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SITUACION DE 

SUS 

FAMILIAS POBRES EN EL GRAN SANTIAGO Y POLITICAS PARA SATISFACER 
j, 

NECESIDADES BASICAS: UN CASO DE ESTUDIO" 

I . - INTRODUCCION 

1.- Algunas Consideraciones sobre la Pobreza en Ch i l e . Pobreza Rural y 

Urbana: 

Ya es públicamente conocido que uno de los problemas más se r i o s que 

enfrenta el Desa r ro l l o de América Latina y en general de los pa í ses 

subdesar ro l l ados , es la presencia de la pobreza en amplios sectores 

de la poblac ión. Los e s t i l o s de de sa r ro l l o predominantes en el mundo 

en d e s a r r o l l o no han permitido extender los benef i c io s del avance a 

todos los sectores de la poblac ión. 

Es a s í como se van detectando en la mayoría de los pa í se s , dos gran-

des sectores de pobreza, uno es el de la Pobreza Rura l , de sectores 

campesinos, representada pr incipalmente por a g r i c u l t o r e s con l i m i t a -

da d i s p o n i b i l i d a d de recursos product ivos, especialmente natura les 

( t i e r r a y agua) , y por los trabajadores a g r í c o l a s de regiones pobres, 

que no disponen de t i e r r a . Es esta pobreza la que presiona muchas v£ 

ees sobre los recursos natura les en deter io ro : cons t i tuye amplios 

sectores donde el progreso muy poco l l e g a , o inc luso puede con t r i bu i r 

a empeorar pos i c iones . El avance de la a g r i c u l t u r a más dinámica, re-

presentada generalmente por la mediana y gran empresa, puede c o n s t i -

t u i r s e en competidora de los sectores productores campesinos, espe-

cialmente en la co locac ión de sus productos en los mercados. 

(*) La información presentada en este Caso de Estudio proviene del Proyecto 
" E s tud i o de la Capacidad de Compra de Alimentos de Fami l i a s Urbanas de Menor 
Ingreso del Gran Sant iago, C h i l e " d i r i g i d o por el Ing. Comercial Oscar Ruiz 
V i l l a r r o e l , de la D i v i s i ó n de P o l í t i c a s y Programas de Al imentación y N u t r i -
c ión , del INTA , Univers idad de Ch i l e , que se está rea l izando con el patrocj^ 
nio de la Univers idad de l a s Naciones Unidas y o t r a s i n s t i t u c i o n e s . 



La otra pobreza, que para muchos invest igadores es la que muestra 

mas perspect ivas de agravamiento, especialmente por el aumento de l a s 

f a m i l i a s que la componen, es la Pobreza Urbana. El d e s a r r o l l o de Amé-

r ica Latina ha mostrado una grave expansión de la poblac ión urbana, 

especialmente de la que habita en las grandes c iudades. 

Los estilos de d e s a r r o l l o de la mayoría de los pa í ses de la región 

han motivado, muchas veces» involuntariamente un proceso de urbaniza^ 

c ión acelerado, dentro de una evolución socioeconómica incapaz de g£ 

nerar t rabajo urbano de n ive le s de ingreso s a t i s f a c t o r ¡ o , de dar coji 

d i c iones de v iv ienda de n ive les mínimos aceptables y también con l i -

mitac iones para dar o t ro s t ipos de s e r v i c i o s , especialmente los r e l £ 

cionados con sa lud, saneamiento ambiental (agua potable, s istema de 

e l iminac ión de excretas y basuras)y educación. 

Si bien es c i e r t o que ambas pobreza - l a rural y la urbana- t ienen r™ 

chas c a r a c t e r í s t i c a s y efectos s i m i l a r e s , presentan un conjunto de 

fac tores causales más inmediatos bastante d i s t i n t o s ; muchas de l a s 

e s t r a t e g i a s para luchar por su reducción debieran ser a s í bastante 

d i f e ren te s . Lo an te r i o r no debe tampoco descartar la ex i s tenc i a de 

causas profundas, y aún de causas más inmediatas también comunes, C£ 

mo tampoco la ex i s tenc i a de acciones que pueden favorecer a ambos 

sectores , que sean s i m i l a r e s tanto en sus o b j e t i v o s y metas, como en 

sus e s t r a t e g i a s . 

Es sabido que el concepto de pobreza puede re l ac ionar se con dos t i pos 

de ¡deas, uno es la i n su f i c i enc i ade ingresos y el o t ro es el de insu-

f i c i e n c i a de s a t i s f a c c i ó n de una o más necesidades bá s i c a s . EspeciaJ_ 

mente en cuanto a ingresos , se acostumbra a d i f e renc i a r la Pobreza 

Abso luta, re lac ionada con un l ím i te abso luto de ingresos , que sea 

suficiente para obtener los bienes y s e r v i c i o s e senc i a le s de una f a -

m i l i a y la Pobreza R e l a t i v a , que se r e f i e re a la re l ac ión entre lo 

que dispone una f a m i l i a y los n i ve le s de d i s p o n i b i l i d a d promedio de 

la comunidad. 

Este Caso de Es tud io se centra en lo que se pudiera denominar Pobre-



za Urbana, relacionando ésta tanto con la i n s a t i s f a c c i ó n de necesid<a 

des básicas,como con la obtención de ingresos que superen un determi 

nado n i v e l , es dec i r , con el concepto de pobreza abso lu ta . 

El Mapa de la Extrema Pobreza en Ch i le , permitió estimar que en 

1970, el 21% de la población tota l del pafs estaba en esta condic ión 

alcanzando ca s i a 2 mi l lones de personas. De e l l o s el 67.8% 

(1.300.000 personas) v i v í a en áreas urbanas y el 32.2% (616.000) en 

áreas ru ra le s , lo que dada la d i s t r i b u c i ó n de Ch i le indicaba que por 

cada pobre rural hay dos pobres urbanos % s i n embargo esto señala 

también que la pobreza afecta a una mayor proporción de la poblac ión 

r u r a l . Una de cada cuatro f a m i l i a s rura les y una de cada c inco urba-

nas e s t a r í a n en extrema pobreza. 

Objet ivos : 

Este Caso de Estudio pretende ser una contr ibuc ión al diseño de p o l í 

t i c a s d i r i g i d a s a atender l a s necesidades bás icas de sectores urbanos 

de menores ingresos, o de s i t u a c i ó n socioeconómica i n f e r i o r . El aná-

l i s i s descansa fundamentalmente en la información reunida en el INTA 

mediante una se r i e de encuestas d i r i g i d a s a f a m i l i a s urbanas del 

Gran Sant iago , representat ivas de sectores pob lac iona les de ingresos 

bajos (20% i n f e r i o r ) , complementada con informaciones obtenidas de 

o t r a s fuentes. 

El documento en sus l í nea s generales pers igue dar primero una descr ip 

c ión 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 socioeconómicas de la fami-

l i a s de menores ingresos del Gran Sant iago, para después hacer un aná 

l i s i s de lo que pudiera denominarse Niveles de S a t i s f a c c i ó n de a l g u -

nas Necesidades Bás i ca s , tanto en re lac ión a sus c a r a c t e r í s t i c a s co-

mo a po s i b l e s f ac to res cond icbnantes, y f inalmente, en base a a l g u -

nas exper ienc ias de programas en Ch i le , adelantar a lgunas sugeren-

c i a s de a l t e r n a t i v a s de p o l í t i c a s que puedan favorecer a estos sec-

tores urbanos más postergados. 

Se debe cons iderar que este Caso de Estudio t iende a presentar infor 

mación para conocer mejor la pobreza urbana y d i s c u t i r caminos de so 



luc ión para el mejoramiento de la s i t uac i ón de los pobres urbanos. 

En ese sent ido es un documento pre l iminar , que debe ser enriquecido 

con los aportes del Seminario, para su ed ic ión f i n a l . 

Metodología: 

Como ya ha s ido señalado la fuente de información bás ica del t rabajo 

es una se r i e de encuestas rea l i zadas a sectores representat ivos de 

f a m i l i a s de nivel socioeconómico i n fe r i o r del Gran Sant iago. 

La i nves t i gac ión o r i g i n a l tuvo dos ob je t i vo s p r i n c i p a l e s , uno fue co 

nocer el estado nut r i c i ona l y los n i ve le s a l imentar io s de la pobla-

c ión y sus po s ib le s f ac tores condic ionantes y el segundo o b j e t i v o , 

obtener un mejor conocimiento de la es t ructura del gasto y consumo 

de a l imentos de esta poblac ión, con el f i n de determinar una mejor 

base de ponderación para un índice representat ivo de la evoluc ión del 

costo de la a l imentac ión de la población representada. 

Como puntos importantes de la metodología pueden seña larse el Modelo 

de Mu í t i causa l i dad y sus va r i ab le s y l a s Encuestas rea l i zadas con S Í £ 

tema Muestra l . 

- El Modelo M u l t i c a u s a l : 

Las p r i n c i p a l e s v a r i a b l e s que se cons ideraron fueron: 

- El Nivel de Ingreso Fami l i a r : Se cons ideró tanto el ingreso monet£ 

r i o como el proveniente de o t ra s fuentes (pagos con t rac tua le s , 

t rans fe renc ia s púb l i cas o pr ivadas d i r e c t a s en d inero, t rans feren-

c i a d i rec ta en bienes, uso de v iv ienda y o t ro s bienes y s e r v i c i o s 

i n d i v i s i b l e s - 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 ) . En la determinación 

del ingreso del hogar y sus montos se cons ideraron c inco aspectos : 

s i t u a c i ó n de empleo, edad, sexo, tamaño de la unidad product iva en 

que trabaja y o f i c i o o pro fes ión. 

- Tamaño de los Hogares: Entre l a s v a r i a b l e s que se pretendió a n a l ^ 

zar e s tá la tasa de fecundidad de mujeres en edad f é r t i l , los movj_ 

mientos m i g ra to r i o s y la e sco la r idad de los cónyuges. 



- Nivel de Gasto del Hogar: Dependiente del nivel de ingreso actual 

y futuro, del tamaño del hogar y del promedio de edad. En los g a ¿ 

tos en a l imentac ión se estimó que toma especia l importancia el n i -

vel de gas to t o t a l , l o s prec ios de los a l imentos y l o s conocimien-

tos a l imentar io s de la dueña de casa. 

- Estado Nutr ic iona l Aparente de los Hogares y Efectivo I n d i v i d u a l : De 

pendería de la d i s p o n i b i l i d a d e fect iva de c a l o r í a s y nutr ientes de 

la f am i l i a proveniente de compra y t rans ferenc ia , de la d i s t r i b u -

c ión intrafami1 iar de a l imentos , de l a s condic iones del medio am-

biente y de sa lud. 

En base al modelo causal an ter io r se l l egaron a i d e n t i f i c a r 23 va-

r i a b l e s , cuya información de base se pretendió recoger con sistema 

de encuestas. 

- Las Encuestas y el Sistema Muestra l : 

Se s i g u i ó una metodología especia l de encuestas de presupuestos y ga£ 

tos fami1 ia res , acompañados de la recolecc ión de o t r a s informaciones 

soc ioeconóm i ca s . 

El "Un iver so " del es tud io básico fué obtenido a p a r t i r de la informa^ 

c ión proporcionada por el Departamento de A s i s t e n c i a Soc ia l del Mi -

n i s t e r i o del I n t e r i o r ; se l l e gó a determinar cartográf icamente los 

sectores con mayores problemas de pobreza del Gran Sant iago . 

Se trabajó con una muestra a l e a t o r i a representat iva d i s t r i b u i d a pro-

porcional mente por 9 comunas, según el aporte de hogares de pobres de 

cada una de e l l a s al Universo de Pobreza. 

El tamaño i n i c i a l de la muestra fué de 627 f a m i l i a s . Se h i c ie ron 4 

encuestas e s t ac i ona le s correspondientes la primera a la Primavera 

1978; la 2a. a Verano de 1979; la 3a. a Otoño de 1979 y la 4a. a In -

v ierno de 1979- El tamaño de la muestra fué quedando más reducido a 

través del tiempo, debido a d i f i c u l t a d e s para ubicar en l a s entrevis^ 

tas s i gu i en te s a la t o t a l i d a d de los hogares de la primera. Es a s í 

como la primera encuesta cubr ió 627 f a m i l i a s , la 2a. a 600, la 3a. a 



540 y la 4a. a 516 f a m i l i a s , como se d e t a l l a en Tabla N°1 

Cada una de l a s encuestas recolectó parte de información común para 

todas e l l a s y parte de información e s p e c í f i c a . En l a s cuatro encues-

tas se reco lectó información de Gastos Generales y en Al imentos y de 

Ocupación. En la primera se recolectó información sobre V iv ienda, en 

la segunda sobre Hábitos y Conocimientos A l imentar io s y sobre Salud, 

en la tercera sobre D i s t r i buc i ón In t ra fami1 ia r de Al imentos y en la 

cuarta sobre Demografía y Salud. 

Además se efectuó una quinta encuesta (Verano de 1980) a una submues^ 

tra que só lo cubr ió a fami1¡as que tenían niños menores de 6 años. Se 

encuestaron 340 madres y sus 553 h i j o s . Parte importante de es tas ma-

dres pertenecían a f a m i l i a s encuestadas anteriormente (145) y o t ro 

grupo (211) correspondió a una ampl iac ión de la muestra, para a s í aj_ 

canzar a l a s 340 madres. Esta encuesta tuvo como ob je t i vo p r inc ipa l 

reco lectar información sobre estado nu t r i c i ona l de madres y menores, 

a través de medidas antropométr¡cas,y además recoger información so-

bres consumo e fec t i vo de a l imentos, mediante encuesta a l imentar ia d i -

recta rea l izada por n u t r i c ¡ o n i s t a s c a l i f i c a d a s . 

Posteriormente en Agosto de 1981 se hizo una nueva encuesta (Sexta) 

para completar información sobre e sco la r idad del padre y de la madre. 

Se d ió preferencia a l a s f a m i l i a s de la 5a. encuesta; se encuesto a 

226 madres (126 de la 5a. encuesta y 100 de la cuarta) y a 187 padres. 

- Recolección de la Información: 

Para l a s encuestas e s tac iona le s se hizo la reco lecc ión mediante en-

cuestadores ad ie s t rados previamente. El período de referencia para 

gran parte de la información fué un mes completo; mediante el método 

recordator io de información se recogió del miembro del hogar que re£ 

l i z a las compras y parcialmente de la dec la rac ión del perceptor más 

importante de ingresos . La quinta encuesta fué rea l i zada por n u t r i c i o 

n i s t a s en la parte correspondiente a estado nutr ¡c ionalde madres y 

ños y el mismo t ipo de encuestadores de l a s an te r i o re s recogió la m 

formación sobre consumo de a l imentos . La sexta sobre e sco la r idad por 



Tabla N° 1. Estudio de la Capacidad de Compra de Al imentos de Fami l i a s Urbanas de Menores Ingresos del 

Gran Sant iago , Ch i l e (Septiembre 1978 - Enero 1980). 

I 
Primavera 78 

627 Fami 1ias 

I I 

Verano 79 

I I I 

Otoño 79 

IV 

Inv ierno 79 

600 Fami l i a s 5^0 Fami 1ias 526 Fami l i a s 

V 

Verano 80 

340 Madres 
553 Niños 

-vi 
I 



una Soc¡ó loga (1). 

Los formular ios de las encuestas fueron preparados por p ro fes iona le s 

de l a s áreas de Nut r i c ión , Economía, Soc i o l og í a y Demografía. 

La superv i s i ón del trabajo a cargo de p ro fe s iona le s de l a s áreas de 

Nut r i c i ón , Sa lud, Economía y S o c i o l o g í a . 

Contenidos del Caso de Estudio: 

E? documento consta de 7 partes p r i n c i p a l e s : La primera, la Introduc 

c ión donde se plantean principalmente los ob je t i vo s del es tud io , la 

Metodolog ía, Jos Contenidos y las Limitaciones del t rabajo . 

En la segunda parte se presenta en forma resumida l a s p r i n c i pa l e s 

c a r a c t e r í s t i c a s de l a s f a m i l i a s urbanas pobres del Gran Sant iago, que 

incluye información sobre las c a r a c t e r í s t i c a s generales de estos ho-

gares y aque l l a s re lac ionadas con los n i ve le s de , s a t i s f a c c i ó n de las 

p r i n c i pa l e s necesidades bá s i ca s . 

En la tercera parte se plantea a lgunas cons iderac iones sobre n i ve le s 

recomendados de cobertura de necesidades bás icas y en forma resumida, 

los c r i t e r i o s u t i l i z a d o s para el presente caso. 

La cuarta ana l i za las c a r a c t e r í s t i c a s de las p r i n c i p a l e s brechas en 

la s a t i s f a c c i ó n de necesidades bás i cas de la pob lac ión: considera 

pr inc ipa lmente n i ve le s de ingreso, condic iones de la v i v ienda , n ive -

les a l imenta r io s y estado nut r i c iona l de madres y niños menores de 

6 años. 

La quinta contiene un a n á l i s i s de la re l ac ión ex i s ten te entre k ca -

r a c t e r í s t i c a s de i n fe r i o r i dad socioeconómico de la poblac ión (subcor^ 

sumo de a l imentos, desnut r i c i ón de n iños, hacinamiento y morta l idad 

i n f a n t i l ) , y po s i b l e s f ac tores condic ionantes ( ingreso f a m i l i a r , ta 

maño de la f a m i l i a , nivel de esco lar idad de padres, tasa de depender^ 

c i a f a m i l i a r , t ipo de ocupación del j e fe de f a m i l i a , condic iones de 

la v i v ienda , e t c ) . 

(1) Jaque,G. y c o i s . Esco lar idad en f a m i l i a s pobres del Gran Sant iago. 
DIPPAN/INTA, 1981. 



La sexta contiene un breve resumen de a lgunos programas rea l i zados 

en Ch i le que atienden a necesidades bás i cas de los sectores neces i -

tados . 

En la parte f i na l se adelantan algunas conclus iones y sugerencias so 

bre medidas de p o l í t i c a s que podrían d i s c u t i r s e como un aporte al de 

s a r r o l l o del seminar io; se espera que en el de sa r ro l l o de este even-

to se aporten importantes ideas para ampliar el tema sobre sugeren-

c i a s de p o l í t i c a s para grupos pobres como los de s c r i t o s en este Caso 

de Es tud io . 

L imi tac iones del Caso de Es tud io: 

Al a n a l i z a r este estudio deben tenerse presente sus l im i t ac i ones . En 

efecto la parte p r inc ipa l del material bás ico ( l a s encuestas de l a s 

f a m i l i a s urbanas de menores i ng resos ) , es tuv ieron d i r i g i d a s a reco-

ger información sobre el consumo de a l imentos de esta población y so 

bre fac tores condic ionantes de la desnut r i c ión y el subconsumo de a -

1imentos. Es por lo anteriormente señalado que el t rabajo aporta más 

antecedentes sobre los problemas a l imentar io s y n u t r i c i o n a l e s y mu-

cho menos sobre o t r o s aspectos re lac ionados con o t r a s necesidades bá 

s i c a s , que deben ser profundizados en o t ro s es tud ios semejantes. 
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I I . - DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS FAMILIAS URBANAS 

POBRES DEL GRAN SANTIAGO. 

La muestra estuvo con s t i t u i da por 627 f a m i l i a s pobres urbanas de Ja Re-

g ión Metropo l i tana, cuyas c a r a c t e r í s t i c a s más relevantes se descr iben, 

con espec ia l é n f a s i s en aque l l a s más re lac ionadas con los n i ve le s de s £ 

t i s f a c c i ó n de Jas p r i n c i p a l e s necesidades bá s i c a s . 

Se descr i ben: 

1.- C a r a c t e r í s t i c a s del grupo f a m i l i a r 

2 . - C a r a c t e r í s t i c a s de la v i v i enda . 

3 . - D i s t r i b u c i ó n del gasto f am i l i a r 

4 . - Características al¡mentario-nutricionales 

5 . - C a r a c t e r í s t i c a s de sa lud y atención médica 

Debe tenerse presente que en algunas s i t uac i ones el tamaño de la muestra 

no es siempre el mismo, pues la información v á l i d a s u f r í a pequeñas dism_i_ 

nuciones que no a l t e r a n las tendencias genera les . 

1.- C a r a c t e r í s t i c a s del Grupo Fami l i a r : 

En primer lugar y con el objeto de tener una v i s i ó n g loba l de las fami-

l i a s es tud iadas se presenta la Tabla N°2, que resume las p r i n c i p a l e s c£ 

r a c t e r í s t i c a s del grupo f a m i l i a r que más adelante se pormenorizan. 
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Tabla N°2. C a r a c t e r í s t i c a s Promedio de Fami l ias Urbanas Pobres del Gran 

Sant iago , 1978. 

N° fami1ias 

Tamaño promedio 

N° personas 

% personas menores 15 años 

% personas a c t i v a s 

Gasto f a m i l i a r mensual $ 

Gasto percapita mensual $ 

Primer perceptor hombre 

edad 

" " aporte del ingreso 

" 11 obrero 

" " cuenta propia 

Madres que trabajan 

% desocupación tota l 

Dependencia económica 

Dependencia demográfica 

Dependencia menores 15 años 

Analfabet ismo madre 

Esco la r idad madre 

Esco la r idad padre 

Madres con hi jos muertos menos de 1 año 

Lactancia i n f e r i o r a 3 meses 

Personas enfermas últ imos 30 d í a s 

627 

5.26 personas 

3297 

39.6 

57.5 

5.280 (US.$ 160) 

1.004 (US.$ 34.7) 

38.9 años 

66% 

43.4% 

26.3% 

26% 

6.5% 

3.9 personas 

1.73 personas 

1.54 personas 

6 . 2 % 

5.4 años estud io 

6.35 " 

29.7% 

28.6% 

67% de f a m i l i a s 

1 .1 . - Tamaño y Composición Fami l i a r : 

Destaca que el tamaño promedio de 5.26 personas no es tan a l t o , en com-

paración con 4.8 de Ch i l e ; s i n embargo ex i s te 30% de f a m i l i a s con más 

de 7 miembros e inc luso hay 13-5% con 8 o más. 
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Asímismo ¡la a l t a proporción de menores de 15 años '(3:9.6%), ¡más el 2J9% 

de ancianos hace que por cada act ivo ex i s ta 0.73 personas dependientes. 

En las f ami l i a s de mayor tamaño este hecho es un factor l imitante '¡im-

portante. 

Las dueñas de casa en el 73% de los casos tienen más de 30 ,años y t r a -

bajan fuera de su hogar en el 17% de los casos, y otro gnupo (9%), lo 

ce en el hogar, como una manera de aumentar los ingresos. 

1.2.- «Ingreso Total Fami l i a r y Perca p i ta : 

La metodología empleada es tab lec ió que el ingreso ¿tota9 se est imar ía 

equivalente al gasto total y en esos términos se considera en ¡todos l o s 

cap í tu los de este estudio. 

El gasto total f am i l i a r promedio mensual fué de $ 5.280 (equivalen.te a 

163 dó lares , ca lcu lado a $33 por do l a r ) . £n la Tabla N°3 se aprecia la 

d i s t r i buc i ón de las f am i l i a s por c u a r t i l e s . 

Tabla N°3- Promedio de Gasto Famil iar Mensual ($ y dólares) ¡por Cuartí 

l e s . 

Cuart i l Rango 1ngreso P romed i 0 
$ us.$ 

% del Totail 

1 - 3315 2519 76.3 11.9 

2 3316 - 4592 3973 120.4 18.8 

3 4593 - 6340 5383 163 25 .'4 

4 63^1 y má s 9250 28o 43.8 

Promed ios 5280 163 

El cua r t i l i n fe r i o r recibe apenas el 11.9% del t o t a l , siendo 4 veces 

menor al ingreso del super ior , s i tuac ión que se i n t e n s i f i c a cuando se 

expresa e.1 ingreso percapita como se aprecia en Tabla N'°4. 
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Tabla N°4. Ingreso Promedio Percapita Mensual por C u a r t i l e s . 

Cuart i1 Rango de Ingreso 
$ 

Promed i0 
$ 

% del Total 

1 - 665 519.2 11.4 

2 666 - 917 793-7 17.2 

3 918 - 1316 1102.0 24.1 

4 1317 y más 2173.4 47.2 

Promed io 1004 

Parece evidente que el ingreso const i tuye una va r i ab l e fundamental que 

l i m i t a la cobertura de las necesidades bá s i ca s . En efecto las personas 

del c u a r t i l i n f e r i o r disponen apenas de 15-7 dó lares mensuales para 

e l l o , en tanto que el super ior l l ega a 65.8. La i n te r re l ac i ón con tam£ 

ño f a m i l i a r es obv ia . 

1. 3-" C a r a c t e r í s t i c a s de los Perceptores de Ingreso: 

En las f a m i l i a s pobres el ingreso es obtenido habitualmente por un per^ 

ceptor p r i nc ipa l que aporta el 66% de é l , éste es habitualmente hom-

bre (83%) y cuya edad promedio es de 38.9 años. S in embargo, el 2do. 

perceptor contr ibuye con el 14% de los ingresos y el 20% restante es 

obtenido por o t ro s integrantes del grupo f a m i l i a r , pudiendo l l e ga r has, 

ta 7 personas que trabajan de alguna manera para aunar ingresos . El 2 o 

perceptor en el 50% es una mujer y tiene como edad promedio 36.6 

años, 

El t ipo de ocupación de los perceptores de ingreso en las 627 f a m i l i a s 

se resume en la Tabla N°5-
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Tabla N°5. Tipo Ocupacional de 1er. y 2do. Perceptor de Ingresos . 

Ocupación Primer Perceptor 
% de 627 

Segundo Perceptor 
fami1¡as 

Obrero 43.4 27.6 

Empleado 15.8 8.0 

Cuenta Propia 26.3 42.0 

Empleada Doméstica 4.5 9.9 

Otras 0.3 12.5 

Los obreros y empleados const i tuyen cas i el 60% de los primeros percejD 

tores y por su carácter de trabajo formal dan c i e r t a e s t a b i l i d a d al m 

greso, cuando no ex i s t e mucha desocupación. S in embargo, e x i s t e también 

un 26.3% de trabajadores por cuenta propia, que aumentan a 42% en los 

2os. perceptores. 

Entre los obreros los t ipos más frecuentes de t rabajo son la cons t ruc -

c ión (8.6%), meta lúrg icas (5.6%) y a l imentac ión (4.9%) seguidas por ca£ 

gadores, e t c . ; los trabajadores por cuenta propia son lavanderas, f e -

r i an te s y v a r i o s . 

Entre lo s empleados destacan los rondines y guardianes (8.1%), seguidos 

por choferes (3-3%), o f i c i n i s t a s (3.2%), e tc . 

1 .4 . - Tasa de Desocupación: 

Dada l a s c a r a c t e r í s t i c a s de pobreza de las f a m i l i a s , cuyo n ive l de in -

greso es muy bajo y su poco acceso a los s i s temas organ izados de la co 

munidad, no llama la atención que la tasa de desocupación en mayores 

de 12 años sea de 6.5%, que se compara con 13-7% ex i s ten te en el pa i s 

según c i f r a s o f i c i a l e s de Septiembre de 1978. E l l o se exp l i ca porque en 

e s to s e s t r a t o s de ingresos bajos un buen número de personas hace a l gún 

t ipo de t raba jo , e inc luso el 26% de las dueñas de casa t rabaja , en su 

casa (9%) o fuera de e l l a , demostrando una s o l i d a r i d a d encomiable. 
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1.5 . - Tasa de Dependencia: 

La tasa de dependencia económica (1) promedio fué de 3-9, es dec i r , 

cada persona que trabaja debe mantener a 2.9 personas que no lo hacen. 

Además se destaca que la composición demográfica de es tos grupos, con 

predominio de n iños, hace que haya solamente 57.5% de personas en edad 

ac t i v a (15 a 64 años ) , lo que determina una Tasa de dependencia demo-

g r á f i c a (2) de 1.73; s i se re f i e re solamente a menores de 15 años esta 

es de 1.54 y el res to está formado por ancianos que en estos grupos 

son muy escasos (2.9%)» contra 5.5% en Ch i le ( c i f r a estimada para 1981). 

1 .6 . - Educación de los Padres: 

El n ive l de e sco la r idad es bájo, aunque el porcentaje de anal fabet i smo 

de las madres es so lo de 6.2% y de los padres es 1.1%. En e fecto , en la 

submuestra estudiada en Agosto de 1981 y formada por 226 madres se en-

contró un promedio de 5-4 años de estud io, con 14.6% de 1 a 3; 50.9% 

de 4 a 6. Só lo el 26.5% de e l l a s tienen más de 6 años de e s tud io s . 

En lo s padres la s i t u a c i ó n es discretamente mejor con 6.35 años de e s -

tudio promedio; el 22.4% tiene 3 o menos años cumplidos y el 38.5% más 

de 6 años de e s tud io s . 

S in duda dada la a l t a re l ac ión de la esco lar idad de la madre con muchos 

indicadores de sa lud y a l imentac ión, COITO morta l idad i n f a n t i l y desnu-

t ruc ión, hace a esta va r i ab l e muy trascendente en este e s t r a t o . 

t • . . ' . • Tamaño Fámi 1iár 
(1J Tasa de dependencia ecomomica = Persona que trabajan 

__ . , . . . -j-. Mènorès 15 áñós más 65 y más (2) Tasa de dependencia demoqrafica = - -fp t - t — :— K 3 Personas 15 a 64 anos 
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2. - C a r a c t e r í s t i c a s de ia V iv ienda: 

El c r i t e r i o usado para c a l i f i c a r a los hogares como pertenecientes 

a e s t ra tos pobres i nc lu í a como de sus componentes p r i n c i pa l e s el t_i_ 

po de v iv ienda (1) ; por e l l o es tas v iv iendas tienen c a r a c t e r í s t i c a s 

en re lac ión a su ca l i dad y mater ia les de construcc ión e s t ab lec ido s 

y de f in idos de acuerdo a dicha c l a s i f i c a c i ó n . 

2 . 1 . - Tipo de Viv ienda y Régimen de Propiedad: 

El 53% de las v iv iendas correspondían a ca sa s ; 43% a mediaguas y 4% 

a o t ros t i p o s . El número promedio de piezas por v iv ienda fué 4.3-

En cuanto a régimen de propiedad se encontró que el 83% eran casas 

propias (2) ; 9% prestada y 8% arrendada. Estos hechos plantean que 

la a c c e s i b i l i d a d a v iv ienda no cons t i tuye un fac tor l im i t an te , aun-

que s i es más importante la ca l i dad de e l l a , como veremos más adelaji 

te al d i s c u t i r l a s necesidades bá s i ca s . 

2 . 2 . - Ca l idad de la Viv ienda y Equipamiento: 

La ca l i dad de la v iv ienda fué c l a s i f i c a d a considerando 3 f ac to re s : 

a) ausencia de hacinamiento 

b) ex i s tenc i a de agua potable 

c) ex i s tenc i a de baño en el i n t e r i o r de la v iv ienda 

Viv ienda Adecuada es aquel la que t iene los 3 fac tores señalados; ln_-

suf ¡ d e n t e aque l l a s que f a l l a n en 1 o 2 e 1 riadécuadas cuando f a l l a n 

los 3. 

Tabla N°6. Ca l idad de la Vivienda de 622 Fami l i a s Pobres. 

Cal i dad Fami1ias 
N° % 

Adecuada 245 39.4 

I n s u f i c i e n t e 356 57.2 

1nadecuada 21 3.4 

Ru iz ,0 . y c o i s . C r i t e r i o s para la c l a s i f i c a c i ó n socioeconómica de hogares 
INTA, Apartado Docente 169/78, Sant iago. 
No se prec i só s i solamente la v iv ienda o el terreno o ambos, eran propios 
lo que s i g n i f i c a una l i m i t a c i ó n de la información. 
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E1 60.6% de las f a m i l i a s tienen v iv iendas i n su f i c i en te s o inade-

cuadas, resaltando que la ca l idad de e l l a s mide mejor la insati_s 

facc ión de esta necesidad. 

Llama la atención el equipamiento observado, especialmente de a r -

t í c u l o s e l é c t r i c o s , como se aprecia en la Tabla s i gu ien te . 

Tabla N°7. Equipamiento de las V iv iendas de 622 Fami l i a s . 

Equipo % de Fami1 i as 

Coc¡na 98 

Refr igerador 33 

Te lev i s i ón 84 

T.V. y no Refr igerador 53 

Mesa de Comedor 97 

2 .3 . " Agua Potable y E l iminac ión de Excretas: 

La cobertura de es tas necesidades elementales de saneamiento, depe£ 

den en las grandes ciudades de factores extraños al n ivel de pobre 

za de las fami1¡as,pues es tas se benef ic ian en general del nivel de 

saneamiento bás ico ex i s tente en el área. 

Tabla N°8. D i spon ib i l i d ad de Agua Potable y de Baño en la V iv ienda. 

Agua Potable % Baño % 

Exi s te 98 98 

Dentro casa 53 52 

Fuera casa 45 46 

Pozo sépt ico y Alean-
tar i 1 lado 

58 

Pozo negro 42 

Destaca que las c i f r a s de saneamiento encontradas, s i n c a l i f i c a r su 

c a l i d ad , son muy buenas s i se comparan con las del pa í s (Ch i le ur-

bano d i spon ía de agua potable en 79% de las viv'endas en 1977). 
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2 .4 . - Hacinamiento y Promiscuidad: 

La muestra reveló hacinamiento só lo en el 8.7% de las f a m i l i a s , con 

un promedio de 4.2 personas por dormitor io , considerando hacinadas 

aque l l a s que tenían una c i f r a super ior a 3. Tampoco parece ser un 

problema se r i o en este grupo. 

S in embargo, ex i s te promiscuidad en el 58.9% de l a s f a m i l i a s (más 

de una persona por cama), siendo el d é f i c i t de camas cercano al 

50% en el c u a r t i l de s i t u a c i ó n i n f e r i o r . 

D i s t r i b u c i ó n del Gasto Fami l i a r : 

El gasto tota l f a m i l i a r mensual promedio de la muestra fue' de 

$ 5.280 (US.$160); su d i s t r i b u c i ó n en los ítems más re lac ionados con 

las necesidades bás i cas señala que un 62% se des t inó a a l imentac ión, 

un 11% a v i v ienda , un 4% a mov i l i zac ión , un 3-7% a ves tuar io y un 

3-5% a gas tos médicos. Una d i s t r i b u c i ó n de las f a m i l i a s por c u a r t i -

les de g a s t o , permite aprec iar c i e r t a s d i f e renc i a s (Tabla N°9). 

Tabla N°9. D i s t r i b u c i ó n Porcentual del Gasto Total Mensual Fami l i a r 

en los P r i n c i pa l e s Items Relacionados con S a t i s f a c c i ó n 

de Necesidades Bá s i ca s . 

. C u a r t i l e s de Gasto Total 

I n te rva lo de 
gasto tota l $ 

1° 

-3315 

2o 

3316-4592 

3° 

4593-6340 

4o 

i 6341 y + 

Promed io 

5280 

Al imentac ión 67.5 70.2 67 54.5 62 

V iv ienda(1) 11.9 8.9 9.2 13.6 11 

M O V Í 1 i zación 3.8 4.4 4.3 3.8 4 

Vestuar io 1.1 1.9 3.7 5.3 3.7 

Médicos 1 . 8 1.8 2.2 5.5 3.5 

Educac ión 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3 

(1) Corresponde a 
t e r í s t i c a s de 

gas to imputado, cal 
la v iv ienda. 

Iculado a p a r t i r de las ca rac -
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Los al imentos muestran una tendencia a bajar su pa r t i c i pac i ón al sû  

b i r el ingreso, sa l vo entre los dos primeros c u a r t i l e s , en que au-

menta. Los gastos en v iv ienda y mov i l i zac ión muestran var iac iones 

que no re f l e j an tendencia de f i n i da ; los gas tos en ves tuar io y médi-

co, aumentaron sensiblemente a medida que se pasa de un e s t ra to de 

menos ingreso a uno de mayor. En educación se aprecia un gasto muy 

bajo con una tendencia a aumentar su pa r t i c i pac i ón a medida que se 

sube en n ive les de ingresos . 

El hecho que los gastos en a l imentación reduzcan su p a r t i c i p a c i ó n en 

el gasto tota l no s i g n i f i c a que también se reduzcan en sus montos 

abso lu tos , como se aprecia en la Tabla N°10; todos los Ítems antes 

ana l i zados muestran aumento adecuado al sub i r de c u a r t i l . 

Tabla N°10. Gasto Mensual Fami l iar en los P r i n c i p a l e s Items Re lac io 

nados con la S a t i s f a c c i ó n de Necesidades Bás icas ($ de 

1978). 

1 tems Cuart i les de Gasto Total 1 tems 

1o 2o 3° 4o Promed¡o 

Al¡mentac¡ón 1.700 2.788 3.606 4.785 3.219 

Vivienda 300 354 494 1.194 586 

Mov i 1 izac¡ón 96 175 231 330 208 

Vestuar¡o 27 75 198 463 191 

Méd icos 45 74 117 487 180 

Educac ión 5.6 13.1 23-9 36.7 19.8 

Algunas C a r a c t e r í s t i c a s A l ¡menta r i o -Nu t r i c i ona le s : 

1.- D i s t r i b u c i ó n del Gasto en Al imentación Entre los P r i nc i pa l e s A H 

mentos: 

En las Tablas N°11 y 12 los antecedentes se ana l i zan considerando 

c u a r t i l e s para los n i ve le s de gasto to ta l percap i ta , y la informa-

c ión para la muestra t o t a l . Los a l imentos se han agrupado en ítems 

representat ivos de agrupaciones de productos con c a r a c t e r í s t i c a s 

a l imenta r i a s semejantes. 
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Tabla N°11. D i s t r i buc i ón Porcentual del Gasto Total Mensual Percap^ 

ta entre los P r inc ipa le s Items de Alimentos (por cuar -

t i l e s de gasto total y promedio de la muestra). 

Cua r t i l e s de Gasto Total Percapi ta(%) 

Gasto Total 1o 2o 3° 4o Promedio 

-665 666-917 918-1316 1317 y más 
Muestra To-

tal 

Pan 29.5 23.7 19.0 14.0 19.4 

Carnes 7.2 12.4 14.4 19.2 14.9 

Far i náceos 11.0 9.7 8.9 7-3 8.7 

Verduras 7.0 7.7 8.8 9.4 8.5 

Ace i tes y 
Grasas 9.1 9.2 8.4 7.6 8.4 

Lácteos 2.6 4.6 6.5 9.4 6.7 

Papas 8.2 6.8 5.9 4.7 5.9 

Azúcar 7.8 5.7 5.4 4.4 5.4 

Frutas 3.4 4.0 4.9 5.7 4.8 

Se destacan como gas tos importantes los incurr idos en pan y carnes, 

que en conjunto superan 1/3 del gas to tota l en alimentos*, s iguen en 

importancia los f a r i náceos , las verduras y los a ce i t e s y g rasas que 

en su conjunto representan a lgo más del 25% del gas to en a l imentos . 

También const i tuyen ítems importantes lo s l ác teos , las papas, el a -

zúcar y las f r u t a s ; es tos cuatro items representan en su conjunto 

a l go más del 25% del gas to t o t a l . 

Hay productos cuya p a r t i c i p a c i ó n se reduce al sub i r el ingreso. En-

tre éstos está el pan, con un 29.5% de p a r t i c i p a c i ó n en el c u a r t i l 

de gas to tota l i n f e r i o r y só lo un 14% en el super io r . Los fa r ináceos 

también se reducen, de un 11 a un 7-3% entre los mismos c u a r t i l e s . 

Los gas tos en papas, azúcar, ace i te s y g r a s a s , muestran descenso. 

Suben fuertemente los gas to en carnes, de un 7.2% a un 19.2% entre 

lo s c u a r t i l e s extremos. También aumentan sensiblemente los gas tos 

en lácteos de un 2.6% a un 9.4%. Se aprec ian además incrementos en 
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la pa r t i c i pac i ón en el gasto al subir el ingreso, en f ru tas y en 

verduras. 

Se destaca el hecho que el c u a r t i l i n fe r i o r gasta preferentemente 

en a l imentos r i c o s en c a l o r í a s (pan, f a r ináceos , papas, azúcar y 

g ra sas ) siendo este va lor del 67%. En cambio el c u a r t i l superior 

gasta el 38% en estos mismos a l imentos. 

En general puede destacarse que los a l imentos que aportan prote ínas 

animales (carne y lácteos) crecen sensiblemente su p a r t i c i p a c i ó n en 

el gasto tota l con el incremento del ingreso. La reducen los que 

aportan preferentemente carbohidratos (pan, f a r ináceos , papas y azú 

car) en cambio las f ru ta s y verduras, que contr ibuyen con v i taminas 

y s a l e s mi ñera les, muestran tendencia ascendente en su p a r t i c i p a c i ó n 

El hecho que se reduzca la pa r t i c i pac i ón porcentual en el gasto en 

(¿terminados a l imentos no s i g n i f i c a que los gas tos abso lutos se re-

duzcan. En la Tabla N°13 puede aprec iar se por ejemplo que mientras 

el gas to percapita en pan en el e s t ra to i n fe r i o r es de $ 93, en el 

super ior es de $ 133-

Tabla N°12. Gastos en Items de Alimentos por C u a r t i l e s de Gasto Pej-

cap i t a . ($ de Septiembre 1978). 

C u a r t i l e s de Gasto Percapita 

1° 2o 
3° 4o Promedio General 

Pan 93 121 120 133 117 

Carne 23 63 91 184 90 

Far i náceos 35 50 56 70 53 

Verduras 22 39 56 89 52 

Ace i te s y 
Grasas 

29 47 53 73 50 

Lácteos 8 23 41 90 41 

Papas 26 35 37 45 36 

Azúcar 25 29 34 42 32 

Frutas 11 20 31 60 29 
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4 . 2 . - Dieta de 627 Fami l ia s Pobres: 

En este es tud io procedimos a estimar las c a r a c t e r í s t i c a s bás i ca s de 

la d ieta de f a m i l i a s pobres, mediante el es tud io por recordator io 

del dinero gastado por las f a m i l i a s en la compra de a l imentos , de los 

a l imentos t r an s fe r i do s por programas s o c i a l e s y de aque l l o s imputados 

o rec ib idos en pago por concepto de t rabajo . 

Nuestra metodología se basó fundamentalmente en es tab lecer qué cantj_ 

dad de dinero era señalada por las f a m i l i a s como gastado en cada t i -

po de al imento en determinados períodos de tiempo y es tab lecer i n d i -

rectamente (según lo s precios prevalentes en el período) las c a n t i d £ 

des compradas de cada al imento. Posteriormente, de es tos datos bás i cos 

en a l imentos, se c a l c u l ó su equiva lenc ia en c a l o r í a s y prote ínas para 

es tab lecer frecuencia de consumo f a m i l i a r y compararlos con a lgunos 

patrones nut r i c iona1 es; los a l imentos comprados correspondieron a 

más del 90% de los consumí dos por las f a m i l i a s . 

Tabla N°13- Dieta Promedio en Alimentos y su Equiva lenc ia en C a l o r í a s 

y Prote ínas Percapita D i a r i a de Fami l i a s Pobres. Sant iago , 

1978. 

Al imentos Ca lor-ías Prote ínas M 
Pan 
Papas 
Far i náceos 
Azúcar 
Carnes 
Legumi nosas 
Grasas 
Pescado 
Lácteos 
Huevo 
Verduras 
Frutas 
Bebidas 
Vi no 
Al imentos I n f a n t i l e s 

275 
141 
80 
59 
41 
25 
34 
21 

735 
70 

282 
229 

50 
89 

286 
12 
88 
19 
36 
59 
24 

9 
19 

17.6 
3.2 
6.8 

7.2 
5.0 

155 
14 

156 
98 
53 
11 
5 

2.8 
5.0 
1-7 
1.5 
0 . 6 

1.0 
Complementarios 

Total 1.168 g 2.007 52.4 
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La Tabla N°13 describe los 15 grupos de alimentos más frecuentemente 

comprados por las f ami l i a s pobres, destacando claramente la gran va-

r i a b i l i d a d en el t ipo de e l l a s y sus cantidades aparentemente compra 

das^desde 275 gramos de pan, hasta 5 gramos d i a r i o s promedio de a l i -

mentos i n f an t i l e s complementarios. El equivalente ca ló r i co de esta 

dieta es de 2JD07 cal /percapi ta y el de Proteína de 52.4 gramos, la 

mayor parte (34.7 g) de or igen vegeta l . 

En la Tabla N°l4 se presentan los pr inc ipa les al imentos aportadores 

de c a l o r í a s y proteínas de la dieta promedio aparentemente comprada, 

expresada en % del aporte total . 

Tabla N°l4. P r inc ipa le s Alimentos Aportadores de Ca lor ía s y Proteínas 

en la Dieta Promedio de 627 Fami l ias Pobres y su % del 

Aporte Tota l , 

Princ i pal es Ca lo r í a s Proteínas 
Princ i pal es 
Alimentos Lugar % aporte total Lugar % aporte tota l 

Pan 1o 36.7 r 33.6 

Grasas 1° 14.2 - -

Far i náceos 3° 14.0 3° 13-0 

Carnes - - 2o 13.8 

Azúcar 4o 11.4 - -

Lácteos y Legumi 5o 4.4 4o 9.5 
nosas 

Se observa que el aportador más importante de c a l o r í a s y proteínas 

son los cereales (50.7%) y (46.6%) respect ivamente; el 2o lugar lo 

ocupan las grasas (14.2%) para c a l o r í a s y las carnes ; (13-8%) para 

prote ínas . Más del 80% de las c a l o r í a s y del 70% de las proteínas 

son aportadas por 4 o 5 grupos de alimentos, revelando la escasa f l e -

x i b i l i d a d de la capacidad de compra de al imentos y su dependencia de 

var iac iones en los prec ios , especialmente de cerea les . 

En re lac ión al nivel de compra se observa que el 56.5% de las fami-

l i a s compran menos de 2.000 c a l o r í a s percapita y 19% de éstas, com-
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pran más de 2.500 c a l o r í a s , siendo el promedio 2.007 c a l o r í a s ; el 

53-5% de Jas f a m i l i a s compran menos de 50 gramos de prote ínas percap_i_ 

ta y un 15.4% compra más de 70 gr . , s iendo el promedio 52.4 g r s . 

Es necesar io destacar nuevamente que no se t rata de consumo e fec t i vo 

de c a l o r í a s y prote ínas s ino de compra aparente de los a l imentos que 

las aportan. 

Dada la a l t a re l ac i ón ex i s tente entre la d ie ta y el tamaño f a m i l i a r , 

que in f luenc ia select ivamente el consumo de algunos a l imentos , en Ja 

Tabla N°15 se resumen la d ieta percapita d i a r i a , según tamaño f a m i l i a r 

en términos de c a l o r í a s , prote ínas t o t a l e s , sean de or i gen animal o v£ 

ge ta I . 

Tabla N°15. Compra Aparente de Ca l o r í a s y Prote ínas Percapita D i a r i a , según 

Tamaño Fami l i a r , Sant iago, 1978. 

Personas por 
Fami l i a s 

C a l o r í a s 
Prote ínas 
T o t a l e s ( g ) 

Prote ínas 
An¡mal e s ( g ) 

Prote ínas 
Vegetal e s ( g ) 

N° de Fami-
1 ias 

1 2671 64.2 29-6 34.6 11 

2 2751 71.3 27.8 43.5 37 

3 2219 56.3 23.2 33.1 67 

4 2040 52.8 29.2 33.6 136 

5 2013 53-1 18.4 34.7 122 

6 1922 48.7 14.8 34.0 101 

7 1770 44.3 12.1 32.3 68 

8 1692 41.7 10.9 30.8 40 

9 y + 1627 40.7 10.2 30.4 45 

Promedio:5-26 2007 52.4 16.7 35.7 627 

En la Tabla N°15 se aprec ia claramente que a medida que aumenta el t £ 

maño f a m i l i a r disminuye progresivamente la compra de c a l o r í a s , prote_í 

ñas t o t a l e s , y an imales , manteniéndose ca s i e s tab le l a s prote ínas ve-

g e t a l e s . La c a l i d a d g loba l de la d ie ta se va deter iorando, observán-

dose d i f e r e n c i a s de 1.000 c a l o r í a s y de 20 g de proteína entre fami-
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1¡as de 2 y 9 personas. Este hecho es mas trascendente cuando el ma_ 

yor tamaño f a m i l i a r esta dado por n iños, y es a s í como aque l l a s con 

más de 4 niños compran 700 c a l o r í a s y 15 g de prote ínas menos percapi 

ta que f a m i l i a s s i n n iños. 

Finalmente en la Tabla N°16 se aprecia los n i ve le s de adecuación ca-

l ó r i c a y prote ica , expresada en %, para el grupo f a m i l i a r (1). 

Tabla N°16. N ive les de Adecuación Ca ló r i ca y Prote ica en 618 Fami l ia s 

Pobres, Sant iago , 1978. 

% Adecuación Ca l o r í a s Prote ínas 

Fami l ia s % Fami l i a s % 

- 50 50 8.1 47 7.1 

51 - 70 112 18.1 81 13.3 

71 - 90 184 29.7 129 21.1 

91 - 110 143 23.1 146 23.7 

111 - 130 77 12.4 93 15.2 

+ 130 52 8.5 122 19.7 

El 56% de las f a m i l i a s d ice comprar menos del 90% de las c a l o r í a s re-

comendadas al grupo f a m i l i a r , mientras que el 21% de e l l a s comprarían 

más del 110%. El promedio de adecuación c a l ó r i c a en las 618 f a m i l i a s 

es de 89%, revelando un d é f i c i t importante que debiera t raduc i r se en 

el estado nut r i c i ona l f a m i l i a r por lo menos en sus miembros más sensj^ 

b les al d é f i c i t c a l ó r i c o como son los n iños . 

La compra aparente de prote ínas parece ser más s a t i s f a c t o r i a , pues el 

promedio de adecuación es de 102% con 41.5% de las f a m i l i a s por deba-

jo del 90% de la recomendación y el 35% por encima del 110% recomendé^ 

do. 

(1) Es sabido que no ex i s ten recomendaciones n u t r i c i o n a l e s f a m i l i a r e s , dada la 
d i fe rente es t ruc tura que pueden tener e s ta s en su composición, edad, sexo, ac_ 
t i v i d a d f í s i c a , e tc . S in embargo, en este es tud io como se conocieron Ta mayor 
parte de lo s f ac to res mencionados, se elaboraron recomendaciones c a l ó r i c a s y 
p ro te i ca s f a m i l i a r e s , en las que se sumaba las recomendaciones ind iv idua le s de 
cada miembro de la f a m i l i a según edad, sexo y a c t i v i d a d f í s i c a ; luego cada f a -
m i l i a se comparó con su propio patrón o recomendación, tanto para c a l o r í a s co-
rro prote ínas es tab lec iéndose el % de adecuación de e l l a s . 
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4 .3 . " Estado Nutr i c iona l de Madres y Niños Menores de 6 Años: 

El impacto de la s i t u a c i ó n económica sobre el estado nu t r i c i ona l es 

dable de encontrar tanto en niños como en adu l to s , teniendo d i s t i n t o 

carácter y trascendencia. En efecto es sab ido, que el niño es muy seri 

s i b l e al d é f i c i t nu t r i c iona l en las primeras etapas de su d e s a r r o l l o , 

por lo que es el primero en demostrar daños cuando no se cubren sus 

necesidades n u t r i c i o n a l e s ; por otra parte, el adu l to también presenta 

problemas n u t r i c i o n a l e s frecuentes, los que habitualmente no son pes-

quizados y muchas veces ignorados. 

Por e s ta s razones se es tud ió en Enero de 1980,la s i t uac i ón nu t r i c i ona l 

de las f a m i l i a s pobres midiendo una se r i e de parámetros en niños meno-

res de 6 años (553 casos) como fndice de todos los niños de la fami-

l i a , y en sus madres (340 casos) como índ ice de los adu l tos de la f a -

m i l i a . A s í esperamos tener una v i s i ó n más completa de la rea l idad nu-

t r i c i o n a l de los grupos pobres. 

4 . 3 . 1 . - Estado Nut r i c iona l de Madres: 

La Tabla N°17 resume las c a r a c t e r í s t i c a s de l a s 340 madres, cuya edad 

promedio es de 30.5 años. 

Tabla N°17- Edad, Peso y Ta l l a de 340 Madres Pobres. Sant i ago , 1980. 

Edad (años) Peso (kg) Tal la (cm) 

- 20 6.8 52.4 154 

20 - 29 44.8 55.8 153 

30 - 39 34.8 59.0 152 

40 y más 13-6 65.0 152 

Promed io 58.0 152.2 

En la Tabla N°18 se aprec ia el estado n u t r i c i o n a l , de acuerdo a la r £ 

l ac ión p e s o / t a l l a y las c i f r a s de p l iegue t r i c i p i t a l en las 340 madres. 
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Tabla N°18. Estado Nut r i c iona lde 340 Madres Pobres, Sant iago, 1980 

Estado Nutr i c iona l 
(% peso/ta l la) % P1iegue Tr i c i pi ta l 

(mm) 

Desnutr idas ( K, 90) 16.5 9-6 

Normales ( 91 - 110) 36.9 14.2 

Sobrepeso (111 - 120) 17-4 18.4 

Obesas ( > 120) 29.3 22.8 

Observamos que ex i s te un 16.5% de desnutr idas , un 36.9% de normales, 

un 17-4% de sobrepeso y un 29.3% de obesas. El p l iegue t r i c i p i t a l se 

re lac iona perfectamente con lá re lac ión p e s o / t a l l a ya que aumenta de£ 

de 9-6 mm en las desnutr idas a 22.8 mm en las obesas. Los problemas 

n u t r i c i o n a l e s de l a s madres pobres son tanto la Desnutr ic ión (16.5%), 

como la Obesidad (29.3%). 

La d ieta promedio consumida por 145 madres es tud iadas , cubre lo reco-

mendado para los s i gu ien te s a l imentos: pan, fa r ináceos , azúcar, huevo, 

verduras y f r u t a s , s iendo d e f i c i t a r i o el consumo del res to de los al_i_ 

mentos. Destaca la elevada ingesta de verduras y f r u t a s , debido a que 

la encuesta se r e a l i z ó en verano. Aporta 1935 c a l o r í a s , 54.5 g prote^ 

ñas t o t a l e s de l a s cuales 21 g, son de or i gen animal. 

En promedio esta d ie ta cubre el 84% de las c a l o r í a s y el 109% de las 

prote ínas lo que está indicando que el d é f i c i t de la d ieta es c a l ó r i -

co y no prote ico. 

El p r i nc ipa l aportador de c a l o r í a s y prote ínas es el pan (39-5 y 33-6% 

respect ivamente); el 2 o y 3er, lugar como aportadores de c a l o r í a s lo 

ocupan l a s g rasas y el azúcar, en cambio para prote ínas son las c a r -

nes y los lácteos . 
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4 . 3 . 2 . - Estado Nut r i c íona l de los Niños: 

Tabla N°19. Estado Nut r i c iona l de 553 Niños Pobres de 0 a 6 Años, 

Sant iago, 1980. 

% p e s o / t a l l a % Niños % Niños % peso/edad 

Desnutrido Moderado ( < 80) 2.5 2.2 Desnutrido Grado 11 

Desnutrido Leve ( 8 1 - 30) 15.2 26.6 Desnutrido Grado 1 

Normales (91 - 110) 65.6 58.5 Normales 

Sobrepeso (111 - 120) 11.9 8.5 Sobrepeso 

Obeso ( > 121) 4.5 4.2 Obeso 

El parámetro peso para la t a l l a da información sobre el estado n u t r i -

c íona l a c tua l . Según és te , hay un 17-9% de niños desnutr idos , de los 

cua les el 2.5% son desnutr idos moderados y 15-2% leves. Un 65.6% de 

los niños son normales, un 11.9% presentan sobrepeso y un 4.5% son 

obesos. 

El parámetro peso para la edad da información sobre el estado n u t r i -

c iona l g l o b a l . Según este hay un 2.2% de desnutr idos grado I I (60-75% 

del s tandard) , un 26,6% grado I (75-90% del s tandard) ; un 58.5% de 

ños normales, un 8.5% de niños con sobrepeso y un 4.2% de és tos con 

obes i dad. 

En la Tabla an te r i o r se observa que los c r i t e r i o s para c a l i f i c a r el 

grado de n u t r i c i ó n dan resu l tados d i f e r e n t e s , lo que hace muy impor-

tante d e f i n i r claramente que parámetros se e s tá usando con f i n e s de 

permit i r comparaciones de d i fe rentes e s tud io s y segu i r la evo luc ión 

real de estado nu t r i c i ona l de los n iños . 

De acuerdo al c r i t e r i o de peso/edad, que usa el S e r v i c i o Nacional de 

Salud (SNS), se presentan en la Tabla N°20 nuestros resu l tados del 

grado de n u t r i c i ó n de los 553 n iños , comparado con los promedios na-

c i ona l e s de 1978 dado por esta i n s t i t u c i ó n . 
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Tabla N°20. Desnutr ic ión por Grupos de Edad de Población Pobre y 

S .N.S . (1978), Sant iago, 1980. 

Grupos Edad Años Pobres 
'Q 

S .N.S . 
1978 (%) 

0 - 1 

1 - 2 

2 - 6 

19.5 

29-7 

30.9 

11.2 

16.0 

13.0 

0 - 6 2 8 . 8 12.5 

Se observa que en las f a m i l i a s pobres ex i s te para todos los grupos de 

edad una mayor proporción de niños desnutr idos que lo observado como 

promedio para todo Ch i l e . En efecto la c i f r a de desnutr idos en el 

grupo de 2 a 6 años entre los pobres es 137% mayor que la reg i s t rada 

en el p a í s ; 86% mayor entre 1 y 2 años y jkZ mayor en menores de 1 

año. Para el grupo 0-6 años es 130% mayor. 

k . k . - D i s t r i b u c i ó n In t ra fami1 ia r de los Al imentos Entregados para Niños: 

En un intento de abordar el d i f í c i l problema de la d i s t r i b u c i ó n ¡n t ra -

fami l i a r de los a l imentos , E l ¡ana Largo (1) rea l i zó un estudio an t ro -

po lóg ico acerca del comportamiento de las f a m i l i a s pobres, en re l ac ión 

al uso y dest ino de productos i n f a n t i l e s proporcionados por el Progra^ 

ma Nacional de Al imentación Complementaria (PNAC) del S .N .S . 

Resumiremos solamente a lgunos hechos en re lac ión a Leche Pur i t a , que 

se extractan textual y l ibremente de su t rabajo , que forma parte de 

la i nves t i gac ión o r i g i n a l . 

"La muestra estuvo formado por 2h f a m i l i a s Pobres res identes en poblac io 

nes p e r i f é r i c a s de Ñuñoa y Pudahuel; se u t i l i z ó una en t rev i s t a semies^ 

tructurada que cumplió la función de pauta gu ía . El sujeto de la en t r£ 

(1) Largo, E. Inc idenc ia de los Factores Soc i o cu l t u r a l e s en la Recepción del 

PNAC: Un Estudio Exp lo ra to r i o . DIPPAN/INTA, Sant iago , 1980. 



v i s t a fué la madre a la que se v i s i t ó como promedio 3 veces, con un 
oí 

lapso de una semana entre cada v i s i t a . 

4 . 4 . 1 . - Práct icas A l imentar ias y D i s t r ibuc ión Intrafami1iar de Leche 

Pur i ta : 

"Se observó que en 21 f ami l i a s es s im i l a r la forma de preparar y coji 

sumir este producte lácteo, a s í como las ocasiones en que lo ingieren 

y su d i s t r i buc i ón en el grupo f am i l i a r . 

La mayoría de los lactantes recibe una o más mamaderas al d í a ; la mj_ 

tad ing iere leche materna, algunos como único alimento y ot ros en 

forma alternada con la Leche Pur i tà (En los casos en que el menor eŝ  

tá lactando de la madre, ésta , en su condición de nodriza, "deber ía " 

inger i r una gran proporción de la leche, según instrucciones del Cojn 

sul tor io). 

La cas i to ta l idad de los pre-escolares consume periódicamente parte 

de la Leche Purità y, ocasionalmente, también los adu l tos . En la mayo 

r ía de las f am i l i a s dicho producto se ocupa además en la preparación 

esporádica de postres (leche con sémola, con arroz, con maicena, con 

huevos, e t c ) ; en el amasijo del pan y en algunas comidas (ej: bat idos 

para la f r i t u r a del pescado y de verduras). Por v ía de estos prepar£ 

dos, todo el grupo f am i l i a r par t i c ipa del consumo de Ja Leche Purità, 

pero es muy d i f í c i l poder determinar la ingesta i n d i v i d u a l " . 

"Según las instrucc iones del consu l to r io , la Leche Pur i tà debiera du-

rar 30 d í a s , s i só lo lo consume el bene f i c i a r i o . Es obvio que, de 

acuerdo con lo expuesto, su duración es mucho más breve. Por lo gene-

r a l , en las 23 f am i l i a s que la reciben actualmente, su duración es 

mucho más breve como se aprecia en la Tabla N°20. " 
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Tabla N° 21. Duración de Leche Pur i ta Entregada a Bene f i c i a r i o s Po-

bres. 

Durac ión 2 Kgs. 3 Kgs. 5 Kgs. 

7 - 8 d í a s 3 - -

15 d ías 12 - -

20 - 25 d í a s 2 3 1 

30 d í a s 2 - -

Total casos 19 3 1 

"En la Tabla se observa que hay un total de 19 madres que recibe 2 Kgs. 

mensualmente de leche y que a la mayoría de e l l a s só lo le dura 15 

d í a s ; hay 3 casos en que su duración no sobrepasa una semana". 

"Respecto del corto tiempo de duración de la leche, a lgunas madres e_x 

presaron que no pueden reservar la sólo para el l ac tante. Sus respues-

tas fueron: 

- "Los demás niños también la piden l l o r an por la leche" 

- "Como una los va a dejar mirando! ¿No? 

- . . . . " e n esta casa s i hay un huevo, todos comen del huevo; no se h£ 

cen d i f e r e n c i a s " . 

- "Los más grandec i tos también tienen necesidad de tomar leche" 

- "Cuando no tengo p lata para hacer almuerzo, les hago puras mamade-

ras a todos" ( t iene 5 h i j o s ) . 

- "Aqu í , o comimos todos o no come nadie" . 

k . k . 2 . - Impl icac iones Programáticas en D i s t r i b u c i ó n de Leche a Fami l ias 

Pobres: 

"Las madres rechazan la d i s t i n c i ó n que estab lece el PNAC entre lactari 

tes y p re -e sco l a re s , ya que consideran que " todos los niños neces i tan 

la leche" , por lo que debieran i n g e r i r l a durante un período que va mu 

cho más a lia de los dos años de edad. La creencia de la mayoría es 

que sus h i j o s la neces i tan "mientras estén estud iando" . Esta s i t uac i ón 

contr ibuye a que perciban negativamente la acc ión del con su l t o r i o en 

este sent ido, pues es en dicho lugar donde " l e qu i tan la leche" al m£ 
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nor para dar le un producto que estiman de i n fe r i o r ca l i dad y sabor. 

(Una madre resumió el s en t i r de l a s demás cuando expresó " ¡Tanta pro 

paganda que el niño neces i ta tomar leche! ¿y? no alcanza a en-

terar los dos años cuando se la qu i tan. ¿Quién en t i ende? " ) . De lo e>< 

puesto se puede i n f e r i r que las madres perciben una incons i s tenc ia 

entre lo que an te r i o re s campañas les inculcaron y lo que implica el 

actual programa". 

"A lgunas madres manifestaron que la breve duración del producto, debj_ 

do al uso y d i s t r i b u c i ó n que le dan, no só lo se exp l i ca porque c o n s i -

deran que todos sus h i j o s neces i tan i nge r i r leche, independientemente 

de su edad, s i no que fundamentalmente porque estiman que la t o t a l i -

dad del grupo f a m i l i a r t iene derecho a p a r t i c i p a r , en alguna medida, 

de los escasos a l imentos y recursos con que cuentan. Al respecto, en 

l a s s i gu ien te s f r a se s se mani f ies tan c i e r t o s va lo res y normas que e s -

tán i m p l í c i t o s en sus pautas de conductas: " aqu í , o comimos todos o 

no come nad ie " , "en esta casá s i hay un huevo, todos comen del huevo, 

no hay d i f e r e n c i a s " . 

"En consecuencia, s i es la madre la que generalmente decide el uso, 

des t ino y d i s t r i b u c i ó n de los a l imentos , en los sectores de más bajos 

ingresos , es parte de su rol maximizar los escasos recursos para a se -

gurar la supervivencia de todos los miembros de su grupo f a m i l i a r . Dj_ 

chas dec i s i ones estarán condic ionadas, en gran medida, por sus conocj^ 

mientos, creenc ias y costumbres respecto de lo que cons ideran aprop¡£ 

do y necesar io para el consumo de su f a m i l i a . Por lo tanto, cua lquier 

programa de intervención nut r i c i ona l debiera previamente cons iderar 

el contexto socioeconómico y cu l tu ra l de sus b e n e f i c i a r i o s , para ami-

norar la ob s tacu l ac ión de sus o b j e t i v o s " . 

Aunque aquí se plantea só lo información referente a un so lo producto 

entregado a f a m i l i a s pobres; parece c l a ro que la d i s t r i b u c i ó n in t ra fa 

m i l i a r de los a l imentos es un fenómeno complejo, d i f í c i l de medir, 

imposible de ignorar y que traduce profundas impl icac iones s oc i ocu l tu 

ra le s y de j u s t i c i a que no pueden ser ignorados en las p o l í t i c a s y 

programas. 
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4 .5 . " Conocimientos A l imentar ios y Hábitos de Compra de Al imentos: 

En 579 dueñas de casa se hizo una Encuesta sobre Conocimientos Alimen-

t a r i o s y Hábitos de Compra de Al imentos, durante el Verano de 1979, 

mediante una se r ie de 19 preguntas con 2 o más a l t e r n a t i v a s de respue¿ 

ta, COITO se aprecia en la Tabla N°22. 

Nueve preguntas se re fer ían a conocimientos de a l imentac ión o n u t r i -

c ión ; 8 a háb i tos de compra de al imentos y 2 a saneamiento ambiental. 

En la Tabla N°23 se aprecian los resultados por áreas de conocimiento 

y c l a s i f i c a d o s en buenos, regulares o malos, según el porcentaje de 

personas que contestaron correctamente cada pregunta (ver también Ta-

bla anter i o r ) . 

Tabla N°23. Conocimientos A l imentar ios y Hábitos de Compra de Alimen-

tos en 579 Dueñas de Casa Pobres, Sant iago, 1979-

% Personas con Respuestas Correctas (1) 
Pregunta _5Q 5 1 _ ^ 

+ 75 
Malo Regular Bueno 

1 37 
2 33 

Conocimientos 4 37 

de 

Nutr ic ion 

(9) 

7 
3 
5 
6 
8 
9 

34 
65 
66 

82 
89 
93 

Hábitos de 

Compra Alimen 

tos (8) 

13 
14 
16 
10 
11 
12 
15 
19 

73 
73 
74 

92 
96 
79 
87 
82 

Conoc imi entos 
de Saneamien-

to (2) 

17 
18 

92 
93 

(1)E1 resu l tado 
ñas de casa i 

para 
que la 

cada pregunta 
contestaron 

fué c a l i f i c a d o según el í 
correctamente. 

l de due-



Tabla N° 22. Encuesta de Conocimientos A l imentar io s 

1. Quién debe tomar más leche? 
1. Una embarazada 
2. Una mujer que amamanta 

2. Un niño debe tomar pecho hasta 
la edad de 

3. Los niños de su hogar consumen en 
mayor cant idad: 
1. Te ; 2. Bebidas; 3. Leche 

4. Cuántas tazas de leche al d ía nece 
s i t a un niño de 2-6 años? 

5. La leche deben consumir la pre fere£ 
temen te: 
1. Los niños 0-2 años 
2. Los niños 2-6 años 
3. La madre 

6. Tienen mayor necesidad de carne: 
1. Los adu l tos 
2. Los niños 

7. El pescado a l imenta: 
1. Más que el vacuno 
2. Igual que el vacuno 
3. Menos que el vacuno 

8. Los ca ldos en cub i to : 
1. Dan más sabor 
2. Alimentan mejor 

• 
Q • 

• 

• 
• • 9. Las v i taminas : 

1. Vienen en las verduras 
2. Sólo vienen en p i l d o r a s 

10. Los a l imentos del hogar los compran: 
1. Los padres I 1 
2. Otros j ] 

Háb i tos de Compra de Al imentos 

11. El a c e i t e lo compra: 
1. Por 1/4; 1/2 l t . 
2. Por $10; $15; $50 

12. La carne la compra: 
1. Por 1/3; 1/2 k 
2. Por $10; $30; $50 

13. Los abarrotes los compra: 
1. Almacén 
2. Fer ia 
3- Supermercado 

14. Si con $15 t iene que compraruna so la 
cosa, cual e l i g e : 
1. 1/4 té 
2. un 1 i t ro de 1 eche 

15. Con $25, cuál e l i g e : 
1. un k i l o de porotos 
2. un k i l o de t a l l a r i n e s 

16. Con $30, cuál el i ge 
1. un kg. 1/2 de huesos 
2. un kg pescado 

17. Los a l imentos se protegen de l a s moscas: 
1. Para que duren más 
2. No transmitan enfermedades 

18. El t i f u s se produce por comer a l imentos : 
1. Con mucha grasa 
2. Contaminados 

19. Las verduras l a s compra en: 
1. La f e r i a 
2. Almacén 
3. Car retas 
4. Supermercados 
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Se aprec ia que en Saneamiento y en Hábi tos de Compra los re su l t ados 

son muy buenos y apenas 3 preguntas obt ienen re su l t ado regu la r en há-

b i t o s (37-5%); en cambio los conocimientos de n u t r i c i ó n son malos en 

4 de 9 preguntas (44.4%) y regu la res en 2 (22.2%). 

De l a s 19 preguntas t ienen resu l tado malo el 21.3%; regu la r el 26% y 

bueno el 52.6%. Aparece entonces como s i el e s t r a t o pobre tuv iera 

un buen comportamiento en la i nver s i ón de su d inero al comprar sus a -

l imentos y sobre cómo c o n s é r v a l o s ; no se puede dar el l u jo de ma lgas -

tar d inero en l a s compras ni poster iormente exponiéndolos a moscas u 

o t r o s vectores de enfermedades. 

Los conocimientos a l i m e n t a r i o s del ch i l eno son malos, de acuerdo a los 

d i f e r e n t e s e s tud i o s r e a l i z a d o por noso t ro s . En e fec to , t ienen buenos 

conocimientos a l i m e n t a r i o s , s o l o el 4% de madres consu l t an te s en el 

S e r v i c i o Nacional de Sa lud, el 17% de lo s e s tud i an te s que ingresan a 

la Un iver s idad de C h i l e y el 30.6% de los p ro fesores de enseñanza bá-

s i c a y media; e s to s 2 ú l t imos grupos es tud iados en l a s c iudades de 

A n t o f a g a s t a , San t i ago y Temuco. 

4 . 6 . - Antecedentes Sobre Sa lud de Adu l tos y Niños Pobres: 

Aunque el o b j e t i v o p r i n c i p a l no era r e a l i z a r un e s tud io profundo so -

bre e s te a specto , se cons ideraron a lgunos ind icadores s imples sobre 

morb i l i d ad , morta l idad y acceso al s istema de s a l u d . Se encuestaron 

579 hogares en el Verano de 1979, preguntando acerca de la e x i s t e n c i a 

de d i a r r e a s en lo s ú l t imos 7 d í a s (adu l tos y n i ñ o s ) , s i se consu l tó 

por a l gún problema de sa lud y a quien en igual per íodo de tiempo, s i 

se r e t i r a b a leche del S . N . S . en lo s menores de 2 años ; durac ión de 

la l a c t a n c i a , y f ina lmente sobre datos de números de h i j o s nacidos vj_ 

vos y de muertos antes del año de edad. 

4 . 6 . 1 . - E x i s t e n c i a de D iarrea en l o s Ult imos 7 D í a s : 

Es te parámetro sue le ser d i f í c i l de medir, pues la d e f i n i c i ó n c l í n i c a 

de d i a r r e a (una o más depos i c i ones l í q u i d a s en el d í a ) , n o siempre es 

la que t iene la pob lac ión o la madre en e s te ca so . Con d icha l i m i t a -

c i ó n se seña la que hubo 13-5% de lo s hogares que tuv ie ron niños con 
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diarrea y 7.1% de hogares con adul tos con igual enfermedad. 

4 . 6 . 2 . - Consultas por Problemas de Salud de Niños y Adultos en Ult imos 

7 DTas: 

Sólo el 17.5% de los hogares encuestados señalan que los adu l tos con-

su l taron por alguna enfermedad en los ú l t imos 7 d í a s y en el 13-9% 

de e l l o s hubo consu l ta de niños. 

En la Tabla N°24 se resume la información sobre la persona profes iona l 

u ot ra que fué consultada por los enfermos. 

Tabla N°24. Persona Consultada por Enfermedad por Adultos y Niños de 

579 Hogares Pobres. 

Persona Consultada 
Adultos Niños 

% por 
t ipo 

'o % por 
t ipo 

Méd i co 

Enfermera, Matrona, 
Nutr i c ion i s ta 

Aux i 1iar de Salud 

12.4 

4.1 

1.0 

70.3 

23.4 

5.7 

9.8 

3-6 

0.5 

70.5 

25.9 

3-6 

Tota 1 es I 7 . 5 1 0 0 I 3 . 9 100 

"No hubo consu l ta s confesada a Curanderos, "Me icas " o Hierbateros. 

4 . 6 . 3 . - Acceso Real a Programa Nacional de Al imentación Complementaria 

( S .N .S . ) por Niños Menores de 2 Años: 

De acuerdo a lo e s tab lec ido el 100% de estos niños t ienen derecho a a £ 

ceder gratuitamente al S .N .S . para atención médica y a l ¡mentación com-

plementaria. S in embargo, en este grupo e x i s t í a n 131 f a m i l i a s con n i -

ños menores de 2 años, de los cuales só lo re t i raban leche 113, es dec i r 

el 86.3%. Aunque la c i f r a es a l t a , está muy por debajo del promedio 

de cobertura del S .N .S . que es de 96% en este grupo edad. 

Si se considera el r e t i r o de la leche como un indicador de acceso a l 

S .N . S . , habría un 13-7% de los niños que no se e s t a r í an benef ic iando 

de este programa g r a t u i t o de sa lud. 
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4 .6 .4 . - Morb i l idad en Adultos y Niños de 512 Hogares Pobres: 

Para completar la información sobre salud de las f a m i l i a s pobres, en 

la Cuarta Encuesta ( Inv ierno de 1979) se estudiaron 512 hogares, pre-

guntando por la ex i s tenc ia de personas enfermas en los últ imos 30 dfas 

y que t ipo de enfermedad tuvieron. En la Tabla N°25 se resume esta 

i nformac ión. 

Tabla N°25. Encuesta de Morb i l idad en 512 Hogares Pobres de Sant iago, 

1979. 

Enfermedad 

Enfermedad új_ 
timos 30 ds. 

N Personas Afectadas 

N°F1ias. % 1 - 2 3 ó + 

CON 3^3 67 

SIN 169 33 

Respi r a t o r i a s 213 47.5 193 37- 7 50 9-8 

In fecc iosas 42 8.2 42 8, .2 - -

Crónicas 89 17.4 88 17. .2 1 0.2 

Mentales 46 9.0 45 9 1 0.2 

Otras 88 17.0 86 16. .8 2 0.2 

Destaca que en el 67% de los hogares e x i s t i e r o n personas con alguna 

enfermedad, comparadas con el 17.2% obtenido por Medina en una encue¿ 

ta en 422 hogares representat ivos del Gran Sant iago en 1978. 

La pa to log ía más frecuente son las Enfermedades Re sp i r a to r i a s (47.5%) 

y Crónicas (17-4%); I n fecc io sa s que incluye d i g e s t i v a s (d iar reas ) ap£ 

rece só lo con 8.2%, pero debe recordarse que la encuesta se hizo en 

Inv ierno. 

Comparados estos resu l tados en hogares pobres con la encuesta del 

Gran Sant iago, se observa: 

- semejante frecuencia de Re sp i r a to r i a s (47.5% y 43.2% en Medina), 

aunque un poco mayor en los pobres. 
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- D i g e s t i v a s ( i n c l u i d a s en I n f ecc i o s a s ) , aparece más bajo en pobres 

(8.2%) que en Medina (12.9%), pero en época sd i s t i n t a s . 

- Mayor prevalencia de Crónicos en pobres (17.4%) contra 9-1%. 

- Enfermedades Mentales aparecen con una prevalencia parecida en am-

bos e s tud io s . 

Aunque con l im i tac iones es tos datos de morbi l idad aparecen muy ú t i l e s 

para el es tab lec imiento de programas en grupos pobres, ya que reve la -

r í an una carga de enfermedad 3-6 veces mayor que el promedio de todos 

los grupos socioeconómicos encuestados por Medina (63% contra 17-2%). 

Obviamente no es lo mismo sen t i r se enfermo que padecer realmente una 

enfermedad, pero en este complejo problema de medir la morbi l idad de 

l a s poblaciones todo esfuerzo es valedero. 

4 . 6 . 5 . - Morta l idad I n f a n t i l en Fami l ias Pobres: 

La Morta l idad I n f a n t i l (1) es uno de los mejores indicadores de la 

tuación de salud y del nivel socioeconómico de l a s comunidades. Su 

descenso es una meta común de las p o l í t i c a s generales y e s p e c í f i c a s y 

habituaImente se usa para medir éx i to s de determinados programas, 

No cabe duda que e l l a es d i ferente en los d i s t i n t o s estratos soc ioeco-

nómicos, o regiones de d i s t i n t o nivel de d e s a r r o l l o . Traduce a s í el 

impacto f i n a l de mú l t i p l e s factores que in f luyen en la v ida del niño 

como indicador de la s i t u a c i ó n de su comunidad. 

Por e l l o estudiamos la morta l idad i n f a n t i l de 535 f a m i l i a s pobres an£ 

1 izando el número tota l de h i j o s v ivos tenidos por cada madre del gnu 

po y el número de es tos niños que f a l l e c i e r o n antes de cumplir un año; 

esta metodología permite es tab lecer la tasa de morta l idad i n f a n t i l de 

cada f am i l i a o grupo, tenida a lo largo de la v ida de las madres y sus 

h i j o s en el primer año. 

(1) Tasa de Morta l idad I n f a n t i l : Niños muertos antes de un año por 1000naci-
dos v i vo s . 
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Tabla N°26. Morta l idad I n f an t i l en H i jos de 535 Madres Pobres, Santia^ 

go, 1979. 

Fami l ia s 
N° % N°Hijos 

Nacidos 
vi vos 

N°H'i jo s 
Muertos 
-1 año 

Tasa Morta-
1 ¡dad Infan 

t i l 

S in h i j o s muertos -1 año 376 70.3 1293 0 0 

Con h i j o s muertos -1 año 159 29-7 875 268 306 

Total es 535 100 2168 268 123.6 

La tasa de mortal idad i n f a n t i l de f a m i l i a s pobres es de 123.6 por mil 

nacidos v i vo s , que se eleva a 306, en aque l l a s f a m i l i a s que han t e n i -

do h i j o s muertos antes del año (4 y 10 veces la mortal idad i n f a n t i l 

de Ch i le en 1980). 

Es muy importante señalar que en el 29.7% de las f a m i l i a s ex i s ten h i -

jo s muertos antes de un año, constituyendo un grupo ob je t i vo que de-

biera ser d i ferenc iado para p o l í t i c a s y programas e spec í f i co s , cosa 

que habitualmente no se hace. En efecto los 875 niños muertos se co£ 

centran en es tas f a m i l i a s , creando una c a r a c t e r í s t i c a que proponemos 

sea usada como Indicador: "Fami l i a con h i jo muerto menor de 1 año". 

En la Tabla s i gu ien te se aprecia que inc luso hay 11% de f a m i l i a s que 

tienen 2 o más h i j o s muertos antes del año. 

Tabla N°27. Morta l idad en Menores de 1 Año en 535 Fami l ia s Pobres, 

Sant iago, 1979. 

H i jo s Muertos -1 año N° Fami l ias % 

S i n 376 70.3 

1 100 18.7 

2 37 6.9 

3 o + 22 4.1 
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I I I . - NECESIDADES BASICAS. NIVELES DE SATISFACCION DE NECESIDADES RECOMENDA-

DAS PARA ESTA POBLACION. 

La medición del b ienestar se puede enfocar bajo dos puntos de v i s t a : 

por la s a t i s f a c c i ó n de elementos subjet ivos t a le s como a sp i r a c i one s , S£ 

t i s f a c c i o n e s , percepciones, etc. o elementos ob je t i vo s como son las co£ 

d ic iones de v ida. El n ivel de vida corresponde entonces, al grado de 

s a t i s f a c c i ó n de las necesidades de los ind iv iduos y es determinado por 

los recursos y oportunidades que se les brinde. 

En el presente Caso de Estudio hemos considerado só lo las s i gu i en te s n£ 

cesidades bá s i ca s : ingresos , v iv ienda, educación, empleo, sa lud y a l i -

mentación. 

Si b ien, lo j u s to es la cobertura universa l de e l l a s , esto es por ahora 

prácticamente imposible, pudiéndose i d e n t i f i c a r fác i lmente, grupos mar-

ginados en todas las co l ec t i v i dades . 

La presentación de las recomendaciones para cada necesidad y de los in-

dicadores que se u t i l i z a n para medir el grado de s a t i s f a c c i ó n , s e ha e l a -

borado considerando: 

- Algunos c r i t e r i o s de es tud ios o recomendaciones in ternac iona les y/o 

para Chi le. 

- Grado de s a t i s f a c c i ó n de las necesidades en Ch i le y/o Sant iago urbano 

- Objet ivos y metas de la E s t r a teg i a Nacional de Desa r ro l l o Económico y 

Soc ia l de Ch i le . 

- C r i t e r i o s u t i l i z a d o s en el presente Caso. 

1.- INGRESO: 

La d i f i c u l t a d para obtener información con f i ab le de este indicador lo l_i_ 

mita en su uso. Es por es to que se recomienda u t i l i z a r l o en combinación 

con o t ro s para los es tud ios de pobreza. Es a s í como se han desa r ro l l ado 

d i ferentes metodologías para medir pobreza. Una de e l l a s está dada por 

el c á l cu l o del ingreso real en re lac ión al ingreso mínimo necesar io para 

s a t i s f a c e r las necesidades bá s i ca s . 
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El uso del parámetro de la canasta bás ica de al imentos c l a s i f i c a como 

pobres aquel los grupos cuyos ingresos perc ib idos sean in fe r io res a 2 ve-

ces el costo de la canasta mínima de al imentos y de indigentes aque l los 

cuyos ingresos estén por debajo del costo de la canasta bás ica . 

En la Tabla N°28 adaptada de A l t i mí r (1978) se resumen algunas c i f r a s 

usando este último c r i t e r i o : 

Tabla N° 28 Pobreza Abso luta y Brecha de Pobreza en Ch i le . 

Urbano Rural Nacional 

% hogares bajo l ínea de 
(+ 1970) 

pobreza 
12 25 17 

% hogares bajo l ínea de 
c ia (+ 1970) 

i nd i gen 
3 11 6 

Brecha de pobreza % 

Fishlow 1972 2.2 

Amand 1977 2. 1 

: A l t imur 1978 6.2 

Fuente: A l t i m l r 1978. 

Se destaca que en este Caso de Estudio se estimó el ingreso por gasto t £ 

t a l , como se exp l i ca rá posteriormente. 

En la E s t r a teg i a Nacional de Desar ro l l o Económico y Soc ia l se reconoce 

impl íc itamente la magnitud del problema de ingresos al p lantear como Me 

tas o f i c i a l e s " l a r e d i s t r i b u c i ó n del ingreso y la errad icac ión de la 

extrema pobreza". 

2 . - VIVIENDA: 

La necesidad bás ica de v iv ienda puede ser abordada desde dos puntos de 

v i s t a : en su aspecto cuan t i t a t i vo , cuyo indicador se r í a la cobertura y en 

su aspecto cual i tat ivó, con indicadores t a le s como hacinamiento, abastec_i_ 

miento de agua potable y d i s p o n i b i l i d a d de baño. 
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a 

Las Naciones Unidas reconocen que el problema de v iv ienda no obedece ta£ 

to al aspecto c u a n t i t a t i v o s ino más bien al aspecto c u a l i t a t i v o de e l l a s , 

ref le jándose a l l í des igualdades en los d i ferentes t ipos de v iv ienda. 

) Respecto a Hacinamiento el máximo aceptable f luc túa entre 2 y 4 perso 

ñas por pieza (Garc ía, A . , 1979). 

Otra forma de abordar lo s e r í a porcentaje de v iv iendas con tres o más pe_r 

sonas por cuarto (UNICEF 1979) o lo que recomienda Cortázar de t r a n s f o r -

mar, de acuerdo a la edad de los hab i tantes , en " adu l to equ iva lente" y 

proponiendo un grado máximo de hacinamiento de 1.4 equiva lentes adu l tos 

por pieza (1977)• 

El Mapa de la Extrema Pobreza en Chi le señala como hacinamiento a 4 o 

más personas por cuarto. 

b) Agua Potable: medido como d i fe renc ia s en porcentajes de d é f i c i t en 

cuanto a poblac ión y v i v iendas . CEPAL en sus anuar ios e s t a d í s t i c o s 

presenta el d é f i c i t como porcentaje de la poblac ión con agua. UNICEF 

en cambio lo presenta como porcentaje de v iv iendas s i n Agua en el iji 

t e r i o r de la v iv ienda o hasta 100 metros de d i s t a n c i a (1979)• 

c) D i s p o n i b i l i d a d de baño: al igual que la a n t e r i o r , ex i s ten d i ferentes 

formas de c u a n t i f i c a r el d é f i c i t (Garc ía , Unicef) 

- % de v iv ienda con a l c a n t a r i l l a d o o fosa sépt ica 

- % de baño con descarga de agua 

- % de población con a l c a n t a r i l l a d o 

- % de v iv ienda ocupada con retrete 

Pueden a s í usarse como patrones de comparación las c i f r a s promedio e x i ^ 

tentes en d i ferentes per íodos, a s í por ejemplo el hacinamiento en Ch i le 

(3 o más personas por cuarto) año 1974, era de 17-4%, s iendo de 14.7% en 

zona urbana y 26,8% en zona rura l . Asimismo, en 1974 las v iv iendas con 

agua potable o en 100 metros de d i s t a n c i a era de 62%, 78.9% y 11.4% para 

Ch i le t o t a l , urbano y rural respectivamente, habiendo mejorado a 92%(Chi le) 

en 1977- Finalmente se puede emplear el % de d é f i c i t de v iv ienda siendo 

en Sant iago urbano de 18.4% en 1970 proyectado a 23.7% para 1974, por el 



M i n i s t e r i o de la V iv ienda. 

EDUCACION: 

El acceso da la educación debe ser universa l y es responsab i l idad del 

Estado ve la r que este derecho se ejerza. Algunos indicadores u t i l i z a d o s 

son: Analfabet ismo, Número de Años de Estudio y Niveles de In s t rucc ión. 

a) Analfabet ismo: % de anal fabet ismo en poblac ión mayor de 10 años 

% de anal fabet ismo en población de 15 y más años 

% anal fabet ismo funcional (aquel los que han aprob£ 
do de uno a t res años) (Roma, G, 1980) 

b) Promedio de años de estud io o n ive les de in s t rucc ión : 

UNICEF c u a n t i f i c a el problema haciendo las s i g u i e n -

tes ca tegor ía s en la población mayor de 15 años: 

S in ins t rucc ión 

In s t rucc ión primaria (1-3) 

I n s t rucc ión primaria (4-6) 

Secundaria 

Super ior 

En el Anuario E s t a d í s t i c o de CEPAL, 1979 es tas c i f r a s se presentan como 

tasa de e sco l a r i dad entre las edades de 6 a 23 años y por d i ferentes t r £ 

mos de edades. 

F i l g u e i r o , C. (1980) por su parte reconoce 5 ca tegor í a s o tramos de edu-

cación para la poblac ión mayor de 15 años: 

Ninguna ins t rucc ión 

Pr imaria i n f e r i o r 

Pr imaria super ior 

Secundaria 

U n i v e r s i t a r i a 

Tadesco, J.C.(1980) para empleados u t i l i z a 10 años de e sco la r idad y para 

artesanos y operar ios 7 años de esco la r idad. 

Cabe seña lar respecto a los parámetros an te r i o re s , los s i gu i en te s objetj^ 
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vos planteados en la e s t r a t e g i a chi lena de d e s a r r o l l o , a saber: 

"D isminución al máximodel anal fabet ismo; Hacer e fec t i va la o b l i g a c i ó n l £ 

gal de que el 100% de la población posea educación bás ica completa; y 

Promover el d e s a r r o l l o de la educación media de forma que pueda r e c i b i r -

la todo aquél que desee cont inuar sus e s tud i o s " . 

Hay que hacer notar que la educación bás ica en Ch i le es o b l i g a t o r i a ha£ 

ta 8 años desde 1967 (con an ter io r idad era 6 años ) ; el ana l fabet i smo 

en 1970 era 11.7% (medido en % población de 15 y más años) y que los po£ 

centajes de cada n ive l de in s t rucc ión son de: s i n i n s t rucc ión 10.1; pr_i_ 

maria (1-3 años) 18.7; pr imar ia (4-6 años) 44.7 y secundaria más super ior 

de 26.5. 

4 . - EMPLEO: 

El derecho a empleo product ivo para toda la poblac ión económicamente a£ 

t i v a está i m p l í c i t o en el modelo de de sa r ro l l o de s a t i s f a c i ó n de las n£ 

cesidades bá s i ca s . 

La OIT se plantea como ob je t i vo de los pa í ses el logro del pleno empleo, 

lo que imp l i c a r í a : 

- Volumen y product iv idad del empleo en forma que el resu l tado prima-

r i o fuese la obtención de n i ve le s adecuados de consumo de determina^ 

dos productos y s e r v i c i o s e senc i a le s . 

- Que toda persona capacitada para el t rabajo y deseosa de t raba jar en¡ 

cuentre un empleo debidamente re t r ibu ido . 

Los problemas de empleo desde el punto de v i s t a de la poblac ión pueden 

ser cuan t i f i c ados u t i l i z a n d o los s i gu ien te s parámetros: 

Desempleo: Personas s i n empleo y en busca de t rabajo . 

Subempleo: Personas empleadas durante un tiempo i n f e r i o r a l normal y que 

buscan o aceptar ían más t rabajo y personas con empleo que r m 

den ingresos inadecuados (OIT, 1976). 

El Departamento de Economía de la Univers idad de Ch i le para su encuesta 
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de ocupación y desocupación en el Gran Sant iago u t i l i z a los s i gu ien tes 

parámetros: 

-Personas ocupadas y personas desocupadas en re lac ión a la fuerza de 

t rabajo. Definen fuerza de trabajo como la población de catorce y más 

años, ocupada y desocupada. 

-Personas ocupadas las que durante la semana cubierta por la encuesta 

se encontraban trabajando o empleadas. 

-Personas desocupadas las que no trabajaban pero buscaban activamente 

t rabajo. D is t inguen entre los desocupados dos grupos: aquel los que bus 

can trabajo por primera vez y a los cesantes, que son aquel los que han 

perdido su ocupación y buscan un nuevo trabajo (Depto. de Economía, 

1980). 

Considerando que "debe ga ran t i za r se el acceso al t rabajo a todas las 

personas que lo deseen y lograr que se t ra te de un empleo es tab le y 

p roduct i vo " , es obv io que las c i f r a s de desocupación señalan la pro-

porción en que se cumple esta necesidad bás ica . 

SALUD: 

La est imación del n ive l de sa lud de una población presenta d i f i c u l t a d e s 

que aún no han podido ser re sue l t a s . Trad ic iona l mente se han u t i l i z a d o 

indicadores de morta l idad genera l , expectat iva de vida al nacer, morta-

l idad i n f a n t i l , etc . 

La p r i nc i pa l l im i t ac ión radica en que suelen no ser representat ivos de 

los problemas de sa lud hab i tua les de una poblac ión. S in embargo c o n s t i -

tuyen indicadores de gran va lor para medir cumplimiento de esta neces i -

dad bás ica en co l ec t i v i dade s . 

El procedimiento más adecuado para conocer realmente la s i t uac i ón actual 

de sa lud lo cons t i tuye el examen de Ja poblac ión. Dicho sistema resu l ta 

impract icab le para el conjunto de problemas. Es a s í como las Encuestas 

de Morb i l i dad y Atención Médica de una poblac ión const i tuyen un s istema 

de menor complejidad y costo; e l l a s permiten a d q u i r i r una idea completa 

de lo que está ocurr iendo en una l oca l i dad en un momento dado (Medina, 

1978). 
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Algunos indicadores que representan mejor la frecuencia y las causas de 

las enfermedades son: 

- N° de consu l tas por personas año 

- Diagnóst icos más frecuentes en las consu l ta s por pa to log í a aguda 

- D iagnóst i cos más frecuentes en las consu l tas por pa to log í a crón ica 

- Magnitud del gas to rea l izado en sa lud 

- Formas de so luc ión de las necesidades de sa lud de la poblac ión 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en sus " E s t r a t e g i a s Regio 

nales de Salud para Todos en el Año 2000" entrega las s i gu i en te s c i f r a s 

de morta l idad i n f a n t i l COITO promedio de los años 1975-1980 para ser usa-

das como indicadores del cumplimiento de la necesidad de sa lud. 

Tabla N°29. Morta l idad I n f a n t i l en las Americas, OPS, 1980 

Tasa Mortal i dad 1 nfant i 1 Tasas estimadas de 
Subregiones y áreas (Muertos menores de 1 año Morta l idad In fan-

por 1.000 nacidos v i vo s ) t i 1 
1975-1980 1995-2000 

Total de la Región 41.5 23.9 

A) América Lat ina 66.8 26.4 

1. Area And i na 75-9 27.1 

2. Cono Sur 36.8 25-7 

B) Car i be 28.4 17.7 

C) América del Norte 21.8 19.6 

Con la morta l idad i n f a n t i l en 31-9 por 1000 nacidos v ivos en 1980, Ch i le 

está muy cerca de la Meta esperada para 1995-2000 e inc luso ya está supe 

rada en la Región Metropol i tana (22 por 1000 nacidos v i v o s ) . 

Dichos Gobiernos Miembros de 0PS/0MS acuerdan que la p r inc ipa l meta para 

los próximos decenios debe c o n s i s t i r en: " a l canza r para todos los c iuda -

danos del mundo en el año 2000 un grado de sa lud que les permita l l e v a r 

una vida s oc i a l y económicamente product iva " . 

En re lac ión a los o t ros indicadores señalados pueden usarse como elemen-
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tos de comparación las s i gu ien te s c i f r a s ch i l enas : 

- Consultas anuales SNS por habitante 2.3 (1975) 

- Consultas anuales por habitante (según 2.58(1977) 
encuesta de morbi l idad de 2 semanas) 

- Gasto anual promedio en salud por hab.US.$ 33-4 (1977) 

En las tab las s i gu ien te s se presentan c i f r a s sobre ep i sod ios de m o r b i l i -

dad que también suelen usarse corro indicadores. 

Tabla N° 30. Di agnóst ¡ CCE más Frecuentes de Pa to log í a Aguda, Santiago,1978. 

Grupo de causas % de los d iagnós t i cos Ep i sod ios anuales por 
persona 

Respi r a t o r i a s 43.2 0.74 

Gas t ro in te s t ina les 12.9 0.22 

Hepatobi1 i ares 8.8 0.15 

Accidentes 8.5 0.15 

P ie l 8.2 0.14 

Otras causas 18.4 0.37 

Fuente: Medina y Kaempffer, 1979. 

Tabla N°31.Diagnósticcsmás Frecuentes de Enfermedades Crón icas . Sant iago. 

1978 -

Grupo de causas % de los d i agnós t i co s Preval ene i a en la po-
b lac ión (%) 

Ci r c u l a t o r i a s 35.9 3.6 

Reumatológicas 11.8 1.2 

Metaból i cas y nu- 11.3 1.1 
t r í t i vas 

Respi r a t o r i a s 9,8 1.0 

Mental es 8.4 0.8 

Otras 22,8 2. 1 

Fuente: Medina y Kaempffer, 1979. 
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Finalmente podrían usarse las metas propuestas por la E s t r a teg i a Nac io-

nal de Desa r ro l l o Económico y Soc ia l (ODEPLAN, 1977) respecto a tasas 

medias aproximadas a obtener, a saber: 

Morta l idad i n f a n t i l 30 por cada 1000 nacidos v ivos 

Morta l idad general 0.5& por c iento de la poblac ión general . 

Se plantea para la poblac ión de 0 a 18 años y para las mujeres gestantes 

el 100% de cobertura en cuanto a control y atenc ión. 

En todo caso en la cobertura de la necesidad de sa lud d i f í c i l m e n t e pue-

den es tab lecerse n i ve le s mínimos d i sc r iminados , dado que no e x i s t e j u s -

t i f i c a c i ó n é t i c a que los respalde. 

6 . - ALIMENTACION: 

Como es conocido ex i s ten recomendaciones in ternac iona les y nac iona les so 

bre porcentajes de cobertura tanto calórica como p ro te i ca , que se comen-

tan mis adelante a propós i to de los resu l tados del caso de es tud io . 

7 . - CRITERIOS UTILIZADOS EN ESTE CASO: 

En la Tabla N°32 se resumen los c r i t e r i o s u t i l i z a d o s en este caso para 

cons iderar las d i fe rentes necesidades; la j u s t i f i c a c i ó n de nuestra e l ec -

c ión aparece e spec i f i cada a propós i to de cada una de e l l a s . 

Tabla N°32 .Cr i te r io s Límites U t i l i z ados para Cobertura de Necesidades 

Bá s i c a s . Caso de Estudio Gran Sant iago. 

Var iab les C r i t e r i o de Cobertura 

1 ngreso 2 veces costo 90% de canasta f a m i l i a r 
expresada en c a l o r í a s . 

Adecuación calórica 90% de recomendación f a m i l i a r 

Adecuación prote ica 90% recomendación f a m i l i a r 

Hacinamiento Más de 3 personas por dormitor io 

Promiscuidad Más de 1 persona por cama (N° personas 
en la f a m i l i a menos 1) 

E sco la r idad madre 6 años de es tud ios 

E sco la r idad padre 6 años de es tud ios 
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I V . - DETERMINACION DE LAS BRECHAS. 

La información que aporta este caso permite ana l i z a r la brecha en la co-

bertura de necesidades bás icas de esta población en 5 v a r i a b l e s . Estas 

son:hacinamiento, promiscuidad, ingreso, a l imentac ión y educación. 

La i n s a t i s f a c c i ó n de los n ive les de necesidades bás i cas en es tas v a r i a -

bles se consideran como el porcentaje de la población que no cubre el 

n ivel de recomendación mínimo , la s i tuac ión promedio de los que no a l -

canzan a cubr i r el requerimiento, como también la s i t u a c i ó n del c u a r t i l 

que se encuentra en peor s i t u a c i ó n . 

En la Tabla N°33 se resumen las p r i nc ipa le s c i f r a s de brechas de cobert£ 

ra de necesidades bás i ca s en pobres del Gran Sant iago. 

Tabla N° 33- Resumen de Brechas de Cobertura de Necesidades Bás icas en 

Fami l ias del Gran Sant iago, 1978. 

Var i ab le s S 'í de fami 1 i as Brechas 
con d é f i c i t 

Fami 1ias c/dé-
f i c i t 

Cuar t i l I n fe r i o r 

Ingresos mensuales $ 83 3.352 6.273 

Adecuación Ca ló r i ca a 5 55 22 40 

Adecuación Prote ica 5 K 41 23 29 

Hacinamiento 8,7 1.2 0.2" 

Promi scui dad 58.9 0.69 0 .9** 

Educac ión: 

- E s c o l a r i d a d Madre 46 2.9 4 .5 * * * 

- E s c o l a r i d a d Padre 33 2.5 2 .9 * * * 

-Personas en exceso por dormitor io 
" "Personas en exceso por cama 

" " -Años de es tud io para completar 6 años, 

Como un comentario general se puede señalar que en ingresos , promiscui -

dad y a l imentac ión se tendrían los mayores porcentajes de las f a m i l i a s 

con brechas. En a l imentac ión se aprec ia que el problema c a l ó r i c o aparece 

más grave que el p ro te ico . En re lac ión a e s co l a r i dad , se puede aprec iar 
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que los indicadores muestran elevadas d e f i c i e n c i a s especialmente a n i -

vel de las madres (ver Tab la ) . El hacinamiento muestra ser el problema 

menos se r i o . 

A cont inuación se ana l i zan brevemente cada una de es tas v a r i a b l e s : 

1.- Hac inamiento^ ^: Fami l ias que viven en hacinamiento fueron considera^ 

das aque l l a s en que habían más de 3 personas por dormitor io . De un tota l 

de 621 v iv iendas con información vá l ida en 54 de es ta s se encontró hac i -

namiento, lo que so lo representa un 8.7%. El promedio de hacinamiento 

de es tas v iv iendas fué de 4,2 personas por dormitor io . La s i t u a c i ó n del 

c u a r t i l i n f e r i o r a r ro jó un promedio de 3.17 (pues incluye f a m i l i a s no 

hac inadas) . 

Si se considera que en este estudio cada f a m i l i a en promedio t iene 5.26 

personas y que las f a m i l i a s con hacinamiento tuvieren el tamaño promedio, 

se puede cons iderar que con una pieza más, prácticamente la t o t a l i d a d de 

es tas f a m i l i a s perderían la condición de hacinadas. 

2 . - Promi scuidad: Para c a l c u l a r el índ ice se restó al tamaño f a m i l i a r una 

persona y d i v i d i ó por el número tota l de camas (2) . Se consideró como f £ 

m i l i a con promiscuidad aque l l a s que tenían más de una persona por cama. 

C l a s i f i c a d o s a s í se l l e g ó a que en 369 hogares (58.9%) había promiscu i -

dad y esta en promedio correspondía a 1.69 personas por cama, es dec i r , 

hay 0.69 personas en exceso por cama. Es conveniente tener presente 

las l im i tac iones que pueden presentar e s ta s c i f r a s , como consecuencia de 

la metodología s i m p l i f i c a d a u t i l i z a d a . 

El c u a r t i l de s i t u a c i ó n i n f e r i o r , tuvo un índ ice promedio de 1,9 lo que 

s i g n i f i c a ca s i un d é f i c i t de camas de un 50% (t ienen a l go más de la mi-

tad de las que n e c e s i t a r í a n ) . 

(1) Para c a l c u l a r el Hacinamiento se consideró el número de personas por v i -
vienda, d i v i d i d o por el N°estimado de dormi tor io s . Para esta est imación 
se tuvo que t rabajar con el N°de hab i tac iones y reduc i r lo considerando la 
ex i s tenc i a de baño y coc ina, y el tamaño de la v i v ienda. 

(2) Para s i m p l i f i c a r el c á l c u l o se consideró que en cada f a m i l i a e x i s t i r í a 
so lo un matrimonio. Además no se hizo correcc ión alguna por la ex i s t enc i a 
de niños menores. 
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3.- Ingreso: El ingreso de la f am i l i a fué considerado equivalente al g a ¿ 

to t o t a l ; la l ínea de ingresos para ca l cu l a r la brecha se e s tab lec ió pa 

ra cada f a m i l i a (1) . 

De acuerdo a la metodología seguida se determinó que 480 hogares, lo que 

representa un 83% de e l l o s , tenía una brecha de ingresos negat iva. Apare 

ce a s í el problema de ingresos como uno de los más se r i o s que enfrenta 

este sector de poblac ión. 

El promedio de la brecha de ingresos de las f a m i l i a s en d é f i c i t fue' de 

$ 3-352 mensuales, que se c u b r i r í a con un incremento promedio de sus m 

gresos ac tua les de 73%. El c u a r t i l i n fe r i o r t iene una brecha de ingresos 

de $ 6.273; nece s i t a r í a sub i r su ingreso en un 140% para cerrar la bre-

cha. 

Llama la atención que el ingreso de las f a m i l i a promedio con brecha 

($ 4.595) es muy s i m i l a r al ¡ngreso de la f a m i l i a promedio del c u a r t i l 

i n fe r i o r ($ 4.494). La d i f e renc i a se debe pr incipalmente a los d i s t i n t o s 

tamaños f am i l i a re s y por lo tanto a necesidades de ingresos d i fe rentes ; 

es a s í como los 480 hogares con brecha de ¡ngreso tienen en promedio 

5.7 personas, en cambio aque l lo s pertenecientes al c u a r t i l de mayor bre 

cha de ingresos tienen en promedio 7-5 personas. Nuevamente se demuestra 

como el tamaño f a m i l i a r es uno de los factores condic ionantes más ¡mpo£ 

tantes en la s a t i s f a c c i ó n de necesidades bás i ca s . 

4 . - A l imentáción: Se consideró como l ími te de la adecuación c a l ó r i c a y 

prote ica a la cobertura del 90% de l a s recomendaciones n u t r í c i o n a l e s . 

Se determinó que 346 hogares (55,2%) tenían inadecuación c a l ó r i c a . Estas 

f a m i l i a s só lo cubrían el 68% de las recomendaciones c a l ó r i c a s . Su consu-

mo debería sub i r en alrededor de un terc io (32%) para l l e ga r a cubr i r 

sus recomendaciones. 

( l ) Como ya fuera exp l icado en la tercera parte, se consideró como nivel de 
ingresos l ím i te para el c á l cu l o de la brecha dos veces el costo de la a -
I ¡mentación necesar ia para que la f ami l i a cubr iera el 90% de las recomer^ 
daciones energét i cas (dos veces lo que podría denominarse el costo de la 
canasta f a m i l i a r de a l imentos ) . 
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E1 c u a r t i l en s i t u a c i ó n i n f e r i o r tiene un n ive l de adecuación de so lo 

50.1%. Este sector debiera incrementar su consumo en cas i un 80%(79-6%) 

para a lcanzar los n i ve le s mínimos recomendados. 

Con respecto a p ro te ínas , 256 hogares están por debajo de un 90% de las 

recomendaciones; esto representa un 40.8% de la muestra. El promedio de 

adecuación fué de un 67%,por lo tanto su consumo prote ico debería sub i r 

en un 34% para cerrar la brecha. El c u a r t i l i n fe r i o r tuvo en promedio 

una adecuación de un 56%. Su consumo debiera incrementarse en un 60.7%. 

5 . - Educación: Esta información sobre e sco la r idad de la madre y del pa-

dre se obtuvo so lo de una submuestra de 230 hogares. La brecha correspojn 

de a l número de años que le f a l t a a la persona para l l e ga r a los 6 años 

de estud io de la enseñanza pr imar ia. 

Én 226 madres con información v á l i d a , 103 de e l l a s (45.6%) habían cu£ 

sado menos de 6 años. Su e sco l a r idad promedio fué de s ó l o 2.9 años. El 

c u a r t i l i n f e r i o r acusó só l o 1,5 años de es tud io . 

De los 187 padres, 62 (33%) habían cursado menos de 6 años, siendo el 

promedio de 3,5 años de es tud io . El c u a r t i l i n f e r i o r había cursado 3,1 

años. La s i t u a c i ó n de los padres es discretamente mejor que en las madres. 

6 . - Algunas C a r a c t e r í s t i c a s de las Fami l ias que Pertenecen al Cuar t i l de 

Mayor Brecha de Ingresos (156 f a m i l i a s ) : 

De es tas f a m i l i a s 138 (88.5%) tienen inadecuación c a l ó r i c a ; en 138 hoga-

res (88.5%) hay promiscuidad y hacinamiento en 83 hogares (53%); se pue-

de aprec ia r l a s d i f e r e n c i a s en los d i fe rentes indicadores de este grupo 

de hogares con los del promedio de la muestra en la Tabla s i gu i en te . 
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Tabla N°3i» Comparación del % de Fami l ias con D é f i c i t de la Muestra To-

tal y del Cua r t i l con Mayor Brecha de Ingreso. 

Var iabl e 
% de f a m i l i a s con d é f i c i t 

Var iabl e 

Muestra Total Cuar t i l de mayor brecha 
de ingreso 

1ngreso 83 100 

Adecuación c a l ó r i c a 55 88,5 

Promi scui dad 58.9 88.5 

Hacinamiento 8.7 53-2 

7 . - Proporción de las Fami l ia s por Debajo de los N ive les Recomendados para 

2 o más Necesidades Bás i ca s : 

En la Tabla N° 35 se aprec ia el grado de s a t i s f a c c i ó n de 4 necesidades 

bás i ca s (adecuación c a l ó r i c a , ingreso, ca l i dad de la v iv ienda y hacina-

miento) en 619 f a m i l i a s . 

Tabla N°35. I n s a t i s f a c c i ó n de 2 o más Necesidades Bás icas en 619 Fami-

1 i as Pobres 

Necesidades Bás i cas ..o . r . , . 0/ . , x 4- i 
, . c , N de Fami l ias -é del Total 
I n s a t i s f e c h a s 

a + b 312 50.6 

b + c 290 46.8 

a + c 183 29.6 

a + b + c 173 27-9 

a + b + c + d 23 3.7 

a = Adecuación c a l ó r i c a ; b = Ingreso; c = Ca l idad de V iv ienda; 

d = Hacinamiento. 

Se observa que las v a r i a b l e s que más impactan negativamente son la bre-

cha de ingreso y la inadecuación c a l ó r i c a . Es a s í como de un tota l de 
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619 f a m i l i a s , en 313 (50.6%) se dan ambas c a r a c t e r í s t i c a s s¡muítáneame£ 

te; s i además se agrega el f ac tor de inex i s tenc ia de agua o baño dentro 

de la v i v ienda, hay 173 f a m i l i a s afectadas (28% del t o t a l ) . 

Ex is ten 23 f a m i l i a s que e s t a r í an por debajo de los n ive les recomendados 

para las 4 necesidades bás i cas mencionadas. Estas t ienen en promedio un 

tamaño f a m i l i a r a l t í s i m o (8.5 personas) , una tasa de dependencia e leva -

da (4.2)y una brecha de ingreso de $ 7.220 f am i l i a r mensual. Se puede 

conc lu i r que es tas 23 f a m i l i a s están francamente en una s i t u a c i ó n deplo 

rabie. 
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ANAL IS IS DE ALGUNOS POSIBLES FACTORES CONDICIONANTES DEL ESTADO DE IN-

SATISFACCION DE NECESIDADES BASICAS. 

En e s te c a p í t u l o se a n a l i z a n una s e r i e de re l ac i ones entre p o s i b l e s f a c -

tores cond ic ionantes e ind icadores socioeconómicos re l ac ionados con los 

n i v e l e s de s a t i s f a c c i ó n de a l gunas neces idades, a saber: 

1 . - el subconsumo de a l imentos 

2 . - el n i ve l de hacinamiento 

3 . - el estado n u t r i c i o n a l de l o s n iños 

4 . - la mor ta l idad i n f a n t i l 

1 . - Re lac ión del Subconsumo de A l imentos con Algunos P o s i b l e s Factores 

Cond ic ionantes : 

1 .1 . - Re lac ión del Subconsumo con el Ingreso: 

El consumo puede a p r e c i a r s e en forma resumida y p rec i s a a t ravés del 

grado de adecuación c a l ó r i c a y p ro te i ca de l a s f a m i l i a s en r e l a c i ó n 

a l ingreso f a m i l i a r y a l ingreso pe rcap i t a ; con es te ú l t imo va l o r se 

puede mod i f i c a r en parte el e fec to del tamaño f a m i l i a r . También el 

a n á l i s i s pretende usar más ade lante el concepto de Equ iva lente Adu l to , 

que permite t r a d u c i r el tamaño de la f a m i l i a a unidades homogéneas 

desde el punto de v i s t a de necesidades a l i m e n t a r i a s (1 ) . 

Tabla N° 36. Grado de Adecuación Ca l ó r i c a de l a s Fami l i a s en Re lac ión 

al Ingreso Fam i l i a r ( * ) 

C u a r t i l N i ve le s de Ingreso Fami l i a r % Adecuación 
$ C a l ó r i c a Prote ica 

1 - 3 3 1 5 76.7 82.4 

2 3316 a k532 88.4 93.1 

3 4593 a 6340 95.7 110.6 

4 6341 y más 98.2 118.3 

( * ) Tener presente que el ingreso tota l se ha cons iderado equi val ente 
a l ga s to t o t a l . 

La e q u i v a l e n c i a en a d u l t o s de una f a m i l i a se c a l c u l a a p a r t i r de las ne-
ces idades c a l ó r i c a s t o t a l e s de la f a m i l i a d i v i d i d a por l a s neces idades 
de 1 adu l to promedio e s t a b l e c i d o . 
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Las agrupaciones de la información por c u a r t i l e s , de ingreso fami1iar 

y de ingreso percapi ta permiten aprec iar la a l t a re lac ión que ex i s t e 

entre nivel de ingreso y nivel de adecuación ca ló r i ca y proteica (1 ) . 

Mientras el c u a r t i l de más bajo n ivel de ingreso f a m i l i a r presenta 

adecuación de 76.7 y 82.4, c a l ó r i c a y prote ica respectivamente, el 

c u a r t i l de mayor n ive l muestra va lores bastante super iores 98.2 y 

118.3 respectivamente. 

Tabla N° 37- Grado de Adecuación Ca ló r i ca y Prote ica de las Fami l ias 

en Relación al Ingreso Promedio Percapi ta Fami l iar . 

Cuart i1 N ive les de ingreso % Adecuación 
percapi ta $ Ca ló r i ca Prote ica 

1 - 665 64.1 69.8 

2 666 - 917 84.2 95.7 

3 918 - 1316 93.4 106.8 

4 1317 y más 112.8 I32.2 

Con re lac ión al ingreso percapita se aprec ia una regres ión mayor: las 

adecuaciones c a l ó r i c a y prote ica del c u a r t i l super ior son de 128% 

y 144% respectivamente, mayores que en c u a r t i l i n f e r i o r . Tanto para 

ingreso f a m i l i a r como percap i ta , las adecuaciones prote icas ser ían 

más sen s i b l e s a l a s d i f e r e n c i a s de ingresos que las adecuaciones C£ 

1 ór i cas. 

Tabla N° 38. P r i n c i p a l e s Coef i c ientes de E l a s t i c i d a d de . Ing reso . 

Va r i ab le E l a s t i c i d a d 

Gasto en Al imentos 0.746* 

Adecuación Prote ica O.454* 

Adecuación Ca ló r i ca 0.383-

" S i g n i f i c a t i v o al 5% de conf ianza. 

r n Conveniente tener presente que la adecuación c a l ó r i c a y prote ica se ha oj) 
tenido a p a r t i r de los a l imentos comprados y t r an s fe r i do s por la f a m i l i a 
y no corresponde exactamente al al imento consumido; también la información 
ocu l ta problemas que pueden presentarse con la des igua l d i s t r i b u c i ó n in-
t r a f a m i l i a r de a l imentos. 
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Es interesante cons iderar las e l a s t i c i dade s que se han obtenido del 

es tud io para el gasto en a l imentos, los consumos y las adecuaciones 

c a l ó r i c a s y p ro te i cas . Para gasto en al imentos se obtuvo un c o e f i -

c iente de e l a s t i c i d a d de 0.746; para adecuación ca l ó r i c a 0.383 y pa-

ra proteica 0.454. Esta información permite aprec iar el r e l a t i v o 

a l t o efecto en consumo de al imento medido a través del gasto (0.746), 

pero que s i n embargo no se traduce en un mismo efecto en el consumo 

de c a l o r í a s y prote ínas . Con el crecimiento del ingreso se produce 

un c l a ro incremento del costo de la c a l o r í a y del gramo de proteína. 

1.2.'- Relación del Subconsumo de Alimentos con el Tamaño Fami l i a r : 

En las Tablas 39 y 40 se aprecia una estrecha re lac ión entre tamaño 

f a m i l i a r , ingresos y adecuación a l imentar ia , tanto c a l ó r i c a como pro 

te i ca , ex i s t iendo una i n te r re l ac i ón muy c l a r a . 

Tabla N° 39., % Adecuación Ca ló r i ca y Prote ica de las Fami l ias de Acuer^ 

do a su Tamaño. 

N° de Personas por 
Fami 1 i a 

N° de Fami l i a s 
% Adecuación 

Ca ló r i ca Prote ica 

1 11 111 120 

2 37 117 124 

3 67 99 109 

4 136 94 104 

5 122 90 104 

6 101 86 97 

7 68 78 90 

8 40 75 83 

9 y + (10 a 13) 45 72 81 

Mientras el promedio de adecuación ca l ó r i c a de las f a m i l i a s de 1 y 2 

personas supera el índice 100, las f a m i l i a s de 7 y más miembros mueŝ  

tran adecuaciones i n fe r i o re s a 80%; con la adecuación prote ica tam-

bién se aprecia que ésta se reduce a medida que aumenta el tamaño de 

la f a m i l i a . 
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Para l a s f a m i l i a s de 6 y más personas, el subconsumo c a l ó r i c o se ha-

ce más c r í t i c o . En el caso de la proteína el problema más agudo se 

observa a p a r t i r del tamaño 8. El punto c r í t i c o puede ser considera^ 

do cuando el consumo estimado no alcanza a cubr i r el 90% de las reco 

mendaciones, ya sean energét icas o p ro te i ca s . 

En general puede seña lar se que el problema de subconsumo se presenta 

en forma más ser i a en re lac ión a la ingesta c a l ó r i c a que a la prote_i_ 

ca. 

Tabla N° 40. Relac ión entre Tamaño de Fami l ia , Ingreso Total y Perca-

p i ta Mensual. 

N° de Personas 
N° de Fami1¡as Ingreso Total 

Ingreso Per-
por Fami l ia 

N° de Fami1¡as Ingreso Total cap i ta 

1 11 1963 1963 

2 37 3952 1976 

3 67 4274 1425 

4 136 4637 1159 

5 122 5407 1081 

6 101 5620 937 

7 68 5532 790 

8 40 5713 714 

9 y + 45 7142 705 

"En este Caso de Estudio siempre se ha considerado que el ingreso to 
ta l es igual a gasto tota l ( la información obtenida en las encues-
tas fue de gasto t o t a l ) . 

Aparece muy c l a ra la in f luenc ia del tamaño f a m i l i a r sobre el ingreso, 

destacándose que los grupos de mayor tamaño disponen de ingresos to -

t a l e s más a l t o s , que son i n s u f i c i e n t e s para cubr i r el e fecto del mj 

mero mayor de personas. A s í el ingreso percapita baja a menos de la 

mitad cuando la f am i l i a t iene 6 o más personas que en este e s t r a to 

son generalmente niños menores. 
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1.3. - Relac ión del Subconsumo de Alimentos con el Nivel de Esco lar idad 

de los Padres. 

Se ha ana l izado este pos ib le factor condicionante so lo para una par_ 

te de la muestra. Se tuvo la información de esco la r idad de la madre 

para 204 f am i l i a s y del padre só lo para 143, medida en años de e s tu -

d io . 

Tabla N° 41. Relac ión entre Adecuación Ca ló r i ca Fami l iar y Nivel de 

Esco lar idad de la Madre. 

Nivel de Esco lar idad 
(años de es tud ios ) 

N° de Madre 
% Adecuación Ca ló -

r i ca Fami l iar 

0 16 79.3 

1 - 3 31 87-9 

4 - 6 105 89.1 

7 y más 52 94.2 

En cuanto a e sco la r idad de la madre se aprecia que e x i s t e una re l a -

c ión pos ib le entre nivel de adecuación c a l ó r i c a y e sco la r idad de la 

madre, aunque estad í s t icamente no se obtuvo s i g n i f i c a c i ó n . 

Las madres s in e sco la r idad (0 años) , presentan una tasa de cobertura 

c a l ó r i c a f a m i l i a r de 79.3%; en cambio las f a m i l i a s cuyas madres t i e -

nen mas de 7 años de e sco l a r i dad , tienen una adecuación del 94.2%. 

En la Tabla N° 42 referente a la e sco la r idad de los padres se apre-

c i a que no hay tendencia de f in ida del efecto de este pos ib le cond i -

c ionante sobre la adecuación c a l ó r i c a . Desde luego no hay d i f e renc i a s 

e s t a d í s t i cas . 
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Tabla N° k2 Relac ión entre Adecuación Ca lór i ca y Nivel de E s c o l a r i -

dad del Padre . 

Nivel de E sco la r idad , l0 , „ . % Adecuación C a l ó r i -
/ _ , .. \ N de Padres r . . . 
(anos de e s tud io s ; ca Fami l iar 

1 - 3 20 92.7 
k - 6 65 91.8 

7 y más 58 92.1 

1 .4 . - Relación del Subconsumo de Al imentos con el Tipo de Ocupación del 

Jefe de Fami l ia : 

Las adecuaciones c a l ó r i c a s promedios de l a s f a m i l i a s cuyo primer pe_r 

ceptor son empleados, obreros, o trabajadores por cuenta propia no 

presentan d i f e renc i a s s i g n i f i c a t i v a s , aunque una aparente s i t uac i ón 

más favorab le , se presentar ía para los t rabajadores por cuenta propia, 

Tabla N°43. N ive les de Adecuación Ca ló r i ca Promedio de l a s Fami1¡as 

cuyo Primer Perceptor es Empleado, Obrero o Trabajador 

por cuenta propia. 

Tipo de Ocupación u 0 , r ., . 0, , , , K N de Fami l ias % Adecuación Ca lór i ca 
del 1er.Perceptor 

Empleado 98 89.2 

Obrero 270 89.8 

Trabajador por cuenta 163 91.3 
Propia 

En la Tabla s i gu i en te se ana l i za la proporción de las f a m i l i a s que 

están con n i ve le s de adecuación c a l ó r i c a i n f e r i o r al 90%, por t ipo 

de ocupación del primer perceptor. Se aprecia una tendencia l i g e r a -

mente más des favorab le para obreros, en cuyas f a m i l i a s habría un 

57-4 bajo el 90% de adecuación. La s i t u a c i ó n más favorab le se preseji 

t a r í a para empleados con un 53.1 de los hogares, bajo el 90%. 
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Tabla N° 44. D i s t r i bue ión de las Famil ias de Acuerdo al Tipo de Ocupa 

c ión del 1er . Perceptor y el Nivel de Adecuación Ca lór i 

ca. 

Nivel de Adecuación Ca ló r i ca 

Bajo 90% Sobre 90% Tota 1 

N° % N° % N° % 

Empleados 52 53-1 46 46.9 98 100 

Obreros 155 57-4 115 42.6 270 100 

Trabajado-
res por 88 54.0 75 46.0 163 100 
cuenta pro 
p ia 

Otros 49 58.3 35 41.7 84 100 ' 

Total 344 55.9 271 44.1 615 

En l a s f a m i l i a s con nivel de adecuación c a l ó r i c a bajo el 90%, se puê  

de aprec iar que el mayor porcentaje corresponde a aque l l a s que t i e -

nen como primer perceptor a obreros y le s iguen en importancia los 

trabajadores por cuenta propia y los empleados. 

1.5. " Relac ión del Subconsumo de Alimentos con la Tasa de Dependencia: 

La tasa de dependencia considerada es el cuociente entre el tamaño 

de la f a m i l i a y el N° de personas que obtienen ingresos . 

En la Tabla s i gu iente se aprec ia que hay una c i e r t a re lac ión entre 

los n i ve le s de adecuación c a l ó r i c a y las tasas de dependencia. 

Las f a m i l i a s que están por debajo del nivel de adecuación del 30%, 

muestran una tasa de dependencia igual a 4, en cambio los que están 

sobre ese nivel t ienen tasas de 3.8 y 3-6 para los e s t r a to s de adecu£ 

ción 90 a 110 y sobre 110 respectivamente. La d i fe renc ia es s i g n i f i c a 

t i v a só lo entre e s t r a to s bajo 90% de adecuación y más de 110%. 
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Tabla N° 45. Relac ión entre Tasa de Dependencia y Nivel de Adecua-

c ión Ca ló r i ca Fami l i a r . 

% Adecuación Tasa Promedio Dependencia 

70 4.0 

70 a 89 4.0 

90 a 109 3.8 

110 y más 3.6 

Como resumen del análisis de) Subconsumo de Al imentos puede destaca£ 

se: 

- Como se v ió en c a p í t u l o s an ter io res uno de los problemas más se-

r i o s que enfrenta esta población es el subconsumo de a l imentos . 

Dentro del subconsumo, la inadecuación c a l ó r i c a cons t i tuye un pro 

blema más s e r i o que la inadecuación p ro te i ca . 

- Los f ac tores que más i n f l u i r í a n sobre el subconsumo son las bre-

chas de ingreso percapita de las f a m i l i a s y el tamaño de é s t a s . Eĵ  

tos dos factores están estrechamente cor re lac ionados . La tasa de 

dependencia también se aprecia que a fecta las adecuaciones c a l ó -

r i c a s . Es muy probable que és tas también estén asoc iadas a tamaño 

de la f a m i l i a y desde luego a n i ve le s de ingreso percap i ta . 

- La e sco l a r idad de la madre parece tener una re l ac ión con el n ive l 

de adecuación calórica, aunque no se obtuvo s i g n i f i c a c i ó n estadís^ 

t i c a ; no se aprec ió re lac ión de la e sco la r idad del padre. Debe t £ 

nerse presente que la información sobre e sco l a r i dad es de só lo una 

submuestra de la muestra t o t a l , lo que puede i n f l u i r en la s i g n i f 

cancia e s t a d í s t i c a . 

- El t ipo de ocupación del 1er. perceptor no parece a fec ta r mayor-

mente a lo s n i ve le s de adecuac ión .ca lo r i ca , aunque en obreros se 

aprec ia una s i t u a c i ó n l igeramente más des favorab le . 
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2 . - Relac ión del Hacinamiento Fami l iar con Algunos Pos ib le s Factores 

Cond i c ionantes: 

El a n á l i s i s se rea l i za para ingreso tota l f a m i l i a r , ingreso percap i ta , 

t ipo de ocupación del 1er. perceptor, tasa de dependencia y e s c o l a r i -

dad de los padres. Conviene tener presente el bajo porcentaje de f a -

m i l i a s con hacinamiento que aparecen en la muestra, só lo un 8.7%. 

2 . 1 . - Relac ión entre N ive les de Ingreso y Grado de Hacinamiento: 

En la Tabla N° 46 se puede aprec iar una a l t a re lac ión entre el grado 

de hacinamiento y n i ve le s de ingreso percap i ta , no a s í con respecto 

a n i ve le s de ingreso f a m i l i a r . 

Las f a m i l i a s hacinadas, con un índice superior a 3 personas por dormj_ 

t o r i o , tienen un promed io de $ 5.125 mensuales, y los no hacinados, un 

ingreso de $ 5-427- En cambio en ingreso percapita la d i fe renc i a es 

muy marcada; l a s f a m i l i a s con hacinamiento tienen en promedio un in -

greso percapita de $ 662 mensuales en cambio los no hacinados un in-

greso de $ 1.220. 

Tabla. N° 46. N ive les de Ingreso y Grado dé Hacinamiento. 

Es t ra to de grado 
de hacinamiento 

N° de Fami l ias 
Ingreso Promedio 
Fam¡l iar 

Mensual $ 
Pe rea p i ta 

+ de 3 personas por 54 5. 125 662 
dormi tor¡o 

3 o menos 54 5.427 1.220 

2 . 2 . - Relac ión entre el Tipo de Ocupación del Primer Perceptor y el 

Grado de Hacinamiento. 
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Tabla N° 47. Relac ión entre Grado de Hacinamiento y Tipo de Ocupación 

del 1er. Perceptor» 

Tipo de Ocupación Hoga 

N° 

res con 
mi ento 

Hacina 

% 

Hogares s i n 
miento 

N° 

Hac i na-

% 

Obreros 22 8.2 247 91.8 

Empleados 3 3-1 95 96.8 

Cuenta propia 19 11.6 145 88.4 

Otros 10 11.5 77 88.5 

Total 54 8.7 564 91.3 

Se puede aprec iar que el hacinamiento parece ser l igeramente más g r £ 

ve en los trabajadores por cuenta propia que entre obreros y emplea-

dos (ocupación forma l ) . Para la muestra en su conjunto se observó que 

un 8.7% de los hogares presentaba hacinamiento. El más bajo porcenta-

je se aprec ia entre hogares de empleados con un 3.1% y el más a l t o eri 

tre los hogares de trabajadores por cuenta propia 11.6%. 

De todos modos entre los hogares con hacinamiento, mantienen su mayor 

p a r t i c i p a c i ó n los hogares de obreros con un 40.7%, s iguen t rabajado-

res por cuenta propia con un 35-2%, o t ro s con 18.5% y f inalmente lo^ 

empleados con 5,6%. 

2 .3 . - Relac ión entre la Tasa de Dependencia y Hacinamiento: 

Se pudo aprec ia r que las f a m i l i a s con hacinamiento tienen una tasa de 

dependencia mayor que el de las fami1ias s i n hacinamiento. La tasa de 

dependencia de las primeras es de 4.6 y la de l a s no hacinadas es de 

3 -8 , s iendo esta d i f e renc i a s i g n i f i c a t i v a . 

2 . 4 . - Relac ión entre Hacinamiento y E sco la r idad de los Padres: 

En la Tabla s i gu i en te se aprecia que no hay re l ac ión entre e s c o l a r i -

dad de la madre y grado de hacinamiento; pero s í en cuanto a e s c o l a r ^ 

dad del padre, aunque las d i f e renc i a s no son s i g n i f i c a t i v a s . En pa-
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dres hay una tendencia c l a r a : al aumentar la e sco la r idad se reduce el 

índice de hacinamiento. 

Tabla N° 48.Relac ión entre Esco lar idad de Madre y Padre e Indice de 

Hac inamiento. 

Nivel de Esco lar idad Madre Padre 
N° Indice Hacin. N° Indice Hacin. 

0 17 1.90 0 

1 - 3 años 31 1.92 21 2 .19 

4 - 6 años 104 1.86 65 1 .94 

Mayor de 6 51 1.93 55 1 • 72 

3 , - Relación del Estado Nutr i c iona l de Niños con Algunos Pos ib le s Facto-

res Condic ionantes: 

Como ya ha s ido mencionado, el porcentaje de Desnutr ic ión en menores 

de 6 años, fué de 28.8% según peso/edad y 17-9% según p e s o / t a l l a . 

Este a n á l i s i s se basa en el c r i t e r i o de peso/edad. Fueron c l a s i f i c a -

dos como hogares con desnutr idos todos aque l lo s que tenían al menos 

un menor de 6 años con a lgún grado de desnut r i c ión (peso i n fe r i o r al 

90% del peso normal para su edad). 

De 128 hogares con niños menores de 6 años, 50 (39%) tenían niños 

desnutr idos . 

En la Tabla N°49se resumen a lgunas va r i ab le s estud iadas en ambos t i -

pos de f a m i l i a s , debiéndose tener presente que la mayor parte de los 

n iños desnutr idos son leves o de primer grado, por lo que l a s d i f e -

rencias entre sus f a m i l i a s pueden ser d i f í c i l e s de ser aprec iadas . 
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Tabla N°49. Algunas C a r a c t e r í s t i c a s de 128 Fami l ias Pobres con y s i n 

Niños Desnutr idos. 

50 Fami1¡as con 
Niños Desnutr. 

78 Fami1 i as s i n 
Niños Desnutr. 

% Adecuación c a l ó r i c a f a m i l i a r 91 89 

% Adecuación prote ica f a m i l i a r 109 106 

Tamaño f a m i l i a r promedio 5.7 personas 5.6 personas 

Tasa de dependencia 4.6 3.8 

X Gasto en Al¡mentación 66 65 

Tasa Hacinamiento 1.96 1.05 

Agua Potable o baño fuera de 
la v iv ienda % 

66 62.8 

E sco la r idad : 

- Padre 7.0 años es tud io 6.6 años e s t . 

- Madre 5.2 " 6.0 " 

1er. Perceptor 

- Obrero 50 47 

- Empleado 26 14 

- Por cuenta propia 18 31 

El a n á l i s i s de los po s i b l e s factores condic ionantes de la d e s n u t r i -

c ión i n f a n t i l presentado aquí muestra que en ninguna v a r i a b l e estudia 

da ex i s t e d i fe renc i a s i g n i f i c a t i v a . 

Apenas se pueden señalar a lgunos indicadores que señalen que las f a -

m i l i a s con desnutr idos pudieran es tar en su conjunto en s i t u a c i ó n de 

i n f e r i o r i d a d , comparadas con sus pares de igual n ivel socioeconómico. 

En efecto la tasa de dependencia es superior en e l l a s (4.6 versus 

3 .8 ) ; e s co l a r i dad materna l igeramente i n f e r i o r (5.6 frente a 6 años 

de e s t u d i o ) ; mayor proporción de empleados y obreros como primeros 

perceptores en l a s f a m i l i a s con desnutr idos . 

Este a n á l i s i s s imple de cada una de las v a r i a b l e s a i s l a d a s y en pro-

medio no debe inducir a e r ro r , pues se sabe, por d i fe ren tes e s tud io s , 

que los desnutr idos moderados y graves se reclutan en f a m i l i a s con 



c a r a c t e r í s t i c a s socioeconómicas y cu l t u r a l e s muy precar ia s que se dan 

en el mundo de la miser ia y de la depr ivac ión. 

Alvarez y c o i s , del INTA,en f a m i l i a s con desnutr idos graves que a s i s -

ten a los Centros de Recuperación de CONIN han demostrado que estas 

f a m i l i a s tienen c a r a c t e r í s t i c a s muy prop ias , que se repiten en los 

d i fe rentes Centros a lo largo del pa i s . Entre e l l o s destacamos: 

- Tamaño Fami l i a r : el promedio de una muestra de 344 f am i l i a s de CONIN 

era de 7.1 personas por hogar. 

- E sco lar idad de Padres: el 67% tiene esco la r idad muy baja (básica 

completa y ana l f abe to ) . Esta esco la r idad es igual a la de padres 

de nivel socioeconómico bajo. 

- Ca l idad de la V iv ienda: el 53-7% de las v iv iendas son mejoras y/o 

mediaguas y só lo 46.3% son s ó l i d a s . 

El 68.7% cuenta con pozo negro, el resto estaba conectado a la 

red de a l c a n t a r i l l a d o . 

- Ac t i v idad del Jefe de Fami l ia : el 40.5% tenía trabajo e s tab le , el 

43.8% s i n trabajo f i j o y el 15-7% cesantes. 

- Frecuencia de Consumo de Alcohol del Padre: el 47% de los padres 

nían un consumo a l t o de a l coho l . 

Según H.L. Alvarez y c o i s , los resu l tados de sus inves t i gac iones mueŝ  

tran claramente que las f a m i l i a s deprivadas tienen c a r a c t e r í s t i c a s muy 

propias y sus fac tores condic ionantes son conocidos y or ientan las po-

l í t i c a s y programas de la Corporación para la Nut r i c ión I n f a n t i l 

(CONIN). 
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4 . - Relac ión de la Morta l idad I n f an t i l de Fami l i a s Pobres con Algunos Po 

s i b l e s Factores Condic ionantes: 

La elevada morta l idad i n f an t i l de 123.6 por 1000 nacidos v i v o s , equiva-

lente a la de Ch i le del año 1950 y a 4 veces la de 1981, destaca por s i 

misma el efecto de la pobreza en los niños menores de 1 año, que son 

los más sens ib l e s en toda comunidad. Si se ana l i z a el grupo de f a m i l i a s 

(29-7%) que han tenido niños muertos antes del año, esta tasa se eleva 

a 306, parecida a la de Ch i le al comienzo del s i g l o ve inte . 

Aunque es tas extrapo lac iones no siempre son v á l i d a s , deben hacer pensar 

en lo s f ac tores condic ionantes que actúan en la pobreza, y que l l egan a 

t r aduc i r se en la muerte de parte del cap i ta l humano del p a i s . Por e l l o 

es importante a n a l i z a r a lgunos factores que en este Caso de Estudio ap£ 

recen re lac ionados con la mortal idad i n f a n t i l : 

4 . 1 . - Relac ión entre Número de Hi jos Nacidos V ivos y Morta l idad I n f a n t i l : 

Ya se ha comentado que el tamaño f a m i l i a r y el número total de h i j o s 

const i tuyen factores de mucha in f luenc ia en la cobertura de las neces id£ 

des bás icas de las f a m i l i a s pobres, condicionando promiscuidad, inade-

cuación c a l ó r i c a y p ro te i ca , etc. 

Al comparar el promedio de h i j o s nacidos v i vo s por f a m i l i a s , con y s i n 

h i j o s muertos antes del año,, se observa una d i f e renc i a s i g n i f i c a t i v a 

(p < 0 . 0 1 ) . Las c i f r a s son de 5-50 y 3.43 h i j o s , respect i vamente en l a s 

535 f a m i l i a s e s tud iadas . 

4 .2 . - Re lac ión Entre Edad de la Madre y Morta l idad I n f a n t i l . 

En 514 f a m i l i a s se aprec ió que la edad promedio de lsis madres dueñas de 

casa es s i gn i f i c a t i v amente menor (35-9 años) en aque l l a s que no han te -

nido h i j o s muertos, la que va aumentando a 43.2, 46.;¡ y 49.8 años, cua£ 

do han tenido 1, 2 y 3 h i j o s muertos antes del año. 

Aunque este hecho puede ser expl icado parcialmente por mayor p r o b a b i l i -

dad de tener más h i j o s en l a s madres con mayor edad, no i nva l i da la in-

f luenc ia de la edad materna. 
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Al igual que o t ros ha l l azgos relacionados con tamaño f am i l i a r y aspec-

tos demográficos, este hecho señala la importancia de i n s i s t i r en pro-

gramas de paternidad responsable o p l a n i f i c a c i ó n de la f a m i l i a , en gen£ 

ral y con é n f a s i s en aque l l a s más pobres. 

4 . 3 . - E sco lar idad de la Madre y Morta l idad I n f a n t i l : 

Tabla N° 50. Morta l idad I n f a n t i l y Esco lar idad de 193 Madres Pobres. 

Madres N° Años de Es tud io* 

S i n h i j o s muertos -1 año 139 5. .8 

Con h i j o s muertos -1 año 5b b, .b 

*p < 0 . 0 1 

La esco la r idad de la madre cons t i tuye actualmente, después de los es tu -

d ios de Behm y c o i s , uno de los factores que más se re lac ionan con la 

morta l idad i n f a n t i l ; en efecto la mortal idad en los primeros 2 años de 

vida es i nversanen te proporcional al número de años de es tud io , e inc luso 

esta re l a c i ón ha s ido usada con f i ne s p r e d i c t i v o s . La información en fa 

mi l i a s pobres ch i lenas es a s í concordante con lo observado en o t ro s pa_í 

ses de América Lat ina . 

4 .4 . - Adecuación Ca ló r i ca Fami l i a r y Morta l idad I n f a n t i l : 

También se apreció s i g n i f i c a n c i a e s t a d í s t i c a al 0.01; 151 madres con hj_ 

jos muertos antes del año tenían 82.5% de adecuación c a l ó r i c a , contra 

90.2% en l a s 360 madres s i n niños muertos. Este hecho está indicando que 

es tas f a m i l i a s t ienen una r e s t r i c c i ó n a l imenta r i a , que puede t raduc i r se 

en desnut r i c ión i n f a n t i l y eventualmente en muerte, cuando se asoc ia 

con o t ro s f ac tores como tamaño f a m i l i a r , hacinamiento, promiscuidad, 

mal saneamiento, e tc . que son prevalentes en sectores de bajos ingresos . 

El a n á l i s i s cubrió o t ro s parámetros como gasto t o t a l , ocupación, ingre-

so, pero no se observaron d i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s . 

En un marco más amplio de re ferenc ia , aparece como una rea l idad que de-
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be tenerse presente con f ines de p o l í t i c a s y programas para los pobres, 

la ex i s tenc i a de f a m i l i a s que han tenido niños muertos antes del año, 

cuyas características propias deben ¡ den t i f i ca r se mejor. 

Se e s t ab lece r í a a s í un indicador f á c i l de medir, in terre lac ionado con 

muchos fac tores condic ionantes , y de gran trascendencia metodológica 

p r ác t i c a , para i d e n t i f i c a r poblaciones expuestas a r i e s go : la "Fami1ia 

con h i j o muerto menor de 1 año". 

V I . - ALGUNAS POLITICAS Y PROGRAMAS Y SUS RESULTADOS EN CHILE" 

En este cap í tu l o se hace una r e v i s i ó n breve de a lgunos programas in te -

resantes y sus resu l tados en Ch i le , tanto en sus aspectos preventivos 

como en la cobertura de a lgunas necesidades bá s i c a s . Se comentan 

Programas de Atención de Salud, Programa Nacional de Al imentación Com-

plementaria, Programa contra la Desnutr ic ión I n f a n t i l (CONIN), Programa 

de P l a n i f i c a c i ó n Fami1iary Programa de Educación en Nut r i c i ón . 

-E s te c a p í t u l o se d i s t r i b u i r á posteriormente. 
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V I I . - CONCLUSIONES A CONSIDERAR EN POLITICAS PARA ALCANZAR UN NIVEL MINIMO 

DE BIENESTAR 

En base a lo observado en terreno y lo de sc r i t o en este Caso de Estu-

d io , en una población pobre del Gran Sant iago, que bien puede, con 

gunas va r i an te s , ser semejante a la de o t ra s zonas urbanas de América 

Lat ina, se presentan es tas conclus iones i n i c i a l e s . E l l a s se re f ie ren 

a los p r i n c i pa l e s problemas encontrados, sus factores condic ionantes 

y sugerencias sobre l íneas de p o l í t i c a s a con s i de ra r, para atender ne-

cesidades bás icas de f a m i l i a s pobres urbanas en forma e s p e c í f i c a . 

1.- P r i n c i pa l e s problemas que presenta la población urbana de menores 

ingresos en el Gran Sant iago: 

En re l ac ión a las necesidades bás icas ana l i zadas en el caso,se puede 

aprec iar que los p r i n c i pa l e s problemas están en: 

1 .1. - Los n ive les de ingreso de las f a m i l i a s y especialmente estos con 

re l ac ión al tamaño f a m i l i a r y a la s necesidades a l imenta r i a s . Más de 

los 4/5 partes (83%) de las f a m i l i a s presentaron brechas de ingreso ne 

g a t i v a s . El promedio de e s ta s f am i l i a s debería elevar sus ingresos 

promedios en un 73% para cerrar la brecha. 

1 .2 . - Una segunda necesidad bás ica que se aprecia con de f i c i enc i a im-

portante es la a l imentac ión. Más del 50% de las f a m i l i a s (55%) no a l -

canzaron con los a l imentos d i spon ib les , a cubr i r un 90% de sus recomen-

daciones c a l ó r i c a s . Con respecto a proteínas el problema parece menos 

grave, aunque de todos modos más de los 2/3 de las f a m i l i a s estuv ieron 

por debajo del 90% de la recomendación prote ica f a m i l i a r . 

1 .3 . - En re l ac ión a las condic iones de la v iv ienda y la re lac ión de és_ 

ta con la f a m i l i a , se puede aprec iar que el problema pr inc ipa l e s t a r í a 

en d i s p o n i b i l i d a d de agua potable y baño (s istema de e l iminac ión de ex̂  

c re tas ) dentro de la v i v ienda ; más del 60% de las v iv iendas fueron co£ 

s ideradas i n s u f i c i e n t e s o inadecuadas ya fuere porque presentasen hacj_ 

namiento y/o carencia de agua potable y baño en el i n t e r i o r . Si bien 

es c i e r t o un.98% de las f a m i l i a s d i sponían de agua potable, el 45% la 

tenía fuera de la casa. El 46% de las f a m i l i a s tenía el baño fuera de 

la casa y só lo el 58% estaban conectados al a 1 cantar i 11ado o poseían 

pozo sép t i co . El problema del hacinamiento se apreció como bajo; só lo 



8,7% de las f a m i l i a s presentaron más de 3 personas por dormitor io . 

En re l ac ión a promiscuidad, el índice u t i l i z a d o señaló un nivel a l t o ; 

58.9% de l a s f a m i l i a s . Es pos ib le que un perfeccionamiento de la meto 

do log ía usada reduzca este n i ve l . 

1 .4 . - En re l ac ión a educación, se pudo aprec iar que cerca de la mitad 

de las madres (h5.6%) habían cursado menos de 6 años de e s tud io s , s i e n -

do la e s co l a r i dad promedio de só lo 2.9 años. Un tercio de los padres 

habían cursado menos de 6 años; la e sco la r idad promedio fue de 3-1 

años. 

1 .5. - La información d i spon ib l e permite estimar que un a l t o porcenta-

je de f a m i l i a s t ienen acceso a los S e r v i c i o s de Sa lud. Un 86.3% de las 

fami1¡as con derecho a acceso g r a tu i t o a atención médica y a l imenta -

c ión complementaria ( f a m i l i a s con niños menores de 2 años) e je rc í an 

su derecho. De todos modos este porcentaje está por debajo de la cobe£ 

tura estimada del S .N .S . para este grupo de edad. 

1 .6 . - La morta l idad i n f a n t i l de es tas f a m i l i a s fue en promedio de 123.6 

por m i l . Este indicador señala que los problemas de sa lud de e s ta s 

f a m i l i a s son sensiblemente más graves que para el promedio nac iona l . 

s i una de cada t res f a m i l i a s (29.7%) habían tenido a lo menos un h i jo 

muerto durante el primer año de v ida . Se destaca la importancia del in -

dicador " Fam i l i a con h i j o muerto menor de laño" para medir pobreza 

en pa í ses en d e s a r r o l l o . Otros indicadores de morb i l idad también seña 

lan s i t uac i one s bastante más graves que los promedios nac iona les . 

1 .7 . - En re l ac ión a desnut r i c ión i n f a n t i l se observa que en las fami-

l i a s pobres ex i s te ,para todos los grupos de edad,una mayor proporción 

de niños desnutr idos que lo observado para todo Ch i l e . Para el grupo 

de 0 a 6 años la desnut r i c i ón de esta poblac ión es un 130% mayor que 

el promedio nac iona l . 

1 .8 . - En cuanto a desempleo los índ ices ca l cu lados son relat ivamente 

ba jos .E l problema de ingresos f a m i l i a r e s se r í a consecuencia p r i n c i p a l -

mente de subempleo, bajos n ive les de ingreso por t rabajo y a l t a tasa 

de dependencia. 
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2.- Factores Condicionantes de los P r i nc ipa le s Problemas: 

2 .1 . - Unode los p r i n c i pa l e s factores de los d i s t i n t o s problemas que pr£ 

sentan esta población es la i n su f i c i enc i a de ingresos . Basta con recor-

dar que el c u a r t i l que acusa la mayor brecha de ingresos t iene un 88.5% 

de las f a m i l i a s con inadecuación c a l ó r i c a , un 88.5% de f a m i l i a s con fn-

dice p o s i t i v o de promiscuidad y un 53% de hacinamiento. Las f a m i l i a s 

con hacinamiento mostraron un ingreso percapita igual cas i a la mitad 

del ingreso percapita de las f a m i l i a s s i n hacinamiento. 

2 . 2 . - El bajo nivel de ingreso se r e f l e j a en una a l t a proporción de éŝ  

te que debe des t ina r se a a l imentos, a pesar que las f a m i l i a s muestran 

en a l t a proporción n i ve le s inadecuados de d i s p o n i b i l i d a d c a l ó r i c a y pro 

te i ca . En promedio un 67% del ingreso se gasta en a l imentos, y en los 

c u a r t i l e s i n f e r i o re s de ingreso, este porcentaje supera a los 2/3 del 

i ngreso. 

2 .3 - - Los bajos n ive les de adecuación a l imentar ia y la a l t a proporción 

del ingreso que se dest ina a a l imentos , seña la la vu lnerab i l i dad de e s -

tas f a m i l i a s a la subal imentación frente a factores que reduzcan sus 

ingresos , aumenten sus necesidades de a l imentos o eleven los costos de 

é s to s . 

2.k.~ Uno de los f ac tores que se aprecian más re lac ionados con ingresos 

percapita y n i ve le s de adecuación nutr i c iona1,es el tamaño de la fami-

l i a y las tasas de dependencia. Los problemas más graves se aprecian 

en las f a m i l i a s con un tamaño de 6 o más personas. 

2 .5 . " En cuanto a e sco la r idad de los padres, la de la madre aparentemen-

te t iene más re l ac ión con los n ive les de adecuación c a l ó r i c a . También 

se observó que las f a m i l i a s con mortal idad i n f a n t i l tenían una e s c o l a r i -

dad i n f e r i o r de las madres. 

2 .6 . - Las f a m i l i a s con mortal idad i n f an t i l acusan también una menor ade-

cuación c a l ó r i c a . La subal imentación parecer ía asociada a una mayor mor-

ía 1idad in fan t i 1. 
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2 .7 . - Si bien es c i e r t o , e l aumento en los ingresos puede ser un factor 

importante para mejorar los n ive les de s a t i s f a c c i ó n de necesidades bá-

s i c a s y en especia l de la a l imentac ión, la información recogida y la 

comparación del gasto entre f a m i l i a s de d i fe rentes n i ve le s de ingreso, 

permiten suponer que al aumentar el ingreso, se obt iene una e levac ión 

importante en el gas to en al imento ( e l a s t i c i d a d gas to de a l imentos 

+ 0.746) ' s i n embargo el mejoramiento de la adecuación c a l ó r i c a es bas -

tante menor ( coe f i c ien te de e l a s t i c i d a d ingreso/adecuación c a l ó r i c a de 

so lo 0.383). Con el mayor ingreso se compran c a l o r í a s y prote ínas más 

caras . 

Este t rabajo no ha profundizado mayormente en el a n á l i s i s de fac tores 

condic ionantes del ingreso f am i l i a r y percap i ta . La información de ba-

se permite cont inuar este a n á l i s i s y se espera tener la p o s i b i l i d a d de 

hacer lo. 

Se presenta hasta aquí una se lecc ión de los p r i n c i p a l e s problemas apre-

c iados y de a lgunos f ac to res condic ionantes. La información aportada 

en los c a p í t u l o s an ter io res permite i n f e r i r o t ro s fac tores causa les o 

condic ionantes que podrían ser ana l i zados en forma más amplia en el 

t ranscurso del Seminario. 

3 . - Sugerencias sobre Líneas de P o l í t i c a s para Atender Necesidades Bá-

s i c a s de Fami l i a s Pobres Urbanas. 

Entre las l í nea s de p o l í t i c a s que en un primer a n á l i s i s aparecen intere 

santes para atender necesidades bás i cas de es tas f a m i l i a s podrían seña-

l a r se : 

3 .1 . - Acciones d i r i g i d a s a a fectar el tamaño f a m i l i a r . Programas en el 

campo de la p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r . 

3 . 2 . - Acciones d i r i g i d a s a mejorar los ingresos de e s ta s f a m i l i a s y e s -

pecialmente re lac ionadas con un mayor mejoramiento para l a s f a m i l i a s con 

mayor tasa de dependencia (as ignac iones f a m i l i a r e s , d i s t r i b u c i ó n s u b s i -

diada de a l imentos , e t c ) . 
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3 - 3 E l campo de la educación a l imentar ia nut r i c iona l parece importan 

te para lograr que los incrementos de ingreso se or ienten preferentemen 

te a adqu i r i r a l imentos que no encarezcan las c a l o r í a s y los nutr ientes 

aportados. Procurar neut ra l i za r los efectos de la propaganda comercial 

y obtener una más racional d i s t r i b u c i ó n intrafami1 iar de los a l imentos. 

3 .4 . - La educación aparece como un campo de atención importante, c o n s i -

derando los relat ivamente bajos n ive les de esco la r idad de es tas fami-

l i a s y la a soc i ac i ón de estos indicadores con o t r a s necesidades bá s i c a s . 

3 .5 . - La a l t a p a r t i c i p a c i ó n de algunos a l imentos en la d ieta de los más 

pobres, puede hacer conveniente p o l í t i c a s e spec ia le s para esos productos, 

especialmente en períodos coyunturales c r í t i c o s (aumentos del desempleo, 

e levac ión del costo de la a l imentac ión) . 

3 .6 . - Los programas de a l imentación complementaria parecen especialmen-

te importantes, tanto para mejorar ingresos en l a s f a m i l i a s con más t a -

sas de dependencia, como para mejorar ca l i dad de la d ieta y la a s i s t e n -

c i a y u t i l i z a c i ó n de los s e r v i c i o s de sa lud. 

3 .7 . - Dar atención preferente a determinadas f a m i l i a s de estos sectores . 

Como factores de se lecc ión para esta atención podrían estar entre o t ro s : 

presencia de niños desnutr idos , presencia en la f am i l i a de mortal idad 

i n f a n t i l y tamaño f a m i l i a r , bajo nivel de esco la r idad de la madre. La 

ampl iac ión del estudio permit i rá dar o t ro s antecedentes sobre el tema 

como c a r a c t e r í s t i c a s de la v iv ienda, ocupación del jefe de f a m i l i a , etc. 

3 - 8 . - Desa r ro l l o de metoctíogías s imples para ap rec i a r magnitud de la 

pobreza, sus f ac tores más relevantes y poblaciones ob je t i vo l o c a l e s , s o -

bre la base de aque l l a s c a r a c t e r í s t i c a s más relevantes encontradas y 

técn¡cas planteadas en este Caso de Estudio. 
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