

GRAN SANTIAGO: PORCENTAJE DE HOGARES SEGUN NUMERO DE PERSONAS MENORES 
' DE" 10 AÍÍOS EN EL HOGAR, COMPOSICION Y TIPO DE JEFE. 1970 

P o r c e n t a j e de h o g a r e á 

T ipo de j e f e y Ninguna E n t r e 1 y E n t r e 3 y 5 y más 
c o m p o s i c i ó n p e r s o n a . . 2 p e r s o n a s k p e r s o n a s p e r s o n a s 

N u c l e a r ' ' 6 3 , 2 6 3 . 5 6 7 . 9 ^ ' 62.3 
E x t e n d i d o 36.8 3 6 . 5 3 2 . 1 3 7 . 7 

T o t a l 100.0 
1 

100.0 100.0 100.0 
( 9 610.) (10. 095) ( 3 967) ( 632) 

Completo 

N u c l e a r 7 ^ . 2 6 8 . 3 , 71.1, 66.3 
E x t e n d i d o 25-8 3 1 . 7 . . .28.9 . 3 3 . 7 

T o t a l 100.0 1 0 0 . 0 100.0. • '100.0 
( 6 60i+) ( 8 5^3 ) • ( 3 561) .( 570) 

I n c o m p l e t o ' 

N u c l e a r 3 8 . 9 3 7 . 0 ífO.5 25.8 
E x t e n d i d o 6 1 . 1 63.0 5 9 . 5 7 ^ . 2 

T o t a l 100.0 100,0 100 .0 .100,0 

• • " , • ' 

( 3 006 ) ( 1 552) ( W o ) .( , 62) 

- /Cuadro 5 
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Cuadro 12 

GRAN SANTIAGO: PORCENTAJE DE HOGARES PARTICULARES SEGUN .STATUS 
MIGRATORÍÓ DEL J E r á , COMPOSICION Y TIPO DE J E F E . 1970 

Tipo de j e f e y 
c o m p o s i c i ó n 

P o r c e n t a j e de h o g a r e s T ipo de j e f e y 
c o m p o s i c i ó n J e f e m i g r a n t e J e f e no m i g r a n t e 

N u c í e a r 6 6 . 3 6 3 . 7 

E x t e n d i d o 33o7 3 6 . 3 

T o t a l 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 

( 1 7 3 0 ) (21 9 9 ^ ) 

Comple to 

N u c l e a r 72. íf 70.if 

E x t e n d i d o 2 7 . 6 2 9 . 6 

T o t a l 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 

( 1 3 ^ 2 ) ( 1 7 if62) 

I n c o m p l e t o • 

N u c l e a r . 3 7 . 8 . . . 

E x t e n d i d o ' 6 2 . 2 

T o t a l 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 

( 3 8 8 ) ( if 532 ) 

/ R e s u l t a d o s s i m i l a r e s 
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R e s u l t a d o s s i m i l a r e s h a n e n c o n t i r a d o Bock , l u t a k a y B e r a r d o 

o b s e r v a n d o que l a m i g r a c i ó n e s e l f a c t o r más i m p o r t a n t e en l a 

n u c l e a r i z a c i ó n dé l a f a m i l i a ep. d ^ e de l a s t r e s c i u d a d e s e s t u d i a d a s 

( B u e n o s A i r e s y R i o de J a n e i r o ) y e l t e r c e r f a c t o r en o r d e n de 

i m p o r t a n c i a e n l a o t r a c i u d a d ( S a n t i a g o ) , E s t a s i t u a c i ó n , s i n 

e m b a r g o , p u e d e t e n e r , c a r á c t e r t e m p o r a l i ' s i e n d o n u c l e a r l á f a m i l i a 

de l o s ' ^ m i g r a n t é á 'fen l a é j J r i m e r a s e t a p a s de l a m i g r a c i ó n , p a r a 

l u é g ó h a é é r s é e x t e n d i d a una v e z e s t a b l e c i d a en l a s c i u d a d e s , a l 

a c o g e r a o t r o s p a r i e n t e s de l a r e g i ó n de o r i g e n que toman l a 

d e c i s i ó n de e m i g r a r . 

P a r e c e c o n v e n i e n t e e n e l f u t u r o d i s p o n e r de t a b u l a c i o n e s con 

e l s t a t u s m i g r a t o r i o de l o s p a r i e n t e s d e l j e f e , con e l f i n de 

d e t e r m i n e i r en qué med ida l o s h o g a r e s de j e f e s m i g r a n t e s s e h a c e n 

e x t e n d i d o s a l r e c i b i r a o t r o s m i g r a n t e s p a r i e n t e s d e l j e f e d e n t r o 

d e l h o g a r . 

E s t r a t i f i c a c i ó n s o c i a l 

E n t r e l o s e s t r a t o s s o c i a l e s más b a j o s , l a f a m i l i a n u c l e a r 

p u e d e c o n v e r t i r s e con mayor f r e c u e n c i a en una f a m i l i a e x t e n d i d a 

p o r l a s n e c e s i d a d e s de v i v i e n d a s y p o r l a s m a l a s c o n d i c i o n e s . d e 

e m p l e o , que o b l i g a a muchos p a r i e n t e s a a n e x a r s e a o t r a s u n i d a d e s 

f a m i l i a r e s y m a n t e n e r s e en s u s i t u a c i ó n de d e s e m p l e a d o s y subem-

p l e a d o s . E s t o p u e d e h a c e r p e n s a r en l a e x i s t e n c i a de l a f a m i l i a 

e x t e n d i d a y l a s r e l a c i o n e s de t i p o f a m i l i a r como u n a f o r m a de 

a d a p t a c i ó n y de s u p e r v i v e n c i a que t i e n e n l a s f a m i l i a s de e s t r a t o s 

b a j o s d a d a s l a s . m a l a s c o n d i c i o n e s de v i d a que l e s impone e l 

a m b i e n t e u r b a n o 

2 / E . Bock , S , l u t a k a y F , B e r a r d o , "La f a m i l i a n u c l e a r y e x t e n d i d a 
en á r e a s u r b a n a s de l a A r g e n t i n a , e l B r a s i l y C h i l e " , en N o t a s 
de P o b l a c i ó n , Año I I , v o l . 5 , a g o s t o , 1 9 7 ^ , p p . 6 3 - 8 0 . 

^ V é a s e , J . Duque y E . P a s t r a n a , Las e s t r a t e g i a s de s u p e r v i v e n c i a 
e c o n ó m i c a de l a s u n i d a d e s f a m i l i a r e s d e l s e c t o r p o p u l a r u r b a n o ; 
una i n v e s t i g a c i ó n e x p l o r a t o r i a . P r o g r a m a ELAS-CELADE, PROELCE 
( i n é d i t o ) , 1973 , p . I b 3 . 

/ A l c o n s i d e r a r 
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Al c o n s i d e r a r l a e d u c a c i ó n como i n d i c a d o r de s t a t u s s o c i a l , 

s e o b s e r v a que l o s e s t r a t o s s o c i a l e s b a j o s t i e n e n una mayor 

p r o p o r c i ó n de f a m i l i a s e x t e n d i d a s que l o s e s t r a t o s a l t o s . Cuando 

s e c o n t r o l a p o r t i p o de j e f e , l a r e l a c i ó n s e m a n t i e n e e n t r e l a s 

f a m i l i a s c o m p l e t a s y d e c r e c e l a p r o p o r c i ó n de h o g a r e s e x t e n d i d o s 

a medida que s e a s c i e n d e e n e l . n i v e l e d u c a c i o n a l . E n t r e l a s 

f a m i l i a s i n c o m p l e t a s , en c a m b i o , l a r e l a c i ó n s e h a c e i n v e r s a , 

con una mayor p r o p o r c i ó n de f a m i l i a s e x t e n d i d a s en l o s e s t r a t o s • 

a l t o s , l o que s u g i e r e que cuando f a l t a e l cónyuge d e l j e f e e s . , 

más p o s i b l e e c o n ó m i c a m e n t e m a n t e n e r a o t r o s p a r i e n t e s en l o s 

e s t r a t o s a l t o s que en l o s b a j o s . 

Cuadro 13 

GRAN SANTIAGO: PORCENTAJE DE HOGARES PARTICULARES SEGUN 
EDUCACION DEL JEFE, COMPOSICION Y TIPO DE JEFE. 

1970 

T i p o de j e f e y 
c o m p o s i c i ó n 

P o r c e n t a j e de h o g a r e s 
T i p o de j e f e y 

c o m p o s i c i ó n 
0 - 3 a ñ o s 

e s t u d i o s 
k - 9 a ñ o s 

e s t u d i o s 
"10 y más a ñ o s 

e s t u d i o s 

N u c l e a r 59.6 6U.5 66.3 
E x t e n d i d o îO.if - 35.5 33.7 

T o t a l 100,0 IOO0O 100.0 
( 3 W (10 384) ( 5 856) 

Comple to 

N u c l e a r 67.5 70.8 72,7 
E x t e n d i d o 32.5 29.2 27.3 

T o t a l 100.0 100.0 100,0 
( 2 522) ( 8 287) ( if ,793) 

I n c o m p l e t o 

N u c l e a r 38.3 39o7 37.5 
E x t e n d i d o 61.7 60.3 62,5 

T o t a l 100.0 .100,0 100,0 
( 932) ( 2 097) ( i 063) 
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En e l C ü á d r b s e h a tomado l a ' o c u p a c i ó n -del j e f e como 

i n d i c a d o r d0 s t a t u s s o c i o e c o n o m i c o . A l l í s e ve qué no e x i s t e 

n i n g u n a d i f e r e n c i a s i g n i f i c a t i v a fentre l a p r o p o r c i ó n de f a m i l i a s 

e x t e n d i d a s de l o s j e f e s raanualeé p t a o m a n u a l e s . . Lo mismo s e 

o b s e r v a e n t r e l a s f a m i l i a s c o m p l e t a s donde no h a y n i n g u n a r e l a c i ó n 

e n t r e e s t r a t i f i c a c i ó n s o c i a l y e s t r u c t u r a f a m i l i a r . En l a s 

f a m i l i a s i n c o m p l e t a s , s i n e m b a r g o , - l a r e l a c i ó n s e h a c e ' s i g n i C i c a - . 

t i v a y a i i g u a l que e n e l c a s o de l a e d u c a c i ó n , l a p r o p o r c i ó n de 

f a m i l i a s e x t e n d i d a s e s mayor e n t r e l o s e s t r a t o s a l t o s (no m a n u a l e s ) 

que e n t r e l o s e s t r a t o s b a j o s ( m a n u a l e s ) . 

C u a d r o 

GRAN SANTIAGO: PORCENTAJE DE HOGARES PARTICULARES SEGUN OCUPACION 
DEL JEFE, COMPOSICION Y TIPO DE J E F E . 1970 

T i p o de j e f e y 
c o m p o s i c i ó n . 

P o r c e n t a j e 

J e f e s 
no m a n u a l e s 

de h o g a r e s 

J e f e s 
m a n u a l e s 

N u c l e a r ; 6 6 . 9 6 8 . 1 

E x t e n d i d o 3 3 . 1 • " 3 1 . 9 

T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

( 7 8 2 3 ) ( 1 0 8 3 9 ) 

C o m p l e t o 

N u c l e a r 7 2 . 1 7 1 . 8 

E x t e n d i d o 2 7 . 9 2 8 . 2 

T o t a l . 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

( 6 ( 9 5 8 9 ) 

I n c o m p l e t o ' 

Nuc l ee i r 3 ^ . 2 3 9 . 6 

E x t e n d i d o 6 5 . 8 6 0 . -

T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

( 1 0 7 9 ) ( 1 2 5 0 ) 

/ F . C o n c l u s i o n e s 
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F . C o n c l u s i o n é s 

E l o b j e t i v o de es . te t r a b a j o ha s i d o e s t u d i a r l a s d i f e r e n c i a s s o c i o -

e c o n ó m i c a s y e s t r u c t u r a de l a s f a m i l i a s en l a s comunas de S a n t i a g o , 

s egún l o s d a t o s a r r o j a d o s po r e l c e n s o de p o b l a c i ó n de 1970 . P a r a 

e s t o s e c o n f e c c i o n ó p r i m e r o una t i p o l o g í a s o c i o e c o n ó m i c a de l a s 

comunas en b a s e , a l a s c a r a c t e r í s t i c a s f a m i l i a r e s y l u e g o s e 

a n a l i z a r o n l a s d i f e r e n c i a s o b s e r v a d a s en l a e s t r u c t u r a de l a 

f a m i l i a en comunas con d i s t i n t o g r a d o de d e s a r r o l l o s o c i o e c o n ó m i c o . 

Los r e s u l t a d o s o b t e n i d o s en e s t e a n á l i s i s son l o s s i g u i e n t é s : 

1, L a . p r o p o r c i ó n de f a m i l i a s e x t e n d i d a s v a r i a r e l a t i v a m e n t e poco 

en l a s comunas de S a n t i a g o y s o l a m e n t e en dos de e l l a s , de mayor 

d e s a r r o l l o , hay. una menor p r o p o r c i ó n de f a m i l i a s e x t e n d i d a s que 

en e l r e s t o . E l número de g e n e r a c i o n e s p r e s e n t e s en l a f a m i l i a , 

po r s u p a r t e , p r e s e n t a una r e l a c i ó n n e g a t i v a con e l g r a d o de d e s a -

r r o l l o de l a s comunas y aumen ta l a p r o p o r c i ó n dé f a m i l i a s dé 

t r e s g e n e r a c i o n e s y más a medida que ,se d e s c i e n d e en e l d e s a r r o l l o . 

Los d a t o s o b t e n i d o s a n i v e l i n d i v i d u a l p a r e c e n c o n f i r m a r e l 

hecho de que en l o s e s t r a t o s s o c i o e c o n ó m i c o s más b a j o s , l a f a m i l i a 

e x t e n d i d a e s más f r e c u e n t e que en l o s e s t r a t o s a l t o s . A s í , s i 

s e c o n s i d e r a l a e d u c a c i ó n d e l j e f e como i n d i c a d o r de e s t r a t i f i -

c a c i ó n s o c i a l s e o b s e r v a que e n t r e l o s e s t r a t o s b a j o s e x i s t e una 

mayor p r o p o r c i ó n de f a m i l i a s e x t e n d i d a s , con e x c e p c i ó n de l o s 

h o g a r e s i n c o m p l e t o s donde l a r e l a c i ó n s e h a c e i n v e r s a , s i e n d o 

l o s e s t r a t o s a l t o s l o s que p r e s e n t a n una mayor f r e c u e n c i a de 

f a m i l i a s e x t e n d i d a s . 

2 . La p r e s e n c i a o a u s e n c i a d e l cónyuge d e n t r o d e l h o g a r e s un 

f a c t o r i m p o r t a n t e en l a d e t e r m i n a c i ó n de l a e s t r u c t u r a f a m i l i a r . 

I g u a l que fsn e l c a s o de G u a t e m a l a , s e o b s e r v ó que e n t r e l o s 

h o g a r e s i n c o m p l e t o s e x i s t e un p r e d o m i n i o de l a f a m i l i a e x t e n d i d a 

s o b r e l a n u c l e a r , , m i e n t r a s que e n t r e l o s h o g a r e s c o m p l e t o ó préácrhiría 

l a f a m i l i a n u c l e a r . 

/ 3 . E n t r e l o s 
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3 . E n t r e l o s f a c t o r e s que más s e c o r r e l a c i o n a n con l a f a m i l i a 

e x t e n d i d a e s t á n e l s t a t u s m i g r a t o r i o d e l j e f e , e l s e x o y e l s t a t u s 

o c u p a c i o n a l . T a n t o e l s t a t u s m i g r a t o r i o como l a o c u p a c i ó n p r e s e n t a n 

una r e l a c i ó n n e g a t i v a , con u n a menor p r o p o r c i ó n de h o g a r e s e x t e n -

d i d o s e n t r e l a s comunas con mayor p r o p o r c i ó n de j e f e s m i g r a n t e s 

y de j e f e s en o c u p a c i o n e s no m a n u a l e s . E l s e x o d e l j e f e d e m u e s t r a 

que l o s h o g a r e s e x t e n d i d o s s o n más f r e c u e n t e s en a q u e l l a s comunas 

con un mayor p o r c e n t a j e de j e f e s de s e x o f e m e n i n o , l o que e s t á 

r e l a c i o n a d o , s e g u r a m e n t e , a l a mayor e x i s t e n c i a de f a m i l i a s i n c o m -

p l e t a s en l o s h o g a r e s en que e l j e f e e s m u j e r . 
- y 

La r e l a c i ó n e n t r e s t a t u s m i g r a t o r i o y f a m i l i a e x t e n d i d a , q u e d a 

comprobada t a m b i é n a n i v e l i n d i v i d u a l , o b s e r v á n d o s e que e n t r e l o s 

j e f e s m i g r a n t e s e x i s t e una menor p r o p o r c i ó n de f a m i l i a s e x t e n d i d a s 

que e n t r e l o s no m i g r a n t e s y e s t a r e l a c i ó n s e m a n t i e n e a l c o n t r o l a r 

p o r t i p o de j e f e . 

La p r o p o r c i ó n de h o g a r e s de t r e s g e n e r a c i o n e s y más e s t á 

más r e l a c i o n a d a con l a i n s t r u c c i ó n d e l j e f e , l a s c o n d i c i o n e s de 

h a c i n a m i e n t o y l a p a r t i c i p a c i ó n f e m e n i n a en l a s a c t i v i d a d e s e c o n ó -

m i c a s , De a c u e r d o con e s t o , m i e n t r a s menor e s l a i n s t r u c c i ó n d e l 

j e f e y mayor e s e l p o r c e n t a j e de h o g a r e s en c o n d i c i o n e s de h a c i -

n a m i e n t o , mayor e s l a p r o p o r c i ó n de h o g a r e s de t r e s g e n e r a c i o n e s 

y más . La p a r t i c i p a c i ó n f e m e n i n a en l a s a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s 

t i e n e una r e l a c i ó n n e g a t i v a con l o s h o g a r e s de t r e s g e n e r a c i o n e s 

y más . 

5 . E l número de n i ñ o s m e n o r e s de 10 a ñ o s en l a f a m i l i a no p r e s e n t a 

n i n g u n a r e l a c i ó n d e f i n i d a con l a f a m i l i a e x t e n d i d a . E s t a s d i s m i n u y e n 

a medida que a u m e n t a n l o s n i ñ o s h a s t a a l c a n z a r e l t amaño de c u a t r o , 

p a r a l u e g o a u m e n t a r a p a r t i r de l o s c i n c o n i ñ o s y más . 

6 . La e d a d d e l j e f e ? f i n a l m e n t e , t i e n e una r e l a c i ó n p o s i t i v a con l a 

f a m i l i a e x t e n d i d a cuando s e t r a t a de f a m i l i a s c o m p l e t a s ; cuando é s t a s 

s o n i n c o m p l e t a s , s i n e m b a r g o , e x i s t e una r e l a c i ó n c u r v i l í n e a , h a b i e n d o 

u n a mayor f r e c u e n c i a de f a m i l i a s e x t e n d i d a s en l a s e d a d e s j ó v e n e s y 

a v a n z a d a s , 

/ANEXO 
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ANEXO • • 

T a b l a 1 . , 

GRAN SANTIAGO.: .PORCENTAJE DE. HOGARES SEGUN COMPOSICION 
, Y TIPO DE COMUNA, , 1970 

Compos ic ión T i p o s de comunas 

I I I I I IV 

U n i p e r s o n a l • 3 . 9 - • 7 - 9 • 4 . 3 3 . 5 
Una p e r s o n a con 
no p a r i e n t e 3A 2 , 5 0 . 9 0.8 
N u c l e a r 6 3 . 7 5 2 . 5 56.8 61.8. 
S i n no p a r i e n t e s ¿5 A 51 .1 5 7 . 6 

Con no p a r i e n t e s 38O3 1 1 , 1 5 . 7 4 . 2 

E x t e n d i d o • 2 5 . 7 30.8 
S i n no p a r i e n t e s 1 5 . 7 26,1 • 29 .7 26,8 
Con no p a r i e n t e s 12,0 8 . 3 5 , 6 4 , 0 

No d e c l a r a d o 3 . 3 ' 2 . 7 '2.7", 3 . 1 

T o t a l 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 

( 2 if12)( 9 166)( 5 136) (10 198) 

/ T a b l a 2 
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T a b l a 2 

GRAN SANTIAGO: PORCENTAJE DE HOGARES PARTICULARES SEGUN NUMERO 
DE GENERACIONES PRESENTES, POR COMUNAS, 1970 

Número de g e n e r a c i o n e s , 
Comunas T i p o s 1 g e n e r a - 2 g e n e r a - 3 y más g e n e - No d e f i -

c i ó t t c i o n e s r a c i o n e s - n i d o T o t a l 

P r o v i d e n c i a I 32.if 56.6 8.7 2.3 100.0 
L a s Condes 16.7 70.7 10,3 2.3 .. 100,0 
S a n t i a g o I I 33.2 53.2 11.¿f 2.3 .100.0 
Ñuñoa 17.5 67.9 13.3 1.3 . .100,0 
La R e i n a 16,1 72.1 10.3 1.5 100,0 
Q. Normal I I I . 22.1 62.0 1.5 100.0 
Renca 16,5 66,8 13.1 3.6 100,0 
San M i g u e l 16,8 66.8 15.0 TA 100.0 
Maipú IV 16, if 72.0 10.5 1,1 100,0 
La F l o r i d a •.•15.1 72.2 10.8 1.9 100,0 
San Berns i rdo . 69.8 14,2 1.6 100,0 
C o n c b a l x 17.7 • 67.5 13.5 1.3 100,0 
La C i s t e r n a 12.1 72.3 6.5 9,1 100.0 
La G r a n j a lif.5 71.7 llo5 2.3 100.0 
B a r r a n c a s 1if,2 72,0 11.9 1.9 100.0 
Q u i l i c u r a 13.9 69.8 15A 0.9 100,0 

/ G r á f i c o 1 
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G r á f i c o 1 

GRAN SANTIAGO: EELACION ENTRE EL TAMAÑO PROMEDIO DE LOS HOGARES 
Y EL PORCENTAJE DE HOGARES EXTENDIDOS, POR COMUNAS, 1970 

P o r c e n t a j e 
de h o g a r e s 
e x t e n d i - 36 
dos 

32 

30 

28 

•26 

2k 

o 
oO o 

o 
o 

4 , 5 • 5 , 0 , 5 i 5 

Tamaño p r o m e d i o 
de l o s h o g a r e s 

G r á f i c o 2 

GRAN SANTIAGO; RELACION ENTRE EL TAMAÑO PROMEDIO DE LOS HOGARES 
Y EL PORCENTAJE DE HOGARES EXTENDIDOS CON "NO PARIENTES", 

POR COMUNAS, 1970 
P o r c e n t a j e 
de h o g a r e s 
e x t e n d i d o s 
con 
p a r i e n - ' 
t e s " 

10,0 

7 , 5 

5 , 0 

2 , 5 

o 

o 

o O 

o ' 

^ , 0 5 , 0 5 , 5 

Tamaño p r o m e d i o 
de l o s h o g a r e s 

/LA POBREZA 
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LA POBIÍEZA EXTREMA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, CHILE 

Agustín Liona 

Present ación 

El artículo presenta algunos rasgos de la población extreniada-
mente pobre de la provincia de Santiago, con la intención de 
identificar las principales deficiencias de los pobres en 
relación al resto de la población. 

Los datos provienen fundamentalmente del de la Extrema 
Pobreza de otros estudios que se citarán oportunamente. Es 
conveniente.indicar los criterios mediante los cuales la principal 
fuente de información utilizada,dividió a la población entre 
pobres y no-pobres. El indicador básico para efectuar tal discri-
minación fueron las características de vivienda y equipamiento de 
la población. Los distintos tipos' censales de vivienda fueron 
ordenados de acuerdo al porcentaje de pe.rsonas con equipamiento 
que habitaba en cada uno de ellos. Posteriormente, se procedió 
a separar en cuatro grupos a la población de cada tipo de vivienda 
en caso de que la habitación dispusiera de un sistema con descarga -
de agua para la eliminación de excretas y según la existencia de 
hacinamiento, esto es, si el promedio de personas por pieza he.bi-
tación era igual o mayor que cuatro. 

Aplicados estos criterios, se consideró '•extremadamente 
pobres'' a todos aquellos que vivieran en las siguientes condiciones: 

i) en cualquier tipo de vivienda en que hubiera hacinamiento 
y el sisteme, de eliminación de excretas fuera sin descarga de agua.; 

ii) en cualquier tipo de vivienda en que hubiera hacinamiento 
y el sistema de eliminación de excretas fuera con descarga de agua; 

V Instituto de Economía, Universidad Católica de Chile y Oficina 
de Planificación Nacional, Mapa de la E x t P o b r e z a , Santiago, 
lEUC, Documento de Trabajo núm"."29„" 

/iii) los ranchos 
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i i i ) l o s r a n c h o s y r u c a s , v i v i e n d a s c a l l a m p a s , v a g o n e s y c a r p a s , 

aun cuando e l s i s t e m a de e l i m i n a c i ó n de e x c r e t a s f u e r a con d e s c a r g a 

de a g u a , y no e x i s t i e r a h a c i n a m i e n t o . e n l a v i v i e n d a ; 

i v ) l a s v i v i e n d a s en e s t r u c t u r a no r e s i d e n c i a l , m e j o r a s , 

v i v i e n d a s c a l l a m p a s , r a n c h o s y r u c a s , v a g o n e s y c a r p a s y o t r a s 

v i v i e n d a s p a r t i c u l a r e s , e n . q u e e l s i s t e m a d e . e l i m i n a c i ó n de e x c r e t a s 

f u e r a s i n d e s c a r g a de a g u a , aun c u a n d o no e x i s t i e r a h a c i n a m i e n t o » 

^ • A®. p o b r e s 

Al a p l i c a r , e l i n d i c a d o r de p o b r e z a d e f i n i d o en e l p á r r a f o a n t e r i o r , 

2 0 . 0 3 p o r c i e n t o de l a p o b l a c i ó n de l a p r o v i n c i a de S a n t i a g o r e s u l t ó 

s e r e x t r e m a d a m e n t e p o b r e . E s t o s i g n i f i c a que a l r e d e d o r de 6^7 000 

p e r s o n a s , v i v í a n en 1970, . en c o n d i c i o n e s C o n s i d e r a d a s como e x t r e m a d a -

mente p o b r e s . 

E l Cuadro 1 m u e s t r a l a d i s t r i b u c i ó n de l a p o b l a c i ó n p o b r e 

p o r á r e a s g e o g r á f i c a s . Como e r a de e s p e r a r s e , l a p o b r e z a s e 

m a n i f e s t a b a con mayor i n t e n s i d a d en l a s . z o n a s r u r a l e s que en l a s 

u r b a n a s . E s t e f enómeno s e d e b e , f u n d a m e n t a l m e n t e , a d o s c a u s a s : 

en p r i m e r l u g a r , a l a s c o n d i c i o n e s • s o c i o e c o n ó m i c a s i m p e r a n t e s en 

e l a g r o ; en segvmdo l u g a r , , a l a s o b r e e s t i m a c i ó n d e r i v a d a de a p l i c a r 

un i n d i c a d o r de p o b r e z a b a s a d o en c a r a c t e r í s t i c a s de l a v i v i e n d a , 

a l o s s e c t o r e s r u r a l e s . 

En e l Cuadro 2 s e m u e s t r a l a d i s t r i b u c i ó n d e . l o s p o b r e s en 

l a s d i s t i n t a s comunas de S a n t i a g o . 

E l Cuadro 2 m u e s t r a que l a s comunas con m a y o r e s p o r c e n t a j e s 

de p o b r e s s e c a r a c t e r i z a n p o r e s t a r s i t u a d a s en l a p e r i f e r i a de 

l a c i u d a d de S a n t i a g o , E l l a s a p o r t a n e l 2 6 . 2 5 p o r c i e n t o de l o s 

p o b r e s p r o v i n c i a l e s . Se t r a t a , de comunas c o n s t i t v i i d a s en b u e n a 

p a r t e p o r p o b l a c i o n e s m a r g i n a l e s . C o n c h a l í , comuna a b i e r t a a l 

n o r t e de l a c i u d a d , p o s e e 1 0 . ^ 5 p o r c i e n t o de l o s p o b r e s p r o v i n -

c i a l e s , y j u n t o con Q u i l i c u r a y B a r r a n c a s f o r m a n un v e r d a d e r o 

c o r d ó n de p o b l a c i o n e s m a r g i n a l e s en e s e l í m i t e de S a n t i a g o . 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR AREAS GEOGRAFICAS 

A r e a 
P o b l a c i ó n 

t o t a l 
P o b l a c i ó n 

p o b r e 
P o r c e n t a j e 
p o b r e s s o b r e 
p o b l a c i ó n á r e a 

P o r c e n t a j e 
p o b r e s p o r 

á r e a 

U r b a n a 3 018 Sh9 

R u r a l 212 132 

T o t a l 3 230 7o1 

5 9 3 996 

53 

6k7 139 

19.68 

2 5 . 0 3 

2 0 . 0 3 

9 1 . 8 

8.2 
100.0 

F u e n t e : I n s t i t u t o de Economía de l a U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a de C h i l e , 
O f i c i n a de P l a n i f i c a c i ó n N a c i o n a l , Mapa de l a E x t r e m a 
P o b r e z a , S a n t i a g o , lEUC, Documento de T r a b a j o núm. 2 9 . 

Al s u r , e n La G r a n j a y La F l o r i d a s e p r o d i i c e un fenómeno 

s i m i l a r , r e s i d i e n d o a l l í 1 5 . 1 9 p o r c i e n t o d e l t o t a l de p o b r e s 

p r o v i n c i a l e s . 

L a s c o a u n a s con menor p o r c e n t a j e de p o b r e s , s o n laJs u b i c a d a s 

en e l c a s c o u r b a n o de S a n t i a g o , en e s p e c i a l l a s comunas de S a n t i a g o 

y P r o v i d e n c i a que f o r m á n e l c o n t i n u o u r b a n o más d e s a r r o l l a d o de l a 

c i u d a d . 

E l r e s t o de l a p r o v i n c i a m u e s t r a n i v e l e s i n t e r m e d i o s dé 

p o b r e z a . Se t r a t a de l o c a l i d a d e s u r b a n a s i n t e r m e d i a s y r u r a l e s , 

u n á n i m e m e n t e d e p e n d i e n t e s de l a a g r i c v i l t u r a y , en a l g u n o s c a s o s , 

de a c t i v i d a d e s a g r o i n d u s t r i a l e s . 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

DISTRIBUCION COMUNAL DE LOS POBRES EN LA 
PROVINCIA DE. SANTIAGO . - .. 

Comuna 
P o b l a c i ó n 

T o t a l 
P o b r e s P o b r e s , s o b r e 

Pob« Comuna 
P o b r e s s « b r e 

Pob . P r o v i n c i a 

La F l o r i d a 53. ^+33 23. 814 4 4 . 56 3o 68 
B a r r a n c a s . 187 if87 . 74 517 3 9 . 79 11. 51 
La G r a n j a 163 865 63 687 •38. 86 9 . 84 
Q u i l i c u r . a ' 22 5 7 3 7 848 73 1. 22 
C o l i n a 18 653 6 345 • 34 , 01 0. 98 
Lampa 10 266 3 417 3 3 . 28 0. 52 
Alhué 5 111 1 662 3 2 . 51 0. 25 
P i r q u e 7 968 2 257 28. 32 0. 34 
C o n c h a l í 2ke ¿+62 67 682 27. 46 10. 45 
E l Monte iif 913 3 965 26. 58 0. 61 
Navidad 6 619 " 1 712 25. 86 0, 26 
P e ñ a f l o r 37 9 574 . , 25. 53 1. 47 
San J o s é de Maipo 9 103 2 319 25. 47 0, 35 
T a l a g a n t e 23 532 5 938 25. 23 0. 91 
Buin 31 325 7 767 24 , 79 ... 1. 20 
I s l a de Maipo 12 9^+8 3 188 2 4 . 62 0. 49 
C u r a c a v í 11 663 2 752 23. 59 0 . 42 
Maipú 118 128 27 461 23. 24 4 , 24 
M e l i p i l l a k8 9 ^ 5 10 500 21 , 45 1 . 62 
P u e n t e A l t o 81 959 17 165 20. 94 2. 65 
San B e r n a r d o : 118 718 24 665 20 , 77 - . 3 . ,81 
E l Tabo 2 211 456 20 , 62 0 . 07 
San A n t o n i o 356 11 118 20 , 45 1, 71 
P a i n e 21 92k 4 467 20 . 37 0 . 69 
L^ R e i n a 55 OkS 11 204 20 , 35 1, -73 
C a l e r a de Tango 6 2 6 3 1 275 20 , 35 0. 19 
La C i s t e r n a 246 2^+2 48 775 19. ,8o 7o 53 
T i l - T i l 9 405 • 1 862 19o 79 0. 28 
Renca 68 008 13 0 4 l 19. 17 2 , ,01 
C a r t a g e n a 7 103 1 341 18, 88 0. ,20 
Ñuño a 280 239 50 565 18. 04 7 . ,81 
Mar ía P i n t o 6 216 1 111 17o 87 0 . 17 
S a n t o Domingo k 101 710 17. .31 0 , ,10 
Q u i n t a Normal 137 539 23 260 16. 91 3 . -59 
San Migue l 319 767 52 100 16, 29 8 , .05 
San P e d r o 8 223 1 038 12. 62 0, ,16 
Las Condes 168 997 20 014 11. .84 3« -09 
S a n t i a g o 517 513 35 435 6 . .84 5 = .47 
P r o v i d e n c i a 86 460 1 132 1. 30 0. -17 

T o t a l 3 230 781 647 139 20 . 03 c 100. ,00 

F u e n t e ; I n s t i t u t o de Economía , U n i v e r s i d a d de C h i l e , O f i c i n a de 
P l a n i f i c a c i ó n N a c i o n a l , ODEPLAN, o p . c i t . 

/ B . C a r a c t e r í s t i c a s de 
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£ a r a c t e r i s t i c a s de^ l o s .gru;pos p o b r e s 

En e s t e p u n t o i n t e r e s a f u n d a m e n t a l m e n t e , l a d e s c r i p c i ó n y compa-

r a c i ó n de a l g u n a s c a r a c t e r í s t i c a s s o c i o d e m o g r á f i c a s de l o s g r u p o s 

p o b r e s en r e l a c i ó n a l o s no p o b r e s . 

En p r i m e r l u g a r , s e d e s c r i b i r á la. c o m p o s i c i ó n p o r e d a d e s 

de s.rabos g r u p o s , l u e g o su n i v e l e d u c a c i o n a l , c i e r t a s c a r a c t e r í s -

t i c a s de s u v i v i e n d a , s a l u d , n u t r i c i ó n y . n i v e l de i n g r e s o s , p a r a 

f i n a l i z a r con una d e s c r i p c i ó n de l a s p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s 

de l a f u e r z a de t r a b a j o p o b r e y n o - p o b r e . 

'' • fe c^qmpo¡sición p o r ^ e ^ ^ d e j ^ de^ JílHP°A 

E l Cuadro 5 n u e s t r a l a enorme d i f e r e n c i a e x i s t e n t e en l a compo-

s i c i ó n p o r e d a d e s e n t r e g r u p o s p o b r e s y no p o b r e s . M i e n t r a s p a r a 

l o s p r i m e r o s e l 5 0 . 9 p o r c i e n t o de l a p o b l a c i ó n e s menor de q u i n c e 

a ñ o s ; p a r a l o s no p o b r e s , é s t o s s ó l o l l e g a n a l p o r c i e n t o . 

Cuadro 3 

CHILE: PROVIIICIA DE SANTIAGO: DISTEIBUCION POR EDADES 
DE LOS POBRES Y HO POBRES 

Grupos e t a r i o s P o b r e s 

S i n i n f o r m a c i ó n 

F u e n t e : I b i d e m . 

2.1 

No p o b r e s 
•Jo dé p o b r e s 

P r o v i n c i a p o r g r u p o 
^ e t a r i o 

0 - 4 2 1 . 3 1 0 . 0 1 2 . 4 35,. 2 

5 - 1if 2 9 . 1 2 4 . 0 2 5 . 1 2 3 . 2 

15 - 1 3 . 5 2 0 . 9 1 9 . 5 13.'9" 

25 - 35 1 3 . 9 1 3 . 7 1 3 . 8 2 0 . 1 

35 - 64 , 1 7 . 5 2 6 . 3 2 4 . 7 1 4 . 2 

65 y más 2 . 1 ' 5 . 1 4 . 5 9 . 1 

/En e l 
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En e l o t r o e x t r e m o de l a d i s t r i b u c i ó n , s e o b s e r v a e l f enómeno 

i n v e r s o : l o s g r u p o s n o - p o b r e s p r e s e n t a n un p o r c e n t a j e b a s t a n t e 

mayor de p e r s o n a s m a y o r e s de 35 a ñ o s . M i e n t r a s p a r a l o s p o b r e s 

e s t o s g r u p o s s ó l o s o n e l 19«6 p o r c i e n t o de l a p o b l a c i ó n , p a r a l o s 

n o - p o b r e s a l c e J i z a n a l 3 1 . ^ p o r c i e n t o . 

E s t a s i t u a c i ó n d i f i e r e de l a o b s e r v a d a en l o s p a í s e s d e s a -

r r o l l a d o s . En l o s E s t a d o s U n i d o s en 1 9 7 0 , 1 8 . 9 p o r c i e n t o de l a . ' 

p o b l a c i ó n p o b r e t e n i a 65 o más a ñ o s . En S a n t i a g o , s ó l o 9*1 poz* 

c i e n t o h a su-perado e s a e d a d . 

En r e l a c i ó n a l o s g r u p o s m e n o r e s de q u i n c e a ñ o s , e l compor -

t a m i e n t o e s muy s i m i l a r , aunque l o s p o r c e n t a j e s o b t e n i d o s p a r a l o s 

p a í s e s d e s a r r o l l a d o s son m e n o r e s . 

Uno de l o s a s p e c t o s más i n t e r e s a n t e s d e l Cuad ro 3 r a d i c a 

j u s t a m e n t e , en e s t e h e c h o . La ú l t i m a co lumna d e l c u a d r o s e ñ a l a 

que e l 35 p o r c i e n t o de l o s p r e e s c o l a r e s y e l 2 3 . 3 p o r c i e n t o de l o s 

n i i i o s en e d a d e s c o l a r s o n p o b r e s . E l p r i m e r o de e s t o s p o r c e n t a j e s 

s o b r e p a s a a m p l i a m e n t e a l p o r c e n t a j e de p o b r e s de l a p r o v i n c i a . . 

En o t r a s p a l a b r a s , l a s f a m i l i a s p o b r e s s o n más g r a n d e s que l a s 

f a m i l i a s n o - p o b r e s . Como e l i n g r e s o medio f a m i l i a r de l a p r o v i n c i a 

s ó l o e q u i v a l í a a l p o r c i e n t o d e l i n g r e s o f a m i l i a r med io , 

p r o v i n c i a l , e s d a b l e i m a g i n a r e l b a j í s i m o n i v e l de v i d a de e s t a s 

f a m i l i a s , que d e b e n e n f r e n t a r s e r i o s p r o b l e m a s de d e s n u t r i c i ó n 

i n f a n t i l , m o r b i l i d a d t a n t o g e n e r a l como e s p e c i a l m e n t e i n f a n t i l , 

y o t r o s r e l a c i o n a d o s con l a c a l i d a d de s u v i v i e n d a y s u a c c e s o a 

c i e r t o s b e n e f i c i o s s o c Í P . l e s , e n t r e o t r o s . 

2 . H i v e l e d u c a c i o n a l • •• 

A f i n de a n a l i z a r e l n i v e l de i n s t r u c c i ó n de l o s g r u p o s p o b r e s , . 

se h a u t i l i z a d o ' l a misma c l a s i f i c a c i ó n de l o s n i v e l e s de i n s t r u c c i ó n 

que s e u t i l i z a r o n en e l Mapa d e . l a E x t r e m a P o b r e z a , e s t o e s , a a a l f a -

b e t o s , a l f a b e t o s , p r i m t i r i o s y c a p a c i t a d o s . En e l Cuad ro k s e p r e s e n t a 

l a d i s t r i b u c i ó n d e l o s p o b r e s p o r n i v e l dé i n s t r u c c i ó n : de e s a i n f o r -

mac ión p u e d e d e d u c i r s e e l n i v e l e d u c a c i o n a l de l o s grixpos p o b r e s , 

/Cuadro h 
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Cuadro 4 

HIVEL DE INSTRUCCION ALCANZADO POR LA POBLACION MAYOR 
DE 5 AÑOS 

N i v e l de /ó p o b r e s 
I n s t r u c c i ó n P o b r e s N o - p o b r e s P r o v i n c i a p o r n i v e l 

A n a l f a b e t o s 3 . 8 4 5 . 1 0 4 . 8 8 1 3 . 5 
A l f a b e t o s 6 4 . 5 1 5 8 . 8 9 4 3 . 3 0 2 5 . 6 

P r i m a r i o s 2 3 . 6 6 3 0 . 4 1 2 9 . 2 5 1 3 . 9 

C a p a c i t a d o s 5 . 9 9 2 4 . 8 6 2 1 . 6 l ' 4 . 8 

S i n i n f o r m a c i ó n 2 . 0 0 . 7 4 0 . 9 6 

T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 . 9 

F u e n t e : I b i d e m 

E l 6 8 . 3 5 p o r c i e n t o de l o s p o b r e s no t e r m i n a su e d u c a c i ó n 

p r i m a r i a y s ó l o e l 5 . 9 9 pos* c i e n t o h a c u r s a d o más de 2 a ñ o s de 

e d u c a c i ó n s e c u n d a r i a . En c o m p a r a c i ó n con l o s g r u p o s no p o b r e s , l a 

d e s m e d r a d a s i t u a c i ó n de l o s p o b r e s q u e d a en e v i d e n c i a . Se o b s e r v a 

que 2 ^ . 8 6 p o r c i e n t o de l o s no p o b r e s e s c a p a c i t a d o y s ó l o un 

^ 3 . 9 9 p o r c i e n t o no h a t e rmina .do s u s e s t u d i o s p r i m a r i o s . 

E l p o r c e n t a j e de p o b r e s p o r n i v e l de i n s t r u c c i ó n ( c o l u m n a k 

d e l Cuadro h ) d e s t a c a aún más e s t a s i t u a c i ó n . E s t e a l c a n z a su 

máximo en e l n i v e l de a l f a b e t o s y s u mínimo en e l de c a p a c i t a d o s . 

La s i t u a c i ó n que s e v i e n e d e s c r i b i e n d o p u e d e e x p l i c a r s e en 

p r i m e r a i n s t a n c i a , en f u n c i ó n de l a s t a s a s de d e s e r c i ó n e s c o l a r p a r a 

l o s d i s t i n t o s g r u p o s s o c i a l e s . Los C u a d r o s 5 y 6 m u e s t r a n l o s 

p o r c e n t a j e s de a s i s t e n c i a e s c o l a r p a r a l o s n i ñ o s e n t r e 5 y 7- l o s 

j ó v e n e s e n t r e 15 y 2^1 a ñ o s , r e s p e c t i v a m e n t e ( C u a d r o s 5 y. 6 ) , Pa ra , e l 

p r i m e r g r u p o , m i e n t r a s e l 9 3 . 2 6 p o r . c i e n t o de. l o s niños" no p o b r e s 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

kSlSTMCIA ESCOLAR. NIÑOS HÍTEE 5 Y AÑOS 

% % - % % p o b r e s . 
P o b r e s N o - p o b r e s P r o v i n c i a p o r n i v e l 

A s i s t e n a c l a s e s 5 1 . 3 7 9 3 . 2 6 8 3 . 5 3 

No a s i s t e n a c l a s e s 6 . 7 k 6 8 . 6 

F u e n ¿ e : I b i d e p 

a s i s t e a c l a s e s , s ó l o e l 5 1 . 3 7 p o r c i e n t o de l o s p o b r e s l o h a c e . 

La p r o y e c c i ó n de e s t a c i f r a en e l t i e m p o i m p l i c a que e l 6 ^ . 5 1 p o r 

c i e n t o de l o s p o b r e s no h a t e r m i n a d o s u e n s e ñ a n z a p r i m a r i a . La 

p r o y e c c i ó n de l a misma c i f r a p a r a e l g r u p o de e d a d c o m p r e n d i d o e n t r e 

l o s 15 y BñoSf e x p l i c a e l b a j o p o r c e n t a j e de p o b r e s que h a n 

f i n a l i z a d o s u s e s t u d i o s p r i m a r i o s e i n i c i a d o a l g ú n n i v e l de c a p a c i -

t a c i ó n . 

Cuadro 6 

ASISTENCIA ESCOLAR, GRUPO 15 - 2k AÑOS 

% • % % ' • p o b r e s 
P o b r e s H o - p o b r e s P r o v i n c i a - p o r n i v e l 

A s i s t e n a c l a s e s 7 . ^ 6 ^ 4 . 3 1 3 9 . 2 3 2 . 6 

No a s i s t e n a c l a s e s 9 2 . 5 ^ 5 5 . 6 9 6 0 . 7 7 2 1 . 0 

F u e n t e ; I b i d e m 

/ L a s causas 
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L a s c a i i s a s de e s t a s i t u a c i ó n s o n de l a más d i v e r s a í n d o l e . 

E n t r e o t r a s c a b e s e ñ a l a r e l c o s t o de o p o r t x m i d a d de l a e d u c a c i ó n , 

en c o m p a r a c i ó n con l a m e n d i c i d a d , p o r e j e m p l o ; e l que l o s p r o g r a m a s 

de e s t u d i o s e a n de t i p o a c a d e m i z a n t e y , f i n r ^ l m e n t e , l a i n c i d e n c i a 

de l a d e s n u t r i c i ó n en e l c o e f i c i e n t e i n t e l e c t u a l de l o s n i ñ o s , 

A e s t e r e s p e c t o , aJLgunos a u t o r e s s e ñ a l a n l a e x i s t e n c i a de un a l a r -

man te p o r c e n t a j e de n i ñ o s s u b n o r m a l e s en l o s e s t r a t o s más p o b r e s 

de l a p o b l a c i ó n . 

E l b a j o r e n d i m i e n t o e s c o l a r que a l c s j i z a n h a c e que e l s i s t e m a , 

e d u c a c i o n a l l o s e l i m i n e p e r m i t i e n d o que s ó l o l o s c o n s i d e r a d o s más 

a p t o s p o r e l s i s t e m a c o n t i n ú e n c o n t r i b u y e n d o a s x a l a p e r p e t u a c i ó n 

de l a p o b r e z a . 

L a s c o n s e c u e n c i a s d e l b a j o n i v e l e d u c a c i o n a l de l o s p o b r e s , 

s e o b s e r v a n en e l t i p o de t r a b a j o que r e a l i z a n y l o s i n g r e s o s 

q.ue de e l l o o b t i e n e n . Como se v e r á má.s a d e l . a n t e h a y u n a c l a r a 

r e l a c i ó n p o s i t i v a e n t r e e l n i v e l de i n s t r u c c i ó n a l c a n z a d o y e l n i v e l 

de i n g r e s o s o b t e n i b l e . 

L o s b a j o s n i v e l e s de e s c o l a r i d s . d de l o s p o b r e s no s ó l o a f e c t a n 

e l n i v e l de i n g r e s o de l o s j e f e s de h o g a r , s i n o t s J n b i é n l a a c t i t u d 

de l o s p a d r e s r e s p e c t o de l a e d u c a c i ó n de l o s h i j o s , s u a c t i t u d 

r e s p e c t o de l a v i d a en s o c i e d a d y s u c a p a c i d a d de o r g a n i z a c i ó n p a r a 

l o g r a r m e j o r a r s u s i t u a c i ó n . 

O t r o s 

En e s t e a c á p i t e s e h a n a g r u p a d o o t r a s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s p o b r e s de 

l a s que s e d i s p o n e de menor i n f o r m a c i ó n . En p r i m e r l u g a r s e d e s c r i -

b i r á s u s i t u a c i ó n h a b i t a c i o n a l ; l u e g o , a l g u n o s a s p e c t o s de s u s a l u d 

y n u t r i c i ó n y , f i n a l m e n t e , l o s n i v e l e s de i n g r e s o ' o b t e n i d o s p o r l o s 

g r u p o s más d e s p o s e í d o s . 

/ a ) La v i v i e n d a 
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^^ La v i v i e n d a 

En e l Mapa de l a E x t r e m a P o b r e z a s e u s ó como i n d i c a d o r de 

p o b r e z a l a s c a r a c t e r í s t i c a s de v i v i e n d a de l a p o b l a c i ó n . Como s e 

s e ñ a l a r a a l c o m i e n z o , un 2 0 . 0 3 p o r c i e n t o de l a p o b l a c i ó n de 

S a n t i a g o e s p o b r e , de a c u e r d o a l Mapa de l a E x t r e m a P o b r e z a , e s t o 

s i g n i f i c a que 6^7 000 p e r s o n a s h a b i t a n en v i v i e n d a s de m a l a 

c a l i d a d . 

En e l Cuadro 7 s e p r e s e n t a n l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a v i v i e n d a 

y e l p o r c e n t a j e de l a p o b l a c i ó n que h a b i t a en e l l a s . Se " c o n s i d e r a n 

como- no p o b r e s t o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s que h a b i t a n en c a s a s , d e p a r t a -

m e n t o s y v i v i e n d a s c o l e c t i v a s s i cumplen con la. c o n d i c i ó n 3 i además 

de t o d o s a q u e l l o s que h a b i t a n en c a s a s , d e p a r t a m e n t o s , v i v i e n d a s 

c o l e c t i v a s , c o n v e n t i l l o s , v i v i e n d a s en e s t r u c t u r a no r e s i d e n c i a l , 

m e j o r a s y o t r a s v i v i e n d a s p a r t i c u l e j e s , c u m p l i é n d o s e l a c u a r t a 

c o n d i c i ó n . • Es e v i d e n t e e n t o n c e s e l mal e s t a d o de l a v i v i e n d a de 

l o s g r u p o s p o b r e s . 

^ ^ S a l u d de Ip.s g r u p o s p o b r é s 

P a r a d e s c r i b i r l a s c a j r a c t e r í s t i c a s g e n e r a l e s de l a s a l u d de 

l o s g r u p o s p o b r e s s e u t i l i z a r á n l o s í n d i c e s de m o r t a l i d a d y m o r b i -

l i d a d c o n f e c c i o n a d o s p o r e l S e r v i c i o N a c i o n a l de Sc . l ud . P a r a 

d e t e c t a r g r u p o s p o b r e s e s n e c e s a r i o u s a r como i n d i c a d o r e l á r e a de 

r e s i d e n c i a . De a c u e r d o a l a d i v i s i ó n a d m i n i s t r a t i v a d e l S e r v i c i o 

N a c i o n a l de S a l u d c o n s t i t u y e n z o n a s p o b r e s l a s á r e a s h o s p i t a l a r i a s 

n o r t e y s u r , m i e n t r a s que e l á r e a o r i e n t e , en c a m b i o , e s t a x í a 

c o n s t i t u i d a p o r c o p u n a s no p o b r e s . 

E l Cuadro 8 m u e s t r a l o s í n d i c e s de m o r t a l i d a d p a r a c u a t r o 

comunas d e l Gran S a n t i a g o : C o n c h a l í , San M i g u e l y Las C o n d e s -

P r o v i d e n c i a . La p r i m e r a a g r u p a c i ó n s e p u e d e c o n s i d e i ' a r como p o b r e 

y l a s e g u n d a como n o - p o b r e . Las d i f e r e n c i a s e n t r e e s t r a t o s s o n 

e n o r m e s , p i a n i f e s t á n d o s e con mayor i n t e n s i d a d en. . l o s í n d i c e s d e 

m o r b i l i d a d . L a s d i f e r e n c i a s p o r c e n t u a l e s e n t r e ambos e s t r a t o s 

e s t á n i n d i c a d a s en l a co lumna t r e s d e l Cuadro 8 . E s t a s a l c a n z a n 

a un 600 p o r c i e n t o en e l c a s o de l a p o l i o . 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7 

PORCEITTAJB DE LA POBLACION POK TIPO DE VIVIENDA ^ 

T i p o de 
v i v i e n d a 

y 2 ^ 3 3 / 

D e p a r t a m e n t o 0 . 0 2 0 . 1 8 0 . 1 3 6 . 7 8 

Casa 3 . 3 5 2 . 7 7 . 1 8 . 3 8 5 3 . 7 1 

V i v i e n d a c o l e c t i v a - 0 . 0 1 0 .Q2 0 . 0 6 

C o n v e n t i l l o 0 . 1 2 0 , 3 8 . 0 . 2 8 0 . 9 9 
V i v i e n d a en e s t r u c -
t u r a no r e s i d e n c i a l 0 . 0 ^ 0 . 0 1 0 . 0 5 0 . 1 1 

O t r a v i v i e n d a , 
p a r t i c u l a r 0 . 0 6 0 . 1 3 0 . 0 3 - 0 . 1 0 

M e j o r a 2 . 0 1 O.I+if 5 . ^ 7 1 . 5 9 
Rancho 0 . 8 2 0 . 1 0 O.li^ 0 . 2 1 

V. c a l l a m p a 0 . 2 0 . 0 . 0 4 0 . 2 7 0 . 0 5 

Vagón 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 0 . 0 

F u e n t e ; I b i d e m 

a / • L o s p o r c e n t a j e s s o n en b a s e a u n a m u e s t r a d e l XIV Censo de 
P o b l a c i ó n y I I I de V i v i e n d a . 

b / E x i s t e h a . c i n a m i e n t o y e l s i s t e m a de e l i m i n a c i ó n de e x c r e t a s 
e s s i n d e s c a r g a de a g u a . 

c / E x i s t e h a c i n a m i e n t o y e l s i s t e m a de e l i m i n a c i ó n de e x c r e t a s 
e s con d e s c a r g a de a g u a . 

d / No e x i s t e h a c i n a m i e n t o y e l s i s t e m a de e l i m i n a c i ó n de e x c r e t a s 
e s s i n d e s c a r g a de a g u a . 

£ / No e x i s t e h a c i n a m i e n t o y e l s i s t e m a de e l i m i n a c i ó n de e x c r e t a s 
e s con d e s c a r g a . d e a g u a . 

/Cuadro l^f 
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Cuadro 8 

MORTALIDAD Y HOEBILIDAD EN CUATRO COMUÍÍAS DEL GRAN SANTIAGO 
( P r o m e d i o 1 9 6 8 - 1 9 7 2 ) 

G o n c h á l í -
San M i g u e l 

P r o v i d e n c i a -
L a s Condes 

D i f e r e n c i a s p o r -
c e n t u a l e s r e s p e c t o 
de P r o v i d e n c i a -
Las Condes 

MORTALIDAD 

G e n e r a l ^ 

I n f a n t i l n e o n a t a l ^ 

I n t a n t i l t a r d í a 

MORBILIDAD ^ 

F i e b r e t i f o i d e a 

D i f t e r i a 

C o q u e l u c h e 

E s c a r l a t i n a 

S a r a m p i ó n 

P o l i o m e l i t i s 

7 . 9 

2 2 . 6 
3 3 . 2 

1 4 4 . 9 

9 . 1 

3 0 . 5 

6 3 . 4 

l 4 l o 8 

1 . 4 

6.1 
1 7 . 9 

1 1 . 9 

5 0 . 4 
A O 
1 .O 

1 2 . 1 

2 4 . 1 

4 2 . 2 

0.2 

2 9 . 5 

2 6 . 3 

1 7 9 . 0 

1 8 7 . 5 
4 0 5 . 6 

6 7 . 8 

1 6 5 . 1 

2 5 6 . 0 

6 0 0 . 0 

F u e n t e : H o r a c i o B o c c a r d o y Germán C o r e y , ' 'Medio a m b i e n t e . E f e c t o s 
s o b r e l a s a l u d ' ' en M a r i o L i v i n g s t o n e y Dagmar R a e z y n s l c i , 
S_a_lud_ p ú b l i c a b i e n e s t a r s o c i a l , CIEPLAK, S a n t i a g o . 

a / T a s a p o r 1 000 h a b i t a n t e s , 

b / T a s a p o r 1 000 h a b i t a n t e s , 

c / T a s a p o r 100 000 h a b i t a n t é s . 

/Cuadro 1'. 
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Cuadro 9 

MORTALIDAD INFANTIL PROVOCADA POR ENFERMEDADES DIARREICAS 
Y RESPIRATORIAS, GRAN SANTIAGO, 1970 ^ 

(En p o r c e n t a j e s ) 

A r e a s h o s p i t a l a r i a s 

O r i e n t e ^ ^ N o r t e ^ ^ S u r 

M o r t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s 
d i a r r e i c a s : 

1970 4 . 5 1 0 . 7 1 2 . 9 

,1968-1972 4.3 io.íf 12.9 
M o r t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s 
r e s p i r a t o r i a s : 

1970 7 . 4 1 1 . 4 1 5 . 7 

1 9 6 8 - 1 9 7 2 7 . 5 1 2 . 5 1 8 . 7 

F u e n t e ; H. B o c c a r d o , G, C o r e y , 

a / T a s a s p o r 1 000 n a c i d o s v i v o s . 

b / E l á r e a o r i e n t e comprende l a s comunas de P r o v i d e n c i a , Ñuñoa , 
L a s Condes y La R e i n a , 

c / E l á r e a n o r t e comprende l a s comunas de C o n c h a l í , R e n c a , 
Q u i l i c u r a , T i l - T i l , C o l i n a , Lampa y l a p a r t e n o r t e de l a 
comuna de S a n t i a g o , 

^ E l á r e a s u r comprende l a s comunas de San M i g u e l , La C i s t e r n a , 
San B e r n a r d o y C a l e r a de T a n g o , 

E l Cuadro 9 e n t r e g a a n t e c e d e n t e s r e s p e c t o de l a m o r t a l i d a d 

i n f a n t i l en t r e s á r e a s h o s p i t a l a r i a s » Nuevamen te l a s d i f e r e n c i a s 

s o n a b r u m a d o r a s . 

E s t a s p r e c a r i a s c o n d i c i o n e s de s a l u d de l o s g r u p o s p o b r e s 

h a c e n que e s t é n c o n s t i t u i d o s p o r i n d i v i d u o s j ó v e n e s con u n a . b a j a 

e s p e r a n z a de v i d a . P o r o t r a p a r t e , l o s a l t o s n i v e l e s de m o r b i l i d a d 

/ t i e n e n su 
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t i e n e n su o r i g e n , e n t r e o t r a s c a u s a s , en l a m a l a c a l i d a d de l a ' 

v i v i e n d a y en l a e s c a s a e s c o l a r i d a d de l o s p o b r e s , como l o . . 

d e m u e s t r a n d i v e r s o s e s t u d i o s . 

La m o r b i l i d a d s e e x p l i c a t a m b i é n p o r l o s i n d i c e s de n u t r i c i ó n o 

Dad?.s l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e s c r i t a s , e l n i v e l n u t r i c i o n a l de l o s 

g r u p o s p o b r e s debe s e r b a j o . E s t o i n c i d e , e n t r e o t r o s a s p e c t o s . , 

en b a j o s c o e f i c i e n t e s i n t e l e c t u a l e s . 

En 1970 , e l 20 p o r c i e n t o de l o s h o g a r e s más p o b r e s r e c i b í a 

un i n g r e s o :raedio m e n s u a l de Eoif79, que c o r r e s p o n d í a a un 1 ? . ^ p o r 

c i e n t o d e l i n g r e s o p r o m e d i o de l a p r o v i n c i a y a un 7 7 . 6 p o r c i e n t o 

d e l s u e l d o v i t a l , . E s t e 20 p o r c i e n t o más p o b r e s e a p r o p i a b a d e l 

3«5 p o r c i e n t o d e l i n g r e s o t o t a l g e n e r a d o en l a p r o v i n c i a . ' 

D i v e r s o s e s t u d i o s h a n p r o p u e s t o d i s t i n t a s f o r m a s de f i j a r un 

l í m i t e de i n g r e s o , b a j o e l . c u a l , s é c o n s i d e r a cĵ ue l o s i n d i v i d u o s 

s u f r e n p o b r e s a . Una de e s t a s m e d i d a s e s e l s u e l d o v i t a l , ' R e c i b e 

menos de, e s a s u r a a , 1 ' f . 8 p o r c i e n t o ..de l o s h o g a r e s de l a p r o v i n c i a , 

con un i n g r e s o medio de,E ' '^12.2 m e n s u a l e s . 

O t r o l í m i t e u t i l i z a d o f r e c u e n t e m e n t e e s t á dado p o r 2 / 3 . d e l 

i n g r e s o p r o m e d i o de l a r e g i ó n , e n e s t e c a s o l a p r o v i n c i a . A l r e d e d o r 

d e l 60 p o r c i e n t o de. l o s h o g a r e s r e c i b e n un i n g r e s o i ñ f e r i o r a l 

6 7 . ^ p o r c i e n t o d e l i n g r e s o med io f a i m i l i a r m é n s u a l . E l i n g r e s o 

medio m e n s u a l de e s t e g r u p o a s c e n d í a a E°1«O^O,7, que e q u i v a l í a s ó l o . 

a l 3 o . 5 p o r c i e n t o d e l i n g r e s o p r o m e d i o p r o v i n c i a l , 

A modo de c o m p a r a c i ó n , s e e s t i m a b a p a r a e s e mismo a ñ o , que e l 

10 p o r c i e n t o más r i c o de l a p o b l a c i ó n s e a p r o p i a b a de 39 p o r c i e n t o 

d e l i n g r e s o p r o v i n c i a l ; s u i n g r e s o medió a l c a n z a b a a E°10 7 ^ 3 . 2 0 , 

l o que e q u i v a l e a , 3 . 9 v e c e s e l i n g r e s o medio p r o v i n c i a l y a 2 2 , ^ 

v e c e s e l i n g r e s o m e d i o m e n s u a l ' d e l 20 p o r c i e n t o más p o b r e de l a 

p o b l a c i ó n . 

E s t o s a n t e c e d e n t e s e n t r e g a n n u e v o s e l e m e n t o s p a r a j u z g a r l a 

s i t u a c i ó n de l o s g r u p o s p o b r e s , a l a v e z que h a c e n p e n s a r que e l 

/ l í m i t e d e l 
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l í m i t e d e l 20 p o r c i e n t o e s d e m a s i a d o b a j o , p o r l o menos r e s p e c t o 

a un n i v e l de i n g r e s o i g u a l a d o s t e r c i o s d e l p r o m e d i o . 

^ • La_ f u e r z a d t r a ^ a j 

a ) Dada l a c o m p o s i c i ó n p o r e d a d e s de l a p o b l a c i ó n p o b r e , p u e d e 

e s p e r a r s e que l a t a s a de p a r t i c i p a c i ó n en l a f u e r z a de t r a b a j o s e a 

b a j a y , s u i n v e r s i ó n , l a t a s a de d e p e n d e n c i a a l t a . En e l Cuadro 10 

s e o b s e r v a n e s t o s h e c h o s , además de l a b a j a r e p r e s e n t a c i ó n de l a 

f u e r z a de t r a b a j o p o b r e que r e p r e s e n t a s ó l o 17o0 p o r c i e n t o de l a 

f u e r z a de t r a b a j o p r o v i n c i a l . Debe r e c o r d a r s e que l o s p o b r e s 

c o n s t i t u y e n u n 2 0 . 0 3 p o r c i e n t o de l a p o b l a c i ó n p r o v i n c i a l . 

E s t o e x p l i c a , en p a r t e , l o s b a j o s n i v e l e s de i n g r e s o s 

f a m i l i a r e s de l o s g r u p o s p o b r e s que s e s e ñ a l a r a n en e l a c á p i t e 

a n t e r i o r . 

C o m p o s i c i ó n p o r e d a d e s de l a f u e r z a de t r a b a j o p o b r é i . Una 

de l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s p o b r e s e s l a j u v e n t u d de su p o b l a c i ó n . 

E s t a s i t u a c i ó n t a m b i é n s e m a n i f i e s t a en l a f u e r z a de t r a b a j o , como 

p u e d e o b s e r v a r s e en e l Cuadro 11 , l o s p o b r e s e n t r a n a l a f u e r z a 

de t r a b a j o a e d a d t e m p r a n a y s e r e t i r a n a n t e s , e n c o m p a r a c i ó n con 

l a f u e r z a de t r a b a j o no p o b r e . E l 3 2 . 1 .por c i e n t o de l a f u e r z a 

de t r a b a j o p o b r e e s menor de 25 a ñ o s . C o n t r a 2 6 . 2 p o r c i e n t o de 

l a f u e r z a de t r a b a j o no p o b r e . En e l g r u p o c o a p r e n d i d o e n t r e l o s 

3 5 y más a ñ o s , l a f u e r z a de t r a b a j o p o b r e r e ú n e s ó l o 3 7 . ^ p o r c i e n t o , 

m i e n t r a s que l a f u e r z a de t r a b a j o no p o b r e s e c o n c e n t r a e n e s t e 

g r u p o de e d a d a l c a n z a n d o un p o r c e n t a j e máximo de 5 0 . 7 p o r c i e n t o . 

E s t a misma s i t u a c i ó n s e o b s e r v a a l a n a l i z a r l o s p o r c e n t a j e s de p o b r e s 

p o r g r u p o de e d a d ; e s t á n s o b r e r r e p r e s e n t a d o s en l o s t r e s p r i m e r o s 

e s t r a t o s c o m p a r a d o s con e l p o r c e n t a j e que c o n s t i t u y e l a f u e r z a de 

t r a b a j o p o b r e s o b r e l a f u e r z a de t r a b a j o p r o v i n c i a l . F i n a l m e n t e , 

e s i m p o r t a n t e r e c a l c a r e l h e c h o de que e l 100 p o r c i e n t o de l o s 

m e n o r e s de q u i n c e a ñ o s , miembros de l a f u e r z a de t r a b a j o s o n p o b r e s . 

/ L a s c o n s e c u e n c i a s 
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Las c o n s e c u e n c i a s de e s t a c o m p o s i c i ó n p o r eds .des de l a f u e r z a 

de t r a b a j o i n f l u y e t a m b i é n en e l n i v e l de i n g r e s o : a menor e d a d , 

menor i n g r e s o como s e o b s e r v a en e l Cuadro 1 2 , 

Cuadro 10 

FUERZA DE TEABAJO 

Grupo s o c i a l 
Número de 
p e r s o n a s 

T a s a de 
p a r t i c i -
p a c i ó n % 

T a s a de 
d e p e n -
d e n c i a % 

% s o b r e f u e r z a 
de t r a b a j o 
P r o v i n c i a 

P o b r e 

No p o b r e 

P r o v i n c i a 

177 5 5 6 

868 h37 

1 Oh3 993 

27.h 
3 5 . 6 

32. í f 

3 . 6 5 

2 . 9 8 

3 . 0 9 

1 7 . 0 

8 3 . 0 

100.0 

F u e n t e : I n s t i t u t o de E c o n o m í a , U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a de C h i l e y 
ODEPLAH, Mapa de l a E x t r e m a P o b r e z a , c i t . 

°^ c ó n . de. l a r z a de ^ ' ^ a b a j ^ p o b r e . D e s g r a -

c i a d a m e n t e , no e s p o s i b l e c o m p a r a r e l n i v e l de i n s t r u c c i ó n de l a 

f u e r z a de t r a b a j o p o b r e , p r o v i n c i a s y no p o b r e . S i n e m b a r g o , e l 

Cuadro. 13 p e r m i t e d e d u c i r e l b a j o n i v e l de c a l i f i c a c i ó n de l a mano 

de o b r a p o b r e . 

L a s c o n g r u e n c i a s de l a b a j a e s c o l a r i d a d y l a d e s e r c i ó n e s c o l a r 

s e o b s e r v a r o n t a m b i é n a q u í ; un 4 6 . 7 p o r c i e n t o de l a mano de o b r a 

p o b r e no f i n a l i k . ó l a p r i m a r i a , y s ó l o un 1 0 . 2 p o r c i e n t o h a a l c a n -

zado a l g ú n n i v e l de c a l i f i c a c i ó n . En c o m p a r a c i ó n con e l n i v e l de 

i n s t r u c c i ó n de l o s p o b r e s , l a f u e r z a de t r a b a j o p r e s e n t a m a y o r e s 

n i v e l e s e d u c a c i o n a l e s . 

E l n i v e l e d u c a c i o n a l t a m b i é n a f e c t e a l n i v e l de i n g r e s o . 

En e l Cuad ro l^i-, s e o b s e r v a que m i e n t r a s mayor e l n i v e l e d u c a c i o n a l , 

mayor e s e l n i v e l de i n g r e s o s . 

/Cuadro 1'. 
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Cuadro 11 

COMPOSICIOH POR EDAD DE LA FUERZA DE TRABAJO 

G r u p o s de e d a d 
% 

P o b r e s 
% 

Wo p o b r e s 
% 

P r o v i n c i a 
% p o b r e s p o r 
g r u p o de e d a d 

5 - 14 4 . 1 0 , 0 0 . 7 1 0 0 . 0 

15 - ' 2 4 2 8 . 0 ' 2 6 . 2 2 6 . 5 1 7 . 9 
2 5 - 2 4 3 0 . 1 • 2 6 . 7 2 7 . 3 . 1 8 . 7 

35 - 64 3 6 . 2 4 3 . 8 4 2 . 5 1 4 . 5 

65 y más 1 , 2 6 . 9 3 . 0 6 . 9 
S i n i n f o r m a c i ó n 0 . 4 

T o t a l 1 0 0 . 0 100 .Ó • 1 0 0 . 0 1 7 , 0 

F u e n t e : I b i d e m 

Cuadro 12 

INGRESOS MEDIOS POR GRUPOS "DE" EDAD 

G r u p o s de e d a d I n g r e s o medio E° i r 

Menor de 25 a ñ o s 

26 - 5 5 a ñ o s 

5 5 y más a ñ o s 

T o t a l 

2 5 5 . S 

h7S.e 

i f 6 5 . i 

4 1 0 . 7 

I n g r e s o medio r e l a -
t i v o (Prora = 100) 

57 Mo 
116,05% 

115.25% 

100.00% 

F u e n t e : F . B o u r g u i g n o n , I . H e s k i a , A n á l i s i s e s t a d í s t i c o áe^ l a d i s t r i -
b u c i ó n d e l I n j í - e s o ^ P e r s o n a l e ^ C h i l e j^n A n á l i s i s 
SeriV~^¥, num. f ^ T • " " 

a / E s c u d o s de 1 9 6 ? , 

/Cuadro 1'. 
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Cuad ro 13 

NIVEL DE INSTRUCCION DE LA FUERZA DE TRABAJO POBRÜ 

N i v e l de i n s t r u c c i ó n . % f u e r z a de t r a b a j o p o b r e 

A n a l f a b e t o 9 . 1 

A l f a b e t o • • 3 7 - 6 

P r i m a r i o 2 7 , 0 

C a p a c i t a d o 1 0 . 2 

S i n i n f o r m a c i ó n l 6 . 1 

T o t a l 1 0 0 . 0 

F u e n t e : I n s t i t u t o de E c o n o m í a , U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a de C h i l e y 
ODEPLAN, Mapa-de l a E x t r e m a P o b r e z a , c i t . 

Ocypg-A^A^. ^^ ^ ^ í'^eyzsL de t r a b a j o . Lo que p r i m e r o i n t e r e s a 

e s c o n o c e r cuan d i s t i n t a s s o n l a s t a s a s de o c u p a c i ó n , c e s a n t í a 

y d e s o c u p a c i ó n e n t r e l o s d i s t i n t o s g r u p o s s o c i a l e s . Como l o h a n 

s e ñ a l a d o d i v e r s o s e s t u d i o s , l a p o b r e z a s e p r e s e n t a en t é r m i n o s de 

l a " p o b r e z a que t r a b a j a ' ' . E s t o s i g n i f i c a que l o s p o b r e s no s u f r e n 

n i v e l e s de d e s o c u p a c i ó n m a y o r e s que e l r e s t o de l a p o b l a c i ó n , en 

p e r í o d o s de r e l a t i v a n o r m a l i d a d . E l Cuadro 15 i l u s t r a e s t a s i t u a c i ó n . 

Más i m p o r t a n t e s e t o r n a e n t o n c e s c o n o c e r e l t i p o de o f i c i o s , 

l a s c a t e g o r í a s o c u p a c i o n a l e s y l a s r a m a s de a c t i v i d a d e c o n ó m i c a 

en que s e de sempeña l a f u e r z a de t r a b a j o p o b r e . En p r i m e r a i n s t a n c i a , 

e s f á c i l c o n c l u i r , l u e g o de a n a l i z a r su n i v e l e d u c a c i o n a l y compo-

s i c i ó n e t a r e a , que d e b e o c u p a r s e e s p e c i a l m e n t e en a q u e l l o s s e c t o r e s 

que r e q u i e r e n menor c a l i f i c a c i ó n y menor i n t e n s i d a d de c a p i t a l . 

E s t o s i g n i f i c a que t r a b a j a n en l o s s e c t o r e s más a t r a s a d o s de l a 

e c o n o m í a , con n i v e l e s t e c n o l ó g i c o s b a j o s . 

/Cuadro l̂ f 
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Cuadro 

IIÍGEESOS MEDIOS POE NIVEL EDUCACIONAL 

( T o t a l p a í s 196?) 

N i v e l e d u c a c i o n a l 

A n a l f a b e t o s , a l f a -
b e t o s y p r i m a r i o s 

C a p a c i t a d o s I ^ ^ q/ 
C a p a c i t a d o s I I 

T o t a l 

I n g r e s o > 
medio E" 

6 0 5 . 8 

1 5 3 6 . 2 

i f l 0 . 7 

I n g r e s o medio 
r e l a t i v o 
( p r o m e d i o ) 

5 9 . 7 8 ^ 

100.00?á 

T a s a de c r e c i -
m i e n t o e n t r e 

n i v e l e s 

153.6$á 

Fuen b^: Is^.bel Heskia:, .F, Bourguignon, op. cit. 

a / E s c u d o s de 1967» 

E d u c a c i ó n M e d i a . ' . 

c / E d u c a c i ó n U n i v e r s i t a r i a . 

Cuadro 15 

NIVEL DE OCUPACION DE LA FUERZA DE TRABAJO 

P o b r e s P r o v i n c i a 

Ocupados 92.92^0 

Desocupados 7,08$^ 

- C e s a n t e s 5.65/0 
- Buscan t r a b a j o p o r p r i m e r a 

vei: , 

5.68?¿ 

F u e n t e : Depaa^taménto de Economía , U n i v e r s i d a d de C h i l e , Ocupación^ 
d e s o c u p a c i ó n , a b r i l 197O. ^ ^ ^ ^^ 
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En el Cuadro 16 se presenta la distribución de la fuerza de 
trabajo pobre por oficioSo La mano de obra pobre se encuentra 
especialmente en artesanos, obreros, agricultores y trabajadores 
en servicios. Estos cuatro oficios concentran al 65-33 por ciento 
de la fuerza de trabajo pobre. Para los no pobres estos mismos 
oficios sólo representan al por ciento. Es evidente que 
los pobres se concentraji en los oficios que requieren menores 
niveles de ingresos. De la cuarta columna, del Cuadro 16 se deduce 
la sobrerrepresentación de los pobres en los oficios peor remunerados; 
obreros y agricultores. 

La distribución de la fuerza de trabajo pobre por actividad 
económica que muestra el Cuadro 1?, ratifica lo que se ha señalado 
respecto de los oficios: los pobres se concentran en actividades 
que requieren baja calificación como son los servicios (comercio, 
transporte y servicios), la construcción y la agricultura. Estas 
ramas concentra.n al 59.82 por ciento de la mano de obra pobre. 

En el Cuadro 18, se presenta la categoría ocupacional de los 
grupos pobres, cuyos ingresos son inferiores a 50 dólares mensuales. 
Nuevamente se observa que los pobres se concentran dentro de las 
categorías peor remuneradas: trabajadores por cuenta propia y obreros. 
Los primeros, además de tener bs,jos niveles de ingreso, carecen de 
todo tipo de orge.nización que les permita defender sus intereses, 
a la vez que su relación con la vida social naciona,l es escasa. 

Para 1970, los niveles de ingreso medio por ca-tegoría ocupa-
cional se indican en el Cuadro "iS, 

/Cuadró 16 
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Cuadro 1$ 

DISTlilBÜCIOII DE LA FUERZA DE TKABAJO POR OFICIOS 

O f i c i o s . P o b r e s No p o b r e s 
9é 

P r o v i n c i a 
% 

9Ó p o b r e s p o r 
o f i c i o 

O b r e r o s 13.77 6 . 0 6 7.30 3 0 . 3 1 

A g r i c u l t o r e s 10.25 5 . 1 6 5.97 2 7 . 5 3 

M i n e r o s 0 . 6 6 5 . 2 9 2 6 . 3 0 

A r t e s a n o s 28.7^ 1 8 . 6 9 20.30 22.74 
V e n d e d o r e s 9.05 9.02 9 . 0 3 1 6 . 1 1 

T rab« en 
s e r v i c i o s 12.59 14.90 1^.53 1 3 . 9 3 

C o n d u c t o r e s • 4.37 1 3 . 0 0 

E m p l e a d o s de 
o f i c i n a . 2 , 3 6 1 6 . 1 0 13.89 2.73 
P r o f e s i o n a l e s , .0.70 9.50 8 . 1 0 1 . 5 6 

A d m i n i s t r a d o r e s . 0 . 0 0 2.82 2 . 3 7 0 . 0 0 

O t r o s . 1 0 . 3 6 8.58 . 8 . 8 5 , 15 .83 . . 

T o t a l 100.00 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 7 . 0 0 

F u e n t e : I b i d e m 

D. Comentar ios_ f i n a l e s 

Los a n t e c e d e n t e s d e s c r i t o s dan una i d e a d e l p r o c e s o de c a u s a c i ó n 

c i r c u l a r a c u m u l a t i v a de l a p o b r e z a . B a j o s n i v e l e s e d u c a c i o n a l e s , 

p r e c a r i a s c o n d i c i o n e s de s a l u d , m a l a s v i v i e n d a s , b a j o s n i v e l e s 

de c a l i f i c a c i ó n , o f i c i o s mal r e m u n e r a d o s , s e v a n e n c a d e n a n d o h a s t a 

f o r m a r e l c u a d r o que s e h a v e n i d o d e s c r i b i e n d o » Lo que en é l d e s t a c a 

s o n l o s a s p e c t o s e x t e i - n o s de l a p o b r e z a . Su p r o c e s o de c a u s a c i ó n 

e s b a s t a n t e s i m p l e . S i n e m b a r g o , l a s c a u s a s más p r o f u n d a s d e b e n 

b u s c a r s e en e l f u n c i o n a m i e n t o d e l s i s t e m a e c o n ó m i c o y s o c i a l d e l p a í s . 

/Cuadro 1? 
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Cuadro 1? 

DISTHIBUCION DE LA FUSEZA DE TEABAJO POE ¿AMA DE 
ACTIVIDAD ECONOMICA 

Sama de 
A c t i v i d a d E o b r e s No pob i -e s P r o v i n c i a 

% p o b r e s 
"por r ama 

C o n s t r u c c i ó n 1 3 . 7 7 5 . 3 7 6 . 7 1 3 2 . 9 8 

A g r i c u l t u r a 8 . 6 6 5 . 2 6 5 . 7 9 2 4 . 0 3 

M i n e r í a O.7O 0 , 5 2 0 . 5 5 2 2 . 6 1 

I n d u s t r i a 2 5 . 1 9 2 1 . 2 8 2 1 . 9 1 
Comercio 1 3 . 7 7 1 ^ . 2 5 „ 1 5 . 5 6 

T r a n s p o r t e A . 3 3 .... 6 . 0 7 

S e r v i c i o s 1 9 . 2 9 3 1 . 0 0 2 9 . 1 2 • 1 0 , 6 5 

E l e c t r i c i d a d 0 . 0 0 1 , 1 6 0 . 9 7 0 . 0 0 

E s t . F i n a n c i e i - o s 0 . 0 0 3 . 0 8 2 . 5 8 0 . 0 0 

O t r o s lif.2-1 1 1 . 6 0 1 2 . 0 7 1 8 . 9 6 

T o t a l 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 7 . 0 0 

F u e n t e : I b i d e m 

/Cuadro 1'. 
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Cuadro 18 

POBHES POR CATEGORIA OCUPACIONAL 

C a t e g o r í a P o r c e n t a j e 

T r a b a j a d o r e s p o r c u e n t a p r o p i a 4 9 . 0 

O b r e r o s ^ 7 . 0 

3mplea.dos 3 . 7 

E m p l e a d o r e s 0 . 5 

T o t a l 1 0 0 . 0 

F u e n t e : C u a r t a Semana S o c i a l de C h i l e , Íl®:. _en_ C_liile_, 
Anexo I V . D a t o s B á s i c o s , I n s t i t u t o C h i l e n o de E s t u d i o s 
H u m a n í s t i c o s , S a ^ n t i a g o . 

Cuadro 19 

IIIGIS3S0S MEDIOS POR CATEGORIA OCUPACIOHAL 
( I n ^ r e s o s p e r s o n a l e s_) 

C a t e g o r í a I n g r e s o s Med ios I n g r e s o H e d i ó R e l a t i v o 

T r a b a j a d o r e s p o r 

c u e n t a p r o p i a 1 3 3 6 . 9 90.1?o 

O b r e r o s 0O9.5 h7 .3% 

E m p l e a d o s ?. 3 o 1 . 3 139 . 

E m p l e a d o r e s 8 8 2 2 . 6 517.í^% 

T o t a l 1 7 0 5 . 1 100.09á 

F u e n t e ; A r t u r o León e I n é s R e c a . Los c a m b i o s en l a d i s t r i b u c i ó n d e l 
® s o . ® a n t i a^o ] A970-7Xi p"Ro¥lGeV S a n t i a g V . 

/ L a s e s t r u c t u r a s 
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L a s e s t r u c t u r a s de p o d e r , p o r - e j e m p l o , c o n s t i t u y e n un 

e l e m e n t o d e t e r m i n a n t e de l a d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o g e n e r a d o 

eni. l a oconoTiix^* Jĵ ;. e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a que g e n e r a e s t a 

d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o e s t a m b i é n un e l e m e n t o c l a v e en l a 

e x i s t e n c i a de p o b r e z a . , , . 

En e c o n o m í a s como l a s l a t i n o a m e r i c a n a s de a l t a h e t e r o g e -

n e i d a d é s t r u c t u r a l , e s f á c i l c o n c l u i r en l a n e c e s i d a d de l a . 

e x i s t e n c i a de p o b r e z a o M e r c a d o s r e d u c i d o s , f á c i l i m p o j r t a c i ó n de 

t e c n o l o g í e . s a .bonadoras de mano de o b r a , e n t r e o t r a s c a r a c t e r í s t i c a s 

l l e v a n en s í e l germen de l a p o b r e z a . Como h a s i d o s e ñ a l a d o p o r 

d i v e r s o s a u t o r e s , l o s c a m b i o s t é c n i c o s p r o d u c i d o s ú l t i m a m e n t e 

en e l a g r o h a n l l e v a d o a l a e x p u l s i ó n de mano de o b r a de e s o s 

s e c t o r e s o h a n c r e a d o i s l a s de p o b r e z a e n t r e e x p l o t a c i o n e s a g r í c o l a s 

a l t a m e n t e t e c n i f i c a d a s y de g r a n r e n t a b i l i d a d p r i v a d a . Q u i e n e s 

a b a n d o n a n e l campo, e m i g r a n a l a s c i u d a d e s f o r m a n d o l o s b a r r i o s 

m a r g i n a l e s donde p e r m a n e c e n . 

S i n e m b a r g o , e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l no h a s i d o a b s o r b e d o r 

de mano de o b r a , s i n o t o d o l o c o n t r a r i o , l a h a e x p u l s a d o . E s t o 

h a s i g n i f i c a d o que d e n t r o de p a í s e s de a l t a s t a s a s de c r e c i m i e n t o 

dé un n i v e l de b i e n e s t a r g e n e r a l e l e v a d o p a r a e l e s t á n d a r l a t i n o a m e -

r i c a n o , p r e s e n t a n ' i n p o r t a n t e s g r u p o s s o c i a l e s m a r g i n a d o s de l o s 

b e n e f i c i o s que e l t i p o de s o c i e d a d d e s a r r o l l a d o en e l c o n t i n e n t e 

o t o r g a a a lg ixnos de s u s h a b i t a n t e s . 

En r e s u m e n , l a s e s t r u c t u r a s s o c i a l e s de e s t o s p a í s e s l l e v a n 

en s í e l germen de l a p o b r e z a . Po r e l l o , e l mero a s i s t e n c Í E . l i s m o , 

s i n c&mbios e s t r u c t u r a l e s , no e s c a p a z de m e j o r a r l a s c o n d i c i o n e s 

de l o s g r u p o s más d e s p o s e í d o s . 

/LA VIVIEND/ 
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LA VIVIENDA EN AMERICA LATINA: UNA VISION DE LA POBREZA EXTREMA 

• G u i l l e r m o ' R o s e n b l u t h 

P r e s e n t a c i ó n 

E l d e s a r r o l l o l a t i n o a m e r i c a n o s e ha c a r a c t e r i z a d o p o r l a m o d a l i d a d 

de que e l c r e c i m i e n t o y l a t r a n s f o r m a c i ó n p r o d u c t i v a no f u e r o n s i e m p r e 

a c o m p a ñ a d o s p o r un p r o c e s o que a l t e r a r a l a s b a s e s de l a d i s t r i b u c i ó n 

de l a p r o p i e d a d y e l i n g r e s o h a c i é n d o l o más i g u a l i t a r i o s . E l r á p i d o 

p r o c e s o de u r b a n i z a c i ó n ha hecho m á s . v i s i b l e e s t e fenómeno a l 

c o n c e n t r a r en l a s c i u d a d e s g r a n d e s a g l o m e r a c i o n e s de v i v i e n d a d e f i -

c i e n t e . Como e s c o n o c i d o l a a s o c i a c i ó n e n t r e p o b r e z a y m a l a s c o n d i -

c i o n e s de h a b i t a c i ó n e s muy e s t r e c h a - ya que j u n t o a una v i v i e n d a 

d e f i c i e n t e s u e l e e n c o n t r a r s e d e s e m p l e o , b a j o s n i v e l e s e d u c a c i o n a l e s 

y de i n g r e s o p e r s o n a l , mala a l i m e n t a c i ó n , s a l u d p r e c a r i a , e t c . -

a u n c u a n d o no s i e m p r e un d e t e r m i n a d o n i v e l h a b i t a c i o . n a l r e f l e j a 

uno s i m i l a r de l o s o t r o s c o m p o n e n t e s de l a p o b r e z a . 

D u r a n t e e l d e c e n i o de 196O l a p r e o c u p a c i ó n p o r m e j o r a r l a s 

c o n d i c i o n e s h a b i t a c i o n a l e s f u e r e i t e r a d a m e n t e e x p r e s a d a en c o n f e r e n c i a s 

i n t e r n a c i o n a l e s y d e l i n e a d a en n u m e r o s o s p l a n e s y p r o g r a m a s ; s i n 

e m b a r g o , p o r d i v e r s a s c a u s a s que s e a n a l i z a r á n más a d e l a n t e , e l l o s 

no h a n a l t e r a d o s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a p r e c a r i a s i t u a c i ó n h a b i t a c i o n a l 

de a m p l i o s s e c t o r e s de l a p o b l a c i ó n . 

De t o d o s modos, p a r e c e c o n s o l i d a r s e l a e x i s t e n c i a de un 

c o n s e n s o v a l o r a t i v o o r i e n t a d o a e s t a b l e c e r un o r d e n s o c i a l más j u s t o . 

Aunque e l t ema e s c o n t r o v e r s i a l y e s t á l e j o s de h a b e r s i d o r e s u e l t o , 

l a p o l í t i c a h a b i t a c i o n a l ha p a s a d o a o c u p a r d e n t r o de é l un l u g a r 

d e s t a c a d o como p a r t e i n t e g r a n t e de una e s t r a t e g i a g e n e r a l de l u c h a 

c o n t r a l a p o b r e z a . E l o b j e t o de e s t e t r a b a j o c o n s i s t e en a n a l i z a r 

l a d i m e n s i ó n h a b i t a c i o n a l de l a p o b r e z a y m o s t r a r l o s e s f u e r z o s 

que s e h a n r e a l i z a d o p a r a e n f r e n t a r l a . 

/ S e p r e s e n t a n 
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Se p r e s e n t a n c i n c o c a p í t u l o y l a s c o n c l u s i o n e s , En e l p r i m e r o 

s e d e s t a c a , l a r e l a c i ó n q u e ' t i e n e l a p o l í t i c a de v i v i e n d a cóh l o s 

, festilos'de d e s a r r o l l o más c a r a c t e r í s t i c o s de l a r e g i ó i í . En e l 

s e g u n d o s e examina como l o s a c t u a l e s e s q u e m a s de d i s t r i b u c i ó n d e l 

i n g r e s o c o n d i c i o n a n e l a c c é s o a l mercadp . h a b i t a c i o n a l que t i e n e n l o s 

d i f e r e n t e s g r u p o s s o c i o e c o n ó m i c o s . En e l t e r c e r o s e h a c e una d e s c r i p c i ó n 

d e . l a s d i v e r s a s f o r m a s h a b i t a c i o n a l e s que a l b e r g a n a l o s s e c t o r e s más 

p o b r e s , m i e n t r a s que en. e l c u a r t o s e r e s e ñ a n l o s p r i n c i p a l e s ' l i n e a - ' 

m i e n t e s d e . l a s p o l í t i c a s a d o p t a d a s p o r l o s p a í s e s . F i n a l m e n t e e n 

e l q u i n t o , s e a n a l i z a n l o s a l c a n c e s y l i m i t a c i o n e s dé l a s s o l u c i o n e s 

h a b i t a c i o n a l e s d e s t i n a d a s a l o s s e c t o r e s de m e n o r e s r e c u r s o s y s e 

p r e s e n t a n l a s c o n c l u s i o n e s , 

A, Los e s t i l o s de d e s a r r o l l o y l a p o l i t i c á h a b i t a c i o n a l 

1 . O b j e t i v o s 

En e s t a s p á g i n a s s e p r e t e n d e i d e n t i f i c a r l o s f a c t o r e s que d e t e r m i n a n 

l a e x i s t e n c i a y o r i e n t a c i ó n de una p o l í t i c a h a b i t a c i o n a l . 

De manera i d e a l p o d r í a s u p o n e r s e que l a s m e d i d a s adop tadas^ 

s e c t o r i a l m e n t e r e s p o n d e n a l a s e x i g e n c i a s de una e s t r a t e g i a g l o b a l . 

S i n embargo , d i f í c i l m e n t e s u e l e o c u r r i r en l a p r á c t i c a y a l c o n t r a r i o 

e s f r e c u e n t e v e r i f i c a r que l a s d i v e r s a s p o l í t i c a s y a c c i o n e s a p l i c a d a s 

en un p a í s no s i e m p r e s e a r t i c u l a n de una manera c o h e r e n t e . E s t o s 

d e s a j u s t e s r e f l e j a n l o s v a r i o s i n t e r e s e s que e n t r a n en pugna en l a 

d i n á m i c a s o c i a l . Los r e s u l t a d o s de e s a s c o n t r a d i c c i o n e s e n m a r c a d a s . 

en d e t e r m i n a d a s c o y u n t i i r a s ( e c o n ó m i c a s , s o c i a l e s , p o l í t i c a s , de 

o r d e n i n t e r n o y e x t e r n o ) d e f i n e n l a s c a r a c t e r í s t i c a s a s u m i d a s p o r 

e l d e s a r r o l l o s o c i o e c o n ó m i c o en l a r e g i ó n , ' 

Un a n á l i s i s e x - p o s t que b u s q u e una i n t e r p r e t a c i ó n de l o s d i v e r s o s 

f a c t o r e s y s i t u a c i o n e s que i n f l u y e r a n en e s a s m o d a l i d a d e s de c r e c i m i e n t o , 

e s t a r í a dado p o r l o s d e n o m i n a d o s e s t i l o s de d e s a r r o l l o , l o s c u a l e s 

s o n c a r a c t e r i z a c i o n e s t í p i c o - i d e a l e s que r e p r e s e n t a r í a n l o s c a m i n o s 

s e g u i d o s en a l g ú n momento, p o r l o s p a í s e s de l a r e g i ó n . 

/En ese 
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En e s e c o n t é x t o s e d e s t a c a n l o s v í n c u l o s de l a p o l í t i c a h a b i -

t a c i o n a l con e l e s t i l o de d e s a r r o l l o p r e v a l e c i e n t e , s e ñ a l a n d o l a s 

o r i e n t a c i o n e s y l i m i t a c i o n e s que s e d e r i v a n de e s a c l a s e de ; a s o c i a c i 6 n . 

2 . A l g u n a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l d e s a r r o l l o 
s o c i o e c o n ó m i c o l / 

A c o n t i n u a c i ó n s e p r e s e n t a u n a e n u m e r a c i ó n de l o s r a s g o s más s o b r e s a -

l i e n t e s d e l d e s a r r o l l o s o c i o e c o n ó m i c o en un p e r í o d o que a b a r c a . d e s d e 

1950 a 1 9 7 5 . E l l o a u n q u e de u n a m a n e r a muy s u m a r i a , p e r m i t e d e s t a c a r , 

p o r u n a p a r t e , l a s p r i n c i p a l e s m o d a l i d a d e s d e l c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o ; 

y p o r o t r a , c o n o c e r e l c o n t e x t o en e l que l a s p o l í t i c a s ' h a b i t a c i o n a l e s 

s e h a n d e s e n v u e l t o . 

E l d inamismo e c o n ó m i c o e x p e r i m e n t a d o p o r l a r e g i ó n en e l ú l t i m o 

c u a r t o de s i g l o , h a s i d p uno de l o s más n o t a b l e s de éu h i s t o r i a y h a 

p r o v o c a d o p r o f u n d a s t r a n s f o r m a c i o n e s en l a e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a . La 

r e g i ó n c a s i c u a d r u p l i c ó s u p r o d u c t o e n t r e 1950 y 1975 , q u i n t u p l i c ó 

s u p r o d u c c i ó n m a n u f a c t u r e r a , m u l t i p l i c ó p o r s e i s s u p r o d u c c i ó n de 

c e m e n t o , p o r ocho l a de e n e r g í a , p o r n u e v e l a de m a q u i n a r i a y e q u i p o s , 

p o r q u i n c e l a de a c e r o . E s t o s i m p o r t a n t e s c a m b i o s de e s c a l a e s t u v i e r o n 

v i n c u l a d o s a m o d i f i c a c i o n e s s u s t a n t i v a s de l a e s t r u c t u r a de l a o f e r t a . 

La r e g i ó n s e i n d u s t r i a l i z ó y s e puso en c o n d i c i o n e s de a b a s t e c e r 

e n f o r m a c a d a v e z más a u t ó n o m a a l o s s e c t o r e s de t r a n s p o r t e , c o m u n i -

c a c i o n e s y c o n s t r u c c i ó n y a una e s t r u c t u r a de consumo que a b a r c a 

b i e n e s i n d u s t r i a l e s no d i í r a b l e s y l í n e a s i m p o r t a n t e s de l o s d u r a b l e s . 

C i e r t o s s e c t o r e s de i n s u m o s b á s i c o s como l a s i d e r u r g i a y l a p e t r o q u í m i c a , 

s í m b o l o s de l a s p r i m e r a s e t a p a s de l a i n d u s t r i a p e s a d a , s e e n c u e n t r a n 

ya f u n c i o n a n d o en muchos p a í s e s de l a r e g i ó n . 

J / . La r e s e ñ a de l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l p r o c e s o de d e s a r r o l l o s e 
b a s a n e n CEPAL: T e n d e n c i a s y p r o y e c c i o n e s a l a r g o p l a z o d e l 

1 1 o c o n ó m i c o d e ^ J ^ m j é r J l i n a ( d o c u m e n t o E/CEPAl7To27, 
3 de marzo de 1977 - D e c i m o s é p t i m o P e r í o d o de S e s i o n e s , G u a t e m a l a , 
25' de a b r i l á l 5 de mayo de 1 9 7 7 ) . 

/ E s t e n o t a b l e 
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E s t e : n o t a b l e a v a n c e e c o n ó m i c o h a s i d o acompañado pot- dos p r o c e s o s 

- e l c r e c i m i e n t o , d e m o g r á f i c o . y l a d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o - c u y á 

p r e s e x j c i a h a o p a c a d o e l é x i t o s e ñ a l a d o p o r l o s i n d i c a d o r e s econó i f l i co s . 

La t r a n s f o r m a c i ó n s o c i a l de A m é r i c a L a t i n a ha e s t a d o f u e r t e m e n t e 

i n f l u i d a p o r d o s f e n ó m e n o s d e m o g r á f i c o s de g r a n i m p o r t a n c i a : e l 

i n c r e m e n t o de l a p o b l a c i ó n y l a m i g r a c i ó n r ü r a l - u r b a n a . E n t r e 1950 

y. 1975 l a t a s a med ia de . c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o f u g de 2o8 p o r c i e n t o , 

p a s a n d o l a r e g i ó n de 160 a . 3 1 5 m i l l o n e s de h a b i t a n t e s . En 1950 

v i v í a n en z o n a s r u r a l e s y en c i u d a d e s de menos de 20 000 h a b i t a n t e s 

t r e s c u a r t a s p a r t e s de l a p o b l a ' c i ó n y c e r c a .de l a m i t a d en 1975« 

E s t e i m p r e s i o n a n t e cambio d e t e r m i n ó .que s e a l t e r a s e n b r u s c a m e n t e e l 

njúmero y l a f i s o n o m í a de l a s c i u d a d e s , . En 1950 Amér ica L a t i n a t e n í a 

6 o 7 c i u d a d e s de más de un . n j i l l ó n de h a b i t a n t e s y s e e s t i m a q u e den' 

1980 t e n d r á 2 5 , Actua lmej i t . e e x i s t e una c i u d a d de, más de 10" m i l l o n e s 

de h a b i t a n t e s ( C i u d a d de México) y o t r a s t r e s que b o r d e a n e s e níimero ' 

(Buenos A i r e s , R ío de J a n e i r o , y Sao P a u l o ) . 

E l c r e c i m i e n t o de. l a p o b l a c i ó n de l o s p a í s e s de l a r e g i ó n 

p r e s e n t a a m p l i a s d i f e r e n c i a s e n t r e e l l o s , en l o que r e s p e c t a a' p a t r o n e s 

y t e n d e n c i a s . Por un lado,- , .hay c u a t r o p a í s e s , .que p o s e e n a p r o x i m a d a -

mente e l 15 p o r c i e n t o de l a p o b l a c i ó n , de l a r e g i ó n , que han c o m p l e t a d o 

l a t r a n s i c i ó n d e m o g r á f i c a y e s t á n " c r e c i e n d o a . t a s a s m o d e r a d a s . En ' 

t r e s de e s o s p a í s e s de menor c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o , 60 p o r c i e n t o o 

más de l a p o b l a c i ó n e r a u r b a n a e n . 1 9 7 0 , m i e n t r a s l a p o b l a c i ó n r u r a l 

s e e n c o n t r a b a e s t a n c a d a ( e n t é r m i n o s a b s o l u t o s ) y c o n t r i b u y e n d o . 

moderadamen te a l c r e c i m i e n t o . \ i rbano . Por o t r o . , c i n c o . p a í s e s g r a n d e s 

y m e d i a n o s , que t i e n e n c e r c a de¿L 68 p o r . c i e n t o de l a p o b l a c i ó n r e g i o n a l , 

p r e s e n t a n t a s a s de c r e c i m i e n t o p o b l a c i o n a l i g u a l e s o s u p e r - i o r e s a l 

p r o m e d i o l a t i n o a m e r i c a n o - a u n q u e han d e c l i n a d o en l o s a ñ o s r e c i e n t e s -

y t i e n e n , a s i m i s m o , a l t a s t a s a s de u r b a n i z a c i ó n y un c r e c i m i e n t o 

de l a p o b l a c i ó n r u r a l r e l a t i v a m e n t e b a j o . 

/ E l r e s t o 
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E l r e s t ó de l o s p a í s e s - donde v i v e a p r o x i m a d a m e n t e e l l 6 p o r 

c i e n t o de l a p o b l a c i ó n t o t a l - s o n en g e n e r a l p e q u e ñ o s y r u r a l e s 

y t i e n e n e l e v a d a s t a s a s de c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o que no d i s m i n u i r á n 

en b r e v e p l a z o , ya que s i b i e n a l g u n a s mués t ra la ú n a r e d u c c i ó n de l a 

t a s a de n a t a l i d a d , e l l a s e r í a c o n t r a r r e i s t a d a p o r una d i s m i n u c i ó n 

de l a s a l t a s t a s a s de / m o r t a l i d a d qué m a n t i e n e n en l a a c t u a l i d a d . 

Al r e l a c i o n a r e l c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o con e l aumen to de p o b l a c i ó n , 

s e p u e d e o b s e r v a d que e l i m p o r t a n t e i n c r e m e n t o de l a p r o d u c c i ó n p i e r d e 

p a r t e de s u s i g n i f i c a c i ó n p o r l a f o r m a en que f u e r o n d i s t r i b u i d o s l o s 

f r u t o s de e s t e c r e c i m i e n t o . Es p o r e l l o de v i t a l i m p o r t a n c i a , d e s t a c a r 

Que e l é x i t o a l c a n z a d o en e l c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o no s e t r a d u j o en 

un cambio en l a s b a s e s de l a d i s t r i b u c i ó n de l a p r o p i e d a d y d e l i n g r e s o . 

P o r e l c o n t r a r i o , e l c r e c i m i e n t o y t r a n s f o r m a c i ó n p r o d u c t i v a e s t u v o 

p e r m a n e n t e m e n t e acompañado p o r una p e r s i s t e n t e d e s i g u a l ' d a d eia l a 

d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o . E l m a n t e n i m i e n t o de e s a s c o n d i c i o n e s s e 

ha v e r i f i c a d o t a n t o en l o s p e r í o d o s de a u g e , e n l o s que s e h a n r e t a r -

dado l a s s o l u c i o n e s a l a e s p e r a de l o s f r u t o s d e l c r e c i m i e n t o , como 

en l a s c r i s i s en que p a r t e i m p o r t a n t e de l a c o n t r a c c i ó n r e c a y ó s o b r e 

1-os g r u p o s de menor p o d e r económico y p o l í t i c o , 

• Como p a l i a t i v o a e s t a d e f i c i e n t e d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o , en 

l a s dos p r i m e r a s d é c a d a s , s e r e a l i z ó u n a p o l í t i c a de g a s t o p ú b l i c o 

d e s t i n a d o á c u b r i r n e c e s i d a d e s m í n i m a s , e s p e c i a l m e n t e en e l campo 

de l o s s e r v i c i o s . Las a c c i o n e s e s t a t a l e s en l a e d u c a c i ó n y l a s a l u d 

f u e r o n l a s f o r m a s más e x i t o s a s d e l p r o c e s o qué s e d e s c r i b e . S i n 

e m b a r g o , e s t a s m e d i d a s no s i e m p r e f a v o r e c i e r o n a l o s s e c t o r e s más 

p o s t e r g a d o s . En c a m b i o , f u e r o n l o s g r u p o s m e d i o s l o s más f a v o r e c i d o s 

en e l a c c e s o a l o s b e n e f i c i o s d e r i v a d o s de l a a c c i ó n p ú b l i c a , quedando 

/ l o s s e c t o r e s 
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l o s s e c t o r e s más n e c e s i t a d o s a . d i s t a n c i a s aún mayores qUe en e l 

p a s o de l o s i n d i c a d o r e s d e l . p r o g r e s o e c o n ó m i c o 

Una de l a s b a s e s p r i n c i p a l e s d e - l a d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o 

e s , l a e s t r u c t u r a y n i v e l , de l a . o c u p a c - i ó n . E l s i s t e m a p r o d u c t i v o h a 

m o s t r a d o una v i s i b l e i n s u f i c i e n c i a paí-a g e n e r a r empleo p r o d u c t i v o 

que a b s o r b a l a c r é c i e n t e f u e r z a de t r a b a j ó d é l a r e g i ó n , en e s p e c i a l 

l o s g r a n d e s c o n t i n g e n t e s de mano de' o b r a u r b a n a . Los s é - c t o r e s a g r í c o l a s 

han a c t u a d o como f o c o s de e x p u l s i ó n de niano de o b r a y de m i g r a c i ó n de 

l a s z o n a s r u r a l e s a l a s u r b a n a s . Asimismo,- g r a n p a r t e de l a i n v e r s i ó n 

s e h a d i r i g i d o a l d e s a r r o l l o de a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s y de i n f r a -

e s t r u c t u r a que h a c e n uso i n t e n s i v o erí c a p i t a l j p o r l o que s u e f e c t o 

:i?obre e l empleo s e ha v i s t o p a r c i a l m e n t e n e u t r a l i z a d o . E s t o s f a c t o r e s , 

e n t r e o t ro s , ^ i n f l u y e n . d i r e c t a m e n t e en l o s p r o b l e m a s de d e s é m p l e o 

a b i e r t o que é n f r e n t a n l o s p a í s e s de l a r e g i ó n . E s t i m a c i o n e s r e a l i z a d a s 

s o b r e d e s e m p l e o a b i e r t o , en un c o n j u n t o de 1? p a í s é s l a t i n o a m e r i c a n o s , 

i n d i c a n que h a c i a 1970 a l r e d e d o r de un p o r c i e n t o de l a p o b l a c i ó n 

e c o n ó m i c a m e n t e a c t i v a , e s d e c i r , a p r o x i m a d a m e n t e ^ m i l l o n e s de p e r s o n a s , 2/ 
e s t a r í a n en e s a c o n d i c i ó n —. S i n embárgo , e s t e a s p e c t o d e l d e s e m p l e o 

no e s e l p r i n c i p a l en t é r m i n o s c u a n t i t a t i v o s . La f o r m a p r e d o m i n a n t e 

e s l a s u b u t i l i z a c i ó n de mano de o b r a . Gran p a r t e de l a p o b l a c i ó n de 

Amér i ca L a t i n a , t a n t o en l a s c i u d a d e s como en e l campo, s e h a l l a 

o c u p a d a en a c t i v i d a d e s de b a j í s i m a p r o d u c t i v i d a d o e.n l a b o r e s t e m p o r a l e s . 

E s t a s i t u a c i ó n d e t e r m i n a que l o s i n g r e s o s p e r c i b i d o s p o r l o s g r u p o s 

que t r a b a j a n en e s a s c o n d i c i o n e s , s e a n a b i e r t a m e n t e i n s u f i c i e n t e s p a r a 

l o s n i v e l e s mínimos de s u b s i s t e n c i a . 

2 / E s t a f o r m a tan- r e s u m i d a de a b o r d a r , un t éma t a n i m p o r t a n t e y 
c o m p l e j o , como é s t e , p u é d e d a r l u g a r a a l g u n a s i n t e r p r e t a c i o n e s 
e r r ó n e a s , . Es p o r e l l o ^ h e c e s a r i b a c l a r a r que a l g u n o s s u b g r u p o s 
d e n t r o de l o s s e c t o r e s p o s t e r g a d o s t u v i e r o n me j o r a s " - A b s o l u t a s no 
d e s p r e c i a b l e s , p e r o e s a s g a n a n c i a s a p a r e c e n - como i n s u f i c i e n t e s 
c o n f r o n t a d a s a l a s a s p i r a c i o n e s de consumo que ,el. p r o p i o s i s t e m a 
a l i e n t a , 

2 / Op. c i t . , E/CEPAL/1027, 5 de marzo -de 1977 . 

/Como c o n s e c u e n c i a 
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C^mo c o n s e c u e n c i a d i r e c t a de e s t a i n c a p a c i d a d de l a e s t r u c t u r a 

e c o n ó m i c a de g e n e r a r o c u p a c i o n e s que r e p r e s e n t e n u n a base , más e q u i t a -

t i v a ^e d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o . E x i s t e un e l e v a d o número de p e r s o n a s 

que v i v e n en c o n d i c i o n e s de e x t r e m a p o b r e z a 

E s t a d e s i g u a l d a d en l o s p e r f i l e s d i s t r i b u t i v o s de l a r e g i ó n 

s e - h a m a n i f e s t a d o en d o s g r a n d e s t i p o s de d i s t r i b u c i ó n ' ^ Uno, 

denominado " e l i t a r i o " , s e c a r a c t e r i z a p o r u n a c o n c e n t r a c i ó n - a c e n t u a d a 

en l a c ima de l a p i r á m i d e d i s t r i b u t i v a y , e l o t r o " m e s o c r á t i c o " , p o r 

una c o n c e n t r a c i ó n u b i c a d a en l a c ú p u l a , p e r o p o r d e b a j o de l a c ima , 

o s e a , e s a q u é l que f a v o r e c e a l o s s e c t o r e s ' m e d i o s a l t o s . E s t o s dos 

t i p o s " e l i t a r i o " y " m e s o c r á t i c o " no s ó l o i l u s t r a n l a c o n f i g u r a c i ó n 

d i s t r i b u t i v a s i n o que a t r a v é s de e l l o s s e a l u d e a l a s f u e r z a s a c t u a n t e s 

en e l s i s t e m a s o c i o e c o n ó m i c o , e s d e c i r , a l a d i n á m i c a d e l p o d e r y a 

l a s c o a l i c i o n e s h e g e m ó n i c a s de g r u p o s que l l e g a n a c o n t r o l a r y p romover 

d e s d e e l E s t a d o e s t i l o s de d e s a r r o l l o que f a v o r e c e n e s t a s f o r m a s de 

c o n c e n t r a c i ó n ® 

Los e s t i l o s ^ d_e_ d e s a r r o l i o 

E l c o n o c i m i e n t o de l a s o r i e n t a c i o n e s que h a n i n f l u i d o en e l " d e s a r r o l l o 

e c o n ó m i c o de l a r e g i ó n a m p l í a c o n s i d e r a b l e m e n t e e l campo de v i s i ó n p a r a 

e v a l u a r l o s a l c a n c e s de una p o l i t i c a , a l p e r m i t i r no s ó l o j u z g a r l a s 

m e d i d a s a d o p t a d a s s e c t o r i a l m e n t e , s i n o t a m b i é n c o n s i d é r a r l a s r e l a c i o n e s 

de i n t e r d e p e n d e n c i a oue l a v i n c u l a n con e l c o n j u n t o de p o l í t i c a s y 

a c c i o n e s , c o h e r e n t e s o n o , que e n t r a n en un e s t i l o de d e s a r r o l l o , ya 

1 / A l g u n a s e s t i m a c i o n e s s e ñ a l a n que h a b r í a n u n o s 7 3 m i l l o n e s de 
p e r s o n a s con un i n g r e s o i n f e r i o r a ÜS$ 90 a n u a l e s . Ese n i v e l de 
i n g r e s o e s t a n b a j o que h a c e que t a l e s g r u p o s s e a n c o n s i d e r a d o s 
i n d i g e n t e s , l o c u a l s i g n i f i c a que l a s m e d i d a s a d o p t a d a s p a r a 
a y u d a r l o s d e b e n s e r r e a l i z a d a s de manera b á s i c a por e l E s t a d o ' a 
t r a v é s de mecan i smos de a s i s t e n c i a s o c i a l . 

2 / J o r g e G r a c i a r e n a , " T i p o s de c o n c e n t r a c i ó n d e l i n g r e s o y e s t i l o s 
p o l í t i c o s en A m é r i c a L a t i n a " , p u b l i c a d o en l a ^evjLsj_a_ de l a 
CEPAL núm. 2 , s e g u n d o s e m e s t r e de 1976 . 

/ q u e só lo 
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que s ó l o en e s e c o n t e x t o c o b r a s i g n i f i c a c i ó n l á o r i e n t a c i ó n que é s t a 

ha a s u m i d o . Es- c o n v e n i e n t e a n t e s de c o n t i n u a r con e i ' a n á l i s i s de 

l o s e s t i l o s p r ' e c i s a r s u s i g n i f i c a d o » P a r a e l l o s e á d o p t á r a uná de 

l a s v a r i a s p r o p u e s t a s ' d e f i n i d a s p o r J o r g e G r a c i a r e n á s e g ú n l a 

c u a l " d e s d e una p e r s p e c t i v a d i n á m i c a e i n t e g r a d o r a ün e s t i l o de 

d e s a r r o l l o es^ un p r b b e s o d i a l é c t i c o e n t r e r e l a c i o f t e s de ¿ o d e r y 

c o n f l i c t o e n t r e g r u p o s y' c í a s é ' s s ó c i a l é s , que d e r i v a n de l a s f o r m a s 

d o m i n a n t e s de á c u m u l á c i ó n de c a p i t a l , de l a e s t r u c t u r a y t e n d e n c i a s 

de l a d i s t r i b u c i ó n d é l i n g r e s o , ' de l a c o y u n t u r a h i s t ó r i c a y l a 

d e p e n d e n c i a e x t e r n a , a s í como de v a l o r e s o i d é o l o g í a s . 

Todo e s t o s e da én medio de o t r o s c o n á i c x ó h a m i e n t o s e s t r u c t u r a l e s 

( t e c n o l o g í a , r e c u r s o s n a t u r a l e s , p o b l a c i ó n ) qüe s e p r e s e n t a n a l á h á l i s i s 

como un c o n j u n t o i n t e g r a d o , e l c u a l e n m a r c a l a s p o s i b i l i d a d e s h i s t ó r i c a s j. 
de un e s t i l o " . -

En u n s i s t e m a p u e d e n e x i s t i r m ú l t i p l e s a l t e r n a t i v a s de e s t i l o s 

de d e s a r r o l l o p ó t e n c i a l m e n t e a ' p l i c a b l e s , aun c u a n d o e s t e a m p l i o r a n g o 

de o p c i o n e s e s t á enmarcado e n l o s l í m i t e s que d e f i n e n a l s i s t e m a mismoo 

2 J tJna a m p l i a d i s c u s i ó n s o b r ^ e l concepto^ de e s t i l o s de d e s a r r o l l o 
s e e n c u e n t r a n en J . G r a c i a r e n a , " P o d e r y e s t i l o s de d e s a r r o l l o : 
Una p e r s p é c t i v a h e t e r o d o x a " , p u b l i c a d o en l á ' R e v i s t a de la 'CEPAL 

, núm. 1 , . p r i m e r s e m e s t r e de 1 9 7 6 . 

2 / Los e s t i l o s no r e f l e j a n n e c e s a r i a m e n t e l a r e a l i d a d c o n c r e t a de .. 
n i n g ú n p a í s d e t e r m i n a d o en a l g ú n momento de s u d e s a r r o l l o , s i n o 
más b i e n d e b e , c o n s i d e r a r s e como c a r ' a c í t e r i z a c i o n e s t í p i c o - i d é a í e s 
c o n s t r u i d a s s o b r e l a b a s e d e l a n á l i s i s de l a s d i v e r s a s s i t u a j c i o n e s 
p o r l a s c u a l e s é s t a s h a n a t r a v e s a d o en a ñ o s r e c i e n t e s . Por l o 
t a n t o , l o s c o n c e p t o s de s i s t e m a , e s t r u c t u r a y e s t i l o s s o n d i v e r s o s 
n i v e l e s de a n á l i s i s con d i f e r e n t e s g r a d o s de g e n e r a l i d a d y a u t o -
n o m í a , Comenzando d e s d e e l más a b s t r a c t o e i n d e p e n d i e n t e s e debe 
m e n c i o n a r a l s i s t e m a e c o n ó m i c o y s o c i a l que en e s t e a n á l i s i s 
c o r r e s p o n d e a l p a p i t a l i s m o i E l s e g u n d o n i v e l e s de l a e s t r u c t u r a 
e c o n ó m i c a s o c i a l que c o n s t i t u y e una c o n f i g u r a c i ó n n a c i o n a l c o n d i -
c i o n a d a p o r e l s i s t e m a s o c i a l y. s u s i t u a c i ó n h i s t ó r i c a , i n c l u i d o 
e l o r d e n i n t e r n a c i o n a l » Y en ú l t i m o t é r m i n o s e e n c o n t r a r í a n l o s 
e s t i l o s d e t e r m i n a d o s a s u v e z p o r l a s e s t r u c t u r a s . 

. / P u e d e n v a r i a r 
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P u e d e n v a r i a r d e s d e a q u é l l a que c o n c u e r d a más p l e n a m e n t e con 

l a í n d o l e e s e n c i a l d e l s i s t e m a , h a c i e n d o r e s a l t a r en s u a p l i c a c i ó n 

l a s c a r a c t e r í s t i c a s que m u e s t r a n más a l d e s n u d o l a f i s o n o m í a d e . é s t e , 

h a s t a a q u é l l o s o t p o s en l o s que s e t i e n d e a a t e n u a r l o s r a s g o s d e f i -

n i t o r i o s d e l mismo. M i e n t r a s mayor s e a e l é n f a s i s p u e s t o en e s t a , 

ú l t i m a o r i e n t a c i ó n , . m a y o r e s s e r á n l a s d i f i c u l t a d e s de su a p l i c a c i ó n , 

l a c u a l t r o p e z a r á con una s e r i e de o b s t á c u l o s i n t e r p u e s t o s t a n t o 

p o r l o s i n t e r e s e s e c o n ó m i c o s c r e a d o s a l amparo d e l s i s t e m a como p o r 

t o d o e l o r d e n i n s t i t u c i o n a l e n c a r g a d o de c a u t e l a r l a p r e s e r v a c i ó n 

y c o n t i n u i d a d d e l mismo. , , .. . 

E s t o s dos e s t i l o s , en a d e l a n t e d e n o m i n a d o s e s t i l o s I y I I , han 

c o n s t i t u i d o a l t e r n a t i v a s r e a l e s v i g e n t e s y han r e p r e s e n t a d o c a m i n o s 

s e g u i d o s en a l g ú n momento p o r p a í s e s de l a r e g i ó n . Se : examinan a 

c o n t i n u a c i ó n l o s r a s g o s p r i n c i p a l e s que c a r a c t e r i z a n c a d a uno de 

e s t o s e s t i l o s , d e s c r i b i e n d o a s i m i s m o e l p e r f i l c o r r e s p o n d i e n t e a l a 

d i m e n s i ó n s e c t o r i a l que i n t e r e s a , e s d e c i r , l a p o l í t i c a h a b i t a c i o n a l 

d e r i v a d a d e l e s t i l o a p l i c a d o . 

a ) E l e s t i l o I 

E l e s t i l o I , como s e ñ a l a J . G r a c i a r e n a ^ eís a q u e l en que 

" e l p o d e r e s t á e s t r u c t u r a d o en una c o a l i c i ó n f o r m a d a p r i n c i p a l m e n t e 

p o r una t e c n o b u r o c r a c i a c i v i l y m i l i t a r que c o í i t r o l a e l a p a r a t o ' d e l 

E s t a d o en a s o c i a c i ó n con l a s g r a n d e s e m p r e s a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s 
, í 

que t i e n e n u n a p o s i c i ó n d o m i n a n t e en e l s e c t o r moderno y , p o r e n d e , 

en t o d a l a e c o n o m í a . Aunque con - c a r á c t e r más a c c e s o r i o , p a í - t í c i p a n 

t a m b i é n en l a c o a l i c i ó n u n a v a r i e d a d de g r u p o s m e d i o s a l t o s donde 

s e d e s t a c a n l o s e m p r e s a r i o s m e d i o s , l o s a l t o s e j e c u t i v o s y l o s p r o f e -

s i o n a l e s . E l e s t i l o p o l í t i c o e s g e n e r a l m e n t e a u t o r i t a r i o y d e s m o v i -

l i z a d o r p u e s promueve l a ' h i b e r n a c i ó n ' de l a s masas p o p u l a r e s m e d i a n t e 

l a d e s a r t i c u l a c i ó n de s u s o r g a n i z a c i o n e s s o c i a l e s y p o l í t i c a s a u t ó n o m a s . 

J / J . G r a c i a r e n a , o p . c i t . 

/ E l d i s c u r s o 
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E l d i s c u r s o a b i e r t o e s d i r e c t a m e n t e r e p r i m i d o . E l o b j e t i v o c e n t r a l 

e s e l c r e c i m i e n t o económico a c e l e r a d o , p a r a l o c u a l s e a r t i c u l a n y 

s e m o v i l i z a n t o d o s l o s r e c u r s o s d i s p o n i b l e s con e l f i n de m a x i m i z a r 

l a a c u m u l a c i ó n de c a p i t a l y l a r e n t a b i l i d a d de l a s e m p r e s a s , a t r a e r 

l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a y c o n t e n e r l a s p r e c i s i o n e s s a l a r i a l e s y 

d i s t r i b u t i v a s de l o s g r a n d e s g r u p o s que v a n q u e d a n d o . r e z a g a d a s en 

un p r o c e s o a l t a m e n t e c o n c e n t r a d o r d e l i n g r e s o . E l o b j e t i v o p o l í t i c o 

de l a r g o p l a z o e s l a ' g r a n d e z a n a c i o n a l ' a l a c u a l s e s u b o r d i n a n 

una s e r i e de m e t a s s o c i a l e s q u e , en o t r a p e r s p e c t i v a , m e r e c e r í a n • 

una a t e n c i ó n más i n m e d i a t a " . ., 

La f i l o s o f í a d e l p e n s a m i e n t o e c o n ó m i c o d o m i n a n t e en e s t e e s t i l o , 

d e s c a n s a en l a i d e a de que l o f u n d a m e n t a l e s l o g r a r e l c r e c i m i e n t o 

económico p u e s u n a vez l o g r a d o e s t e p r o p ó s i t o , l o s mecan i smos d e l 

mercado s e r á n l o s e n c a r g a d o s de a s i g n a r l o s i n c r e m e n t o s de i n g r e s o 

a s í o b t e n i d o s . Según e s t a o r i e n t a c i ó n l a m e j o r e s t r a t e g i a e s e s t i m u l a r 

l a c o n c e n t r a c i ó n d e l i n g r e s o en l o s más r i c o s ya que e s t o s g r u p o s , que 

s o n l o s que p o s e e n mayor c a p a c i d a d de a h o r r o , p o d r í a n d e s t i n a r c a n t i -

d a d e s i m p o r t a n t e s a n u e v a s i n v e r s i o n e s . , a c e l e r a n d o a s í e l c r e c i m i e n t o 
a- • 

d e l c o n j u n t o de l a e c o n o m í a con e l b e n e f i c i o c o n s i g u i e n t e , a u n q u e 

d i f e r i d o p a r a e l r e s t o de l a s o c i e d a d . Los que a p o y a n e s t e e s t i l o 

de d e s a r r o l l o p i e n s a n que s i l a d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o f u e r a más 

i g u a l i t a r i a , b a j a r í a e l c o e f i c i e n t e de a h o r r o , d e b i d o a. l a mayor. . . 

p r o p e n s i ó n a l consumo que t i e n e n l o s s e c t o r e s más p o b r e s . Con e s t o 

b a j a r í a l a t a s a de i n v e r s i ó n y s e r e t a r d a r í a e l c r e c i m i e n t o . E x p r e -

sado e n o t r o s t é r m i n o s , de o c i i r r i r a q u é l l o , se e s t a r í a s a c r i f i c a n d o 

una e x p a n s i ó n c o n s t a n t e d e l b i e n e s t a r f u t u r o a cambio de l i g e r a s 

m e j o r a s en l a s i t u a c i ó n a c t u a l de l o s s e c t o r e s de m e n o r e s r e c u r s o s 

de l a p o b l a c i ó n . 

La o r i e n t a c i ó n s e ñ a l a d a , que i n v o l u c r a a t p d a l a a c t i v i d a d 

e c o n ó m i c a , t i e n e s u p r o y e c c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e en e l á m b i t o de l a 

p o l í t i c a h a b i t a c i o n a l l a c u a l a s u v e z s e ve i n f l u e n c i a d a s e g ú n que 

e l e s t i l o I s e d e s e n v u e l v a en una f a s e de r e c e s i ó n o e x p a n s i ó n e c o n ó m i c a , 

/En un 
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En un . p e r i o d o r e c e s i v o en quei l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a e s t á 

o r i e n t a d a , a d e t e n e r l a i n f l a c i ó j a , r e d u c i r e l d é f i c i t f i s c a l y a t e n u a r 

e l d e s e q u i l i b r i o de l a b a l a n z a de p a g o , o c u r r e que e l c o n j u n t o de" 

medidas , e m a n a d a s - d e e s a p e r s p e c t i v a , t a l e s como l a r e d u c c i ó n d e l ' 

g a s t o p ú b l i c o , l a a p l i c a c i ó n de una p o l í t i c a de r e m í m e r a c i o n e s cuyo 

s e l l o d i s t i n t i v o e s l a a u s t e r i d a d y c o m p r e s i ó n s a l a r i a l , l a l i b e r t a d 

de p r e c i o s , l a e l i m i n a c i ó n <ie l o s s u b s i d i o s , l á r e s t r i c c i ó n d e l 

c r é d i t o , e t c . c o n f i g u r a n un c u a d r o a d v e r s o a l a s p o s i b i l i d a d e s de 

d e s a r r o l l o de l a a c t i v i d a d h a b i t a c i o n a l , l a . c u a l s i n c o n t a r con n i n g ú n 

e s t í m u l o o f i c i a l r e d u c e s u n i v e l de a c t i v i d a d h a s t a l o s l í m i t e s d e ' 

l a demanda e f e c t i v a l a . que , como, p r o d u c t o de l a s i t u a c i ó n r e s t r i c t i v a , 

e s sumamente r e d u c i d a . A s í l a o f e r t a . h a b i t a c i o n a l e s t á c a s i e x c l u s i -

v a m e n t e o r i e n t a d a a l o s s e c t o r e s de i n g r e s o s a l t o s y med ios a l t o s . 

E l l o p r o v o c a l a d e s a p a r i c i ó n de un v a s t o número de e m p r e s a s de l a 

c o n s t r u c c i ó n p e q u e ñ a s y m e d i a n a s que s o n i n c a p a c e s , d e s o p o r t a r l á 

c r i s i s , q u e d a n d o e n t o n c e s l a s u n i d a d e s e m p r e s a r i a l e s de m a y o r ' e n v e r -

g a d u r a en p o s i c i ó n de. d o m i n a r - e l m e r c a d o - h a b i t a c i e n á l . En e s e c o n t e x t o 

no e x i s t e u n a p o l í t i c a s o c i a l h a b i t a c i o n a l y. e l n i v e l de l a a c t i v i d a d 

c o n s t r u c t o r a , como ya s e e j i p r e s ó , e s t á d e t e r m i n a d o p o r l a s f u e r z a s 

d e l m e r c a d o . 

Cuando o c u r r e u n a fas-e e x p a n s i v a d e n t r o de e s t e e s t i l o l o 

e s e n c i a l de l a p o l í t i c a h a b i t a c i o n a l e s s u p a p e l e c o n ó m i c o : l a V i v i e n d a 

s e c o n s t i t u y e en un medio y no' en un f i n . Se e s t d m u l á " l a s o l u c i ó n 

e m p r e s a r i a l p r i v i l e g i a n d o l o s a s p e c t o s f i n a n c i e r o s , c o n c e d i e n d o un 

a m p l i o a p o y o a. l a s i n s t i t u c i o n e s de a h o r r o y p r é s t a m o - que s o n una 

p a r t e i m . p o r t a n t e d e l mercado f i n a n c i e r o - f a v o r e c i e n d o - de e s t e modo 

l a demanda h a b i t a c i o n a l . La l i b e r t a d de p r e c i o s c o n t i n ú a p r e s e r v á n d o s e -

p o r c o n s i d e r a r l a un e l e m e n t o v i t a l i z a d o r en l a a c t i v i d a d e m p r e s a r i a l -

y como e l a r r e n d a m i e n t o de v i v i e n d a s s u r g e como una s o l u c i ó n h a b i t a -

c i o n a l d e s t i n a d a a l o s g r u p o s de i n g r e s o s m e d i o s y a l t o s , p e r m i t e 

que p a r t e de l o s r e c u r s o s s e d e s t i n e a l a i n v e r s i ó n h a b i t a c i o n a l 

/ p a r a r e n t a 
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p a r a r e n t a ya que l a s c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s l a s h a c e n a p a r e c e r como 

i n v e r s i o n e , s v e n t a j o s a s f r e n t e a o t r a s a l t e r n a t i v a s . 

De e s e modo l o s p l a n e s y p r o g r a m a s de v i v i e n d a e s t á n o r i e n t a d o s 

p o r l a demanda e f e c t i v a . E s t a demanda e s a s u v e z f u n c i ó n d e l volumen 

de empleo e i n g r e s o s que e s c a p a z de g e n e r a r l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a . 

Como e l e s t i l o promueve l a c o n c é n t r á c i ó n d e l i n g r e s o e l mercado ' 

t e n d e r á a p o l a r i z a r s e y l a a c t i v i d a d h a b i t a c i o n a l a t e n d e r á p o r una 

p a r t e a un s e c t o r de a l t o s i n g r e s o s que demandan v i v i e n d a s de l u j o 

y , p o r o t r a , un v a s t o c o n j u n t o aue en e l m e j o r de l o s c a s o s p o d r á 

l l e g a r .a,- o p t a r p o r una v i v i e n d a e c o n ó m i c a . 

Es - n e c e s a r i o s e ñ a l a r t a m b i é n que l a o f e r t a h a b i t a c i o n a l s e 

ve a f e c t a d a p o r e l mismo p r o c e s o c o n c e n t r a d o r , q u e d a n d o en- p o c a s manos 

e l c o n t r o l de l a a c t i v i d a d h a b i t a c i o n a l que s e e x p a n d e h a s t a i n c l u i r 

una e x t e n s a r e d de r e l a c i o n e s que c u b r e n e l a s p e c t o f i n a n c i e r o , e l 

a b a s t e c i m i e n t o de i n s u m e s y l a c o m e r c i a l i z a c i ó n de l a s u n i d a d e s 

p r o d u c i d a s . De e s t e modo, s e d e s p l a z a d e l mercado h a b i t a c i o n a l a 

l a s u n i d a d e s de p r o d u c c i ó n más d é b i l e s y s e impr ime un c a r á c t e r 

m o n o p ó l i c o a l a a c t i v i d a d de l a c o n s t r u c c i ó n . E s t a s i t u a c i ó n t i e n e 

su p e r f i l c o r r e s p o n d i e n t e en e l p r o c e s o p o l í t i c o : l o s g r a n d e s e m p r e -

s a r i o s y p r o f e s i o n a l e s i n f l u y e n s o b r e l o s c e n t r o s de p o d e r d e f e n d i e n d o 

s u s i n t e r e s e s e i n t e n t a n d o c o n t r o l a r l a o r i e n t a c i ó n d e - l a s p o l í t i c a s 

u r b a n a s . 

En r e s u m e n , l a s c o n d i c i o n e s , p r e v a l e c i e n t e s en l a f a s e e x p a n s i v a 

h a c e n que aumen te l a a c t i v i d a d h a b i t a c i o n a l y que e x i s t a una p o l í t i c a 

h a b i t a c i o n a l o r i e n t a d a a f a v o r e c e r l o s f i n e s de l u c r o de l a s e m p r e s a s . 

La d i s t r i b u c i ó n h a b i t a c i o n a l queda a l a r b i t r i o , de l a s d i r e c t r i c e s 

d e l mercado l o que t i e n d e a c o n s o l i d a r l a s d e s i g u a l d a d e s e x i s t e n t e s 

de i n g r e s o y b i e n e s t a r . 

/ b ) E l e s t i l o 



b ) 'El- e s t i l o I I 

La b a s e de apoyo de e s t é e s t i l o e s muy a m p l i a , a b a r c a n d o 

desde- e x t e n s a s c a p a s d e l e s t r a t o p o p u l a r u r b a n o y e l c a m p e s i n a d o 

h a s t a l o s g r u p o s m e d i o s . Al r e s p e c t o , l o s e s t r á t o s m e d i o s a l t o s , 

c o n s t i t u i d o s p o r e m p r e s a r i o s m e d i a n o s y p r o f e s i o n a l e s t u v i e r o n mayor 

a c c e s o a l o s c e n t r o s de p o d e r d e l E é t á d o , c o n t r o l a n d o d e s d e a l l í 

l a i m p l e m e n t a c i ó n de p o l í t i c a s f a v o r a b l e s a s u s i n t e r e s e s . 

S i n e m b a r g o , e l a m p l i o a b a n i c o s o c i a l que s i r v e de p l a t a f o r m a 

a l é s t i l o I I c o n l l e v a l a n e c e s a r i a b ú s q u e d a dé o b j e t i v o s que s e a n 

c o h e r e n t e s con l o s i n t e r e s e s de l o s g r u p o s q u e l o a p o y a n , o r i e n t á n d o s e 

h a c i a . e l c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o a s o c i a d o a l d e s a r r o l l o s o c i a l y l a 

p a r t i c i p a c i ó n p o p u l a r . E l l o i m p l i c a p r o c u r a r una más a m p l i a p a r t i -

c i p a c i ó n de l a s masas en c o n d i c i o n e s c a d a vez más i g u a l i t a r i a s t a n t o 

en l a p r o d u c c i ó n y e l consumo como en' l a d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o , 

Sn e s t a f o r m a s e p r e t e n d e c i m e n t a r e l c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o s o b r e 

l a b a s e de una mayor i g u a l d a d s o c i a l . 

En e s t e e s t i l o ya no s e s u p o n e q u e ' e l d e s a r r o l l o s o c i a l e s 

una c o n s e c u e n c i a e s p o n t á n e a d e l c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o . Se n i e g a 

l a v a l i d e z de l o s mecan i smos d e l mercado como e l e m e n t o r e g u l a d o r 

de l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a y l a d i s t r i b u c i ó n s o c i a l . Se p o s t u l a que 

p a r a a l c a n z a r una mayor e q u i d a d d i s t r i b u t i v a e s n e c e s a r i o f o r m u l a r 

p o l í t i c a s que s e o r i e n t e n t a n t o a l c r e c i m i e n t o como a l a d i s t r i b u c i ó n . 

E l mecanismo d i n á m i c o s e c o m p l i c a p u e s debe c o n s i d e r a r , p o r un l a d o , 

l a s r e l a c i o n e s que a s o c i a n a l c r e c i m i e n t o económico y e l b i e n e s t a r 

s o c i a l , y , p o r e l o t r o , l a v i n c u l a c i ó n que ambos t i e n e n con l a d i s t r i -

b u c i ó n d e l p o d e r , l a r i q u e z a y e l i n g r e s o . En e l t r a s f o n d o de e s t e 

e s t i l o , s u b y a c e l a i d e a de que un m e j o r a m i e n t o r e a l s ó l o e s p o s i b l e 

cuando s e m o d i f i c a n l a s r e l a c i o n e s de p o d e r q u e ' c o n f i g u r a n l a s i t u a c i ó n 

a c t u a l . Un camino u s u a l p a r a a l c a n z a r e s a f i n a l i d a d , ha s i d o e l de 

d i s e ñ a r p o l í t i c a s p a r a t r a n s f o r m a r p a u l a t i n a m e n t e l a e s t r u c t u r a de 

p o d e r a c t u a l en e l c o n v e n c i m i e n t o de que a t r a v é s de e s a s m e d i d a s , 

/ l a nueva 
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l a n u e v a e s t r u c t u r a s e r i a u n a . b a s . e v i t a l - i z a d o r a f a v o r a b l e p a r a p r o d u c i r 

f u t u r a s m o d i f i c a c i o n e s en e l mismo s e n t i d o . Las p o l í t i c a s d i s t r i b u -

t i v a s e s t a r í a n l l a m a d a s a d e s e m p e ñ a r un p a p e l i m p o r t a n t e en e s t a 

c l a s e de e s t r a t e g i a t r a n s f o r m a n d o l a e s t r u c t u r a s o c i a l . 

M e d i a n t e e s a f o r m a de a c c i ó n s e p o d r í a n e l e v a r l o s n i v e l e s 

de p a r t i c i p a c i ó n a c t u a l de l o s s e c t o r e s más p o s t e r g a d o s , dando a 

e s o s g r u p o s m a y o r e s p o s i b i l i d a d e s de m o v i l i d a d s o c i a l que l e s p e r m i t a n 

a e l l o s y- a s u s h i j o s m e j o r a r s u s i t u a c i ó n . - • 

Las p o s i b i l i d a d e s de é x i t o de e s t e e s t i l o d e p e n d e n de l a 

c o r r e l a c i ó n de f u e r z a s p o l í t i c a s , - . . d e l a s t e n d e n c i a s d e l cambio e s t r u c -

t u r a l y , d e l a s c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s - e x i s t e n t e s . M i e n t r a s más a d v e r s o s 

s e a n e s t o s f a c t o r e s , m a y o r e s s e r á n l a s c o n t r a d i c c i o n e s e n t r e l a s 

a s p i r a c i o n e s d e l e s t i l o y l a s r e a l i z a c i o n e s , ya i^ue e s t a s ú l t i m a s 

e s t á n f u e r t e m e n t e i n f l u i d a s p o r l a s f u e r z a s p r e ;do ra inan t e s d e l s i s t e m a 

y que t i e n d e n a p e r m a n e c e r . Cuando e s a s í muchas de l a s i n i c i a t i v a s 

s o c i a l e s f r a c a s a n d e b i d o a l a o p o s i c i ó n g u b e r n a m e n t a l y a l a de l o s 

g r u p o s que o c u p a n p o s i c i o n e s de p r i v i l e g i o en l o s . c e n t r o s de p o d e r 

y que c o n t r o l a n p a r t e i m p o r t a n t e d e l a p a r a t o p r o d u c t i v o y f i n a n c i e r o . 

E s t o s g r u p o s s o n l o s r e p r e s e n t a n t e s de i n s p i r a r y m a t e r i a l i z a r l a 

p o l í t i c a o f i c i a l , que a p o y a n s ó l o h a s t a e l p u n t o en que s u s i n t e r e s e s 

son c o i n c i d e n t e s ; p a s a d o e s e l í m i t e , s u i n f l u e n c i a g r a v i t a n e g a t i v a -

m e n t e . 

En s u d i m e n s i ó n s e c t o r i a l , l a p r e o c u p a c i ó n c e n t r a l de e s t e 

e s t i l o d e b e r í a s e r l a de p r o p o r c i o n a r v i v i e n d a a l o s s e c t o r e s de 

menores r e c u r s o s . S i n e m b a r g o , l a s p o l í t i c a s h a b i t a c i o n a l e s que s e 

s u e l e n a d o p t a r no han s i d o c o h e r e n t e s con e s t a s a s p i r a c i o n e s p u e s 

más b i e n s e han o r i e n t a d o a e s t i m u l a r l a o f e r t a de v i v i e n d a s a t r a v é s 

de e x e n c i o n e s t r i b u t a r i a s , o t o r g a m i e n t o de c r é d i t o s , f a c i l i d a d e s de 

i m p o r t a c i ó n de m a q u i n a r i a s y e q u i p o s , e t c . Con e s o s l i n e a m i e n t o s 

se ha p r e t e n d i d o i n c e n t i v a r l a c o n s t r u c c i ó n y a u m e n t a r s u e f i c i e n c i a 

p a r a i n c r e m e n t a r e l volumen de u n i d a d e s p r o d u c i d a s a c o s t o s más b a j o s , 

a b a r a t a n d o e l p r e c i o de l a s v i v i e n d a s e i n c o r p o r a n d o a un mayor número 

/ d e p e r s o n a s 
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de p e r s o n a s en e l mercado h a b i t a c i o n a l . En r e l a c i ó n a l o s s e c t o r e s 

más. p o b r e s y p a r a f a c i l i t a r s u a c c e s o a l a v i v i e n d a s e r e a l i z a r o n 

e s t i m a c i o n e s .de s u s i n g r e s o s y a p a r t i r de e l l o s s e p r o p u s i e r o n s o l u -

c i o n e s h a b i t a c i o n a l e s c o m p a t i b l e s con s u s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . S i n • 

embargo y d e s a f o r t u n a d a m e n t e ^ e s t a s m e d i d a s no t u v i e r o n e l é x i t o 

e s p e r a d o . Su c o n c e p c i ó n y a p l i c a c i ó n c o n d u j o a e x p e r i e n c i a s muy 

v a r i a d a s y d i s c o n t i n u a s ( d e s d e l a e n t r e g a de una v i v i e n d a de m a t e r i a l 

s ó l i d o h a s t a l a p r o v i s i ó n de un c u a r t o de madera en un t e r r e n o s é m i -

u r b a n i z a d o ) . 

E s t a , f a l t a de d e c i s i ó n en adopt^a^r m e d i d a s que, b e n e f i c i e n . c l a r a -

men te a l o s s e c t o r e s p o s t e r g a d o s , . puede i n t e r p r e t a r s e como una de l a s 

d e b i l i d a d e s que p r e s e n t a e l e s t i l o I I , e l c u a l s ó l o e s c o n s e c u e n t e 

con una f r a c c i ó n de l a ^ b a s e s .de apoyo a l e s t i l o d e j a n d o i m p o r t a n t e s 

demandas i n s a t i s f e c h a s * E s t a r e s u l t a n t e s e ñ a l a r í a e l é x i t o r e l a t i v o -

de s u s p r e t e n s i o n e s i g u a l i t a r i a s . •• 

En un i n t e n t o de e x p l i c a r l o s e l e m e n t o s que , d e t e r m i n a r í a n que 

l a a p l i c a c i ó n d e l e s t i l o I I . e n e l á m b i t o h a b i t a c i o n a l , no h a y a dado 

l o s r e s u l t a d o s e s p e r a d o s s e han a g r u p a d o l a s s i g u i e n t e s o b s e r v a c i o n e s : 

i ) La c o n g r u e n c i a de l a e s t r a t e g i a con l a r e a l i d a d 

Todo d i a g n ó s t i c o de l a s i t u a c i ó n h a b i t a c i o n a l s e b a s a s o b r e 

una e s t i m a c i ó n d e l d é f i c i t de v i v i e n d a s . E s t a e s t i m a c i ó n e s una 

manera de c u a n t i f i c a r l a p o b r e z a h a b i t a c i o n a l que p o r d i v e r s o s f a c t o r e s 

c a u s a l e s h a i d o a c u m u l á n d o s e a t r a v é s d e l t i e m p o . P r e t e n d e r h a c e r l o 

d e s a p a r e c e r a c o r t o o med iano p l a z o e s una t a r e a i m p o s i b l e d e b i d o 

a s u m a g n i t u d t a m b i é n h a y que c o n s i d e r a r e l h e c h o de que m e d i a n t e e l 

o b j e t i v o de e n t r e g a r v i v i e n d a s s e a t i e n d e a l a s m a n i f e s t a c i o n e s más 

s u p e r f i c i a l e s d e l p r o b l e m a h a b i t a c i o n a l s i n e n f r e n t a r l a s c a u s a s que 

l o o r i g i n a n , m i e n t r a s é s t a s no t e n g a n s o l u c i ó n s e g u i r á n g r a v i t a n d o 

s o b r é l a á c c i ó n h a b i t a c i o n a l , d i l u y e n d o su a c c i ó n y d i s t o r s i o n a n d o 

s u s o b j e t i v o s . 

/Como se 
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Como se s a b e l a s m e t a s de p r o d u c c i ó n ''y a s i g n a c i ó n de v i v i e n d a s 

e s t á n b a s a d a s en Una s e r i e de • s u p u e s t o s que s e ' r e - f i e r e n a l a o r i e n -

t a c i ó n de l o s r e c u r s o s ( t i e r t a , c a p ' i t a D h a c i a l a c o n s t r u c c i ó n de 

v i v i e n d a s e c o n ó m i c a s , u n i d o s a l a s e s t i m a c i o n e s s o b r e l a c a p a c i d a d 

de l a e c o n o m í a p a r a g e n e r a r n u e v o s e m p l e o s , e l m e j o r a m i e n t o de l o s 

s u e l d o s y s a l a r i o s en t é r m i n o s r e a l e s y l a e v o l u c i ó n de l o s p r e c i o s . 

En b a s e a e s t o s e l e m e n t o s s e d e t e r m i n a n t a n t o e l vo lumen de v i v i e n d a s 

que. s e p r o y e c t a c o n s t r u i r como l o s r e q u i s i t o s de s u a s i g n a c i ó n . S i n 

embargo , cuando l l e g a e l momento de a c t u a r s e d e s c u b r e que l a t i e r r a 

u r b a n a y s u b u r b a n a e s t á en manos de e s p e c u l a d o r e s ; que s u s p r e c i o s 

son ya muy e l e v a d o s y que s u f r a g m e n t a c i ó n e n c a r e c e l a c o n s t r u c c i ó n 

de v i v i e n d a s y de s e r v i c i o s ; que l o s c o s t o s s o n muy a l t o s d e b i d o a l 

c a r á c t e r e s p e c u l a t i v o de l a i n d u s t r i a de l a c o n s t r u c c i ó n . Como o t r o 

e l e m e n t o d i s t o r s i o n a d o r s e puede s e ñ a l a r l a a c e l e r a c i ó n d e l p r o c e s o 

i n f l a c i o n a r i o , e l c u a l ha s e r v i d o p a r a a t e n u a r l a pugna d i s t r i b u t i v a 

de l o s s e c t o r e s a s a l a r i a d o s h a c i é n d o l e s p e r d e r e l v a l o r r e a l de s ü s 

r e m u n e r a c i o n e s . E s t a s i t u a c i ó n r e p e r c u t e aún con mayor f u e r z a en 

l o s g r u p o s - m á s p o b r e s ' qüe s o n l o s que p e r c i b e n l a s p e o r e s r e m u n e r a -

c i o n e s y cuyo i n g r e s o e s i n t e r m i t e n t e d e b i d o ' á l ' c á r á c t e r ' e s p o r á d i c o 

de l o s t r a b a j o s que r e a l i z a n . E s t e cúmulo de f a c t o r e s i m p i d e a 

v a s t o s s e c t o r e s de l a p o b l a c i ó n o p t a r p o r a i g u n á s o l u c i ó n c o n v e n c i o n a l 

como s e r í a e l a r r i e n d o - o compra de una v i v i e n d a a p r e c i o s de m e r c a d o . 

E s t o s p r e é i o s s o n i n a c c e s i b l e s p a r a e l l o s . • 

i i ) P r o b l e m a s de p o d e r y p a r t i c i p a c i ó n s o c i a l 

Los r e s p o n s a b l e s de l a p o l í t i c a h a b i t a c i o n a l e s t á n s o m e t i d o s 

a l a s p r e s i o n e s e j e r c i d a s p o r g r u p o s u b i c a d o s en p o s i c i o n e s d i f e r e n t e s 

de l a e s t r u c t u r a s o c i o e c o n ó m i c a . La f o r m a y l a f u e r z a de e s t a s 

p r e s i o n e s d e p e n d e n de l a p o s i c i ó n de p o d e r que t e n g a n t a l e s g r u p o s . 

La f u e n t e de p o d e r no e s t á b a s a d a e x c l u s i v a m e n t e en l a s u p e r i o r i d a d 

e c o n ó m i c a , s i n o t a m b i é n en e l t a m a ñ o , l a c o h e s i ó n d e l g r u p o y s u 

c a p a c i d a d o r g a n i z a t i v a . En l o s e s t i l o s de d e s a r r o l l o b a s a d o s en 
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un s i s t e m a p o l í t i c o - d e m o c r á t i c o , donde p u e d e n e x p r e s a r s e l i b r e m e n t e 

l a s d i v e r s a s c o r r i e n . t e s . d e o p i n i ó n » , l o s g r u p o s de p o b l a d o r e s - t a e ^ e a " 

más p o s i b i l i d a d e s de o r g a n i z á r i s e y l l e g a r , a c o n s t i t u i r un i m p o r t a n t e 

g r u p o de p r e s i ó n » ; De e s t e modo l a p o l í t i c a o f i c i a l puede v e r s e 

i n f l u e n c i a d a - a u n q u e en g r a d o s d i v e r s o s - p o r g r u p o s que e s t á n 

u b i c a d o s en, l o s ex- t remos de l a e s t r u c t u r a s o c i o e c o n ó m i c a . S i n embargo , 

e s t a r e l a c i ó n de f u e r z a s no e s e q u i l i b r a d a ya que l o s que s u s t e n t a n 

e l p o d e r e c o n ó m i c o e s t á n b i e n a r t i c . u l a d o s y de sde ' s u s p o s i c i o n e s de 

p r i v i l e g i o p u e d e n c o n . r e l a t i v a ' f a c i l i d a d b l o q u e a r o a t e n u a r a q u e l l o 

que no s e a c o n s i d e r a d o b . e n . e f i c i o s o p a r a e l l o s ; l a g r a n masa de l a 

p o b l a c i ó n c a r e c e en g e n e r a l de la . c o h e s i ó n y o r g a n i z a c i ó n n e c é s a r i a 

p a r a l a d e f e n s a de . s u s i n t e r e s e s c o m u n e s . iSs. c i e r t o que p o d r í a n 

s e ñ a l a r s e l a s m o v i l i z a c i o n e s de p o b l a d o r e s y l a toma de t e r r e n o s , 

como un e j e m p l o c o n t r a r i o a e s a a f i r m a c i ó n g e n e r a l . S i n e m b a r g o , 

s u f u e r z a o r g a n i z a t i v a t i e n e o b j e t i v o s muy. l i m i t a d o s ya qüe su a c c i ó n 

e s t á enmaí;cada e s t r i c t a m e n t e p o r l a s ' n e q e s i d a d e s i n m e d i a t a s como e l 

a c c e s o a l a . t i e r r a , e l s u m i n i s t r o de s e r v i c i o s , e t c « TJna vez c o n s e - ' 

g u i d o s e s t o s f i n e s , s u s o r g a n i z a c i o n e s p i e r d e n c o n t i n u i d a d , c a r á c t e r . 

c o m b a t i v p y e f i c a c i a , r e i v i n d i c a t o r í a , ^ En d e t e r m i n a d a s c o y u n t u r a s 

e s p e c i a l e s s e p r o d u c e un aumen to s i g n i f i c a t i v o d e l número de i n v a -

s i o n e s . A p e s a r de qiie t o d a s e l l a s t i e n e n una j u s t i f i c a c i ó n r e a l 

- s i s e c o n s i d e r a 1® a p r e m i a n t e en q u e . v i v e n l o s i n v a s o r e s -

s u m o v i l i z a c i ó n p o c a s v e c e s ha s i d o e s p o n t á n e a . G e n e r a l m e n t e han 

s i d o i n d u c i d a s p o r g r u p o s e x t e r n o s a l o s p o b l a d o r e s con d i v e r s a s 

f i n a l i d a d e s , i n c l u i d a l a dé h a c e r f r a c a s a r l a p o l í t i c a o f i c i a l , con 

e l o b j e t o de o b t e n e r d i v i d e n d o s p o l í t i c o s en s u p r o p i o b e n e f i c i o , , 

C fclSXl por copcCUlcuiOi'ccs lie lo. Ixci-x'ct ux-l)<áxA£i, que. de e sLa TuxMna. pueuexi 
' ' " • ' ' " 1 / v e n d e r t e r r e n o s s i n u r b a n i z a r h a c i e n d o con e l l o e x c e l e n t e s n e g o c i o s 

_V Las o c u p a c i o n e s de t e r r e n o p u e d e n t e n e r m ú l t i p l e s p r í g e . n e s . Upo de 
e l l o s e s p r o v o c a d o p o r l o s l l a m a d o s l o t e o s b r u j o s o c l a n d e s t i n o s , 
l o s c u a l e s c o n s i s t e n en l a v e n t a de t e r r e n o s d e b a j o v a l o r .co,mei-cial 
que s e v e n d e n con l a p r o m e s a de p r o p o r c i o n a r l e s una f u t u r a u r b a n i -
z a c i ó n , s i t u a c i ó n que no l l e g a a m a t e r i a l i z a r s e , d e b i e n d o p o s t e r i o r -
mente e l E s t a d o t e n e r que s o l u c i o n a r l a c a r e n c i a de e s e s e r v i c i o . 

/ D e e s t e 
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De e s t e modo l a g e s t i ó n o f i c i a l s e ve d o b l e m e n t e d e b i l i t a d a . Por 

un l a d o , g r u p o s e c o n ó m i c a m e n t e p o d e r o s o s t r a b a n l a a p l i c a c i ó n de l a 

p o l í t i c a r e d u c i e n d o a l m í n i m o - l a c a p a c i d á d i n s t r ü m e r i t a l de é s t a y , 

p o r o t r a , l a a c c i ó n de g r u p o s g u i a d o s p o r m ó v i l e s e s p e c u l a t i v o s o 

de s e c t o r e s a n t a g ó n i c o s a l a p o l í t i c a o f i c i a l , e s t i m u l a n l a s i n v a -

s i o n e s de t e r r e n o a u m e n t a n d o l a demanda p o r s o l u c i o n e s h a b i t a c i o n a l e s 

. c o s t o s a s - ' c o m p r a : ^ dé t e r r e n o s , u r b a n i z a c i o n e s y e q u i p a m i e n t o s comu-

n i t a r i o s - a n i v e l e s i m p o s i b l e s de a t e n d e r e n b á s e á l o s r e c u r s o s 

p r o g r a m a d o s , 

La a u s e n c i a de l a p a r t i c i p a c i ó n p o p u l a r én l a t a r é a h a b i t a c i o n a l 

e s o t r o de l o s p r b b l e m a á qué d e b e n s e r c o n s i d e r a d o s . E x i s t e un c o m p l e t o 

d i v o r c i o e n t r é l o s t é c n i c o s e n c a r g a d o s de d i s e ñ a r una ' v i v i e n d a y l a s 

• p e r s o n a s a q u i é n e s e s t á d i r i g i d a e s a s o l u c i ó n h a b i t á c i o n a l . Son muy 

p o c a s l a s vece ' s en que l a a p l i c a c i ó n dé- una p o l í t i c a s é f u n d a m e n t a 

en un e s t u d i o j í r e v i o de l a p o b l a c i ó n qué s e p r e t e n d e a t e n d e r y que 

s e p r o p o n g a n l a s s o l u c i o n e s que más s e a j u s t a n a s u s . ^ f o r m a s de v i d a . 

No s e t i e n e en c u e n t a l a e x p é r i e n c i a p o p u l a r en l a c o n s t r u c c i ó n de 

v i v i e n d a s . , a p e s a r de que en a l g u n o s c a s o s l a t e c n o l o g í a e m p l e a d a y 

e l d i s e ñ o de s u s v i v i e n d a s i n d i c a n que s u s h a b i t a n t e s p o s e e n un 

c o n o c i m i e n t o s e c u l a r d e l c l i m a j qué s a b e n e x t r a e r , e l máximo p r o v e c h o 

de m a t e r i a l e s que l e s p e r m i t e c o n s t r u i r con una f l e x i b i l i d a d a d a p t a b l e 

a l o s c a m b i o s y r e n o v a c i o n e s dé a c u e r d o a s u s n e c e s i d a d e s de e s p a c i o . 

E s t a s i t u a c i ó n ha c o n t r i b u i d o á o t o r g a r s o l u c i o n e s e r r ó n e a s , 

q u e . n o . s o n l a s más a d e c u a d a s d e s d e e l p u n t o ' de v i s t a f u n c i o n a l n i 

d e s d e e l c o n s t r u c t i v o ; S o l u c i o n a r ' e s t e d i s t a n c i a m i e n t o e n t r e l o s 

p l a n i f i c a d o r e s y l o s p o b l a d o r e s p o d r í a p e r m i t i r e n c o n t r a r f o r m a s 

n u e v a s de s o l u c i ó n h a b i t a c i o n a l , más a p r o p i a d a s a l o s g r u p o s s o c i a l e s 

a l o s c u a l e s s e d i r i g e l a p o l í t i c a . 

/ i i i ) E l d e s a r r o l l o 
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i i i ) E l d e s a r r o l l o u r b a n o y e l u s o de l a t i e r r a 

E l c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o y l a u r b a n i z a c i ó n p l a n t e a n 

e x i g e n c i a s c a d a v e z más v i g o r o s a s s o b r e e l e s p a c i o u r b a n o . A p a r e c e n 

c o n s t a n t e m e n t e n u e v a s u r b a n i z a c i o n e s p a r a l o s s e c t o r e s de l a p o b l a c i ó n 

con á l g u n á c a p a c i d a d de i n v e r s i ó n . Los n u e v o s a s e n t a m i e n t o s de 

v i v i e n d a s e c o n ó m i c a s a u s p i c i a d a s p o r l o e g o b i e r n o s s o n , en s u mayor 

p a r t e » e d i f i c a c i o n e s e n s e n t i d o h o r i z o n t a l , de modo, q u e p a r a s u 

u b i c a c i ó n n e c e s i t a n o c u p a r g r a n d e s e s p a c i o s . Todo e s t e i n c r e m e n t o 

de l a demanda de t e r r e n o s , que s e e n c u e n t r a p r i o r i t a r i a m e n t e e n manos 

p r i v a d a s , h a p e r m i t i d o que uno de l o s n e g o c i o s más v e n t a j o s o s d e l 

á r e a m e t r o p o l i t a n a s e a l a e s p e c u l a c i ó n c o n , l a t i e r r a , ; 

E s t a e x p a n s i ó n t e r r i t o r i a l c r e c i e n t e de l a s c i u d a d e s , ha p r o v o c a d o 

que un p o r c e n t a j e s i g n i f i c a t i v o de l a i n v e r s i ó n p ú b l i c a h a y a s i d o c a n a -

l i z a d a h a c i a o b r a s de i n f r a e s t r u c t u r a t a l e . s . como i n s t a l a c i ó n de a g u a , 

l u z , s e r v i c i o s de a l c a n t a r i l l a d o y, de e q u i p a m i e n t o c o m u n i t a r i o ( e s c u e l a s , 

h o s p i t a l e s , e t c . ) , t o d o l o c u a l ha t e n d i d o a v a l o r i z a r t e r r e n o s que 

p e r t e n e c e n a l o s s e c t o r e s de i n g r e s o s a l t o s y m e d i o s . La v í a i m p o s i t i v a , 

que p o d r í a s e r v i r de e l e m e n t o de r e s c a t e de e s t a p l u s v a l í a c r e a d a p o r 

l a u r b a n i z a c i ó n , h a s i d o i n o p e r a n t e p a r a a t e n u a r e s t e e l e m e n t o d i s t o r -

s i o n a d o r de l a p o l í t i c a a p l i c a d a . 

Cuando e l E s t a d o - a . t r a v é s de p r o g r a m e de e r r a d i c a c i ó n ^ -

p r o p o r c i o n a t e r r e n o s u r b a n i z a d o s a l o s s e c t o r e s de b a j o s i n g r e s o s , 

e s t a med ida m e j o r a l a s c o n d i c i o n e s de h a b i t a b i l i d a d de e s o s g r u p o s . 

La p e r t e n e n c i a de un e s p a c i o f í s i c o l e s p r o p o r c i o n a s e g u r i d a d , e s t a 

v e n t a j a a s o c i a d a a que l o s t e r r e n o s p r o p o r c i o n a d o s c u e n t a n con una 

i n f r á e s t r u c t ú r a b á s i c a , s i g n i f i c a un e v i d e n t e p r o g r e s o en r e l a c i ó n 

a s ú c o n d i c i ó n a n t e r i o r , e s d e c i r , l a de s e r m o r a d o r e s de t u g u r i o s o 

z o n á s dé i n v a s i ó n , en e s t o s ú l t i m o s i n c l u s o no e x i s t e n i n g u n a c l a s e 

de s e r v i c i o s de u t i l i d a d p ú b l i c a . 

2 / E r r a d i c a c i ó n e s l a r e u b i c a c i ó n de p o b l a d o r e s de t u g u r i o s o z o n a s 
de i n v a s i ó n a t e r r e n o s p r e v i s t o s de una i n f r a e s t r u c t u r a b á s i c a . 

/ S i n e m b a r g o . 
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S i n e m b a r g ó , é s t a a c c i ó n , c o n s i d e r a d a d e s d e l a p e r s p e c t i v a ' 

d i s t r i b u t i v a , d e s c u b r e cjue s u s e f e c t o s s o n muchd tírenos p r o g r e s i v o s 

de l o que m u e s t r a n a p a r e n t e m e n t e . La demanda de t e r r ' e n o s p o r p a r t e 

de l o s s e c t o r e s de meí iores r e c u r s o s h a c e qué e l E s t a d o se i n c o r p o r é 

a l mercádo de l a t i e r r a , p a g a n d o p o r l o t a n t o l o s p r e c i o s e s p e c u l a t i v o s 

que é s t o s m a n t i e n e n . La mayor p a r t e de e s o s t e r r e n o s e s t á e n a a n o s 

dé s e c t o r e s de a l f ó s i n g r e s o s . De modo-que i a c e s i ó n dé t e r r e n o s ' 

p o r p a r t e de e s t o s g r u p o s no s i g n i f i c a que s e m o d i f i q u e e l p a t r i m o n i o 

de e l l o s , A e l l o hay que a g r e g a r que l a s n e c e s i d a d e s ' de i i f b á n i z a r 

s o n r e a l i z a d o s p o r g r a n d e s e m p r e s a s c o n s t r u c t o r a s , l a s c u a l e s t a m b i é n 

p e r t e n e c e n a l o s mismos g r u p o s a n t e r i o r e s » Todo e l l o e s t a r í a s e ñ a l a n d o 

que con e s t a s m e d i d a s rio a l t e r a n lofe a c t u a l e s e s q u é m a s de ' d i s t r i b u c i ó n 

d e l i n g r e s o , ' ' 

k , , C o n c l u s i o n e s 

A modo de s í n t e s i s , s e p u e d e a f i r m a r que l a p o l í t i c a h a b i t a c i o n a l e s t á 

a s o c i a d a a l e s t i l o de d e s a r r o l l o que s e e n c u e n t r a en v i g e n c i a . 

Se h a n d i s t i n g u i d o d o s e s t i l o s m e d i a n t e c u y a d e s c r i p c i ó n s e 

p r e t e n d e c a r a c t e r i z a r - a u n q u e s e a en f o r m a a p r o x i m a d a - l a mane ra 

como ha e v o l u c i o n a d o . e l d e s a r r o l l o s o c i o e c p n ó m i c o de l o s p a í s e s 

de l a r e g i ó n . 

C o n s i d e r a n d o e l e s t i l ó I y u b i c á n d o l o en una f a s e de c o n t r a c c i ó n 

e c o n ó m i c a , s e p u e d e a p r e c i a r que é s t e r e p e r c u t e d e s f a v o r a b l e m e n t e en 

l a a c t i v i d a d h a b i t a c i o n a l , ya que s e r e d u c e a n i v e l e s m í n i m o s . E l 

s e c t o r p ú b l i c o , p r á c t i c a m e n t e no i n t e r v i e n e y t o d a l a a c t i v i d a d 

c o n s t r u c t o r a e s i m p u l s a d a p o r e l s e c t o r p r i v a d o . Las p o c a s u n i d a d e s 

p r o d u c i d a s s i r v e n c a s i e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n d e r a l o s s e c t o r e s de 

a l t o s i n g r e s o s . Cuando e l mismo e s t i l o e s a p l i c a d o en una f a s e , 

e x p a n s i v a , a u m e n t a n l o s n i v e l e s de p r o d u c c i ó n de v i v i e n d a s , e s t a 

e x p a n s i ó n en l a c o n s t r u c c i ó n e s t á d e t e r m i n a d a p o r e l c r e c i m i e n t o 

g l o b a l de l a e c o n o m í a . La p o l í t i c a h a b i t a c i o n a l e s t i m u l a e l c a r á c t e r 

p r i v a d o de l a a c t i v i d a d h a b i t a c i o n a l , o t o r g á n d o l e una s e r i e de 

/ f a c i l i d a d e s . En 
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f a c i l i d a d e s . En l o que r e s p e c t a a l a a s i g n a c i ó n de v i v i e n d a s , é s t a 

q u e d a l i b e r a d a a l a s d i r e c t r i c e s d e l m e r c a d o , r e p r o d u c i e n d o l a s 

d e s i g u a l d a d e s e x i s t e n t e s y a g u d i z a n d o con e l l o l o s c o n t r a s t e s de 

l a e s t r u c t u r a a c t u a l . ^ 

En e l e s t i l o I I , e l E s t a d o asume e l p a p e l de c o r r e c t o r de 

d e s i g u a l d a d e s , no. o b s t a n t e l o c u a l s e ve muy l i m i t a d o por l a a c c i ó n 

e n c u b i e r t a o a v e c e s m a n i f i e s t a de g r u p o s de i n t e r é s , que m e d i a n t e 

s u a c c i ó n , e n t o r p e c e n y d i s t o r s i o n a n l o s p r o p ó s i t o s i g u a l i t a r i o s 

d e l e s t i l o . 

Esa c l a s e de o b s t á c u l o s p u e d e n r e s u m i r s e a g r u p á n d o l o s e n t r e 

p u n t o s c e n t r a l e s : 1) En e l que s e compara l a e s t r a t e g i a u t i l i z a d a 

con l a r e a l i d a d , d e s t a c a n d o l a i r r e l e v a n c i a de a l g u n o s s u p u e s t o s en 

l o s que s e b a s a b a l a e s t r a t e g i a h a b i t a c i o n a l , l o c u a l d e t e r m i n ó d i s t o r -

s i o n e s en l a d i s t r i b u c i ó n de r e c u r s o s e n t r e e s t r a t o s med ios y b a j o s . 

En un s e g u n d o p u n t o s e c o n s i d e r a r o n e l p r o b l e m a de p o d e r y p a r t i c i p a c i ó n 

s o c i a l p a r a f i n a l m e n t e p l a n t e a r l a s i n f l e x i b i l i . d a d e s ; o r i g i n a d a s p o r 

e l d e s a r r o l l o u r b a n o y e l u s o de l a t i e r r a . 

S i b i e n e s c i e r t o que l o s a s p e c t o s s e ñ a l a d o s a n t e r i o r m e n t e 

e x p l i c a n e l é x i t o r e l a t i v o d e l e s t i l o . I I en s u s p r e t e n s i o n e s i g u a l i -

t a r i a s . Debe r e c o n o c e r s e , s i n embargo q u e , m e d i a n t e s u a c c i ó n s e 

f a v o r e c i e r o n a a m p l i a s c a p a s de l o s e s t r a t o s m e d i o s y a l g u n o s s u b g r u p o s 

de l a c l a s e o b r e r a , e s d e c i r , l o s que p o s e í a n l o s m e j o r e ? n i v e l e s 

de r e m u n e r a c i ó n y o r g a n i z a c i ó n s i n d i c a l . 

/ B , I n c i d e n c i a de 
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B. I n c i d e n c i a de l o s a c t u a l e s p r o b l e m a s de d i s t r i b u c i ó n d e l 
i n g r e s o e n l a s p o s i b i l i d a d e s de a d q u i r i r u n a ^ v j . v i e n d a 

Las- c o n d i c i o n e s p r e v a l e c i e n t e s en l o s p a í s e s d® l a r e g i ó n en, m a t e r i a 

de d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o s o n muy^ d e s i g u a l a s . Como l a d i s t r i b u c i ó n 

de l a r i q u e z a , e s u n a v a r i a b l e d e c i s i v a en l a d e t e r m i n a c i ó n de l a demanda 

e f e c t i v a , o c u r r e qt i9, m i e n t r a s más agudos , s o n l o s c o n t r a s t e s e n t r e 

r i q u e z a y pobrez .^ , m a y o r e s s o n l a s d i f e r e n c i a s que p r e s e n t a l a s i t u a c i ó n 

h a b i t a c i o n a l , ya que e l . h e c h o de que e x i s t a n t r a m o s r e l a t i v a m e n t e 

p e q u e ñ o s , de p o b l a c i ó n con u n a a l t a c o n c e n t r a c i ó n d e l i n g r e s o y p o r l o 

t a n t o con una e l e v a d a c a p a c i d a d de compra c o n d i c i o n a l a o f e r t a de 

v i v i e n d a s , a b s o r b i e n d o p a r t e i m p o r t a n t e de l o s r e c u r s o s d i s p ó n i b l e s 

p a r a s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s de e s o s g r u p o s . 

E s t a s i t u a c i ó n s e t r a d u c e e n e d i f i c a c i o n e s de. l u j o e n . m a n i f i e s t o 

c o n t r a s t e con v i v i e h d á s p r e c a r i a s que p r e s e n t a n e l e v a d o s n i v e l e s de 

h a c i n a m i e n t o y d e f i c i e n t e s c o n d i c i o n e s s a n i t a r i a s y que . . c o n s t i t u y e n 

e l a l b e r g u e de l a mayor p a r t e de l a p o b l a c i ó n . 

Los a n t e c e d e n t e s e s t a d í s t i c o s p r e s e n t a d o s f . ué ron e l a b o r a d o s 

a p a r t i r de l a i n f o r m a c i ó n s u m i n i s t r a d a p o r e l P r o y e c t ó s o b r e m e d i c i ó n 

y a n á l i s i s de l a d i s t r i b u c i ó n d e l i n ^ e s p _ en p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a , 

e l c u a l e s a u s p i c i a d o en j;orma. conj lui^ta p o r 1 a CEPAL y e l Banco M u n d i a l . 

Enumerando b r e v e m e n t e a l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s de o r d e n g e n e r a l 

s o b r e l a f o r m a cómo s e d i s t l ' i b u y e e l i n g r e s o en l o s p a í s e s de l a r e g i ó n 

s e p u e d e s e ñ a l a r l o s i g u i e n t e : 

Se h«. p o d i d o c o n f i r m a r l a a s e v e r a : c i ó n que s e ñ a l a que l o s p a í s e s 

l a t i n o a m e r i c a n o s p r e s e n t a n un mayor g r a d o de. d e s i g u a l d a d que o t r a s 

/ r e g i o n e s d e l 
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1/ r e g i o n e s d e l mundo —. E l l o no s i g n i f i c a , que l a d i f e r e n c i a e n t r e 

l o s i n g r e s o s a l t o s y b a j o s s e a n e c e s a r i a m e n t e mayor que e n . o t r a s 

r e g i o n e s . La c a r a c t e r í s t i c a n o t a b l e e s l a y u x t a p o s i c i ó n de m a y o r í a s 

que t i e n e n n i v e l e s de i n g r e s o s muy b a j o s con m i n o r í a s de c o n s i d e r a c i ó n 

c u y o s n i v e l é s de i n g r e s o l e s p e r m i t e a d o p t a r m o d a l i d a d e s de consumo 

" m o d e r n o s " a u n q u e t a l v e z no en l a medida de s u s a s p i r a c i o n e s 

L a s d i f e r e n c i a s n o t a b l e s en l a d e s p r o p o r c i ó n de l a d i s t r i b u c i ó n 

s e r e f l e j a n con c l a r i d a d a l e x a m i n a r l a p a r t i c i p a c i ó n d e l - 2 0 por c i e n t o 

más p o b r e de l o s h o g a r e s en l o s e s q u e m a s d i s t r i b u t i v o s . Pai-a i l u s t r a r 

s e m u e s t r a l a s i t u a c i ó n . de a l g u n o s p a í s e s de l a r e g i ó n 

A s í , e x a m i n a n d o l a s i t u a c i ó n en C h i l e en l o s ú l t i m o s meses d e l 

año 1967 y c o m i e n z o s de 1968 ^ s e e n c o n t r ó que e l 20 p o r c i e n t o más 

p o b r e de l o s h o g a r e s de t o d o e l p a í s r e c i b í a e l p o r c i e n t o d e l 

i n g r e s o . En cambio e l 20. p o r c i e n t o s u p e r i o r de l a c ú p u l a l o g r a b a 

o b t e n e r e l - 5 1 «3 p o r c i e n t o del , i n g r e s o t o t a l . 

J / En una c l a s i f i c a c i ó n de l o s p a í s e s s e g ú n e l n i v e l de" i n g r e s o y l a 
d e s i g u a l d a d de l a d i s t r i b u c i ó n p r e p a r a d a r e c i e n t e m e n t e p o r e l 
C e n t r o de I n v e s t i g a c i ó n s o b r e e l . D e s a r r o l l o d e l Banco M u n d i a l , 
s e d i s t i n g u e n t r e s n i v e l e s de i n g r e s o p o r h a b i t a n t e ( i n f e r i o r , 
h a s t a 300 d ó l a r e s ; m e d i a n o , de 300 a 750 d ó l a r e s ; y a l t o , más 
de 750 d ó l a r e s ) y t r e s a g r u p a c i o n e s s e g ú n e l g r a d o áe d e s i g u a l d a d 
( e l e v a d a , m e d i a n a y b a j a ) . De l o s 15 p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s y 
c a r i b e ñ o s que f i g u r a n en l a l i s t a , s i e t e a p a r e c e n eri. e l g r u p o de 
i n g r e s o s b a j o s y ocho en, e l de i n g r e s o s m e d i a n o s . La d e s i g u a l d a d 
e s e l e v a d a en n u e v e de e s o s p a í s e s (de l o s c u a l e s c i n c o p e r t e n e c e n 
a l g r u p o de b a j o s i n g r e s o s , c u a t r o a l de i n g r e s o s m e d i a n o s ) ; e s 
mode rada en s e i s y e n n i n g u n o de e l l o s e s r e d u c i d a . E n t r e l o s 
p a í s e s de b a j o s i n g r e s o s d e l r e s t o d e l mundo que f i g u r a n en l a 
l i s t a , en c i n c o l a d e s i g u a l d a d e s e l e v a d a , en ocho moderada y en 
d i e z r e d u c i d a . E n t r e l o s p a í s e s de i n g r e s o s m e d i a n o s , l a s c i f r a s 
A etspec'cx veiB aOú 2 . 0 y 7, s n t r c IcG p a í c s s de i n g r e s o e «i t o s . 
8 , 6 y 9 . 

y CEPAL, E s t u d i o e c o n ó m i c o de Amér ica L a t i n a , 1973» 

3 / CEPAL/BIRF, P r o y e c t o s o b r e m e d i c i ó n y a n á l i s i s de l a d i s t r i b u c i ó n 
d e l i n g r e s o en p a T s ^ ^ l i e Amer i ca L a t i n a ^ ^ / C E P A V L T T í ^ / l " ^ ^ 

y E / C E P A L / L . 1 1 5 / 5 , 0£.^^_cit . 

/ L o s i n g r e s o s 
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Los i n g r e s o s de l o s , h o g a r e s u b i c a d o s en e l - d e c i l s u p e r i o r de 

l a c ú p u l a e r a n v e i n t i t r é s rveces f . - supe r io r a l p r o m e d i o d e l d e c i l más 

b a j o . E s t a d e s p r o p o r c i ó n en l a p a r t i c i p a c i ó n m e j o r a b a muy l e v e m e n t e 

a l e x a m i n a r l a s i t u a c i ó n que p r e s e n t a b a n l a s z o n a s u r b a n a s * A l l í 

e l 20 p o r c i e n t o , n p s p o b r e r e c i b í a un p o r p i e n t o y. e l 20 p o r 

c i e n t o s u p e r i o r e l . A 9 . 9 p o r c i e n t o d e l i n g r e s o t o t a l . . E l i n g r e s o 

medio de l o s . h p g a r e s d e l d e c i l s u p e r i o r e r a v e i n t e v e c e s s u p e r i o r 

a l d e l d e c i l i n f e r i o r . La c o m p o s i c i ó n s o c i o e c o n ó m i c a de l o s j e f e s 

de h o g a r . 4 e l 20 p o r c i e n t o más p o b r e , a n i v e l n a c i o n a l , , e s t a b a c o n s t i -

t u i d a p o r un 39 p o r c i e n t o de t r a b a j a d o r e s ; p o r c u e n t a p r o p i a , de un 

37 p o r c i e n t o ^ de o b r e r o s , un 13 p o r c i e n t o de p a s i v o s , q u e " v i v e n de 

t r a n s f e r e n c i a s , de un 2i,9 p o r c i e n t o de e m p l e a d o s , y,, de un 8 . 1 p o r 

c i e n t o en a c t i v i d a d e s no b i e n d e f i n i d a s . • • 

En Co lombia tomando como r e f e r e n c i a l o s meses d e - j u n i o y 

j u l i o de 1970 y c o n s i d e r a n d o s ó l o l o s i n g r e s o s m e n s u a l e s ; d e , l o s j e f e s 

de h o g a r s e c o n s t a t a , que a n i v e l n a c i o n a l e l 20 p o r c i e n t o de l o s 

j e f e s de h o g a r más p o b r e , r e c i b í a n e l ' p o r c i e n t o d e l i n g r e s o , 

m i e n t r a s e l 20 p o r c i e n t o S u p . e r i o r de- l a c ú p u l a se, a p r o p i a b a d e l 

6 4 , 2 p o r c i e n t o d e l i n g r e s o t o t a l . La d i f e r é n c i a e n t r e , e l i n g r e s o 

medio o b t e n i d o ' .por l o s j e f e s de hogsir d e l d e c i l s u p e r i o r e r a 68 v e c e s 

mayor que é l d e c i l d e l e x t r e m o i n f e r i o r . En l a s z o n a s u r b a n a s e s t a s 

d i f e r e n c i a s - s e r e d u c í a n un t a n t o , p e r o c o n t i n u a b a n s e ñ a l a n d o una 

i m p r e s i o n a n t e d e s p r o p o r c i ó n ; e l 20 p o r c i e n t o i n f e r i o r r e c i b í a e l 

2 . 9 p o r c i e n t o d e l i n g r e s ó y e l 20 p o r c i e n t o s u p e r i o r o b t e n í a e l 

59«7 p o r c i e n t o de l o s i n g r e s o s . Los i n g r e s o s m e d i o s de l o s j e f e s de 

h o g a r d e l d e c i l s u p e r i o r e r a n 5 2 v e c e s s u p e r i o r a l d e l d e c i l i n f e r i o r . 

En C o s t a R i c a en 1971; y c o n s i d e r a n d o s ó l o e l s e c t o r xirbano 

y jel i n g r e s o de l o s j e f e s de. h o g a r , se , v e r i f i c ó que en e l 20 p o r c i e n t o 

J / E/CEPAL/L. 1 1 5 / 2 , n o v i e m b r e 197^ , o p . : c i t ¿ . ' - • 

y E / C E P A L / L . I I 5 / H , mayo 1975« o p . c i t . , 

/más pobre 
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más p o b r e de l o s h o g a r e s e l i n g r e s o de l o s j e f e s de h o g a r s ó l o 

r e p r e s e n t a b a , e l 6 p o r c i e n t o d e l i n g r e s o , m i e n t r a s en e l 20 p o r c i e n t o 

s u p e r i o r j u n t o a l a c ú p u l a , s e ' a p r o p i a b a d e l p o r c i e n t o d e l i n g r e s o . 

E l i n g r e s o medio de l o s j e f e s de "hogar - ,de l d e c i l s u p e r i o r e r a l 4 , 6 

v e c e s e l d e l d e c i l i n f e r i o r . En e l 20 por c i e n t o más p o b r e de l o s 

h o g a r e s , l o s p e r c e p t o r e s d e l i n g r e s o e s t a b a n c o n s t i t u i d o s p o r e l -

2 6 , 2 p o r c i e n t o de l a t o t a l i d a d ' d e t r a b a j a d o r e s p o r c u e n t a p r o p i a , 

e l 1 1 , 6 p o r c i e n t o de l o s e m p l e a d o s y e l 2 9 . 5 p o r c i e n t o de l o s 

o b r e r o s . 

En H o n d u r a s ^ e n t r e a b r i l d e - 1 9 6 ? y a b r i l de 1968 , c o n s i d e -

r a n d o l a t o t a l i d a d d e l p a i s y l o s i n g r e s o s a n u a l e s de l o s h o g a r e s , 

s e c o n s t a t ó que e l 20 p o r c i e n t o más p o b r e de l o s h o g a r e s r e c i b i ó 

e l 2 . 3 p o r c i e n t o de l o s i n g r e s o s m i e n t r a s e l 20 por c i e n t o s u p e r i o r 

o b t u v o e l 6 7 , 8 p o r c i e n t o d e l i n g r e s o t o t a l . Los i n ^ e s o s m e d i o s ' 

de l o s h o g a r e s u b i c a d o s en e l d e c i l s u p e r i o r f u e r o n 71 v e c e s mayor 

a l o s d e l d e c i l i n f e r i o r . 

En M o n t e v i d e o ^^^ tomando como r e f e r e n c i a a g o s t o de 196? s e 

c o n s t a t ó que e l 20 p o r c i e n t o más p o b r e de l o s h o g a r e s r e c i b i ó e l 

4 . 3 p o r c i e n t o d e l i n g r e s o , m i e n t r a s e l 20 p o r c i e n t o de l o s l i oga ' r e s 

de l a c ú s p i d e s e a p r o p i ó d e l k j ^ k p o r c i e n t o d e l i n g r e s o . Los i n g r e s o s 

m e d i o s de l o s h o g a r e s que e é t a b a n en e l d e c i l . d e l a c ú p u l á f u e r o n 

más de 22 v e c e s s u p e r i o r a l que l o g r a r o n l o s - h o g a r e s d e l d e c i l i n f e r i o r . 

La d i s t r i b u c i ó n m e j o r ó un t a n t o en l o s d e c i l e s s i g u i e n t e s , p e r o 

s i n l l e g a r a p e r d e r s u f i s o n o m í a r e g r e s i v a . Es a s i como s e e n c o n t r ó 

que l o s h o g a r e s c o m p r e n d i d o s e n t r e e l p r i m e r y e l s e x t o d e c i l o b t u -

v i e r o n e l 2 9 . ^ p o r c i e n t o d e l i n g r e s o . Examinemos a l g u n o s r a s g o s 

de e s t e 60 p o r c i e n t o de h o g s i r e s . En é l pxedumixieiuciii l o ¿ a o a l a r i a d c s 

que c o n s t i t u í a n un 6 7 . 9 p o r ' c i e n t o , l o s t r a b a j a d o r e s i n d e p e n d i e n t e s 

que s ó l o r e p r e s e n t a b a n un 1 2 . ^ p o r c i e n t o y l o s j u b i l a d o s o p e n s i o n a d o s 

2 / E / C E P A L / L . 1 1 5 / 1 1 , a b r i l -1975. o p . c i t . 

y E / C E P A L / L . 1 1 5 / 1 , o c t u b r e 197^ , o p . c i t . 

/ q u e a l c a n z a b a n 
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que a l c a n z a b a n a un 24 p o r c i e n t o . Su p o b l a c i ó n /no e r a ¿ov^®" y® 

más de un 50 p o r c i e n t o de e l l a t e n í a raáa de a ñ o s de e d a d . En 

r e l a c i ó n a l a c a n t i d a d de p e r s o n a s p o r h o g a r , e x i s t í a un p o r 

c i e n t o de e l l o s que t e n í a n más de c u a t r o miembros p o r h o g s i r . Sn e l 

a s p e c t o e d u c a c i o n a l un 36 p o r c i é n t o d e " s u . p o b l a c i ó n , no t e n í a i n s t r u c c i ó n 

6 b i e n h a b í a c u r s a d o l a p r i m a r i a i n c o m p l e t a . 

La c o m p o s i c i ó n de l a p o b l a c i ó n p e r c e p t o r a de i n g r e s o s . e n l a 

t o t a l i d a d de l o s h o g a r e s f ü e l a s i g u i e n t e : h a b í a un 6 7 . 8 p o r c i e n t o 

de a s a l a r i a d o s , un 9 . 2 p o r c i e n t o de t r a b a j a d o r e s p o r - c u e n t a p r o p i a , 

un 6 , 2 p o r c i e n t o d e - p a t r o n é s y un 15»2 p o r c i e n t o de j u b i l a d o s o 

p e n s i o n a d o s . En l o s h o g a r e s c o r r e s p o n d i e n t e s h a s t a . e l s e x t o d e c i l 

s e c o n c e n t r a b a n e l 54 p o r c i e n t o d e l t o t a l de l o s " - a s a l a r i a d o s , e l 

8 5 p o r c i e n t o de l o s t r a b a j a d o r e s i n d e p e n d i e n t e s y e l 94-.por c i e n t o 

de l o s j u b i l a d o s o p e n s i o n a d o s . E l i n g r e s o medio a n u a l de e s t o s 

g r u p o s m o s t r ó que e l de l o s a s a l a r i a d o s e r é e l más a l t o ( 1 0 ? 7 4 3 

p e s o s ) y e l de l o s j u b i l a d o s o p e n s i o n a d o s f u e e l más b a j o ( 4 9 886 ; 

p e s o s ) , ^ ; • , •. 

S i n t e t i z a n d o , sS p u e d e e x p r e s a r que l a p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a 

d e l i n g r e s o p e r s o n a l r e c i b i d o p o r e l 20. p o r c i e n t o más p o b r e de ,1a 

p o b l a c i ó n , no é s muy d i f e r e n t e d e l que o b t i e n e n en muchos p a í s e s 

d e s a r r o l l a d o s , aunque e x p r e s a d o en t é r m i n o s a b s o l u t o s , l o que r e c i b e n 

l o s p o b r e s én e s t a r e g i ó n e s , n a t u r a l m e n t e , mucho más b a j o . O t r a 

d i f e r e n c i a que s e p u e d e i n d i c a r e s que en l o s p a í s e é d e s a r r o l l a d o s 

e l i n g r e s o 'aumentó s o s t e n i d a m e n t e en l o s d e c i l e s s i g u i e n t e s , m i e n t r a s 

en l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s t í p i c o s , e l aumento e s mucho más l e n t o 

h a s t a e l o c t a v o o noveno d é o i l . En c a m b i o , a l e x a m i n a r e l 5 p o r c i e n t o 

que s e e n c u e n t r a en l a c ú s p i d e y que c o r r e s p o n d e a l o s p e r c e p t o r e s 

de m a y o r e s i n g r e s o s , o b t i e n e n u n a p r o p o r c i ó n mucho mayor d e l t o t a l 

que g r u p o s s e m e j a n t e s en o t r á s r e g i o n e s . E s t o s i g n i f i c a que e l n i v e l 

de i n g r e s o de l a m a y o r í a e s iriuy i n f e r i o r a l p r o m e d i o n a c i o n a l p o r 

h a b i t a n t e . 

/ L a d e s i g u a l d a d 
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La d e s i g u a l d a d en l a d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o d e t e r m i n a l o s 

n i v e l e s de v i d a a que t i e n e a c c e s o l a p o b l a c i ó n . Los g r u p o s más 

d e s f a v o r e c i d o s ,por: l .os e s q u e m a s d i s t r i b u i d o s e s t á n c o n s t i t u i d o s 

p o r p e r s o n a s que p o s e e n muy b a j o s n i v e l e s , e d u c a c i o n a l e s , l o c u a l 

l e s l i m i t a s u c a p a c i d a d de m o v i l i d a d en e l mercado l a b o r a l , r e d u c i é n -

d o l e s a d e s e m p e ñ a r s e en a c t i v i d a d e s de b a j a p r o d u c t i v i d a d y de n a t u -

r a l e z a d i s c o n t i n u a . E s t o s g r u p o s a l c a n z a n c i f r a s s i g n i f i c a t i v a s de 

l a p o b l a c i ó n t o t a l , l l e g a n d o en a l g u n o s p a í s e s a s o b r e p a s a r e l 20 

p o r c i e n t o de e l l a , s u s c o n d i c i o n e s de v i d a s o n t a n d e f i c i e n t e s que 

h a c e n p r á c t i c a m e n t e i m p o s i b l e b u s c a r a l g u n a s o l u c i ó n h a b i t a c i o n a l 

m e d i a n t e l o s m e c a n i s m o s c o n v e n c i o n a l e s d e l m e r c a d o . P e r o a ú n s u p o n i e n d o 

que s e p u d i e r a l o g r a r e s a f i n a l i d a d , e l l o t a n s o l o s e r í a una c o n t r i -

b u c i ó n muy p a r c i a l p a r a r e m e d i a r e l c ú m u l o , d e f a c t o r e s n e g a t i v o s 

que g r a v i t a n s o b r e e l l o s c o n d i c i o n a n d o un n i v e l de v i d a que l o s 

m a n t i e n e en e l ú l t i m o p e l d a ñ o de l a p a r t i c i p a c i ó n de l o s b e n e f i c i o s 

d e l c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o . 

A c o n t i n u a c i ó n y p a r a a l g u n o s p a í s e s , s e e x a m i n a e l i n g r e s o 

p o r g r u p o s s o c i o e c o n ó m i c o s , v i e n d o l a s p o s i b i l i d a d e s que t i e n e n e s t o s 

g r u p o s de a d q u i r i r una v i v i e n d a a p r e c i o s de m e r c a d o . 

E n t r e l a s muchas l i m i t a c i o n e s que e s t a s c i f r a s p u e d e n t e n e r , 

s e d e s t a c a n l a s d i f i c u l t a d e s de c o n s e g u i r d a t o s f i d e d i g n o s s o b r e l o s 

i n g r e s o s más a l t o s y más b a j o s de l a e s c a l a , d e b i d o a que l o s e s t r a t o s 

s u p e r i o r e s t i e n e n b u e n a s r a z o n e s p a r a o c u l t a r p a r t e de s u s i n g r e s o s , 

en t a n t o . q u e l o s e s t r a t o s más b a j o s que d e p e n d e n p a r a s u s u b s i s t e n c i a 

de f u e n t e s i n t e r m i t e n t e s y de i n g r e s o s en e s p e c i a l de l o que no 

p u e d e n d a r i n f o r m a c i o n e s p r e c i s a s . Po r o t r a p a r t e , e l h e c h o de 

baattj;-ae ew yXCií\'¡eáío5 d i s t o r c i c n a mé.s "la r e a l i d a d que s e p r e t e n d e 

m o s t r a r , . . . . 
"' • • •' • •• • . • . • ' 2 En C o s t a R i c a ( C u a d r o 1) y c o n s i d e r a n d o una v i v i e n d a de 70m , 

s u p o n i e n d o que. l o s , e m p l e a d o r e s , d i r e c t i v o s y p r o f e s i o n a l e s y e m p l e a d o s 

p u e d e n a h o r r a r un 2 5 p o r c i e n t o a n u a l de s u s i n g r e s o s , m i e n t r a s que 

l o s o b r e r o s y t r a b a j a d o r e s p o r c u e n t a p r o p i a p u e d e n d e s t i n a r un 

/Cuadro 1'. 
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cuadro 1 

COSTA RICA ( 1 9 7 1 ) "POSIBILIDADES DE ADQUIRIR UNA VIVIENDA 
• POR CATEGORIA SOCIOECONOMICA 

a / V Años 
• , . I n g r e s o A h o r r o P r e c i o n e c e s a r i o s 

medio ' P o r c e n - a n u a l de una p a r a 
m e n s u a l t a j e de d e s t i n a d o v i v i e n d a compra de 
e s t i m a d o h o g a r e s a v i v i e n d a de 90 m2 v i v i e n d a 

E m p l e a d o r e s 1 5 9 6 . 2 6 8 . 7 . h 7 8 8 . 7 8 24 429 ' 5=10 

T r a b a j a d o r e s p o r 
24 ,429 . 3 0 . 3 4 c u e n t a p r o p i a •' "670.87 1 2 . 9 9 8 0 5 . 0 0 £ / 24 ,429 . 3 0 . 3 4 

D i r e c t i v o s y , 
P r o f . • 15»51 4 5 8 5 . 1 8 d / ,24 429 5 . 5 7 

Empleados 1 0 9 9 . 5 4 2 1 . 8 2 5 2 9 8 . 6 2 d / Sk 429 . 7.hO 

O b r e r o s 579»87 4 0 . 9 8 / 6 9 5 . 8 4 ^ ' 24 429 3 5 . 0 
. 1 0 0 . 0 

/ 6 9 5 . 8 4 ^ ' 

a / F u e n t e ; CEPAL/BIRF, P r o y e c t o s o b r e m e d i c i ó n y a n á l i s i s de l a d i s t r i -
b u c i ó n d e l i n j ^ r e s o en p a í s e s de Amér i ca L a t i n a , ( e / c E ^ l / l . 
1 1 5 / 1 ^ ) . 

^ F u e n t j e : l A S I , A m é r i c a en c i f r a s , 197^» S i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , N6 2 ; 
I n d u s t r i a , W a s h i n g t o n , 

c/ Se d e s t i n a un 10 p o r c i e n t o a n u a l d e l i n g r e s o d e l h o g a r p a r a compra 
de. v i v i e n d a . 

^ Se s u p o n e que s e d e s t i n a un 25 p o r c i e n t o a n u a l d e l i n g r e s o d e l 
h o g a r para" compra de v i v i e n d a . 

/ 1 0 por 
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10 p o r c i e n t o de l o que g a n a n a n u a l m e n t e , s e p u e d e v e r que l o s p r i m e r o s 

p o d r í a n c o n s e g u i r l a v i v i e n d a e n t r e 5 y 7 a ñ o s , en cambio l o s o b r e r o s 

y t r a b a j a d o r e s p o r c u e n t a p r o p i a l e s s i i g n i f i c a r i a un e s f u e r z o que 

f l u c t u a r í a e n t r e l o s 30 y 3 5 a ñ o s r e p r e s e n t a n d o e s t o s ú l t i m o s un 

54 p o r c i e n t o de l o s h o g a r e s d e l p a í s . 

En V e n e z u e l a ( C u a d r o 2 ) un 7'* p o r c i e n t o de l o s h o g a r e s p a r a 

c o n s e g u i r u n a v i v i e n d a de 60m t e n d r í a n qué d e s t i n a r -un. ,10 p o r c i e n t o 

de s u s i n g r e s o s d \ i r a n t e 19 a ñ o s . En c a m b i o , un 26 p o r c i e n t o de l o s 

h o g a r e s p a r a c o n s e g u i r una v i v i e n d a d e l d o b l e de s u p e r f i c i e s 6 l o 

n e c e s i t a r í a n 11 kñoa»' 

En C h i l e ( C u a d r o 3 ) p a r a c o n s e g u i r u n a v i v i e n d a de 80m^ y 

s u p o n i e n d o que l a s c a t e g o r í a s de e m p l e a d o r e s y e m p l e a d o s d e s t i n a r a n 

l a c u a r t a p a r t e de s u s i n g r e s o s a l a compra de v i v i e n d a , , m i e n t r a s que 

l o s o b r e r o s y t r a b a j a d o r e s p o r c u e n t a p r o p i a p u d i e r a n a h o r r a r un 10 

p o r c i e n t o . Se p u e d e c o n s t a t a r que l a s c a t e g o r í a s m e j o r u b i c a d a s , e s t o 

o s a l r e d e d o r d e l 50 p o r c i e n t o de l o s h o g a r e s , p u e d e n c o n s e g u i r s e una 

v i v i e n d a , d e m o r á n d o s e p a r a e l l o e n t r é k y 8 a ñ o s . E l o t r o 50 p o r c i e n t o 

que p e r t e n e c e a l a s c a t e g o r í a s de o b r e r o s y t r a b a j a d o r e s p o r cueñ t ' a 

p r o p i a n e c e s i t a n un número de a ñ o s que f l u c t ú a e n t r e y 48 años , . . 

Cuando s e . e x a m i n a l o que a c o n t e c e ..en l a c a p i t a l n a c i o n a l s e 

p u e d e a p r e c i a r que l o s , t r a b a j a d o r e s p o r c u e n t a p r o p i a l o g r a n una 

d i s m i n u c i ó n i m p o r t a n t e en e l número de a ñ o s en que c o n s i g u e n una. 

v i v i e n d a . E l l o se- debéj; a que en e l c e n t r o u r b a n o más i m p o r t a n t e e s t a 

a g r u p a c i ó n e s t á muy i n f l u i d a p o r l o s i n g r e s o s de p r o f e s i o n a l e s i n d e -

p e n d i e n t e s que e s t á n e n g l o b a d o s en e s t a c a t e g o r í a . " 

En B r a s i l ( C u a d r o 4 ) , s e p a r a n d o l o s h o g a r e s en p r o p i o s y a r r e n -

d a d o s y u t i l i z a n d o l a v a r i a b l e t i p o de v i v i e n d a s e s p o s i b l e a p r e c i a r 

que no h a y d i f e r e n c i a s i m p o r t a n t e s e n t r e l a s i t u a c i ó n de l o s p r o p i e t a r i o s 

y l o s a r r e n d a t a r i o s . En ambos c a s o s , t a n t o p a r a l o s que ya p o s e e n 

a l g u n a v i v i e n d a como p a r a l o s que h a b i t a n en u n a a l q u i l a d a , e l número 

de a ñ o s en que c o n s i g u e n u n a v i v i e n d a f l u c t ú a e n t r e 4 y 5 a ñ o s . En 

c a m b i o , p a r a l o s h a b i t a n t e s de l a s c h o z a s e l l o s i g n i f i c a r í a un compromiso 

/Cuadro 1'. 
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Cuadro 2 

VENEZUELA-CARACAS ( I 9 7 I ) POSIBILIDADES DE ADQUIRIR UNA VIVIENDA 
POR CATEGORIA SOCIOECONOMICA 

a / Años 
Ahor ro a n u a l P o r c e n t a j e V n e c e s a r i o s 
d e s t i n a d o a de l o s P r e c i o de l a p a r á a d q u i r i r 
v i v i e n d a h o g a r e s v i v i e n d a v i v i e n d a 

A s a l a r i a d o s 1 1 6 8 . 9 0 £ / 35 • 22 500 d/ , . 1 9 . 2 

E m p r e s a r i o s ^ 02'+.02 ^ 2 5 o 6 4 45 000 f/ 1 1 , 0 

a / F u e n t e ; CEPAL/BIRF, P r o y e c t o s o b r e medi^ c i ó n y a n á l i s i s de l a d i s t r i -
b u c i ó n d e l i n g r e s o en p a í s e s de América ' L a t i n a , (E/CEPAL/ 
L , 1 1 5 / 7 ) 0 

b / F u e n t e : l A S I , Amér ica en c i f r a s , 197^-. S i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , N2 2 : 
I n d u s t r i a , V / a s h i n g t o n . 

c / Se d e s t i n a un 10 p o r c i e n t o d e l i n g r e s o a n u a l p a r a v i v i e n d a , 

d / Se supone una v i v i e n d a de 60 m2. 

^ Se d e s t i n a un 25 p o r c i e n t o d e l i n g r e s o a n u a l p a r a v i v i e n d a . 

1 / Se supone una v i v i e n d a de 120 m2o 

/Cuadró 16 
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Cuadro '3 

POSIBILIDADES DE ADQUIRIR UNA VIVIENDA POR CATEGORIA 
SOCIOECONOflICA 

C h i l e ( S a n t i a g o ) 1968 

a / . , Años n e c e s a r i o s 
A h o r r o a n u a l P o r c e n t a j e P r e c i o de l a p a r a c o m p r a r 
p a r a v i v i e n d a de h o g a r e s v i v i e n d a c / v i v i e n d a 

E m p l e a d o r e s 7 731«69 d / 9 . 8 32 828 k.zk I P 

T r a b a j a d o r e s p o r 
c u e n t a p r o p i a 1 1 8 5 . 9 0 ^ ' 1 9 . 2 32 828 . 2 7 . 6 8 

E m p l e a d o s V 9 5 7 , 2 6 , d / 5 1 - 3 8 32 828 ^ 6 . 6 2 

O b r e r o s ., 8 1 2 . 6 0 , e / 1 9 . 0 32 828 " ; \ ko.39 

C h i l e t o t a l p a í s (Año 1968) 

E m p l e a d o r e s 6 8 1 1 , 9 5 d / 6067 32 828 if , 81 

T r a b a j a d o r e s p o r 
c u e n t a p r o p i a 8 1 1 , 7 0 e / 2 2 , 9 32 828 , koAk ^ 

Empleados íf 0 5 9 . 3 0 d / 4 3 . 9 6 32 828 8 . 0 8 

O b r e r o s 6 8 9 . 7 0 e^/ ze.kk 32 828 ^+7.59 

a / F u e n t e ; CEPAL/BIRF, P r o y e c t o s o b r e m e d i c i ó n y a n á l i s i s de l a d i s t r i -
b u c i ó n d e l i n g r e s o en p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a (E/CEPAL/ 
L . 1 1 5 / 5 ) . 

V F u e n t e ; l A S I , A m é r i c a en c i f r a s , 197^» S i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , NS 2 ; 
I n d u s t r i a , W a s h i n g t o n . 

c / Se s u p o n e u n a v i v i e n d a de 80 m2. 

d / Se d e s t i n a un 25 p o r c i e n t o d e l i n g r e s o a n u a l p a r a compra de 
v i v i e n d a . 

e / Se d e s t i n a un 10 p o r c i e n t o d e l i n g r e s o a n u a l p a r a compra de 
v i v i e n d a . 

/Cuadro 
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Cuadro 

íBRASIL (19172). .POSIBILIDADES DE ADQUIRIR UNA'VIVIENDA SEGUN 
" TENENCIAV TIPO DE LA'V-IVIENDA DE SUS MORADORES 

- A h o r r o a f t u a l ^ Número de 
p a r a compra P o r c é n - P r e c i o de l a . . a ñ o s en que 
de v i v i e n d a • t a j e de v i v i e n d a se c o n s i g u e 
( en c r u z e i r o s ) h o g a r e s ( en c r u z e i r b s ) l a v i v i e n d a 

P r o p i a s 

Gasas y 

.Chozas 

a p a r t a m e n t o s - 3 O 5 6 . 2 d / 

2 6 7 . 7 ^ 

k6,0 
J -

• 7 . 2 

12 -if20 

12 420 

i+,1 

A 

A r r e n d a d o s 

C a s a s y a p a r t a m e n t o s 

Chozas 

2 3 4 9 . 3 d / ifOol 

. 5 0 9 . 6 e/ . k . e 

12 k20 

12 '420 

5»2 

4 0 . 1 1 

a / F u e n t e ; ' B r a s i l , IBGS, P e s q u i s a n a c i o n a l p o r . amos t ra de d o m i c i l i o s ; 
4Q t r i m e s . t r e de .1972.,. T o t a l d a s r e ^ i o e s I a '"VI, G u a n a b a r á . 

b / F u e n t e ; l A S I , A m é r i c a en . c i f r a s 1 9 7 4 . S i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , NQ 2 ; 
. I n d u s t r i a , W a s h i n g t o n . 

c / Se c o n s i d e r a una v i v i e n d a d e 90 ra2. 

d / Se d e s t i n a un 2 5 p o r c i e n t o d e l i n g r e s o a n u a í d e l h o g a r , 

je / Se d e s t i n a un 10 p o r c i e n t o d e l i n g r e s o a n u a l d e l h o g a r . 

/ q u e v a r i a r í a 
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que v a r i a r í a e n t r e kO y k6 a ñ o s . E s t o s ú l t i m o s s i b i e n p o r c e n t u a l m e n t e 

l l e g a n s ó l o a un 12 p o r c i e n t o d e l t o t a l de h o g a r e s , en n ú m e r o s 

a b s o l u t o s r e p r e s e n t a n l a s i t u a c i ó n de 2 158 500 h o g a r e s . , 

En G u a t e m a l a ( C u a d r o 5 ) s e p r e s e n t a l a i n f o r m a c i ó n a g r u p a d a p o r 

c a t e g o r í a s p r i n c i p a l e s de o c u p a c i ó n , e s t a b l e c i e n d o una c o m p a r a c i ó n 

e n t r e d o s g r a n d e s grupp,s , . J o s . c u a l e s son, l a ,de G u a t e m a l a y 

o t r a s c i u d a d e s . 

A t r a v é s de l o s a n t e c e d e n t e s e , s t a d x s t i c o s que s e ñ a l a e l Cuadro 5 

s e p u e d e o b s e r v a r que e x i s t e n d i f e r e n c i a s en l o s n i v e l e s de i n g r e s o 

p o r r e g i o n e s , i s s t a n d o más f a v o r e c i d o s l o s g r u p o s que s e e n c u e n t r a n 

en l a c a p i t a l n a c i o n a l . 

En ambos c a s o s , t a n t o en c i u d a d de G u a t e m a l a , como en l a s o t r a s 

c i u d a d e s l o s t r a b a j a d o r e s n e c e s i t a n un t i e m p o mucho mayor p a r a c o n s e g u i r 

una v i v i e n d a con una s u p e r f i c i e mucho más r e d u c i d a de l o que a d q u i e r e n 

l o s o t r o s g r u p o s , con e l a g r a v a n t e de que en e s t a s i t u a c i ó n s e e n c u e n t r a 

más d e l 50 p o r c i e n t o de l a s f a m i l i a s . 

En e l Cuadro 6 s e comparan l o s n i v e l e s de i n g r e s o p o r t i p o de 

v i v i e n d a , p u d i e n d o c o n s t a t a r s e que en l a c a t e g o r í a c a s a s s e p a r a d a s , 

e l i n g r e s o e s c a s i 2 v e c e s y media s u p e r i o r a l i n g r e s o de l a s f a m i l i a s 

que h a b i t a n en c a s a s ' d é v e c i n d a d . Al h a c e r l o s c á l c u l o s y s u p o n i e n d o 

que l o s p r i m e r o s pu^edénl d e s t i n a r l a c u a r t a p a r t e d e s u s i n g r e s o s 

petra c o m p r a r una v iv i é r ídá . dS 12Í0m s e c a l c u l ó qúie e l t i e m p o n e c e s a r i o 

p a r a c u m p l i r e s e p r o ] ^ 6 s i t o s e r í a a p r o x i m a d a m e n t e ' ó q h o a ñ o s . 

En c u a n t o a l a s f a m i l i a s que v i v e n en c a s a s de v e c i n d a d y 

s u p o n i e n d o que s ó l o d e s t i n a r a n e l 10 p o r c i e n t o de s u s i n g r e s o s p a r a 

l o g r a r u n a v i v i e n d a de 60m n e c e s i t > a r i a n c a s i e l t r i p l e de t i e m p o , 

e s d e c i r , 2 3 a ñ o s . 

Po r ú l t i m o e s n e c e s a r i o a d v e r t i r que l a s d i f e r e n c i a s s e ñ a l a d a s 

en l o s n i v e l e s de i n g r e s o e n t r e l a s d i v e r s a s c a t e g o r í a s s o c i o e c o n ó m i c a s 

s o n mucho más a m p l i a s de l o que en t é r m i n o s r e a l e s s o n c a p a c e s de 

r e f l e j a r l o s p r o m e d i o s u t i l i z a d o s en l a s c o m p a r a c i o n e s p r e s e n t a d a s . 

/Cuadro 1'. 
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Cuadro 5 

QUATEMAiyi, 19-69 ;.(ZONAS URBANAS) 

Ciudad de Guateoala Otras oludados 

ampo principal de ooupaeián 
de los J t fes de familia 

Di s tr i -
buoión 
poroenr 
tual de 
U s f a -
mi l ias 

Proffledlo 
de ingreso 

anual . 

r:® de 
. años ne-

oesarlos 
para ad-

quirir 
una v i -
vienda 

D i s t r i . 
buol̂ n 
porcen-
tual de 
las f a -
milias 

. Promedie 
de Ingreso 
¡:'"anual 

N® de 
a*os »e-
oesarios 
para ad-

quir ir 
una v i -
vienda 

Profesionales a / 16 5 272.02 '».7 11 6 .3 

atpresarioa y funelonarios 11 5 3'+2.77 10 2 275.60 11.0 

Oficinistas a / X3 2 997.25 . 6 . 3 15 2 2^0,53 11.1 

Vendedores g / 7 2 905.90 8.6 3 1 409.»^ 17.7 

Agricultores a / 2 7 éit2.6l- • r. 2 .3 6 1 923.06 13.0 

Trabajadores ^ 1+1 1 893.73-. : 16.5 i+é 1 507.7'+ 20.7 

Trabajadores de servioios b/ 10 2 362.5'» 13-.2 9 1 231.17 25.3 

Total , ' . 100 •3.181.73 • - 100 1 851+.38 -

Puente» CJuateiiialat Universidad de San Carlos., Ipgtltuto di> Inveatlga^lones"üóónániloáa y Sooialesí 
Ingresos y gastos dé famll iás urbanas de GÚa-̂ eniala» 1972. í . 

a / Se ha supuesto que el 25 olento de l o s Ingresos de las famil ias se destinan 'anualmeilte para adquirir 
una vivienda de 120 ra2« 

^ Se ha supuesto que e l 10^ de lo s Ingresos de las famil ias se destinan anualmente para adquirir una vivienda 
de 6o m2* ' 

/Cuadro 1'. 
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Cuadro 6 

„ , , goAm-JAU Ozonas üi©anas)í numero de hogahes por tipo de vivienda 
X NIVEL DE INGRESO FAMILIAR, 1969 

Nivel de Ingreso 
antial 

(tnaroas de oíase) 
Casa 8 Casa de veoln( idad^ 

250 

750 

1 250 

1 75° 

2 500 

3 500 

5 000 

7 000 

$ 000 

11 000 

^ 250 

• 129 750 

322. 500 

U63 750 

8^,500 

885.500 . 

1 075 000 

518 000 

k95 .000 

759 000 

5 5'K) 250• ¿ y 

3 000 

101 250 

151 250 

103 250 

87 500 

I42 000 

25 000 

1 73^ . m 5 1 2 J 5 0 = 5r 1 354 

379 

Fuen^t Guatemala. ''ühlversldad da San Carlos. Inst i tuto de Investigaciones SoonSmioas y 
Sooiales; Ingresos y gastos de f a n l l l a s urbanas de Qaatemala. 1972. . • 

a / R e p r e s e n ^ e l 75.'!^ de las viviendas» 
t / Representan el 17^ de la s viviendas. 

/Aspectos tales, 
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A s p e c t o s t a l e s / como l a c o n d i c i ó n de empréseúr ió u o b r e r o no 

son c a t e g o r í a s homogéneas ; e l . t amaño de l a e m p r e s a en l á p r i m e r a y 

l a c a l i f i c a c i ó n ' e n l a s e g u n d a , h a c e n qüe s u c o m p o s i c i ó n t e n g a g r a n d e s 

c o n t r a s t e s , l o s c u a l e s s o n a t e n u a d o s é t l . s e r p r e s e n t a d o s en í ó r m a 

de t é r m i n o ' m e d i o ' . • • 

O t r o e l e m e n t o que no s e ha h e c h o e x p l í c i t o e s e l c a r á c t e r 

i n e s t a b l e de l a s o c u p a c i o n e s de l a s c a t e g o r í a a . m á s b a j a s . . Es a s í 

como.muchos de e l l o s p e r m a n e c e n l a r g o s p e r í o d o s - s i n r e c i b i r n i n g u n a 
, •• • 

c l a s e dé i n g r e s o . De modo que, s i s e c o n s i d e r a e s t a s i t u a c i ó n , e l 

i n g r e s o ' e f e c t i v a m e n t e g a n a d o p o r e s t o s g r u p o s s e r í a t o d a v í a mucho 

•menor d e l que s e ñ a l a n l a s e s t a d í s t i c a s . 

C. C a r a c t e r í s t i c a s de l o s t i p o s de v i v i e n d a ocupádó'-s p o r 
l o s s e c T o r e s Biá's p o b r e s de, l a p o b l á c i o n y l a s -

c o n á i c ^ ó n e ' S de h a c i n a m i e n t o y t e n ^ n c i á de 
l a v i v i e n d a de l a p o b l a e i o a ' t o t a l 

En l a s p á g i n a s a n t e r i o r e s , s e s e ñ a l ó l a i n c i d e n c i a que t i e n e l a d i s t r i -

b u c i ó n d e l i n g r e s o - en l a demanda, e f e c t i v a . En e s t a s e c c i ó n s e d e s c r i -

b i r á l o s t i p o s de v i v i e n d a o c u p a d o s p o r l o s s e c t o r e s de m e n o r e s 

r e c u r s o s , d e f i n i e n d o á l g u n a s ' d e s u s c a r a c t e r í s t i c a s y l o s d e s p l a z a m i e n t o s 

de p o b l a c i ó n que o c u r r e n b a j o c i e r t a s c i r c u n s t a n c i a s en e l d e s a r r o l l o 

u r b a n o y que c o n f i g u r a n d i f e r e n t e s e x p r e s i o n e s de l a p o b r e z a h a b i t a -

c i o n a l . En una s e g u n d a pa r t e - ' de e s t e c a p i t u l ó s e c a r a c t e ; r i z a r á n l a s 

c o n d i c i o n e s de . h a b i t a c i ó n que t i e n e l a p o b l a c i ó n - , a t r a v é s de l o s 

i n d i c a d o r e s dé h a c i á a r a i e n t o y t e n e n c i a de l a v i v i e n d a . 

La s i t u a c i ó n h a b i t a c i i o n a l de un p a í s t i e n d e a r e f l e j a r en c i e r t a 
i 

fo rma l a s d e s i g u a l d a d e s e x i s t e n t e s ; no s o l a m e n t e e x i s t . e n d i f e r e n c i a s 

en I9. c a l i d a d y e s t a d o de c o n s e r v a c i ó n de l a s v i v i e n d a s i s i n o que 

t a m b i é n s u b s i s t e n v a r i a d o s t i p o s de v i v i e n d a con m a r c a d a s d i f e r e n c i a s 

c u a l i t a t i v a s e n t r e s í . P a r a i n t e n t a r h a c e r una t i p o l o g í a de e l l a s , 

s e r í a n e c e s a r i ó c o m b i n a r i n f o r m a c i ó n que c u b r a u n a g r a n c a n t i d a d de 

a s p e c t o s que i r í a n d e s d e l o s m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n , a l e s t a d o 
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de conservación y el hâ jinamiento hastá.el abastecimiento de servicios 
y el acceso al equipamiento comunitario, -

Como lamentablemente no están disponibles estos antecedentes, -
se hace necesario recurrir a un^ clasificación censal, que si bien, 
no cumple rigurosamente con los requisitos que debería tener una 
tipología, es-lo que más se â jroxima a-ella 

1/ Las definiciones censales han clasificado'las viviendas existentes 
en.diversos tipos, cuya definición se enuncia a continuación. 

Por Vivienda particular se entiende a aquélla destinada a servir 
de alojamiento a un hogar censal. Excepcionalmente puede encon-
trarse dentro de la vivienda más. de un hogar. Por hogar privado 
se entiende a un grupo constituido por dos o más personas que se' 
asocian para ocupar en su totalidad o parte una vivienda y para 
proveer a sus necesidades alimentarias o de otra índole vital. 
Los miembros del grupo pueden en mayor o.menor medida, poner en 
común sus ingr̂ esos y tener ün presupúesip unicp. 'El grupo puede 
estar compuesto solamente de personas emparentadas entre sí, o de 
personas sin vínculos mutuos de parentesco,"o' de parientes o no 
peirientes a la vez. 

Las viviendas particulares por sú parte, pueden clasificarse en: 
Casa independiente.. Es aquélla que tî nei salida a la calle y • 

que contiene una sola vivienda, 
^̂  Departamento en edificio. Es la vivienda de üno o más cuartos 
que forman parte de un edificio de dos o más pisos y que tiene 
acceso a la vía pública. 

Casa de vecindad o conventillo. Son viviendas de uno o dos 
pisos cuyos cuartos estia generalmente distribuidos a lo largo de 
un pasaje o patio con servicios higiénicos comunes. Cada cuarto o 
par de cuartos constituye una vivienda que sirvé para alojar a un 
hogar. Subsisten dos formas de conventillo:. una, la tradicional, • 
que se ajusta cabalmente a la definición, y otra, que consiste en 
una versión renovada de la anterior, eá decir, las casas indepen-
dientes que como consecuencia del deterioro urbano a veces, o bien 
por el empobrecimiento de sus habitantes, son alquilados por cuartos 
convirtiéndose las antiguas viviendas únifamiliares en la versión 
actualizada del conventillo. (Ej, vivienda en quinta.) 
d) Construcción improvisada. Se considera así a todo albergue 
independiente construido con materiales dé desecho. Este tipo de 
vivienda suele.encontrarse en zonas urbanas y suburbanas, sobre 
todo en el perímetro de las grandes ciudades. (Cont.) 
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1. Categorías y caracteristicaa de las viviendas ocupadas por 
los sectores mas pobres de la poblacion .urbana 

A partir de las clasificáciones censales de los diversos tipos de 
vivienda, es posible hacer algunas reágrupaciones que tienen como 
objetivo: a) distinguir las formas habitacionales ocupadas por los 
sectores más pobres; b) establecer algunas diferencias que existen 
entre estás formas habitacioriales tanto en lo cualitativo como en su 
significación̂  ye) iéxaminar las relaciones de asociación que existen 
entre estas categorías habitacionales. 
Definición de las categorías 

Para hacer esta clasificación del., universo de categorías que 
dan albergue a los sectores más pobres de la población, ̂ se utiliza una 
convención adoptada por Naciones Unidas, la cual distingue tres grandes 
agrupaciones: , • 

i) los asentamientos de precaristas; 
ii) los barrios de tugurios; y 
iii) los programas de sitios y servicios. 
Examinemos a continuación la definición de cada una de estas 

categorías. 
Los â sen̂ junientos de precaristas son zonas nuevas creadas por .. 

sus propios habitantes a fin de protegerse y,movilizar recursos mínimos. 
Habitualmente se establecen en terrenos desocupados, ubicados en sitips 
vacíos dentro de la ciudad o en la periferia de ella, La$ viviendas 
de los precaristas son construidas mediante sus propios esfuerzos, sin 

y (Cont.) 
Choza o cabana. Está ubicada generalmente en áreas rurales, 

construida con materiales naturales de origen local, tales como 
piedras, caña, paja, piedra con barro, madera, etc. 
f) Otras, Esta es una agrupación residual qué cubre especialmente 
aquellos locales que no están destinados a la habitación humana, 
ni situados en edificios permanentes pero que, sin embargo, se 
usan como albergue en el momento del censo, tales como las cuevas 
y otros refugios naturales. 

/supervisión de 
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supervision de ningiuia. clase. Por lo general las viviendas están 
hechas de materiales 4e desecho tales como latón, cartón y papel 
alquitranado y no se concilian con las pautas mínimas de construcción 
de los reglamentos locales de construcción, como tampoco con las 
condiciones higiénicas de habitabilidad que se requieren para asegurar 
la salud de sus habitantes» La gran mayoría de estos asentamientos 
no posee abastecimiento de agua domiciliario y ésta se consigue de 
una o dos llaves de agua instaladas para servir a toda la población. 
El alcantarillado no existe y sólo se construyen algunos pozos negros 
que también son utilizados en forma común. 

Por último, se puede señalar que el hecho de ocupar terrenos 
ajenos hace que su permanéncia esté constantemente amenazada con el 
desalojo obligado qüe pueden'ejercer las autoridades sobre estos 
asentamientos. 

Los barrios de tugurios comprenden las zonas más antiguas de 
la ciudad, las cuales se ven afectadas por un proceso de deterioro y 
decadencia. La clase de vivienda que comprende esta categoría es la 
del conventillo o casa de vecindad, tanto en su versión actualizada 
(casa independiente que es alquilada por cuartos) como en la tradi-
cional (vivienda de uno o dos pisos con un pasillo central o patio, 
alrededor del cual se agrupan una serie de cuartos, en los cuales 
se aloja una familia por cuarto). Algunos de ellos tienen servicios 
higiénicos pero éstos son utilizados en forma común por todas las 
familias que habitan en este tipo" de vivienda. Muchos se encuentran 
en zonas relativamente centrales de la ciudad y su ubicación les 
permite tener fácil acceso a los servicios urbanos más corrientes 
como teléfono, centros médicos, policía, escuelas, etc. 

sitios y servicios consisten en la habilitación por parte 
del Estado de un terreno con servicios mínimos donde las familias, 
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con ayuda del Estado o de ciertos grupos del sector privado 
instalan una vivienda provisoria. Esta clase de solución es espe-
cialmente importante para las familias de escasos recursos, cuya 
situación económica les. impide .afrontar por si mismals la compra 
de una casa en el̂ -mercado habitaoionali-

Las etapas que comprende el desarrollo de programas de esta 
naturaleza son: a):1a subdivisión de tierra sola, es decir, la 
provisión de un lote de construcción; b) la subdivisión de tierra 
y la instalación de servicios públicos básicos y algunas•facilidades 
comunitarias; y c) la instalación de una combinación de.servicios 
públicos y facilidades comunitarias en las áreas residenciales 
existentes» • ^ ' • •. 

El término.-..genérico, "desarrollo de sitios y servicios" es 
empleado por consiguiente para describir tanto la preparación.del 
terreno como para facilitar la construcción de casas individualés 
y las súper áreas residenciales que ya han sido instaladas.-̂  
a) Su sifflificación 

En las dós primeraá categorías (asentamientos de precaristas 
y barrios de tugurios), se reconoce la deficiencia habitácional, es 
decir, elevados promedios de hacinamiento, deficiente calidad de la 
vivienda y deplorables condiciones sánitárias. En lo'que respecta 
a su significación el conventillo nació como una respuesta al problema 
habitacional de los sectores más pobres de la población urbana. Para 
las condiciones económicas existentes en esa época, la construcción 
de esta clase de viviendas destinadas al alquiler era una operación 

J/ Para informarse de la acción y experiencias de diversas institu-
ciones de carácter privado que dirigen los programas .de viviendas 
populares consultar "Congreso Internacional de Vivienda Popular", 
auspiciado por el Servicio Latinoamericano y Asiático de Vivienda 
Popular (SELAVIP) realizado entre el l8 y-23 de octubre de 197̂ , 
en Bogotá, Colombia, 

2/ Si bien es cierto que cada una de las modalidades de vivienda 
descritas es ocupada por familias de bajos ingresos, existen sin 
embargo diferencias tanto en lo cualitativo como en la signifi-
cación de las categorías de viviendas enunciadas. 
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ventajosa -frente a otras alternativas de inversión, ofreciendo de 
este modo incentivos al capital privado para desarrollar ese tipo 
de vivienda. 

Las condiciones presentes han determinado que la vivienda 
conventillo no sea considerada cotflo una respuesta 'satisfactoria para 
los usuarios, ni tampoco lucrativa para los empresarios, por lo que 
su existencia actual se debe al réacondicionainiento de viviendas 
unifamiliares ubicadas en zonas que van perdiendo importancia dentro 
de la ciudad. 

En ésos lugares los residentes de mayores recursos cambian su 
domicilio hacia zonas más atractivas de la ciudad, siendo reemplazados 
por personas más pobres. Muchas de estas familias alquilan sólo üno 
o dos cuartos como el único medio de conciliar sus necesidades de 
vivienda con los escasos recursos con que cuentan, originándose en 
esta forma la versión actualizada del conventillo. 

En lo que respecta a los asentamientos de precaristas, su 
existencia puede considerarse como la respuesta espontánea que.se 
han autoproporcionado los grupos más afectados por,la problemática 
habitacional. , . 

La ocupación ilegal de los terrenos provoca conflictos con las 
autoridades según sea la importancia del emplazamiento ocupado y la 
etapa de urbanización en que se encuentre el centro urbano afectado 
por los invasores de terreno. En las ciudades de menor importancia , 
y que tienen un crecimiento lento de población, estos asentamientos 
se ubican en la periferia sin que su existencia provoque problemas 
inmediatos. Por el contrario, en aquellos centros urbanos de rápido 
crecimiento, especialmente en las capitales nacionales donde se concentra 
la mayor parte de la población, la expansión de las nuevas zonas 
residenciales I-as pone en evidencia provocando un doble conflicto: 
los terrehb's de invasión son reclamados por sus dueños ante las 
expectativas de venderlos a empresas constructoras o a particulares 
que deseen levantar allí sus viviendas; y, la presencia de estos 
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asentamientos¡ incomoda a las nuevas familias que llegan „a habitar, 
esas zonas. . Ello.hace que las autoridades, presionadas por estos 
grupos,, desalojen a los invasores hacia terrenos cada vez más . 
alejados de los centros'urbanos, o bien que las nuevas invasiones 
se ubiquen en lugares, tan insalubres como los botadores de basura 
o peligrosos comó' a la orilla de ríos o canales o faldeod de loó. 
cerros. 

Los programas de sitios y servicios pueden considerarse como la 
respuesta actual que se propicia para solucionar el problema habita-
cional-.de los sectores más pobres de la población. Las. soluciones 
barajadas por los gobiernos a través del tiempo,para atender la 
deficiencia habitacional que afecta a los sectores económicaménte 
más débiles de la población han sido' raüy .'diversos'. Examinemoŝ 'en 
forma sucinta algunas:de las circunstancias que determinaron 
elección dé los programas de sitios y servicios corao una solución ' 
aceptable. • Los mecanismos institucionales encargados de la tarea 
habitacional han propiciado diferentes soluciones a través del tiempo. 
Esta variedad de objetivos ha estado supeditada a las diferentes 
circunstancias económiisas y políticas por las que 'han atravesado los , 
países, tales' como' la disponibilidad de t̂ ecursos,- la organización 
institucional desarrollada para enfrentar esta tarea, la magnitud 
del problema, la capacidad de negociación' de los grupos postergados 
y el estilo de desarrollo que se pudo impleraentsor.. Sin embargo, y-
como algo común que afectó a todos los países en forma semejante, 
fue el fracaso sistemático .de los- programas emprendidos ante la 
magnitud creciente del problema habitacional y la desfavorable 
asignación de recursos para acometer tal tarea.. De este modo se 
fue reduciendo paulatinamente el- patrón habitacional,que,se proporcio-
naba, disminuyendo la superficie, la calidad de los materiales utili-
zados, hasta llegar por último a la idea de una solución diferida 
en el tiempo, en la que la entrega del terreno semiurbanizado era 
el primer paso en esta nueva concepción del problema habitacional, 
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Los supuestos básicos en que descansan los programas de sitios y 
servicios Bon que las instituciones de vivienda puedéin cumplir con 
los pasos posteriores de proporcionar los elementos necesarios y la 
dirección técnica indispensable para que los habitantes de estos 
asentamientos puedan contar con una vivienda definitiva. Lo reducido 
del costo de la primera fase, es decir, habilitación de terrenos 
con una infraestructura mínima ha permitido una atención masivâ  
alcanzando un número de soluciones habitacionales sin precedentes 
en 1^8 países que han emprendido esta clase de programas. 

Otra forma de acción que también puede englobarse dentro de 
los programas de'sitios y servicios es la recuperación de zonas ée 
invasión mediante la ayuda estatal, regularizando la .ocupación ilegal, 
ya sea comprando el Estado o cediendo el terreno según pertenezca a 
particulares o,se trate de terreno fiscal. Posteriormente, se intro-
ducen algunas mejoras tales como provisión de agua, instalación de 
alcantarillado, trazado de calles, etc. En el Perú esta clase de 
programas ha cobrado una gran importancia en los últimos años. 

Nos referiremos también a las ventajas que presentan los programas 
de sitios y servicios en relación a las otras categorías de viviendas 
pobres mencionadas anteriormente. Si bien su apariencia física es 
muy semejante a las zonas de invasión, cuenta con una serie de atributos 
positivos tales como la seguridad de' que las personas que ocupan los 
sitios no serán desalojados ya que se les confiere un -titulo de. 
dominio o bien promesas de compra de los terrenos que'se habiliten. 
Cuentan además con las obras de infraestructura y de servicios sani-
tarios, existiendo por lo general un equipamiento comunitario mínimo 
que les dota de una escuela,, centro policial y policlínico destinado 
a atender las necesidades de salud de la población. 

/b) Desplazamientos de 
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PQSplazamientOB de población entre las categorías mencionadas 
La población- que habita en las viviendas anteriormente señaladas 

no permanece estática dentro de estás formas habitacionales, sino, 
por el contreurio, poseen una dinámica de desplazamiento que asume 
la siguiente forma: 

Las familias que habitan en las áreas tugurizadas se desplazan 
hacia las áreas de invasión de terrenos (asentamientos de precaristas) 
impulsadas por' el deterioro de su situación económica (desempleo, 
bajo nivel de reTnuneración, pérdida de salario real, etc. bien 
por el proceso de remodelación urbana. Desde allí soií atendidos 
por las instituciones encargadas de la tarea habitacional, las cuales 
mediante los programas de sitios y servicios las re.ubican en otras 
áreas semiurbanizadas donde tienen posibilidades de. obtener una 
vivienda definitiva en etapas posterioreŝ . 

La secuencia de desplazamientos aludida no. se produce en forma 
continua y pueden transcurrir varios años sin haber cambios, de impor-
tancia en las categorías mencionadas,. 

Tanto la aj)arición de las formas, habitacionales reseñadas como 
los desplazamientos de población dentro de tales categorías son 
función del proceso de urbanización,, de las modalidades del crecimiento 
económico, la distribución del ingreso y la capacidad de organización 
de los sectores.̂  afectados tanto como de las posibilidades, qpe puedan 
manifestar libremente sus demandas. 

i . . . ' 
Las diferentes relaciones de correspondencia entre estws factores 

determinan las variaciones que asume este fenómeno dentro de las 
rea,lidades locales de cada país de la región. Las condiciones dramá-
ticas muchas veces de la aparición y permanencia de los asentamientos 
de precaristas impacta a la opinión pública y.sirve como medio para 
presionar a las autoridades a buscar, una solución. Otras veces los 
conflictos que se suscitan con determinados grupos de interés de la 
sociedad urbana (propietarios de los terrenos, invadidos) obligan a 
tomar acción al. respecto, 
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Es factible suponer que las invasiones de. terreno surgen con 
mayor intensidad cuando los indicadores económicos y demográficos 
acus.an una relación desfavorable. Sin embargo, si las invasiones 
son reprimidas drásticamente por las autoridades locales, el problema 
toma otra fisonomía y es el hacinamiento el indicador que señala el 
deterioro de la situación. En cambio, cuando existe una relación 
favorable entre crecimiento económico y distribución del ingreso 
crecen también las oportunidades de que un mayor, número de personas 
sea atendida p.or los mecanismos corrientes del mercado y el resto 
tenga acogida, en los programas de sitios y servicios. 
c) Pobreza y categoría habitacional 

No existe suficiente información disponible que permita esta-
blecer diferencias o semejanzas de afinidad económica como para 
verificar si es posible atribuir una determinada estratificación 
socioeconómica que guarde una correspondencia plena con la forma 
habitacional ocupada. Es posible conjeturar que la población que 
se encuentra en peor condición es lá de los precaristas; la mayoría 
de su fuerza de trabajo se dedica a actividades de muy baja produc-
tividad tales como vendedores ambulantes, jornaleros, recolectores 
de desperdicios u otros trabajos ocasionales. La clase de trabajo • t 
desarrollado es propensa a fuertes fluctuaciones én la estabilidad 
que éstos ofrecen, sus niveles de remuneraciones son bajísimos y 
poseen un grado muy incipiente de organizacióft. 

Los' conventillos o cuartos en casa de vecindad albergan una 
fracción importante del proletariado urbano y' de' émpleados de menor 
importancia. En la categoría de sitios y servicios, hacia la cual 
convergen loé'ottos grupos de población mencionados, incorpora en 
xin mismo asentamiento a personas de distintas características sociales, 
culturales y económicas, determinando que estas nuevas aglomeraciones 
estén constituidas por grupos relativamente heterogéneos, donde es 
posible constatar que bajo una apariencia semejante de condición 
habitacional se esconden situaciones muy diversas de pobreza. 
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Los nuevos asentamientos de sitios y Servicios han mostrado' 
una evolución diferente,, algunos de ellos han progresado rápidamente, 
en cambio otros han permanecido estacionarios o bien se han deteriorado. 

Sería muy recomendablé poder realizar álgunos estudios'sobre 
los factores que han determinado comportamientos tan dispares, ya • 
que sin lugar a dudas tanto la^ posibilidades económicas' conio la 
composición social de sus habitantes debe ejercer una marcada influencia 
en su organización y capacidad de lucha qtíe demuestran estos grupos, 
lo cual debe haber jugado vin papel preponderante en el éxito o fracaso 
del desarrollo de estos asentamientos. 
d) Relaciones cuantitativas 

La información estadística disponible en la actualidad sólo 
. r . . . . . . .. • -

permite realizar algunas estimaciones acerca de la importancia que 
tienen las categorías hábitacionales mencionadas (precaristas, tugurios, 
sitios y servicios) dentro de la población uríaana. 

Uno de Ibs obstáculos que entorpece la medición es la ausencia 
de una definición de las agrupaciones dé vivienda pobre que sea 
aceptada por todos los países de la región. El contar con ella sería 
una buena base para cuantificar y comparar la verdadera importancia 
que tiene este fenómeno en los países. 

El Banco Mundial en un informe reciente señala para diez 
países de la región antecedentes de tipo demográfico, de ingresos 
y de condiciones habitacionales referidos a 1970. El aspecto habi-
tacional está cubierto por dos indicadores, los cuáles son: uno de 
hacinamiento (porcentaje de viviendas ocupadas por tres o más personas 
por cuarto) y el otro, porcentaje de población urbana que habita en 
tugurios y asentamientos de precaristas. Llama la atención la poca 
relación existente entre los indicadores mencionados. Así, por 
ejemplo en Brasil, la ciudad de Belo Horizonte presenta un por 

1/ IBRD, Sector Policy Paper; Housing, Washington, 1975» pp. 62-63. 
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.ciento de su población urbana habitando .en.tugurios y asentamientos 
de precaristas teniendo un nivel de ingreso per capita muy inferior 
al de la ciudad de Caracas, la cual presenta un por ciento de sus 
habitantes viviendo en tugurios y asentamientos de precaristas. Las 
cifras que acusan un mayor deterioro son las ciudades de Buenaventura 
en Colombia con un 80 por ciento y la de Chimbóte en el Perú con un 
67 por ciento, u 

Es posible.conjeturar que las disparidades de asociación entre 
las variables utilizadas puedan deberse a que la parte aplicada a 
vivienda no es comparable entre paísesí-por haberse utilizado conceptos 
diferentes en la medición de las viviendas ocupadas por los sectores 
urbanos pobres. . 

Por otra parte, en el documento "Situación social en el mundo" 
del afío 197̂  se expresa que los barrios de tugurios y asentamientos 
de precaristas constituyen el medio en que vive por lo menos un tercio 
de la población urbana de los países en vías de desarrollo; conside-
rando además que el ritmo de crecimiento poblacional de estos asenta-
mientos es de aproximadamente un 15 por ciento anual se puede estimar 
que al cabo de seis años los habitantes de estos conglomerados pobres 
habrán de duplicarse. 

Otra fuente de información que puede utilizarse para ilustrar 
la magnitud de los asentamientos pobres es la publicación de la 
Organización de Estados Americanos, "América en cifras", la cual en 
su volumen sobre la situación social del año 197̂ + presenta una clasi-
ficación de las viviendas muy semejante a las que hemos estado utili-
zando en la descripción de las viviendas pobres. En dicha publicación 
se agrupan la totalidad de las viviendas en: viviendas corrientes y 
marginales. Las viviendas corrientes se subdividen a su vez en perma-
nentes y semipermanentes; entendiéndose por vivienda corriente "la 

2/ Naciones Unidas, Informe sobre la situación social en el mundo, 
197̂ ^ (E/CK.5/512/Rev. 1), Nueva lorTc, 1975, pp. 501-520. 
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casa, piso independiente, apartamento, etc. Con la expresión 
permanente se designa una construcción a la que puede atribuirse 
una duración mínima de diez- años o más. La vivienda semipermanente 
comprende aquéllas que han sido construidas con materiales de origen 
.local (bambú, hojas de palma, paja, etc.) y suelen tener paredes de 
barro o madera, techos de hojas, etc. Estas unidades pueden ser 
cabanas, chozas, ranchos o bohíos. Respecto a la vivienda marginal 
es definida como el albergue o construcción independiente, de carácter 
provisional, construido con raateri.ales de desecho (pedazos de tabla, 
fragmentos de ladrillo, láminas metálicas, pedazos de cartón, etc.) 
y sin un plan preconcebido". 

En base a estas definiciones se presenta en el Cuadro 7 infor-
mación sobre siete países. Antes de comentar el cuadro es necesario 
señalar algunos paralelos entre la clasificación que hemos estado 
" utilizando y la que' se presenta aquí. 

La categoría marginal se acerca bastante al concepto de asenta-
mientos de precaristas. La vivienda semipermanente podría asimilarse 
a la categoría de programas de sitios y servicios La vivienda 
permanente es una categoría amplia que incluye los barrios de tugurios. 

Al examinaur la información estadística del Cuadro 1 se puede 
apreciar que con la excepción de Colombia la vivienda marginal fluctúa 
entre el 1 y el por ciento del total de la vivienda urbana. Por 
otra parte, si son valederas aquellas afirmaciones que señalan que 
por lo menos ixn tercio de la población urbana habita en tugurios y 
asentamientos de precaristas (ver Cuadro 8) se puede inferir que la 
vivienda urbana pobre estaría concentrada en los barrios de tugurios, 
la cual, como habíamos señalado anteriormente, es la vertiente principal 
que alimenta las invasiones de terreno (asentamientos de precaristas) y 
a los programas de sitios y servicios. Ello' también estaría señalando 
que, a pesar de los esfuerzos desplegados, la magnitud del problema 
habitacional no ha variado en forma significativa. 

J/ Sólo referidas a la parte urbana. 
/Cuadro 11 
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Cuadro 7 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE VIVIENDAS 

País 
(Año censal) Permanente Seraipermanente Marginal Total 

Colombia Total ^7.5 25.3 27.3 IOO0O 
196^ Urbano 70.5 7o9 •21.6 100.0 

Rural 25o9 ifi,6 32.6 100.0 
Costa Rica Total 95.3 3.0 1,8 100.0 
1973 Urbano 98.2 - 1,8 100,0 

Rural 93.0 5.2 1.7 100,0 
Chile Total •87.8 . 10.1 0.6 100,0 
1970 Urbano 88.8 9.0 0.7 100.̂ 0 

Rural 8Í+.2 13-9 o.if: .100,0 
El Salvador Total• 77.9 ' 2io5 0.6 100.0 
1971 Urbano 9^.8 if .4 0.8 100.0 

Rural 65.9 33 = 6 0.5 100.0 
Nicaragua. Total- -79.8 .19.3 0.9 100,0 
1971 Urbano 96.6 2.6 0.9 100,0 

Rural ' " 63.6 35 = 5 1,0 100.0 
Panamá Total 97.0 a/ 3.0 100,0 
1970 Urbano 95.6 a/ if.if 100.0 

Rural : 98.3 a/ 1.7 100.0 
Uruguay • Total 90o3 7.3 1.6 100.0 
1963 Urbano 92.3 if.7-. • • %9 100,0 

Rural 63.9 32o8 1.6 100.0 

Fuente: lASI, América en cifras, 197̂ J Situación social, Washington, 1975 o 
^ Incluye viviendas permanentes y seraipermanentes. 

/Cuadro 8 
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• Cuadro 8 

PORCENTAJE DE PERSONAS' QUE HABITAN EN TUGURIOS Y 
ASENTAMIENTOS DE PRECARIOS COMO PORCENTAJE 

DE LA POBLACION 

Pais Ciudad . Año Porcentaje 

Venezuela Caracas 1969 i+0 
' í-íaracaibo 1969 50 
Barquisimeto 1969 
Ciudad Guayana 1969 ko 

Panamá , Ciudad de Panamá 1970 17 
Chile . Santiago • , 196^ 25 .. 
México Ciudad de México 1970- k6 

Perú Lima 1970 ko 
Arequipa 1970 ko 
Chimbóte . . 1970 67, 

Brasil Río de Janeiro • • , 1970 30 
Belo Horizonte 1970 Mi 
Recife 1970 50 •• 
Porto Alegre 1970 13 

- Brasilia • •.1970 ifl 
Colombia Bogotá 1969 • •• 60-

Cali .1969 . 50 
Buenaventura 1969' 80 

Ecuador Guayaquil 1969 

Fuente: IBRD 1, Sector Policy Paper: Housing, Washington, 1975, 
pp. 62-63. 

1975, 
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2. Hacinamiento y tenencia de la vivienda 

Ampliando la perspectiva acerca de las condiciones de habitación 
del conjunto de la población en esta sección se mostrará la situación 
de la vivienda a través de los indicadores de hacinamiento y tenencia. 

Es de uso frecuente que para señalar los progresos en materia 
habitáciohal se utilicen indicadores expresados en términos medios-
sobre el. conjunto de la población. Esa forma.de presentación no se 
puede considerar como una buena base de apoyo para realizar una 
evaluación real sobre lo que está ocurriendo, ya que los promedios 
tienden a distorsionar la verdadera situación que afecta a algunos 
subgrupos del conjunto al atenuar las diferencias de éstos con el 
resto de los grupos que componen el universo de la población. 

El progreso económico experimentado por algunos países de. la 
región muestra una forma de expresión a través del mejoramiento de 
las condiciones de habitación, sin embargo es preciso conocer el modo 
como se ha distribuido este incremento de riqueza en el plano habita-
cional, precisando si la asignación de estos beneficios habitacionales 
han alcanzado a los sectores más postergados de la población, en cuyo 
caso la vivienda habría cumplido el papel de ser un instrumento 
eficaz de redistribución del ingreso, o por el contrario, verificar 
si sólo este progreso se ha volcado en los grupos económicamente más 
fuertes, con lo cual la vivienda habría contribuido a enfatizar el 
carácter regresivo que presentan los actuales esquemas distributivos 
de la región. 

, Por estas razones se intenta en esta sección combinar la mayor 
cantidad de variables asociadas para señalar el verdadero perfil de 
lo que reciben en materia habitacional los diferentes grupos de 
población. 

/3, Hacinamiento 
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3» Hacinamiento 

El indicador principal es el promedio de personas por cuarto, pero 
su..sola utilización no es una buena , base de apoyo p,ar.a-.r.ealizar una 
evaluación de la situación, ya que como mencionamos anteriormente 
\todo promedio tiende a atenuar' las diferencias existentes, disimulando 
con ello la condición real en que se encuentran los sectores más pobres 
de la población urbana. Por ese motivo en cuadros posteriores se 
asocia el indicador base (promedio de personas por cuarto) con otras 
variables tales como el número de cuartos pOr vivienda, el tipo de 
vivienda y la forma de tenencia. Mientras mayor sea el número de 
variables asociadas más claramente se podrá apreciar la verdadera-
fisonomía del problema que ¡ée desea estudiar* 

En el Cuadro 9 se presentan dos indicadores simples, esto es, 
el número de personas por vivienda y el promedio de personas por 
cuarto. La información está referida a los años 196O y 1970. Al 
observar el primer indicador (relación entre stock de viviendas y 
población) se puede apreciar que de los I6 países considerados, alre-
dedor de ün tercio de ellos mejoran su situación anterior, en sólo 
dos países se produce un deterioro, mientras el resto mantiene una 
situación semejante a la dé 196O. Él otro indicador que figura en 
el cuadro (promedio de personas por cuarto) muestra una disminución 
casi general del grado de hacinamiento, con la sola excepción de dos 
países (Bolivia y Venezuela). 

Si en base a esta información se quisiera expresar alguna 
afirmación habríamos de concluir que ella señala una evolución favo-
rable. Sin embargo, este panorama alentador se desvirtúa al ir desglo-
sando estas cifras con la ayuda de otras variables. Así, por ejemplo, 
en el Cuadro 10 se presenta el promedio de personas por cuarto asociado 
al número de cuartos por vivienda. 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 
INDICADORES DE PERSONAS POR VIVIENDA Y POR HOGAR - PROMEDIO DE 
PERSONAS POR CUARTO ENTRE I96O Y 1970 PARA ALGUNOS PAISES 

Relación de personas por Promedio de personas 
hogar 0 vivienda por cuarto 
Ú y y 

• ^ • • 
y y País- Personas por 

hogares I96O. 
Personas por 
vivienda 1970 

• 1960 • 1970 

Argentina • kA • 3 = 6 • 1-.4-- • 
Bolivia d/ y 4.0 6.4 ... , 1.7 2,5 
Brasil 5.1 f/ 5.1 1.3 1.1 
Colombia 6.2 y 6.0 2.1 
Costa Rica 5.7 y 5.6,1/ • 1.3 
Chile 5.1 1.7 1.4 
Ecuador 5-2 y 4.7 • 2.5 
El Salvador 5.4 k/ i/ .. 3.1 
Honduras 

5.4 k/ i/ .. 2.4 
México 5=4 4,9 y 2.9 2,6 
Nicaragua 6.1 h/ 6.2 1/ 2.8 2.0 
Panamá 4.7 h/ 4.9" 2.4 2.2 
Paraguay 5.4 y 5.5 y Rep. Dominicana 5.0 - 5.3 2.0 
Uruguay 3.8 y 3.2 y 1,5 
Venezuela y 5.0 1/ 1.6 2.3 

^ Serie preparada en base a información recopilada de América en Cifras. 
^ Los datos presentados se refieren a viviendas, 
c/ Boletines del Instituto Interamericano de Estadísticas (lASI). 

Zonas urbanas. 
e/ Informe Preliminar de Bolivia, Naciones Unidas A/Conf.70/NR/8 del 

28 de abril, 1975» 
f/ 1950. 
SJ 196'+, 
h/ 1963, 
y 1973. 

j/ 1962. 
y 1961, 
y 1971. 
ni/ Hogares, el promedio de personas por vivienda es de 5»8, 
n/ 1972o 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

PRCS'IEDE) NACIONaTSE" PERSONAS POR CUáRTO SECÜN NinERD' IlS "CUARTOS POR VIVIENDT 

Viviendas según ntímero 
de ftuartos 

Promedio 
persona® 

por enar-to 

Porcentaje de poblaolán 
Simple -Aoumulado 

Brasil g / (1) Año 1J70 
Viviendas eon 1 ouarto 

2 ouarto8 
3 cuartos 

Proaédlo nacional 

Costa Rlea (2) Año 1?73 
Viviendas son 1 ouarto 

2 cuartos 
3 cuartos 

Proaedlo nacional 

Chile (3) Año 1970 
Viviendas con 1 ouarto 

2 cuartos 
3 cuartos 

Promedio nacional 

K1 Salvador (k) Año l^l 
Viviendas con 1 ouarto 

Promedio naolonal 

Mfalco (5) ¿«o i960 
Viviendas con 1 cuarto 

Promedio naolonal 

Mgxlco (5) jmo 1970 
Vivienda oon 1 ouarto 

2 cuartos 
Promedio naolonal 

Hlcarafotft (6) Ago I97I 
Viviendas oon 1 cuarto 

3.3 
2,6 
2.2 
2.5 

2.4 
1.6 
1.3 

3.7 

1.8 
1.1+ 

4.9 
3.1 

5.0 
2.9 

5.4 
3.0 
2.6 

4.1 
A . O 

21 
41 
27 

100 

3 
10 
16 
100 

8 
19 
22 

100 

56 
100 

51.2 
loo 

37 
29 

loo 

37 •ji 

21 
62 
89 
100 

3 
13 
29 

100 

8 
S7 
49 

leo 

56 
100 

51.2 
100 

37 
66 

100 

37 
68 
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Es factible suponer que una parte importante de las viviendas 
de uno y dos cuartos sean las que albergan a los sectores más pobres 
de la población y por lo tanto el mayor hacinamiento tiende a encon-
trarse en ellas* Bsta situación tiende a constatarse en los datos 
presentados en el Cuadro 10 en el que se puede apreciár que el haci-
namiento de las viviendas de uno y dos cuartos es mayor que el • 
promedio nacional. 

Examinemos a continuación los antecedentes recopilados para 
cada país presentado en el Cuadro. 

En Brasil se tomó la relación promedio de personas por dormitorio, 1 
por considerarlo raás apropiado a las características que tiene la 
vivienda en ese país. El promedio nacional es de 2.5 personas por 
dormitorio y hay un 89 por ciento de población que mantiene un promedio 
superior al promedio nacional. Encontrándose que en las viviendas 
de un cuarto el promedio es de 3.5 personas por cuarto y en esas 
condiciones se encuentra el 21 por ciento de la población. 

En Costa Rica, el promedio nacional es de 1.3 personas por cuarto. 
Sin embargo, un 29 por ciento de su población tiene un nivel de haci-
namiento superior a esa cifra y un 13 por ciento mantiene un promedio 
superior a las dos personas por cuarto. 

En Chile, en que el promedio nacional es tan sólo de 1.̂  personas 
por cuarto, hay un ̂ 9 por ciento de su población que mantiene un grado 
de hacinamiento superior, existiendo un 8 por ciento que mantiene 
un promedio de casi cuatro personas por cuarto. 

En El Salvador, cuyo promedio nacional de hacinamiento es de 
por sí elevado, tiene un 56 por ciento de su población habitando con 
un promedio de cerca de cinco personas por cuarto. 

En México mientras el nivel de hacinamiento nacional bajó durante 
el decenio, el promedio de personas que se encuentran.en condiciones 
inferiores a la media nacional aumentó de un 51 por ciento que presen-
taba en i960 a vin 66 por ciento en la actualidad, existiendo un 37 
por ciento de su población con un promedio superior a cinco personas 
por cuarto. 

/En Nica ragua , 



- ifi9 -

En Nicaragua, el promedio nacional de hacinamiento es de dos 
personas por cuarto y hay un 68 por ciento de su población que se 
encuentra en una situación más deteriorada, existiendo ua. 37 por 
ciento de su población con un promedio superior a cuatro personas 
por cuarto. 

En Panamá, con un promedio nacional de 2,2 personas por cuarto, 
existe un 62 por ciento de la población con promedios,de hacinamiento 
superiores, existiendo un por ciento de su población con un nivel 
de hacinamiento superior a cuatro personas por cuarto. 

En Venezuela, el promedio nacional es de 2.3 personas, por cuarto 
y un 53 por ciento de su población mantiene promedios de hacinamiento 
aún más elevados, encontrándose un 1? por ciento en viviendas en que 
el hacinamiento es de casi cuatro personas por cuarto» 

A continuación se presenta el Cuadro 11, en que se agrega otra 
variable como es el tipo de vivienda. Los tipos de vivienda que 
se distinguen en Panamá son los siguientes: casa individual, apaurta-
miento y casa de vecindad. 

La casa individual a su vez comprende a la vivienda permanente 
o semipermanente y a la vivienda improvisada. 

Al examinar la información presentada en este cuadro se puede 
verificsir que los promedios más bajos, por grupos de vivienda, como 
era de suponerse, corresponden a las categorías mejores de viviendas, 
esto es, el apartamiento y la casa individual, los cuales tienen un 
promedio de personas por cuarto de 1,7 y 2.2 respectivamente. En 
cambio el mayor hacinamiento corresponde a la vivienda improvisada 
con un promedio de 3«3 personas por cuarto y la casa de vecindad 
con un 2,9 de personas por cuarto, 

Al considerar cada grupo de vivienda nos encontramos que en la 
categoría de casas individuales, la vivienda permanente o semiperma-
nente mantienen el promedio de 2,2 personas por cuarto; sin embargo, 
casi un por ciento de viviendas presenta un promedio cercano al 

/Cuadro 11 
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Cuaáro 11 ; 
PANAMAS PROMEDIO NACIONAL DE PERSONAS POR CUARTO SEGUN TIPO 

DE VIVIENDA-Y NUMERO DE CUARTOS - 1970 

Promedio de Porcentaje de Pô rcentaje 
Tipo de vivienda por personas población de población 
número ( de cuartos por cuarto cada grupo total 
lo Casa individual' .2,2 73.6 

a) Permanente o semipermanente . 2.2 100.0 
con 1 cuarto 13.7 

2 cuartos 2.6 2í̂ .1 
5 cuartos 1.8 . 22.4 
^ cuartos i,if 19.7 
5 cuartos 1,2 10.1 
6 cuartos 1.0 5.1 
7 y más cuartos 0,9 4.9 

b) Improvisada 3.3 • 100.0 3.0 
con 1 cuarto , 44.0 

2 cuartos 2.7 .34.8 
3 cuartos 13.3 4 cuartos 1.9 5.8 
5 y más cuartos 1.6. 2.1 

II, Apartaraiento 1.7 • 100.0 10.3 
con 1 cuarto 9.8 

2 cuartos 2.0 43.2 
3 cuartos 1.6 25.4 
4 cuartos 1.3 12.6 
5 cuartos T.O 5.2 
6 cuartos 1,0 , 2.3 
7 y más cuartos 0.9 1.5 

III. Casa de Vecindad 2,9 100.0 13. 
con 1 cuarto 3.7 69.5 

2 cuartos 2,3 23.1 
3 cuartos 1,7 • 4.8 . . 
íf cuartos . 1,9 
5 cuartos 1,2 0,4 
6 cuartos 0,8 . 0,2 
7 y más cuartos 1,1 0,1 

PROMEDIO NACIONAL ,.•2.2 100,0 

Fuente: Panamá, Dirección de Estadística y Censo, Censos Nacionales de 
1970: VII Censo de Población y III Censo de Vivienda, vol , II, 
Características de la vivienda. 

/ d e 5 
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de 5 personas por cuarto. Es factible suponer que como esta categoría 
engloba a viviendas semiperraanentes este hacinamiento tan elevado 
corresponde a esa clase de•viviendas. 

La vivienda improvisada concentra la mayor densidad en viviendas 
de un cuarto, con un promedio de kok personas por cuarto, existiendo 
un kk por ciento de personas qüe se 'albergan en viviendas improvisadas 
en esas condiciones, .También en los apartamientos de 1 cuarto el 
hacina-miento es elevado llegando a un promedio de personas por 
cuarto y representando el 10 por ciento de la población que habita 
en apartamientos. 

Por último y como era de suponer, la casa de vecindad presenta 
un elevado grado de hacinamiento, con un promedio cercano a k personas 
por cuarto en las casas de un cuarto, que es donde se aloja el 70 
por ciento de la población que ocupa esa clase de viviendas. 

En el Cuadro.12 se señalan en Costa Rica los promedios de haci-
namento asociados a las variables tipo de vivienda y forma de tenencia. 

Las cifras del cuadro muestran la gr,an diferencia que existe 
entre el promedio nacional de hacinamiento, el cual es. de aproximada-
mente una persona por cuarto y el del estrato .habitacional más reza-
gado que es la vivienda marginal arrendada, la cual tiene un promedio, 
cercano a 5 personas por cu6ü?ta» En el cuadro también se evidencia 
una asociación muy estrecha entre tipo de vivienda y grado de hacina-
miento, Así, al observeo* las cifras presentadas se constata que el 
promedio de hacinamiento de las viviendas permanentes es inferior al 
promedio de las viviendas semiperraanentes y éstas a su vez, son 
menores que la marginal. 

/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

COSTA RICA: HACINAMIENTO POR TIPO DE VIVIENDA Y 
FORMA DE TENENCIA - 1973 

Ocupada por 
el propxe-

Total tario Arrendada 
Otra forma 
de tenencia 

Vivienda permanente 1.3 1-3 
Vivienda semipermanente 2.9 2.9 
Vivienda marginal 3.2 2.8 
Total viviendas 1.3 1.3 

1.2 
2.7 
4.8 
• 1.3 

1 . 2 

2.8 
2.9 

Fuente; lASI, Boletín estadístico, num. 1l4, diciembre de 197̂ . 

Los antecedentes expuestos han mostrado que los mayores niveles 
de hacinamiento se presentan en las viviendas de 1 y 2 cuartos. Por 
otra parte si se considera que las viviendas semipermanentes de 1 y 
2 cucirtos pertenecen en gran medida a'las soluciones englobadas en 
los programas de sitios y servicios, psirece razonable admitir dudas 
sobre la efectividad de esta clase de solución, que sólo ha contribuido 
a atenuar parcialmente las manifestaciones que asume el problema 
habitacional en el corto plazo. 
Formas de tenencia 

La información censal distingue por lo general tres posibles 
formas de tenencia: a) propietario; b) arrendatario y c) usufructuario. 
La calidad de propietario es aquélla acreditada mediante una escritura 
pública que otorga plenos derechos de dominio sobre la vivienda o 
terreno ocupado, Arrendatarjo es aquél que debe abonar una cierta 
suma de dinero convenida con el propietario por utilizar la vivienda. 
Usufructuario es aquél a quien se le cede temporalmente la ocupación 
de una vivienda sin costo alguno por el uso de ella. 

/En e l 
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En el Cuadi'o 13 se presentan estas tres agrupaciones clasifi-
cadas en área urbana y rural para varios países de la región. Para 
algunos países ha sido posible conseguir información que abarca más 
de un período censal, permitiendo de ese modo mostrar ̂ n el transcurso 
del tiempo cuál ha s-ido la evolución de estas forwas de tenencia. 

Al observar los antecedentes estadísticos expuestos en el 
Cuadro 13 ŝ  puede comprobar el amplio predominio de la categoría 
de propietario acentuándose esta forma d« tenencia en el transcurso 
del tiempo. . 

En lo que respecta a los arrendatarios en las zonas urbanas, 
este tipo de tenencia representa entre un 30 y un por ciento dé 
la cantidad de viviendas existentes en tales áreas y la tendencia 
muestra que con el tiempo disminuye.su nivel de participación frente 
a las otras formas de tenencia. En las zonas rurales los porcen-
tajes de viviendas alquiladas son insignificantes. . 

La categoría de usufructuarios tiene una activa'representación 
en las zonas rurales, llegando en algunos países a abarcar la mitad 
de las viviendas existentes en dichas áreas. Se puede admitir que 
esta situación se explica en bueña parte debido a las modalidades 
del empleo agrícola que ofrece esta clase de regalía a sus trabajadores. 

En las zonas .urbanas su participación fluctúa entre un 5 a un 
por ciento del total de viviendas, siendo factible suponer que 

los invasores de terrenos urbanos hayan sido asimilados a esta 
categoría. 

A continuación se muestran antecedentes que pertaiten analizar 
la tenencia a través de los tipos de vivienda. En el Cuadro se 
ilustra esa situación en las zonas urbanas del Perú. 

En dicho cuadro se evidencia que en los tipos de vivienda más 
precarios, la construcción improvisada y la choza o cabaña, la forma 
de tenencia dominante es la de propietario. El porcentaje de propie-
tarios en esos tipos.de vivienda es del 80 por ciento. 

• • . • • • f • 
. • . /Cuadro 13 



- k?A -

Cuadro 13 

REOIHIN DE TENENCIA DE U VIVIENDA POR AREAS URBANA Y RURAL, EN I960 Y I970 

(PoroentaJes) 

Total Urbano Îiml 
i960 1970 i960 1970 i960 1970 

Argentina Propietario 58.9 58.7 _ 
Arrendatario 26.8 22.-8 - - - -

Otraa formas IK3 18.5 - - - -

Totel 100,0 100.0 - - - -

Chile Propietario 38.8 53.7 38 55.8 1+6,1 
Arrendatario 39.3 27.3 32.9 9.0 6.9 
Otras formas 21.9 19.0 12.1 11.3 50,8 t<7.0 
Total 100.0 100,0 IOQmO 100,0 ioo,o- 100.0 

s / b/ s / y a / y 
Ecuador Propietario éO.8 63.7 . 33.9 í^o.l 7it,6 79.8 

Arrendatario 23.1 2lf.0 55.5 50.5 5.8 
Otras formas 16.1 12.3 10,6 19,0 11+.4 
Total 100,0 100.0 100^0 100,0 100,0 100,0 

0/ 2 / 2 / 
Perá Propietario 56.0 69.5 39.*̂  . 59.1 70.7 83.4 

Arrendatario - 2lt.7 ' 16,6 44,7 27.9 7 .0 1.5 
otras formas 19.3. . 13*9 . 15.9 13.0 22.3 15.1 
Total 100.0 100,0 100.0 100.0 100,0 100.0 

á/s/ s/ 
Uruguay Propietario 33 .0 i+if.5 - - -

Arrendatario 60.0, '+9.2 - -

Otras formas 7 .0 . 6.3 - - -

Totftl. 100.0 100,0 • - - -

México Propietario s'+.l 66.0 37.8 5^.2 69.6 82.8 
Arrwdátario y ( 

otras formas 3ÍÍ.0 6 2 . 2 ÍÍ5.8 30.lt 17.2 
Total 100.0 100,0 100.0 100.0 100,0 100.0 

Panamá Propietario 59.3 62.9 27.1 38.8 86.5 86.5 
Arrendatario 33.1 27.8 68,3 52.6 3.5 3,14 
Otras formas 7.6 9.3 4,6 8,6 10.0 9.8 
Total 100,0 100.0 100.0 100.0 100,0 100,0 

á/ í / á/ £/ ¿/ tj 
Costa,Rica Propietario 56,2 6 0 . 3 43.1 53.3 6lf,l 65.tt 

Arrendatario 2U.0 22.9 40,0 9.3 9.8 
Otras formas 19.8 16,8 8 ,0 6,7 26,6 24.8 
Total 100.0 100,0 . 100,0 100.0 100,0 . 100,0 

Puente; United Nations. Stat l s t loa l yearbook. 197'<'; lASl, Amérloa en olfras W h i 
Sltuaoldn social: Ecuador, Junta Nacional de Planlficaolán III Cenao de población 
y II de vivienda. 197U« Reaultados antlolpadoa por nMeatrao; Uruguay. Dlreoolán 
genoral de estadíst ica y censos. Ehauesta de hogares» Abril-septiembre de 1970; 
Peró. Oficina nacional de estadística y censo. Censos nacionales. VII de poblaoi6n 
y 11 de vivienda. 197i?. 

a / 1962. b/ 1971 .̂ 0 / 1961. ^ 1963. s/ Silo referido a Montevideo, ^ 

/Cuadro 
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Cmdro lU 
PEHJ. (ZONAS URBANAS): VIVIENDAS PARTICÜUBES POR REGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA, X970 

(Bartlolpaaliin poroentual) 

Tipo de vivienda Total Propia 
Adqui-
r í én« 
dose 

Total 
Alqui-

lada 

Usur-
fruc-
tuada 

otra 
forma 

No 
espe-
c i f i -
cada 

Total urbana 100,0 5 2 , 1 6 . 9 5 9 . 0 27 .9 10.0 1 . 9 1,2 

Casa independiente 100.0 62 .2 7.H 6 9 . 6 1 6 . 9 10 .5 1 ,8 1 .2 

Departamento en edi f ic io 100,0 7 . 5 15.7 23 ,2 69.7 5 . 3 1.3 0 . 5 

Vivienda en quinta 100,0 1 9 . 3 6.3 2 5 .6 68,7 0 .7 0 .7 

Cuartos en casa de vecindad lOO.O 19.3 3.1 2 2 . 4 6 5 . 2 8 . 9 2 . 0 1 , 5 

Construcolán laprovlsada 100,0. N 7 7 . 5 1 , 8 7 9 . 3 l f .8 I2 .U 2 . 2 1 . 3 

Qioza 0 cabaña 100 .0 7 8 , 0 0 .7 7 8 . 7 6 . 8 9 .7 2 . 5 2 . 3 

Locales no constituidos para la 
vivienda 1 0 0 . 0 17.8 2.1+ 20 ,2 2 5 . 6 26 .5 23 .5 1+.2 

Otra fonaa 1 0 0 , 0 29.3 1 . 9 3 1 , 2 3 .7 W.o 8 . 9 8.2 

Puentet Perú. Oficina Ifeolonal de Estedístloa y Csnsoaj Censos Ifaolonales VII de Poblaoián y II de 
Vivienda. Junio 1972 

Nota» Las definiciones de tipos de vivienda pueden enoontmrae en las.primeras p e i n a s de este trabajo. 

/ L a s v i v i e n d a s 
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Las viviendas consistentes en cuartos en casa de vecindad, que 
viene a ser un término equivalente a lo que en otras partes se conoce 
con él nombre de conventillo, están constituidas esencialmente por 
arrendatarios. Las estadísticas señalan que en este tipo de vivienda 
hay im 65 por ciento destinado al alquiler. 

En relación a los tipos de viviendas ocupadas por los grupos 
medios y altos, como son la casa independiente y el departamento en 
edificio, se puede señalar que en el primero de los tipos de vivienda 
mencionados, cerca de un 70 por ciento de éstos son ocupados por sus 
propietarios, mientras que en un porcentaje semejante las estadísticas 
muestran que la mayor parte de los departamentos son destinados al 
alquiler. La composición de las estadísticas utilizadas señalan 
la existencia de un mercado piaralelo, en el que las personas de 
ingresos elevados poseen una casa sólida o arriendan un departamento 
mientras que los sectores más pobres son propietarios de construcciones 
improvisadas o de chozas o bien arrendatarios en cuartos en casa de 
vecindad. 

En Costa Rica (ver Cuadro 15) las viviendas se clasifican en 
permáneiites, semipermanéntes y marginales. La gran mayoría de las 
viviendas semipermanentes es habitada por sus propietarios y sólo 
una fracción insignificante de ella se destina al arrendamiento. 
En relación a la vivienda marginal menos de la mitad de esta clase 
es ocupada por sus dueños, siendo más de una cuarta parte de ellas 
destinada al alquiler y otro tanto semejante es cubierto por otras 
formas de tenencia. 

En Chile (Cuadro 16) las viviendas permanentes y semipermanentes 
son ocupadas preferentemente por propietarios, representando un 5^ 
por ciento en el primero y un 53 por ciento en los segundos. En 
relación a las casas que constituyen uno de los componentes de la 
categoría de vivienda permanente, un 59 por ciento es ocupada por 
sus propietarios, arrendándose el 29 por ciento restante. 

/Cuadro 15 
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Cuadro 15 

COSTA EICA: FORMAS DE TENENCIA POR TIFO DE VIVIENDA - 1973 
(Total país) 

(Distribución porcentual) 

Total 
Ocupada 
por el 

propietario 
Ocupada 
por el 
inquilino 

Otra forma 
de 

tenencia 

Vivienda permanente 100 .0 59o9 2 3 . 5 16 ,6 

Vivienda semî ermanente 1 0 0 . 0 . 8 1 . 6 0 . 8 17-6 ,. 

Vivienda marginal 100 .0 k2A 2 8 , 2 < '29 A 

Fuente; lASI, Boletín estadístico NS 114, diciembre, 197̂ » 
Nota; En los cálculos se ha excluido las viviendas móviles porque no 

tienen relevancia en la magnitud de las cifras. 

/ C u a d r o 18 
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Cuadro l6 

CHILE! FORMAS DK T3NENCIA POR TIPOS DE VIVIENDA OI ZONA URBANA, I970 

(Dlatrlbuoldn poroeotüa.1) ' 

Total 

Propietarios •Total Arren- , Sub-
a r r ^ 

Usu-
Otoos 
e ig-
nora-

dos 

Total 
Total 

Total 
pagado 

Pardal 
pagado 

arren-
datarios 

data-
rios 

data-
rlos 

fruo-
tuarlo 

Otoos 
e ig-
nora-

dos 

Total 100,0 5H.9 28.? 26.0 31.9 30.6 1.3 11.8 1.1» 

Viviendas permanentes 100.0 55.8 30.2 25.7 32.8 31.6 1.2 10.2 1.1 
Casa loo.o' 59.2 32.8 26.U 29.x 28.2 0.9 10.5 1.2 
Departamento 100.0 39.0 12.8 2é,2 52.7 50.7 2.0 7 .8 0.4 

Vivienda oonventUlo 100.0 13.3 10.0 3 .3 76.1 68.2 7.9 9.8 0.8 

Vivienda, semlpemianente 100.0 52.5 20.tí 32.1 22.1 21.0 1.1 21.5 3.9 

Rancho, ruoa, ohoía 100.0 ' 21.2 15.9 32.0 30.2 1.8 26.9 4 .0 

Mejora • 100.6 S'é.l 20.2 35.^ 19.8 18.8 1 .0 20,2 3.9 

Viviendas marginales 100.0 Ito.o 19.5 20.5 16.9 18.7 0.2 35.0 6.1 

Vivienda en estrueturas 
no residenciales 100.0 25.7 17.8 7.9 k^A U0.8 2.6 26.3 4.6 

Otras viviendas partloulares 100.0 20.2 10.9 9.3 39.9 5.5 36.5 3.5 

^ente t Instituto naoional de ostadístloas. XIV Cenao naolonal da poblaolfa y n i de vivienda, 1970» 
Muestra de adelanto de olfrae. Total país . 

/Los departamentos, 
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Los departamentos, en cambio, son en su mayor parte arrendados 
(53 por ciento), mientras qxié sólo un 29 por ciento de ellos están 
ocupados por sus propietarios. 

Los conventilloŝ  se destinan en su mayor peirte al arrendamiento 
(76 por ciento). 

En el caso chileno se puede constatar que el arrendamiento es 
una modalidad de tenencia bastante utilizada por los sectores pobres. 
Así, por ejemplo, en las viviendas semipermanentes, el tipo de mejora 
se emplea para alquilarlas en un 32 por ciento; y los ranchos, rucas 
y chozas en cerca de un 20 por ciento. Incluso cerca del 20 por 
ciento de la vivienda marginal también se destina al arriendo. 

Exploremos a continuación qué orden de factores ha influido en 
la posición dominante que presenta la calidad de propietario entre 
las formas de tenencia de la vivienda. 

Considerando, en primer término la esfera de la economía 
privada, intentaremos explicar las razones por las cuales el capital 
ha estado orientado fundamentalmente hacia la construcción de viviendas 
destinadas a la venta. En los últimos siños y como una medida desti-
nada a beneficiar a los grupos económicamente más débiles, casi 
todos los países han impuesto normas tendientes a controlar los 
arriendos. Esta situación en un contexto inflacionario ha provocado 
un desaliento en las inversiones destinadas a viviendas de alquiler. 
Por otra parte y como un estímulo para fortalecer la demanda de 
viviendas, se crearon una serie de intermediarios financieros, los 
cuales financiaban la compra de viviendas, asegurando de ese modo 
un retorno rápido y sin riesgo del dinero invertido en la construcción, 
favoreciendo en esa forma la atracción de capitales hacia la edifi-
cación de viviendas. 

En la esfera estatal se han emprendido en gran escala los 
programas de sitios y servicios, apoyando esta decisión en lo redu-
cido de su costo frente a otras alternativas de solución. Una de 
las características de esos programas es el de vender los terrenos 

/ a l a s 
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a las personas que ee instalan en estos asentamientos, contribuyendo 
así a incrementar el número de propietarios. 

Para concluir se puede expresar que la información presentada 
en esta sección estaría señalando que los progresoíi en materia habi-
tacional no han alcanzado a todos los sectores de la población en 
la misma forma y que la asignación de beneficios.se ha volcado prefe-
rentemente en los grupos económicamente más fuertes contribuyendo a 
enfatizar el carácter regresivo que presentan los actuales esquemas 
distributivos de la región,. . . 

ĵ J-iticas de vivienda 

En esta sección se muestra lá formk en' que los países han enfrentado 
la problemática habitacional iseñálando los objetivos establecidos, 
la acción desarrollada y los obstáóulos que han debido enfrentar. 

Al examinar los objeitivos definidos en los programas habita-
cionales presentados por los países, encóntramos qué comttnmente ellos 
son producto de una combinación de intereses de orden económico, 
social y político. 

En lo económico se pretende activar la construcción como una 
estrategia destinada a incentivar el resto del aipárato económico y 
lograr con ello una tasá más elevada de crecimiento ecónómicoo 

Eu lo social conjuntauiente con aumentar la provisión de viviendas 
se aspira que una fracción importante de ella seá destinada a los 
sectores de menores recursos, sirviendo de este modo como un mecanismo 
de redistribución de ingreso. Al mismo tiempo las necesidades de 
mano úe obra derivadas de la activicad de la constinicción atenúan 
los efectos del desempleo admitiendo trabajadores no calificados 
(los cuales son un contingente apreciable de la oferta de trabajo). 

El otro objetivo aunque no explícito, es de carácter político 
ya que a través del abastécimiento de viviendas se procura una base 
de apoyo y popul&ridad para los gobiernos establecidos, 

/La preocupación 
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La preocupación de las necesidades de vivienda verificados en 
América Latina se han volcado predominantemente en las zonas urbanas 
como consecuencia del acelerado proceso de urbanización que ha 
afectado a casi la mayoría de los países de la región. La situa,ción 
que presentan las diferentes zonas de un país no son homogéneas, 
existiendo enormes disparidades regionales tanto en la cantidad de 
recursos con que cuentan como en el volumen de población que deben 
atender. Estos contrastes entre las regiones también se reflejan 
en la situación habitacional, asi por ejemplo, en el Brasil la 
proporción de viviendas que reunían condiciones de habitabilidad 
variaban desde 12 por ciento en el nordeste, 1? por ciento en el . 

1/ 
centro y por ciento en el sur del país —. 

En Chile, la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) y el 
Instituto de Economía de la Universidad Católica confeccionaron un 
mapa de la extrema pobreza tomando como base las condiciones de 
vivienda y equipamiento del hogar que mostraba el censo del año 1970» 
A través de. esta información se comprueba los agudos contrastes que 
existen entre las diversas provincias del país» 

Al examinar los lineamientos. de las políticas habitacionales 
seguidas por los países, es posible apreciar que en general han tendido 
a favorecer a la oferta habitacional, a través .de medidas tales como 
exenciones tributarias, otorgamiento de créditos, facilidades de 
importación de maquinarias y equipos, estudios técnicos,, etc. Mediante 
estas decisiones se pretendía incentivar la construcción aumentando 
su eficiencia y por lo tanto, el volumen de unidades de producción 
y rebajawdo sus costosj lo cual a isi' ves permitiría disminuir el 
precio ds las viviendas, logrando eii esta forma aumentar el número 
de personas que consiguen una solución a su problema en el mercado 
habitacional. 

Otro elemento de importancia en el apoyo que los gobiernos han 
brindado al sector de la construcción se debe a que está actividad 

J/ Fanny Tabak, "Vivienda y desarrollo urbano en el Brasil", Revista 
Interamericana de Planificación, 7 (27), Bogotá, septiembre de 
1973. 

/ha evolucionado 
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ha evolucionado de tal modo que su funcionamiento es uno de los 
soportes de la actividad económica, actuando como cliente de la 
industria, fuente de empleo, siendo además su funcionamiento decisivo 
para las tendencias del desaírolltí global, sirviendo como reforzadora 
de una curva expansiva, sea como elemento de contracción, sea como 
sostén de recuperación. 

De modo qúe el apoyo dado a la actividad de la construcción 
a través de las políticas de vivienda es importante e ineludible 
por ser ésta una%arte vital del aparato económico. 

En lo que concierne a la demanda, se ha pretendido estimularla, 
mediante la creación de agentes financieros, como son las asociaciones 
de ahorro y préstamo, cuya finalidad es promover la compra de casas 
concediendo créditos hipotecarios. Estas instituciones nacieron con 
el apoyo estatal y la contribución de empréstitos externos. En el 
curso de su funcionamiento incorporaron el dinero de los postulantes 
a los préstamos y otros recursos provenientes de la venta de valores 
hipotecarios en un mercado secundario,- canalizando en esa forma 
el ahorro privado hacia la actividad de la construcción. 

Mediante estos mecanismos financieros se ha logrado captar un 
gran número de ahorrantes y expandir .notablemente el volumen de 
viviendas financiadas como lo demuestran las cifras del Cuadro 17-

En promedio el número de ahorrantes en los nueve países seña-
lados casi se quintuplicaron entre 1965 y 1968 

El número de viviendas financiadas por el sistema de ahorro y 
préstamo aumentó en el Brasil de 20 000 en 19̂ 5 a: 16? 000 en 1968. 
Sólo los recursos disponibles provenientes de este sistema aumentaron 
en términos reales cinco veces de 10̂ ,6 a 53!5o3 millones de cruzeiros 
nuevos. 

2/ Anthony S. Ternent, ̂ 'Hacia políticas nacionales de urbanización 
en América Latina", en Ramiro Cardona G. (ed.), América Latina; 
distribución espacial de la población. Corporación Centro Regional 
de Población, Bogotá, 1975, pp. 321-'f23. 
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Cuadro 1? 

AMPLITUD DEL SISTEMA DE AHORRO Y•PRESTAMO EN ALGUNOS 
PAISES LATINOAMERICANOS 

196if 1968 

Ahorrantes en 9 países 223 000 1 020 000 
Ahorrantes/1 000 habitantes 

Bolivia ..30 1.06 
Chile . 18.00 32.00 
Ecuador 2,55 3-83 
El Salvador .61 
Guatemala 14,8? 22.39 
Panamá 1.77 5«17 
Perú 7.05 18.7̂ + 
República Dominicana 2.73 ' 5-20 
Venezuela 3®32 8.78 

Viviendas financiadas ' 24 312 97 506 

Fuente: J. Anthony Ternent, op. cit. 

/ D u r a n t e 19^9 
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Durante 19̂ 9 se evidenciaron nuevos incrementos elevándose el 
número de casos financiados por el sistema a 178 000. Un continuo 
crecimiento se observa en Perú, donde el número de ahorrantes se 
elev6 de 52 658 en I963, a 239 305 en 1968 y a 39^ 835 a fines de 
noviembre de 1970. Sin embargo, en términos reales el préstamo medio 
concedido en 1970 Jfue inferior al de 196̂ , . • . . 

Sin embargo, hay tener presente que las asociaciones de ahorro 
y préstamo no pueden atender todas las necesidades de viviendas de 
América Latina, sino solamente las demandas efectivas de aquéllos 
que pueden hacer abonos regulares sobre el valor de la propiedad» 
El desempleo, el carácter esporádico de muchos trabajos urbanos y el 
grado de desigualdad en la distribución del ingreso son factores que 
limitan la acción de las asociaciones sobre importantes segmentos 
de la población urbana. 

Por otra parte, el fuerte impacto de la inflación hizo que las 
financieras de varios países impusieran reajustes automáticos para 
defenderse de este proceso, pero el aumento salarial no siguió el 
mismo ritmo de las revaluaciones, impidiendo de ese modo a los sectores 
más pobres, cumplir con las nuevas exigencias de las asociaciones 
(monto de ahorro previo, nivel de dividendos, etc.). 

Por ese motivo los préstamos fueron concedidos de hecho a los 
sectores medios (en general a los sectores medios altos) pues sólo 
ellos estaban en condiciones de apartar una proporción de su ingreso 
familiar a fin de satisfacer los nuevos requisitos establecidos por 
el sistema financiero. Ocurriendo por lo tanto que los fondos depo-
sitados p®r los sectores de menor capacidad de pago contribuyan 
mediante sus ahorros a financiar las viviendas de otros grupos de 
ingresos más altos, acentuando ccn ello las desigualdades en la 
distribución del ingreso. 

/En l o s 
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En los cuadros l8 y 19 se señalan para Colombia y Chile respec-
tivamente antecedentes sobre la forma en que se asignan los recursos 
de crédito para vivienda. Así por ejemplo, se puede apreciar en 
Colombia que mientras las soluciones mínimas y básicas representan 
un tercio del número total de préstamos otorgados, reciben sólo un 
13 por ciento del total de los montos concedidos. En cambio más de 
la mitad (53 por ciento) del número de préstamos son destinados a la 
solución máxima, consiguiendo el por ciento de los recursos. O 
sea, que la atención de la vivienda superior es cerca de 1? veces 
superior a la que recibe la vivienda mínima. 

En Chile y tomando como unidad el sueldo vital que es conside-
rado la unidad mínima de ingreso, se agrupan a los deudores hipote-
carios en dos series: en la primera, aquéllos cuyo ingreso familiar 
es de hasta dos sueldos vitales, mientras que en la otra serie, se 
ubican los que tienen una renta familiar de 5 y más sueldos vitales. 
En el Cuadro 19 se puede comprobar que el porcentaje de beneficiados 
con los préstamos concedidos era igual en las dos series en el año 
1962 (23 por ciento). O sea, se atendía un número de préstamos 
semejantes tanto a los de un nivel de ingresos más bajo como a los 
postulantes con el nivel de ingresos más elevado. Ello de por si 
ya estaría indicando una asignación regresiva en la distribución 
de los préstamos. Al examinar la evolución de las series hasta 
1970 se ve que tal situación se acentúa notablemente ocurriendo que 
sólo 8 de cada 100 préstamos concedidos se otorgan a los postulantes 
más pobres, mientras que los que poseen la renta familiar más alta 
reciben una mayor atención (casi cinco veces superior a la del grupo 
de ingresos bajos). 

Las cifras son alarmantes si consideramos los porcentajes de 
población que representan estos grupos dentro de la población total. 
Así por ejemplo, basándonos en la información proporcionada por la 
Oficina de Planificación Nacional en el plan de la economía nacional 
propuesto en 1970, afirmaba en la parte del diagnóstico que en el 

/Cuadro 18 
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Cuadro 18 

COLOMBIA: PRESTAMOS LIQUIDADOS POR Eí. BANCO CENTRAL 
HIPOTECARIO - .1973 . 

Tipos de 
solución 

Tramos de los 
préstamos 

Millones de $ 
Superficie de 
las viviendas 

m2 ' • " 

Porcentaje.del 
número de prés-
tamos concedidos 

Porcentaje 
del valor 

del préstamo -

Mínima Hasta 50 : í. :, 15.1 
Básica 50 - 75 ÍH - 60'" • "15.8 9.0 • 
Intermedia 75 - 100 51 - 90 16.2 12.9 
Máxima 100 y más. 90 y más 7? 0.7 

100.0 100,0 

Fuente; Centro Estadístico Nacional de la Construcción, Estadísticas 
básicas de la coristrucción en Colombia 19^8-1973, Bogotá, 
1974. ~ "" 
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• Cuadro 19-

CHILE: DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL NUMERO DE DEUDORES 
. HIPOTECARIOS SEGUN NIVEL DE INGRESOS 
(Ingresos expresados en sueldos vitales) 

Año ^ 

A 
Hasta 2 
vitales 

B 
2 - 3 

C 
3 - 4 

D 
íf - 5 

E 
5 y más 

A+B+C+D+E 
Total 

E/A 
Relación entre 
tramo superior 
e inferior 

1962 23.2 16.if 12.7 23.2 100.0 1,0 

1963 18.7 15«7 1̂ ,0 27.0 100,0 l.if 
196if lit.íf 21.3 100,0 ZA 

1965 15.2 20.8 i5o7 IÍ+0O 100.0 2,3 
1966 16.0 22.0 17.0 l̂ oO 31.0 100,0 1.9 
1967 13.2 22.9 19.0 30«i 100,0 2,3 
1968 10o6' 23.3 19.1 15.8 ^ 3io2 100,0 2,9 
1969 9.3 22,3 18.5 15.̂  3^.5. 100,0 3.7 
1970 8,0 20.7 i7o9 15.3 3801 100,0 íf,8 

Fuente; Chile Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo: Informe Estadístico 
Decenal 1961-1970» Santiago, 1971» 

a/ Situación al 31 de diciembre de cada año, 

/ a ñ o 1968 
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año 1968 el porcentaje de familias. .ganaban un ingreso familisir 
de hasta dos sueldos vitales representaban el 6l por ciento de los 
hogares y percibían el ¿8 poT, ciento, de los ingresos; mientras que 
el grupo cuyo ingreso familiar alcanzaba los cinco y más sueldos 
vitales representaban un 9 por ciento de la población y participan 
de alrededor de un por ciento del ingreso total. (Ver Cuadro 20.) 

Otro aspecto interesante- de- destacar es conocer qué cantidad 
de población queda excluida de los programas habitacionales por no 
contar con los requisitos económicos exigidos para ser incorporados 
a ella. 

En México el programa de vivienda ha promovido las llamadas 
viviendas de "interés social" pero cuyo costo promedio (entre $60 000 
y $80 000) deja fuera de toda posibilidad a un número que está entre 
la mitad y las dos terceras partes de la población urbana del país. 
El promedio de ingreso familiar de este grupo es de menos de $800 
(ÜS$ mensuales); se estima que hacia I980 tales grupos recibirán 
un ingreso familiar de alrededor de $1 000 y representarán un 70 por 
cieñtó de la población urbana"del país ^ 

En Brasil el Banco Nacional de la Vivienda debería, invertir 
el 60 por ciento de sus recursos en viviendas de "interés social"; 
el cálculo se basaba en el valor unitario de la vivienda relacionado 
con el nivel de salario mínimo vigente en el país. Fue fijado un 
valor máximo que era un valor unitario superior a ̂ 00 veces el mayor 
salario mínimo y también se estableció un monto mínimo para ser 
aplicado en viviendas cuyo precio fuera inferior a un número determi-
nado de salarios mínimos con los cuales se pretendía satisfacer las 
necesidades de viviendas mínimas. Sin embargo, estas disposiciones 

2/ Jesús Puente Leyva, "La preocupación por el problema habitacional 
en México", en El perfil de México en 198O, Siglo XXI, vol. II, 
México, 1970. 
OEA/SER.H/XIV - CEPCIES/I9, 21 octubre de 197̂ . 

/Cuadro 20 
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Cuadro 20 

CHILE: DISTBIBÜCION DE HOGARES E INGRESOS POR TRAMOS 
DE SUELDOS VITALES - I968 

Tramos de renta 

Total del país Area urbana Area rural 

Tramos de renta % 
hogares ingresos 

% 
hogares 

% 
ingresos 

% 
hogares 

% 
ingresos 

Hasta 2 vitales 6loif 27.7 49,9 20,1 80,1 51.8 
De 2 a 3 vitales 17.6 18.9 21.5 18,9 11.4 19.1 
De 3 a 4 vitales llo2 9.5 11,8 3.9 9.2 

De 4 a 5 vitales 8,7 6,1 9o7 1.8 5.5 
De 5 y más 9,1 33.5 13o0 39.5 2.8;. ... 14,4 
Total 100,0 100.0 100,0 100.0 100, ó 100,0 

Fuente! Chile, Oficina de Planificación Nacional, Plan de la economía 
nacional; Antecedentes sobre El Desarrollo Chileno 1960-70, 
Santiago, 1971. 

/ s e a l t e r a r o n 
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se alteraron debido a las pocas posibilidades que tenían los sectores 
más pobres de utilizar esos recursos dado que su capacidad de restituir 
el monto de los préstamos era prácticamente nulo, motivo por el cual 
se elevó el monto de los préstamos máximos. En 1971 fueron introdu-
cidas alteraciones importantes en la ley, los límites dejaron de 
tener como referencia el salario mínimo y se relacionaron con la 
unidad Patrón de Capital (IJPC) flexible y sujeta a correcciones. El 
limite máximo fue suprimido y se lo sustituyó por porcentajes fijos 
de aplicación para las diferentes categorías de financiamiento. La 
implantación de estas medidas fue dramática para los deudores más 
pobres del Banco, quienes, afectados por un marcado deterioro de sus 
salarios reales no pudieron responder al pago de las contribuciones 
mensuales que exigía el Banco Nacional de la Vivienda, lo cual llevó 
a la existencia de una alta tasa de morosidad. (A fines de 1972 
el asunto provocó una verdadera conmoción nacional ante la amenaza 
de expulsar de sus casas a los compradores morosos, cosa que no se 
llegó a concretar.) ̂ ^ 

El problema del suelo urbano es un elemento básico para ser 
considerado en cualquier tipo de planteamiento a mediano o leirgo 
plazo. El precio de los terrenos incide en forma notoria en el 
costo final de la vivienda y la disponibilidad de espacios vacíos 
son cada vez más escasos y requeridos para dar cabida en ellos a 
nuevos asentamientos urbauaos. 

El sistema de propiedad de la tierra dentro del sistema capita-
lista vigente en los países de la región (con excepción de Cuba) deter-
mina que la gran mayoría del espacio urbano esté en mano privada y 
por lo tanto su utilización obedece a los intereses de sus propietarios, 
entrando muchas veces en conflictos con los objetivos definidos en los 
programas de vivienda. Esta contradicción de intereses se debe a que 

2/ Fanny Tabak, op. cit. 

/ m i e n t r a s una 
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mientras una de las finalidadés principales perseguida por los encar-
gados de la tarea hatitacionál es impulsar a los propietarios a usar 
el suelo mediante la construcción de viviendas o forzarlos a vender 
los terrenos. Los propietarios prefieren conservar sus bienes inte-
resados en la valorización qué éstos adquieren con el desarrollo 
uíbatio (especulación inmobiliaria). Esta situación constituye un 
grave motivo de estrangulamie'nto para una política urbana. 

Los caminos posibles para modificar esta situación son intervenir 
en el derecho de propiedad o en el sector económico. El derecho de 
propiedad es la base angular del sistema socioeconómico y por lo 
tanto ha continuado siendo intocable. 

En cambio por el lado económico se han explorado una serie de 
medidas fiscales tendientes a disminuir el precio de los terrenos 
urbanos, estimular la oferta de la tierra ociosa, elevar lá contri-
bución destinada a mejorar, obligar al propietario a edificar; sin 
embargo, la aplicación de estas medidas ka sido parcial y consecuente-
mente sus resultados han sido poco fructíferos. 

En Brasil ha existido una reformulación de la política del 
Banco Nacional de la Vivienda, ampliando el área de sus objetivos, 
al proporcionar no sólo préstamos para viviendas sino también para 
compra de materiales e instalación o mejoramientó de' redes dé agua 
corriente y servicios de alcantárillado. Mediante esta''acción se 
suponía que se abarataría el costo de'la vivienda al equipar de 
infraestructura sanitaria básica a los lotes de terrenos. Estos 
programas debían tener'autosustentación, de modo que solo aquellos 
propietarios con mayor capacidad económica pudieron acogerse a sus 
beneficios, dando como resultado que el propietario de los lotes ha 
sido el gran beneficiado de los proyectos de urbanización y de mejo-
ramiento de infraestructura urbana propugnados por el 3anGo-Nacional 
de la Vivienda. • • - . . 

/ O t r o o b s t á c u l o 
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Otro obstáculo que entorpece la acción de los planificadores 
municipales es el de la naturaleza competitiva de las relaciones 
de poder entre la Unión Federal, el Estado y el Municipio, estable-
cidos en la constitución vigente.' 

Según el Artículo 8° de la Constitución, la Unión Federal tiene 
competencia para legislar sobre el derecho de lotees; tanto el Muni-
cipio como el Estado no pueden promulgar leyes sobre nuevas formas 
de expropiación de propiedades inmuebles, crear nuevos procesos 
judiciales (más rápidos y rigurosos) contra los infractores a las 
leyes de urbanización, quedando por lo tantto los planificadores muni-

1/ 
cipales sin poder de decisión sobre ese ámbito —. 

En México, al igual que la mayoría de los países de la región 
ha sido afectado por un crecimiento urbano no planificado en el cual 
han.intervenido un privilegiado grupo de intereses acaparando la 
tierra, de manera que el espacio urbano se ha ido concentrando en 
las pocas manos de quienes tienen recursos para comprar en el presente, 
con el fin de encarecer artificialmente la oferta respectiva en el 
futuro, lo cual eleva sustancialmente los precios de mercado y en 
consecuencia, se despoja a la población trabajadora de una parte 
significativa de los aumentos de su salario real. • 

Sin embargo, últimamente la creación del Instituto Nacional de 
Fomento de la Vivienda de los Trabajadores (INFORMAVIT) en México y 
la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMü) en Chile, sí pueden 
señalar como un esfuerzo estatal destinado a imponer una política de 
compra de terrenos con el objeto de tener una reserva que les asegure 
la continuidad de sus- programas y de este modo evitar que la especulación 
encarezca indebidamejite el valor final de las viviendas. 

V Fanny Tabak, op. cit. 

/No obstante. 
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No obstante, es muy difícil.controlar'la especulación de las 
tierrasi es asi como en varios países se ha dado el caso de que se han 
vendido terrenos contraviniendo disposiciones legales, como ejemplo 
de ello se pueden citar los lotebs clandestinos en Brasil, los loteos 
brujos en Chile y los barrios piratas en Colombia, Estas urbanizaciones 
tienen su origen en la venta por parte de un empresario privado de 
lotes sin obras de urbanización, excepto la apertura de algunas vías 

demarcación de los predios hecha por . 
Sus compradores son sectores modestos, 
engajados, tanto por el monto del precio 

pagado, como por la promesa - nunca cumplida - de una futurá urbani-
zación. Esta clase de asentamientos posteriormente son una carga 
para las municipalidades u otras instituciones que tienen a su cargo 
las tareas habitacionales, ya que a veces .están ubicados en.lugares 
que contravienen las disposiciones de los planes reguladores y por 
lo tanto deben ser trasladados a otros terrenos.. En otros casos, las 
obras de infraestructura sanitaria básica debe ser proporpionada por 
las autoridades, reduciendo los de por sí limitados recursos con que se 
cuenta para alcanzar alguno de los objetivos definidos,en los programas. 

La estrategia habitacional seguida supone que paralelamente a 
los esfuerzos desplegados en el área hq.bitacional suceden en el ámbito 
de la economía en general, una serie de realizaciones que permiten, 
al~canzar y consolidar muchos de los objetivos propuestos. Además 
varios de los stipuestos sobre los que descansan los programas de 
vivienda son más apsirentes que reales. La suma de estos factores tiende 
a limitar y sobre todo a distorsionar algunos de los objetivos que . 
se pretenden alcanzar. 

Así por ejemplo, los planes de vivienda suponen una evolución 
favorable de las variables -de orden económico, factor qüe estimularía 
la demanda habitacional. 

/ L a e s t r u c t u r a 
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La estructura ocupacional, el nivel de ingresos y los precios 
relativos son los factores que inciden más directamente sobre la 
demanda efectiva de vivienda. En la medida que estos elementos 
guarden entre sí una relación adecuada, es decir, cuando las condi-
ciones económicas de los países permitan generar una cantidad sufi-
ciente de empleos para absorber la oferta de mano de obra y .el ritmo 
de aumento de los salairios sea superior al de los precios, en otras 
palabras, cuando la mayoría de los trabajadores posean ocupaciones 
adecuadas y estables, pudiendo además disponer de aumentos sustan-
tivos en sus salarios reales, estarán dados los requisitos de orden 
económico que favorecen el aumento de la demanda efectiva de vivienda 
bajo condiciones comerciales. 

Examinemos a continuación cuál ha sido el comportamiento real 
de estas variables. 

Las condiciones económicas existentes, es decir, un desempleo 
creciente (ver Cuadro 21) y.el deterioro de los salarios reales 
(Cuadros 22 y 23) han contribuido a constreñir la demanda efectiva 
de viviendas. Por otra parte, el precio de la construcción ha crecido 
más,rápidamente que el aumento de los salarios. Así por ejemplo, 
en las dos ciudades más importantes del Brasil (Cuadro 2^) las vsiria-
ciones de precios ocurridos entre 1972 y 1973 señalan para Rio de Janeiro 
un alza del 16 por ciento de los saleurios frente a una variación del 
21 por ciento en el costo de construcción. En San Pablo, las dife-
rencias fueron mayores, acusando los salarios un aumento del 16 
por ciento en relación a un aumento del 38 por ciento en el costo 
de construcción. En Chile (Cuadro 23), al comparar la evolución de 
algunos índices de precios de I968 a 1973» se puede constatar que 
el precio por metro cuadrado de edificación subió 25 vecess, mientras 
los sueldos y salarios tan solo aumentaron 13 veces y el costo de 
vida 60 multiplicó 17 veces, O sea, el cuadro de relaciones económicas 
fue altamente desfavorable en los propósitos de aumentar el volumen 
de la demanda efectiva de viviendas. 

/Cuadro 21 
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Cuadro 21 

LA DESOCUPACION EN ALGUNOS PAISES DE LA REGION 

Tasa de 
desempleo Año 

Colombia 8A 1970 
h.9 

Chile a/ b/ 1975 Chile a/ 
6,2 1969 y 1970 
5.0 1963 

El Salvador 10„5 1970 
if.8 1965 

Honduras 8.0 1970 
6.0 1961 

Paraguay 6,0 1969 
r 5oi 1962 

Perú 1970 
2,6 1961 

Eepo Dominicana iif,3 1970 
13.3 ; 1971 
12oíf : ' i 1962 

Fuente; OEA, Proyecto de Informe del CIAP al Conse.jo 
Interamericano Económico y Social, 8 de noviembre 
de 1972; Henry Kirsch-, ''El empleo y el aprove-
chamiento de los recursos huínanos en América 
Latina'.', Boletín Económico de Amljrica Latina, 
vol.'18, 1-2, Santiago, 1973. BID, Progreso eco-
nómico y social en América Latina, 1972» 

a/ Chile, Instituto Nacional de Estadísticas, 
b/ El dato se refiere sólo al Gran Santiago» 

/Cuadro 22 
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Cuadro 23 

CHILE: NUMEROS INDICES DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION, 
SUELDOS, SALARIOS Y COSTO DE VIDA - 1968-1973 

(Indice base 1968-100) 

•á 

Año 

Construcción 
de viviendas 
Indice del 
precio por m2 

Indice de 
sueldos 

Indice de 
salarios 

Indice del 
costo de 
vida 

m 1968 100 100 100 100 

1969 151 161 140 131 
1970 156 2kO 195 173 
1971 231 369 296 208 

1972 kZb kSk hk3 370 
1973 2 4if9 1 269 1 289 1 674 

Variaciones 
entre 1968 
y 1973 25 13 17 

• • 
Fuente: Boletín mensual del Banco Central de Chile, 42 (558), Santiago 

agosto de 197̂ . Indice de precios al consumidor. Santiago,.: ; 
julio de 1973' 
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Cuadro 24 

COMPARACION SNTEE EL REAJUSTE Y LAS VARIACIONES ANUALES 
DE SALARIOS Y COSTOS DE LA CONSTRUCCION EN DOS 

CIUDADES DE BRASIL 

Rio de Janeiro San Pablo Nivel nacional 

Año. 

Variación 
anual 
salario 

Variación 
anual 
costo dé 

construcción 

Variación 
anual 
salario 

Variación 
anual 
costo de 

construcción 

Variación anual 
de obligaciones 
reajustables 
de deudas 

hipotecarias 

1966 35.5 35.6 35.5 380O 39.2 
1967 25.0 32.3 25.0 23,0 23.2 
1968 23.4 40.8 23.4 46,9 25oO 
1969 ZOA 12.6 20.4 7.9 18,5 

1970 . 20,0 18.7 . 20,0 19,9 19.6 
1971 20«2 12.6 20.5 16.9 22.7 
1972 19.5 19o8 i9oi 21.9 15.3 
1973 16.1 2I0I 16,1 38,2 12,8 

Fuente : Boletim do Banco Central do Brasil, 10 (6), Brasilia» junio de 
197^. 

/ P o r o t r a 
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Por otra parte, al elaborar, .los programas hábitacionales se 
tomaron como elementos de base los salarios mínimos establecidos 
legalmente y a- partir de ellos sé hicieron una serie de estimaciones 
para'incorporar a esos grupos en soluciones habitacionales compatibles 
con su renta familiar. Sin embargo, sé cohoce que es enorme la masa 
de población que trabaja por una remuneración inferior al mínimo 
legal y queda marginada del sistema de asistencia legal (atención 
médica, hospitales, pensión a la véjez, jubilación, vacaciones, etc.). 
Empeorando este cuadro la inestabilidad de sus trabajos, lo que 
determina que se vean afectados por largos períodos de desempleo, 
agudizándose el deterioro de su situación y quedando totalmente 
msirginadoá de los beneficios qué süpuéstamen'té les otorgan los programas 
de vivienda. . , .. 

La falta dé correspondencia entre la distribución de la renta 
con las exigencias- de los- diversos progt-amas muestra que la política 
optó por actuar con grupos de ingreso que excluían a sectores mayo-
ritarios de la población. ' 

Ocurriendo entonces que los recursos contemplados en los planes 
para los sectores de menores recursos cambian de destino y éirven 
para satisfacer la demanda de sectores mejor ubicados en lá estructura 
socioéconóraica, con ello no sólo no se logran los propósitos consig-
nados en los planeó sino que se producen profundas deformaciones 
- como las señaladas anteriormente - que tienden a acentuar las 
desigualdades en la distribución del ingreso, tornando a la 
actividad habitacional en un instrumento regresivo. 

/E. Alcances y 
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E, . Alcances y limitaciones de las soluciones 
emprendidas 

£n un contexto tan desfavorable, como el que se describió en las 
secciones anteriores, los programas de vivienda han buscado conciliar 
las necesidades de vivienda de los sectores más pobres con el volumen 
de recursos disponibles, surgiendo en esta forma los "programas de 
sitiós y servicios"» (Las características de estos programas ya 
fueron descritos en la primera sección de este documento,) 

Las nuevas medidas que se han adoptado (programas de sitios 
y servicios) para combatir la deficiencia habitacional plantean 
algunas dudas en tofnó a su éficacia. Pero antes de realizar cualquiera 
evaluación crítica sobre los resultados de las tareas emprendidas en 
materia habitacional, es necesario deslindar responsabilidades, por 
cuanto la situación actual de la vivienda no sólo es función de las 
políticas y programas de vivienda desarrolladas, sino que por sobre 
todo es consecuencia del desarrollo social y económico alcanzado por 
los países. La cantidad y naturaleza de los bienes y servicios produ-
cidos y la fotma como ellos se distribuyen determina el nivel de 
vida a que tiene acceso una población qué cada día va eh aumento, 
de modo que cualquiera que sea la estrategia de los programas de 
vivienda, ellas sólo podrán atender las manifestaciones del problema, 
sin poder enfrentar los factores causales qué determinan la situación 
vigente, la cual tiene raíces más profundas que sobrepasan el marco 
sectorial en el que se desenvuelven los programas de viviendas. 

Por otra parte, es reconocida la importancia que juega la 
construcción como sector dinámico de la economía y su influencia 
determinante como componente del nivel de vida, siendo a su vez 
causa y efecto del proceso de desarrollo. De modo que las decisiones 
adoptadas en cualquiera esfera de la economía tienen su trascendencia 
en el plano de la vivienda y a su vez las medidas adoptadas en la 
política habitacional afectan el resto del apeirato económico. Esta 

/mutua interdependencia 
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mutua interdependencia puede considerarse como un medio de ser 
utilizado favorablemente en una estrategia capaz de conciliar el 
crecimiento ecofcóraico con una distribución más equitativa de los 
beneficios derivados de tal crecimiento. Es en ese plano en el que 
debería juzgarse la tarea habitacional, éxaminando si los recursos 
asignados y los planes de vivienda han servido para atenuar las 
desigualdades existentes, cumpliendo como tin instrumento redistribu-
tivo, o bien, si por el contrario han contribuido a acentuar las 
disparidades de las condiciones en qué habitan íós diferentes grupos 
sociales. 

La vivienda definitiva como una solución al alcance de todos 
es un obstáculo insalvable en las condiciones actuales. Los defensores 
de una solución alternativa como es "los programas de sitios y servicios" 
apoyan su posición en las siguientes razones 
1, Los que por su profesión están encairgados de analizar el problema 
de la vivienda en las grandes ciudades de los "países pobres proponen 
soluciones que no se ajustan a la realidad local y el elevado costo 
que implica una solución más satisfactoria desde el punto de vista 
profesional, limita las posibilidades de una gran mayoría que quedaría 
sin atención de ninguna clase. 
2, La arquitect\ira prevé una casa que debe dxirar 100 años en lugar 
de planificar una casa para una generación, es decir, 25 años. ¿Por qué 
obligar a las familias más pobres a hacer un esfuerzo exagerado, limi-
tándolo en su consumo para construir una vivienda que durará cuatro 
generaciones? 
3, No hay comunicación entre los planificadores y la población que 
se piensa servir, todo se hace de arriba hacia abajo, existiendo un 
divorcio entre las aspiraciones, las necesidades y las realizaciones. 
El tiempo es una variable apremiante para esos grupos, la solución 
que requieren es inmediata, no están en condiciones de esperar el 
tiempo que se demoran las soluciones tradicionales. 

y Véase Josse Van Der Rest, "Una angustia del Tercer Mundo: la 
vivienda para todos". Mensaje (222), Santiago, septiembre de 1973. 
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k. Cuando se mencionan las viviendas para todos, las autoridades 
habitacionales piensan en casas sólidas y totalmente terminadas a 
precios imposibles de pagar para los sectores más pobres, ociirriendo 
que tomo consecuencia de esta situación son adjudicadas a sectores 
de mayor capacidad de pago distorsionando los objetivos iniciales 
de tales programas. 
5. Eliminar los tugurios significa apoyar financieramente a los 
más pobres en su gestión de solucionar su problema hábitacional. 
Sin embargo, los organismos financieros de los países pobres disponen 
de una gran cantidad"de recursos para dedicarlos al crédito social, 
pero prefieren siempre prestar sumas grandes a personas que puedan 
responder a las exigencias derivadas de tales empréstitos, en lugar 
de otorgar cantidades reducidas a una fracción mayor de acreedores. 

Examinemos a continuación algunas de las consecuencias desfa-
vorables de los programas de sitios y servicios. 

En primer término, se puede señalar que tanto las manifestaciones 
espontáneas (asentamientos de precaristas) como las controladas 
(programas de sitios y servicios) tiénden arabas a concentrar especial-
mente la pobreza produciendo una segregación física de sus habitantes 
y dando origen a una expansión exagerada de las ciudades. 

Como consecuencia de la dinámica de desplazamiento descrita 
anteriormente (Sección C), ocurre que a mediano y largo plazo "el 
receptáculo del crecimiento de tugurios y asentamientos de precaristas 
lo constituyen los programas de sitios y servicios. Si además se 
consideran las conjeturas que destacan el ritmo en que crecen estos 
asentamientos, los cuales superan a cualquier otro grupo de población, 
entonces habrá que tener presente que la fisonomía de las ciudades 
estará determinada por lá forma como evolucionan estos asentamientos. 

Dentro del estilo dominante de desarrollo, con sus modalidades 
de estratificación social y distribución del ingreso, los programas 
emprendidos en beneficio de los sectores más necesitados, no han 
modificado en forma alguna la estructura de la asignación de 
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recxirsos En consecuencia, las nuevas medidas adoptadas han sido 
arbitrios provisorios, condescendientes coii las estructuras dominantes, 
más que soluciones aceptables a las necesidades de vivienda de los 
grupos de bajos ingresos. 

Además estos programas de reasentamiento en la mayoría de los 
casos no han sido planificados considerando las repercusiones que 
tales medidas tienen sobre el crecimiento urbano y el uso y costo 
de la tierra ni el lugar de ubicación de las fuentes de trabajo de 
los asentados. La expansión de las ciudades ha sido notable, dándose 
para algunas de ellas crecimientos que en periodos de alrededor de 
diez años duplicaron la superficie ocupada. México, Lima, Cali, 
Monterrey, son algunos ejemplo. Én casi todos los casos esa expansión 
ocurrió con el sacrificio de tierras agrícolas destinadas al abaste-
cimiento de la ciudad. Igual proTalema ocurre en numerosos centros 
urbanos que experimentaron un aumento menos espectacular en su super-
ficie, La ciudad de Santiago de Chile, por ejemplo, absorbió entre 
1956 y 1970 la importante cantidad de t2 2$k hectáreas de suelos de 
riego de la máxima potencialidad. La ciudad de Bogotá en su creci-

i 

miento ha ocupado casi un quinto de las tierras aptas para la agricul-
tura de la sábana en que se asienta, y se calcula que de seguir las 
tendencias actuales esta ocupación será casi total para el año 2000, 
En Buenos Aires las tierras de mejor' fertilidad fueron fraccionadas 

J/ En Chile durante el año 1965 en el que se dio la cifra más alta 
de viviendas producidas en el decenio 196O-I970 (̂ 2 000 viviendas), 
el sector público tuvo un papel preponderante al financiar el 

por ciento de las soluciones que representaban el 68 por 
ciento de la superficie edificada. Sin embargo, al desglosar 
estas cifras entre viviendas sólidas y ppferación sitio se pudo 
constatar que si bien estos últimos Representaban un 52 por ciento 
en número de soluciones apenas ocupaban" un 11 por ciento de la 
inversión destinada a viviendas y sólo participaban de un 32 por 
ciento de la superficie edificada (viviendas provisorias de 
madera de un cuarto). Datos tomados del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, Estadísticas Habitacionales 1965. Resumen General, 
Cuadro la, 
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en lotes urbanos dando lugar a densidadep menores de 20 habitantes 
por hectárea. Esta situación ha disminuido las valiosas reservas 
destinadas, al abastecimiento de la población ^ 

La responsabilidad que cabe en la expansión física de la ciudad 
a los barrios marginales es evidente. En Bogotá las "urbanizaciones 
incompletas e ilegales" en 1970 ocupaban alrededor de 1 530 hectáreas, 
mientras que en Guayaquil con una población de alrededor de un tercio 
de la de Bogotá, llegan a ocupar 800 hectáreas con alrededor de 
1 5^0 manzanas. En la pequeña ciudad de Neiva, Colombia, ocupan un 
quinto del total de la aglomeración. En cuanto a la magnitud de la 
población agrupada en estos barrios puede indicarse que es impresio-
nante, Así por ejemplo, de las once ciudades peruanas con 50 000 
habitantes y más, en 1970., &éis tenían más del 30 por ciento de su 
población viviendo en tales barrios, dándose casos como Trujillo y 
Chimbóte en los que más del 50.poí ciento- de sus habitantes vivían 
en esas condiciones (5̂ .9 por ciento y 80,8 por ciento respectivamente), 
siendo que ambas fueron las ciudades peruanas que registraron las 
mayores tasas de crecimiento demográfico en el periodo 1960-72 ^ 
En el total del país el censo realizado en 1970 daba un total de 
élO pueblos jóvenes (barriadas) con 1 516 ̂ 88 habitantes de los 
cuales 761 755 vivían en Lima en 273 asentamientos distribuidos en • 
la siguiente forma: Sector Norte, 59 asentamientos con 313 9^3 habi-
tantes; Sector Sur, con ̂ 3 asentamientos y 157 568 habitantes; y 
Sector Este, con 123 asentamientos y 219 O68 habitantes y el Sector 
Callao con ̂ 8 asentamientos y 71 176 habitantes. 

J/ Ligia Herrera, et. al.. Consideraciones sobre el proceso de 
urbanización, la concentración y la dispersion de la población 
en America Latina; situaciones criticias, Santiago, 1975. 
Ligia Herrera, et. al.. op, cjt. 
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Por otra parte, existen ciudades ubicadas en sitios de topografía 
accidentada donde su expansión produce una serie de problemas como 
es el caso de las ciudades de América Latina tropical en donde 
frecuentemente las ciudades' se ubican en el área montañosa con 
clima lluvioso. En Colombia se presenta esta situación en las ciudades 
de Pereira, Bucaramanga y Cúcuta en él que se produce el problema 
de erosión como consecuencia de la pendiente, las lluvias, los 
vientos, la naturaleza de los suelos y la presión de la población 
que asciende por las colinas. En esa situación son también frecuentes 
las inundaciones por parte de los cursos de agua que ven crecer 
exageradamente su volumen con las lluvias y el aumento del escurri-
miento superficial dé las aguas como consecUéncia de la transformación 
de antiguos espacios'cubiertos cóñ vegetación en calles u otras 
superficies aplanadas pero con pendientes marcadas que favorecen 
tal escúrrimieñto — 

La dotación de servicios tales como agua, alcantarillado y 
desagües no ha seguido el ritmo con que se han poblado los espacios, 
sobre todo en los casos de topografía difícil, tornando de este modo 
más dramática las condiciones en que se encuentran sus habitantes. 
Incluso en algunas ocasiones la ubicación de estos emplazamientos ha 
dado origen a tragedias, con el costo de vidas humanas y materiales 
al producirse deslizamientos de tierra o inundaciones. Bolivia ha 
sido- uno de los países afectados por esta clase de calamidades, habién-
dose presentado este fenómeno en las ciudades de La Paz,. Cochabamba 
en el caso de los torrenteros y Oruro, Trinidad, Santa Cruz con inunda-
ciones. Estas inundaciones causan serios perjuicios, sobre todo por 
los materiales que arrastran o llevan en suspensión ya que los conductos 

J/ 'CELADE, Ligia Herrera, op. cit. 
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de desagüe de las ciudades se obstruyen y las aguas remojan terrenos 
y viviendas que se deslizan y derrumban ^ 

Podríamos concluir, señalando que esta nueva raocalidad de la 
política habitacional conlleva una serie de debilidades, que si bien 
en el presente constituyen un paliativo, no pueden ser consideradas 
como una respuesta total en el largo plazo» 

Esta ciase de solución surgi6 como una respuesta idecuada a 
las condiciones emanadas del sistema socioeconómico, al pretender 
atender a los sectores más necesitados de la sociedad U3 baña sin 
necesidad de alterar los esquemas prevalecientes en materia de distri-
bución del ingréso. La clase de sóluciones adoptadas para los más 
pobres mantienen las bases de lá desigualdad, ya que las respuestas 
otorgadas en materia habitacional son diferentes de acuerdo al nivel 
de ingresos de tales grupos, legitimando en esta forma la desigualdad 
al estratificar la solución habitacional al gra4o de pobreza existente. 

Por otra parte, de no ocurrir cambios significativos en aspectos 
tan vitales como la ocupación y el nivel de salarios reales, estas 
medidas sólo estarán postergando en el tiempo la materialización 
de un conflicto atenuado en el presenté por esta clase de medidas. 

F. Conclusiones 

1. Lae políticas habitacionales adoptadas por los países forman 
parte de una estrategia global aplicada para estimular el, desarrollo 
y por lo tanto las medidas emprendidas sectorialmente guardan relación 
Con el estilo de desarrollo aplicado. 

Dentro de las diversas situaciones por los que han pasado los 
países es posible caracterizar dos estilos (cuyas características 
se reseñan en la Sección A), El estilo denominado I tiene dos formas 

2/ Conferencia de las Naciones Unidas sobre los asentamientos 
humanos, Vancouver, Canada, 1976, Informe Nacional de Bolivia. 
(A/Conf.70/NR/8,) 
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de expresión. Una cuando el estilo se aplica en una fase de contracción 
económica, en la cual la actividad habitacional se reduce a niveles 
mínimos y no existe ningúna orientación en la actividad' de la 
construcción. Otra, cuando este mismo estiló se aplica en un contexto 
expansivo. En ese momento la política sectorial apoya el carácter 
empresarial de la actividad habitacional y la producción y distribución 
de las viviendas queda liberada a las directrices del mercado, las 
cuales tienden a reproducir las desigualdades existentes, agudizando 
los contrastes de la estructura actual. 

En el estilo II el Estado en su papel de corrector de desigual-
dades se ve muy limitado por la acción encubierta o a veces manifiesta 
de grupos de interés que mediante su acción entorpecen y distorsionan 
los propósitos iniciales consignados en los planes habitacionales. 
Sin em-bargo, mediante su acción se beneficia a grandes sectores de 
población pertenecientes a la clase media y a una fracción del sector 
obrero cuya situación económica les permite obtener la asignación 
de viviendas. La gran masa de los sectores de menores recursos son 
atendidos mediante los programas de sitios y servicios. (Las ventajas 
y desventajas de esta clase de respuesta se presentan en la Sección E,) 
2. Los sectores más- pobres de la población ürbána habitan por lo 
general en una de estas tres categorías habitacionales. 

a) Los asentamientos de precaristas, que son barrios constituidos 
mediante la invasión de tierras y que presentan' el' mayor grado de 
pobreza e inestabilidad. Sus viviendas son construidas mediante 
materiales de desechos y las condiciones sanitarias que los rodean 
son altamente deficientes. Además -el hecho de ocupar terrenos ajenos 
hace que su permanencia esté constantemente amenazada con el desalojo. 

• b) Los barrios de tugurios. Están constituidos por -lo general 
por casas antiguas y en mal estado de' conservación, en las cuales se 
aloja una familia por cuarto, haciendo uso común de los servicios 
sanitarios. Las personas que habitan esta clase de vivienda son 
arrendatarios, 
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c) Los sitios y servicios consisten en asehtaffiientos habilitados 
por el í3staáo, el cual proporciona un terreno con servicios- mínimos 
en el cual las familias levantan una vivienda provisoria. Estos 
terrenos les son entregados en propiedad y con la promesa de una 
ayuda posterior (brindada a través de los organismos encargados de 
la tarea habitacional) para lograr la instalación de una vivienda 
definitiva. 

En las dos primeras categorías se concentra lo que comúnmente 
se considera como deficiencia habitacional. 

La tercera categoría es la respuesta actual que se le da a los 
sectores de menores recursos. 

Existe.una dinámica de desplazamiento entre las personas que 
habitan estas categorías de viviendas que asume la siguiente forma. 
Las familias que habitan las áreas tugurizadas se desplazan hacia 
lás zonas de invasión estimuladas en algunos casos por el deterioro 
de su sitüación económica, la cual les impide continuar pagando los 
alquileres, o bien cuando las zonas en que viven son demolidas por 
efecto de la remodelación urbana. Desde las zonas de invasión, 
posteriormente son-atendidos por los mecanismos institucionales que 
los reubican en los programas de sitios y servicios. Esta dinámica 
de desplazamiento no es_ automática y tanto la aparición de las formas 
habitacionales reseñadas, como los desplazamientos de población dentro 
de tales categorías son función del proceso de urbanización, de las 
modalidades del crecimiento éconómico, de la distribución del ingreso 
y la capacidad de organización de lo,s sectores afectados tanto como 
de las posibilidades que éstos puedan manifestar libremente sus 
demandas. u 

Respecto al número que representan cada una de estas categorías 
dentro de la población urbana, no existe una información precisa, 
pero se estima que en la actualidad los barrios de tugurios y asenta-
mientos de precaristas constituyen el medio en que viven por lo menos 
un tercio de la población urbana de los países en desarrollo. Se 
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supone que con las tasas actuales de crecimiento demográfico, esta 
población habrá de duplicarse en 6 años más. En relación a los 
programas de sitios y servicios tampoco se puede precisar su número 
pero se puede admitir que su acción abarca cada vez más, porcentajes 
significativos de la población urbana. 
3. Tanto el hacinamiento como la tenencia son indicadores que 
caracterizan las condiciones que presentan los diversos tipos de 
vivienda. 

La información estadística presentada en base a promedios 
tiende a distorsionar la realidad ocultando la verdadera fisonomía 
del problema. 

Así por ejemplo, al comparar los promedios de hacinamiento 
entre 19̂ 0 y 1970 se verifica.que los promedios de personas por cuarto 

• ' disminuyen en casi todos los países de los cuales se dispone información. 
f 

Lo cual parece indicar una mejoría de las condiciones habitacionales, 
sin embargo, cuando tales promedios comienzan a ser discriminados 
según tipo de viviendas y número de cuartos, las cifras muestran 
una situación diferente y se puede constatar un deterioro en estas 
condiciones que afecta principalmente a las viviendas más precarias 
y de espacio más reducido como son las viviendas de 1 y 2 cuartos que 
son las que albergan a los sectores más pobres .de la población. ^ . 

En relación a la tenencia de la viviendâ  se verifica que la 
tendencia en la información estadística a este respecto señala clara-
mente el predominio de la calidad de propietarios en relación a las 
otras formas de tenencia de una vivienda, como son los de arrendatario 
o usufructuario. 

Lo más relevante de esta clase de información es. la existencia 
de un mercado paralelo, en que las proporciones en que participan 
en las formas de tenencia son muy semejantes, tanto los sectores de 
más altos ingresos como los más pobres, la diferencia radica en el 
aspecto cualitativo ya que mientras los primeros son dueños de una 
vivienda definitiva o bien arriendan un departamento, los segundos 
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son propietsorios de una vivienda precaria o bien alquilan un cuarto 
en una vivienda tugurizada. 

También otro hecho que merece destacarse es la importancia 
que las viviendas alquiladas tienen para ios sectores más pobres en 
algunos países, situación que" tendería a alterarse en la medida en 
que los programas de sitios y servicios puedan absorber el potencial 
de demanda existente. 
k, • Respecto a las medidas adoptadas por los países para enfrentar 
la problemática habitacioneil se puede constatar que éstos en general 
han estado orientados a favorecer la oferta habitacional, a través 
de medidas tales como exenciones tributarias, otorgamientos de 
créditos, facilidades de importación de maquinarias y equipos, estudios 
técnicos, etc., con lo cual se pretendía mejorar la eficiencia del 
sector de la construcción, aspecto que se traduciría en una disminución 
del costo y por lo.tanto del precio de las viviendas, permitiendo 
de ese modo incorporar un mayor número de personas al mercado habita-
cional, . Además la creación de agentes financieros como son las 
asociaciones de ahorro y préstamo, servirían mediante su acción de 
base.de sostén a la demanda habitacional. También los planes de 
vivienda contemplan un número importante de soluciones habitacionales 
destinadas a los sectores más pobres, suponiendo un precio que estaría 
al alcance de dichos grupos, 

- Sin embargo, el contexto general con' sus rigideces inherentes 
"al sistema- económico vigente (üso de la tierra) y con las condiciones 
económicas prevalecientes (desigualdades en la distribución del ingreso, 
desempleo y deterioro de los salarios reales) desfiguró los propósitos 
iniciales ocvirriendo que no sólo ha existido una .disminución de los 
precios de las viviendas, sino por el contrario los índices de precios 
de esta actividad han aumentado con una celeridad mayor que los índices 
de salarios y de costo dé la vida. 

"i 
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Por otra parte los agentes financieros sólo han atendido a 
aquellos sectores que económicamente son capaces de responder a las 
exigencias derivadas de la deuda contraída (monto del pago de . 
dividendos), marginando en esta forma a amplios sectores de la 
población dé la posibilidad de utilizar esas fuentes de financiamiento. 

El deterioro de los salarios reales y los altos niveles de 
desempleo y subempleo han hecho fracasar aquellas estimaciones del 

^ ingreso familiar, consideradas como factibles para el precio de las 
viviendas que se pensaba destinar a los máá poblres. De modo que 
otros grupos de mejores niveles de ingreso han logrado adjudicarse 
las viviendas debido a que su situación económica les pfermitió cumplir 
con los requisitos eistablecidos para conéeguir tales soluciones 
habitacionales. • . • 

jEstá clase de deformaciones han tendido a acentuar las deéi-
gualdades en la distribución del ingreso -tornando lá actividad ; 
habitacional en un ihstrumento regresivo, ' 
5. La distribución del ingreso es un elemento determinante en la ' 
demanda efectiva. De este modo las posibilidades de adquitir una 
vivienda están estrechamente asociadas a la posición qüe los demandantes 
ocupan en la estructura-socioeconómica. 

La situación vigente se caracteriza por el grado notable de 
desigualdad de los esqüemas distributivos," Asi, el 20 pór 'ciento 
más pobre de los hogares de algunos países de la región sólo obtienen 
entre el 2 y el U por ciento del ingreso; mientras los hogares 
incorporados en los deciles de la cúpula se apropian de más del 
60 por ciento del ingréso. Esta situación se traduce en que los 

^ esfuerzos por >-adquirir una vivienda por los-diferentes grupos de la 
población sean muy desiguales-^ Mientras no sé modifique-esta relación 
tan adversa en materia de distribución del ingreso, serán altamente 
improbables los esfuerzos destinados a incorporar la población"al 
mercado normal de viviendas. 

2/ Ejemplos que ilustran esta situación se presentan en la Sección B, 
/6. Dentro de 
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6 , D e n t r o de e s t e c o n t e x t o t a n d e s f a v o r á ó l e l o s p r o g r a m a s de 

s i t i o s y s e r v i c i o s h a n b u s c a d o c o n c i l i a r l a s n e c e s i d a d e s de v i v i e n d a 

de l o s s e c t o r e s más p o b r e s con e l vo lumén de r e c u r s o s d i s p o n i b l e s . 

E l l o i m p l í c i t a m e n t e h a s i g n i f i c a d o que p a r a l a a p l i c a c i ó n de e s t a s 

m e d i d a s no. h a s i d o n e c e s a r i o a l t e r a r en f o r m a a l g u n a l a e s t r u c t u r a ^ 

de l a a s i g n a c i ó n de r e c u r s o s . 

La m a y o r í a de l o s que p r o p i c i a n ^ e s t a c l a s e de s o l u c i o n e s 

s e a p o y a n en a r g u m e n t o s que d e s t a c a n l o r á p i d o de s u a p l i c a c i ó n y 

l a u r g e n c i a que t i e n e n en r e c i b i r a l g u n a f o r m a de a y u d a p a r a l o s 

s e c t o r e s más a f e c t a d o s p o r l a p r o b l e m á t i c a h a b i t a c i o n a l . 

S i b i e n e s c i e r t o que l a v i v i e n d a d e f i n i t i v a como s o l u c i ó n a l 

a l c a n c e de t o d o s e s un o b s t á c u l o i n s a l v a b l e eñ l a s c o n d i c i o n e s a c t u a l e s 

e s t a s n u e v a s m e d i d a s p l a n t e a n a l g u n a s d u d a s en t o r n o a isu e f i c a c i a » 

La p r i m e r a de e l l a s e s que c o n . s u a p l i c a c i ó n s e m a n t i e n e n l a s b a s e s 

de l a d e s i g u a l d a d , y a que l a s r e s p u e s t a s h a b i t a c i o n a l e s s o n e s t r a t i -

f i í j a d a s de a c u e r d o a l n i v e l de i n g r e s o de l o s d e m a n d a n t e s . Por o t r a 

p a r t e l a e x t e n s i ó n h o r i z o n t a l n e c e s a r i a p a r a e s t a c l a s e de s o l u c i o n e s 

s a c r i f i c a t i e r r a s d e s t i n a d a s a l c u l t i v o , l o c u a l s e t r a d u c e en un 

d o b l e p e r j u i c i o ya que l o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s d e b e n t r a e r s e de z o n a s 

más a l e j a d a s , e n c a r e c i e n d o en e s t a f o r m a uno de l o s p r i n c i p a l e s r u b r o s 

de a l i m e n t a c i ó n de e s t o s g r u p o s y p o r o t r a p a r t e ^ l a u b i c a c i ó n de s u s 

v i v i e n d a s s e a l e j a c a d a vez más de s u s c e n t r o s de t r a b a j o . 

7 . P o r ú l t i m o e s n e c e s a r i o d e s t a c a r que l a s i t u a c i ó n a c t u a l d e . i a 

v i v i e n d a no s ó l o e s f u n c i ó n de l a s p o l í t i c a s y p r o g r a m a s de v i v i e n d a 

d e s a r r o l l a d o s , s i n o p o r s o b r e t o d o , e s c o n s e c u e n c i a d e l d e s a r r o l l o 

s o c i a l y eponómico a l c a n z a d o p o r l o s p a í s e s , de modo, que c u a l q u i e r a 

que s e a l a e s t r a t e g i a de l o s p r o g r á m á s de v i v i e n d a , e l l a s s ó l o p o d r á n 

a t e n d e r l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l ' p r o b l e m a , ya que p a r a a t a c a r l o s 

f a c t o r e s c a u s a l e s que l a o r i g i n a n d e b é n p r o d u c i r s e a l t e r a c i o n e s 

J / Los a r g u m e n t o s en p r o y en c o n t r a de e s t á s o l u c i ó n s e s e ñ a l a n 
en l a S e c c i ó n E , 

/ s i g n i f i c a t i v a s en 
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s i g n i f i c a t i v a s en l a s t e n d e n c i a s s o c i o e c o n ó m i c a s a c t u a l e s - f u n d a -

m e n t a l m e n t e a u m e n t a n d o e l empleo y m e j o r a n d o l a p a r t i c i p a c i ó n de l a 

p o b l a c i ó n en l a d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o . De o t r o modo, s e r e f o r z a r á n 

l o s f a c t o r e s que dan o r i g e n a l a e x p a n s i ó n c r e c i e n t e y d e s o r d e n a d a 

de l a s c i u d a d e s l a t i n o a m e r i c a n a s . E s t a d i s p e r s i ó n no debe c o n t i n u a r 

en f o r m a d e s c o n t r o l a d a , p u e s s e c o r r e e l r i e s g o de l l e g a r a u n a 

s i t u a c i ó n c r í t i c a , en l a que l a i m p o s i b i l i d a d f í s i c a de c o n t i n u a r 

e x p a n d i é n d o s e v u e l q u e l o s f u t u r o s a u m e n t o s de p o b l a c i ó n en l o s a s e n t a -

m i e n t o s ya e x i s t e n t e s ( p r o g r a m a s de s i t i o s y s e r v i c i o s ) a c e l e r a n d o 

e l d e t e r i o r o de e s t a s l o c a l i z a c i o n e s que hoy e n d í a s o n p r o p i c i a d o s 

como u n a s o l u c i ó n v e n t a j o s a . 

/ I I I , POLITICAS DE 




