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El Ministerio de Relaciones Exteriores – Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior
y el Instituto Nacional de Estadísticas agradecen a:

• Organizaciones de Chilenos en el Exterior

• Federación de Asociaciones Chilenas en Argentina

• Misiones Diplomáticas de Chile en el Exterior

• Dirección General de Asuntos Consulares y de Inmigración del Ministerio de Relaciones

Exteriores de Chile

• Consulados de Chile en el Exterior

• Organización Internacional para las Migraciones

• Iglesia Católica y la Pastoral de Inmigrantes en diversos países

• Iglesia Evangélica en diversos países

• Red de Comunicadores chilenos en el Exterior

• Portales Chilenos y de Asociaciones de Chilenos en el Exterior

• Institutos de Estadísticas de países estudiados

• Oficinas regionales del INE en IX, XI y XII regiones

• Todos los Chilenos e hijos (as) de Chilenos que aportaron información

para este estudio



4  *  CHILENOS EN EL EXTERIOR



CHILENOS EN EL EXTERIOR  *  5

P
  
R

  
E

  
S

  
E

  
N

  
T

  
A

  
C

  
I

  
O

  
N

El Registro de Chilenos en el Exterior estuvo a cargo del  Instituto Nacional de Estadísticas, INE,
y por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Dirección para la Comunidad de
Chilenos en el Exterior, DICOEX.

Además participaron activamente los consulados chilenos y las organizaciones chilenos en el
exterior.

El Registro fue realizado en el período 2003-2004. En el primer año se cubrieron las colec-
tividades de chilenos residentes en quince países de Centro y Sudamérica y durante el
segundo año, las colectividades del resto del mundo, principalmente, América del Norte,
Europa y Oceanía.

El propósito del Registro ha sido obtener  información relevante y confiable sobre los chilenos en
el exterior y antecedentes útiles para la elaboración de políticas de Estado, que permitan forta-
lecer los vínculos entre la sociedad chilena y la comunidad de chilenos en el exterior.

Con estos objetivos se recogió información demográfica, estado civil, nacionalidad , además
de información sobre ocupación y educación. Estos antecedentes permiten caracterizar la
incorporación y contribución de la población de origen chileno a los países de acogida. Se
obtuvo información sobre los vínculos que los chilenos en el exterior mantienen con la socie-
dad chilena y los temas que para ellos son de relevancia en su relación con Chile (retorno,
recuperación de la nacionalidad y derechos políticos). Finalmente, se indagó sobre facilida-
des y dificultades que estos compatriotas han tenido que enfrentar en su incorporación a la
sociedad del país en que residen.

La ejecución del Registro tuvo una respuesta de gran masividad por parte de la colectividad de
chilenos en el exterior. En los dos años se logró registrar una población de origen chileno de
256.758 personas en cien países en el mundo, los que voluntariamente respondieron el cuestio-
nario, que se elaboró con el propósito de recabar la información. Muchísimos chilenos coope-
raron como voluntarios censistas en la realización del Registro, además de facilitar recursos
propios para llevar a cabo las actividades programadas en innumerables comités coordinado-
res del Registro.

Para respaldar y precisar la información proporcionada por la población de origen chileno se
utilizaron antecedentes de censos de 41 países.

Este informe da cuenta de los resultados y contiene:

• Los antecedentes sobre la población de origen chileno en el exterior de acuerdo con los
censos de población de cuarenta y un países. Sobre la base de estos antecedentes más
los proporcionados por el Registro se entrega una cifra estimativa de la población de
chilenos en el exterior.

• Más adelante se analizan los resultados y se adelantan las principales conclusiones del
Registro de chilenos en el exterior.

• Este informe se acompaña de Anexos Metodológicos y Estadísticos.
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B.   Cuadros estadísticos con estimación de la población por estratos de edad según sexo y lugar de nacimiento, para países
seleccionados.

1. Alemania
2. Argentina
3. Australia
4. Austria
5. Bélgica
6. Bolivia
7. Brasil
8. Canadá
9. Colombia

10. Costa Rica
11. Cuba
12. Dinamarca
13. Ecuador
14. El Salvador
15. Escocia
16. España
17. Finlandia
18. Francia
19. Grecia
20. Guatemala
21. Holanda
22. Honduras
23. Irlanda
24. Israel
25. Italia
26. Luxemburgo
27. México
28. Nicaragua
29. Noruega
30. Nueva Zelanda
31. Panamá
32. Paraguay



10  *  CHILENOS EN EL EXTERIOR

33. Perú
34. Polinesia Francesa
35. Portugal
36. Reino Unido
37. República Dominicana
38. Suecia
39. Sudáfrica
40. Suiza
41. Estados Unidos (USA)
42. Uruguay
43. Venezuela
44. Otros países
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RESUMEN EJECUTIVO

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección para la Comunidad de Chilenos
en el Exterior (DICOEX) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), realizaron en los años 2003
y 2004 un registro de chilenos nacidos en Chile y de sus hijos nacidos en el exterior. Esta
actividad se ejecutó en 100 países en el mundo y se hizo gracias al apoyo de las comunidades
de chilenos y al servicio consular de la Cancillería Chilena.

Debido a que  no todos los censos  de población registran a la primera generación de hijos o
hijas de chilenos y dado que el propósito del proyecto fue cuantificar y conocer la realidad  de
la familia chilena en el exterior, el INE, tomó como referencia  la información recogida a través
del registro, más la de los censos de población y aplicó un método, llegando a los siguientes
resultados de la población de origen  chileno en el mundo (Ver Cuadro Nº 1)
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Cuadro Nº 1
CHILENOS: RESIDENTES EN EL EXTERIOR

Región Población nacida Hijos de los Población total Población %
 en Chile  nacidos en Chile

TOTAL 487.174 370.607 857.781 100,0

Sud América 263.086 260.343 523.429 61,0
Norte América 110.026 46.950 156.976 18,3
Europa 80.546 44.504 125.050 14,6
Oceanía 24.272 10.702 34.974 4,1
Centro América y el Caribe 4.123 3.665 7.788 0,9
África y el Medio Oriente 3.078 2.872 5.950 0,7
Otros 2.043 1.571 3.614 0,4

Fuente: Censos de Población de países  y registro INE-DICOEX.2003-2004.

Cuadro Nº 2
CHILENOS: LOS 10 PRIMEROS PAISES CON MAYOR NUMERO DE CHILENOS, NACIDOS EN CHILE

COMO EN EL EXTERIOR
Países Población total

De acuerdo con lo anterior, los 10 países en el mundo con una mayor concentración de chilenos
nacidos en Chile y sus hijos nacidos en el exterior, aparecen en el siguiente Cuadro Nº 2.

TOTAL 762.151

Argentina 429.708
Estados Unidos de N. América 113.394
Suecia 42.396
Canadá 37.577
Australia 33.626
Brasil 28.371
Venezuela 27.106
España 23.911
Francia 15.782
Alemania 10.280

Fuente: Censos de Población de países  y registro INE-DICOEX.2003-2004.



12  *  CHILENOS EN EL EXTERIOR

El 88,3% de los chilenos estimados en el Exterior reside en los 10 países señalados en el cuadro
anterior.

El registro logró captar un total de 256.758 personas de las cuales 105.352 nacieron en el
exterior, hijo o hija de padre o madre chilena.  De ese total 77.539 personas nacidas en el
exterior, residían en Argentina, país que concentra el mayor número de personas de origen
chileno 162.217 personas, correspondiendo 63,2 %. (Ver Cuadro Nº 3)

Región Población nacida Hijos de los
en Chile  nacidos en Chile Población chilena

TOTAL 151.406 105.352 256.758

Sud América 106.889 92.731 199.620
Europa 18.690 5.005 23.695
Norte América 17.239 3.385 20.624
Oceanía 4.538 1.206 5.744
Centro América y el Caribe 2.356 1.851 4.207
Africa y el Medio Oriente 1.188 1.066 2.254
Asia 506 108 614

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003-2004

Como un complemento del registro, el INE recopiló información de los censos de población y
vivienda en 41 países que arrojó un total de 484.705 personas  nacidas en Chile residiendo en
el exterior que sumado a datos de hijos o hijas de chilenos nacidos en el exterior hacen subir la
cifra a 748.511 personas.  Esto permite determinar que el 41,6% reside en Sudamérica, princi-
palmente en Argentina; un 15,4% en Norteamérica (México, EE.UU. y Canadá) estando la
mayoría en EE.UU.; un 14,3% reside en Europa y  el resto en Africa, Medio Oriente, Oceanía y
Centro América y el Caribe. De acuerdo con los Censos de Población los países con más chilenos
(nacidos y primera generación) son: Argentina; EE.UU.; Suecia; Australia y Canadá.  Estos cinco
(5) países concentran el 82,6% de los chilenos en el exterior (Ver Cuadro Nº 4)

Cuadro Nº 3
 CHILENOS: REGISTRADOS EN EL EXTERIOR 2003-2004

TOTAL 484.705 263.806 748.511

Sud América 263.086 218.615 481.701

Norte América 110.026 5.200 115.226

Europa 80.492 26.706 107.198

Oceanía 24.257 10.018 34.275

Africa y el Medio Oriente 3.078 3.267 6.345

Centro América y el Caribe 3.766 - 3.766

Fuente: Censos de Población nacionales

Cuadro Nº 4
CHILENOS: RESIDENTES EN EL EXTERIOR SEGUN LOS CENSOS DE POBLACION Y VIVIENDA

Región Población nacida Hijos de los Población chilena
en Chile nacidos en Chile
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El registro de chilenos en el exterior analizado en su conjunto señala conclu-
siones interesantes:

De la población cubierta por el registro, 151.406 (59,0%) nacieron en Chile y 101.693  (39,6%)
en su país de residencia y 3.659 (1,4%) nacieron en otro país y son hijos de padre y/o madre
chilenos.

De acuerdo a los datos recogidos hay una mayor proporción de mujeres que de hombres en
la población de chilenos en el extranjero. Los países con una mayor proporción de mujeres
son: Italia con el 59,0%; Perú con el 55,0%; Argentina con el 50,8%; Australia con el 50,5%;
y, España con el 50,2%.

Una proporción considerable de los chilenos ha residido por largos años en sus países de resi-
dencia. Se puede decir que se trata de poblaciones bien asentadas. El 57,5% ha residido por
más de veinte años en el lugar actual.

El 40,1% ha emigrado por razones económicas. La segunda razón aducida por los encuestados
es la familiar con el 30,8%.  En tercer lugar y a una distancia considerable se encuentran las
razones de tipo político con el 12,1% de los registrados. Finalmente, el 3,2% responde que ha
emigrado por razones de estudio.

De los chilenos mayores de 15 años residentes en el exterior, el 47,2% se encuentra casado, el
30,4% está soltero y el 10,2% declara ser conviviente. El porcentaje de separados es de 4,2% y
el de divorciados del 2,0%, finalmente, el 4,2% declaran estar viudos.

Con respecto a los niveles de escolaridad de los chilenos en el exterior, el 24,0% ha cursado
estudios de educación técnica y superiores. Por su parte, un 73,0% tienen menos estudios. El
porcentaje de los sin estudios es bajo y sólo alcanza a 2,5%. Estos resultados están fuertemente
influidos por Argentina que presenta niveles más bajos de educación que el resto de los países
en que residen los chilenos.

Del total de chilenos de 15 años y más en el exterior, el 51,0% es población económicamente
activa (PEA), el 19,7% es dueño(a) de casa, el 11,9% estudiante y el 5,3% aparece sin activi-
dad económica.

El análisis por sexo indica que la principal actividad de los hombres chilenos en el exterior es la
construcción,  en la que se desempeña el 16,7% de los hombres de 15 y más años. Le sigue el
comercio con el 13,6% y servicios con el 12,0%.  El 38,5% de las mujeres son dueñas de casa,
actividad a la que le sigue comercio con 10,1% de las mujeres de 15 años y más.

Respecto de la tasa de desocupación de los chilenos de 15 años y más residente en el extranjero,
los niveles  para el total encuestado alcanzan al 9,5% . Sin considerar Argentina ésta disminuye al
3,6%. El más alto nivel de desocupación lo tiene Argentina con 14,0%, le sigue  España con el
7,0% y Perú con el 5,2%, Venezuela con el 4,5% e Italia con el 4,2%. Los más bajos niveles de
desocupación lo alcanzan los chilenos en Estados Unidos de Norteamérica con el 1,2%, Bolivia
con el 1,4% y  Canadá con el 1,6%.

El 21,7% de los chilenos residentes en el exterior ha adoptado otra nacionalidad. La mayoría, ha
optado por la del país de residencia con el 18,6%.  El 3,1% ha adquirido otra nacionalidad,
distinta del país de residencia De los países aquí analizados, el 54,8% de los chilenos en Australia,
el 52,6% de Suecia, el 55,2% de Canadá han adoptado la nacionalidad del país de residencia. En
los Estados Unidos de Norteamérica, país que tiene una política de migración más restrictiva para
el inmigrante, la proporción que ha adoptado la nacionalidad del país baja al 22,5%.
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Del total de registrados, el 14,8% dice participar en uno o más organizaciones chilenas y las
más mencionadas de éstas en las respuestas, son las Asociaciones de chilenos residentes. El
37,9% de los que pertenecen a alguna organización, declararan participar en estas asociacio-
nes, a las que le siguen las religiosas con el 22,8% y las deportivas con el 13,9%.; las de orden
cultural/artística alcanzan al 12,3%; solidaridad el 8,1%; política el 4,2%; de mujeres el 3,3% y
comercial/económica el 1,7%.

De los 31.727 chilenos registrados que declararon haber adoptado otra nacionalidad, el 55%
desearía recuperar la nacionalidad chilena.

Un 89,8% de la población de origen chileno residente en el exterior responde que tiene familia-
res directos en Chile (padres, hijos, hermanos, abuelos). Aunque las diferencias entre las colec-
tividades de los distintos países en relación a vínculos familiares con Chile son marginales, los
chilenos residentes en Bolivia son los que en mayor proporción dicen tener familiares directos en
Chile con el  97,7% (y como se verá más adelante son los que también con mayor regularidad
visitan Chile). Le sigue España con el 95,9%, Paraguay con el 95,3%  y Estados Unidos de
Norteamérica con el 95,1%. También, las colectividades de todos estos países visitan en alta
proporción con regularidad Chile.

Del total de chilenos registrados residentes en el exterior, mayores de 15 años, el 39,1% dice
tener intenciones de radicarse en Chile. El 14,9% planea volver para quedarse en Chile durante
los próximos tres años y el 24,2% en los próximos diez años. El 56,9% dice que no tiene inten-
ción de retornar a Chile para radicarse.

Los chilenos en el exterior -mayores de 15 años- manifiestan con una amplia  mayoría su volun-
tad de participar en elecciones presidenciales en Chile. El 72,5% de los chilenos registrados se
pronunciaron por esta alternativa.  Aunque en ambos sexos la motivación es alta, es mayor en
los hombres que en las mujeres. El 50,6% de los que desean participar en elecciones son hom-
bres y  el 49,4% mujeres. Del 22,6% que no desean participar en elecciones un 47,3% corres-
ponde a hombres y un 52,8% a mujeres.
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REGISTRO DE CHILENOS EN EL EXTERIOR 2003-2004

Antecedentes

Chile no tiene tradición de país con grandes flujos migratorios a su territorio, salvo aquellos directa-
mente promocionados por el Estado, como lo fue la colonización alemana a la X Región y la suiza
y francesa a la IX Región, o por instituciones internacionales después de la segunda guerra mundial.

Un gran flujo emigratorio de nacionales tampoco ha sido un fenómeno relevante, con la excep-
ción en etapas críticas de quiebres institucionales o durante crisis económicas.  En ambas situa-
ciones, Argentina ha sido el país natural de emigración de los chilenos, lo que explicaría que un
número apreciable de connacionales resida en ese país.

La emigración a la Argentina, en especial a la Patagonia, se inició a fines del siglo XIX, cuando aún
no se tenía un límite internacional claramente definido con ese país.  El movimiento de chilenos a la
Patagonia continuó en los inicios del siglo XX y se ha mantenido a lo largo de los años con  altos y
bajos, además, con flujos migratorios importantes a Mar del Plata, la ciudad de Buenos Aires y
Mendoza. Hasta fecha muy reciente, la población del archipiélago de Chiloé emigraba temporal-
mente a la Patagonia chilena y argentina y con el paso de los años, parte de esa población se radicó
en  Argentina.  Los datos censales argentinos para los años de1960 a 1991 muestran una población
de chilenos en constante incremento: 116.840 en 1960;142.150 en 1970; 207.176 en 1980;
218.217 en 1991; para caer en el 2001 a 211.093. En 41 años el incremento fue del 81,8 %. Con
crecimientos intercensales de 21,7 % , 45,7 %, 5,3 %, y –2,6 % respectivamente.

La emigración a los otros países ha estado condicionada principalmente a las  oportunidades
económicas existentes en el exterior, como es el caso de Brasil o bien a situaciones de orden
político, donde gracias a las facilidades para radicarse o por asilo político, países como Ecuador
y Costa Rica fueron grandes receptores de una corriente migratoria de chilenos durante la década
del 70.  En Ecuador se produjeron dos flujos muy característicos: uno inmediatamente después de
la elección del Presidente Salvador Allende; y otro, inmediatamente después del golpe militar.

Venezuela es otro país con un flujo migratorio importante de chilenos promovido por el gobier-
no venezolano en la mitad de la década de los 70’s favoreciendo la migración de cuadros
profesionales y de técnicos chilenos para desempeñarse en actividades industriales y de ense-
ñanza, radicándose de preferencia en la capital y en los estados con proyectos industriales. Tal
vez el “peak” de la migración chilena a ese país se alcanzó a mediados de la década del 80 y
a  partir de esa fecha comenzó a disminuir, como lo indican las cifras de los censos de pobla-
ción. Así, el censo venezolano de 1971 registró  2.999; diez años más tarde se incrementaron
a 24.703; en 1990 se censaron 20.787; y en el 2001 se censaron 15.520 personas nacidas en
Chile. Esta disminución muestra una tendencia que parece normal por el retorno de chilenos a
Chile y también debido al éxodo a otros países, ocasionado por las dificultades económicas que
en ese país se iniciaron a mediados de los años 80’s.

Brasil ha sido un foco interesante de migración de chilenos. El proceso migratorio se inició al
final de la década de los 50’s, durante el gobierno de Juscelino Kubitschek, atraídos por los
programas de desarrollo de ese gobierno. Pero la migración significativa se inicia al comienzo
de la década de los 70’s y al igual que en Ecuador motivadas por la elección del Presidente
Salvador Allende, flujo migratorio que se acrecienta después del golpe militar en Chile ( Aravena
C, Verónica, 2000) (*)

(*) Aravena C., Verónica. 2000  Chilenos en Sao Paulo: A trajetória de uma Imigracaos
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Los datos de chilenos en Brasil, de acuerdo al Censo de 2000 (17.131) es el resultado de la
ampliación de una muestra censal.  Es muy posible que este total sea mayor y al parecer del INE
así como de sus observaciones de campo, lo demuestra la cifra entregada por el Departamento
de Policía Federal de Brasil, que registra para el 2003 un total de 24.401chilenos en ese país,
que no incluye los chilenos nacionalizados brasileños.

México fue un gran receptor de chilenos con motivo del golpe militar de 1973.  Se calcula que
7000 chilenos recibieron asilo político en ese país, cifra que ha disminuido con el advenimiento
de la democracia en Chile.

Canadá y Estados Unidos han sido un foco permanente de atracción para los chilenos. En
Canadá al año 1980 de los 11.660 chilenos, el 50% llegó a ese país gracias al asilo político
otorgado en los años 70’s. A partir de 1981 en adelante el flujo migratorio ha disminuido. En
los Estados Unidos el flujo migratorio ha sido más constante con un incremento significativo a
partir de los años 90’s, período donde  el 40%  de la población de chilenos nacidos en Chile que
residen ahí, entró a ese país.

La emigración de chilenos a Europa tiene en principio una base política, con el asilo otorgado
en países como Francia y Suecia y en menor grado en otros países de Europa Occidental y
recientemente una emigración derivada de las condiciones de empleo que ofrecen los países
europeos, especialmente España, por las facilidades de idioma.

Africa y Asia son continentes donde casi no ha habido presencia de connacionales. La más
significativa es la población de chilenos nacidos en Chile residiendo en Africa del Sur y en Israel.

Finalmente en Oceanía, Australia es lejos el foco más intenso de connacionales, quienes comen-
zaron a migrar en los años 70’s antes y después del golpe militar, constituyen en la actualidad
una comunidad bastante consolidada, distribuida en las diferentes regiones del país. En Nueva
Zelanda, si bien el flujo de connacionales es por el momento de poca monta, tiende a
incrementarse por las oportunidades de trabajo y acceso legal al país.

Gráfico Nº 1
CHILENOS: INMIGRACION A ESTADOS UNIDOS Y CANADA POR DECENIO DE LLEGADA,

SEGUN CENSOS DE POBLACION
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I. CHILENOS EN EL EXTERIOR

Con la información recogida por el INE a través del registro de chilenos en el exterior, la infor-
mación proporcionada por los censos de población de 41 países, el INE,  desarrolló un método
para estimar la población de chilenos, nacidos en Chile y los hijos e hijas nacidas en el exterior.
La metodología del cálculo aparece en el Anexo Metodológico. De acuerdo a esta estimación la
población chilena por continentes y países aparece en los siguientes cuadros.

De acuerdo con el Cuadro Nº 1 la estimación de chilenos en el mundo es de 857.781 personas
entre chilenos nacidos en Chile y sus hijos nacidos en el exterior. El 61,0 % se encuentra radicado
en América del Sur y de ese total el 84,3 % reside en la Argentina, país que concentra la mayor
parte de la familia chilena en el exterior (Ver Cuadro Nº 2). Norteamérica concentra el 18,3 %
de la población chilena en el mundo de la cual el 72,6% están radicados en Estados Unidos (Ver
Cuadro Nº 3). En Europa reside el 14,6 %, que se ubican principalmente en Suecia, España,
Francia y Alemania (Ver Cuadro Nº 4), pero están distribuidos en casi todos los países europeos.
El 4,1% de los chilenos en el mundo están radicados en Oceanía, principalmente en Australia
que ocupa el quinto lugar de países con mayor concentración de chilenos. Centro América y el
Caribe sólo tienen el 0,9% y Africa y el Medio Oriente alcanzan al 0,7 %. En estas dos últimas
regiones los países con el mayor número de chilenos son: Costa Rica en Centro América e Israel
en el Medio Oriente. Un 0,4% del total de chilenos se encuentran dispersos en pequeñas comu-
nidades en diferentes países del orbe.

Cuadro Nº 1
CHILENOS: RESIDENTES EN EL EXTERIOR SEGUN REGION
Población nacida Hijos de los nacidos Población

            Región en Chile  en Chile total  %

TOTAL 487.174 370.607 857.781 100,0

Sud América 263.086 260.343 523.429 61,0
Norte América 110.026 46.950 156.976 18,3
Europa 80.546 44.504 125.050 14,6
Oceanía 24.272 10.702 34.974 4,1
Centro América y el Caribe 4.123 3.665 7.788 0,9
África y el Medio Oriente 3.078 2.872 5.950 0,7
Otros 2.043 1.571 3.614 0,4

Fuente: Censos de población de países y registro INE-DICOEX 2003-2004

Cuadro Nº 2
CHILENOS: RESIDENTES EN SUD AMERICA POR PAIS

País Población nacida Hijos de los nacidos Población
en Chile  en Chile Total %

TOTAL 263.086 260.344 523.430 100,0

Argentina 211.093 218.615 429.708 82,1
Brasil 17.131 11.240 28.371 5,4
Venezuela 15.520 11.586 27.106 5,2
Ecuador 4.702 5.180 9.882 1,9
Perú 4.652 4.649 9.301 1,8
Bolivia 4.469 3.733 8.202 1,5
Paraguay 2.160 1.865 4.025 0,8
Uruguay 1.863 1.769 3.632 0,7
Colombia 1.496 1.707 3.203 0,6

Fuente: Censos de población de países y registro INE-DICOEX 2003-2004



18  *  CHILENOS EN EL EXTERIOR

Cuadro Nº 3
CHILENOS: RESIDENTES EN NORTE AMERICA POR PAIS

País Población nacida Hijos de los nacidos Población
 en Chile  en Chile total %

TOTAL 110.026 46.950 156.976 100,0

Estados Unidos 80.805 33.129 113.934 72,6
Canadá 25.415 12.162 37.577 23,9

México 3.806 1.659 5.465 3,5

Fuente: Censos de población de países y registro INE-DICOEX 2003-2004

Cuadro Nº 4
CHILENOS: RESIDENTES EN EUROPA POR PAIS

País Población nacida Hijos de los nacidos Población
 en Chile  en Chile total %

TOTAL 80.546 44.504 125.050 100,0

Suecia 27.345 15.051 42.396 33,9
España 13.864 10.047 23.911 19,1
Francia 10.388 5.394 15.782 12,6
Alemania 6.704 3.576 10.280 8,2
Noruega 5.511 2.483 7.994 6,4
Reino Unido 5.131 1.826 6.957 5,6
Suiza 2.864 1.667 4.531 3,6
Italia 3.138 991 4.129 3,3
Dinamarca 1.333 1.132 2.465 2,0
Bélgica 1.081 625 1.706 1,4
Holanda 918 481 1.399 1,1
Austria 841 439 1.280 1,0
Grecia 395 217 612 0,5
Escocia 384 154 538 0,4
Finlandia 247 260 507 0,4
Portugal 190 94 284 0,2
República de Irlanda 158 37 195 0,2
Luxemburgo 54 30 84 0,1

Fuente: Censos de población de países y registro INE-DICOEX 2003-2004

Cuadro Nº 5
CHILENOS: RESIDENTES EN OCEANIA POR PAIS

País Población nacida Hijos de los nacidos Población
en Chile  en Chile Total %

TOTAL 24.272 10.702 34.974 100,0

Australia 23.420 10.206 33.626 96,1
Nueva Zelanda 756 366 1.122 3,2
Polinesia Francesa 96 130 226 0,7

Fuente: Censos de población de países y registro INE-DICOEX 2003-2004

En el Cuadro Nº 2 se muestra la estimación de chilenos en América del Sur. El 85,4%  se radican
de preferencia en los países limítrofes, entre Argentina, Perú y Bolivia, también se destacan los
volúmenes de chilenos radicados en Brasil y en Venezuela. Mayores antecedentes sobre los chile-
nos radicados en estos países, se encuentran en los estudios de casos en esta publicación.

En Norteamérica se concentra el 18,3 % de la familia chilena residiendo en el exterior, la mayor
parte de ellos localizados en Estados Unidos y en Canadá, con un porcentaje  muy  menor en
México (Ver Cuadro Nº 3)
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En Europa se concentra el 14,6 %  del total de chilenos residiendo en el exterior, el 73,8 % se
concentra en cuatro países: Suecia, España, Francia y Alemania, siendo Suecia el país que
concentra más chilenos en Europa.

Oceanía sólo concentra el 4,1 % de la familia chilena en el mundo. El 96,1 de los chilenos en
Oceanía reside en Australia, el quinto país en el mundo con más chilenos nacidos en Chile y su
descendencia.

Centro América y el Caribe concentran sólo el 0,9 de la población de origen chileno en el
mundo. El 59,4% reside en dos países Costa Rica y Panamá; y en el Caribe, República Domini-
cana y  Cuba concentran el 16,3 %.  El resto en porcentajes menores se distribuye en el resto de
los países  (Ver Cuadro Nº 6)

En Africa y el Medio Oriente reside el 0,7 % de la familia chilena en el exterior, interesa destacar
que la mayoría se encuentra residiendo en Israel  (Ver Cuadro Nº 7)

El registro de chilenos en el exterior detectó personas de origen chileno en un número mayor de
países respecto de los cuales se ha elaborado una estimación (ver cuadros con datos por países
en Anexo Estadístico B, en CD adjunto). En un número apreciable de países el número de perso-
nas es muy pequeño y además para esos países no fue posible obtener, o no existen datos
censales que permitan hacer una estimación ajustada. Por lo tanto, para efectos de este ejercicio
se agruparon y se elaboró una estimación de 2.043 chilenos nacidos en Chile y de 1.571 hijos
de chilenos con un total de 3.614 personas. Estas cifras, más la información de los cuadros
anteriores, da una estimación de 857.781 personas de origen chileno. La metodología emplea-
da para esta estimación aparece en el Anexo Metodológico.

Cuadro Nº 6
CHILENOS: RESIDENTES EN CENTRO AMERICA Y EL CARIBE POR PAIS

País Población nacida Hijos de los nacidos Población
en Chile  en Chile total %

TOTAL 4.123 3.666 7.789 100,0

Costa Rica 1.306 1.160 2.466 31,7

Panamá 1.042 1.115 2.157 27,7

República Dominicana 525 430 955 12,3

Guatemala 273 220 493 6,3

El Salvador 268 221 489 6,3

Honduras 256 209 465 5,9

Nicaragua 230 221 451 5,8

Cuba 223 90 313 4,0

Fuente: Censos de población de países y registro INE-DICOEX 2003-2004

Cuadro Nº 7
CHILENOS: RESIDENTES EN AFRICA Y EL MEDIO ORIENTE POR PAIS

País Población Hijos de los Población
nacida en Chile nacidos en Chile Total %

TOTAL 3.078 2.872 5.950 100,0

Israel 2.780 2.709 5.489 92,2

Sudáfrica 298 163 461 7,8

Fuente: Censos de población de países y registro INE-DICOEX 2003-2004
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Cuadro Nº 8
CHILENOS: RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SEGUN LOS CENSOS DE POBLACION Y VIVIENDA

Continente/Región Población nacida en Chile Hijos de los nacidos en Chile Población chilena %

TOTAL 484.705 263.806 748.511 100,0

Sud América 263.086 218.615 481.701 64,4

Norte América 110.026 5.200 115.226 15,4

Europa 80.492 26.706 107.198 14,3

Oceanía 24.257 10.018 34.275 4,6

Africa y el Medio Oriente 3.078 3.267 6.345 0,8

Centro América y el Caribe 3.766 - 3.766 0,5

II. CHILENOS EN EL EXTERIOR SEGUN LOS CENSOS DE
    POBLACION

En general los censos de población de la década del 2000 y en algunos casos de la década
de los 90’s proporcionan información respecto del lugar de nacimiento de la persona censa-
da. En un número menor de censos, se pregunta, además, por el lugar de nacimiento del
padre o la madre.

El proyecto investigó en países seleccionados la disponibilidad del dato estadístico sobre chile-
nos según los censos nacionales. De acuerdo a la información censal de 41 países investigados,
los chilenos nacidos en Chile residentes en el exterior, al momento del  censo en los países
indicados alcanzaban a 484.705 personas, que sumado a los 263.806 hijos de chilenos o
chilenas nacidos fuera de Chile da un total de 748.511 personas, distribuidas  por continentes,
regiones y países según aparece en los cuadros siguientes.

De acuerdo al Cuadro Nº 1, el 80,3 % de los chilenos residen en el continente Americano
seguido por Europa, en un porcentaje menor Oceanía y en cifras muy lejanas Africa y
Medio Oriente.

Fuente: Censos Nacionales de Población
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Cuadro Nº 9
CHILENOS: RESIDENTES EN SUD AMERICA POR PAIS SEGUN LOS CENSOS DE POBLACION Y VIVIENDA

País Población   nacida Hijos de los nacidos Población chilena % Año del censo
en Chile  en Chile

TOTAL 263.086 218.615 481.701 100,0

Argentina 211.093 218.615 429.708 89,2 2001

Brasil 17.131 - 17.131 3,6 2000

Venezuela 15.520 - 15.520 3,2 2001

Ecuador 4.702 - 4.702 1,0 2001

Perú 4.652 - 4.652 1,0 1993

Bolivia 4.469 - 4.469 0,9 2001

Paraguay 2.160 - 2.160 0,4 2001

Uruguay 1.863 - 1.863 0,4 1996

Colombia 1.496 - 1.496 0,3 1993

Fuente: Censos Nacionales de Población

Cuadro Nº 10
CHILENOS: RESIDENTES EN NORTE AMERICA POR PAIS SEGUN LOS CENSOS DE POBLACION Y VIVIENDA

 País Población Nacida Hijos de los Población Chilena % Año del Censo
en Chile Nacidos en Chile

TOTAL 110.026 5.200 115.226 100,0

Estados Unidos 80.805 - 80.805 70,1 2000

Canadá 25.415 5.200 30.615 26,6 2001

México 3.806 - 3.806 3,3 2000

Fuente: Censos Nacionales de Población

De acuerdo al Cuadro Nº 9, Argentina es el país con más concentración de chilenos no sólo en
América del Sur, sino en el mundo; casi el 90,0% de los chilenos radicados en América del Sur
están en la Argentina, lejos de Brasil y Venezuela. Esta gran diferencia se debe a que en los
censos de los otros países no se tomó el dato relativo  a los hijos, pero como se observará más
adelante, el registro y la estimación  de chilenos y sus hijos dan a los chilenos en la Argentina un
claro liderazgo.

En Norteamérica casi el 100% de los chilenos residen en Estados Unidos y Canadá, países de
habla inglesa y un porcentaje muy pequeño vive en México. En Estados Unidos y en México no
hay referencia en los censos respecto a los hijos.
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De acuerdo a los censos en Europa, cuatro países: Suecia, España, Francia y Alemania, con-
centran el 79,1 % de la población chilena, reconociendo que en sólo tres países existe informa-
ción sobre los hijos de chilenos nacidos en los respectivos países.

Cuadro Nº 11
CHILENOS: RESIDENTES EN EUROPA POR PAIS SEGUN LOS CENSOS DE

 POBLACION Y VIVIENDA

País Población nacida Hijos de los nacidos Población total % Año del censo
 en Chile en Chile

TOTAL 80.546 26.706 107.252 100,0

Suecia 27.345 16.457 43.802 40,8 2002

España 13.864 10.047 23.911 22,3 2003

Francia 10.388 10.388 9,7 1999

Alemania 6.704 6.704 6,3 2002

Noruega 5.511 5.511 5,1 2001

Reino Unido 5.131 5.131 4,8 2001

Italia 3.138 3.138 2,9 2001

Suiza 2.864 2.864 2,7 2000

Dinamarca 1.333 202 1.535 1,4 2001

Bélgica 1.081 1.081 1,0 2001

Holanda 918 918 0,9 2003

Austria 841 841 0,8 2001

Grecia 395 395 0,4 2001

Escocia 384 384 0,4 2001

Finlandia 247 247 0,2 2000

Portugal 190 190 0,2 2001

República de Irlanda 158 158 0,1 2002

Luxemburgo 54 54 0,1 2001

Fuente: Censos Nacionales de Población

En Oceanía, la población chilena se concentra en Australia, la información de hijos de chilenos
está derivada de dos censos de población.

Cuadro Nº 12
CHILENOS: RESIDENTES EN OCEANIA POR PAIS SEGUN LOS CENSOS DE POBLACION Y VIVIENDA

País Población Hijos de los Población chilena % Año del censo
nacida en Chile nacidos en Chile

TOTAL 24.257 10.018 34.275 100,0

Australia 23.420 10.018 33.438 97,5 1996 y 2001

Nueva Zelanda 756 - 756 2,2 2001

Polinesia Francesa 81 - 81 0,3

Fuente: Censos Nacionales de Población
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La información censal recolectada y representada en los cuadros anteriores entrega una cifra de
748.511 de personas. Debido a que no todos los censos recogen datos del lugar de nacimiento
de los padres, nos arroja un total incompleto de la familia chilena en el exterior, entendida ésta
como los chilenos nacidos en Chile y sus hijos nacidos fuera de Chile.

Se  considera que la información censal comprende de alguna manera a los residentes ilegales
en cada uno de los países estudiados.  Por lo tanto no se discutirá la omisión por ilegalidad en
la residencia.

El estudio Investigación de la Migración Internacional de Latinoamérica IMILA, señala que en los
años 70’s un total de 182.000 chilenos residían en el extranjero; a 1980 las cifra se habría
incrementado a 370.000; y, en los 90’s se habría estabilizado en los 363.0001.

Por otra parte, de acuerdo a los censos de 1992 y 2002, 117.624 personas chilenas que
residían en el exterior aparecen residiendo en Chile (Ver cuadro Nº 15)

1 Martínez, Jorge (1997) Situación y Tendencias de la Migración Internacional en Chile, Santiago de Chile LC/DEM/R.281,
Serie B, Nº 120.

Cuadro Nº 13
CHILENOS: RESIDENTES EN AFRICA Y EL MEDIO ORIENTE POR PAIS SEGUN LOS CENSOS

DE POBLACION Y VIVIENDA
País Población  nacida Hijos de los nacidos Población chilena % Año del censo

 en Chile en Chile

TOTAL 3.078 3.267 6.345 100,0

Israel 2.780 3.267 6.047 95,3 1995
Sudáfrica 298 - 298 4,7 2001

Fuente: Censos Nacionales de Población

      En esta región del mundo el predominio de chilenos viviendo en Israel es evidente.

Cuadro Nº 14
CHILENOS: RESIDENTES EN CENTRO AMERICA Y EL CARIBE  POR PAIS SEGUN LOS CENSOS DE POBLACION Y VIVIENDA

País Población  nacida Hijos de los nacidos Población chilena % Año del censo
en Chile en Chile

TOTAL 3.766 - 3.766 100,0

Costa Rica 1.306 - 1.306 34,7 2000
Panamá 1.042 - 1.042 27,7 2000
República Dominicana 525 - 525 14,0 2002
Honduras 256 - 256 6,8 1988
Nicaragua 230 - 230 6,1 1995
El Salvador 209 - 209 5,5 1992
Guatemala 198 - 198 5,2 2002

Fuente: Censos Nacionales de Población

De acuerdo a la información censal en los países de esta región el número de chilenos es
pequeño con una colonia más representativa en Costa Rica y Panamá.
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Cuadro Nº 15
CHILE: CHILENOS CON RESIDENCIA EN OTROS PAISES EN 1987 Y 1997

Y ACTUAL RESIDENCIA EN CHILE. 1992 Y 2002
País 1992 % 2002 %

TOTAL 71. 759 100,0 45. 865 100,0

Argentina 38. 000 53,0 19. 100 41,7
EEUU  4. 970  6,8  5. 469 11,9
Brasil  4. 632  6,5  2. 066  4,5
Europa  9.867 13,8  7. 475 16,3
Otros Países 14. 290 19,9 11. 755 25,6

Fuente: Proyecto IMILA del CELADE
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Cuadro Nº 16
CHILENOS: RESIDENTES EN EL EXTRANJERO REGISTRADOS

Continente/Región Población nacida en Chile Hijos de los nacidos en Chile Población chilena   %

TOTAL 151.406 105.352 256.758 100

Sud América 106.889 92.731 199.620 77,7
Europa 18.690 5.005 23.695 9,2
Norte América 17.239 3.385 20.624 8,1
Oceanía 4.538 1.206 5.744 2,3
Centro América y el Caribe 2.356 1.851 4.207 1,6
África y el Medio Oriente 1.188 1.066 2.254 0,9
Asia 506 108 614 0,2

III. REGISTRO DE CHILENOS EN EL EXTERIOR 2003-2004:
     RESULTADOS, ANALISIS Y CONCLUSIONES
Los Gobiernos de la Concertación han mostrado especial preocupación por los con-nacionales que
residen en el exterior. La Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior (DICOEX) del
Ministerio de Relaciones Exteriores es un ejemplo de esa preocupación. Junto con lo anterior también
ha existido interés por conocer el total de chilenos y sus familias que residen en el resto del mundo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de DICOEX, en conjunto con el Instituto Nacional
de Estadísticas (INE), iniciaron en el 2003 un censo/registro de chilenos en el exterior, cuya
primera etapa cubrió 15 países de Centro y Sud América y durante el 2004 se completó el resto
de los países del mundo. La metodología utilizada en este estudio y los instrumentos para reco-
lectar la información aparecen explicados en el Anexo Metodológico de este informe.

El registro de chilenos se realizó en 100 países2, cuyos resultados por continente y países apa-
rece en los Cuadros Nºs 16 al 23.

El registro de chilenos alcanzó a tomar información para un total de 151.406 personas nacidas
en Chile y 105.352 de hijos de chilenos nacidos en el exterior, para un total de 256.758
personas en total. Las cifras reflejan porcentajes similares en la distribución por regiones y
continentes observados a través de los datos de los censos de población: una concentración
significativa en los países de América del Sur, seguido por Europa y Norteamérica.  En general,
el total registrado corresponde al 34,3 % del total de chilenos e hijos de chilenos detectados a
través de los censos de población, lo cual es una buena muestra, que presenta valores variables
cuando se compara el total registrado respecto del total censado.

 2 De los 100 países, en 72 se registraron menos de 100 chilenos y de esos 72 países en 32 se registraron menos de 10 chilenos.
de manera que el registro tomó datos significativos en 28 países.

Cuadro Nº 17
CHILENOS: RESIDENTES EN SUD AMERICA POR PAIS REGISTRADOS

País Población nacida en Chile Hijos de los nacidos  en Chile Población chilena %

TOTAL 106.889 92.731 199.620 100,0

Argentina 84.678 77.539 162.217 81,3
Venezuela 7.850 4.939 12.789 6,4
Brasil 5.124 2.457 7.581 3,8
Ecuador 2.749 2.321 5.070 2,5
Perú 2.022 1.688 3.710 1,9
Bolivia 1.894 1.618 3.512 1,8
Paraguay 1.194 1.006 2.200 1,1
Colombia 744 690 1.434 0,7
Uruguay 633 473 1.106 0,5
Guyana Francesa 1 - 1 0,0

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003-2004

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003-2004
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Cuadro Nº 18
CHILENOS: RESIDENTES EN EUROPA POR PAIS REGISTRADOS

País Población nacida  Hijos de los nacidos  Población chilena %
en Chile en Chile

TOTAL 18.690 5.005 23.695 100,0

Suecia 5.389 2.070 7.459 31,5

España 4.258 226 4.484 18,9

Italia 1.861 324 2.185 9,2

Inglaterra 1.405 546 1.951 8,2

Francia 1.228 391 1.619 6,8

Alemania 1.200 255 1.455 6,1

Holanda 749 285 1.034 4,4

Bélgica 472 219 691 2,9

Suiza 488 144 632 2,7

Noruega 546 84 630 2,7

Austria 249 131 380 1,6

Dinamarca 219 53 272 1,1

Hungría 66 74 140 0,6

Portugal 83 30 113 0,5

Finlandia 94 18 112 0,5

Rusia 45 34 79 0,3

República de Irlanda 55 9 64 0,3

Grecia 60 - 60 0,3

Rumania 24 27 51 0,2

Escocia 35 15 50 0,2

Luxemburgo 33 11 44 0,2

República Checa 26 18 44 0,2

Croacia 24 8 32 0,1

Turquía 15 4 19 0,1

Bulgaria 7 9 16 0,1

Andorra 13 1 14 0,1

Polonia 13 1 14 0,1

Bielorrusia 2 6 8 0,0

San Marino 2 4 6 0,0

Bosnia Herzegovina 6 - 6 0,0

Chipre 5 1 6 0,0

Ucrania 2 4 6 0,0

Gales 3 - 3 0,0

Eslovaquia 1 2 3 0,0

Eslovenia 2 1 3 0,0

Islandia 3 - 3 0,0

Mónaco 2 - 2 0,0

Serbia y Montenegro 2 - 2 0,0

Malta 1 - 1 0,0

Islas Faroles 1 - 1 0,0

Vaticano 1 - 1 0,0

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003-2004
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Cuadro Nº 19
CHILENOS: RESIDENTES EN NORTEAMERICA POR PAIS REGISTRADOS

País Población nacida en Chile Hijos de los nacidos en Chile Población chilena %

TOTAL 17.239 3.385 20.624 100,0

Estados Unidos 10.471 1.406 11.877 57,6

Canadá 5.910 1.830 7.740 37,5

México 858 149 1.007 4,9

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003-2004

Cuadro Nº 20
CHILENOS: RESIDENTES EN OCEANIA POR PAIS REGISTRADOS

País Población nacida en Chile Hijos de los nacidos en Chile Población chilena %

TOTAL 4.538 1.206 5.744 100,0

Australia 4.326 1.050 5.376 93,6

Polinesia Francesa 96 103 199 3,5

Nueva Zelanda 114 52 166 2,9

Fiji 1 1 2 0,0

Nueva Caledonia 1 - 1 0,0

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003-2004

Cuadro Nº 21
CHILENOS: RESIDENTES EN CENTRO AMERICA Y EL CARIBE  REGISTRADOS

País Población nacida en Chile Hijos de los nacidos en Chile Población chilena %

TOTAL 2.356 1.851 4.207 99,8

Panamá 585 732 1.317 31,3

Costa Rica 773 415 1.188 28,2

El Salvador 268 224 492 11,7

Guatemala 273 198 471 11,2

Cuba 223 90 313 7,4

Honduras 165 138 303 7,2

Nicaragua 49 48 97 2,3

República Dominicana 11 5 16 0,4

Haití 4 1 5 0,1

Antillas Holandesas 2 - 2 0,0

Jamaica 1 - 1 0,0

Islas Vírgenes Americanas 1 - 1 0,0

Islas Vírgenes Británicas 1 - 1 0,0

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003-2004
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Cuadro Nº 22
CHILENOS: RESIDENTES EN AFRICA Y EL MEDIO ORIENTE POR PAIS REGISTRADOS

País Población nacida en Chile Hijos de los nacidos en Chile Población chilena %

TOTAL 1.188 1.066 2.254 99,9

Israel 944 898 1.842 81,7

Siria 29 70 99 4,4

Palestina 46 48 94 4,2

Sudáfrica 61 10 71 3,1

Egipto 35 9 44 1,9

Jordania 19 21 40 1,8

Líbano 26 6 32 1,4

Kenya 12 - 12 0,5

Marruecos 5 2 7 0,3

Mozambique 2 1 3 0,2

Irak 2 - 2 0,2

Emiratos Árabes Unidos 2 - 2 0,2

Arabia Saudita 1 - 1 0,0

Kuwait - 1 1 0,0

Kazajstán 1 - 1 0,0

Reunión 1 - 1 0,0

Angola 1 - 1 0,0

Argelia 1 - 1 0,0

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003-2004

Cuadro Nº 23
CHILENOS: RESIDENTES EN ASIA POR PAIS REGISTRADOS

País Población nacida en Chile Hijos de los nacidos en Chile Población chilena %

TOTAL 506 108 614 100,0

Japón 311 60 371 60,4

China 44 17 61 9,9

Singapur 43 7 50 8,2

Corea del Sur 37 11 48 7,8

Tailandia 28 3 31 5,1

Indonesia 21 2 23 3,8

Filipinas 10 6 16 2,6

Malasia 10 2 12 1,9

India 2 - 2 0,3

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003-2004
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A. Análisis y conclusiones del Registro de Chilenos en el Exterior

En este subcapítulo se analiza una serie de cuadros que resultaron de la tabulación de los datos
del registro, cruzados con otras variables del mismo registro.

Población registrada de chilenos residentes en el extranjero

Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 24, la mayor parte de la población de origen chileno
cubierta por el registro está en Argentina con 162.217 personas que constituye el 63,2% de la
población registrada durante los años 2003 y 2004. Le sigue Venezuela con 12.789 encuestados,
Estados Unidos de Norteamérica con 11.877, Canadá con 7.740,  Brasil con 7.581, Suecia con
7.459, Australia con 5.376, Ecuador con 5.070, España con 4.484, Perú con 3.710, Bolivia con
3.512, Paraguay 2.200 e Italia con 2.185 personas3.

De acuerdo a los datos recogidos hay una mayor proporción de mujeres que de hombres en la
población de chilenos en el extranjero. Los países con una mayor proporción de mujeres son:
Italia con el 59,0%; Perú con el 55,0%; Argentina con el 50,8%; Australia con el 50,5%; y,
España con el 50,2%. Es de esperar que esta tendencia sea aún más pronunciada en el futuro
dada la creciente feminización de la migración extranjera  que se inició en la década de 1970.
El resto de los países seleccionados presentan una mayor proporción de hombres.

3  Cuadro Nº 1, Población total de origen chileno residente en el exterior, por grupos quinquenales de edad, según país de
residencia y sexo, Años 2003 y 2004. Anexo Estadístico A. CD adjunto

Cuadro Nº 24
POBLACION REGISTRADA DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR SEXO, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA

PAIS DE RESIDENCIA POBLACION

Ambos sexos Hombres Hombres% Mujeres Mujeres% Índice  masculinidad

TOTAL 256.758 127.655 49,7 129.103 50,3 98,88

Argentina 162.217 79.818 49,2 82.399 50,8 96,87
Bolivia 3.512 1.805 51,4 1.707 48,6 105,74
Brasil 7.581 4.180 55,1 3.401 44,9 122,91
Canadá 7.740 3.919 50,6 3.821 49,4 102,56
Ecuador 5.070 2.624 51,8 2.446 48,2 107,28
Estados Unidos de
Norteamérica 11.877 5.984 50,4 5.893 49,6 101,54
Paraguay 2.200 1.230 55,9 970 44,1 126,80
Perú 3.710 1.668 45,0 2.042 55,0 81,68
Venezuela 12.789 6.671 52,2 6.118 47,8 109,04
España 4.484 2.232 49,8 2.252 50,2 99,11
Italia 2.185 896 41,0 1.289 59,0 69,51
Suecia 7.459 3.780 50,7 3.679 49,3 102,75
Australia 5.376 2.660 49,5 2.716 50,5 97,94
Otros Países 20.558 10.188 49,6 10.370 50,4 98,24

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003-2004
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De la población cubierta por el registro, 151.406 (59,0%) nacieron en Chile y 101.693  (39,6%) en
su país de residencia y 3.659 (1,4%) nacieron en otro país y son hijos de padre y/o madre chilenos.

4 Cuadro Nº 2, Población total de origen chileno residente en el exterior por país de nacimiento según país de residencia y sexo,
Años 2003 y 2004. Anexo Estadístico A, en CD adjunto

TOTAL 256.758 101.693 39,6 151.406 59,0 3.659 1,4
Hombres 127.655 50.484 39,5 75.321 59,0 1.850 1,4
Mujeres 129.103 51.209 39,7 76.085 58,9 1.809 1,4

ARGENTINA 162.217 76.211 47,0 84.678 52,2 1.328 0,8
Hombres 79.818 37.576 47,1 41.593 52,1 649 0,8
Mujeres 82.399 38.635 46,9 43.085 52,3 679 0,8

BOLIVIA 3.512 1.533 43,7 1.894 53,9 85 2,4
Hombres 1.805 761 42,2 1.000 55,4 44 2,4
Mujeres 1.707 772 45,2 894 52,4 41 2,4

BRASIL 7.581 2.329 30,7 5.124 67,6 128 1,7
Hombres 4.180 1.196 28,6 2.919 69,8 65 1,6
Mujeres 3.401 1.133 33,3 2.205 64,8 63 1,9

CANADA 7.740 1.673 21,6 5.910 76,4 157 2,0
Hombres 3.919 864 22,0 2.982 76,1 73 1,9
Mujeres 3.821 809 21,2 2.928 76,6 84 2,2

ECUADOR 5.070 2.230 44,0 2.749 54,2 91 1,8
Hombres 2.624 1.123 42,8 1.456 55,5 45 1,7
Mujeres 2.446 1.107 45,3 1.293 52,9 46 1,9

ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA 11.877 1.152 9,7 10.471 88,2 254 2,1
Hombres 5.984 613 10,2 5.244 87,6 127 2,1
Mujeres 5.893 539 9,1 5.227 88,7 127 2,2

PARAGUAY 2.200 872 39,6 1.194 54,3 134 6,1
Hombres 1.230 448 36,4 704 57,2 78 6,3
Mujeres 970 424 43,7 490 50,5 56 5,8

PERU 3.710 1.624 43,8 2.022 54,5 64 1,7
Hombres 1.668 784 47,0 852 51,1 32 1,9
Mujeres 2.042 840 41,1 1.170 57,3 32 1,6

VENEZUELA 12.789 4.821 37,7 7.850 61,4 118 0,9
Hombres 6.671 2.450 36,7 4.158 62,3 63 0,9
Mujeres 6.118 2.371 38,8 3.692 60,3 55 0,9

ESPAÑA 4.484 126 2,8 4.258 95,0 100 2,2
Hombres 2.232 60 2,7 2.116 94,8 56 2,5
Mujeres 2.252 66 2,9 2.142 95,1 44 2,0

ITALIA 2.185 289 13,2 1.861 85,2 35 1,6
Hombres 896 153 17,1 731 81,6 12 1,3
Mujeres 1.289 136 10,6 1.130 87,7 23 1,8

(Continúa)

Cuadro Nº  25
POBLACION TOTAL REGISTRADA DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR PAIS DE NACIMIENTO SEGUN

PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO

PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO PAIS DE NACIMIENTO

Total País de País de Chile Chile en Otro país Otro país
residencia residencia en % % en %
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PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO PAIS DE NACIMIENTO

Total País de País de Chile Chile en Otro país Otro país
residencia residencia en % % en %

SUECIA 7.459 1.956 26,2 5.389 72,2 114 1,5
Hombres 3.780 1.018 26,9 2.701 71,5 61 1,6
Mujeres 3.679 938 25,5 2.688 73,1 53 1,4

AUSTRALIA 5.376 985 18,3 4.326 80,5 65 1,2
Hombres 2.660 515 19,4 2.117 79,6 28 1,1
Mujeres 2.716 470 17,3 2.209 81,3 37 1,4

TOTAL PAISES DE
AMERICA DEL NORTE 20.624 2.942 14,3 17.239 83,6 443 2,1
Hombres 10.416 1.535 14,7 8.663 83,2 218 2,1
Mujeres 10.208 1.407 13,8 8.576 84,0 225 2,2

TOTAL PAISES DE
CENTRO AMERICA Y
PANAMA 3.868 1.552 40,1 2.113 54,6 203 5,2
Hombres 1.931 760 39,4 1.070 55,4 101 5,2
Mujeres 1.937 792 40,9 1.043 53,8 102 5,3

TOTAL PAISES
DEL CARIBE 339 79 23,3 243 71,7 17 5,0
Hombres 179 38 21,2 129 72,1 12 6,7
Mujeres 160 41 25,6 114 71,3 5 3,1

TOTAL PAISES
DE AMERICA
DEL SUR 199.620 90.676 45,4 106.889 53,5 2.055 1,0
Hombres 99.250 44.862 45,2 53.358 53,8 1.030 1,0
Mujeres 100.370 45.814 45,6 53.531 53,3 1.025 1,0

TOTAL PAISES
DE EUROPA 23.695 4.355 18,4 18.690 78,9 650 2,7
Hombres 11.655 2.209 19,0 9.099 78,1 347 3,0
Mujeres 12.040 2.146 17,8 9.591 79,7 303 2,5

TOTAL PAISES
DEL MEDIO ORIENTE 2.113 895 42,4 1.069 50,6 149 7,1
Hombres 1.012 463 45,8 479 47,3 70 6,9
Mujeres 1.101 432 39,2 590 53,6 79 7,2

TOTAL PAISES DE AFRICA 140 11 7,9 118 84,3 11 7,9
Hombres 70 9 12,9 55 78,6 6 8,6
Mujeres 70 2 2,9 63 90,0 5 7,1

TOTAL PAISES DE OCEANIA 5.744 1.127 19,6 4.538 79,0 79 1,4
Hombres 2.831 583 20,6 2.213 78,2 35 1,2
Mujeres 2.913 544 18,7 2.325 79,8 44 1,5

TOTAL PAISES DE ASIA 615 56 9,1 507 82,4 52 8,5
Hombres 311 25 8,0 255 82,0 31 10,0
Mujeres 304 31 10,2 252 82,9 21 6,9

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003-2004

(Fin de cuadro)

Cuadro Nº  25
POBLACION TOTAL REGISTRADA DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR PAIS DE NACIMIENTO SEGUN

PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO
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Destino de los emigrantes chilenos

A los residentes chilenos en el exterior se les preguntó en que año salió de Chile y a que país se
dirigió. El porcentaje de chilenos que salió de Chile teniendo como destino el actual país de
residencia es bastante alto. De la población de 15 años o más, nacida en Chile y residente en el
extranjero, el 89,7% salió de Chile teniendo como destino el país de su residencia actual.

En el Cuadro Nº 26 se puede apreciar que una ligeramente mayor proporción de hombres que
de mujeres habían salido de Chile primero con otro destino que el actual país de residencia. Esto
se explica por ser el hombre el que con mayor frecuencia sale primero en búsqueda de oportu-
nidades económicas  y la familia lo sigue luego5.

Para 10,3% del total registrado, su primer destino no fue el actual país de residencia. Sin embar-
go, por países se observan diferencias.  De los chilenos residentes en Paraguay, el 22,9 % había
salido de Chile primero con destino a otro país. En España el 22,6% había emigrado con otro
destino, diferente al de su actual residencia. De aquellos residentes en Canadá el 18,7%. En
Estados Unidos de Norteamérica, el 16,7%. En Italia el 16,6% .

Con respecto a Argentina, sólo el 5,2% había emigrado primero con otro destino antes de
instalarse en Argentina, en Venezuela el 7,0% y en Australia el 9,9%.

Años de residencia de los chilenos en el exterior

En el Gráfico Nº 1 se puede apreciar que una proporción considerable de los chilenos ha
permanecido por largos años en sus países de residencia. Se puede hablar de poblaciones bien
asentadas. El 57,5 % ha residido por más de veinte años en el lugar actual.

En el Cuadro Nº 27 se muestra el tiempo de residencia de los chilenos en el exterior por grupo de
edad y país de residencia. La población con mayor tiempo de residencia se encuentra en Vene-
zuela, Argentina, Ecuador y Brasil, Venezuela con el 86,2%; Argentina con el 66,0%;

5 Cuadro Nº 15,  Porcentaje de población de 15 años o más nacida en Chile residente en el exterior por país de destino para
radicarse en el extranjero, según país de residencia y sexo. Años 2003 y 2004, Anexo Estadístico en CD adjunto

Gráfico Nº 1
POBLACION DE 15 AÑOS  Y MAS POR AÑOS DE RESIDENCIA EN EL LUGAR ACTUAL
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Cuadro Nº 26
POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS NACIDA EN CHILE RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR PAIS DE DESTINO

PARA RADICARSE EN EL EXTRANJERO, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO

PAIS DE RESIDENCIA POBLACION
 Y SEXO

País de Destino

Total País de País de Otro país Otro país %
 residencia  residencia %

TOTAL 146.577 131.519 89,7 15.058 10,3
Hombres 72.902 64.989 89,1 7.913 10,9
Mujeres 73.675 66.530 90,3 7.145 9,7

ARGENTINA 82.841 78.508 94,8 4.333 5,2
Hombres 40.668 38.464 94,6 2.204 5,4
Mujeres 42.173 40.044 95,0 2.129 5,0

BOLIVIA 1.769 1.553 87,8 216 12,2
Hombres 948 841 88,7 107 11,3
Mujeres 821 712 86,7 109 13,3

BRASIL 4.971 4.332 87,1 639 12,9
Hombres 2.840 2.436 85,8 404 14,2
Mujeres 2.131 1.896 89,0 235 11,0

CANADA 5.736 4.663 81,3 1.073 18,7
Hombres 2.891 2.321 80,3 570 19,7
Mujeres 2.845 2.342 82,3 503 17,7

ECUADOR 2.589 2.272 87,8 317 12,2
Hombres 1.379 1.198 86,9 181 13,1
Mujeres 1.210 1.074 88,8 136 11,2

ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA 9.982 8.315 83,3 1.667 16,7
Hombres 4.988 4.110 82,4 878 17,6
Mujeres 4.994 4.205 84,2 789 15,8

PARAGUAY 1.119 863 77,1 256 22,9
Hombres 660 497 75,3 163 24,7
Mujeres 459 366 79,7 93 20,3

PERU 1.719 1.544 89,8 175 10,2
Hombres 700 619 88,4 81 11,6
Mujeres 1.019 925 90,8 94 9,2

VENEZUELA 7.768 7.221 93,0 547 7,0
Hombres 4.117 3.780 91,8 337 8,2
Mujeres 3.651 3.441 94,2 210 5,8

ESPAÑA 3.890 3.011 77,4 879 22,6
Hombres 1.924 1.487 77,3 437 22,7
Mujeres 1.966 1.524 77,5 442 22,5

(Continúa)
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ITALIA 1.752 1.462 83,4 290 16,6
Hombres 677 549 81,1 128 18,9
Mujeres 1.075 913 84,9 162 15,1
SUECIA 5.253 4.521 86,1 732 13,9
Hombres 2.640 2.263 85,7 377 14,3
Mujeres 2.613 2.258 86,4 355 13,6
AUSTRALIA 4.232 3.812 90,1 420 9,9
Hombres 2.078 1.868 89,9 210 10,1
Mujeres 2.154 1.944 90,3 210 9,7
TOTAL PAISES DE
AMERICA DEL NORTE 16.532 13.593 82,2 2.939 17,8
Hombres 8.295 6.748 81,4 1.547 18,6
Mujeres 8.237 6.845 83,1 1.392 16,9
TOTAL PAISES DE CENTRO
AMERICA Y PANAMA 1.977 1.439 72,8 538 27,2
Hombres 998 697 69,8 301 30,2
Mujeres 979 742 75,8 237 24,2
TOTAL PAISES DEL
CARIBE 240 68 28,3 172 71,7
Hombres 129 33 25,6 96 74,4
Mujeres 111 35 31,5 76 68,5
TOTAL PAISES DE
AMERICA DEL SUR 104.053 97.257 93,5 6.796 6,5
Hombres 51.933 48.286 93,0 3.647 7,0
Mujeres 52.120 48.971 94,0 3.149 6,0
TOTAL PAISES DE EUROPA 17.788 13.990 78,6 3.798 21,4
Hombres 8.653 6.713 77,6 1.940 22,4
Mujeres 9.135 7.277 79,7 1.858 20,3
TOTAL PAISES DEL
MEDIO ORIENTE 1.003 850 84,7 153 15,3
Hombres 448 390 87,1 58 12,9
Mujeres 555 460 82,9 95 17,1
TOTAL PAISES DE AFRICA 101 51 50,5 50 49,5
Hombres 49 27 55,1 22 44,9
Mujeres 52 24 46,2 28 53,8
TOTAL PAISES DE  OCEANIA 4.433 3.975 89,7 458 10,3
Hombres 2.168 1.940 89,5 228 10,5
Mujeres 2.265 2.035 89,8 230 10,2
TOTAL PAISES DE ASIA 450 296 65,8 154 34,2
Hombres 229 155 67,7 74 32,3
Mujeres 221 141 63,8 80 36,2

Fuente:  Registro INE-DICOEX 2003-2004

PAIS DE RESIDENCIA POBLACION
 Y SEXO

País de Destino

Total País de País de Otro país Otro país %
 residencia  residencia %
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TOTAL 100,00 2,13 6,51 5,61 25,42 34,68 22,78 2,87
15 a 29 años 100,00 6,14 15,23 9,65 41,64 21,39 0,95 5,01
30-44 años 100,00 2,85 9,64 8,50 32,97 33,75 9,44 2,85
45 a 59 años 100,00 0,86 3,08 3,63 20,87 43,84 25,54 2,19
60 o más 100,00 0,42 1,52 1,71 10,35 29,75 54,02 2,21
Ignorado de 15 años o más 100,00 2,25 6,86 5,39 23,33 28,92 19,31 13,92

ARGENTINA 100,00 0,32 1,19 2,95 26,64 33,58 32,42 2,91
15 a 29 años 100,00 1,11 3,46 7,47 55,88 25,71 1,82 4,56
30-44 años 100,00 0,34 1,56 4,45 39,80 37,74 13,29 2,83
45 a 59 años 100,00 0,15 0,61 1,68 18,52 40,94 35,59 2,50
60 o más 100,00 0,18 0,45 0,75 7,82 21,37 66,96 2,47
Ignorado de 15 años o más 100,00 0,20 1,57 2,15 25,83 27,40 27,20 15,66

BOLIVIA 100,00 6,16 15,49 12,21 19,67 31,77 9,84 4,86
15 a 29 años 100,00 16,89 36,30 11,87 15,75 9,82 0,23 9,13
30-44 años 100,00 3,78 13,87 18,02 27,75 26,13 4,14 6,31
45 a 59 años 100,00 1,90 4,36 10,25 20,11 51,42 10,44 1,52
60 o más 100,00 1,26 4,60 3,77 7,53 43,10 38,91 0,84
Ignorado de 15 años o más 100,00 10,00 40,00 10,00 10,00 0,00 20,00 10,00

BRASIL 100,00 2,21 7,50 6,30 21,32 55,58 4,59 2,49
15 a 29 años 100,00 6,39 16,29 6,87 27,00 40,42 0,00 3,04
30-44 años 100,00 2,48 10,54 8,96 24,23 48,58 2,73 2,48
45 a 59 años 100,00 1,24 3,72 4,39 20,57 64,86 3,57 1,65
60 o más 100,00 0,73 3,19 4,64 11,76 62,55 14,51 2,61
Ignorado de 15 años o más 100,00 0,00 4,29 7,14 17,14 31,43 20,00 20,00

CANADA 100,00 1,78 6,52 6,35 29,60 44,51 8,32 2,93
15 a 29 años 100,00 4,79 14,12 10,72 49,68 16,14 0,13 4,41
30-44 años 100,00 2,46 10,50 10,44 28,36 38,64 7,04 2,57
45 a 59 años 100,00 0,82 2,54 3,22 28,32 53,67 9,03 2,40
60 o más 100,00 0,30 1,91 1,91 19,36 58,27 15,65 2,61
Ignorado de 15 años o más 100,00 0,00 2,78 8,33 18,06 47,22 8,33 15,28

ECUADOR 100,00 3,17 9,69 7,88 17,19 42,37 18,89 0,81
15 a 29 años 100,00 7,05 23,85 13,82 23,04 31,17 0,27 0,81
30-44 años 100,00 4,15 15,28 12,05 21,50 34,72 11,01 1,30
45 a 59 años 100,00 2,00 3,70 4,80 15,38 52,35 21,28 0,50
60 o más 100,00 0,46 1,83 2,51 9,13 42,47 43,15 0,46
Ignorado de 15 años o más 100,00 22,22 0,00 11,11 0,00 44,44 11,11 11,11

ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA 100,00 4,46 22,89 18,42 26,40 16,71 8,91 2,21
15 a 29 años 100,00 9,06 37,16 23,76 22,46 4,16 0,25 3,16
30-44 años 100,00 5,50 29,20 23,60 27,02 10,52 1,71 2,45
45 a 59 años 100,00 1,97 14,64 14,03 29,70 26,41 12,09 1,16
60 o más 100,00 1,75 7,51 8,16 22,30 26,17 31,85 2,26
Ignorado de 15 años o más 100,00 4,85 19,42 12,62 20,39 24,27 8,74 9,71

PARAGUAY 100,00 2,68 6,52 15,10 30,83 38,07 4,38 2,41
15 a 29 años 100,00 3,14 9,95 16,23 39,27 24,61 0,00 6,81
30-44 años 100,00 2,99 8,23 19,70 32,67 32,17 2,00 2,24
45 a 59 años 100,00 2,56 3,84 13,04 26,85 47,31 5,37 1,02
60 o más 100,00 1,54 3,08 6,15 25,38 48,46 14,62 0,77
Ignorado de 15 años o más 100,00 0,00 33,33 0,00 16,67 33,33 16,67 0,00

Cuadro Nº 27
PORCENTAJE DE POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS NACIDA EN CHILE RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR

AÑOS DE RESIDENCIA EN EL LUGAR ACTUAL, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE EDAD
Población total en porcentajes

PAIS DE RESIDENCIA Y Años de residencia en el lugar actual

GRUPOS DE EDAD Total Menos de  1 a 4 5 - 9 10 - 19 20 - 29 30 o más Ignorado
1 año años
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PERU 100,00 6,28 17,92 15,88 10,30 11,81 36,71 1,11
15 a 29 años 100,00 16,80 26,64 29,51 14,75 8,61 1,23 2,46
30-44 años 100,00 8,97 33,15 23,08 12,09 9,34 12,27 1,10
45 a 59 años 100,00 3,44 9,72 13,56 11,74 21,86 38,87 0,81
60 o más 100,00 0,23 3,27 1,40 3,97 5,14 85,51 0,47
Ignorado de 15 años o más 100,00 0,00 0,00 28,57 0,00 14,29 42,86 14,29
VENEZUELA 100,00 0,36 1,40 1,94 9,32 79,16 7,05 0,76
15 a 29 años 100,00 0,83 2,83 3,42 18,16 72,76 0,00 2,00
30-44 años 100,00 0,41 1,27 2,53 11,77 78,37 4,99 0,65
45 a 59 años 100,00 0,25 1,29 1,40 6,81 82,97 6,56 0,72
60 o más 100,00 0,24 1,08 1,26 5,47 77,10 14,48 0,36
Ignorado de 15 años o más 100,00 0,00 0,00 0,00 4,76 85,71 9,52 0,00
ESPAÑA 100,00 21,05 41,11 10,21 10,21 8,25 2,78 6,40
15 a 29 años 100,00 28,38 48,54 7,66 6,75 2,01 0,00 6,66
30-44 años 100,00 22,20 45,45 11,74 8,69 4,23 0,88 6,81
45 a 59 años 100,00 12,89 29,62 11,52 15,49 18,59 6,57 5,33
60 o más 100,00 7,92 15,83 6,67 19,58 30,42 15,83 3,75
Ignorado de 15 años o más 100,00 15,91 36,36 9,09 6,82 9,09 4,55 18,18
ITALIA 100,00 7,36 23,23 13,30 27,17 20,15 7,42 1,37
15 a 29 años 100,00 15,93 37,64 13,46 23,63 7,14 0,00 2,20
30-44 años 100,00 7,17 26,76 17,10 29,10 13,52 4,55 1,79
45 a 59 años 100,00 3,66 11,42 7,97 27,80 36,85 11,85 0,43
60 o más 100,00 0,00 10,00 11,11 23,89 32,22 22,78 0,00
Ignorado de 15 años o más 100,00 10,53 26,32 15,79 36,84 0,00 5,26 5,26
SUECIA 100,00 0,97 5,14 4,17 51,25 33,81 2,80 1,87
15 a 29 años 100,00 1,99 11,16 5,68 62,82 15,33 0,19 2,84
30-44 años 100,00 1,25 7,04 6,56 53,49 27,97 2,27 1,43
45 a 59 años 100,00 0,44 1,49 1,72 47,81 44,11 3,04 1,38
60 o más 100,00 0,15 1,03 2,64 36,71 49,93 7,49 2,06
Ignorado de 15 años o más 100,00 0,00 0,00 0,00 54,84 25,81 3,23 16,13
AUSTRALIA 100,00 0,97 4,23 4,99 40,55 32,94 15,31 1,02
15 a 29 años 100,00 1,32 10,26 5,79 65,56 15,40 0,33 1,32
30-44 años 100,00 2,12 6,98 7,42 41,96 30,21 10,16 1,15
45 a 59 años 100,00 0,38 1,28 4,42 40,04 35,75 17,04 1,09
60 o más 100,00 0,33 1,88 2,43 22,68 43,92 28,43 0,33
Ignorado de 15 años o más 100,00 0,00 3,23 3,23 48,39 12,90 25,81 6,45
TOTAL PAISES DE
AMERICA DEL NORTE 100,00 3,85 17,46 13,88 26,73 26,34 9,30 2,45
15 a 29 años 100,00 8,72 30,54 19,08 30,19 7,82 0,20 3,44
30-44 años 100,00 4,94 23,82 19,20 26,64 19,15 3,84 2,42
45 a 59 años 100,00 1,56 10,11 9,59 28,52 37,10 11,38 1,73
60 o más 100,00 1,19 5,18 5,42 20,15 38,63 27,04 2,39
Ignorado de 15 años o más 100,00 3,91 12,85 10,61 18,99 33,52 8,38 11,73
TOTAL PAISES DE CENTRO
AMERICA Y PANAMA 100,00 6,17 14,72 9,16 12,80 36,82 18,97 1,37
15 a 29 años 100,00 13,31 33,45 15,11 16,91 16,55 0,36 4,32
30-44 años 100,00 9,39 19,87 12,52 13,62 31,46 11,74 1,41
45 a 59 años 100,00 3,19 7,66 7,02 14,19 47,53 20,10 0,32
60 o más 100,00 0,93 5,37 3,50 7,01 42,29 40,19 0,70
Ignorado de 15 años o más 100,00 20,00 0,00 0,00 0,00 40,00 20,00 20,00
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TOTAL PAISES DEL
CARIBE 100,00 5,00 9,58 6,25 8,75 17,08 5,83 47,50
15 a 29 años 100,00 6,72 10,45 1,49 1,49 0,00 0,75 79,10
30-44 años 100,00 2,86 17,14 17,14 20,00 25,71 0,00 17,14
45 a 59 años 100,00 0,00 4,00 12,00 22,00 44,00 16,00 2,00
60 o más 100,00 11,11 0,00 5,56 5,56 50,00 27,78 0,00
Ignorado de 15 años o más 100,00 0,00 33,33 0,00 0,00 33,33 0,00 33,33

TOTAL PAISES DE
AMERICA DEL SUR 100,00 0,76 2,40 3,73 24,47 37,78 28,20 2,66
15 a 29 años 100,00 2,63 6,65 8,12 47,95 28,90 1,43 4,32
30-44 años 100,00 0,85 3,41 5,58 35,46 40,38 11,70 2,62
45 a 59 años 100,00 0,40 1,17 2,37 17,71 45,63 30,52 2,20
60 o más 100,00 0,23 0,73 1,03 7,84 26,95 61,01 2,21
Ignorado de 15 años o más 100,00 0,62 2,65 3,27 23,36 29,44 25,55 15,11

TOTAL PAISES DE
EUROPA 100,00 7,92 18,91 8,15 28,28 26,60 5,73 4,42
15 a 29 años 100,00 15,79 31,87 8,39 29,02 8,50 0,06 6,37
30-44 años 100,00 9,51 24,46 11,73 28,13 18,34 3,16 4,67
45 a 59 años 100,00 2,96 8,39 5,00 29,87 42,56 8,26 2,96
60 o más 100,00 1,36 4,60 3,87 23,15 45,30 18,50 3,24
Ignorado de 15 años o más 100,00 7,38 15,44 8,72 25,50 24,83 4,70 13,42

TOTAL PAISES DEL
MEDIO ORIENTE 100,00 3,29 11,07 7,38 17,65 16,15 42,27 2,19
15 a 29 años 100,00 13,87 29,20 9,49 30,66 13,14 0,00 3,65
30-44 años 100,00 3,46 13,15 11,42 23,18 20,42 26,30 2,08
45 a 59 años 100,00 0,64 5,73 5,73 14,97 17,83 52,87 2,23
60 o más 100,00 0,78 4,30 3,91 8,20 10,94 70,31 1,56
Ignorado de 15 años o más 100,00 0,00 57,14 0,00 0,00 14,29 28,57 0,00

TOTAL PAISES DE  AFRICA 100,00 10,89 28,71 16,83 23,76 11,88 4,95 2,97
15 a 29 años 100,00 21,43 42,86 0,00 21,43 7,14 0,00 7,14
30-44 años 100,00 11,63 34,88 25,58 18,60 2,33 2,33 4,65
45 a 59 años 100,00 9,68 12,90 9,68 38,71 25,81 3,23 0,00
60 o más 100,00 0,00 27,27 18,18 9,09 18,18 27,27 0,00
Ignorado de 15 años o más 100,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PAISES DE  OCEANIA 100,00 1,15 4,65 5,03 39,82 33,05 15,14 1,17
15 a 29 años 100,00 1,74 10,78 5,86 64,03 15,69 0,32 1,58
30-44 años 100,00 2,40 7,61 7,53 40,86 30,19 10,01 1,41
45 a 59 años 100,00 0,49 1,66 4,35 39,42 36,05 16,86 1,16
60 o más 100,00 0,32 1,93 2,47 22,45 43,93 28,46 0,43
Ignorado de 15 años o más 100,00 0,00 3,23 3,23 48,39 12,90 25,81 6,45

TOTAL PAISES DE ASIA 100,00 11,56 30,00 21,78 24,00 5,11 1,56 6,00
15 a 29 años 100,00 17,65 36,97 21,01 15,13 1,68 0,00 7,56
30-44 años 100,00 10,10 34,34 25,25 26,77 1,01 0,00 2,53
45 a 59 años 100,00 6,36 18,18 19,09 29,09 16,36 2,73 8,18
60 o más 100,00 19,05 14,29 9,52 19,05 0,00 19,05 19,05
Ignorado de 15 años o más 100,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

Fuente:  Registro INE-DICOEX 2003-2004
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Motivos de emigración de la población chilena residente en el exterior

El principal motivo de emigración de la población chilena mayor de 15 años residente en el
exterior es el económico. El 40,1% ha emigrado por esa razón. El segunda motivo aducido por
los encuestados es la familiar con el 30,8%.  En tercer lugar y a una distancia considerable se
encuentran las razones de tipo político con el 12,1% de los registrados. Finalmente, el 3,2%
responde que ha emigrado por razones de estudio.

Desde la perspectiva de género, los hombres emigran más que las mujeres por razones
económicas, políticas y de estudio. El 45,0% de los hombres emigraron por razones econó-
micas, en tanto que sólo el 35,2% de las mujeres lo hicieron por esas razones. El 14,5% de

6 Cuadro 13. Porcentaje de población de 15 años y más nacida en Chile residente en el exterior, por años de residencia en el
lugar actual y sexo, según país de residencia y grupos de edad. Años 2003 y 2004. Anexo Estadístico A, en CD adjunto.

Ecuador con el 61,3%; Brasil con el 60,2%,  países donde los chilenos han residido por más de
20 años.6

La población de chilenos con menor tiempo de residencia se encuentra en España donde el 21,1%
ha residido por menos de un año, el 41,1% de uno a cuatro años y el 10,2% entre cinco y nueve
años. También hay una población reciente en Estados Unidos de América donde el 22,9% de los
chilenos han residido entre uno y cuatro años y el 18,4% entre cinco y nueve años. Italia también
aparece con una población relativamente reciente, donde el 7,4% de los chilenos han residido por
menos de un año, el 23,2% entre uno y cuatro años y el 13,3% entre cinco y nueve años.

Por regiones también puede establecerse diferencias en tiempos de residencia de las respectivas
poblaciones de chilenos. América del Sur, Centro América y Panamá y Oceanía presentan po-
blaciones con mayor tiempo de residencia que las otras regiones consideradas. El 66,0% de la
población chilena en América del Sur tiene una residencia mayor de veinte años, el 55,8% en
Centro América y Panamá y el 44,2% en Oceanía. De más reciente residencia son las poblacio-
nes de chilenos en América del Norte y El Caribe.

Gráfico No 2
PORCENTAJE DE POBLACION DE 15 AÑOS Y MAS NACIDA EN CHILE POR MOTIVO PARA EMIGRAR
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TOTAL 146.577 100,00 12,10 40,08 30,79 3,23 9,37 4,42
Hombres 72.902 100,00 14,45 45,00 23,29 3,63 9,18 4,45
Mujeres 73.675 100,00 9,77 35,21 38,22 2,84 9,55 4,40

ARGENTINA 82.841 100,00 8,54 49,62 30,27 0,72 6,44 4,40
Hombres 40.668 100,00 10,32 54,67 23,62 0,73 6,12 4,54
Mujeres 42.173 100,00 6,83 44,75 36,69 0,72 6,75 4,26

BOLIVIA 1.769 100,00 7,69 25,44 32,56 14,64 11,25 8,42
Hombres 948 100,00 9,70 34,49 18,88 17,19 12,55 7,17
Mujeres 821 100,00 5,36 14,98 48,36 11,69 9,74 9,87

BRASIL 4.971 100,00 9,52 40,47 28,53 3,84 12,73 4,91
Hombres 2.840 100,00 11,80 44,23 21,73 4,37 12,89 5,00
Mujeres 2.131 100,00 6,48 35,48 37,59 3,14 12,53 4,79

CANADA 5.736 100,00 36,61 15,83 29,27 2,86 10,56 4,86
Hombres 2.891 100,00 42,10 18,06 22,69 2,77 9,93 4,46
Mujeres 2.845 100,00 31,04 13,57 35,96 2,95 11,21 5,27

ECUADOR 2.589 100,00 6,60 28,97 37,12 6,64 19,20 1,47
Hombres 1.379 100,00 7,76 36,62 23,86 8,63 21,32 1,81
Mujeres 1.210 100,00 5,29 20,25 52,23 4,38 16,78 1,07

ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA 9.982 100,00 5,23 36,96 27,34 9,61 17,66 3,21
Hombres 4.988 100,00 6,19 44,05 18,81 11,11 16,50 3,35
Mujeres 4.994 100,00 4,27 29,88 35,86 8,11 18,82 3,06

PARAGUAY 1.119 100,00 3,57 44,68 29,76 2,95 15,19 3,84
Hombres 660 100,00 4,24 48,79 23,48 3,33 16,52 3,64
Mujeres 459 100,00 2,61 38,78 38,78 2,40 13,29 4,14

PERU 1.719 100,00 1,57 20,77 54,28 2,91 17,98 2,50
Hombres 700 100,00 1,14 33,43 37,43 4,71 20,86 2,43
Mujeres 1.019 100,00 1,86 12,07 65,85 1,67 16,00 2,55

VENEZUELA 7.768 100,00 15,37 37,35 39,08 1,43 4,44 2,33
Hombres 4.117 100,00 17,59 43,11 30,48 1,82 4,57 2,43
Mujeres 3.651 100,00 12,87 30,84 48,78 0,99 4,30 2,22

ESPAÑA 3.890 100,00 4,34 38,28 19,56 13,65 16,38 7,79
Hombres 1.924 100,00 5,51 44,80 13,62 12,63 16,11 7,33
Mujeres 1.966 100,00 3,20 31,89 25,38 14,65 16,63 8,24

Cuadro Nº 28
PORCENTAJE DE POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS NACIDA EN CHILE RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR

MOTIVO DE EMIGRACION, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO
POBLACION TOTAL EN PORCENTAJES

PAIS DE RESIDENCIA Motivo de emigración
Y SEXO

Total Porcentaje Político Económico Familiar Estudio Otro Ignorado

(Continúa)
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ITALIA 1.752 100,00 6,34 30,02 34,19 11,76 14,27 3,42
Hombres 677 100,00 8,57 33,68 24,37 14,77 13,59 5,02
Mujeres 1.075 100,00 4,93 27,72 40,37 9,86 14,70 2,42

SUECIA 5.253 100,00 38,45 9,80 39,48 1,01 7,90 3,35
Hombres 2.640 100,00 45,19 11,89 30,08 1,40 8,22 3,22
Mujeres 2.613 100,00 31,65 7,69 48,99 0,61 7,58 3,48

AUSTRALIA 4.232 100,00 21,10 35,80 26,65 1,49 12,17 2,79
Hombres 2.078 100,00 24,40 37,25 22,38 1,88 11,55 2,55
Mujeres 2.154 100,00 17,92 34,40 30,78 1,11 12,77 3,02

TOTAL PAISES DE
AMERICA DEL NORTE 16.532 100,00 16,84 28,88 27,95 7,40 15,15 3,77
Hombres 8.295 100,00 19,39 34,18 20,16 8,28 14,33 3,66
Mujeres 8.237 100,00 14,28 23,54 35,80 6,52 15,98 3,88

TOTAL PAISES DE
CENTRO AMERICA Y
PANAMA 1.977 100,00 15,17 19,93 39,25 5,77 17,20 2,68
Hombres 998 100,00 17,13 26,05 28,26 7,41 18,94 2,20
Mujeres 979 100,00 13,18 13,69 50,46 4,09 15,42 3,17

TOTAL PAISES DEL CARIBE 240 100,00 24,58 2,08 7,08 10,42 4,58 51,25
Hombres 129 100,00 27,91 1,55 5,43 9,30 3,10 52,71
Mujeres 111 100,00 20,72 2,70 9,01 11,71 6,31 49,55

TOTAL PAISES DE
AMERICA DEL SUR 104.053 100,00 8,87 46,47 31,59 1,46 7,40 4,21
Hombres 51.933 100,00 10,73 51,66 24,21 1,72 7,38 4,31
Mujeres 52.120 100,00 7,03 41,31 38,95 1,20 7,41 4,10

TOTAL PAISES DE EUROPA 17.788 100,00 24,64 18,82 28,90 9,06 12,48 6,10
Hombres 8.653 100,00 29,98 22,05 20,51 9,67 11,81 5,97
Mujeres 9.135 100,00 19,58 15,76 36,84 8,48 13,11 6,22

TOTAL PAISES DEL
MEDIO ORIENTE 1.003 100,00 4,49 15,45 35,79 10,17 29,41 4,69
Hombres 448 100,00 5,36 15,85 29,91 13,17 32,14 3,57
Mujeres 555 100,00 3,78 15,14 40,54 7,75 27,21 5,59

TOTAL PAISES DE AFRICA 101 100,00 7,92 21,78 26,73 9,90 25,74 7,92
Hombres 49 100,00 8,16 32,65 18,37 16,33 20,41 4,08
Mujeres 52 100,00 7,69 11,54 34,62 3,85 30,77 11,54

TOTAL PAISES DE OCEANIA 4.433 100,00 20,69 35,01 27,07 1,74 12,63 2,86
Hombres 2.168 100,00 24,03 36,72 22,65 2,12 11,85 2,63
Mujeres 2.265 100,00 17,48 33,38 31,30 1,37 13,38 3,09

TOTAL PAISES DE ASIA 450 100,00 0,89 31,78 28,22 12,22 18,22 8,67
Hombres 229 100,00 1,75 40,17 16,16 14,41 20,96 6,55
Mujeres 221 100,00 0,00 23,08 40,72 9,95 15,38 10,86

Fuente:  Registro INE-DICOEX  2003-2004

POBLACION TOTAL EN PORCENTAJES

PAIS DE RESIDENCIA Motivo de emigración
Y SEXO

Total Porcentaje Político Económico Familiar Estudio Otro Ignorado

Cuadro Nº 28
PORCENTAJE DE POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS NACIDA EN CHILE RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR

MOTIVO DE EMIGRACION, SEGÚN PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO

(Fin de cuadro)
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los hombres y el 9,8% de las mujeres emigraron por razones políticas. Con respecto a
estudios, el 3,6% de los hombres salieron a estudiar fuera y 2,8% de las mujeres.7

Como consecuencia, las mujeres aducen motivos familiares para emigrar  en mayor propor-
ción que los hombres. El 38,2% de las mujeres han emigrado por motivos familiares y el 23,3%
de los hombres. La motivación familiar está sin duda subordinada a una motivación primera
de otro orden: económica, política, estudios, etc.

Los chilenos residentes en Argentina son los que presentan la más alta proporción de registra-
dos que aducen motivos económicos para emigrar. El 49,6% respondió que esa fue su motiva-
ción para salir del país. Les siguen los chilenos en Paraguay con el 44,7% que salieron por
motivos económicos, en Brasil con el 40,5%, en España con el 38,3%, en Venezuela con el
37,4%  y en Estados Unidos de Norteamérica con el 37,0%.

La mayor proporción de chilenos que salieron del país por motivos políticos se encuentra en Suecia
con el 38,5% de los residentes chilenos registrados. Le sigue Canadá con 36,6%, Australia con el
21,1% y Venezuela con el 15,4%.  Es relevante destacar que Suecia y Canadá no sólo presentan
una alta proporción de chilenos que emigraron por razones políticas, sino, también la baja propor-
ción de registrados en ambos países que aducen motivos económicos. Sólo 9,8% de los chilenos
residentes en Suecia y 15,8% en Canadá mencionan los motivos económicos para emigrar.

En relación a la motivación de estudios para emigrar, fue mencionada frecuentemente en
España, con el 23,7% de los registrados, en  Bolivia con el 14,6%, en  Italia con el  11,8% y en
Estados Unidos de Norteamérica con el 9,6%.

Motivos de migración de la población chilena residente en el exterior en
distintos períodos históricos

En el Gráfico Nº 3 se aprecia la secuencia de emigración desde Chile de la población
chilena residente en el exterior. En la década de 1971 a 1980, salió de Chile 36,7% de los
actuales residentes en el exterior. Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 29,  las principales
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7 Cuadro Nº 12, Porcentaje de población de 15 años y más nacida en Chile residente en el exterior, por motivo de emigración,
según país de residencia y sexo. Anexo Estadístico A, en CD adjunto.

Gráfico Nº 3
POBLACION NACIDA EN CHILE POR AÑO DE SALIDA
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Aunque sigue siendo importante la misma motivación política, ésta disminuye al 25,3% de todos
los que salieron, en el quinquenio siguiente y sigue disminuyendo al 21,4% para todos los que
emigraron por esa razón durante toda la década de 1981-1990.

De los que emigraron por razones económicas, el 34,1% lo hace en la década de 1971 a 1980
y el 29,5% en la siguiente década. Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 29, el momento de
mayor emigración de la actual población residente en el exterior se produce en el quinquenio
1971 y 1975 en que sale el 20,3% de la población de nacidos en Chile residentes en el exterior.
El segundo momento se produce con la crisis económica de 1982.  En la década de 1990 con el
retorno a la democracia y con un mayor crecimiento económico y disminución drástica de la
pobreza, la migración baja sustantivamente. Sólo el 15,7% de los actuales residentes en el
exterior mencionan que salieron de Chile durante ese período.

Población de origen chileno por ascendencia chilena

En relación a la ascendencia de aquellos registrados nacidos en el extranjero se presenta una
situación muy diversa, dependiendo del país que se trate. Como se puede apreciar en el Cuadro
Nº 30, en Canadá (56,4%), Estados Unidos de Norteamérica (46,4%), Australia  (61,6%) y
Suecia (55,5%), la descendencia de primera generación tiene principalmente a ambos padres
nacidos en Chile.  Una situación muy distinta se presenta en Perú (7,2%), Bolivia (9,6%), Ecuador
(11,4%) en que la descendencia aparece principalmente de padres mixtos.9

9 Cuadro Nº 3, Población total de origen chileno nacida en el exterior, por ascendencia chilena paterno y/o materna, según
país de residencia y sexo. Años 2003 y 2004. Anexo Estadístico A, en CD adjunto.

8 Cuadro Nº 14, Porcentaje de población de 15 años y más nacida en Chile residente en el exterior por año de salida de Chile
para radicarse en el extranjero, según país de residencia y motivo de viaje. Años 2003 y 2004. Anexo Estadístico A, en CD
adjunto.

motivaciones de la emigración fueron económicas y políticas. De todos los que salieron por razo-
nes políticas, el 49,3% se concentra entre los años 1971 y 1975.8

Cuadro Nº 29
PORCENTAJE DE POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS NACIDA EN CHILE RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR AÑO

DE SALIDA DE CHILE PARA RADICARSE EN EL EXTRANJERO, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y MOTIVO DE VIAJE

PAIS DE RESIDENCIA Y Población en porcentaje

 MOTIVO DE VIAJE Año de salida

Total Antes de 1950-1960 1961-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1990 1991-2004 Ignorado
1950

TOTAL 100,00 2,17 7,72 8,04 20,32 16,42 26,85 15,71 2,77

Político 100,00 0,42 0,56 1,33 49,28 25,29 21,38 1,13 0,61
Económico 100,00 2,43 9,66 9,29 17,93 16,14 29,47 14,02 1,06
Familiar 100,00 2,78 8,99 9,00 16,71 16,69 28,71 16,04 1,08
Estudio 100,00 0,57 2,60 9,08 8,61 7,13 18,95 52,34 0,72
Otro 100,00 2,07 6,99 8,85 13,32 11,58 24,05 31,97 1,18
Ignorado 100,00 1,85 6,09 5,80 11,38 9,89 16,87 7,40 40,71

Fuente:  Registro INE-DICOEX 2003-2004
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Cuadro Nº 30
POBLACION TOTAL REGISTRADA DE ORIGEN CHILENO NACIDA EN EL EXTERIOR, POR ASCENDENCIA CHILENA PATERNA

Y/O MATERNA, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO

PAIS DE RESIDENCIA POBLACION EN PORCENTAJE
 Y SEXO

TOTAL Ambos padres chilenos Padre chileno Madre chilena Ignorado

TOTAL 100,0 36,3 28,8 30,7 4,3
Hombres 100,0 35,8 29,2 30,8 4,2
Mujeres 100,0 36,7 28,3 30,5 4,4

ARGENTINA 100,0 39,2 26,0 30,2 4,6
Hombres 100,0 38,6 26,4 30,5 4,6
Mujeres 100,0 39,7 25,6 30,0 4,7

BOLIVIA 100,0 9,6 50,5 37,6 2,2
Hombres 100,0 10,2 50,9 37,3 1,6
Mujeres 100,0 9,1 50,1 38,0 2,8

BRASIL 100,0 29,4 43,7 23,2 3,8
Hombres 100,0 27,2 43,9 24,6 4,4
Mujeres 100,0 31,7 43,5 21,7 3,2

CANADA 100,0 56,4 19,2 21,1 3,3
Hombres 100,0 53,9 20,9 22,9 2,2
Mujeres 100,0 59,0 17,4 19,1 4,5

ECUADOR 100,0 11,4 49,6 37,9 1,1
Hombres 100,0 10,1 48,7 39,6 1,5
Mujeres 100,0 12,7 50,6 36,2 0,6

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 100,0 46,4 22,0 28,0 3,6
Hombres 100,0 45,3 23,2 28,8 2,7
Mujeres 100,0 47,7 20,6 27,0 4,7

PARAGUAY 100,0 19,8 52,0 26,0 2,2
Hombres 100,0 19,6 53,6 24,9 1,9
Mujeres 100,0 20,0 50,2 27,3 2,5

PERU 100,0 7,2 27,0 63,2 2,7
Hombres 100,0 6,9 28,9 62,0 2,2
Mujeres 100,0 7,6 25,1 64,2 3,1

VENEZUELA 100,0 27,3 44,6 25,8 2,3
Hombres 100,0 27,5 45,0 25,4 2,1
Mujeres 100,0 27,0 44,3 26,2 2,5

ESPAÑA 100,0 38,9 14,6 18,1 28,3
Hombres 100,0 31,9 18,1 17,2 32,8
Mujeres 100,0 46,4 10,9 19,1 23,6

ITALIA 100,0 25,3 17,9 53,4 3,4
Hombres 100,0 29,1 15,2 54,5 1,2
Mujeres 100,0 21,4 20,8 52,2 5,7

SUECIA 100,0 55,5 22,0 20,3 2,2
Hombres 100,0 54,6 22,8 20,9 1,8
Mujeres 100,0 56,4 21,1 19,8 2,7

AUSTRALIA 100,0 61,6 17,2 19,0 2,2
Hombres 100,0 63,2 16,4 18,2 2,2
Mujeres 100,0 60,0 18,1 19,7 2,2

Fuente:  Registro INE-DICOEX 2003-2004
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10 Ver Cuadro Nº 5, Población de 15 años y más de origen chileno residente en el exterior, por estado civil o conyugal actual,
según país de residencia y sexo. Años 2003 y 2004. Anexo Estadístico A, en CD adjunto.

11   Ver Cuadro Nº 6, Población de 15 años y más casada o unida de origen chileno residente en el exterior por nacionalidad de
la pareja, según país de residencia y sexo. Años 2003 y 2004. Anexo Estadístico A, en CD adjunto.

En Brasil y Paraguay  donde la migración es predominantemente masculina, es natural que se pre-
sente mayoritariamente descendencia de padre chileno: con el 43,7% y el 52,0% respectivamente.

Perú, que recibe una gran migración chilena femenina también presenta una alta proporción de
población de origen chileno nacida en ese país de madre chilena.

Patrones de nupcialidad

Los chilenos presentan patrones de estado conyugal con fuerte presencia de relaciones de matri-
monio. De acuerdo al Cuadro Nº  31, de los chilenos mayores de 15 años residentes en el
exterior, el 47,2% se encuentran casados, el 30,4% están solteros y el 10,3% declaran ser
convivientes.  El porcentaje de separados es de 4,2% y el de divorciados del 2,0%, finalmente, el
4,2% declaran estar viudos.1 0

Por sexo, los hombres presentan una mayor proporción que las mujeres como casados, 47,5%
frente al 46,9% de las mujeres. Convivientes, el 10,6% frente al 9,9% de las mujeres y solteros el
32,5% frente al 28,2%.  Esto puede deberse a una mayor propensión de los hombres a generar
nuevas relaciones de parejas luego del rompimiento de su relación anterior, lo que naturalmente
se presenta con la mayor dificultad para las mujeres, en general a cargo de los hijos, luego del
rompimiento de la relación.  Esto parece confirmarse si se considera que por su parte, las muje-
res presentan niveles más altos de  separadas, 4,7%  frente al 3,7% de los hombres. Divorciadas,
el 2,3% en relación al 1,7% de los hombres.

Finalmente, el 6,2% de las mujeres declaran estar viudas frente al 2,1% de los hombres.

Con respecto a los casados y convivientes, del total de la población de 15 años y más con
pareja, el 57,6% de los casados tiene pareja chilena, porcentaje que baja al 36,4% en los
convivientes. Esto  se explicaría  por el origen en Chile de los matrimonios, que difiere para los
convivientes, los que establecen pareja en el lugar de residencia, el 63,6% de los chilenos en
situación e convivencia tiene pareja de otro país.

Al analizar los países con mayor concentración de población de origen chileno, se observa que
de los chilenos de 15 años y más en Estados Unidos de Norteamérica presenta una alta propor-
ción de casados, 94,6%, frente al 5,4%, en relación de convivencia. También en Australia se
presenta una alta proporción de casados con respecto a los convivientes: 93,9% frente al 6,1%  y
en Perú  el 92,4% frente al 7,6%, respectivamente. (Ver Cuadro Nº  32)

Menor proporción de casados y mayor de convivientes se encuentran en  Suecia con 72,3% de
casados y 27,7% de convivientes. En España la proporción de casados es de 79,3%  frente al
20,7% en calidad de conviviente. Argentina también presenta una relativamente baja propor-
ción de casados de 78,4%  y más alta de convivientes de  21,6%.

Las relaciones endogámicas son más frecuentes en donde hay grandes concentraciones de po-
blación chilena residente y donde la lengua del país no es español, por ejemplo, Estados Unidos
de Norteamérica11 .
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Cuadro Nº 31
POBLACION  Y PORCENTAJE REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR

SEXO, ESTADO CIVIL O CONYUGAL ACTUAL

Estado civil o conyugal actual Ambos sexos Hombres Mujeres

TOTAL 205.897 101.791 104.106

Casado 97.194 48.369 48.825

% Casado/a 47,21 47,52 46,90

Conviviente 21.127 10.778 10.349

%Conviviente 10,26 10,59 9,94

Soltero /a 62.501 33.096 29.405

% Soltero/a 30,36 32,51 28,25

Separado /a 8.704 3.780 4.924

% Separado /a 4,23 3,71 4,73

Viudo /a 8.536 2.088 6.448

% Viudo/a 4,15 2,05 6,19

Divorciado /a 4.096 1.701 2.395

% Divorciado /a 1,99 1,67 2,30

Ignorado 3.739 1.979 1.760

% Ignorado 1,82 1,94 1,69

Fuente:  Registro INE-DICOEX 2003-2004
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Cuadro N° 32
POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS CASADA O UNIDA DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR,

POR NACIONALIDAD DE LA PAREJA, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO
POBLACION EN PORCENTAJE

PAIS DE RESIDENCIA Casado /a Conviviente
 Y SEXO Total

Total Pareja Pareja de Total Pareja Pareja de
casados chilena otro País conviviente chilena otro País

TOTAL 118.321 82,1 47,3 34,8 17,9 6,5 11,4

Hombres 59.147 81,8 48,3 33,5 18,2 6,5 11,8

Mujeres 59.174 82,5 46,3 36,2 17,5 6,5 11,0

ARGENTINA 73.337 78,4 45,7 32,7 21,6 8,0 13,6

Hombres 35.714 78,4 46,8 31,5 21,6 8,1 13,5

Mujeres 37.623 78,5 44,6 33,9 21,5 7,9 13,6

BOLIVIA 1.242 86,3 29,2 57,1 13,7 3,5 10,2

Hombres 663 84,3 28,4 56,0 15,7 3,3 12,4

Mujeres 579 88,6 30,2 58,4 11,4 3,6 7,8

BRASIL 3.514 85,1 45,6 39,4 14,9 2,9 12,0

Hombres 2.065 82,3 40,5 41,7 17,7 2,3 15,4

Mujeres 1.449 89,1 52,9 36,2 10,9 3,7 7,2

CANADA 3.876 89,7 69,6 20,0 10,3 3,9 6,4

Hombres 2.003 88,3 69,2 19,1 11,7 3,9 7,7

Mujeres 1.873 91,1 70,0 21,1 8,9 4,0 4,9

ECUADOR 2.181 92,3 32,5 59,8 7,7 1,7 5,9

Hombres 1.177 91,0 32,2 58,8 9,0 1,8 7,2

Mujeres 1.004 93,9 32,9 61,1 6,1 1,7 4,4

ESTADOS UNIDOS

DE AMERICA 7.011 94,6 59,3 35,3 5,4 2,9 2,5

Hombres 3.635 94,7 62,3 32,4 5,3 2,6 2,7

Mujeres 3.376 94,6 56,1 38,5 5,4 3,1 2,3

PARAGUAY 830 89,0 45,3 43,7 11,0 2,8 8,2

Hombres 500 88,2 40,6 47,6 11,8 2,2 9,6

Mujeres 330 90,3 52,4 37,9 9,7 3,6 6,1

PERU 1.660 92,4 23,2 69,2 7,6 1,5 6,1

Hombres 722 89,3 28,0 61,4 10,7 2,4 8,3

Mujeres 938 94,8 19,5 75,3 5,2 0,9 4,4

(Continúa)
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POBLACION EN PORCENTAJE

PAIS DE RESIDENCIA Casado /a Conviviente
 Y SEXO Total

Total Pareja Pareja de Total Pareja Pareja de
casados chilena otro País conviviente chilena otro País

Cuadro N° 32
POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS CASADA O UNIDA DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR,

POR NACIONALIDAD DE LA PAREJA, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO
(Continúa)

VENEZUELA 5.607 88,6 51,0 37,6 11,4 2,3 9,1

Hombres 3.178 86,6 46,6 40,0 13,4 1,9 11,5

Mujeres 2.429 91,2 56,7 34,5 8,8 2,8 6,0

ESPAÑA 2.312 79,3 59,6 19,6 20,7 12,5 8,2

Hombres 1.195 79,7 65,3 14,4 20,3 12,6 7,8

Mujeres 1.117 78,9 53,6 25,2 21,1 12,5 8,6

ITALIA 1.078 82,5 40,0 42,5 17,5 5,1 12,4

Hombres 408 79,2 52,5 26,7 20,8 6,6 14,2

Mujeres 670 84,5 32,4 52,1 15,5 4,2 11,3

SUECIA 3.306 72,3 53,9 18,4 27,7 14,0 13,7

Hombres 1.683 71,6 54,3 17,3 28,4 14,0 14,4

Mujeres 1.623 73,0 53,4 19,6 27,0 14,1 12,9

AUSTRALIA 3.014 93,9 71,8 22,1 6,1 2,4 3,8

Hombres 1.536 93,3 71,9 21,4 6,7 2,2 4,5

Mujeres 1.478 94,5 71,7 22,7 5,5 2,5 3,0

TOTAL PAISES DE

AMERICA DEL

NORTE 11.435 92,6 62,3 30,2 7,4 3,3 4,1

Hombres 5.934 92,0 63,9 28,0 8,0 3,2 4,8

Mujeres 5.501 93,2 60,6 32,6 6,8 3,4 3,3

TOTAL PAISES DE

CENTRO AMERICA

Y PANAMA 1.540 93,7 33,8 59,9 6,3 1,3 5,0

Hombres 836 92,6 33,0 59,6 7,4 1,3 6,1

Mujeres 704 95,0 34,8 60,2 5,0 1,3 3,7
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POBLACION EN PORCENTAJE

PAIS DE RESIDENCIA Casado /a Conviviente
 Y SEXO Total

Total Pareja Pareja de Total Pareja Pareja de
casados chilena otro País conviviente chilena otro País

Cuadro N° 32
POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS CASADA O UNIDA DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR,

POR NACIONALIDAD DE LA PAREJA, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO

TOTAL PAISES DEL

CARIBE 92 78,3 15,2 63,0 21,7 3,3 18,5

Hombres 57 78,9 14,0 64,9 21,1 3,5 17,5

Mujeres 35 77,1 17,1 60,0 22,9 2,9 20,0

TOTAL PAISES DE

AMERICA DEL

SUR 89.471 80,3 44,8 35,5 19,7 7,0 12,8

Hombres 44.579 79,9 45,2 34,8 20,1 6,9 13,2

Mujeres 44.892 80,6 44,4 36,2 19,4 7,0 12,4

TOTAL PAISES DE

EUROPA 11.253 80,4 49,1 31,3 19,6 8,7 10,9

Hombres 5.488 79,4 53,5 25,9 20,6 9,0 11,6

Mujeres 5.765 81,3 44,9 36,4 18,7 8,4 10,3

TOTAL PAISES DEL

MEDIO ORIENTE 946 96,3 31,5 64,8 3,7 0,1 3,6

Hombres 449 96,7 33,4 63,3 3,3 0,0 3,3

Mujeres 497 96,0 29,8 66,2 4,0 0,2 3,8

TOTAL PAISES DE

AFRICA 81 93,8 40,7 53,1 6,2 1,2 4,9

Hombres 38 89,5 47,4 42,1 10,5 2,6 7,9

Mujeres 43 97,7 34,9 62,8 2,3 0,0 2,3

TOTAL PAISES DE

OCEANIA 3.170 93,2 70,1 23,1 6,8 2,3 4,5

Hombres 1.606 92,7 70,5 22,1 7,3 2,2 5,2

Mujeres 1.564 93,7 69,6 24,2 6,3 2,5 3,8

TOTAL PAISES DE

ASIA 333 91,9 48,3 43,5 8,1 1,8 6,3

Hombres 160 89,4 58,8 30,6 10,6 2,5 8,1

Mujeres 173 94,2 38,7 55,5 5,8 1,2 4,6

Fuente:  Registro INE-DICOEX 2003-2004

(Fin de cuadro)
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Niveles de escolaridad de los chilenos en el exterior

Con respecto a los niveles de escolaridad de los chilenos en el exterior, el 24,0% han cursado estudios de
educación técnica y superiores. Por su parte, 73,0% tienen menos estudios. El porcentaje de sin estudios
es bajo y sólo alcanza a 2,5%. Estos resultados están fuertemente influenciados por Argentina que
presenta niveles más bajos de educación que el resto de los países en que residen los chilenos.

Excluyendo a Argentina, el Registro arroja 51,4% con estudios de educación técnica y superiores,
y sólo 35,7% con estudios secundarios o menores. La estructura de niveles educacionales aparece
como muy diferente si se considera el universo encuestado, con o sin los residentes chilenos en
Argentina. (Ver Cuadro Nº 33) Con Argentina, el 2,5% de los chilenos residentes en el resto del
mundo aparece sin estudios y sin considerar a los residentes chilenos en Argentina, esta cifra
desciende al  0,6%. Con respecto a Primaria o Básica, los porcentajes son respectivamente, 40,1%
y 15,7%, en Media, 30,4% y 29,40%. En Educación Técnica 8,1% y 17,5%, Educación Universita-
ria, 13,9 y 28,8%. Finalmente, el 2,0% de los chilenos residentes en el exterior incluyendo a los
residentes en Argentina han cursado estudios de Maestría o Doctorado, porcentaje que aumenta a
5,1% excluyendo a los chilenos residentes en Argentina12.

De acuerdo a las cifras que entrega el Cuadro Nº 34, Argentina con el 54,4% de la población de
chilenos de cinco años o más ha cursado apenas educación básica o primaria y el 3,7% no tiene
estudios.  Muy lejos le sigue Paraguay con el 29,6% y el 1,1% respectivamente.  En general, los
chilenos en países de América del Sur presentan niveles de escolaridad menores que en el resto
del mundo, sin embargo, los niveles de escolaridad son particularmente bajos también en algu-
nos países de Europa y de Oceanía. Esto puede deberse en parte a las características de la
migración hacia estos países, que durante un largo período fue fuertemente política, de sectores
muy populares y que precipitó una migración de motivación económica posterior de los mismos
sectores populares. En Suecia el 23,2% tiene sólo cursado estudios en primaria y el 1,4% no tiene
estudios. En Australia el 15,1% de los chilenos ha cursado sólo estudios básicos.

Por otra parte, los más altos niveles educativos los presenta la población chilena mayor de cinco años
de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, aunque este último país presenta niveles de escolari-
dad de chilenos algo menores a su vecino. En el caso de Estados Unidos de Norteamérica, sólo el
9,8% de la población de referencia ha cursado estudios básicos y el 0,3% no tiene estudios cursados.
Por contraste, el 57,8% tiene estudios técnicos, universitarios y de doctorado. Estados Unidos de
Norteamérica también presenta la mayor proporción de chilenos con maestría o doctorado con el
8,2%. Al igual que en Estados Unidos de Norteamérica, en Canadá es baja la proporción de chilenos
que sólo han cursado educación básica, el 13,9%, o sin estudios el 0,4% y, a pesar que existe una
proporción menor que en los Estados Unidos de Norteamérica de estudios de maestría y doctorado,
se presenta por otra parte, un nivel relativamente alto de estudios en las categorías de educación
técnica, universitaria y de estudios de maestría o postgrado con un total del 50,6%.

Una alta proporción de población chilena con estudios universitarios tienen los siguientes países:
Ecuador con el 40,8%, Bolivia con el 37,5%, Perú con el 34,9%, Brasil con el 31,6% y finalmente,
Venezuela con el 30,7% de los chilenos mayores de 5 años de edad.

Con respecto a la variable sexo, la proporción de sin estudios es similar para hombres y mujeres,
2,5% y 2,6% respectivamente para el total encuestado. Sin embargo, hay una mayor proporción
de hombres que de mujeres que sólo han cursado estudios básicos, 41,1% para los hombres y
39,2% para las mujeres. También se constata una mayor proporción de mujeres que de hombres
que ha completado educación media, 32,2%  y 28,6% respectivamente.  Donde las diferencias
son mayores a favor de los hombres es en las categorías de educación técnica y en las de
maestría o doctorado. 9,1% de los hombres, frente a 7,0% de las mujeres ha cursado estudios

12   De acuerdo al Censo 2002 en Chile, el 2,7% de la población mayor de 5 años no tiene estudios, 41,0% a cursado Básica,
36,0% Media y 16% tiene estudios superiores. Estos niveles son ligeramente superiores a los de la población total de chilenos
en el exterior. Si excluímos del total a la población chilena en Argentina, los niveles en Chile son más bajos en relación al resto
de los países.
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técnicos y 2,3% de los hombres y 1,7% de las mujeres tiene estudios  de maestría o doctorado.
Con estudios universitarios  la proporción de las mujeres es mayor que la de hombres: 13,5% de
los hombres y 14,2% de las mujeres.

Si sustraemos para el análisis la población de origen chileno en Argentina del total de chilenos
en el exterior, se encuentra que las diferencias de niveles de escolaridad alcanzados aumentan a
favor de los hombres. Se observa una mayor proporción de mujeres que de hombres que sólo
han cursado educación básica o primaria, el 16,4% para las mujeres mayores de 5 años de
edad, frente al 15,1% de los hombres en este mismo tramo etáreo.  En educación secundaria se
sigue observando una mayor proporción de mujeres que de hombres que han cursado estudios
a este nivel y también se aprecian diferencias a favor de los hombres en educación técnica y
estudios de maestría y doctorado. Un 19,1% de lo hombres mayores de cinco años y 15,7% de
las mujeres han tenido estudios técnicos y el 5,9% de los hombres y el 4,3% de las mujeres de
maestría o doctorado. En cambio no se observan diferencias referente a la proporción de hom-
bres y mujeres que han asistido a estudios universitarios, el 28,8% para ambos grupos.

Actividad económica de los chilenos en el exterior

En el Cuadro N° 35, se aprecia que del total de chilenos de 15 años y más en el exterior, el 51,0%
es población económicamente activa (PEA), el 19,7% es dueño(a) de casa, el 11,9% estudiante y el
5,3% aparece sin actividad económica. Por país, los chilenos residentes en Argentina son los que
presentan un porcentaje menor con actividad económica, el 44,4% y los más altos porcentajes en
dueño(a) de casa, 25,6%, y sin actividad económica, el 7,2%, cifras que reflejan una mas precaria
inserción laboral en relación a la de los chilenos en otros países. De los países considerados en esta
reseña, también Perú, Bolivia e Italia presentan relativamente bajos índices de incorporación de su
población de chilenos de 15 años y más a la actividad económica, En Perú el 51,5% de los chilenos
mayores de 15 años declaran desempeñar alguna actividad económica, también el 23,1% dice ser
dueño(a) de casa y el 2,8% dicen no tener actividad económica. En Bolivia, el 52,2% dicen tener
alguna actividad económica, y el 12,6% son dueños (as) de casa. También en Italia los chilenos
tienen una relativa baja participación en las actividades económicas, el 53,1% aparecen con
actividad económica y el 15,7% desempeñándose como dueño(a) de casa.13

CUADRO Nº 33
POBLACION REGISTRADA DE 5 AÑOS Y MAS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR NIVEL DE

ESCOLARIDAD, CON ARGENTINA Y SIN ARGENTINA

PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO POBLACION EN PORCENTAJE

Nivel de escolaridad

Total Sin estudios Primaria o Media o Educación Educación Maestría o
básica  secundaria técnica  universitaria  Doctorado Ignorado

TOTAL 100,0% 2,5 40,1 30,4 8,1 13,9 2,0 3,0

Hombres 100,0% 2,5 41,1 28,6 9,1 13,5 2,3 2,9

Mujeres 100,0% 2,6 39,2 32,2 7,0 14,2 1,7 3,1

TOTAL SIN ARGENTINA 100,0% 0,6 15,7 29,4 17,5 28,8 5,1 2,9

 Hombres 100,0% 0,6 15,1 27,7 19,1 28,8 5,9 2,8

Mujeres 100,0% 0,6 16,4 31,2 15,7 28,8 4,3 3,1

13   Cuadro Nº 9, Población de 15 años y más de origen chileno residente en el exterior por actividad económica, según país de
residencia y sexo. Años 2003 y 2004.  Anexo Estadístico A, en CD adjunto.

Fuente:  Registro INE-DICOEX 2003-2004
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TOTAL 243.879 2,5 40,1 30,4 8,1 13,9 2,0 3,0
Hombres 121.055 2,5 41,1 28,6 9,1 13,5 2,3 2,9
Mujeres 122.824 2,6 39,2 32,2 7,0 14,2 1,7 3,1

ARGENTINA 153.983 3,7 54,4 31,0 2,6 5,1 0,2 3,0
Hombres 75.647 3,6 56,7 29,2 3,1 4,3 0,2 2,9
Mujeres 78.336 3,7 52,1 32,8 2,1 5,9 0,3 3,1

BOLIVIA 3.263 0,6 21,8 24,9 10,7 37,5 2,9 1,5
Hombres 1.686 0,7 21,1 23,7 10,4 38,8 3,7 1,7
Mujeres 1.577 0,5 22,5 26,3 11,0 36,2 2,2 1,3

BRASIL 7.243 1,0 18,1 27,8 14,8 31,6 3,5 3,3
Hombres 3.985 0,7 16,2 24,5 18,5 33,1 3,6 3,4
Mujeres 3.258 1,3 20,3 31,8 10,2 29,7 3,3 3,3

CANADA 7.430 0,4 13,9 32,4 24,7 22,4 3,5 2,7
Hombres 3.747 0,5 13,1 32,6 26,0 21,7 3,9 2,1
Mujeres 3.683 0,4 14,8 32,1 23,4 23,0 3,1 3,2

ECUADOR 4.765 0,3 15,0 30,3 9,0 40,8 2,9 1,7
Hombres 2.469 0,4 15,4 26,2 10,9 41,8 3,6 1,7
Mujeres 2.296 0,1 14,5 34,7 7,0 39,8 2,1 1,7

ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA 11.510 0,3 9,8 29,9 20,2 29,4 8,2 2,2
Hombres 5.783 0,3 9,6 29,1 20,6 28,8 9,6 2,1
Mujeres 5.727 0,3 10,0 30,8 19,8 29,9 6,8 2,4

PARAGUAY 2.017 1,1 29,6 30,0 10,9 23,6 1,9 2,8
Hombres 1.126 1,2 27,9 29,1 13,4 22,8 2,5 3,0
Mujeres 891 0,9 31,8 31,1 7,7 24,7 1,2 2,6

PERU 3.507 0,6 15,1 25,3 19,0 34,9 4,0 1,2
Hombres 1.560 0,7 14,7 21,2 17,4 39,2 6,0 0,7
Mujeres 1.947 0,5 15,4 28,6 20,2 31,4 2,3 1,6

VENEZUELA 12.096 0,5 18,6 29,1 15,5 30,7 3,5 2,0
Hombres 6.315 0,4 18,0 26,7 18,5 30,7 3,7 2,0
Mujeres 5.781 0,6 19,3 31,8 12,3 30,8 3,2 2,0

ESPAÑA 4.346 0,5 11,0 30,8 24,0 20,8 8,0 4,8
Hombres 2.163 0,5 10,8 30,8 25,4 20,0 7,6 4,9
Mujeres 2.183 0,5 11,2 30,8 22,6 21,7 8,5 4,7

ITALIA 2.093 0,7 15,9 34,8 18,7 20,5 5,4 4,1
Hombres 844 0,2 14,8 33,4 20,6 19,8 7,1 4,0
Mujeres 1.249 1,0 16,7 35,7 17,4 21,0 4,2 4,1

Cuadro N° 34
POBLACION REGISTRADA DE 5 AÑOS Y MAS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR NIVEL DE

ESCOLARIDAD, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO
PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO POBLACION EN PORCENTAJE

Nivel de escolaridad

Total Sin Primaria o Media o Educación Educación Maestría o
estudios básica secundaria  técnica  universitaria  Doctorado Ignorado

(Continúa)
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PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO POBLACION EN PORCENTAJE

Nivel de escolaridad

Total Sin Primaria o Media o Educación Educación Maestría o
estudios básica Secundaria  técnica  universitaria  Doctorado Ignorado

SUECIA 7.080 1,4 23,2 36,0 19,4 15,5 1,5 3,0
Hombres 3.582 1,4 22,8 34,4 21,8 14,9 1,9 2,8
Mujeres 3.498 1,3 23,6 37,7 17,0 16,1 1,0 3,3

AUSTRALIA 5.156 0,4 15,1 34,8 24,3 19,7 1,7 4,0
Hombres 2.550 0,4 12,8 32,7 28,9 19,7 2,1 3,4
Mujeres 2.606 0,5 17,3 36,8 19,7 19,8 1,4 4,6

TOTAL PAISES DE
AMERICA DEL NORTE 19.916 0,4 11,3 30,1 21,6 27,5 6,8 2,3
Hombres 10.028 0,4 10,8 29,6 22,3 26,9 7,9 2,0
Mujeres 9.888 0,3 11,7 30,5 20,8 28,1 5,7 2,7

TOTAL PAISES DE CENTRO
AMERICA Y PANAMA 3.594 0,3 15,2 20,9 9,0 44,5 8,5 1,7
Hombres 1.792 0,2 14,2 18,3 9,7 45,0 10,9 1,7
Mujeres 1.802 0,4 16,1 23,5 8,3 44,0 6,0 1,7

TOTAL PAISES DEL CARIBE 328 0,0 4,9 16,8 12,2 63,1 1,2 1,8
Hombres 172 0,0 5,2 19,2 13,4 59,9 1,2 1,2
Mujeres 156 0,0 4,5 14,1 10,9 66,7 1,3 2,6

TOTAL PAISES DE
AMERICA DEL SUR 189.264 3,1 47,7 30,5 4,7 10,4 0,8 2,9
Hombres 93.977 3,0 49,1 28,5 5,6 10,1 0,9 2,8
Mujeres 95.287 3,2 46,3 32,5 3,8 10,6 0,7 2,9

TOTAL PAISES DE EUROPA 22.583 0,8 15,9 30,9 19,8 21,9 6,1 4,6
Hombres 11.074 0,8 15,3 29,8 21,6 21,1 7,0 4,5
Mujeres 11.509 0,9 16,5 32,0 18,0 22,7 5,2 4,7

TOTAL PAISES DEL
MEDIO ORIENTE 1.994 1,1 13,4 32,7 13,0 29,4 7,1 3,3
Hombres 951 0,9 14,6 30,1 14,8 28,3 7,9 3,4
Mujeres 1.043 1,2 12,3 35,1 11,4 30,4 6,3 3,3

TOTAL PAISES DE AFRICA 134 0,7 10,4 17,2 14,9 44,8 11,2 0,7
Hombres 66 1,5 6,1 16,7 13,6 42,4 19,7 0,0
Mujeres 68 0,0 14,7 17,6 16,2 47,1 2,9 1,5

TOTAL PAISES DE OCEANIA 5.489 0,5 15,5 34,5 23,9 19,8 1,9 3,9
Hombres 2.703 0,5 13,5 32,4 28,6 19,4 2,2 3,4
Mujeres 2.786 0,4 17,5 36,5 19,5 20,2 1,5 4,3

TOTAL PAISES DE ASIA 577 0,9 13,5 26,0 18,2 28,4 8,5 4,5
Hombres 292 0,3 12,0 26,4 16,4 27,4 13,0 4,5
Mujeres 285 1,4 15,1 25,6 20,0 29,5 3,9 4,6

Fuente:  Registro INE-DICOEX 2003-2004

Cuadro N° 34
POBLACION REGISTRADA DE 5 AÑOS Y MAS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR NIVEL DE

ESCOLARIDAD, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO

(Fin de cuadro)
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Por otra parte, son los chilenos en Estados Unidos de Norteamérica los que presentan la propor-
ción más alta incorporada a alguna actividad económica, el 74,6% y con sólo el 6,6% como
dueño(a) de casa y apenas el 0.9% sin actividad. Se puede decir que no sólo es la colectividad
de chilenos con mayor nivel educativo, pero también más eficazmente incorporada a la econo-
mía local. Le siguen los chilenos en Canadá con el 68,9% desempeñando alguna actividad
económica, el 6,3% como dueño(a) de casa y el 1,1% sin actividad.

Con respecto al análisis por sexo, el 67,4% de los hombres del total encuestado declaran alguna
actividad económica. Un porcentaje mucho menor, el 34,9%, de las mujeres están en la misma
situación.  Desde luego, en la medida que la población chilena está eficazmente incorporada al
mundo laboral, disminuye la brecha entre los sexos con respecto a su participación en activida-
des económicas.  Por ejemplo, en Argentina con una participación en actividades económicas
del 44,4%, los hombres presentan una proporción de participación de 65,0% y las mujeres de
24,7%. En Estados Unidos de Norteamérica, con el 74,6% de participación de la población de
chilenos mayores de 15 años en actividades económicas, los porcentajes para hombres y muje-
res son respectivamente 81,9% y 67,2%.

Desde el punto de vista de género, en aquellos países de incorporación más plena al mundo
laboral, se observa una menor proporción de población chilena como dueño(a) de casa. Es
decir, la participación en el mercado de trabajo incide principalmente en la mujer. Esto se apre-
cia claramente en el Cuadro Nº 33 que compara las poblaciones de chilenos residentes en el
exterior, con y sin Argentina. Si se considera la población total chilena residente en el exterior,
con una PEA de 51,0%,  la población ocupada como dueño(a) de casa es de 19,7%  e  incorpora
a 38,5% de las mujeres. Si se toma la población chilena, descontando los residentes en Argentina,
se tiene una PEA más alta de  61,7%, y  la población ocupada como dueño(a) de casa  alcanza
10,0%  del total, pero incorpora al 20,0%  de las mujeres. En este caso, cada punto porcentual de
diferencia en PEA, se acompaña en relación inversa por casi dos puntos porcentuales en la incor-
poración de las mujeres a las actividades de cuidados de la casa.

Una situación excepcional se observa en la región de El Caribe, donde la principal proporción
de chilenos aparece como de becados con compromisos de regresar a Chile, debido a la alta
representación en la muestra de estudiantes chilenos en Cuba.
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Cuadro N° 35
POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR POR ACTIVIDAD

ECONOMICA, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO
POBLACION EN PORCENTAJE

PAIS DE RESIDENCIA
Y SEXO Actividad Económica

Total Con alguna Estudiante Dueño/a Jubilado/a Sin actividad Otra Becado con
actividad de casa  económica compromiso de

económica  regresar  a Chile

TOTAL 205.897 51,0 11,9 19,7 3,8 5,3 4,8 0,2
Hombres 101.791 67,4 11,4 0,4 4,9 6,7 5,8 0,2
Mujeres 104.106 34,9 12,4 38,5 2,7 4,0 3,9 0,2

ARGENTINA 127.702 44,4 11,5 25,6 3,4 7,2 4,1 0,0
Hombres 62.354 65,0 10,8 0,5 5,1 9,4 5,4 0,0
Mujeres 65.348 24,7 12,1 49,5 1,8 5,1 2,8 0,0

BOLIVIA 2.613 52,2 26,6 12,6 1,0 0,7 2,8 0,0
Hombres 1.363 61,2 28,6 0,0 1,4 1,0 3,0 0,0
Mujeres 1.250 42,3 24,5 26,2 0,6 0,5 2,5 0,0

BRASIL 6.254 64,0 11,4 10,7 2,7 2,7 5,1 0,1
Hombres 3.497 73,9 10,2 0,1 3,4 2,9 6,1 0,1
Mujeres 2.757 51,5 12,9 24,1 1,8 2,4 3,8 0,0

CANADA 6.592 68,9 9,2 6,3 5,9 1,1 6,1 0,1
Hombres 3.312 75,6 8,6 0,0 6,3 0,9 6,1 0,1
Mujeres 3.280 62,1 9,7 12,6 5,5 1,3 6,0 0,1

ECUADOR 3.935 58,2 20,3 12,7 0,9 2,3 4,0 0,1
Hombres 2.030 71,3 19,3 0,0 1,1 2,5 4,3 0,1
Mujeres 1.905 44,3 21,5 26,1 0,7 2,1 3,7 0,1

ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA 10.660 74,6 5,3 6,6 3,7 0,9 6,5 0,4
Hombres 5.344 81,9 4,8 0,1 3,8 0,5 6,6 0,5
Mujeres 5.316 67,2 5,7 13,1 3,7 1,3 6,5 0,2

PARAGUAY 1.522 56,4 21,0 11,4 1,0 2,3 4,1 0,1
Hombres 870 69,0 18,6 0,3 1,0 2,8 4,7 0,0
Mujeres 652 39,7 24,1 26,2 0,9 1,7 3,2 0,3

PERU 2.993 51,5 14,1 23,1 3,0 2,8 4,3 0,0
Hombres 1.307 70,0 16,5 0,2 3,6 3,3 5,1 0,1
Mujeres 1.686 37,2 12,3 40,8 2,5 2,5 3,7 0,0

VENEZUELA 10.112 61,9 15,6 12,5 2,1 2,9 3,3 0,0
Hombres 5.297 74,9 14,4 0,1 2,4 3,4 3,1 0,0
Mujeres 4.815 47,7 16,9 26,1 1,7 2,4 3,5 0,0

ESPAÑA 4.026 58,8 9,3 9,8 1,8 4,4 11,7 1,4
Hombres 1.999 70,7 9,1 0,1 2,0 4,5 10,4 1,4
Mujeres 2.027 47,1 9,6 19,3 1,7 4,4 12,9 1,5

(Continúa)
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ITALIA 1.889 53,1 10,3 15,7 2,9 2,3 12,2 0,2
Hombres 747 66,3 11,4 0,0 2,1 2,4 14,3 0,3
Mujeres 1.142 44,6 9,5 25,9 3,4 2,3 10,9 0,2

SUECIA 6.073 64,0 14,9 2,4 10,3 2,4 4,1 0,2
Hombres 3.037 67,0 14,1 0,1 8,4 3,0 5,1 0,2
Mujeres 3.036 60,9 15,6 4,7 12,1 1,7 3,1 0,1

AUSTRALIA 4.662 60,5 7,8 11,4 11,9 1,5 5,0 0,1
Hombres 2.298 70,1 7,7 0,2 12,7 1,8 5,4 0,1
Mujeres 2.364 51,1 7,9 22,3 11,1 1,3 4,6 0,0

TOTAL PAISES DE
 AMERICA DEL NORTE 18.156 72,0 6,9 6,9 4,5 1,0 6,4 0,3
Hombres 9.119 79,4 6,5 0,1 4,6 0,7 6,5 0,3
Mujeres 9.037 64,5 7,3 13,7 4,3 1,3 6,3 0,2

TOTAL PAISES DE
CENTRO AMERICA Y
PANAMA 3.003 59,1 18,6 10,7 3,3 1,5 4,8 0,0
Hombres 1.500 70,5 18,3 0,0 3,0 1,0 5,5 0,0
Mujeres 1.503 47,6 18,9 21,4 3,5 2,0 4,1 0,0

TOTAL PAISES DEL CARIBE 307 32,6 17,6 3,6 1,3 0,7 5,2 36,2
Hombres 161 36,6 16,1 0,0 1,2 1,2 4,3 37,9
Mujeres 146 28,1 19,2 7,5 1,4 0,0 6,2 34,2

TOTAL PAISES DE
AMERICA DEL SUR 157.136 47,2 12,4 23,2 3,2 6,4 4,1 0,0
Hombres 77.700 66,3 11,8 0,5 4,6 8,1 5,2 0,0
Mujeres 79.436 28,5 13,0 45,5 1,8 4,6 2,9 0,0

TOTAL PAISES DE
EUROPA 20.064 58,8 12,3 7,8 5,7 3,1 8,4 0,7
Hombres 9.790 66,3 12,0 0,2 5,5 3,2 9,0 0,8
Mujeres 10.274 51,7 12,6 14,9 5,8 3,0 7,9 0,6

TOTAL PAISES DEL
MEDIO ORIENTE 1.684 48,0 13,4 7,7 9,6 4,4 11,8 0,1
Hombres 786 51,4 14,2 0,0 10,2 5,0 13,6 0,0
Mujeres 898 45,1 12,6 14,4 9,1 3,9 10,2 0,1

TOTAL PAISES DE  AFRICA 118 55,9 11,0 17,8 3,4 0,8 11,0 0,0
Hombres 60 75,0 13,3 0,0 0,0 0,0 11,7 0,0
Mujeres 58 36,2 8,6 36,2 6,9 1,7 10,3 0,0

TOTAL PAISES DE
OCEANIA 4.929 60,2 8,3 11,3 11,7 1,6 5,0 0,1
Hombres 2.420 69,6 8,3 0,2 12,5 1,9 5,5 0,2
Mujeres 2.509 51,2 8,2 22,1 10,9 1,3 4,5 0,1

TOTAL PAISES DE ASIA 500 47,6 10,8 19,0 1,6 2,2 14,0 1,6
Hombres 255 56,9 13,7 0,0 1,6 2,0 20,4 1,6
Mujeres 245 38,0 7,8 38,8 1,6 2,4 7,3 1,6

POBLACION EN PORCENTAJE
PAIS DE RESIDENCIA
Y SEXO Actividad Económica

Total Con alguna Estudiante Dueño/a Jubilado/a Sin actividad Otra Becado con
actividad de casa  económica compromiso de

económica regresar  a Chile

Fuente:  Registro INE-DICOEX 2003-2004

Cuadro N° 35
POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR POR ACTIVIDAD

ECONOMICA, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO
(Fin de cuadro)
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CUADRO Nº 36
POBLACION REGISTRADADE 15 AÑOS Y MAS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR POR ACTIVIDAD

ECONOMICA, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO
PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO POBLACION EN PORCENTAJE

Actividad Económica

Con alguna Sin Becado  con
Total actividad Estudiante Dueño/a de Jubilado/a actividad Otra compromiso

económica casa económica de regresar
 a Chile

TOTAL 205.897 51,0 11,9 19,7 3,8 5,3 4,8 0,2
Hombres 101.791 67,4 11,4 0,4 4,9 6,7 5,8 0,2
Mujeres 104.106 34,9 12,4 38,5 2,7 4,0 3,9 0,2
TOTAL SIN ARGENTINA 78.195 61,7 12,6 10,0 4,4 2,3 6,1 0,4
Hombres 39.437 71,3 12,3 0,1 4,5 2,4 6,5 0,5
Mujeres 38.758 52,0 12,9 20,0 4,3 2,2 5,7 0,4

Con respecto a la tasa de desocupación de los chilenos de 15 años y más residente en el extran-
jero, los niveles de desocupación para el total encuestado alcanzan 9,5% y sin considerar Ar-
gentina esta disminuye al 3,6% .14

El más alto nivel de desocupación lo tiene Argentina con 14,0%, le sigue la población chilena
residente en España con el 7,0% y Perú con el 5,2%, Venezuela con el 4,5% e Italia con el 4,2%.

14  Cuadro Nº 10, Porcentaje de población de 15 años y más de origen chileno residente en el exterior por condición de
ocupación y tasa de desocupación, según país de residencia y sexo. Años 2003 y 2004. Anexo Estadístico A, en CD adjunto.

TOTAL 205.897 115.954 56,3 51,0 5,3 40,4 3,3 9,48
Hombres 101.791 75.434 74,1 67,4 6,7 22,6 3,3 8,99
Mujeres 104.106 40.520 38,9 34,9 4,0 57,7 3,4 10,39

ARGENTINA 127.702 65.888 51,6 44,4 7,2 44,6 3,8 13,99
Hombres 62.354 46.382 74,4 65,0 9,4 21,8 3,8 12,62
Mujeres 65.348 19.506 29,8 24,7 5,1 66,3 3,9 17,23
TOTAL SIN ARGENTINA 78.195 50.066 64,0 61,7 2,3 33,5 2,5 3,56
Hombres 39.437 29.052 73,7 71,3 2,4 23,9 2,4 3,20
Mujeres 38.758 21.014 54,2 52,0 2,2 43,2 2,5 4,05
BOLIVIA 2.613 1.382 52,9 52,2 0,7 43,0 4,1 1,37
Hombres 1.363 847 62,1 61,2 1,0 33,0 4,8 1,53
Mujeres 1.250 535 42,8 42,3 0,5 53,8 3,4 1,12
BRASIL 6.254 4.173 66,7 64,0 2,7 30,0 3,3 4,07
Hombres 3.497 2.687 76,8 73,9 2,9 20,0 3,2 3,83
Mujeres 2.757 1.486 53,9 51,5 2,4 42,7 3,4 4,51
CANADA 6.592 4.614 70,0 68,9 1,1 27,6 2,4 1,56
Hombres 3.312 2.535 76,5 75,6 0,9 21,2 2,2 1,18
Mujeres 3.280 2.079 63,4 62,1 1,3 34,0 2,7 2,02
ECUADOR 3.935 2.382 60,5 58,2 2,3 38,0 1,4 3,82
Hombres 2.030 1.499 73,8 71,3 2,5 24,8 1,3 3,40
Mujeres 1.905 883 46,4 44,3 2,1 52,1 1,6 4,53
ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA 10.660 8.048 75,5 74,6 0,9 22,5 2,0 1,17
Hombres 5.344 4.405 82,4 81,9 0,5 15,8 1,8 ,59
Mujeres 5.316 3.643 68,5 67,2 1,3 29,3 2,2 1,87

Cuadro Nº 37
POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR CONDICION DE

OCUPACION Y TASA DE DESOCUPACION, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO
POBLACION EN PORCENTAJE

PAIS DE RESIDENCIA
Y SEXO  Total En la fuerza de trabajo

Tasa de
Total Total % Ocupados Desocupados Inactivos Ignorados desocupación

(Continúa)

Fuente:  Registro INE-DICOEX 2003-2004
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POBLACION EN PORCENTAJE
PAIS DE RESIDENCIA
Y SEXO  Total En la fuerza de trabajo

Tasa de
Total Total % Ocupados Desocupados Inactivos Ignorados desocupación

PARAGUAY 1.522 894 58,7 56,4 2,3 37,6 3,7 3,91
Hombres 870 624 71,7 69,0 2,8 24,7 3,6 3,85
Mujeres 652 270 41,4 39,7 1,7 54,8 3,8 4,07
PERU 2.993 1.627 54,4 51,5 2,8 44,6 1,1 5,22
Hombres 1.307 958 73,3 70,0 3,3 25,6 1,1 4,49
Mujeres 1.686 669 39,7 37,2 2,5 59,3 1,0 6,28
VENEZUELA 10.112 6.560 64,9 61,9 2,9 33,5 1,7 4,51
Hombres 5.297 4.147 78,3 74,9 3,4 20,1 1,6 4,34
Mujeres 4.815 2.413 50,1 47,7 2,4 48,2 1,7 4,81
ESPAÑA 4.026 2.547 63,3 58,8 4,4 34,0 2,7 7,03
Hombres 1.999 1.504 75,2 70,7 4,5 22,9 1,9 5,98
Mujeres 2.027 1.043 51,5 47,1 4,4 45,0 3,5 8,53
ITALIA 1.889 1.048 55,5 53,1 2,3 41,3 3,2 4,20
Hombres 747 513 68,7 66,3 2,4 28,1 3,2 3,51
Mujeres 1.142 535 46,8 44,6 2,3 49,9 3,2 4,86
SUECIA 6.073 4.028 66,3 64,0 2,4 31,8 1,9 3,55
Hombres 3.037 2.125 70,0 67,0 3,0 28,0 2,1 4,24
Mujeres 3.036 1.903 62,7 60,9 1,7 35,6 1,7 2,79
AUSTRALIA 4.662 2.891 62,0 60,5 1,5 36,2 1,8 2,49
Hombres 2.298 1.654 72,0 70,1 1,8 26,2 1,9 2,54
Mujeres 2.364 1.237 52,3 51,1 1,3 45,9 1,7 2,43
TOTAL PAISES DE
AMERICA DEL NORTE 18.156 13.249 73,0 72,0 1,0 24,9 2,1 1,38
Hombres 9.119 7.300 80,1 79,4 0,7 18,0 1,9 0,86
Mujeres 9.037 5.949 65,8 64,5 1,3 31,9 2,3 2,02
TOTAL PAISES DE
CENTRO AMERICA Y
PANAMA 3.003 1.819 60,6 59,1 1,5 37,4 2,1 2,47
Hombres 1.500 1.073 71,5 70,5 1,0 26,8 1,7 1,40
Mujeres 1.503 746 49,6 47,6 2,0 47,9 2,5 4,02
TOTAL PAISES DEL CARIBE 307 102 33,2 32,6 0,7 63,8 2,9 1,96
Hombres 161 61 37,9 36,6 1,2 59,6 2,5 3,28
Mujeres 146 41 28,1 28,1 0,0 68,5 3,4 0,00
TOTAL PAISES DE
AMERICA DEL SUR 157.136 84.114 53,5 47,2 6,4 42,9 3,5 11,87
Hombres 77.700 57.830 74,4 66,3 8,1 22,1 3,5 10,90
Mujeres 79.436 26.284 33,1 28,5 4,6 63,3 3,6 14,00
TOTAL PAISES  DE EUROPA 20.064 12.425 61,9 58,8 3,1 34,8 3,2 4,98
Hombres 9.790 6.802 69,5 66,3 3,2 27,5 3,1 4,59
Mujeres 10.274 5.623 54,7 51,7 3,0 41,9 3,4 5,46
TOTAL PAISES DEL
MEDIO ORIENTE 1.684 883 52,4 48,0 4,4 42,5 5,0 8,38
Hombres 786 443 56,4 51,4 5,0 38,0 5,6 8,80
Mujeres 898 440 49,0 45,1 3,9 46,4 4,6 7,95
TOTAL PAISES DE  AFRICA 118 67 56,8 55,9 0,8 43,2 0,0 1,49
Hombres 60 45 75,0 75,0 0,0 25,0 0,0 0,00
Mujeres 58 22 37,9 36,2 1,7 62,1 0,0 4,55
TOTAL PAISES DE  OCEANIA 4.929 3.046 61,8 60,2 1,6 36,4 1,8 2,56
Hombres 2.420 1.730 71,5 69,6 1,9 26,7 1,8 2,66
Mujeres 2.509 1.316 52,5 51,2 1,3 45,8 1,7 2,43
TOTAL PAISES DE ASIA 500 249 49,8 47,6 2,2 47,0 3,2 4,42
Hombres 255 150 58,8 56,9 2,0 37,3 3,9 3,33
Mujeres 245 99 40,4 38,0 2,4 57,1 2,4 6,06

Fuente:  Registro INE-DICOEX 2003-2004

Cuadro N° 37
POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR CONDICION DE

OCUPACION Y TASA DE DESOCUPACION, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO

(Fin de cuadro)



58  *  CHILENOS EN EL EXTERIOR

Los más bajos niveles de desocupación lo alcanzan los chilenos en Estados Unidos de Norteamérica
con el 1,2%, Bolivia con el 1,4% y  Canadá con el 1,6%.

En relación a las actividades económicas desempeñadas por los chilenos de 15 años y más
residentes en el exterior, en el Cuadro Nº 39 se aprecia que dueño(a) de casa es la principal
actividad con el 19,7% . Le sigue comercio con el 11,8% y en tercer lugar servicios con el 10,8%.
Más abajo se ubica industria con el 6,2%.  Si se substrae del total, la población chilena encuestada
residente en Argentina, comercio aparece como la actividad que incorpora la mayor proporción
de chilenos con el 17,6%, seguido de servicios con el 14,3%, dueño(a) de casa  con el 10,0% e
industria con el 9,2%. (Ver Cuado Nº 38)

El análisis por sexo indica que la principal actividad de los hombres chilenos en el exterior es la
construcción en la que se desempeña el 16,7% de los hombres de 15 y más años. Le sigue el
comercio con el 13,6% y servicios con el 12,0%.  El 38,5% de las mujeres son dueñas de casa,
actividad a la que sigue comercio con 10,1% de las mujeres de 15 años y más. Más adelante,
aparece servicios como la tercera actividad de las mujeres con  el 9,6%.
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Cuadro Nº 38
POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR POR ACTIVIDAD

ECONOMICA, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO

Fuente:  Registro INE-DICOEX 2003-2004

Total % Total sin Argentina %
ACTIVIDADES

Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Comercio 11,8 13,6 10,1 17,6 19,0 16,2

Industria 6,2 10,2 2,4 9,2 14,5 3,9

Educación 3,8 2,8 4,8 6,9 5,2 8,5

Salud 2,9 1,7 4,1 5,2 3,0 7,3

Construcción 8,5 16,7 0,4 4,5 8,3 0,7

Servicios 10,8 12,0 9,6 14,3 16,6 12,0

Administración pública 2,9 3,2 2,7 2,4 2,5 2,4

Organismo internacional 0,4 0,4 0,3 0,8 0,9 0,7

Agricultura 3,2 5,9 0,5 0,5 0,8 0,2

Minería 0,5 1,0 0,0 0,3 0,5 0,1

Estudiante 11,9 11,3 12,4 12,6 12,3 12,9

Dueño/a de casa 19,7 0,4 38,5 10,0 0,1 20,0

Jubilado 3,8 4,9 2,7 4,4 4,5 4,3

Sin ninguna actividad 5,3 6,7 4,0 2,3 2,4 2,2

Otra 4,8 5,8 3,9 6,1 6,5 5,7

Becado con compromiso

de regresar a Chile 0,2 0,2 0,2 0.4 0,5 0,4

Ignorado 3,3 3,2 3,4 2.5 2,4 2,5
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Cuadro Nº 39
POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR POR ACTIVIDAD

ECONOMICA, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO
POBLACION EN PORCENTAJE

PAIS DE RESIDENCIA Actividad Económica
Y SEXO

Total Comercio Industria Educación Salud Construcción Servicios Administración Organismo
pública Internacional

TOTAL
Ambos sexos 205.897 11,8 6,2 3,8 2,9 8,5 10,8 2,9 0,4
Hombres 101.791 13,6 10,2 2,8 1,7 16,7 12,0 3,2 0,4
Mujeres 104.106 10,1 2,4 4,8 4,1 0,4 9,6 2,7 0,3

ARGENTINA
Ambos sexos 127.702 8,3 4,4 1,9 1,5 10,9 8,6 3,2 0,1
Hombres 62.354 10,1 7,4 1,3 0,8 22,0 9,2 3,6 0,1
Mujeres 65.348 6,5 1,5 2,5 2,2 0,2 8,1 2,8 0,1

BOLIVIA
Ambos sexos 2.613 14,9 5,2 5,9 3,0 3,1 16,0 1,6 1,3
Hombres 1.363 15,5 8,4 5,0 2,3 5,4 20,1 1,8 0,9
Mujeres 1.25 14,2 1,7 7,0 3,8 0,6 11,5 1,4 1,8

BRASIL
Ambos sexos 6.254 16,0 13,2 8,7 4,8 3,3 15,3 1,3 0,6
Hombres 3.497 18,3 19,8 6,3 2,2 5,1 19,1 1,1 0,7
Mujeres 2.757 13,1 4,7 11,7 8,2 1,0 10,5 1,5 0,6

CANADA
Ambos sexos 6.592 15,7 13,3 6,5 5,8 6,6 16,2 3,7 0,5
Hombres 3.312 14,5 20,3 4,6 3,1 12,4 16,2 3,2 0,6
Mujeres 3.28 17,0 6,3 8,4 8,6 0,7 16,2 4,1 0,4

ECUADOR
Ambos sexos 3.935 22,7 7,5 6,8 2,5 2,3 13,4 1,0 0,7
Hombres 2.03 27,9 11,7 4,9 2,0 3,9 16,9 1,0 0,7
Mujeres 1.905 17,1 3,1 8,7 3,0 0,7 9,7 1,0 0,6

ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA
Ambos sexos 10.66 26,0 7,6 7,1 5,5 6,7 18,1 2,1 1,1
Hombres 5.344 25,5 11,2 5,1 3,7 12,4 20,1 2,1 1,2
Mujeres 5.316 26,6 4,1 9,1 7,3 0,9 16,0 2,1 0,9

PARAGUAY
Ambos sexos 1.522 24,8 6,2 5,1 2,4 2,6 11,7 1,4 0,7
Hombres 870 29,7 8,5 4,3 1,6 3,8 15,9 1,8 0,8
Mujeres 652 18,4 3,2 6,1 3,5 0,9 6,1 0,8 0,5

(Continúa)



CHILENOS EN EL EXTERIOR  *  61

3,2 0,5 11,9 19,7 3,8 5,3 4,8 0,2 3,3
5,9 1,0 11,4 0,4 4,9 6,7 5,8 0,2 3,3
0,5 0,0 12,4 38,5 2,7 4,0 3,9 0,2 3,4

4,8 0,7 11,5 25,6 3,4 7,2 4,1 0,0 3,8
9,1 1,3 10,8 0,5 5,1 9,4 5,4 0,0 3,8
0,7 0,0 12,1 49,5 1,8 5,1 2,8 0,0 3,9

0,8 0,3 26,6 12,6 1,0 0,7 2,8 0,0 4,1
1,2 0,7 28,6 0,0 1,4 1,0 3,0 0,0 4,8
0,2 0,0 24,5 26,2 0,6 0,5 2,5 0,0 3,4

0,5 0,3 11,4 10,7 2,7 2,7 5,1 0,1 3,3
0,8 0,5 10,2 0,1 3,4 2,9 6,1 0,1 3,2
0,1 0,0 12,9 24,1 1,8 2,4 3,8 0,0 3,4

0,3 0,2 9,2 6,3 5,9 1,1 6,1 0,1 2,4
0,4 0,4 8,6 0,0 6,3 0,9 6,1 0,1 2,2
0,3 0,1 9,7 12,6 5,5 1,3 6,0 0,1 2,7

1,0 0,3 20,3 12,7 0,9 2,3 4,0 0,1 1,4
1,8 0,5 19,3 0,0 1,1 2,5 4,3 0,1 1,3
0,1 0,1 21,5 26,1 0,7 2,1 3,7 0,1 1,6

0,3 0,1 5,3 6,6 3,7 0,9 6,5 0,4 2,0
0,5 0,1 4,8 0,1 3,8 0,5 6,6 0,5 1,8
0,2 0,1 5,7 13,1 3,7 1,3 6,5 0,2 2,2

1,6 0,0 21,0 11,4 1,0 2,3 4,1 0,1 3,7
2,6 0,0 18,6 0,3 1,0 2,8 4,7 0,0 3,6
0,2 0,0 24,1 26,2 0,9 1,7 3,2 0,3 3,8

Agricultura Minería Estudiante Dueño /a Jubilado /a Sin  Otra Becado con Ignorado
de casa ninguna compromiso de

actividad regresar  a Chile

Cuadro Nº 39
POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR POR ACTIVIDAD

ECONOMICA, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO

POBLACION EN PORCENTAJE

Actividad Económica

(Continúa)
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PERU
Ambos sexos 2.993 16,8 5,5 5,4 2,8 1,6 13,9 3,0 0,8
Hombres 1.307 23,0 9,4 3,7 2,8 2,8 20,4 3,4 1,2
Mujeres 1.686 12,0 2,6 6,6 2,8 0,7 9,0 2,7 0,4

VENEZUELA
Ambos sexos 10.112 21,9 9,7 6,2 4,1 5,5 11,5 1,7 0,3
Hombres 5.297 24,7 14,9 4,5 2,6 9,6 14,9 1,6 0,2
Mujeres 4.815 18,9 4,0 8,0 5,8 1,0 7,7 1,7 0,3

ESPAÑA
Ambos sexos 4.026 14,1 5,3 2,8 2,7 10,4 19,9 2,8 0,4
Hombres 1.999 13,1 8,9 2,6 1,4 20,3 18,9 4,1 0,4
Mujeres 2.027 15,0 1,7 3,0 3,9 0,5 20,9 1,4 0,5

ITALIA
Ambos sexos 1.889 14,0 8,6 3,7 3,9 5,0 14,5 1,7 1,2
Hombres 747 14,6 17,0 3,6 2,1 11,5 12,4 2,4 1,6
Mujeres 1.142 13,7 3,2 3,8 5,1 0,7 15,8 1,2 0,9

SUECIA
Ambos sexos 6.073 12,7 12,1 8,6 10,7 1,9 14,3 3,2 0,4
Hombres 3.037 13,5 19,2 6,8 5,4 3,5 15,4 2,6 0,5
Mujeres 3.036 12,0 5,0 10,4 15,9 0,3 13,3 3,7 0,3

AUSTRALIA
Ambos sexos 4.662 12,6 14,7 5,2 6,5 6,0 11,1 3,4 0,5
Hombres 2.298 11,4 24,4 3,8 2,7 11,5 12,4 2,8 0,3
Mujeres 2.364 13,9 5,2 6,6 10,1 0,7 9,8 4,0 0,6

TOTAL PAISES DE
AMERICA DEL NORTE
Ambos sexos 18.156 22,0 9,6 7,2 5,5 6,4 17,2 2,7 0,9
Hombres 9.119 21,5 14,4 5,3 3,4 12,0 18,6 2,6 1,0
Mujeres 9.037 22,5 4,8 9,1 7,6 0,8 15,8 2,9 0,8

SUECIA
Ambos sexos 6.073 12,7 12,1 8,6 10,7 1,9 14,3 3,2 0,4
Hombres 3.037 13,5 19,2 6,8 5,4 3,5 15,4 2,6 0,5
Mujeres 3.036 12,0 5,0 10,4 15,9 0,3 13,3 3,7 0,3

AUSTRALIA
Ambos sexos 4.662 12,6 14,7 5,2 6,5 6,0 11,1 3,4 0,5
Hombres 2.298 11,4 24,4 3,8 2,7 11,5 12,4 2,8 0,3
Mujeres 2.364 13,9 5,2 6,6 10,1 0,7 9,8 4,0 0,6

Cuadro Nº 39
POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR POR ACTIVIDAD

ECONOMICA, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO
POBLACION EN PORCENTAJE

PAIS DE RESIDENCIA Actividad Económica
Y SEXO

Total Comercio Industria Educación Salud Construcción Servicios Administración Organismo
pública Internacional

(Continúa)
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1,0 0,6 14,1 23,1 3,0 2,8 4,3 0,0 1,1
2,0 1,2 16,5 0,2 3,6 3,3 5,1 0,1 1,1
0,3 0,1 12,3 40,8 2,5 2,5 3,7 0,0 1,0

0,5 0,5 15,6 12,5 2,1 2,9 3,3 0,0 1,7
0,9 0,9 14,4 0,1 2,4 3,4 3,1 0,0 1,6
0,2 0,1 16,9 26,1 1,7 2,4 3,5 0,0 1,7

0,4 0,2 9,3 9,8 1,8 4,4 11,7 1,4 2,7
0,7 0,5 9,1 0,1 2,0 4,5 10,4 1,4 1,9
0,1 0,0 9,6 19,3 1,7 4,4 12,9 1,5 3,5

0,5 0,0 10,3 15,7 2,9 2,3 12,2 0,2 3,2
0,9 0,0 11,4 0,0 2,1 2,4 14,3 0,3 3,2
0,3 0,0 9,5 25,9 3,4 2,3 10,9 0,2 3,2

0,1 0,0 14,9 2,4 10,3 2,4 4,1 0,2 1,9
0,1 0,0 14,1 0,1 8,4 3,0 5,1 0,2 2,1
0,0 0,0 15,6 4,7 12,1 1,7 3,1 0,1 1,7

0,1 0,4 7,8 11,4 11,9 1,5 5,0 0,1 1,8
0,1 0,8 7,7 0,2 12,7 1,8 5,4 0,1 1,9
0,1 0,1 7,9 22,3 11,1 1,3 4,6 0,0 1,7

0,4 0,1 6,9 6,9 4,5 1,0 6,4 0,3 2,1
0,5 0,2 6,5 0,1 4,6 0,7 6,5 0,3 1,9
0,2 0,1 7,3 13,7 4,3 1,3 6,3 0,2 2,3

0,1 0,0 14,9 2,4 10,3 2,4 4,1 0,2 1,9
0,1 0,0 14,1 0,1 8,4 3,0 5,1 0,2 2,1
0,0 0,0 15,6 4,7 12,1 1,7 3,1 0,1 1,7

0,1 0,4 7,8 11,4 11,9 1,5 5,0 0,1 1,8
0,1 0,8 7,7 0,2 12,7 1,8 5,4 0,1 1,9
0,1 0,1 7,9 22,3 11,1 1,3 4,6 0,0 1,7

Agricultura Minería Estudiante Dueño /a Jubilado /a Sin  Otra Becado con Ignorado
de casa ninguna compromiso de

actividad regresar  a Chile

Cuadro Nº 39
POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR POR ACTIVIDAD

ECONOMICA, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO

POBLACION EN PORCENTAJE

Actividad Económica
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TOTAL PAISES DE
AMERICA DEL NORTE
Ambos sexos 18.156 22,0 9,6 7,2 5,5 6,4 17,2 2,7 0,9
Hombres 9.119 21,5 14,4 5,3 3,4 12,0 18,6 2,6 1,0
Mujeres 9.037 22,5 4,8 9,1 7,6 0,8 15,8 2,9 0,8

TOTAL PAISES DE
CENTRO AMERICA
Y PANAMA
Ambos sexos 3.003 16,8 5,7 7,9 5,2 2,4 15,1 2,8 2,5
Hombres 1.5 20,3 9,7 6,1 4,0 3,5 19,2 3,2 3,4
Mujeres 1.503 13,3 1,8 9,6 6,5 1,3 11,0 2,3 1,5

TOTAL PAISES DEL CARIBE
Ambos sexos 307 10,7 0,3 2,6 5,9 2,6 7,8 1,6 1,0
Hombres 161 12,4 0,6 1,9 5,0 5,0 8,1 2,5 1,2
Mujeres 146 8,9 0,0 3,4 6,8 0,0 7,5 0,7 0,7

TOTAL PAISES DE
AMERICA DEL SUR
Ambos sexos 157.136 10,4 5,3 2,8 1,9 9,5 9,5 2,9 0,2
Hombres 77.7 12,6 8,7 2,1 1,1 18,9 10,8 3,2 0,2
Mujeres 79.436 8,2 1,9 3,6 2,7 0,3 8,3 2,6 0,1

TOTAL PAISES DE EUROPA
Ambos sexos 20.064 13,8 8,4 6,9 6,5 4,4 14,3 3,2 0,8
Hombres 9.79 14,2 13,8 5,8 3,6 8,5 15,2 3,6 0,9
Mujeres 10.274 13,4 3,4 8,0 9,3 0,5 13,4 2,9 0,7

TOTAL PAISES DEL
MEDIO ORIENTE
Ambos sexos 1.684 8,3 9,2 8,1 5,6 2,0 10,2 2,2 1,2
Hombres 786 8,8 15,9 3,3 3,3 3,8 10,2 2,7 1,1
Mujeres 898 7,9 3,3 12,4 7,7 0,3 10,1 1,8 1,3

TOTAL PAISES DE AFRICA
Ambos sexos 118 10,2 9,3 9,3 1,7 3,4 5,1 0,8 5,1
Hombres 60 6,7 18,3 10,0 1,7 6,7 5,0 1,7 5,0
Mujeres 58 13,8 0,0 8,6 1,7 0,0 5,2 0,0 5,2

TOTAL PAISES DE OCEANIA
Ambos sexos 4.929 12,6 14,3 5,2 6,2 6,0 11,2 3,5 0,4
Hombres 2.42 11,3 23,8 3,6 2,6 11,6 12,6 2,9 0,3
Mujeres 2.509 13,9 5,2 6,8 9,7 0,7 9,9 4,1 0,6

TOTAL PAISES DE ASIA
Ambos sexos 500 7,6 17,8 6,8 0,8 3,0 6,6 1,8 1,2
Hombres 255 9,0 22,4 5,5 0,0 5,9 5,9 3,1 1,6
Mujeres 245 6,1 13,1 8,2 1,6 0,0 7,3 0,4 0,8

Fuente:  Registro INE-DICOEX 2003-2004

POBLACION EN PORCENTAJE

PAIS DE RESIDENCIA Actividad Económica
Y SEXO

Total Comercio Industria Educación Salud Construcción Servicios Administración Organismo
pública Internacional

Cuadro Nº 39
POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR POR ACTIVIDAD

ECONOMICA, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO
(Fin de cuadro)
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0,4 0,1 6,9 6,9 4,5 1,0 6,4 0,3 2,1
0,5 0,2 6,5 0,1 4,6 0,7 6,5 0,3 1,9
0,2 0,1 7,3 13,7 4,3 1,3 6,3 0,2 2,3

0,6 0,1 18,6 10,7 3,3 1,5 4,8 0,0 2,1
0,9 0,3 18,3 0,0 3,0 1,0 5,5 0,0 1,7
0,3 0,0 18,9 21,4 3,5 2,0 4,1 0,0 2,5

0,0 0,0 17,6 3,6 1,3 0,7 5,2 36,2 2,9
0,0 0,0 16,1 0,0 1,2 1,2 4,3 37,9 2,5
0,0 0,0 19,2 7,5 1,4 0,0 6,2 34,2 3,4

4,0 0,6 12,4 23,2 3,2 6,4 4,1 0,0 3,5
7,5 1,2 11,8 0,5 4,6 8,1 5,2 0,0 3,5
0,6 0,0 13,0 45,5 1,8 4,6 2,9 0,0 3,6

0,3 0,1 12,3 7,8 5,7 3,1 8,4 0,7 3,2
0,5 0,2 12,0 0,2 5,5 3,2 9,0 0,8 3,1
0,2 0,0 12,6 14,9 5,8 3,0 7,9 0,6 3,4

0,9 0,3 13,4 7,7 9,6 4,4 11,8 0,1 5,0
1,7 0,6 14,2 0,0 10,2 5,0 13,6 0,0 5,6
0,2 0,0 12,6 14,4 9,1 3,9 10,2 0,1 4,6

8,5 2,5 11,0 17,8 3,4 0,8 11,0 0,0 0,0
15,0 5,0 13,3 0,0 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0

1,7 0,0 8,6 36,2 6,9 1,7 10,3 0,0 0,0

0,2 0,4 8,3 11,3 11,7 1,6 5,0 0,1 1,8
0,2 0,7 8,3 0,2 12,5 1,9 5,5 0,2 1,8
0,3 0,1 8,2 22,1 10,9 1,3 4,5 0,1 1,7

0,0 2,0 10,8 19,0 1,6 2,2 14,0 1,6 3,2
0,0 3,5 13,7 0,0 1,6 2,0 20,4 1,6 3,9
0,0 0,4 7,8 38,8 1,6 2,4 7,3 1,6 2,4

Agricultura Minería Estudiante Dueño /a Jubilado /a Sin  Otra Becado con Ignorado
de casa ninguna compromiso de

actividad regresar  a Chile

POBLACION EN PORCENTAJE

Actividad Económica
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POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR POR ACTIVIDAD

ECONOMICA, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO
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Con respecto al nivel de escolaridad y la actividad económica, como es de esperarse, la mayor
proporción de sin estudios o con Primaria o Básica lo presentan: primero, agricultura, luego
construcción  y en tercer lugar dueño(a) de casa. De acuerdo a la información entregada en el
Cuadro N° 40 abajo, el 75,3% de los chilenos de 15 años o más que trabajan en actividades
agrícolas o no tienen estudios o apenas  han cursado Primaria o Básica.  En construcción este
porcentaje es del 57,9% y para dueño(a) de casa el 56,0%. También es alto el porcentaje con
bajo nivel de escolaridad para aquellos sin ninguna actividad. Estos presentan el 52,9% sin
instrucción o con Primaria O Básica. Finalmente el 54,0% de los jubilados comparten estos bajos
niveles de escolaridad.1 5

Es de destacar el bajo nivel de escolaridad de dueño(a) de casa, que en general son mujeres.
Con el dueño(a) de casa se establece principalmente la relación de los hijos, lo que ayuda a
perpetuar niveles bajos de educación en las familias chilenas en el exterior.

La mayor proporción de chilenos calificados lo presentan los ámbitos de salud y educación. El
72,1% de los chilenos incorporados a educación tienen nivel de educación Técnico o Universita-
ria o con Maestría o Doctorado. El 64,7% de los chilenos activos en salud tienen educación
Técnica o Universitaria o con Maestría o Doctorado.

No es sorprendente que los chilenos empleados por Organismos Internacionales presenten una
alto nivel de estudios. El 80,6% de éstos han cursado Educación Universitaria o Maestría o
Doctorado. Tampoco es sorprendente que el 44,5% de los becados con compromiso de retornar
a Chile tengan estudios universitarios y el 37,8% de maestría o doctorado. Quizás valga la pena
consignar que sólo 2,4% de éstos han cursado Educación Técnica.

De los chilenos empleados en la industria el 20,2% a cursado estudios técnicos y el 18,9%
universitarios. Las actividades de comercios y servicios presentan niveles de escolaridad simila-
res a los industriales. En comercio el 14,9% han cursado estudios técnicos y el 21,5%  Universi-
tarios. En comercio, una alta proporción, 42,2%,  ha cursado hasta estudios de  Media o Secun-
daria. En servicios el 15,2% de los chilenos de 15 años o más han cursado estudios Técnicos y
18,5% Universitarios.

La administración pública también absorbe una alta proporción que sólo ha cursado estudios
secundarios (36,4%), aunque también emplea el 11,2% con estudios técnicos y el 21,5% con
estudios universitarios.

Si del análisis se excluye a los chilenos residentes en Argentina, se observa no sólo un cambio en
la estructura de las actividades económicas de los chilenos, sino que un cambio en la escolaridad
en cada una de las ocupaciones. Incluyendo Argentina, se indicó  en el párrafo anterior que
75,3% de los chilenos de 15 años o más que trabajan en actividades agrícolas o no tienen
estudios o apenas  han cursado Primaria o Básica. Excluyendo a Argentina, este porcentaje baja
al 7,1%. En construcción este porcentaje con Argentina es de 57,9% y sin Argentina,  9,7%. Para
dueño(a) de casa los porcentajes respectivos son del 56,0% y del 14,2% sin estudios o habiendo
cursado estudios de Primaria o básicos. Para aquellos sin ninguna actividad los porcentajes son
respectivamente el 52,9% y el 12,6% sin instrucción o con Primaria básica. Para los jubilados los
porcentajes son del 54,0% y del 19.3%. En fin, para todas las actividades económicas los niveles
de escolaridad son sustancialmente superiores para la colectividades de chilenos, excluyendo los
residentes en Argentina.

Cabe destacar que los chilenos estudiantes, incluyendo a los residentes en Argentina, alcanzan
al 28,7%, y sin incluir Argentina al 42,3% que han logrado educación universitaria.

15  Cuadro Nº 11, Población de 15 años o más de origen chileno residente en el exterior, por nivel de escolaridad y sexo, según
país de residencia y actividad  económica. Años 2003 y 2004. Anexo Estadístico A, en CD adjunto.
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Cuadro Nº 40
POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR NIVEL DE

ESCOLARIDAD Y ACTIVIDAD ECONOMICA

POBLACION TOTAL EN PORCENTAJE

Actividad  Económica Nivel de escolaridad

Total Sin estudios Primaria o Media o Educación Educación Maestría o
básica  secundaria  técnica universitaria  Doctorado Ignorado

TOTAL 205.897 2,50 32,44 34,17 9,54 16,41 2,38 2,55

Comercio 24.372 0,62 17,22 42,18 14,87 21,49 2,17 1,45

Industria 12.854 0,97 24,04 31,81 20,16 18,91 2,51 1,59

Educación 7.848 0,17 4,08 21,76 10,44 45,39 16,26 1,91

Salud 5.936 0,24 7,02 26,01 17,71 37,43 9,52 2,07

Construcción 17.428 2,70 55,16 26,38 6,76 6,41 0,52 2,07

Servicios 22.208 1,08 27,51 33,79 15,17 18,50 2,33 1,62

Administración Pública 6.029 1,31 24,08 36,34 11,20 21,46 3,50 2,11

Organismo Internacional 725 - 3,31 15,31 12,28 44,28 24,00 0,83

Agricultura 6.486 6,61 68,66 16,93 2,19 3,95 0,48 1,19

Minería 1.071 2,89 43,70 26,89 8,03 14,94 1,96 1,59

Estudiante 24.507 0,07 9,81 52,88 5,43 28,67 1,67 1,47

Dueño /a de casa 40.462 4,35 51,62 31,92 4,38 5,06 0,19 2,48

Jubilado /a 7.829 7,94 46,02 21,32 9,53 9,68 1,86 3,64

Sin ninguna actividad 10.997 7,03 45,90 33,03 5,24 6,10 0,45 2,26

Otra 9.934 2,28 27,58 32,61 12,71 18,25 2,97 3,60

Becado con compromiso de

regresar a Chile 373 0,80 2,68 10,99 2,41 44,50 37,80 0,80

Ignorado 6.838 2,84 28,75 36,49 4,64 8,77 0,66 18,16

Fuente:  Registro INE-DICOEX 2003-2004
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Cuadro Nº 41
POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR EXCLUYENDO

ARGENTINA POR NIVEL DE ESCOLARIDAD Y ACTIVIDAD ECONOMICA

TOTAL 78.195 0,26 6,12 31,81 20,05 33,12 5,87 2,76

Comercio 13.793 0,17 4,90 34,97 22,71 32,02 3,73 1,49

Industria 7.210 0,17 4,97 27,34 30,75 30,24 4,37 2,18

Educación 5.366 0,04 0,88 14,78 11,03 49,85 21,43 1,99

Salud 4.035 0,07 2,01 19,08 21,12 42,83 12,74 2,16

Construcción 3.555 0,31 9,40 34,57 24,42 26,50 2,36 2,45

Servicios 11.162 0,16 5,95 29,78 25,43 32,26 4,46 1,95

Administración Pública 1.915 0,10 0,99 17,86 24,39 44,07 10,13 2,45

Organismo Internacional 636 0,00 0,63 12,58 12,26 46,70 27,04  0,79

Agricultura 409 0,00 7,09 20,05 20,05 43,77 7,33 1,71

Minería 203 0,00 5,91 12,81 18,72 48,28 10,34 3,94

Estudiante 9.866 0,05 2,95 41,37 7,86 42,33 3,85 1,59

Dueño /a de casa 7.796 0,42 13,81 43,43 17,84 19,88 0,90 3,71

Jubilado /a 3.438 0,90 18,44 32,20 19,17 19,98 4,07 5,24

Sin ninguna actividad 1.782 2,41 10,21 36,42 19,81 25,65 2,30 3,20

Otra 4.747 0,23 5,01 29,51 22,94 32,44 6,02 3,83

Becado con compromiso de

regresar a Chile 338 0,00 0,59 7,40 2,37 47,63 41,12 0,89

Ignorado 1.944 0,57 7,20 40,43 12,40 18,88 2,06 18,47

Fuente:  Registro INE-DICOEX 2003-2004

POBLACION TOTAL SIN ARGENTINA

PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO Nivel de escolaridad %

Total Sin estudios Primaria o Media o Educación Educación Maestría o
básica  secundaria  técnica universitaria  Doctorado Ignorado
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Los chilenos residentes en el exterior y adopción de otra nacionalidad

La adopción de otra nacionalidad por parte de los chilenos es muy variable de un país de
residencia al otro y dependerá en gran parte de la política migratoria del país en cuestión.
Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 42, el 21,7% de los chilenos residentes en el exterior
ha adoptado otra nacionalidad. La mayoría, desde luego la del país de residencia con el 18,6%
y 3,1% de otro país. De los países aquí analizados, el 54,8% de los chilenos en Australia, el
55,2% de Suecia, el 51,0% de Canadá han adoptado la nacionalidad del país de residencia. En
los Estados Unidos de Norteamérica, país que tiene una política de migración más limitada para
el  inmigrante, la proporción que ha adoptado la nacionalidad del país baja al 22,5%.1 6

En los países europeos la situación es diversa, desde el alto porcentaje de chilenos que ha
adoptado la nacionalidad sueca a otras colectividades de chilenos de países menos receptores
de inmigrantes. En España sólo el 15,4% aparece con nacionalidad española y en Italia el
22,3%. Para el total de residentes chilenos en Europa el 32,8% ha adquirido la nacionalidad de
su país de residencia y estos resultados están sesgados por la alta proporción de los residentes
de Suecia en el colectivo registrado.

En América del Sur, en Venezuela el 30,5% de los chilenos han adoptado la nacionalidad de este
país y en el Perú 28,7% la peruana.  En general, en América del Sur la proporción de los residentes
chilenos que adopta la nacionalidad local es menor que en otras regiones.  En el principal país de
destino de las emigraciones chilenas, Argentina, sólo el 11,1% de los chilenos residentes ha adop-
tado la nacionalidad Argentina. En Brasil este porcentaje es menor, sólo el 4,7%. En Bolivia el
10,1%, en Ecuador el 7,7%, en  Paraguay el  0,9%.  Esto se debería a la menor exigencia de estos
países para que los residentes extranjeros adopten la nacionalidad local.

16 Cuadro Nº 25, Población de 15 años o más nacida en Chile residente en el exterior, por adopción de otra nacionalidad y país
de adopción, según país de residencia y sexo. Años 2003 y 2004. Anexo Estadístico A, en CD adjunto.

TOTAL 146.577 100,00 18,59 3,06 78,35
Hombres 72.902 100,00 18,28 2,99 78,73
Mujeres 73.675 100,00 18,89 3,13 77,98

ARGENTINA 82.841 100,00 11,06 2,51 86,43
Hombres 40.668 100,00 10,98 2,49 86,53
Mujeres 42.173 100,00 11,15 2,52 86,33

BOLIVIA 1.769 100,00 10,12 3,05 86,83
Hombres 948 100,00 4,85 2,11 93,04
Mujeres 821 100,00 16,20 4,14 79,66

BRASIL 4.971 100,00 4,65 1,37 93,99
Hombres 2.840 100,00 4,15 1,30 94,54
Mujeres 2.131 100,00 5,30 1,45 93,24

Cuadro Nº 42
PORCENTAJE DE POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS O MAS NACIDA EN CHILE RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR

ADOPCION DE OTRA NACIONALIDAD Y PAIS DE ADOPCIÓN, SEGÚN PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO

POBLACION EN PORCENTAJE

PAIS DE RESIDENCIA País de adopción de otra No adoptó
Y SEXO nacionalidad otra

Total Total en %  nacionalidad
Del país de De otro país
 residencia

(Continúa)
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CANADA 5.736 100,00 50,99 3,03 45,97
Hombres 2.891 100,00 51,89 2,91 45,21
Mujeres 2.845 100,00 50,09 3,16 46,75

ECUADOR 2.589 100,00 7,72 2,51 89,76
Hombres 1.379 100,00 6,45 2,18 91,37
Mujeres 1.210 100,00 9,17 2,89 87,93

ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA 9.982 100,00 22,54 3,65 73,81
Hombres 4.988 100,00 22,55 3,25 74,20
Mujeres 4.994 100,00 22,53 4,04 73,43

PARAGUAY 1.119 100,00 0,89 2,32 96,78
Hombres 660 100,00 1,21 2,27 96,52
Mujeres 459 100,00 0,44 2,40 97,17

PERU 1.719 100,00 28,74 2,97 68,30
Hombres 700 100,00 15,43 2,00 82,57
Mujeres 1.019 100,00 37,88 3,63 58,49

VENEZUELA 7.768 100,00 30,45 2,20 67,35
Hombres 4.117 100,00 31,33 2,04 66,63
Mujeres 3.651 100,00 29,44 2,38 68,17

ESPAÑA 3.890 100,00 15,42 3,50 81,08
Hombres 1.924 100,00 13,98 3,64 82,38
Mujeres 1.966 100,00 16,84 3,36 79,81

ITALIA 1.752 100,00 22,26 2,28 75,46
Hombres 677 100,00 19,35 2,07 78,58
Mujeres 1.075 100,00 24,09 2,42 73,49

SUECIA 5.253 100,00 55,17 4,40 40,43
Hombres 2.640 100,00 52,61 3,90 43,48
Mujeres 2.613 100,00 57,75 4,90 37,35

AUSTRALIA 4.232 100,00 54,80 7,30 37,90
Hombres 2.078 100,00 56,54 6,93 36,53
Mujeres 2.154 100,00 53,11 7,66 39,23

TOTAL PAISES
DE AMERICA DEL
NORTE 16.532 100,00 31,65 3,32 65,03
Hombres 8.295 100,00 32,01 3,04 64,95
Mujeres 8.237 100,00 31,30 3,61 65,10

POBLACION EN PORCENTAJE

PAIS DE RESIDENCIA País de adopción de otra No adoptó
Y SEXO nacionalidad otra

Total Total en %  nacionalidad
Del país de De otro país
 residencia

(Continúa)
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TOTAL PAISES

DE CENTRO AMERICA

Y PANAMA 1.977 100,00 19,73 5,31 74,96

Hombres 998 100,00 20,14 5,21 74,65

Mujeres 979 100,00 19,31 5,41 75,28

TOTAL PAISES

DEL CARIBE 240 100,00 1,67 2,92 95,42

Hombres 129 100,00 0,00 3,10 96,90

Mujeres 111 100,00 3,60 2,70 93,69

TOTAL PAISES DE

AMERICA DEL SUR 104.053 100,00 12,25 2,45 85,29

Hombres 51.933 100,00 11,89 2,38 85,73

Mujeres 52.120 100,00 12,62 2,52 84,86

TOTAL PAISES

DE EUROPA 17.788 100,00 32,75 4,49 62,76

Hombres 8.653 100,00 32,29 4,73 62,98

Mujeres 9.135 100,00 33,19 4,26 62,55

TOTAL PAISES

DEL MEDIO ORIENTE 1.003 100,00 68,39 6,18 25,42

Hombres 448 100,00 70,31 5,80 23,88

Mujeres 555 100,00 66,85 6,49 26,67

TOTAL PAISES

DE AFRICA 101 100,00 1,98 8,91 89,11

Hombres 49 100,00 4,08 10,20 85,71

Mujeres 52 100,00 0,00 7,69 92,31

TOTAL PAISES DE OCEANIA 4.433 100,00 53,03 8,53 38,44

Hombres 2.168 100,00 54,80 8,35 36,85

Mujeres 2.265 100,00 51,35 8,70 39,96

TOTAL PAISES DE ASIA 450 100,00 1,11 4,67 94,22

Hombres 229 100,00 0,44 4,37 95,20

Mujeres 221 100,00 1,81 4,98 93,21

Fuente:  Registro INE-DICOEX 2003-2004

POBLACION EN PORCENTAJE

PAIS DE RESIDENCIA País de adopción de otra No adoptó
Y SEXO nacionalidad otra

Total Total en %  nacionalidad
Del país de De otro país
 residencia

Cuadro Nº 42
PORCENTAJE DE POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS O MAS NACIDA EN CHILE RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR

ADOPCION DE OTRA NACIONALIDAD Y PAIS DE ADOPCION, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO

(Fin de cuadro)
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Los chilenos en el exterior y sus vÍnculos con Chile

Los chilenos y la asociatividad

A la población de origen chileno residente en el exterior mayor de 15 años se les preguntó
si pertenecían a alguna organización chilena en su país de residencia. Esta pregunta no
consideró la participación del encuestado en otras asociaciones de su lugar de residencia, no
vinculada a Chile, en las que además podría participar. De acuerdo al Cuadro Nº 43, del
total de registrados el 14,8% dice participar en una o más organizaciones chilenas y las más
concurridas de éstas en las respuestas son las asociaciones de chilenos residentes. El 37,9%
de los que pertenecen a alguna organización, declararon participar en estas asociaciones, a
las que le siguen las religiosas con el 22,8% y deportivas con el 13,9%. Las de orden cultural
/artística alcanzan al 12,3%, solidaridad el 8,1%, política el 4,2%, de mujeres el 3,3% y
comercial/económica el 1,7%.1 7

El análisis por sexo, da claramente lugar a distinciones de género: hombres y mujeres en propor-
ciones similares participan de asociaciones de residentes, con el  38,8% y 36,8% respectivamen-
te. Pero, la segunda organización en proporción de participantes para los hombres son las
deportivas con el 21,2% de pertenencia frente al 5,4% de las mujeres.  Los hombres participan
menos que las mujeres en organizaciones religiosas, el 18,3% y 27,9% respectivamente, en
organizaciones folklóricas el 6,4% y 8,1% respectivamente y también en organizaciones de
solidaridad. En estas últimas los hombres participan con el 7,6%  y las mujeres con el 8,7% de
aquellos que participan de organizaciones de chilenos. Finalmente los hombres participan más
que las mujeres en actividades políticas, 5,5% para los hombres y 2,7% para las mujeres.

La participación en organizaciones políticas chilenas es bastante reducida y alcanza apenas a
4,2%. Hay que tener en cuenta que este porcentaje es tomado sobre la base del 14,8% de
pertenencia a alguna organización chilena por parte de los residentes chilenos.

La estructura de participación en organizaciones chilenas varía de un país a otro, dependiendo
del tipo de migración que se dirigió a ese país. Por país considerado en este análisis, los mayo-
res niveles de participación en organizaciones chilenas se alcanzan en Suecia con 32,9% de
pertenencia. En este país es mayoritaria la participación en organizaciones deportivas 28,2%,
cultural artística, 28,3% y de solidaridad 20,3%. Los chilenos residentes en Suecia pertenecen
menos que en otros países  a las asociaciones de residentes 13,5% y religiosa 14,4% y tienen
una relativa superior participación en organizaciones políticas 12,6%.

A Suecia le sigue Australia en pertenencia a organizaciones sociales chilenas con el 30,1% de
pertenencia. En este país la colectividad de chilenos participa preferentemente en organizacio-
nes deportivas con el  36,3%, religiosa el 21,1% y cultural/artística con el 19,9%.

Un nivel alto de participación en organizaciones chilenas se alcanza en Canadá. En ese país el
28,6% de los chilenos dicen pertenecer a organizaciones chilenas. En Canadá las asociaciones
de chilenos residentes parecen concitar el mayor interés con el 31,9% de pertenencia. Le sigue
las deportivas con el 27,8% y la cultural/artística, con el 22,0%.

Las participaciones más bajas en organizaciones de chilenos parecen darse preferentemente en
América del Sur: Ecuador el 9,7%; Perú el 10,9%; Paraguay el 11,3%; Argentina el 11,5%.  En
Sudamérica encontramos pertenencia a organizaciones de chilenos más altas en Bolivia con el
16,3% y en Venezuela con el 16,6%.

17  Cuadro Nº 21, Porcentaje de población de 15 años y más de origen chileno residente en el exterior por pertenencia a una o
más organizaciones chilenas, según país de residencia y sexo. Años 2003 y 2004. Anexo Estadístico A, en CD adjunto.
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TOTAL 100,00 14,81 13,86 12,34 7,20 8,08 1,71 3,30 4,22 37,86 22,78 6,65 85,19
Hombres 100,00 15,97 21,24 11,91 6,43 7,57 2,35 0,18 5,53 38,75 18,31 6,86 84,03
Mujeres 100,00 13,68 5,42 12,82 8,09 8,67 0,98 6,86 2,71 36,83 27,89 6,41 86,32

ARGENTINA 100,00 11,47 6,18 4,87 5,11 3,01 0,66 1,21 1,69 42,24 35,20 5,16 88,53
Hombres 100,00 12,05 9,99 4,81 4,61 2,40 0,65 0,22 2,21 45,63 29,39 5,40 87,95
Mujeres 100,00 10,92 2,16 4,92 5,64 3,66 0,67 2,25 1,14 38,66 41,34 4,90 89,08

BOLIVIA 100,00 16,25 1,70 1,22 0,73 6,08 1,95 7,30 7,06 70,07 3,41 3,89 83,75
Hombres 100,00 15,86 2,86 1,43 0,95 4,76 2,86 0,48 5,24 78,10 2,38 2,38 84,14
Mujeres 100,00 16,67 0,50 1,00 0,50 7,46 1,00 14,43 8,96 61,69 4,48 5,47 83,33

BRASIL 100,00 18,17 12,89 12,79 14,86 7,06 1,88 2,07 2,35 43,74 12,32 7,53 81,83
Hombres 100,00 18,82 17,50 12,97 11,67 5,35 2,11 0,16 3,40 45,54 10,37 8,59 81,18
Mujeres 100,00 17,33 6,50 12,56 19,28 9,42 1,57 4,71 0,90 41,26 15,02 6,05 82,67

CANADA 100,00 28,58 27,75 21,97 11,69 14,33 1,91 4,16 6,52 31,85 13,03 8,82 71,42
Hombres 100,00 31,54 39,13 19,72 9,61 13,65 2,53 0,10 8,39 30,94 10,11 8,80 68,46
Mujeres 100,00 25,58 13,53 24,78 14,29 15,17 1,14 9,23 4,17 33,00 16,69 8,85 74,42

ECUADOR 100,00 9,71 3,30 5,49 0,55 12,64 9,62 11,26 4,40 40,66 6,87 11,26 90,29
Hombres 100,00 10,39 5,47 6,47 0,50 5,47 15,92 0,00 2,99 44,28 6,97 15,92 89,61
Mujeres 100,00 8,99 0,61 4,29 0,61 21,47 1,84 25,15 6,13 36,20 6,75 5,52 91,01

ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA 100,00 15,21 14,51 19,17 9,84 13,21 5,70 4,21 3,69 35,23 15,09 9,39 84,79
Hombres 100,00 16,43 22,90 18,23 8,99 11,75 8,63 0,24 4,56 32,85 13,79 9,71 83,57
Mujeres 100,00 13,99 4,65 20,28 10,85 14,93 2,25 8,87 2,68 38,03 16,62 9,01 86,01

PARAGUAY 100,00 11,32 41,38 5,52 1,38 6,90 4,14 7,59 2,76 15,86 19,31 5,52 88,68
Hombres 100,00 13,50 58,00 5,00 1,00 4,00 3,00 0,00 4,00 10,00 15,00 5,00 86,50
Mujeres 100,00 8,33 4,44 6,67 2,22 13,33 6,67 24,44 0,00 28,89 28,89 6,67 91,67

PERU 100,00 10,91 6,62 2,32 0,99 8,28 6,62 10,26 0,33 59,93 12,25 4,97 89,09
Hombres 100,00 10,83 12,98 3,82 1,53 8,40 12,98 0,76 0,76 49,62 11,45 5,34 89,17
Mujeres 100,00 10,98 1,75 1,17 0,58 8,19 1,75 17,54 0,00 67,84 12,87 4,68 89,02

VENEZUELA 100,00 16,64 27,67 11,82 10,10 6,20 2,75 4,22 4,41 41,85 7,35 5,11 83,36
Hombres 100,00 19,34 39,79 8,90 7,96 4,61 3,98 0,21 5,65 38,43 5,24 4,61 80,66
Mujeres 100,00 13,65 8,69 16,39 13,44 8,69 0,82 10,49 2,46 47,21 10,66 5,90 86,35

ESPAÑA 100,00 14,09 17,67 17,67 18,88 9,44 1,81 3,82 6,02 31,93 10,44 8,03 85,91
Hombres 100,00 15,79 27,90 15,22 18,48 9,78 2,17 0,00 8,33 27,90 10,14 9,06 84,21
Mujeres 100,00 12,42 4,95 20,72 19,37 9,01 1,35 8,56 3,15 36,94 10,81 6,76 87,58

ITALIA 100,00 18,52 8,68 22,75 4,49 8,08 2,10 1,50 3,29 43,41 15,57 6,29 81,48
Hombres 100,00 21,60 16,23 22,73 5,19 6,49 1,95 0,00 4,55 40,91 13,64 4,55 78,40
Mujeres 100,00 16,51 2,22 22,78 3,89 9,44 2,22 2,78 2,22 45,56 17,22 7,78 83,49

SUECIA 100,00 32,89 28,19 28,35 6,91 20,25 1,04 4,52 12,62 13,50 14,43 10,70 67,11
Hombres 100,00 36,84 40,93 26,05 5,58 19,91 1,30 0,09 16,09 14,33 9,86 9,86 63,16
Mujeres 100,00 28,98 12,10 31,26 8,58 20,68 0,71 10,11 8,23 12,46 20,21 11,75 71,02

Cuadro Nº 43
 PORCENTAJE DE  POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR

PERTENENCIA A UNA O MAS ORGANIZACION CHILENA, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO
POBLACION EN PORCENTAJE

PAÍS DE RESIDENCIA Pertenencia a una o más Organización Chilena

 Y SEXO Total Si

Total Deportiva Cultural / Folclórica Solidaridad Comercial / De Política Asociación Total
SI artística  económica mujeres de Religiosa Otra No

chilenos
residentes

(Continúa)
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AUSTRALIA 100,00 30,13 36,29 19,88 13,30 11,46 0,81 4,36 3,77 13,38 21,14 6,06 69,87
Hombres 100,00 32,49 48,54 18,92 11,40 11,27 1,11 0,14 5,01 13,35 16,83 5,56 67,51
Mujeres 100,00 27,83 22,40 20,98 15,46 11,67 0,47 9,15 2,37 13,41 26,03 6,62 72,17

TOTAL PAISES
DE AMERICA DEL
NORTE 100,00 20,59 20,44 19,91 10,34 13,21 3,49 4,56 5,69 35,43 13,32 8,70 79,41
Hombres 100,00 22,50 30,02 18,21 8,98 12,26 5,08 0,15 7,29 34,33 11,29 8,67 77,50
Mujeres 100,00 18,65 8,80 21,97 11,99 14,36 1,56 9,93 3,75 36,77 15,79 8,74 81,35

TOTAL PAISES
DE CENTRO AMERICA
Y PANAMA 100,00 16,28 9,63 10,07 8,10 9,41 7,22 19,04 3,72 37,20 4,60 8,53 83,72
Hombres 100,00 14,06 20,81 10,15 9,14 5,58 12,69 0,00 6,09 35,53 2,03 10,66 85,94
Mujeres 100,00 18,49 1,15 10,00 7,31 12,31 3,08 33,46 1,92 38,46 6,54 6,92 81,51

TOTAL PAISES DEL
CARIBE 100,00 21,66 5,88 14,71 0,00 23,53 0,00 11,76 44,12 17,65 8,82 0,00 78,34
Hombres 100,00 20,99 5,88 5,88 0,00 23,53 0,00 0,00 58,82 29,41 5,88 0,00 79,01
Mujeres 100,00 22,37 5,88 23,53 0,00 23,53 0,00 23,53 29,41 5,88 11,76 0,00 77,63

TOTAL PAISES DE
AMERICA DEL SUR 100,00 12,26 8,73 5,87 5,82 3,96 1,30 2,28 2,19 43,69 28,55 5,38 87,74
Hombres 100,00 13,03 14,03 5,76 5,17 3,09 1,73 0,21 2,78 45,76 23,39 5,71 86,97
Mujeres 100,00 11,50 2,83 5,99 6,54 4,92 0,82 4,58 1,52 41,38 34,29 5,02 88,50

TOTAL PAISES DE
EUROPA 100,00 24,44 22,14 27,24 8,13 18,24 1,53 3,97 10,68 25,31 12,03 9,51 75,56
Hombres 100,00 28,21 32,77 25,65 7,35 18,62 1,90 0,12 13,75 24,98 8,34 9,25 71,79
Mujeres 100,00 20,87 8,58 29,26 9,13 17,76 1,06 8,88 6,76 25,73 16,75 9,84 79,13

TOTAL PAISES DEL
MEDIO ORIENTE 100,00 15,03 0,95 30,48 2,86 5,71 0,95 2,38 0,48 58,10 9,52 7,62 84,97
Hombres 100,00 15,55 2,00 33,00 2,00 6,00 2,00 0,00 1,00 59,00 8,00 9,00 84,45
Mujeres 100,00 14,59 0,00 28,18 3,64 5,45 0,00 4,55 0,00 57,27 10,91 6,36 85,41

TOTAL PAISES DE
AFRICA 100,00 14,16 0,00 12,50 0,00 6,25 12,50 25,00 0,00 6,25 43,75 12,50 85,84
Hombres 100,00 14,04 0,00 12,50 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 12,50 37,50 25,00 85,96
Mujeres 100,00 14,29 0,00 12,50 0,00 12,50 12,50 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 85,71

TOTAL PAISES DE
OCEANIA 100,00 29,21 35,52 20,46 13,04 11,53 0,79 4,32 3,82 13,33 20,68 6,41 70,79
Hombres 100,00 31,60 47,69 19,16 11,28 11,55 1,09 0,14 5,03 13,45 16,44 5,84 68,40
Mujeres 100,00 26,92 21,78 21,93 15,03 11,50 0,46 9,05 2,45 13,19 25,46 7,06 73,08

TOTAL PAISES DE
 ASIA 100,00 11,64 22,22 18,52 18,52 5,56 3,70 11,11 3,70 12,96 11,11 14,81 88,36
Hombres 100,00 13,45 34,38 21,88 15,63 6,25 6,25 0,00 3,13 12,50 9,38 15,63 86,55
Mujeres 100,00 9,73 4,55 13,64 22,73 4,55 0,00 27,27 4,55 13,64 13,64 13,64 90,27

POBLACION EN PORCENTAJE

Pertenencia a una o más Organización Chilena

Total Si
PAÍS DE RESIDENCIA
 Y SEXO Total Deportiva Cultural / Folclórica Solidaridad Comercial / De Política Asociación Total

SI artística  económica mujeres de Religiosa Otra No
chilenos

residentes

Fuente:  Registro INE-DICOEX 2003-2004

Cuadro Nº 43
 PORCENTAJE DE  POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR

PERTENENCIA A UNA O MAS ORGANIZACION CHILENA, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO
(Fin de cuadro)
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Los chilenos que han adoptado otra nacionalidad y sus deseos de recuperar
la nacionalidad chilena

A los 31.727 chilenos registrados que declara haber adoptado otra nacionalidad se les consultó
-dada la eventualidad de pérdida de la nacionalidad chilena– sobre si desearían recuperarla.
En el Cuadro Nº 44, se aprecia que el 55,3% que está en esta situación, desearía recuperarla.
Aunque esta proporción es alta para todos los grupos etarios, son aquellos de mediana edad los
que más anhelan recuperar la nacionalidad chilena, el 58,7% para aquellos en el tramo de edad
entre 45 y 59 años. La proporción disminuye para los mayores de 60 años y para los más
jóvenes. Entre 15 y 29 años, el 48,7% desean recuperar la nacionalidad chilena.  Por sexo, los
hombres y mujeres en igual proporción desean recuperar la nacionalidad chilena (50,0%), aun-
que una mayor proporción de mujeres (52,1%) que de hombres, respondió que no deseaba
recuperar o acceder a la nacionalidad chilena.  Esta diferencia se puede deber a  necesidad por
parte de las mujeres de establecerse y generar raíces en el lugar de residencia.18

18   Cuadro Nº 27,  Población de 15 años o más nacida en Chile residente en el exterior, por deseo de recuperar o acceder a la
nacionalidad chilena y sexo, según país de residencia y grupos quinquenales de edad. Años 2003 y 2004. Anexo Estadístico
A, en CD adjunto.

Cuadro N° 44
PORCENTAJE DE POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS O MAS NACIDA EN CHILE RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR

DESEO DE RECUPERAR O ACCEDER A LA NACIONALIDAD CHILENA Y SEXO, POR GRUPO DE EDAD

POBLACION EN PORCENTAJES

Deseo de recuperar o acceder a la nacionalidad chilena
Total

Total en % Si No Ignorado

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

TOTAL 31.727 100,00 55,36 50,00 50,00 17,36 47,93 52,07 27,28

15 a 29 años 2.988 100,00 48,66 48,14 51,86 19,65 47,36 52,64 31,69

30-44 años 8.736 100,00 56,03 46,52 53,48 17,17 45,27 54,73 26,80

45 a 59 años 12.097 100,00 58,70 50,43 49,57 15,00 48,79 51,21 26,30

60 o más 7.717 100,00 52,14 54,37 45,63 20,50 49,81 50,19 27,36

Ignorado de 15 años

o más 189 100,00 47,09 39,33 60,67 13,23 40,00 60,00 39,68

Fuente:  Registro INE-DICOEX 2003-2004

PAIS DE RESIDENCIA
Y GRUPOS DE EDAD
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Al hacer el análisis por país de residencia, como se aprecia en el Cuadro N° 45,  de los
chilenos que han adoptado la nacionalidad australiana el 76,7%, desean recuperar la na-
cionalidad chilena, En Venezuela, el 73,8% desea recuperar la nacionalidad y el 72,3% en
Estados Unidos de Norteamérica.  También son altos los porcentajes de connacionales que
han perdido la nacionalidad chilena, que desean recuperarla en Bolivia con el  65,7% y en
Suecia con el 62,6%.

Cuadro Nº 45
PORCENTAJE DE POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS O MAS NACIDA EN CHILE RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR

DESEO DE RECUPERAR O ACCEDER A LA NACIONALIDAD CHILENA Y SEXO, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA

POBLACION EN PORCENTAJE

Deseo de recuperar o acceder a la nacionalidad chilena
Total

Total en % Si No Ignorado

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

ARGENTINA 11.241 100,00 53,48 49,63 50,37 28,89 47,58 52,42 17,63

BOLIVIA 233 100,00 65,67 26,80 73,20 6,01 14,29 85,71 28,33

BRASIL 299 100,00 55,18 49,70 50,30 12,04 50,00 50,00 32,78

CANADA 3.099 100,00 46,40 50,14 49,86 9,13 52,65 47,35 44,47

ECUADOR 265 100,00 58,11 44,81 55,19 4,91 46,15 53,85 36,98

ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA 2.614 100,00 72,26 50,08 49,92 9,87 49,22 50,78 17,87

PARAGUAY 36 100,00 38,89 42,86 57,14 25,00 66,67 33,33 36,11

PERU 545 100,00 13,03 36,62 63,38 7,34 30,00 70,00 79,63

VENEZUELA 2.536 100,00 73,78 54,84 45,16 6,23 46,84 53,16 19,99

ESPAÑA 736 100,00 9,38 49,28 50,72 14,67 54,63 45,37 75,95

ITALIA 430 100,00 19,53 39,29 60,71 16,28 27,14 72,86 64,19

SUECIA 3.129 100,00 62,64 47,91 52,09 14,00 43,15 56,85 23,36

AUSTRALIA 2.628 100,00 76,71 49,95 50,05 13,58 49,30 50,70 9,70

TOTAL PAISES DE AMERICA

DEL NORTE 5.782 100,00 58,25 50,09 49,91 9,48 51,28 48,72 32,27

TOTAL PAISES DE CENTRO

AMERICA Y PANAMA 495 100,00 70,71 51,43 48,57 8,69 53,49 46,51 20,61

TOTAL PAISES DEL CARIBE 11 100,00 18,18 100,00 0,00 9,09 0,00 100,00 72,73

TOTAL PAISES DE AMERICA

 DEL SUR 15.301 100,00 55,40 50,18 49,82 23,07 47,37 52,63 21,53

TOTAL PAISES DE EUROPA 6.624 100,00 48,08 49,80 50,20 14,28 46,93 53,07 37,64

TOTAL PAISES DEL MEDIO

ORIENTE 748 100,00 16,84 40,48 59,52 8,96 49,25 50,75 74,20

TOTAL PAISES DE AFRICA 11 100,00 9,09 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 90,91

TOTAL PAISES DE OCEANIA 2.729 100,00 75,08 49,78 50,22 13,56 50,00 50,00 11,36

TOTAL PAISES DE ASIA 26 100,00 23,08 33,33 66,67 11,54 66,67 33,33 65,38

PAIS DE RESIDENCIA
Y GRUPOS DE EDAD

Fuente:  Registro INE-DICOEX 2003-2004
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Los chilenos en el exterior y sus vínculos con familiares en Chile

Un 89,8% de la población de origen chileno residente en el exterior responde que tiene familiares
directos en Chile (padres, hijos, hermanos, abuelos).  Aunque se observa una ligera menor propor-
ción de mujeres que de hombres que dicen tener familiares en Chile, esta diferencia no parece
significativa, aunque podría ser indicativo del patrón observado de la mujer de invertir más que el
hombre en establecer raíces en el país de residencia y menos en la relación con el país de origen.19

Aunque las diferencias entre las colectividades de los distintos países en relación a vínculos
familiares con Chile son marginales, los chilenos residentes en Bolivia son los que en mayor
proporción dicen tener familiares directos en Chile con el  97,7%  (y como se verá más adelante
son los que también con mayor regularidad visitan Chile). Le sigue España con el 95,9%, Para-
guay con el 95,3%  y Estados Unidos de Norteamérica  con el 95,1%. También, las colectivida-
des de todos estos países en alta proporción con regularidad visitan Chile.

19  Cuadro Nº 16, Porcentaje de Población de 15 años o más de origen chileno residente en el exterior por existencia de familiares
en Chile, según país de residencia y sexo. Años 2003 y 2004. Anexo Estadístico A, en CD adjunto.

TOTAL
Ambos sexos 182.348 100,0 89,8 10,2 0,0
Hombres 90.239 100,0 89,9 10,1 0,0
Mujeres 92.109 100,0 89,7 10,3 0,0

ARGENTINA
Ambos sexos 109.621 100,0 88,5 11,5 0,0
Hombres 53.585 100,0 88,5 11,5 0,0
Mujeres 56.036 100,0 88,5 11,5 0,0

BOLIVIA
Ambos sexos 2.530 100,0 97,7 2,3 0,0
Hombres 1.324 100,0 97,6 2,4 0,0
Mujeres 1.206 100,0 97,8 2,2 0,0

BRASIL
Ambos sexos 5.851 100,0 92,7 7,3 0,0
Hombres 3.278 100,0 93,1 6,9 0,0
Mujeres 2.573 100,0 92,1 7,9 0,0

CANADA
Ambos sexos 6.228 100,0 90,8 9,2 0,0
Hombres 3.136 100,0 90,8 9,2 0,0
Mujeres 3.092 100,0 90,8 9,2 0,0

ECUADOR
Ambos sexos 3.748 100,0 93,5 6,5 0,0
Hombres 1.935 100,0 94,5 5,5 0,0
Mujeres 1.813 100,0 92,6 7,4 0,0

Cuadro Nº 46
POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR EXISTENCIA DE

FAMILIARES EN CHILE, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO
POBLACION EN PORCENTAJE

PAIS DE RESIDENCIA
 Y SEXO Existencia de familiares en Chile

Total Total en % Si en % No en % Ignorado en %

(Continúa)
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POBLACION EN PORCENTAJE
PAIS DE RESIDENCIA
 Y SEXO Existencia de familiares en Chile

Total Total en % Si en % No en % Ignorado en %

ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA
Ambos sexos 10.151 100,0 95,1 4,9 0,0
Hombres 5.077 100,0 95,4 4,6 0,0
Mujeres 5.074 100,0 94,7 5,3 0,0

PARAGUAY
Ambos sexos 1.281 100,0 95,3 4,7 0,0
Hombres 741 100,0 94,9 5,1 0,0
Mujeres 540 100,0 95,9 4,1 0,0

PERU
Ambos sexos 2.767 100,0 84,4 15,6 0,0
Hombres 1.210 100,0 83,1 16,9 0,0
Mujeres 1.557 100,0 85,4 14,6 0,0

VENEZUELA
Ambos sexos 9.407 100,0 88,7 11,3 0,0
Hombres 4.938 100,0 89,0 11,0 0,0
Mujeres 4.469 100,0 88,3 11,7 0,0

ESPAÑA
Ambos sexos 3.535 100,0 95,9 4,1 0,0
Hombres 1.748 100,0 96,4 3,6 0,0
Mujeres 1.787 100,0 95,5 4,5 0,0

ITALIA
Ambos sexos 1.803 100,0 91,7 8,3 0,0
Hombres 713 100,0 92,0 8,0 0,0
Mujeres 1.090 100,0 91,5 8,5 0,0

SUECIA
Ambos sexos 5.855 100,0 91,4 8,6 0,0
Hombres 2.918 100,0 91,7 8,3 0,0
Mujeres 2.937 100,0 91,1 8,9 0,0

AUSTRALIA
Ambos sexos 4.491 100,0 89,8 10,2 0,0
Hombres 2.213 100,0 89,6 10,4 0,0
Mujeres 2.278 100,0 90,0 10,0 0,0

TOTAL PAISES DE
 AMERICA DEL NORTE
Ambos sexos 17.249 100,0 93,5 6,5 0,0
Hombres 8.661 100,0 93,6 6,4 0,0
Mujeres 8.588 100,0 93,3 6,7 0,0

(Continúa)
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TOTAL PAISES DE CENTRO
AMERICA Y PANAMA
Ambos sexos 2.807 100,0 90,3 9,7 0,0
Hombres 1.401 100,0 90,9 9,1 0,0
Mujeres 1.406 100,0 89,8 10,2 0,0

TOTAL PAISES DEL
CARIBE
Ambos sexos 157 100,0 92,4 7,6 0,0
Hombres 81 100,0 93,8 6,2 0,0
Mujeres 76 100,0 90,8 9,2 0,0

TOTAL PAISES DE
AMERICA DEL SUR
Ambos sexos 136.947 100,0 89,0 11,0 0,0
Hombres 67.862 100,0 89,1 10,9 0,0
Mujeres 69.085 100,0 88,9 11,1 0,0

TOTAL PAISES DE
EUROPA
Ambos sexos 18.463 100,0 93,5 6,5 0,0
Hombres 8.967 100,0 93,7 6,3 0,0
Mujeres 9.496 100,0 93,3 6,7 0,0

TOTAL PAISES DEL
MEDIO ORIENTE
Ambos sexos 1.397 100,0 69,0 31,0 0,0
Hombres 643 100,0 68,3 31,7 0,0
Mujeres 754 100,0 69,6 30,4 0,0

TOTAL PAISES DE
AFRICA
Ambos sexos 113 100,0 100,0 0,0 0,0
Hombres 57 100,0 100,0 0,0 0,0
Mujeres 56 100,0 100,0 0,0 0,0

TOTAL PAISES DE
OCEANIA
Ambos sexos 4.751 100,0 90,1 9,9 0,0
Hombres 2.329 100,0 89,9 10,1 0,0
Mujeres 2.422 100,0 90,3 9,7 0,0

TOTAL PAISES DE ASIA
Ambos sexos 464 100,0 95,7 4,3 0,0
Hombres 238 100,0 96,2 3,8 0,0
Mujeres 226 100,0 95,1 4,9 0,0

POBLACION EN PORCENTAJE
PAIS DE RESIDENCIA
 Y SEXO Existencia de familiares en Chile

Total Total en % Si en % No en % Ignorado en %

Fuente:  Registro INE-DICOEX 2003-2004

Cuadro Nº 46
POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR EXISTENCIA DE

FAMILIARES EN CHILE, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO
(Fin de cuadro)
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Los chilenos en el exterior y sus visitas a Chile

Un indicador significativo de las relaciones que mantienen los chilenos residentes en el exterior
es la frecuencia con que visitan Chile. Estas visitas activan sus lazos de familia, de amistad y su
sentido de pertenencia con el país de origen. También, son un indicador (en conjunto con otros)
del nivel de integración con la sociedad del país de acogida del inmigrante.

La población de origen chileno residente en el exterior que visita Chile con regularidad – cada año
o cada dos años – alcanza al 26,3% de acuerdo a las respuestas de los registrados. Esporádicamente
visitan Chile el 47,6% de los registrados y el  24,7% dice que nunca visita Chile.2 0

Por grupo de edad, los que con mayor frecuencia viajan a Chile son  los que están en el tramo
entre 45 y 59 años.  Los más jóvenes y más viejos viajan con menos frecuencia.

De las colectividades consideradas en este análisis, los que con mayor frecuencia visitan con
regularidad Chile (cada año o dos) son los residentes en Bolivia con el 43,3%, Perú con el
36,0%, Estados Unidos de Norteamérica con el 35,3%, Paraguay con el 32,0%, Ecuador con el
30,3%, Italia 28,6%, España con el 27,4%, Brasil con el 26,7% y Argentina con el 26,3%. Más
abajo en visitas frecuentes se encuentra Canadá con el 22,2%, Suecia con el  17,5% y Australia
con el  11,7%.  Los que en menor proporción viajan regularmente a Chile son los residentes en
Venezuela con el 10,1%. (Ver Cuadro Nº 47)

TOTAL 100,00 24,68 26,29 47,55 1,47
15 a 29 años 100,00 31,83 21,22 44,56 2,38
30-44 años 100,00 26,10 25,82 46,70 1,38
45 a 59 años 100,00 18,04 30,59 50,47 0,90
60 o más 100,00 22,21 27,82 49,02 0,95
Ignorado de 15 años o más 100,00 23,95 26,09 43,30 6,66

ARGENTINA 100,00 27,24 26,29 45,06 1,41
15 a 29 años 100,00 34,58 21,24 41,67 2,52
30-44 años 100,00 27,10 25,67 45,93 1,30
45 a 59 años 100,00 20,47 31,51 47,30 0,73
60 o más 100,00 27,23 26,56 45,36 0,86
Ignorado de 15 años o más 100,00 29,20 25,95 39,11 5,74

BOLIVIA 100,00 14,66 43,28 38,77 3,28
15 a 29 años 100,00 19,47 41,50 32,38 6,65
30-44 años 100,00 11,64 47,37 40,19 0,80
45 a 59 años 100,00 9,98 44,23 44,75 1,03
60 o más 100,00 13,44 39,53 47,04 0,00
Ignorado de 15 años o más 100,00 6,25 25,00 56,25 12,50

Cuadro Nº 47
PORCENTAJE DE POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR,

POR FRECUENCIA DE VISITA A CHILE, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE EDAD
POBLACION TOTAL EN PORCENTAJE

PAIS DE RESIDENCIA
Y GRUPOS DE EDAD Frecuencia de visita a Chile

Total Nunca Cada año o Esporádicamente Ignorado
cada 2 años

(Continúa)

20  Cuadro Nº 17, Porcentaje de población de 15 años y más de origen chileno residente en el exterior, por frecuencia de visita a
Chile, según país de residencia y grupos de edad, Años 2003 y 2004. Anexo Estadístico A, en CD adjunto.
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POBLACION TOTAL EN PORCENTAJE
PAIS DE RESIDENCIA
Y GRUPOS DE EDAD Frecuencia de visita a Chile

Total Nunca Cada año o Esporádicamente Ignorado
cada 2 años

BRASIL 100,00 13,96 26,66 57,61 1,76
15 a 29 años 100,00 15,99 21,43 60,75 1,83
30-44 años 100,00 17,98 20,88 59,69 1,45
45 a 59 años 100,00 9,80 33,37 55,63 1,20
60 o más 100,00 11,62 33,68 52,35 2,35
Ignorado de 15 años o más 100,00 11,43 25,71 45,71 17,14

CANADA 100,00 13,92 22,19 62,81 1,08
15 a 29 años 100,00 19,04 14,68 65,10 1,18
30-44 años 100,00 19,94 17,77 61,32 0,97
45 a 59 años 100,00 7,86 26,55 64,55 1,04
60 o más 100,00 8,25 32,15 58,56 1,04
Ignorado de 15 años o más 100,00 10,00 25,71 61,43 2,86

ECUADOR 100,00 19,50 30,31 49,63 0,56
15 a 29 años 100,00 28,32 23,62 47,40 0,66
30-44 años 100,00 16,35 33,81 49,06 0,77
45 a 59 años 100,00 12,10 35,61 51,90 0,39
60 o más 100,00 16,33 31,32 52,13 0,22
Ignorado de 15 años o más 100,00 0,00 37,50 62,50 0,00

ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA 100,00 29,31 35,29 34,35 1,05
15 a 29 años 100,00 41,58 27,34 30,24 0,83
30-44 años 100,00 34,56 33,60 30,68 1,17
45 a 59 años 100,00 23,38 37,70 38,03 0,89
60 o más 100,00 10,06 46,47 42,19 1,28
Ignorado de 15 años o más 100,00 30,77 29,67 36,26 3,30

PARAGUAY 100,00 19,91 32,01 46,76 1,33
15 a 29 años 100,00 26,82 24,02 46,93 2,23
30-44 años 100,00 19,90 35,26 43,83 1,01
45 a 59 años 100,00 16,07 34,69 48,21 1,02
60 o más 100,00 13,28 35,16 50,78 0,78
Ignorado de 15 años o más 100,00 0,00 50,00 50,00 0,00

PERU 100,00 13,01 36,03 50,16 0,80
15 a 29 años 100,00 17,49 33,78 47,80 0,93
30-44 años 100,00 14,10 33,88 51,26 0,77
45 a 59 años 100,00 8,54 43,35 47,31 0,79
60 o más 100,00 10,00 34,13 55,43 0,43
Ignorado de 15 años o más 100,00 0,00 27,27 63,64 9,09

VENEZUELA 100,00 30,96 10,93 57,22 0,89
15 a 29 años 100,00 39,39 5,35 53,38 1,88
30-44 años 100,00 44,01 5,62 49,75 0,62
45 a 59 años 100,00 19,84 16,03 63,52 0,61
60 o más 100,00 17,32 18,48 63,84 0,37
Ignorado de 15 años o más 100,00 20,83 25,00 54,17 0,00

(Continúa)
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ESPAÑA 100,00 31,65 27,41 34,03 6,90
15 a 29 años 100,00 38,22 25,80 27,35 8,63
30-44 años 100,00 32,16 29,91 31,37 6,55
45 a 59 años 100,00 25,58 24,90 43,81 5,71
60 o más 100,00 18,86 26,75 50,44 3,95
Ignorado de 15 años o más 100,00 26,67 23,33 33,33 16,67

ITALIA 100,00 22,91 28,62 47,20 1,28
15 a 29 años 100,00 33,48 23,53 41,18 1,81
30-44 años 100,00 22,84 29,79 46,10 1,28
45 a 59 años 100,00 16,41 30,20 52,74 0,66
60 o más 100,00 15,14 32,43 51,35 1,08
Ignorado de 15 años o más 100,00 7,14 28,57 57,14 7,14

SUECIA 100,00 14,30 17,52 67,12 1,06
15 a 29 años 100,00 19,40 11,28 68,09 1,23
30-44 años 100,00 16,67 16,97 65,76 0,60
45 a 59 años 100,00 9,31 20,83 68,96 0,91
60 o más 100,00 9,17 25,91 63,46 1,46
Ignorado de 15 años o más 100,00 5,13 17,95 64,10 12,82

AUSTRALIA 100,00 17,17 11,73 70,21 0,89
15 a 29 años 100,00 26,72 8,51 63,58 1,20
30-44 años 100,00 22,66 10,41 66,40 0,53
45 a 59 años 100,00 12,19 12,71 74,24 0,86
60 o más 100,00 9,09 15,38 74,52 1,01
Ignorado de 15 años o más 100,00 9,68 3,23 83,87 3,23

TOTAL PAISES DE
AMERICA DEL NORTE 100,00 22,91 31,16 44,87 1,06
15 a 29 años 100,00 31,35 23,05 44,62 0,98
30-44 años 100,00 28,91 29,74 40,27 1,08
45 a 59 años 100,00 16,90 33,74 48,39 0,97
60 o más 100,00 9,14 41,14 48,56 1,15
Ignorado de 15 años o más 100,00 20,96 28,14 47,31 3,59

TOTAL PAISES DE
CENTRO AMERICA Y
PANAMA 100,00 20,73 25,72 51,91 1,64
15 a 29 años 100,00 27,38 18,51 52,14 1,97
30-44 años 100,00 21,44 26,57 50,06 1,93
45 a 59 años 100,00 14,86 30,33 54,05 0,75
60 o más 100,00 14,38 32,36 51,69 1,57
Ignorado de 15 años o más 100,00 50,00 0,00 25,00 25,00

TOTAL PAISES DEL CARIBE 100,00 29,94 30,57 38,85 0,64
15 a 29 años 100,00 37,50 32,14 28,57 1,79
30-44 años 100,00 15,15 36,36 48,48 0,00
45 a 59 años 100,00 34,69 20,41 44,90 0,00
60 o más 100,00 23,53 35,29 41,18 0,00
Ignorado de 15 años o más 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

POBLACION TOTAL EN PORCENTAJE
PAIS DE RESIDENCIA
Y GRUPOS DE EDAD Frecuencia de visita a Chile

Total Nunca Cada año o Esporádicamente Ignorado
cada 2 años

(Continúa)
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TOTAL PAISES DE
AMERICA DEL SUR 100,00 26,07 25,99 46,56 1,39
15 a 29 años 100,00 32,95 21,23 43,37 2,45
30-44 años 100,00 26,85 25,05 46,86 1,24
45 a 59 años 100,00 19,24 31,03 48,99 0,75
60 o más 100,00 25,20 26,66 47,30 0,84
Ignorado de 15 años o más 100,00 26,34 26,34 40,72 6,59

TOTAL PAISES DE
EUROPA 100,00 18,15 28,07 51,31 2,46
15 a 29 años 100,00 25,13 22,92 48,83 3,13
30-44 años 100,00 19,89 29,56 48,01 2,54
45 a 59 años 100,00 11,98 30,32 56,01 1,68
60 o más 100,00 10,80 30,74 56,58 1,88
Ignorado de 15 años o más 100,00 13,33 25,93 48,89 11,85

TOTAL PAISES DEL
MEDIO ORIENTE 100,00 35,36 12,96 49,18 2,51
15 a 29 años 100,00 48,28 8,71 39,31 3,69
30-44 años 100,00 39,85 11,42 46,70 2,03
45 a 59 años 100,00 29,57 13,11 53,96 3,35
60 o más 100,00 18,69 20,07 60,55 0,69
Ignorado de 15 años o más 100,00 42,86 28,57 28,57 0,00

TOTAL PAISES DE  AFRICA 100,00 6,19 49,56 40,71 3,54
15 a 29 años 100,00 8,00 40,00 52,00 0,00
30-44 años 100,00 7,14 50,00 40,48 2,38
45 a 59 años 100,00 3,33 50,00 36,67 10,00
60 o más 100,00 7,14 57,14 35,71 0,00
Ignorado de 15 años o más 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

TOTAL PAISES DE
OCEANIA 100,00 16,96 13,03 69,12 0,88
15 a 29 años 100,00 25,77 10,25 62,79 1,19
30-44 años 100,00 22,50 12,08 64,85 0,58
45 a 59 años 100,00 11,97 13,99 73,22 0,82
60 o más 100,00 8,92 16,00 74,10 0,98
Ignorado de 15 años o más 100,00 9,68 3,23 83,87 3,23

TOTAL PAISES DE ASIA 100,00 16,59 37,28 43,53 2,59
15 a 29 años 100,00 22,83 36,22 38,58 2,36
30-44 años 100,00 16,91 41,06 40,58 1,45
45 a 59 años 100,00 9,91 32,43 53,15 4,50
60 o más 100,00 5,88 35,29 52,94 5,88
Ignorado de 15 años o más 100,00 50,00 0,00 50,00 0,00

POBLACION TOTAL EN PORCENTAJE
PAIS DE RESIDENCIA
Y GRUPOS DE EDAD Frecuencia de visita a Chile

Total Nunca Cada año o Esporádicamente Ignorado
cada 2 años

Fuente:  Registro INE-DICOEX 2003-2004
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Cuadro Nº 48
PORCENTAJE DE POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR

INTENCION DE RADICARSE EN CHILE, SEGUN GRUPOS DE EDAD

Grupos de edad Total Sí En los próximos 3 años En los próximos 10 años

TOTAL 39,1 14,9 24,2

15 a 19 años 34,4 12,4 22,1

20 a 24 años 35,4 13,1 22,3

25 a 29 años 36,9 14,3 22,6

30 a 34 años 36,9 13,7 23,2

35 a 39 años 37,8 12,8 25,0

40 a 44 años 41,6 13,4 28,2

45 a 49 años 43,8 13,7 30,1

50 a 54 años 46,2 15,7 30,4

55 a 59 años 45,6 18,3 27,3

60 a 64 años 42,0 20,9 21,1

65 a 69 años 35,6 19,6 16,0

70 a 74 años 29,8 16,7 13,1

75 y más 23,1 14,4 8,6

Ignorado de 15 años o más 31,2 11,7 19,4

Fuente:  Registro INE-DICOEX 2003-2004

Los chilenos en el exterior y sus intenciones de radicarse en Chile

Como se puede observar en el Cuadro Nº 48, del total de chilenos registrados residentes en el
exterior, mayores de 15 años, 39,1% dice tener intenciones de radicarse en Chile. Del total de
chilenos, el 14,9% planea volver para quedarse en Chile durante los próximos tres años y el
24,2% en los próximos diez años. El 56,9% dice que no tiene intención de retornar a Chile para
radicarse.  Sin embargo, por su relativamente menor intención de retornar a Chile por parte de
la colectividad de Argentina, el peso desproporcionado de la cantidad de registrados en Argen-
tina tiende a distorsionar los resultados. Sin considerar a Argentina la intención de retornar a
residir en Chile aumenta en diez puntos porcentuales. Excluyendo la colectividad chilena en
Argentina la intención de radicarse en Chile sube al 49,4% y la proporción del total de registra-
dos sin considerar Argentina que tiene intención de realizarlo en los próximos tres años aumenta
del 14,9% al 19,1% y la de realizarlo en el plazo de diez años del 24,2% al 30,4%.21

Por sexo, el 20,6% de los hombres tiene intención de volver para radicarse en Chile, porcentaje
que baja al 18,5% para las mujeres. El 47,4% de los hombres y el 52,6% de las mujeres dicen
que no tienen intención de volver a Chile para radicarse. El análisis de intención de retornar a
Chile para radicarse confirma la hipótesis que las mujeres tienden a establecerse y generar
raíces en su país de residencia en mayor medida que los hombres.

Por edad, los grupos cuya intención de retornar a Chile es mayor son aquellos entre los 40 y 64
años, disminuyendo hacia las edades más jóvenes y mayores de 64 años.

21  Cuadro Nº 18, Porcentaje de población de 15 años y más de origen chileno residente en el exterior, por intención de
radicarse en Chile, sexo y tiempo para llevarlo a cabo, según país de residencia y grupos de edad. Años 2003 y 2004.
Anexo Estadístico A, en CD adjunto.
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En el Cuadro Nº 49, se aprecia por países, una mayor proporción de residentes chilenos con
intención de radicarse en Chile en Bolivia alcanza al 65,8%.  Le sigue Perú con el 64,5%,
Venezuela con el 62,9%, Estados Unidos de Norteamérica con el 58,9%, Ecuador con el 55,4%
y Paraguay con el 53,6%. También presentan una alta proporción de chilenos residentes con
intención de volver a residir en Chile, Canadá con el  45,2%, España con el 43,2%, Suecia con
el 41,9% e Italia con el 40,6%.

Estas altas intenciones son en general consistentes con los vínculos familiares y de viajes que los
miembros de estas colectividades de chilenos mantienen con Chile. La colectividad de chilenos
de Perú presenta la más fuerte intención de realizar el retorno en los próximos tres años el
37,8%. En Bolivia el 33,4% y en Venezuela el 33,3% planean volver a Chile para radicarse
durante ese período.

Las colectividades de chilenos con más baja intención de retornar se presentan en Brasil, 29,4%,
Australia el 29,7% y  Argentina el 32,2%.

Cuadro Nº 49
POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR INTENCION DE

RADICARSE EN CHILE, TIEMPO PARA LLEVARLO A CABO, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA

PAIS DE RESIDENCIA Y POBLACION
GRUPOS DE EDAD

Total Total sí Total sí Total sí próximos Total sí próximos
% 3 años %  diez años %

TOTAL 182.348 71.284 39,1 14,9 24,2

ARGENTINA 109.621 35.331 32,2 12,1 20,2
BOLIVIA 2.530 1.666 65,8 33,4 32,5
BRASIL 5.851 1.719 29,4 10,0 19,4
CANADA 6.228 2.813 45,2 9,5 35,7
ECUADOR 3.748 2.077 55,4 31,2 24,2
ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA 10.151 5.974 58,9 17,5 41,3
PARAGUAY 1.281 687 53,6 25,4 28,2
PERU 2.767 1.786 64,5 37,8 26,7
VENEZUELA 9.407 5.916 62,9 33,3 29,6
ESPAÑA 3.535 1.527 43,2 17,4 25,8
ITALIA 1.803 732 40,6 11,8 28,8
SUECIA 5.855 2.454 41,9 9,7 32,2
AUSTRALIA 4.491 1.336 29,7 8,2 21,6
TOTAL PAISES DE AMERICA DEL
NORTE 17.249 9.225 53,5 14,9 38,6
TOTAL PAISES DE CENTRO
AMERICA Y PANAMA 2.807 1.337 47,6 15,9 31,7
TOTAL PAISES DEL CARIBE 157 112 71,3 28,7 42,7
TOTAL PAISES DE AMERICA
DEL SUR 136.947 50.036 36,5 15,2 21,4
TOTAL PAISES DE EUROPA 18.463 8.339 45,2 13,7 31,5
TOTAL PAISES DEL MEDIO
ORIENTE 1.397 423 30,3 12,0 18,3
TOTAL PAISES DE AFRICA 113 73 64,6 28,3 36,3
TOTAL PAISES DE OCEANIA 4.751 1.449 30,5 8,5 22,0
TOTAL PAISES DE ASIA 464 290 62,5 28,9 33,6

Fuente:  Registro INE-DICOEX 2003-2004
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Intención de retornar y nivel educativo

Las respuestas de los miembros de las colectividades de chilenos en el exterior indican claramente
que a mayor nivel de escolaridad, mayores son las intenciones de regresar a Chile.  Sólo el 25,1%
de los chilenos sin estudios tienen intención de retornar a Chile. Este porcentaje sube al 34,5% para
aquellos que han cursado primaria o básica, al 40,2% para los que han cursado media o secunda-
ria, al 50,0% para los que tienen Educación técnica y al 50,7% para los que han alcanzado
educación universitaria. Finalmente el 44,7% de los que tienen estudios de Maestría o Doctorado.

Por consiguiente, el perfil educativo de los que desean retornar a Chile es más alto que el que
corresponde a la población total de residentes chilenos en el extranjero. La composición de los
que desean retornar por nivel educativo es la siguiente: el 28,8% de los que desean retornar
tienen  educación básica o primaria, el 32,5% media o secundaria, el 12,4% educación técnica,
el 20,55%  educación universitaria y el 3,4% Maestría o Doctorado.22

Los chilenos en el exterior y sus deseos de participar en elecciones
presidenciales en Chile

De acuerdo con los resultados entregados abajo en el Cuadro Nº 50, los chilenos en el exterior
-mayores de 15 años -  manifiestan con una amplia  mayoría su voluntad de participar en
elecciones presidenciales en Chile. El 72,5% de los chilenos registrados se pronunciaron por esta
alternativa.  Aunque en ambos sexos la motivación es alta, es en los hombres que en las mujeres.
El 50,6% de los que desean participar en elecciones son hombres y  el 49,4% mujeres. Del 22,6%
que no desean participar en elecciones un 47,3% son hombres y un  52,8% mujeres. Este interés
en participar en elecciones presidenciales por parte de los hombres es consecuente con su mayor
interés en asuntos políticos, que se reflejó también en su mayor participación relativa en organi-
zaciones chilenas de carácter político, comentado en párrafos anteriores.23

Por tramos de edad, la mayor proporción de los que desearían participar en elecciones presiden-
ciales en Chile se encuentran entre los 45 y 59 años, con un 77,9% y confirma la tendencia de que

22   Cuadro Nº 19, Porcentaje de población de 15 años y más de origen chileno residente en el exterior por intención de radicarse en
Chile y nivel de escolaridad según actividad económica. Anexo Estadístico A, en CD adjunto.

23  Cuadro Nº 29,  Población de 15 años o más nacida en Chile residente en el exterior, por deseo de participación en elecciones
presidenciales de Chile y sexo, según país de residencia y grupos quinquenales de edad. Años 2003 y 2004. Anexo Estadístico
A, en CD adjunto.

Cuadro N° 50
PORCENTAJE DE POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS O MAS NACIDA EN CHILE RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR

DESEO DE PARTICIPACION EN ELECCIONES PRESIDENCIALES DE CHILE Y SEXO, SEGUN GRUPOS DE EDAD
POBLACION EN PORCENTAJE

PAIS DE RESIDENCIA Y
Deseo de participación en elecciones presidenciales de Chile

GRUPOS DE EDAD
Si No Ignorado

Total
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

TOTAL 100,00 72,48 50,57 49,43 22,59 47,26 52,74 4,93

15 a 29 años 100,00 61,18 48,00 52,00 30,27 48,42 51,58 8,55
30-44 años 100,00 72,52 48,32 51,68 22,68 44,97 55,03 4,80
45 a 59 años 100,00 77,85 51,61 48,39 18,30 47,66 52,34 3,85
60 o más 100,00 71,34 53,86 46,14 24,57 49,28 50,72 4,09

Ignorado de 15 años o más 100,00 60,29 46,34 53,66 22,06 43,11 56,89 17,65

Fuente:  Registro INE-DICOEX 2003-2004
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son en esos tramos de edad madura en que los vínculos con Chile se sienten con más fuerza.
Como se ha visto en el análisis de los cuadros anteriores, son estos grupos de edad los que en
mayor proporción desean retornar para radicarse en Chile, viajan con mayor frecuencia a
Chile  y que para aquellos casos que han adoptado otra nacionalidad, también en mayor
proporción desean recuperar la nacionalidad chilena.

Por otra parte, son los más jóvenes y los más viejos que en todos aspectos muestran vínculos más
débiles con Chile. Los primeros en la medida que están más orientados a establecerse en la sociedad
de acogida, y los segundos en mayor conformidad con la situación en el país de acogida.

En relación a las colectividades de los distintos países, en el Cuadro Nº 51, se puede observar que
la de Venezuela en mayor proporción que las  otras, manifiesta deseos de votar en elecciones
presidenciales en Chile con el 91,7%. Le sigue Ecuador y  Bolivia con el 85,0%, Paraguay con el
83,7% y Perú con el 82,9%, todos países de Sudamérica.  También una proporción relativamente
alta de intención de participar en elecciones presidenciales manifiestan las colectividades de Ca-
nadá con el  81,8%,  Suecia con el 79,6% y Estados Unidos de Norteamérica con el 79,4%.

Entre los que muestran una relativa menor motivación para participar en elecciones presiden-
ciales en Chile se encuentran España con el 63,4%,  Brasil con el 64,8%, Australia con el 66,3%,
Italia con el 65,8% y Argentina con el 68,8%.

TOTAL 100,00 72,48 50,57 49,43 22,59 47,26 52,74 4,93

ARGENTINA 100,00 68,81 49,87 50,13 26,99 46,85 53,15 4,20
BOLIVIA 100,00 84,96 53,43 46,57 10,06 59,55 40,45 4,97
BRASIL 100,00 64,82 58,69 41,31 28,73 54,06 45,94 6,46
CANADA 100,00 81,82 51,69 48,31 12,31 45,47 54,53 5,88
ECUADOR 100,00 84,97 53,36 46,64 13,02 51,04 48,96 2,01
ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA 100,00 79,35 50,61 49,39 15,65 47,12 52,88 5,00
PARAGUAY 100,00 83,65 59,83 40,17 11,71 57,25 42,75 4,65
PERU 100,00 82,90 40,49 59,51 11,34 46,15 53,85 5,76
VENEZUELA 100,00 91,72 53,31 46,69 5,65 49,66 50,34 2,63
ESPAÑA 100,00 63,37 48,64 51,36 26,48 52,33 47,67 10,15
ITALIA 100,00 65,81 38,51 61,49 26,31 38,39 61,61 7,88
SUECIA 100,00 79,61 51,67 48,33 16,68 43,84 56,16 3,71
AUSTRALIA 100,00 66,33 50,91 49,09 29,14 45,66 54,34 4,54
TOTAL PAISES DE AMERICA
DEL NORTE 100,00 80,26 51,03 48,97 14,42 46,98 53,02 5,32
TOTAL PAISES DE CENTRO
AMERICA Y PANAMA 100,00 86,29 49,94 50,06 9,86 55,90 44,10 3,84
TOTAL PAISES DEL CARIBE 100,00 42,08 50,50 49,50 8,33 75,00 25,00 49,58
TOTAL PAISES DE AMERICA
DEL SUR 100,00 71,57 50,69 49,31 24,26 47,51 52,49 4,17
TOTAL PAISES DE EUROPA 100,00 72,32 49,61 50,39 19,41 46,19 53,81 8,26
TOTAL PAISES DEL MEDIO
ORIENTE 100,00 55,13 46,65 53,35 35,49 41,01 58,99 9,37
TOTAL PAISES DE AFRICA 100,00 79,21 48,75 51,25 15,84 43,75 56,25 4,95
TOTAL PAISES DE OCEANIA 100,00 66,25 50,70 49,30 29,17 45,40 54,60 4,58
TOTAL PAISES DE ASIA 100,00 56,44 52,36 47,64 34,22 51,30 48,70 9,33

Cuadro Nº 51
PORCENTAJE DE POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS O MAS NACIDA EN CHILE RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR

DESEO DE PARTICIPACION EN ELECCIONES PRESIDENCIALES DE CHILE Y SEXO, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA
PAIS DE RESIDENCIA Y POBLACION EN PORCENTAJE

GRUPOS DE EDAD Deseo de participación en elecciones presidenciales de Chile

Si No Ignorado
Total

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Fuente:  Registro INE-DICOEX 2003-2004
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Los chilenos en el exterior y las principales dificultades encontradas en su
inserción a la sociedad de acogida

A los registrados nacidos en Chile, mayores de 15 años, se les preguntó por la principal facili-
dad y dificultad  que encontró para incorporarse a la sociedad de su país de residencia actual.
De acuerdo al Cuadro Nº 52, abajo, la mayor dificultad mencionada por los encuestados son
los trámites para regularizar residencia, 23,6%. También aparece baja la proporción de chile-
nos que se refiere al empleo como mayor dificultad encontrada con el 5,4%. El 58,7% de los
chilenos dice no haber encontrado ninguna dificultad.24

Por grupos de edad no se observan diferencias significativas. Los que dicen encontrar más
dificultades son aquellos entre los 30 y 44 años. Entre las dificultades que este grupo de edad
menciona más que el resto se encuentran los trámites para regularizar la residencia con el
26,3%, encontrar empleo con el  5,9% y acogida hacia el inmigrante chileno con el 2,8%.

Sin embargo, si se analizan las respuestas a la pregunta sobre dificultades encontradas por los
chilenos residentes en el exterior para incorporarse a la sociedad de su país de residencia, se
observan diferencias más significativas. Hay una gran variación por país, respecto a la dificul-
tad relativa a trámites para regularizar la residencia. (Ver Cuadro Nº 53) En particular este tipo
de  dificultades son mencionadas por el 45,4% de los residentes mayores de 15 años en Espa-
ña; el 41,8% en Paraguay; el 36,7% en Ecuador; el 34,5% en Estados Unidos de Norteamérica.
Por el contrario, apenas el 3,4% en Australia y el 9,5% en Canadá y el 11,3% en Suecia, se
refieren a las dificultades de trámites para regularizar residencia.

A pesar que en el cuestionario no se preguntó por el idioma como una dificultad en el país de
residencia, en todos aquellos países donde el idioma no era español, manifestaron que ésta fue
la mayor dificultad.

Cuadro N° 52
PORCENTAJE DE POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS NACIDA EN CHILE RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR LA

PRINCIPAL DIFICULTAD PARA INSERTARSE AL PAIS DE RESIDENCIA ACTUAL, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE EDAD

POBLACION TOTAL EN PORCENTAJE

PAIS DE RESIDENCIA Y Tipo de dificultad en %
GRUPOS DE EDAD

Total Trámites Servicios Acogida Falta
para regularizar Encontrar de educación hacia el solidaridad Ninguna Ignorado

la residencia empleo  y salud emigrante de sus
 chilenode compatriotas

chilenos

TOTAL 100,00 23,59 5,44 1,88 2,58 3,06 58,67 4,77

15 a 29 años 100,00 23,86 4,89 2,38 2,56 2,39 54,84 9,08
30-44 años 100,00 26,29 5,94 2,30 2,76 3,35 54,58 4,79
45 a 59 años 100,00 24,45 5,67 1,47 2,60 3,51 58,79 3,52
60 o más 100,00 17,71 4,63 1,60 2,30 2,29 68,03 3,44
Ignorado de 15 años o más 100,00 22,65 6,08 1,86 2,25 3,82 44,22 19,12

Fuente:  Registro INE-DICOEX 2003-2004

24  Cuadro Nº 34, Población de 15 años y más nacida en Chile, residente en el exterior, por la principal dificultad para
insertarse al país de residencia actual y sexo, según país de residencia y grupos quinquenales de edad.  Anexo Estadístico A,
en CD adjunto.
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Cuadro Nº 53
PORCENTAJE DE POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS NACIDA EN CHILE RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR LA

PRINCIPAL DIFICULTAD PARA INSERTARSE AL PAIS DE RESIDENCIA ACTUAL, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE EDAD
POBLACION TOTAL EN PORCENTAJE

Tipo de dificultad en %

PAIS DE RESIDENCIA Y Trámites Encontrar Servicios de Acogida Falta de
GRUPOS DE EDAD Total para  empleo educación y hacia el solidaridad  Ninguna Ignorado

regularizar  salud emigrante de sus
la residencia chileno compatriotas

chilenos

TOTAL 100,00 23,59 5,44 1,88 2,58 3,06 58,67 4,77

ARGENTINA 100,00 24,25 4,57 1,15 2,32 2,10 62,10 3,51

BOLIVIA 100,00 28,15 3,34 2,26 7,80 2,60 47,43 8,42

BRASIL 100,00 27,22 8,51 4,00 2,07 5,21 47,84 5,15

CANADA 100,00 9,50 6,99 2,06 3,19 5,30 64,71 8,25

ECUADOR 100,00 36,69 6,06 4,79 3,82 2,97 43,26 2,39

ESTADOS UNIDOS

DE AMERICA 100,00 34,54 4,32 2,98 2,24 5,59 45,02 5,31

PARAGUAY 100,00 41,82 3,49 6,43 1,70 3,66 38,70 4,20

PERU 100,00 21,87 4,71 3,96 7,39 2,56 56,49 3,03

VENEZUELA 100,00 21,51 3,54 4,36 1,79 3,18 62,18 3,44

ESPAÑA 100,00 45,40 9,54 0,85 2,24 2,62 29,54 9,82

ITALIA 100,00 30,31 10,05 1,94 3,20 2,68 47,20 4,62

SUECIA 100,00 11,27 8,32 2,06 3,71 7,01 62,48 5,16

AUSTRALIA 100,00 3,38 7,87 2,32 4,32 5,27 70,77 6,07

TOTAL PAISES DE

AMERICA DEL NORTE 100,00 25,54 5,41 2,66 2,59 5,35 52,13 6,32

TOTAL PAISES DE

CENTRO AMERICA

Y PANAMA 100,00 26,76 5,72 2,33 1,06 3,84 55,84 4,45

TOTAL PAISES DEL

CARIBE 100,00 0,83 2,08 1,67 1,25 1,67 42,92 49,58

TOTAL PAISES DE

AMERICA DEL SUR 100,00 24,57 4,71 1,75 2,47 2,38 60,48 3,64

TOTAL PAISES DE

EUROPA 100,00 22,36 9,24 1,79 3,02 4,38 50,69 8,52

TOTAL PAISES DEL

MEDIO ORIENTE 100,00 5,28 4,69 1,10 1,89 2,59 72,98 11,47

TOTAL PAISES DE

AFRICA 100,00 10,89 4,95 2,97 0,99 1,98 69,31 8,91

TOTAL PAISES DE

OCEANIA 100,00 3,86 7,85 2,28 4,17 5,10 70,79 5,96

TOTAL PAISES DE ASIA 100,00 9,78 3,78 3,78 6,00 2,44 64,44 9,78

Fuente:  Registro INE-DICOEX 2003-2004
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El empleo como dificultad para insertarse aparece más frecuentemente mencionado en los paí-
ses europeos, Italia, por 10,1% de los registrados. En España por el 9,5% y Suecia por el  8,3%.
En Brasil el 8,5% y en Australia el 7,9% de los registrados se refiere al empleo como la principal
dificultad para insertarse en ese país. Es interesante que en Argentina, con altos niveles de
desempleo, sólo el 4,6% de los encuestados se refirieron a éste como principal dificultad.

Con respecto a los servicios de educación y salud, miembros de las colectividades de los países
de Sudamérica, más que las del resto,  mencionan a estos servicios como la principal dificultad:
Paraguay con el 6,4%; Ecuador el 4,8%; Venezuela el 4,4%; Brasil y Perú  4,0%.

En relación a la acogida hacia el inmigrante chileno, aparece significativo el alto 7,8% que se
pronuncia por esta alternativa como la mayor dificultad entre los chilenos residentes en Bolivia y
el 7,4% en Perú.  Ambos países, en particular Bolivia mantienen fuertes vínculos con Chile.

Con respecto a la falta de solidaridad de los propios compatriotas, ésta aparece mencionada en
mayor proporción por la colectividad de Suecia con el 7,0%, Estados Unidos de Norteamérica
con el  5,6%; Canadá con el 5,3% y Brasil con el 5,2%.

Como se ha mencionado más arriba, una alta proporción de chilenos menciona que no ha
encontrado ninguna dificultad para insertarse en el país que reside. Entre las colectividades que
más se pronuncian por esta alternativa son: 70,8% en Australia;  64,7% en Canadá; 62,5% en
Suecia; 62,2% en Venezuela y 62,1% en Argentina.  Con respecto a Argentina es pertinente
mencionar la baja proporción que encuentra dificultades en todos los rubros seleccionados.

Los chilenos en el exterior y las principales facilidades encontradas en su
inserción a la sociedad de acogida

A los nacidos en Chile de 15 años y más residentes en el exterior, también se les preguntó por la
principal facilidad que encontraron para insertarse en la sociedad del país de acogida.

De acuerdo la información que se entrega en los Cuadros Nº 54 y Nº 55 para el total de los
chilenos migrantes, la principal facilidad la constituye el acceso a empleo con el 37,7% de las
respuestas, la sigue la hospitalidad hacia el migrante chileno  con el 11,7% y las facilidades de
las instituciones locales para regularizar residencia con el 10,1%.  Sólo en cuarto lugar es men-
cionado los buenos niveles de ingreso con el 8,8%. Sin embargo, una proporción bastante alta
de esta población opta por la alternativa de respuesta, ninguna facilidad con el 23,8%.25

El análisis por sexo entrega diferencias de énfasis por parte de hombres y mujeres. Las mujeres
en mayor proporción que los hombres optan por la alternativa ninguna facilidad con el  26,7%.
En cambio sólo el 20,9% de los hombres responden esta alternativa.

Aunque el acceso a empleo es mencionada como principal facilidad que tanto hombres como
mujeres encontraron para incorporarse a la sociedad de su país de residencia actual, esta es
mencionada en proporción mucho mayor por los hombres con el  42,3%, que por las mujeres
con el  33,1%, y refleja la mayor incorporación del hombre al mercado laboral.

Por su parte, las mujeres parecen enfatizar más que los hombres la variable hospitalidad hacia
el inmigrante chileno el 12,8% y 9,3% respectivamente.

25 Cuadro Nº 32, Porcentaje de la población de 15 años o más nacida en Chile residente en el exterior, por la principal facilidad
para insertarse al país de residencia actual y sexo, según país de residencia y grupos quinquenales de edad, Años 2003 y
2004. Anexo Estadístico A, en CD adjunto.
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Cuadro Nº 54
 POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS NACIDA EN CHILE RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR LA PRINCIPAL
FACILIDAD PARA INSERTARSE AL PAIS DE RESIDENCIA ACTUAL Y SEXO, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y GRUPOS

QUINQUENALES DE EDAD

POBLACION TOTAL EN PORCENTAJE

Tipo de facilidad

SEXO De las
Total  instituciones Buenos Hospitalidad Solidaridad

 locales Accesso a niveles de  hacia el de sus Ninguna Ignorado
para empleo  ingreso  emigrante compatriotas

 regularizar  chileno  chilenos
 residencia

TOTAL 100,0 10,1 37,7 8,8 11,7 3,5 23,8 4,5

HOMBRES 100,0 9,5 42,3 9,3 9,3 3,2 20,9 4,3

MUJERES 100,0 10,7 33,1 8,3 12,8 3,7 26,7 4,7

Fuente:  Registro INE-DICOEX 2003-2004

En relación al análisis por país se observa – entre los considerados en este análisis - que la colec-
tividad de Argentina, a pesar de los altos índices de cesantía alcanzados al momento de hacer el
registro, en mayor proporción que el resto, el 46,7% menciona el acceso al empleo como el prin-
cipal facilitador que encontró para incorporarse a la sociedad. Menos sorprendente resulta que las
colectividades de Estados Unidos de Norteamérica y de Australia con el 33,6% cada una, hayan
mencionado esta alternativa de respuesta como la principal facilidad encontrada para su incorpo-
ración. Les sigue Venezuela con el  33,4%, Brasil con el 29,7% y Canadá con el 25,9%.

Con respecto a buenos niveles de ingreso, la colectividad chilena de Estados Unidos de
Norteamérica también opta en alta proporción por esta alternativa con el  25,2%,  seguida por
la de Australia con el 15,7% y Venezuela con el 14,2%.

El caso de la colectividad de Norteamérica merece un párrafo aparte. Aunque en una alta
proporción mencionan acceso a empleo y buenos niveles de ingreso como facilidades para
incorporarse a la sociedad de acogida, también, es muy baja la proporción de esta colectividad
que menciona otros facilitadores (hospitalidad, solidaridad de los compatriotas y disposisión de
las instituciones locales para regularizar residencia).

En relación a facilidades de las instituciones locales para regularizar residencia, el 18,5% de la
colectividad de Suecia opta por esta alternativa; el 16,1% de la colectividad de Canadá; el
14,8% de la de Australia y el 12,4% de Italia.

La colectividad chilena en Ecuador es la que en mayor proporción opta por la alternativa hospi-
talidad hacia el migrante chileno con el 23,9%, seguida de Brasil con el 22,5%, Paraguay con el
20,4% y Suecia con el 19,1%.

La colectividad de Bolivia en una proporción de 49,5% menciona que no encontró ningu-
na facilidad para insertarse al país de residencia actual, le sigue Italia con el 33,4%, y
Ecuador con el 29,7%.
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TOTAL 100 10,1 37,7 8,8 11,7 3,5 23,8 4,5

ARGENTINA 100 8,3 46,7 5,9 9,2 2,9 23,7 3,4

BOLIVIA 100 5 20,1 7,2 6,4 3,2 49,5 8,5

BRASIL 100 9,5 29,7 5,5 22,5 4 23,1 5,8

CANADA 100 16,1 25,9 8,8 15 6,3 20,7 7,3

ECUADOR 100 6,3 21,9 10,3 23,9 5,4 29,7 2,5

ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA 100 6,3 33,6 25,2 4 3,7 22,5 4,6

PARAGUAY 100 3,6 29,7 12,2 20,4 2,8 27,1 4,4

VENEZUELA 100 9,8 33,4 14,2 17,3 3,4 18,8 3,2

ESPAÑA 100 10,1 23,5 12 13,5 5,5 23,8 11,5

ITALIA 100 12,4 19,5 10,6 15 5,1 33,4 4,1

SUECIA 100 18,5 23,2 7,7 19,1 3,8 23,9 3,8

AUSTRALIA 100 14,8 33,6 15,7 11,3 3,3 18 3,3

AMERICA DEL NORTE 100 9,8 30,3 18,8 8,8 4,7 21,9 5,5

CENTRO AMERICA Y

PANAMA 100 10 22,1 8,8 22,7 4,2 27,6 4,8

PAISES DEL CARIBE 100 7,1 4,2 1,7 24,6 4,2 8,8 49,6

AMERICA DEL SUR 100 8,6 42,7 6,8 11,2 3,1 24 3,6

EUROPA 100 16,5 20,6 9,4 15,9 4,5 25,2 7,9

MEDIO ORIENTE 100 34,6 10,1 5,8 9,1 1,1 30,4 9

AFRICA 100 5 13,9 21,8 9,9 5,9 34,7 8,9

OCEANIA 100 14,7 33,3 15,8 11,1 3,5 18,2 3,3

ASIA 100 8,9 25,8 17,8 6,4 4,4 27,8 8,9

Cuadro Nº 55
 POBLACION REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MAS NACIDA EN CHILE RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR LA PRINCIPAL
FACILIDAD PARA INSERTARSE AL PAIS DE RESIDENCIA ACTUAL Y SEXO, SEGUN PAIS DE RESIDENCIA Y GRUPOS

QUINQUENALES DE EDAD
POBLACION TOTAL EN PORCENTAJE

Tipo de facilidad en %

Total De las Accesso a Buenos  Hospitalidad  Solidaridad
instituciones  empleo niveles hacia el de sus Ninguna Ignorado
locales para de ingreso emigrante compatriotas
regularizar  chileno  chilenos
residencia

Fuente:  Registro INE-DICOEX 2003-2004
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Estudio de casos: Perfiles Socioeconómicos

Con el objeto de disponer de una visión más amplia de la población chilena en el exterior y  a
partir de la información socioeconómica (ingreso, empleo, educación, idioma) que entregan los
censos de población y vivienda, fue posible realizar un análisis en profundidad de la situación
de los chilenos en determinados países. Cada uno de estos estudios de casos se sustenta por sí
mismo y las principales fuentes de datos son los censos de población de los respectivos países. En
algunos países se recurrió a fuentes suplementarias.

También, se han querido contrastar dos situaciones de migrantes: la de aquellos que se radicaron en
países de habla inglesa y la de aquellos que lo hicieron en  países de habla hispana. La selección se
basó en la existencia de datos que pusieron a disposición las oficinas de estadística de los países
seleccionados. Para algunos estudios de casos, con la colaboración de la respectiva oficinas de
estadística, se generaron cuadros y cruces especiales  de sus respectivas bases de datos. También se
ha hecho el esfuerzo de comparar a los chilenos entre países de un mismo idioma, respecto a sus
ingresos, actividades económicas, adaptación al idioma y a las costumbres de cada país.

Casos en países de habla inglesa

IV. PERFIL SOCIOECONOMICO COMPARATIVO DE LA POBLACION
     CHILENA RESIDENTE EN ESTADOS UNIDOS Y CANADA

Introducción

Estados Unidos y Canadá son respectivamente el segundo y cuarto país de mayor concentración
de la población nacida en Chile que reside en el extranjero. Si bien la inmensa mayoría de la
población chilena en Estados Unidos y Canadá llegó a partir de los años 70’s, los inmigrantes
chilenos manifiestan diferencias en su condición de ingreso, producto de los distintos marcos
jurídicos que han reglamentado la inmigración a los dos países norteamericanos desde los años
70’s. Por ejemplo, expresado como porcentaje de la población inmigrante total, los chilenos
fueron más significativos en Canadá durante los años 70’s, debido a la política de refugio más
permisiva en dicho país, por la cual más del 60% de los chilenos entró al país, durante ese
período, comparado con menos del 2% en Estados Unidos. Durante los años 90’s, sin embargo,
el peso relativo de los inmigrantes chilenos en los dos países se invirtió, impulsado por la priori-
dad otorgada a los inmigrantes calificados en Estados Unidos y la subsiguiente llegada de
muchos empresarios y profesionales chilenos.1

Por lo general, los chilenos en Estados Unidos y Canadá se han integrado adecuadamente  en la
sociedad norteamericana. Los datos censales en ambos países señalan que los chilenos residen-
tes han logrado un alto nivel de escolaridad – incluso niveles de educación universitaria que
sobrepasan a la población estadounidense y canadiense – e indicadores económicos favora-
bles.  De hecho, la distribución de la población chilena por rama de actividad y grupo ocupacio-
nal y sus ingresos medianos se asemejan a la población estadounidense y canadiense, especial-
mente en Estados Unidos. No obstante, se advierten al mismo tiempo temas de preocupación,
relacionados con la marginalización femenina y la desigualdad en el reparto de ingresos.2

Todos los datos contenidos en este informe provienen del Censo Estadounidense 2000 y el Censo
Canadiense 2001, con excepción de unas estadísticas que se obtuvieron de la base de datos de

1 Por la importancia que tienen para la migración chilena y por la disponibilidad de información censal  especialmente proporcio-
nada  por las respectivas oficinas de estadísticas, se entrega aquí un análisis de la situación de la población de chilenos en
Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

2 En el análisis de la información de ingresos de los países de habla inglesa se utiliza la mediana como importante información
estadística. Ingreso mediano se define aquí como aquel valor que discrimina entre 50% de los ingresos observados que están por
encima de éste y 50% que se encuentra por debajo de este valor central.
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la Oficina Estadísticas Canadá y que se señala con nota al pie. Además, debido a la escasez de
información detallada y confiable sobre la segunda generación de chilenos en los dos países,
este trabajo define “la población chilena” como todos los residentes en Estados Unidos y
Canadá que nacieron en Chile.  En unas instancias, a fin de homologar los datos entre los dos
países, las estadísticas de la población chilena residente en los Estados Unidos emanan de la
categoría censal “de origen chileno”, lo que se indicará en el texto con un asterisco(*).  El uso
de esta categoría no distorsiona los resultados puesto que la gran mayoría de los chilenos
captados por origen étnico nació en Chile y las dos categorías presentan indicadores
socioeconómicos muy parecidos.

El Censo Estadounidense es un censo decenal de derecho llevado a cabo por el US Census
Bureau (USCB). El último censo se realizó en el año 2000, a contar del 1 de abril. El Buró lo
realiza por medio de dos cuestionarios, uno corto y otro largo. El cuestionario corto se reparte a
todos los hogares y reúne información poblacional básica: nombre, sexo, edad, relaciones fami-
liares y de hogar, origen hispano, raza y tenencia. El cuestionario largo se suministra a un 17%
de los hogares y aborda una amplia serie de temáticas organizadas según dos rubros: pobla-
ción (que se subdivide en características sociales y económicas) y vivienda (que se subdivide en
características físicas y financieras).

Por otra parte, Estadísticas Canadá (SC) ejecuta el Censo Canadiense cada cinco años (es
decir, es un censo quinquenal de derecho). El censo más reciente se realizó en el 2001, a
partir del 15 de mayo. Igual que en Estados Unidos, Estadísticas Canadá recopila los datos
censales mediante un cuestionario corto y otro largo. El cuestionario corto se distribuye a 80%
de los hogares y se hacen siete preguntas elementales: nombre, sexo, edad, estado civil,
relaciones familiares y de hogar y lengua materna. El cuestionario largo, que arroja una
extensa base de datos socioeconómicos a través de 52 preguntas adicionales, se aplica al
20% de los hogares.

RASGOS SOCIODEMOGRAFICOS

1.  La Población Chilena Residente en Estados Unidos y Canadá

La población chilena en Estados Unidos y Canadá suma a 106.220.  Desagregada por país, los
chilenos en los últimos censos nacionales ascienden a 80.805 personas en Estados Unidos y
25.415 en Canadá (Ver Cuadro Nº 1)

De los 80.805 chilenos en Estados Unidos, 41.560 (51%) corresponden al sexo femenino mientras
que los hombres alcanzan a 39.245 (49%). En Canadá, por otra parte, las mujeres son 12.845
(50,5%) y los hombres 12.570 (49,5%). Por consiguiente, existe un leve predominio del sexo
femenino en ambos países, lo que se manifiesta en las razones de masculinidad de 94,4 en Esta-
dos Unidos y 97,9 en Canadá.  Cabe resaltar que la razón de masculinidad de la población
chilena en Estados Unidos es la más baja del Cuadro Nº 1, 1,9 menos que la población estadouni-
dense, 3,7 menos que la población canadiense y 3,5 menos que la población chilena en Canadá.

Cuadro Nº 1
  ESTADOS UNIDOS Y CANADA: POBLACION CHILENA POR SEXO Y RAZON DE MASCULINIDAD (RDM) 3

País de Residencia Población total Hombres Mujeres RDM RDM del país de residencia

Canadá 25.415 12.570 12.845 97,9 98,1

Estados Unidos 80.805 39.245 41.560 94,4 96,3

Fuente: USCB 2000; SC 2001
    3      Número de hombres por cada 100 mujeres.
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2.  Perfil etáreo

La distribución de la población chilena por edad es una variable fundamental para comprender
su posición socioeconómica. Como se puede apreciar en el Cuadro N° 2, la distribución etárea
de la población chilena se desvía considerablemente de lo que se observa en la población
estadounidense y canadiense. El intervalo modal (de mayor frecuencia) de la población chilena
es entre 30 a 39 en los Estados Unidos y 40 a 49 en Canadá. En consecuencia, la mayoría de la
población chilena en los dos países, 57,4% en Estados Unidos y 64% en Canadá, se ubica en el
tramo 30-59.4  En cuanto a la población chilena femenina en Estados Unidos y Canadá, respec-
tivamente, 58%* y 63,5% se encuentran en edades fértiles, entre 15 a 49 años.

Al comparar la edad de la población chilena con la población estadounidense y canadiense se
aprecian unas divergencias marcadas. Tanto los canadienses como los estadounidenses se dife-
rencian de la población chilena respectiva por su mayor concentración en los rangos de edad
más jóvenes y más viejos. Si bien los intervalos 0,19, 60-69 y 70+ ni siquiera componen 30% de
la población chilena, constituyen 44,9% de la población estadounidense y 42,1% de la pobla-
ción canadiense.  En cambio, el tramo 30-59 corresponde sólo 41,3% de la población estado-
unidense y 44,2% de la población canadiense.

3.  Distribución por Provincia y Estado

La gran mayoría de la población chilena en Canadá (66,8%) se radica en las provincias de
Ontario y Québec. Esta distribución geográfica concuerda con la distribución de la población
Canadiense en el caso de Ontario pero no en el caso de Québec, donde reside sólo el 24% de la
población canadiense. Vale mencionar también la numerosa comunidad chilena en la provincia
de Alberta, donde habita el 15,7% de la población chilena pero sólo el 10% de la población
canadiense. La provincia de Alberta se destaca por tener el Producto Interno Bruto (PIB) per
cápita más alto y las tasas de gravamen más bajas del país, ambos debido a la tremenda
riqueza petrolera de la provincia.

Cuadro Nº 2
ESTADOS UNIDOS Y CANADA: POBLACION CHILENA Y POBLACION NATIVA POR RANGO DE EDAD (%)

Edad Canadá Estados Unidos

Chilenos % CAN % Chilenos % EEUU %

0-19 8,7 24,6 13,7 28,6
20-29 15,8 13,7 14,8 13,8
30-39 21,5 14,6 20,7 15,1
40-49 22,3 16,6 20,5 14,7
50-59 20,2 13,0 16,2 11,5
60-69 6,8 8,2 7,9 7,1
70+ 4,7 9,3 6,2 9,2
 Fuente: USCB 2000; SC 2001

Cuadro Nº 3
CANADA: POBLACION CHILENA POR PROVINCIA DE RESIDENCIA

Provincia Chilenos Porcentaje

Ontario 9.400 36,9
Quebec 7.595 29,9
Alberta 3990 15,7
Columbia Británica 2690 10,6
Manitoba 970 3,8
Saskatchewan 610 2,4
Nuevo Brunswick 50 0,0
Nueva Escocia 35 0,0
Isla del Príncipe Eduardo 30 0,0

 Fuente: SC 2001
    4       Vale recordar que este estudio no considera los hijos nacidos en Estados Unidos y Canadá.
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Mientras que 66,8% de la población chilena en Canadá reside en dos provincias, tendría que sumar
los cinco estados de mayor concentración de la población chilena para obtener un porcentaje seme-
jante.  Por otro lado, la población chilena en los Estados Unidos es menos esparcida que la población
estadounidense.  Por ejemplo, los estados de Florida, California y Nueva York contienen sólo 24,6%
de la población estadounidense pero reúnen 55,1% de la población chilena. Una ocurrencia que es
digna de recalcar es que la distribución de los asentamientos chilenos no corresponde a la de la
población hispana que, debido a la fuerte inmigración mexicana y centroamericana, se aglutina en
los estados del sur-oeste como California, Texas y Nuevo México.

4.  Idioma hablado en casa y dominio del idioma oficial

Como se observa en el Cuadro N° 5, la inmensa mayoría de los chilenos conservan su idioma de
origen dentro del hogar. No obstante, existen algunas diferencias entre la población chilena en
Estados Unidos y Canadá. En Canadá, uno de los dos idiomas oficiales del país – inglés y
francés – es el idioma principal del hogar para el 17% de los chilenos mientras que en Estados
Unidos sólo el 10% de la población chilena habla inglés en la casa y el 87,3% habla español,
una cifra mayor que el porcentaje de los chilenos en Canadá que hablan español, inglés-espa-
ñol y francés-español (78%).

Una explicación posible para esta discrepancia sería que gran parte de la población chilena en
Estados Unidos llegó durante los años 90’s (Ver Gráfico Nº 1)

Cuadro Nº 4
ESTADOS UNIDOS: LOS 10 ESTADOS DE MAYOR CONCENTRACION DE LA POBLACION CHILENA

Estado Chilenos Porcentaje

Florida 15.919 19,7
California 15.712 19,4
Nueva York 12.685 15,7
Nueva Jersey 6.450 8,0
Texas 3.880 4,8
Maryland 3.146 3,9
Virginia 2.418 3,0
Massachusetts 1.617 2,0
Illinois 1.551 1,9
Connecticut 1.527 1,9
Fuente: USCB 2000

Cuadro Nº 5
ESTADOS UNIDOS Y CANADA: POBLACION CHILENA POR IDIOMA HABLADO EN CASA

Canadá EstadosUnidos

Inglés Francés Español Inglés- Francés- Otro Inglés Español Otro
 Español  Español

13% 4% 22% 39% 17% 5% 10% 87,3% 2,7%

Fuente: USCB 2000; SC 2001
Cuadro Nº 6

CANADA: POBLACION NACIDA EN CHILE POR IDIOMA OFICIAL HABLADO
Idioma Oficial Hablado Porcentaje

Inglés 60
Francés 14
Inglés y Francés 21
Ninguno 5
Fuente: SC 2001
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Respecto del manejo del idioma oficial, se percibe que el 74% de la población chilena en Cana-
dá maneja uno de los idiomas oficiales canadienses y que sólo 5% señaló no hablar ninguno de
ellos. Otro aspecto interesante es el alto porcentaje, 21%, de la población chilena, que indicó
manejar ambos idiomas oficiales, representando una clase trilingüe chilena. De hecho, resulta
que es 21% más probable que un chileno sea bilingüe en inglés y francés que un canadiense.5

En Estados Unidos podemos ver en el Cuadro Nº 7 que el 54% de la población chilena habla
inglés “muy bien”.  Cuando se compara esta cifra con la población estadounidense nacida en el
extranjero, el 71% que manifestó hablar muy bien el inglés, se percata que los chilenos se
encuentra rezagados en el aprendizaje del idioma oficial. Aunque parte de la población estado-
unidense nacida en el extranjero consiste en inmigrantes de países angloparlantes, estos últimos
comprenden una pequeña fracción de la población inmigrante total. Como tal, si se considera
sólo la población nacida en el exterior que habla otro idioma diferente del inglés en el hogar, la
brecha no disminuye: el 48% de los chilenos hablan el inglés muy bien, comparado con el 65%
de la población estadounidense nacida en el exterior.

5.  Año de llegada

Al analizar la población chilena en Estados Unidos y Canadá por año de llegada, se observan
dos tendencias distintas (Ver Gráfico Nº 1)

Cuadro Nº 7
ESTADOS UNIDOS: POBLACION NACIDA EN CHILE POR MANEJO DEL INGLES

Competencia Porcentaje

Habla Inglés “Muy Bien” 54

No Habla Inglés “Muy Bien” 46

 Fuente: USCB 2000

5 Este fenómeno se debe a dos factores: (1) la relativa concentración de la población chilena en la provincia de Québec y (2)
que  los chilenos registran incidencias de bilingüismo (inglés-francés) más altas que la población quebéquense.
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Gráfico Nº 1
ESTADOS UNIDOS Y CANADA: POBLACION NACIDA EN CHILE POR AÑO DE LLEGADA
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En Estados Unidos, el número absoluto de inmigrantes chilenos decreció un 25% durante los
años 80’s; no obstante, estos números se invirtieron en los años 90’s y los inmigrantes chilenos
aumentaron a 49%, llegando a 31.400 y superando la afluencia de los años 70’s.  Por consi-
guiente, casi el 40% de los chilenos residentes en los Estados Unidos entró al país en los años
90’s. En Canadá, por otro lado, el principal flujo inmigratorio se produjo durante los años 70’s
cuando llegaron 11.600 chilenos al país. A partir de los años 80’s, el número de inmigrantes
chilenos declinó, cayendo a 38% en los años 80’s y otro 22% en los años 90’s. En consecuencia,
la mayor proporción de los inmigrantes chilenos, o el 49% del total, llegó en los años 70’s.

6.  Nacionalidad

La adopción de la nacionalidad del país receptor varía por país de residencia y decenio de
llegada. En Estados Unidos, de acuerdo con el Censo 2000, 41% de los inmigrantes chilenos
han adoptado la nacionalidad estadounidense mientras que 59% ha elegido mantener la ciuda-
danía chilena. Se advierte también una caída marcada en el transcurso del tiempo en el porcen-
taje de los inmigrantes chilenos que se han hecho ciudadanos estadounidenses, decayéndose de
72% en los 70’s, a 44% en los 80’s a sólo 12% durante los años 90’s.

Es necesario aclarar que el Gobierno Estadounidense exige que los inmigrantes sean residentes
permanentes por un período de cinco años antes de poder postular para nacionalizarse, lo que
sesga los resultados puesto que los datos sobre la inmigración proporcionados por el Censo
Estadounidense 2000 se desglosan por decenios en vez de por años. Si se supusiera que los
inmigrantes chilenos de los años 90’s entraron al país en intervalos anuales uniformes, la tasa de
adopción de la nacionalidad estadounidense subiría a 24% durante los 90’s y a 53% en total.
Cabe destacar, además, que el porcentaje de los chilenos que han escogido nacionalizarse es
inferior a los inmigrantes asiáticos (67%), europeos (65%) y sudamericanos (58%) pero muy
superior a los inmigrantes mexicanos (34%).

El caso de los chilenos en Canadá es interesante porque se aprecia una tasa de adopción de la
nacionalidad canadiense mucho más alta, comparado con los chilenos en los Estados Unidos, en
todos los decenios (Gráfico Nº 3).  En los 70’s, 77% de los chilenos en Canadá se nacionalizó en
contraste a 72% de los chilenos en los Estados Unidos; la brecha se extendió en los años 80’s
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Gráfico Nº 2
ESTADOS UNIDOS: NACIONALIDAD DE LA POBLACION NACIDA EN CHILE POR AÑO DE LLEGADA
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cuando el 65% de los chilenos en Canadá se nacionalizó comparado con el  44% de sus homólogos
en los Estados Unidos; finalmente, durante los años 90’s, el 51% de los chilenos optó por hacerse
ciudadanos canadienses, cifra que sobrepasa por mucho incluso el porcentaje corregido (24%)
en los Estados Unidos. En consecuencia, el porcentaje de todos los inmigrantes chilenos en
Canadá que escogieron nacionalizarse, 69%, eclipsa la cifra no corregida de los Estados Unidos
por un margen de 28% y la cifra corregida por un margen de 15%.

7.  Nivel de Escolaridad

El nivel de escolaridad es quizá la característica socioeconómica más excepcional de la pobla-
ción chilena en los Estados Unidos y Canadá. La educación representa una de las variables más
importantes en el desarrollo humano y el nivel de educación tiene una  correlación positiva con
ingreso, salud y educación intergeneracional. En general, el nivel de escolaridad de los chilenos
es semejante a la población estadounidense y canadiense. Como tal, los chilenos en los Estados
Unidos y Canadá comparten índices educativos altos: 7% y 5% respectivamente con educación
básica, 36% y 33% respectivamente con educación media y 57% y 62% respectivamente con
educación superior (técnica y universitaria). Sin embargo, el antecedente más impresionante con
respecto al nivel de escolaridad es el porcentaje de la población chilena que está cursando o ya
ha culminado la educación universitaria.

Gráfico Nº 3
CANADA: NACIONALIDAD DE LA POBLACION NACIDA EN CHILE POR AÑO DE LLEGADA6

6  Estadísticas Canadá no incorporó a los chilenos que llegaron después de 1998 porque en Canadá el período de espera antes de poder postular para la
    nacionalidad es tres años.

Cuadro Nº 8
ESTADOS UNIDOS Y CANADA: POBLACION NACIDA EN CHILE POR NIVEL DE ESCOLARIDAD

Nivel de escolaridad Chilenos en Población Población chilena en los Población
Canadá7 canadiense  Estados Unidos8  estadounidense

Educación Básica 5% 10% 7% 7%
Educación Media sin Título 17% 21% 12% 12%
Educación Media con Título 16% 15% 24% 29%
Educación Técnica sin Título 9% 8% 21% 21%
Educación Técnica con Título 22% 21% 7% 7%

Educación Universitaria 31% 25% 29% 24%

Fuente: USCB 2000; SC 2001
    7       Datos de Canadá son para la población mayor de 15 años.
    8       Datos de Estados Unidos son para la población mayor de 25 años.
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Como indica el Cuadro Nº 8, el 29% y el 31% de los chilenos en Estados Unidos y Canadá
cuentan con estudios universitarios.  Estos porcentajes superan los de la población estadouniden-
se y canadiense y doblan los niveles conseguidos por sus connacionales en Chile.  Dada la
discrepancia marcada entre los niveles de escolaridad ya observada, se puede hablar de una
verdadera fuga de cerebros desde Chile a Estados Unidos y Canadá en las últimas tres décadas.

Al analizar el nivel de educación por sexo, existe un leve sesgo en favor de los hombres en la
frecuencia de estudios universitarios de los hombres y mujeres chilenos, de aproximadamente
3% en ambos países, diferencia que coincide con lo que se observa en la población estadouni-
dense y canadiense en general. Las estadísticas canadienses nos permiten desglosar aún más los
estudios superiores (técnicos y universitarios), al plano de especialización académica. Por ejem-
plo, la mayoría de los hombres se agrupan en las ciencias aplicadas y oficios (36,8%), comercio
y administración (10,7%) y ciencias sociales (9,4%), mientras que la mayoría de las mujeres se
concentran en comercio y administración, (25,7%), educación y recreo (15%), y salud (13,2%).

RASGOS SOCIOECONOMICOS

8.  Indicadores Económicos Selectos

En el Cuadro N° 9 se presentan tres indicadores económicos claves que sirven como el punto de
entrada para una investigación de la vida económica de la población chilena en Canadá y
Estados Unidos: las tasas de participación, empleo y desempleo. La tasa de participación, que
determina la población económicamente activa (PEA), refleja la salud general de la economía y
las expectativas de los trabajadores en cuanto a sus horizontes laborales; la tasa de empleo,
también conocida como la relación del empleo-población, mide la generación de empleo en el
sector formal; y la tasa de desempleo abierta nos indica el porcentaje de la población mayor de
15 años que busca trabajo activamente pero no lo puede encontrar.

A primera vista, dos hechos resaltan. Primero, las tasas de participación y empleo elevadas de la
población chilena en Canadá; y, segundo, la tasa de desempleo comparativamente alta de la
población chilena en ambos países.

Al profundizar los datos sobre participación económica, no obstante, se percata que la alta
tasa de participación de los chilenos en Canadá se debe a las técnicas de medición en Cana-
dá y los Estados Unidos considerando a todos los mayores de 15 años como la fuerza laboral
y a que el 79,8% de la población chilena en Canadá se ubica entre los 15 y 64 años, es decir,
los años de productividad.  Si uno define la fuerza laboral potencial como toda la población
entre 15 y 64 años, resulta que la población chilena en Canadá y la población canadiense.

Cuadro Nº 9
ESTADOS UNIDOS Y CANADA: INDICADORES ECONOMICOS SELECTOS PARA LA POBLACION NACIDA EN CHILE Y LA

POBLACION NATIVA
Indicador Población chilena Población canadiense Población chilena en Población estadounidense

en Canadá los Estados Unidos

Tasa de Participación9 74% 65% 66% 64%

Tasa de Empleo10 69% 63% 62% 62%

Tasa de Desempleo Abierta11 8% 6% 6% 4%

Fuente:  USCB 2000; SC 2001
   9       La tasa de participación se calcula al dividir la fuerza laboral activa por la población mayor de 15 años.
 10       La tasa de empleo se calcula al dividir la población empleada por la población mayor de 15 años.
 11       La tasa de desempleo abierto se computa al dividir la población desempleada por la población económicamente activa.
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tienen la misma tasa de participación (76%), mientras que la leve diferencia entre los chilenos
en Estados Unidos y la población estadounidense se conserva.

La mayor tasa de empleo de la población chilena en Canadá, se acerca a la tasa canadiense, 73%
a 72%, cuando se redefine la fuerza laboral potencial. En el caso de Estados Unidos, se destaca
más que nada la mayor tasa de desempleo, superior a la población estadounidense por 2%.

Finalmente, vale desglosar los indicadores económicos en Canadá por sexo (no se dispone de
datos equivalentes para Estados Unidos). Al observar a la población chilena en Canadá, las
mujeres chilenas se sitúan en una posición económica desventajosa respecto a los hombres
chilenos y las mujeres canadienses.

Como revela el Cuadro Nº 10, las mujeres chilenas en Canadá registran indicadores econó-
micos comparativamente bajos.  Las tasas de participación, empleo y desempleo de las
mujeres chilenas son 72%, 65,5% y 9% respectivamente, comparado con 85,5%, 79,5% y
7% para los hombres chilenos residentes en Canadá. Pese a que las mujeres canadienses
también muestran desventaja con respecto a sus contrapartes masculinas exhiben indicadores
más favorables que las mujeres chilenas, hecho que sugiere que las mujeres chilenas en
Canadá se enfrentan a una doble discriminación por ser no sólo mujeres, sino también
extranjeras.

9.  Categoría de Ocupación

La población chilena y la población estadounidense y canadiense se parecen en cuanto a catego-
ría de ocupación. Como se observa en el Cuadro Nº 11, aproximadamente el 90%  de la pobla-
ción chilena tanto como la población nativa en Canadá y los Estados Unidos, depende de salarios.

Cuadro Nº 10
CANADA: INDICADORES ECONOMICOS SELECTOS DE LA POBLACION CHILENA Y CANADIENSE POR SEXO1 2

Indicador Económico Población chilena Población canadiense13

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Tasa de Participación 85,5% 72% 83% 73%
Tasa de Empleo 79,5% 65% 77% 68%
Tasa de Desempleo 7,0% 9% 7,5% 6,5%

Fuente:  USCB 2000; SC 2003
    12     En este cuadro, se calcula la tasa de participación para la población entre 15 y 64 años.
    13     Datos de la población canadienses son para el año 2003.

   Cuadro Nº 11
ESTADOS UNIDOS Y CANADA: POBLACIONES CHILENA, CANADIENSE Y ESTADOUNIDENSE

POR CATEGORIA OCUPACIONAL14

Categoría Población chilena Población Poblacióncchilena Población
en Canadá canadiense en los Estados Unidos estadounidense

Asalariado 90% 88% 80% 75%

Estatal ND ND 11% 15%

Cuenta Propia (SA) 2% 4% 0% 3%

Cuenta Propia (NSA) 8% 8% 9% 7%

Fuente: USCB 2000; SC 2001
  14      SA y NSA se refieren a Sociedad Anónima y No Sociedad Anónima respectivamente.
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Sin embargo, el cuadro también revela unos contrastes significativos en el caso de  Estados
Unidos. Los datos proporcionados por el Censo Estadounidense 2001 indican que los chilenos
residentes en Estados Unidos derivan el 89% de su ingreso ocupacional por medio de salarios
del sector privado y cuenta propia no sociedad anónima y sólo 11% por medio del sector estatal
y cuenta propia sociedad anónima. En contraste, los porcentajes para la población estadouni-
dense son 78% y 22% respectivamente. La escasez relativa de chilenos en los sectores estatal y
cuenta propia sociedad anónima (SA) sugiere que los chilenos cuentan con menos estabilidad y
seguridad laboral. Esto debido al peso de los sindicatos en el sector público, 37% del sector
público comparado con 14% en la economía por lo general y por la inseguridad del trabajo a
cuenta propia no sociedad anónima, sector que esté compuesto de microempresas pequeñas y
familiares.

10.  Rama de Actividad Económica

La rama de actividad económica entrega información acerca de las industrias en que los chile-
nos desarrollan sus actividades económicas. Relativo a los chilenos en los Estados Unidos, se
destaca en primer lugar el bajo porcentaje que trabajan en el sector público y semi público
(servicios sociales y administración pública), 27% comparado con 37% de la población estado-
unidense. Al profundizar, se puede separar la población en tres conjuntos acorde a los sueldos
promedios por industria.

El primer grupo consiste en los trabajadores de servicios profesionales, comercio mayorista,15

finanzas e inmobiliario y manufacturero.  Este grupo representa al 34% de la población chilena
que tiene un sueldo promedio de US $48.821, muy por encima del sueldo promedio estadouni-
dense de US $35.296. El segundo grupo aglutina servicios generales y comercio detallista y
representa el 30% de la población chilena. Trabajadores en estas industrias ganan en promedio
un sueldo de US $19.877, más de US $15.000 menos que el sueldo promedio nacional. El tercer
grupo se comprende de servicios sociales, construcción y administración pública y representa
36% de la población.  Los empleados de estos sectores ganan un sueldo promedio de US $34.411,
ligeramente inferior al promedio nacional.

15 En el caso de Estados Unidos se divide comercio en comercio detallista (11% de la población chilena con un sueldo promedio
de  US $21.915) y comercio mayorista (3% de la población chilena con un sueldo promedio de  US $48.043).

Cuadro Nº 12
ESTADOS UNIDOS Y CANADA: POBLACION NACIDA EN CHILE Y NATIVAS POR PRINCIPALES RAMAS DE

ACTIVIDAD ECONÓMICA16

Rama de Actividad Población Población Salario Población Población  Salario
chilena en estadounidense promedio chilena en canadiense promedio

 EE.UU anual (US$) Canadá por hora (CDN$)

Servicios Sociales 23% 30% $31.085 19% 26% $20.20

Servicios Profesionales 12% 12% $58.043 16% 12% $22.51

Servicios Generales 19% 13% $17.839 15% 12% $9.47

Comercio 14% 16% $34.979 15% 16% $13.44

Manufacturero 12% 11% $42.989 20% 14% $18.72

Construcción 9% 5% $36.899 7% 7% $18.76

Finanzas e Inmobiliarias 7% 6% $46.209 5% 7% $19.61

Admin. Pública 4% 7% $35.248 3% 6% $22.62

Fuente:  USCB 2000; BLS 2001; SC 2001, 2005
    16    La información sobre los sueldos por industria provienen de los sitios  web del “Buró de Estadísticas Laborales” del Departamento Estadounidense del

       Trabajo y de la “Encuesta de la Fuerza Laboral” de Estadísticas Canadá.
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En Canadá, se perciben tendencias semejantes - con excepción del alto porcentaje de chilenos
que desarrollan su actividad económica en las industrias de servicio profesional y manufacturero
- y sólo el 22% de los chilenos trabajan en el sector público, comparado con el 31% de la
población canadiense.  De modo parecido, se puede dividir la población chilena en Canadá en
tres agrupaciones según el sueldo promedio por industria.  El primer grupo consta de servicios
profesionales, servicios sociales y administración pública,  constituye el 37% de la población
chilena.  Las industrias de este grupo tienen un sueldo promedio de Cdn $21.78, lo que supera
el sueldo promedio canadiense de Cdn $17.58.  Servicios generales y comercio componen la
segunda agrupación. Juntos representan el 28% de la población chilena que gana un sueldo
promedio de sólo Cdn $ 11.45. La tercera agrupación integra a la rama manufacturera, cons-
trucción, finanzas e inmobiliario; estas industrias reúnen al 29% de la población chilena y tienen
un sueldo promedio de Cdn $19.03.

11.  Grupo Ocupacional

El análisis de la distribución de la población chilena en Estados Unidos y Canadá por rama de
actividad económica sugiere que los chilenos por lo general están muy bien ubicados en los dos
países. Una indagación, no obstante, de la repartición de la población chilena por grupo ocupa-
cional - es decir, las clases de tareas que desempeñan los chilenos dentro de cada rama de
actividad - desenmascara las realidades económicas más complejas y diferenciadas de los chi-
lenos en los Estados Unidos y Canadá.

En el Gráfico Nº 4 se pueden observar algunas características salientes de la población chilena en
Estados Unidos.  Primero que nada, se nota que la distribución de la población chilena es muy
parecida a la población estadounidense. Quizás el rasgo más destacado, sin embargo, es el alto
porcentaje de los chilenos que trabaja en las ocupaciones de gerente y profesional, las que se
distinguen por sus sueldos altos, US $32.20 y US $ 28.78 por hora respectivamente

Gráfico Nº 4
ESTADOS UNIDOS: DISTRIBUCION DE LA POBLACION NACIDA EN CHILE Y LOS ESTADOS UNIDOS

POR GRUPO OCUPACIONAL
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y su estabilidad laboral. Si bien parte importante de la población chilena se ubica en ocupa-
ciones bien remuneradas, se percibe también una fuerte concentración de la población chile-
na en ocupaciones de bajo sueldo, con 57% de la población trabajando en labores de oficinis-
ta y venta, servicios y producción y transporte, donde los sueldos promedios por hora, US
$14.07, US $8.26 y US $13.32 respectivamente, caen debajo del sueldo promedio estado-
unidense por hora de US $ 17.75.

Al contrario de la imagen insinuada por la categoría de rama de actividad, una mirada a los
grupos ocupacionales confirma que la mayoría de la población chilena en Estados Unidos gana
un sueldo inferior al sueldo promedio nacional.  Esta brecha entre los chilenos en ocupaciones
de gerente y profesional, por un lado, y oficinista, venta, servicios, producción y transporte por
otro, se debe tanto a los obstáculos con los que se enfrentan los inmigrantes latinos como a una
clase creciente de inmigrantes profesionales y empresariales chilenos que empezó a surgir a
fines de los 80’s que reproduce las desigualdades marcadas de la sociedad estadounidense por
lo general.

Igual que en Estados Unidos, la población chilena en Canadá se destaca por dos característi-
cas.  Primero, se observa en el Gráfico Nº 5 que un porcentaje importante (27%) de la pobla-
ción chilena desarrolla su actividad económica en los mejores grupos ocupacionales remune-
rados, gerencial y profesional. Segundo, se advierte que una proporción importante de la
población chilena (30%) se dedica a las ocupaciones de servicio, donde la gran mayoría de
los sueldos corresponden al rango de ingreso por hora de Cdn $8 a Cdn $12. Junto con los
grupos ocupacionales de oficinista y producción y transporte, es probable que entre el 60% y
65% de la población chilena gane un sueldo por hora inferior al sueldo promedio canadiense
de Cdn $ 17.58.

Gráfico Nº 5
CANADA: DISTRIBUCION DE LA POBLACION NACIDAS EN CHILE Y CANADA POR GRUPO OCUPACIONAL

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Gerente y

Profesional

Oficinista Venta y

Servicios

Producción,

Oficio y

Transporte

Construcción

y Extracción

Chilenos Canadienses



CHILENOS EN EL EXTERIOR  *  105

Los datos censales proporcionados por el Censo Canadiense 2001 también posibilitan descom-
poner la distribución ocupacional por sexo. Al desglosar las cifras por género, se percatan unos
contrastes reveladores. Los hombres chilenos se concentran en producción, oficio y transporte
(30%), gerente y profesional (28%), y venta y servicios (24%).  Las mujeres chilenas, por otra
parte, se especializan en venta y servicios (37%), oficinista (27%), y gerente y profesional (24%).
El resultado más notable de Canadá es el alto grado de marginalización laboral de las mujeres
chilenas, 64% de las cuales trabaja en los dos peores y más inseguros grupos remunerados
ocupacionales, venta y servicios y oficinista.

Esta marginalización relativa de las mujeres chilenas en Canadá se revela en la jornada laboral
que realizan. Como se puede ver en el Gráfico Nº 9, el 55% de las mujeres chilenas trabajan
media jornada anualizadas17,  comparado con 41% por las mujeres canadienses.

Este alto porcentaje de mujeres chilenas que no trabaja una media jornada anualizada se debe
a que las mujeres chilenas desempeñan sus actividades económicas en ocupaciones en las cua-
les  predomina el trabajo temporal como oficinista, media jornada y servicios.

Es interesante también anotar que los hombres chilenos en mayor proporción tienen trabajo a
media jornada anualizada que su contraparte canadiense, producto de su relativa densidad en
las ocupaciones de venta y servicio y mano de obra no calificado en el manufacturero y cons-
trucción. Este último que ha experimentado un aumento del trabajo temporero por la reestructu-
ración económica ocurrida tras la firma del Tratado de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos
y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Otra variable que ha impulsado la mayor
tasa de trabajo a media jornada anualizada de la población chilena residente en Canadá es su
relativa concentración entre los rangos de edad 25-39 años, edades en que los trabajadores
disponen de menos seguridad laboral.

Gráfico Nº 6
CANADA: JORNADA LABORAL ANUALIZADA DE LA POBLACION CHILENA Y CANADIENSE POR SEXO
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17 Una media jornada anualizada se refiere a un empleado que no trabaja una jornada completa durante todo el año; es decir,
trabaja a media jornada o en un puesto temporal.
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12.  Ingreso, Pobreza y Desigualdad

El ingreso es el principal indicador del bienestar económico. Hasta ahora, hemos repasado cómo
y dónde los chilenos ganan sus sueldos. Pero los sueldos componen sólo un elemento del ingreso
total, aunque sea lo más importante. En el Cuadro Nº 13, se encuentra la composición del ingreso
de la población chilena en Estados Unidos. Inmediatamente se observa que los chilenos dependen
en el sueldo y trabajo a cuenta propia del 90,3% de su ingreso total, cotejado con el 80,5% para
la población estadounidense. En consecuencia, se puede inferir que los chilenos por lo general
cuentan con menos estabilidad financiera que la población estadounidense, producto de su esca-
sez relativa de fuentes de ingreso fijas tales como interés, dividendo y jubilación.

Al contrario, los chilenos derivan un componente muy bajo de su ingreso de asistencia social y
jubilación (3,8%), en contraste a la población estadounidense (10,8%).  Los datos de asistencia
social y jubilación son preocupantes por dos razones: primero, las tasas de pobreza familiar e
individual exceden a las de la población estadounidense (ver Cuadro Nº 15); segundo, el bajo
porcentaje del ingreso chileno que proviene de la categoría de jubilación - lo que en realidad es
aún más grande debido a que las pensiones estatales componen una fracción significativa de la
asistencia social - no corresponde a la distribución de la población chilena y estadounidense por
edad (ver Cuadro Nº 2), hecho que se manifiesta en la elevada tasa de pobreza de los chilenos
mayores de 65 años, 14,5% comparado con 10,5% para sus homólogos estadounidense.

Cuadro Nº 13
ESTADOS UNIDOS: COMPOSICION DEL INGRESO DE LA POBLACION CHILENA Y ESTADOUNIDENSE

Fuente de Ingreso Chilenos* Estadounidense

Sueldo 82,3% 74,6%

Cuenta Propia 8,0% 5,9%

Interés, Dividendo y Arriendo 4,3% 6,8%

Asistencia Social 2,1% 5,7%

Jubilación 1,8% 5,1%

Otras 1,5% 1,9%

 Fuente: USCB 2000

Gráfico Nº 7
CANADA: COMPOSICION DE INGRESO DE LA POBLACION CHILENA Y CANADIENSE
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Igual que en Estados Unidos, los chilenos residentes en Canadá tienden a depender más del
empleo, como porcentaje del ingreso total, que la población canadiense (Gráfico Nº 7).  Esto se
debe principalmente a que sólo el 5% de los ingresos de la población chilena en Canadá proce-
de de inversiones y jubilación (“otras”), ni siquiera la mitad de la cifra canadiense. En contraste
con el caso estadounidense,  es de destacar que la población chilena en Canadá deriva 10% de
su ingreso de la asistencia social, porcentaje que se acerca a la población canadiense y supera
por casi cinco veces el porcentaje que representa la asistencia social en el ingreso total de los
chilenos en Estados Unidos. En consecuencia, es igual que los Estados Unidos. Se puede inferir
que los chilenos residentes en Canadá cuentan con menos estabilidad económica que la pobla-
ción nativa, debido a que derivan una menor fracción de sus ingresos de fuentes fijas.

En lo referente a los ingresos de la población chilena, se comparan muy favorablemente con los
ingresos de la población estadounidense (Gráfico Nº 8). Según los datos suministrados por el
Censo Estadounidense 2000, los ingresos medianos de los hombres y mujeres chilenos casi
empataron a los ingresos de sus equivalentes estadounidenses. Lo que es más, los ingresos
medianos de los hogares chilenos superaron por poco los ingresos de los hogares estadouniden-
ses. A esto se debe la composición de los hogares, principalmente la mayor incidencia de hoga-
res incompletos en la población estadounidense.

Comparado con otros inmigrantes, los ingresos de los hogares chilenos superan por 17% el
promedio de familias inmigrantes y por 5% el ingreso mediano de las familias sudamericanas.
Por otra parte, los hogares chilenos ganan sólo 87% de lo que gana un hogar asiático.

Es digno mencionar que la igualdad de los ingresos chilenos-estadounidenses no se explica sólo
por la buena ubicación económica de la población chilena sino también por la concentración
relativa de esta última entre 24 a 54 años de edad y la mayor ocurrencia de hogares con ambos

Gráfico Nº 8
ESTADOS UNIDOS: INGRESO MEDIANO POR SEXO (*) Y HOGAR DE LA POBLACION NACIDA EN CHILE Y LA POBLACION

ESTADOUNIDENSE (US $)

$ 26.886

$ 16.273

$ 42.317

$ 27.932

$ 16.327

$ 41.994

$ 0

$ 5.000

$ 10.000

$ 15.000

$ 20.000

$ 25.000

$ 30.000

$ 35.000

$ 40.000

$ 45.000

$ 50.000

Chileno Estadounidense

Hombre Mujer Hogar



108  *  CHILENOS EN EL EXTERIOR

padres presentes en la casa. Al comparar este último punto y la edad del jefe del hogar, se
observa que los hogares chilenos con ambos padres presentes ganan por lo general más que los
hogares análogos estadounidenses (Ver Cuadro Nº 14).

Como se puede apreciar, la relación promedio de los rangos revela que los hogares chilenos con
ambos padres presentes y un jefe del hogar mayor de 25 años ganan 90,8% del sueldo de sus
equivalentes estadounidenses. Aún más importante, en los hogares con un jefe del hogar entre
35 y 54 años, etapa de edad en que se espera un aumento significativo de los ingresos, los
hogares chilenos disponen de ingresos sólo 89,4% de los hogares estadounidenses. Otra carac-
terística destacable es que los hogares chilenos dirigidos por un jefe mayor de 65 años  manifies-
tan la peor relación, alcanzando sólo 80,6% del ingreso de sus homólogos estadounidenses.

La aclaración anterior nos obliga a considerar las ocurrencias de chilenos residentes en  Esta-
dos Unidos que viven en la pobreza (ver Cuadro N° 15).  En 1999, el Buró de Censos de
Estados Unidos estableció el umbral de pobreza a US$ 8.510 para una persona, US$ 10.869
para una pareja y US$ 17.029 para una familia de cuatro miembros. De acuerdo con estos
antecedentes, el Censo Estadounidense 2000 estimó que el 9,6% de las familias chilenas eran
pobres; éste subió a 13,1% para familias con hijos menores de 18 años y 14,8% para familias
con hijos menores de 5 años.

Un cotejo entre las familias chilenas, las estadounidenses e inmigrantes nos indica que los chile-
nos se ubican en el medio de la sociedad estadounidense, con una tasa de pobreza familiar más
alta que la sociedad estadounidense pero más baja que las familias inmigrantes (15,7%).  Las
familias chilenas encabezadas por mujeres fueron el grupo sociodemográfico más afectado por
la pobreza, con incidencias de 29,7% para familias con hijos menores de 18 años y 34,3% para
familias con hijos menores de 5 años. Al nivel individual, el porcentaje de los chilenos que viven
en pobreza alcanza a 13%, comparado con 11,2% para los estadounidenses y 16,8% para los
inmigrantes. Éste porcentaje sube a 14,5% para los chilenos mayores de 65 años y 18,4% para
los chilenos menores de 18 años.

Cuadro Nº 14
ESTADOS UNIDOS: INGRESO MEDIANO DE LOS HOGARES CHILENOS* Y ESTADOUNIDENSES CON AMBOS PADRES

PRESENTES POR EDAD DEL JEFE DEL HOGAR (US $)
Rango de Edad Chileno US $ Estadounidense US $ ’’Ratio’’ Chileno-Estadounidense

25-34 $39.592 $41.414 95,6%

35-44 $44.012 $50.654 86,8%

45-54 $51.933 $56.300 92,2%

55-64 $46.919 $47.477 98,8%

65+ $21.636 $26.814 80,6%

 Fuente: USCB 2000

Cuadro Nº 15
ESTADOS UNIDOS: INCIDENCIAS DE POBREZA POR LA POBLACION CHILENA, ESTADOUNIDENSE E INMIGRANTE

Tasa de Pobreza
Unidad

Chileno Estadounidense Inmigrante

Familias 9,6% 8,3% 15,7%

Individuales 13% 11,2% 16,8%

Fuente: USCB 2000
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Con el fin de presentar datos de ingreso comparables entre los dos países, hemos convertido los
ingresos canadienses representados en el Gráfico Nº 9 a dólares estadounidenses, mediante
una herramienta llamada la Tasa de Cambio del Poder Adquisitivo (TCPP). A diferencia de una
conversión de divisas simple, la TCPP controla no sólo divergencias en el valor de las divisas sino
también del poder adquisitivo de cada moneda nacional en su propio país, es decir, diferencias
en el costo de la vida. En consecuencia, los ingresos ajustados por la TCPP reducen el efecto
distorsionador de fluctuaciones en los volátiles mercados de divisas y nos posibilitan dimensionar
el estándar de vida que logran poblaciones radicadas en distintos países. Durante los 90’s, por
ejemplo, a pesar de que la tasa de cambio del dólar canadiense  cayó 25%, desde US$ 0.87 a
US$ 0.65, la TCPP ascendió 5%, desde US $0.813 a US $ 0.856, producto de la menor tasa de
inflación en Canadá durante los 90’s.

El Gráfico Nº 9 indica que, al contrario de lo que ocurre en Estados Unidos, los chilenos en
Canadá cuentan con ingresos medianos inferiores a los ingresos nacionales. Como se aprecia,
el ingreso mediano chileno, US$ 16.585, representa sólo el 85% del ingreso mediano canadien-
se. Aunque la situación mejora un poco respecto a los hombres chilenos, cuyo ingreso mediano
alcanza 89% de su contraparte canadiense, las mujeres chilenas disponen de sólo el 78% del
ingreso de una mujer canadiense. El escenario es aún peor para las mujeres chilenas cuando se
considera que los ingresos de ellas representan sólo el 57% de los ingresos de los hombres
chilenos, un déficit que excede al de las mujeres canadienses que tienen un ingreso mediano
65% del de los hombres. Vale recalcar que no se puede atribuir los bajos ingresos de la pobla-
ción chilena a su condición como población inmigrante. Según el Censo Canadiense 2001, los
ingresos de las familias inmigrantes en promedio sobrepasan por un 7% los ingresos de las
familias no inmigrantes. Aún más interesante, familias inmigrantes de largo plazo  -categoría
que comprende al 77% de la población chilena- cuentan con ingresos que superan el promedio
canadiense por un 14%.

Gráfico Nº 9
CANADA:  INGRESO MEDIANO DE LAS POBLACIONES NACIDAS EN CHILE Y CANADA (CDN)
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Al contrastar los ingresos de los chilenos residentes en Estados Unidos y Canadá, se observan unas
tendencias reveladoras. Primero, se subraya que los ingresos medianos de los chilenos en Canadá
son más bajos.  En Canadá los ingresos medianos de los hombres y mujeres chilenos alcanzan sólo
79% y 74% respectivamente de su contraparte estadounidense y juntos representan sólo el 75% del
ingreso mediano familiar de los chilenos residentes en Estados Unidos. Además, esta brecha entre
los chilenos en Canadá y Estados Unidos sobrepasa las diferencias entre los dos países a nivel
global, donde se observa que los ingresos de los hombres y mujeres canadienses son 89% y 95%
respectivamente de los ingresos de sus homólogos estadounidenses.

De nuevo se destaca la precariedad económica de las mujeres chilenas en Canadá quienes
disponen de un ingreso mediano (US$ 12.089), muy por debajo de las mujeres chilenas en
Estados Unidos (US$ 16.273), las mujeres canadienses (US$ 15.414), y las mujeres estadouni-
denses (US$ 16.273).

En lo referente a la pobreza, no es factible comparar incidencias de pobreza entre los dos países
porque Canadá y Estados Unidos cuentan con distintas mediciones de pobreza.  Amén de las
dificultades de medición entre los países, no poseemos estadísticas acerca de los ingresos fami-
liares de la población chilena en Canadá. Esto imposibilita estimar una tasa de pobreza de la
población chilena en Canadá debido a que tales cálculos se fundamentan en la familia como
unidad analítica básica. No obstante, podemos indagar los ingresos chilenos en Canadá en la
medida en que posibilitan vivir de forma independiente y sobre el umbral de la pobreza.

Estadísticas Canadá utiliza tres mediciones con el fin de generar información respecto a la inciden-
cia de pobreza y bajos ingresos en el país. El primero es el Low Income Cut-off (LICO).  El LICO es
una medición relativa de bajo ingreso que se fundamenta en el porcentaje promedio que una
familia gasta en necesidades básicas (alimentos, ropas y alojamiento) y se define como familia de
bajos ingresos a todas aquellas que gastan 20% más que el promedio nacional en tales necesida-
des. El segundo es el Low Income Measure (LIM), una medición relativa que fija la línea de pobreza
en 50% del ingreso mediano familiar (ajustado por tamaño de familia). El último es el Market
Basket Measure (MBM).  El MBM es una medición absoluta de pobreza que determina un umbral
de pobreza en base a una canasta de necesidades básicas. Para el año 2000, el LICO era de
Cdn$17.064, el LIM (para una familia de uno) era de Cdn$13.350 y el MBM era de Cdn$10.431.

Cabe enfatizar que los datos del Cuadro Nº 16 no representan las incidencias de pobreza en el
país puesto que provienen de estadísticas sobre ingreso individual y no familiar. Lo que sólo
permite  investigar  la medida en que los ingresos individuales alcanzan a mantener a alguien
por encima del umbral de pobreza. Como se observa en el Cuadro Nº 16, el porcentaje de los
chilenos con ingresos suficientes para mantenerse arriba del umbral de pobreza sobrepasa a sus
homólogos canadienses según todas las mediciones.  Además, cotejando los datos de hombres
y mujeres chilenos desde el umbral más bajo, el MBM, hasta el más alto, el LICO, se nota que la
brecha aumenta continuamente, lo que sugiere una concentración de las mujeres chilenas en los
intervalos de ingresos bajos.

Cuadro Nº 16
CANADA: INCIDENCIAS DE INDIVIDUALES CON INGRESOS DEBAJO DEL UMBRAL DE POBREZA

Población LICO LIM MBM

Hombres Chilenos 30% 24% 20%

Mujeres Chilenas 54% 45% 37%

Chilenos Total 42% 35% 29%

Canadienses 36% 31,5% 24%

Fuente: SC 2001
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Con el fin de efectuar una comparación de incidencias de bajos ingresos entre la población
chilena en Canadá y Estados Unidos, se pueden analizar los datos de ingresos según la medi-
ción canadiense del MBM, ajustado por la TCPP, lo que daría un umbral de pobreza aproxi-
madamente en Estados Unidos de US $12.275. Excluyendo la población sin ingreso, debido a
la mayor concentración de la población chilena en los Estados Unidos menos de 19 años,
resulta que el 31,5% (23% de los hombres y 42% de las mujeres) de la población chilena en los
Estados Unidos (*) cuenta con un ingreso que no alcanzaría el MBM mientras que sólo el 25%
(17% de los hombres y 33% de las mujeres) de la población chilena en Canadá no dispone de
un ingreso que lo logra.

Esto implica una comparativamente fuerte concentración de la población chilena - particular-
mente las mujeres - en Estados Unidos en los intervalos de ingreso más bajos. Dado que ya
hemos hallado una tendencia parecida en Canadá, es digno de profundizar el tema de la
desigualdad en el reparto de ingresos de la población chilena en Estados Unidos y Canadá.

Como apunta el Gráfico Nº 10, los ingresos medianos de los hombres y mujeres chilenos,
$26.886 y $16.273 respectivamente (Gráfico N° 8), encubre una fuerte concentración de la
población en el rango de ingreso menor de $12.000.  Puesto de otra forma, los datos de
ingresos medianos ocultaba que gran parte de la población chilena residente en Estados Uni-
dos dispone de un ingreso insuficiente para mantenerse por encima del MBM.  De hecho, el
32% de la población chilena cuenta con un ingreso anual menor de $12.000, porcentaje que
sube a 42% para las mujeres chilenas. Por otro lado, se destaca la substancial asignación de
los hombres chilenos, un 30%, que logra ingresos mayores de $40.000, resaltándose el 10%
cuyos ingresos eclipsan $80.000. Lo que esta distribución refleja es precisamente la fuerte
desigualdad en el reparto de ingresos que predomina en la sociedad estadounidense, país
con el índice de GINI más alto de todos los países desarrollados e incluso más alto que muchos
países en desarrollo.

Gráfico Nº 10
ESTADOS UNIDOS: POBLACION CHILENA (*) MAYOR DE 15 AÑOS CON INGRESO POR SEXO Y

RANGO DE INGRESO (US $)
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Al revisar el Gráfico Nº 11, se percibe la misma tendencia en el reparto de ingreso, desde el
primer rango hasta el último, que surgió de los datos estadounidenses. Y, de hecho, el mismo
porcentaje de la población en Estados Unidos y Canadá (36%), alcanza un ingreso anual de
más de $30.000, en sus respectivas monedas nacionales. Sin embargo, se distinguen unas
divergencias importantes en el primero, segundo y sexto rangos de ingreso.

En los primeros dos rangos de los Gráficos Nº 10 y  Nº 11, que comprenden todos los chilenos
con ingresos menores de $20.000 en sus respectivas monedas nacionales, se observa una
menor congregación de la población chilena en Canadá en el intervalo de ingreso inferiores
al MBM (canasta básica de alimentos).  Pese a que casi la misma proporción de la población
chilena en ambos países se sitúa en estos primeros dos rangos, 45% en Canadá y 46% en
Estados Unidos, un porcentaje mucho menor de los chilenos en Canadá el 24% comparado
con 32% en Estados Unidos se ubica en el primer intervalo.  Esto se mantiene tanto para los
hombres como para las mujeres. Al otro lado del espectro, si se desglosa el intervalo de  más
de $50.000, se observa mayores incidencias de alto ingreso en la población chilena residente
en Estados Unidos, donde el 11% de la población chilena y el 6% de las mujeres disponen de
ingresos mayores de $60.000, cotejado con sólo 8% y 3% de los chilenos y las mujeres chile-
nas en Canadá respectivamente y 6% de los hombres chilenos cuentan con un ingreso anual
de más de $100.000.

Gráfico Nº 11
CANADA: POBLACION CHILENA MAYOR DE 15 AÑOS CON INGRESO POR SEXO Y RANGO DE INGRESO (CDN $)
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Conclusión

Los Chilenos en Estados Unidos y Canadá: Los Desafíos de la Integración
Incompleta

Este informe ha planteado una visión de la integración incompleta que han alcanzado los
chilenos residentes en Estados Unidos y Canadá. Al nivel global, los chilenos y especialmente
un segmento de alto éxito, se han integrado a las estructuras socioeconómicas de su país de
residencia. Tanto en Estados Unidos com en Canadá, la población chilena registra niveles de
escolaridad y educación superior muy favorables que aún eclipsan los altos niveles de la
población estadounidense y canadiense, rasgos que son un buen presagio para la segunda
generación de chilenos. En Canadá, además, los chilenos se han adaptado con relativa faci-
lidad a los idiomas oficiales del país, inglés y francés. Incluso ha surgido en la provincia de
Québec una clase de chilenos trilingüe que compone un extraordinario 21% de la población
chilena total en Canadá.

En materia de indicadores económicos, observamos del mismo modo, varias señales que apun-
tan hacia un grado de integración económica destacable. Cerca del 30% de la fuerza laboral
chilena en ambos países desempeña su actividad laboral en las tres ramas  económicas mejor
remuneradas, porcentaje que coincide con las tendencias para la población estadounidense y
canadiense. Además, en Estados Unidos la pluralidad de la población chilena (34%), se emplea
en gerencia y profesional, el grupo ocupacional con los mejores sueldos y seguridad laboral,
mientras que el 26% de los chilenos en Canadá pertenece a este grupo ocupacional, (más que la
población canadiense).  Los ingresos medianos de la población chilena, asimismo, se comparan
muy favorablemente con su contraparte en sus países de residencia. En Estados Unidos, los
ingresos individuales de los chilenos coinciden con los ingresos estadounidenses e inclusive los
sobrepasan para ingresos familiares.

Aunque parte importante de la población chilena en Estados Unidos y Canadá registra varios
indicadores favorables, un análisis más profundo desenmascara sectores de la población chile-
na que aún quedan desplazados. A pesar del nivel de aprendizaje de los idiomas oficiales
canadienses, en Estados Unidos, en cambio, el 46% de los chilenos  no habla inglés “muy bien”,
lo que apunta hacia una necesidad substancial de apoyo para aprender el inglés. Se aprecia
también en los datos estadounidenses una baja incidencia de adopción de la nacionalidad por
parte de los inmigrantes chilenos, a pesar de una alza en el porcentaje de inmigrantes en Esta-
dos Unidos que optó por nacionalizarse durante los 90’s.  Esto resulta importante porque el no-
nacionalizarse se ha vinculado con un mayor grado de marginalización socioeconómica, inclu-
yendo una débil comprensión del inglés y bajos ingresos.

Este marginalización sociopolítica se reproduce en un amplio segmento de la población que no
se ha logrado integrar a la economía nacional de forma adecuada. En ambos países, los chile-
nos sufren de tasas de desempleo por encima de las nacionales. Observamos también la mayor
inestabilidad laboral de la población chilena, producto que su relativa dependencia de sueldos
y trabajo a cuenta propia y su concentración en actividades económicas precarias, tales como
servicios,  venta, y trabajo a media jornada. Esta marginalización de un segmento importante -
predominantemente mujeres- de la población chilena se revela en  los ingresos. Tras desglosar
los ingresos medianos, se percibe que gran parte de la población chilena en los dos países se
ubica en los intervalos que corresponden a los ingresos más bajos, tendencia que se nota aún
más fuerte en la población femenina. No es de extrañar, entonces, que los chilenos registren
tasas de pobreza e incidencias relativamente altas de ingresos individuales inferiores al umbral
de pobreza .
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V.  PERFIL SOCIOECONOMICO DE LA POBLACION CHILENA EN
     AUSTRALIA

Introducción

Antecedentes del Censo Australiano de Población y Vivienda 2001

Australia es el quinto país de mayor concentración de la población chilena radicada en el
extranjero.  Los flujos sostenidos de inmigrantes chilenos a Australia se iniciaron a fines de los
años 60’s, impulsados por la incertidumbre política y económica que prevalecía en esa época en
Chile. Para 1972, la población nacida en Chile y residente en Australia alcanzó 3.760 perso-
nas, compuesta en gran parte por migrantes altamente educados y pudientes. No obstante, la
inmigración masiva de los chilenos a Australia no empezó sino hasta el golpe militar de 1973. El
80% de los inmigrantes chilenos a Australia arribó durante las décadas de los 70’s y 80’s. El
decenio de los años 90’s vio la consolidación de la migración chilena en Australia. Por un lado,
aproximadamente 3.925 chilenos retornaron a Chile tras el restablecimiento de la democracia;
y, por otro lado, 2.831 chilenos emigraron a Australia, gran parte de ellos bajo el programa de
reunificación familiar. Cabe destacar, por lo tanto, que la población neta nacida en Chile y
residente en Australia disminuyó entre 1991 y 2001.

Los datos censales revelan que los chilenos se han integrado con una relativa facilidad a la
sociedad australiana. Los chilenos cuentan con niveles de educación e ingreso muy favorables y
en algunos aspectos superiores a los australianos. Además, su perfil etáreo y composición por
sexo sugiere que los chilenos han jugado un papel importante en la reproducción de la fuerza
laboral y de la población australiana.   Sin embargo, se observa al mismo tiempo, varios obstá-
culos a la plena integración de los chilenos en la sociedad australiana, en particular en los altos
niveles educacionales y ocupacionales.

Todos los datos presentados en este informe provienen del Censo Australiano de Población y
Vivienda de 2001 que en adelante se referirá como “el censo”, con excepción del Cuadro Nº 5,
que cuenta con datos de los Censos de Población y Vivienda de 1991 y 1996 y unas cifras
comparativas obtenidas de la base de datos en línea del Banco Central de Australia que se indica-
rán con un asterisco(*).  El censo australiano es un censo quinquenal efectuado por el Buró Austra-
liano de Estadísticas (ABS). El último censo se realizó el 7 de agosto del 2001. El Buró recopila los
datos censales por medio de un cuestionario suministrado a todos los hogares del país.  El cuestio-
nario consta de una serie de 51 preguntas que se dividen en tres categorías: sociodemográfico:
sexo, parentesco, etc.; económico: ocupación, ingreso, etc.; y vivienda: número de habitaciones,
gastos de arriendo / hipoteca, vehículos, etc. Finalmente, es preciso aclarar dos puntos. Primero,
debido a la carencia de información sobre la segunda generación de chilenos en Australia, este
informe define “la población chilena” como todos los residentes en Australia que nacieron en
Chile. La única salvedad se encuentra en la sección 4 (Variación del Volumen de la Población
Nacida en Chile y de la Población de Origen Chileno Nacida en Australia). Segundo, a pesar de
que el Buró de Estadísticas Australianas censa a todos los que se encuentren en el país en la fecha
del censo, todas las cifras presentadas sobre la población chilena excluyen a los no residentes.

RASGOS SOCIODEMOGRAFICOS

1.  La Población chilena en Australia

De acuerdo al censo australiano, la población chilena fue de 23.420 en el 2001. De estos
23.420, 11.242 (48%) corresponden al sexo masculino mientras que las mujeres alcanzan a
12.178 (52%).  Como se aprecia en el Cuadro Nº 1, la población australiana registra una razón
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de masculinidad de 97,5 significativamente más alta que su población chilena, 92,3.  Es de
destacar, además, que la razón de masculinidad de los chilenos en Australia es muy inferior a
los chilenos en Canadá (97,9) y Estados Unidos (94,4), a pesar de que la razón de masculinidad
australiana sobrepasa la de estos dos países.

En cuanto a la población femenina, se observa que el 59,5% de la población chilena se encuen-
tra en edades fértiles, 15 a 49, comparado con el 48,8% para la población australiana.  Este
59,5% coincide con lo que observamos de las mujeres chilenas en Estados Unidos y Canadá.

2. Distribución geográfica por provincia

La gran mayoría de los chilenos residentes en Australia, 82,4%, se concentra en las provincias
de Nueva Gales del Sur y Victoria, con población significativa (más de 1.000) asentada en
Queensland y Australia del Oeste.

Los chilenos se distinguen de sus contrapartes australianas por estar más concentrados.  Dos
provincias, Nueva Gales del Sur y Victoria, aglutinan el 82,4% de la población chilena, mientras
que estas mismas dos provincias contienen sólo el 58,5% de la población australiana.  Se obser-
va también que la población chilena en Australia está mucho más concentrada en términos
geográficos que la población chilena en Canadá, país compuesto por un semejante número de
provincias.

Cuadro Nº 1
POBLACION CHILENA Y AUSTRALIANA POR SEXO Y RAZON DE MASCULINIDAD (RDM)

País Población Hombres Mujeres RDM

Chile 23.420 11.242 12.178 92.3

Australia 18.972.350 9.365.941 9.606.409 97.5

Fuente: ABS 2001.

Cuadro Nº 2
DISTRIBUCION DE LAS POBLACION CHILENA Y AUSTRALIANA POR PROVINCIA

Provincia Chilena (%) Australiana (%)

Nueva Gales del Sur 54,0 33,8

Victoria 28,4 24,7

Queensland 5,6 18,7

Australia del Oeste 5,3 9,8

Territorio Australiano de la Capital 3,0 1,7

Australia del Sur 2,8 7,7

Tasmania 0,6 2,5

Territorio del Norte 0,3 1,1

Fuente: ABS 2001.
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3. Perfil etáreo

Como se observa en el Cuadro Nº 3, los intervalos de edad de mayor frecuencia (modal) de la
población chilena son los que están entre los 30 hasta los 59 años. De hecho, el 64% de la
población chilena se ubica en estos intervalos. Por otra parte, la población chilena joven –
menor de 30 años – alcanza a sólo 24,4%.  Es decir, la población chilena posee un perfil de
edad madura. Esto se debe a que el período de mayor inmigración de chilenos a Australia
ocurrió durante las décadas de 1970 y 1980.

Al comparar la distribución etárea de la población chilena y australiana, se observa que los
chilenos se concentran principalmente en los rangos de edad de trabajar: el 79,1% de la pobla-
ción chilena se encuentra entre 20 y 59 años.  La población australiana, en contraste, registra
una mayor concentración en los rangos de 0-19 años (25,6%) y de 70 y más años (12,1%), con
sólo 54,8% de su población ubicada en los intervalos de trabajo (20 a 59). En consecuencia, se
supone que la población chilena, igual que las demás poblaciones de inmigrantes, juegan un
papel vital en la reproducción de la fuerza laboral australiana.

4. Año de llegada

En el Cuadro Nº 4 y Gráfico Nº 1, se observa que la mayoría de los inmigrantes chilenos
llegaron en la década de 1970. En total, el 42,9% de los chilenos residentes en Australia ingre-
saron durante los años 70’s, siendo la proporción un poco menor en el siguiente decenio, perío-
do en el que llegó el 38,6% de todos los nacidos en Chile. El flujo migratorio decreció drásticamente
en la década de 1990.

Cuadro Nº 3
POBLACION CHILENA Y AUSTRALIANA POR RANGO DE EDAD (%)

Edad Chilena Australiana

0-19 9,3 25,6
20-29 15,1 13,3
30-39 22,2 14,7
40-49 19,6 14,5
50-59 22,2 12,3
60-69 7,7 7,5
70 + 3,9 12,1

Fuente: ABS 2001
Cuadro Nº 4

 POBLACION CHILENA POR AÑO DE LLEGADA A AUSTRALIA
Años Chilena %

TOTAL 23.420 100,0
2000-2001 331 1,4
1999-1990 2.831 12,1
1989-1980 9.048 38,6
1979-1970 9.980 42,6
1969-1960 458 2,0
1959 o antes 48 0,2
No mencionado 724 3,1
No aplicable - -

Fuente: ABS 2001
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5. Variación del volumen de la población nacida en Chile y la
     población de origen chileno nacida en Australia

La población neta nacida en Chile residente en Australia disminuyó entre 1991 y 2001. De
una población de 24.183 censados en 1991 se redujo a 23.817 en 1996 y continuó bajando
hasta 23.420 en el 2001.  Por otro lado, la población de origen chileno nacida en Australia
(de padre y/o madre chilena) aumentó de 7.141 en 1991 a 10.008 en 1996.

No poseemos las cifras de los chilenos nacidos en Australia de padre y/o madre chilena en el
2001, pero proyectando un crecimiento constante promedio correspondiente al período anterior
(1991-1996) la población de origen chileno nacida en Australia al 2001 alcanzaría a 12.895
personas.

En el Cuadro Nº 5, por lo tanto, podemos observar que aunque 2.831 inmigrantes chilenos
llegaron a Australia durante los años 90’s, la población de nacidos en Chile residentes en Aus-
tralia decreció, debido al retorno de un estimado 3.925 chilenos a su país de nacimiento tras el
regreso de la democracia. Además, vale destacar que la población de origen chileno total (que
suma los nacidos en Chile y los nacidos en Australia de padre y/o madre chileno) aumentó
durante el decenio de 1990.

Gráfico Nº 1
POBLACION CHILENA POR DECENIO DE LLEGADA A AUSTRALIA
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Cuadro Nº 5
VARIACION DE LA CANTIDAD Y RAZON DE LA POBLACION NACIDA EN CHILE Y NACIDA EN AUSTRALIA DE ORIGEN

CHILENO (POR LO MENOS PADRE O MADRE NACIDO EN CHILE)
Año Población Nacida Población Nacida Total Razón

en Chile en Australia
de Origen Chileno

1991 24.183 7.141 31.324 3,4:1

1996 23.817 10.018 33.835 2,4:1

2001 23.420 12.895 36.315 1,8:1

Fuente: ABS 1996, 2001
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Estas dos tendencias contrarias se manifiestan en la razón de la población nacida en Chile y en
Australia de origen chileno que ha caído desde 3,4:1 en 1991 y 1,8:1 en 2001. Se supone que
este descenso se debe a dos factores principales: el regreso de parte de la población nacida en
Chile a su patria a contar del año 1990 y el porcentaje relativamente alto de las mujeres nacidas
en Chile en edades fértiles.

6. Adopción de la nacionalidad Australiana

En el Cuadro N° 6 se aprecia que una gran proporción de los nacidos en Chile han adoptado la
nacionalidad australiana (72,3%, ajustado). Estos porcentajes son altos si los cotejamos con los
datos para América Latina y Canadá y Estados Unidos. En America Latina, Venezuela es el país
con mayor adopción de esa nacionalidad por parte de los chilenos residentes (30,5%), de acuerdo
al Registro de Chilenos en el Exterior 2003. Comparado con Estados Unidos y Canadá, se observa
que la tasa de adopción de la nacionalidad australiana es mayor que el caso estadounidense
(53%, ajustado) y canadiense (69%). Se puede asumir que las diferencias marcadas entre, por un
lado, los países de América Latina y, por otro lado, Australia, Estados Unidos y Canadá son
producto, entre otros factores, del estándar de vida más alto, del mayor desarrollo institucional y
del mayor desarrollo de políticas de inmigración e integración en estos últimos países.

7. Uso del idioma Español

Con respecto al idioma, el 86,1% de los nacidos en Chile hablan español en el hogar. Es decir,
una alta proporción utiliza el principal elemento de la cultura de origen como medio de comuni-
cación en la esfera más íntima del hogar.

Cuadro Nº 6
POBLACION CHILENA POR ADOPCION DE NACIONALIDAD AUSTRALIANA

Ciudadanía Chilena %

TOTAL 23.420 100,0

Australianos 16.201 69,2

No australianos 6.917 29,5

No mencionado 302 1,3

 Fuente: ABS 2001

Cuadro Nº 7
IDIOMA HABLADO EN EL HOGAR DE LA POBLACION CHILENA

Idioma Chilenos %

TOTAL 23.420 100,0

Español 20.165 86,1

Inglés 2.819 12,0

Otros idiomas 272 1,2

No mencionado 164 0,7

Fuente: ABS 2001
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Una comparación con Estados Unidos y Canadá indica que el uso de español en el hogar por
parte de los chilenos en Australia es mayor que sus compatriotas en Canadá (78%) y levemente
menos que en los Estados Unidos (87,3%).  En relación al dominio del idioma, los chilenos han
alcanzado un dominio adecuado del inglés.  Por ejemplo, el 80,6% de los chilenos señaló domi-
nar el inglés “muy bien” o “bien”, cifra levemente inferior al promedio de todos los inmigrantes
de países de no habla inglesa.

8. Nivel de educación escolar y superior

Referente al nivel de educación escolar de la población chilena, el 63,2% tiene 12 años de
estudio o su equivalente mientras que el 29,3% tiene menos de 12 años.

Concerniente a los estudios superiores, el 40% declara tener estudios superiores a la educación
media o secundaria, lo que sobrepasa el porcentaje de la población australiana (34,7%) en el
año de referencia.

Un desglosamiento de los estudios superiores a la educación media o secundaria revela que los
nacidos en Chile con estudios superiores se concentran en estudios profesionales (73%), con sólo 27%
de ellos alcanzando el nivel de bachiller o más.  La población australiana con estudios superiores, en
cambio, se divide de la siguiente forma: 63% con estudios profesionales y 37% con bachiller o más.
Al revisar los estudios universitarios (bachiller o más), se percibe que el 81,5% de los nacidos en Chile
con estudios universitarios cuentan con bachiller y el 18,5% con estudios de postgrado, mientras que
los porcentajes para la población australiana son 75% y 25% respectivamente.

Cuadro Nº 8
NIVEL MAS ALTO COMPLETADO EN EL COLEGIO DE LA POBLACION CHILENA

Nivel Alcanzado Nacidos en Chile %

TOTAL 23.420 100,0

Aún en el colegio 491 2,1
No fue al colegio 160 0,7
Año 8 o menos 1.389 5,9
Año 9 o equivalente 593 2,5
Año 10 o equivalente 2.640 11,3
Año 11 o equivalente 1.588 6,8
Año 12 o equivalente 14.803 63,2
No mencionado 934 4,0
No aplicable 822 3,5

Fuente: ABS 2001

Cuadro Nº 9
 NIVEL MAS ALTO DE EDUCACION SUPERIOR DE LA POBLACION CHILENA Y AUSTRALIANA

Nivel Alcanzado Chilena % Australiana
%

TOTAL 23.420 100,0 100,0

Nivel de Postgrado 274 1,1 1,8
Diploma de Graduado y Certificado de Nivel de Graduado 206 0,9 1,4
Nivel de Bachiller 2.055 8,8 9,7
Diploma Avanzado y Nivel de Diploma 2.031 8,7 6,0
Nivel de Certificado 4.772 20,4 15,8
Nivel de Educación no Mencionado /
Inadecuadamente Descrito 2.625 11,2 11,5
No Aplicable 11.457 48,9 53,8

Fuente: ABS 2001
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10. Grupo ocupacional

Se puede agrupar los trabajadores según el nivel de calificación que exige su puesto.  De acuer-
do al Buró Australiano de Estadísticas, los tres conjuntos principales según nivel de calificación
son: “Trabajadores Calificados”, “Trabajadores Semi Calificados” y “Trabajadores No Califica-
dos”.  Los trabajadores calificados comprenden los cargos que requieren títulos universitarios o
diplomas y certificados avanzados.  Los trabajadores semi calificados, por otra parte, desempe-
ñan sus actividades en empleos que demandan certificados no avanzados.  Finalmente, los
trabajadores no calificados desarrollan sus labores en puestos con requisitos mínimos en cuanto
a educación formal y antecedentes laborales.

Como se observa en el Gráfico Nº 2, (página siguiente) los trabajadores chilenos se distribuyen
de forma relativamente pareja entre los tres grupos.  Se advierte, no obstante, que los chilenos se
concentran más en los grupos menos calificados.  Si bien el 24,6% y el 30,6% de los chilenos se
encasillan como trabajadores no calificados y semi calificados respectivamente, las proporcio-
nes para la población australiana alcanzan a sólo al 18,5% y al 28,9%.  En contraste, el 52,6%
de los trabajadores australianos pertenecen al conjunto de trabajadores calificados, porcentaje
muy superior que sus contrapartes chilenas, 44,8%.

RASGOS SOCIOECONOMICOS

9.  Indicadores económicos selectos

Los indicadores económicos selectos brindan un punto de entrada para la evaluación de las
condiciones económicas de los chilenos en Australia. En primer lugar, se observa en el Cuadro
Nº 10 que la tasa de participación (o la población económicamente activa) de los chilenos llega
a 66,5%, unos tres puntos superior a la población australiana.  Asimismo, la tasa de empleo de
los nacidos en Chile supera a la de la población australiana, aunque la diferencia (0,9%) resulta
menos que en la tasa de participación.

Por consiguiente, la tasa de desempleo abierto de los chilenos es levemente mayor que para
los australianos. Cabe señalar que los indicadores de los chilenos en Australia se comparan
más favorablemente con los australianos, que los chilenos en Canadá y Estados Unidos con los
nacionales de esos países.

Cuadro Nº 10
INDICADORES ECONOMICAS SELECTOS DE LAS POBLACIONES CHILENA Y AUSTRALIANA

Indicadores Chilena Australiana

Tasa de Participación18 66,5% 63,5%

Tasa de Empleo19 60,3% 59,4%

Tasa de Desempleo Abierto20 6,2% 5,8%

No Económicamente Activa 33,4% 36,4%

Fuente: ABS 2001
  18     La tasa de participación consiste en la población de edad de trabajar (mayor de 15 años) dividida por la población económicamente activa.
  19     La tasa de empleo se calcula por dividir la población empleada por la población de edad de trabajar.  Se conoce también como la razón de empleo- población.
  20     La tasa de desempleo abierto se computa al dividir la población desempleada por la población económicamente activa.
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Cuadro Nº 11
GRUPO OCUPACIONAL DE LA FUERZA LABORAL DE LAS POBLACION CHILENA Y AUSTRALIANA (15 AÑOS Y MAS)

Grupo Ocupacional Chilena % Australiana %

TOTAL 13.099 100,0 100,0

Gerentes y Administradores 505 3,8 9,4
Profesionales 2.001 15,3 18,7
Profesionales Asociados 1.195 9,1 12,0
Oficios y Trabajadores Relacionados 2.177 16,6 12,5
Oficinista y Servicios Avanzados 312 2,4 3,8
Oficinista, Ventas y Servicios Intermedios 2.296 17,5 16,8
Producción y Transporte Intermedios 1.406 10,7 8,3
Oficinista, Ventas y Servicios Elementales 1.016 7,9 9,7
Obreros y Trabajadores Relacionados 2.191 16,7 8,8

 Fuente: ABS 2001

Un desglosamiento de los datos sobre ocupación, al nivel de grupos ocupacionales, permite
profundizar sobre la segregación ocupacional que acabamos de recalcar.

De los nacidos en Chile que señalaron un grupo ocupacional en el censo australiano, 3,8%
perteneció a “Gerentes y Administradores” y 15,3% a “Profesionales”, cifras muy inferiores a
sus homólogos australianos (9,4% y 18,7% respectivamente). Estos estratos requieren una edu-
cación universitaria completa y/o experiencia de hasta cinco años y la capacidad de aplicar
conocimiento teórico en el desempeño de sus actividades.  Otro 28,1% de los nacidos en Chile
– que realiza actividades de “Profesional Asociado”, “Oficios y Trabajadores Relacionados” y
“Oficinista y Personal de Servicio Avanzados” –  consta de técnicos calificados, cotejado con
28,3% de la población australiana.  Estos puestos exigen por lo menos un Certificado AQF
(Australian Qualification Framework III) o mayor y/o experiencia relevante.

El 28,2% de la fuerza de trabajo chilena y 25,1% de la fuerza laboral australiana  desarrolla
labores que requieren limitada discreción y juicio y un Certificado AQF II y/o experiencia laboral.
En esta clasificación entran los grupos ocupacionales “Oficinista, Ventas, Servicios Intermedios” y
“Producción y Transporte Intermedios”.  Finalmente, 24,6% y 18,5% de la fuerza laboral chilena y
australiana, respectivamente, comprende trabajadores de “Oficinista, Ventas y Servicios Elemen-
tales” y “Obreros y Trabajadores Relacionados”, empleados que poseen una baja calificación.
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Gráfico Nº 2
 TRABAJADORES CHILENOS Y AUSTRALIANOS SEGUN NIVEL DE CALIFICACION
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Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 12, los ingresos promedios varían significativamente
entre los diversos grupos ocupacionales. Con el fin de efectuar una comparación entre la pobla-
ción chilena y australiana, se pueden dividir los nueve grupos ocupacionales en dos conjuntos:
grupos ocupacionales cuyos ingresos promedios superan el ingreso promedio de todos los gru-
pos ocupacionales (“Gerentes y  Administradores”, “Profesionales”, “Profesionales Asociados”,
“Oficios y Trabajadores Relacionados”,  “Producción y Transporte Intermedios”) y aquellos cu-
yos ingresos caen debajo del promedio (“Oficinista y Servicios Avanzados”, “Oficinista, Ventas
y Servicios Intermedios”, “Oficinista, Ventas y Servicios Elementales” y “Obreros y Trabajadores
Relacionados”).

Al repasar la distribución de la población por grupo ocupacional, se destaca que el 55,5% de
los nacidos en Chile y el 60,9% de la población australiana pertenecen a un grupo ocupacional
cuyo ingreso promedio sobrepasa el promedio nacional.  Al investigar los grupos ocupacionales
de los extremos de la escala, se observa que los tres grupos ocupacionales mejor remunerados
(“Gerentes y Administradores”, “Profesionales” y “Profesionales Asociados”) constituyen el 28,2%
y el 40,1% de la población chilena y australiana respectivamente, mientras que el 42,1% y el
35,3% de la población ya indicadas respectivamente comprenden los tres grupos ocupacionales
menos remunerados (“Oficinista, Ventas y Servicios Intermedios”, “Oficinista, Ventas y Servicios
Elementales” y “Obreros y Trabajadores Relacionados”). En consecuencia, se afirma que los
chilenos por lo general no han alcanzado las mismas alturas profesionales que los australianos
y siguen estando sobre representados en los grupos ocupacionales menos remunerados.

11. Ingresos y pobreza

Los ingresos en dólares estadounidenses del Cuadro Nº 12 fueron tabulados según la Tasa de
Cambio del Poder Adquisitivo (TCPP). Esta tasa se calcula por el procedimiento llamado la
Paridad de Poder Adquisitivo (PPP). A diferencia de una conversión de divisas simple, la TCPP
controla no sólo por diferencias en el valor de las divisas sino también por el poder adquisitivo
de cada moneda nacional en su propio país, es decir, por diferencias en el costo de la vida.  En
consecuencia, los ingresos ajustados por la TCPP reducen el efecto distorsionador de las fluctua-
ciones en los volátiles mercados de divisas y posibilitan dimensionar el estándar de vida que
logran poblaciones radicadas en distintos países. La TCPP australiana en 2001 fue US $0,70.

Cuadro Nº 12
INGRESO SEMANAL PROMEDIO POR GRUPO OCUPACIONAL (AUS$)

Grupo ocupacional Ingreso semanal promedio (*)

TOTAL $652,8

Gerentes y Administradores $1.257,5

Profesionales $844,6

Profesionales Asociados $770,0

Oficios y Trabajadores Relacionados $689,8

Oficinista y Servicios Avanzados $588,6

Oficinista, Ventas y Servicios Intermedios $505,4

Producción y Transporte Intermedios $660,3

Oficinista, Ventas y Servicios Elementales $344,8

Obreros y Trabajadores Relacionados $454,0

Fuente: ABS 2001
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El ingreso mediano semanal de los nacidos en Chile fue AUS $300-399 para el 2001, igual que
el ingreso mediano de la población australiana. De los nacidos en Chile que reportaron ingresos
para el año 2001, el 84,6% tuvo ingresos semanales menores al salario semanal de la jornada
completa australiana, en tanto el 74,5% contó con ingresos inferiores al salario semanal prome-
dio (*). Sin embargo, hay que recordar que estas últimas cifras no reflejan los sueldos bajos de
los chilenos sino la creciente tendencia en la economía australiana hacia una mayor concentra-
ción de ingresos y trabajo inseguro (temporal y a media jornada).

A pesar de la equivalencia entre los chilenos y los australianos en materia de ingresos medianos,
la segregación relativa señalada en la distribución de la población chilena por grupo ocupacio-
nal se manifiesta en los ingresos. Como tal, se observa en el Gráfico Nº 3 que los nacidos en
Chile se concentran más en los intervalos de ingreso inferiores a AUS $200 que la población
australiana (32% a 28%); y, segundo, que un mayor porcentaje de la población australiana
cuenta con ingresos semanales superiores a AUS $ 1.000 (12% a 7% para los nacidos en Chile).
El hecho de que los ingresos semanales medianos de ambos grupos se igualen se debe, entre
otros factores, a la mayor proporción de los chilenos con educación superior técnica (“Diploma
Avanzado y Nivel de Diploma” y “Nivel de Certificado”), lo que explicaría el porcentaje de los
chilenos que tiene ingresos entre AUS $400 y AUS $699.

Pese a que el Buró de Estadísticas Australianas no proporcionó datos sobre pobreza, se puede
hacer una aproximación al tema de la marginalización económica analizando los ingresos
semanales en la medida en que le posibilitan a un individuo poder vivir de forma independiente
y por arriba del umbral de pobreza. En Australia, la medición de pobreza más común es la
Línea de Pobreza Henderson (HPL), llamada así por el Dr. Ronald F. Henderson, quien fijó la
primera línea de pobreza australiana en 1973.  En 2001, el HPL en Australia para un adulto
soltero era AUS $ 289,5 por semana.
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Cuadro Nº 13
INGRESOS SEMANALES INDIVIDUALES DE LA POBLACION CHILENA

Dólares Australianos Dólares EE.UU. TCPP Nacidos en Chile %

TOTAL Total 23.420 100,0

Ingreso negativo Ingreso negativo 108 0,5
Ningún ingreso Ningún ingreso 1.567 6,7
$1 - $39 $1 - $27 224 1,0
$40 - $79 $28 - $55 503 2,1
$80 - $119 $56 - $83 638 2,7
$120 - $159 $84 - $111 1.412 6,0
$160 - $199 $112 - $139 2.305 9,8
$200 - $299 $140 - $209 2.058 8,8
$300 - $399 $210 - $279 1.926 8,2
$400 - $499 $280 - $349 2.082 8,9
$500 - $599 $350 - $419 2.211 9,4
$600 - $699 $420 - $489 1.686 7,2
$700 - $799 $490 - $559 1.333 5,7
$800 - $999 $560 - $699 1.602 6,8
$1.000 - $1.499 $700 - $1.049 1.272 5,4
$1.500 y más $1.050 y más 394 1,7
No mencionado No mencionado 1.277 5,5
No aplicable No aplicable 822 3,6

 Fuente: ABS 2001

En el Cuadro Nº 14, se observa una leve diferencia entre la población chilena y la australiana.  De
los chilenos que reportaron un ingreso para el año 2001, un 41% de ellos tuvo un ingreso que no
alcanzó al umbral de pobreza, cifra que superó a la población australiana por un 4%.

Finalmente, por medio de la TCPP se puede arriesgar una comparación de los ingresos media-
nos de los chilenos residentes en Australia, Canadá y los Estados Unidos.  Expresado en dólares
estadounidenses según la TCPP, el ingreso mediano anual de los chilenos residentes en Australia
se ubicaría entre US $10.092 y US $14.559. Al controlar la composición por género de la
fuerza laboral, se infiere que los ingresos medianos anuales de los chilenos en Canadá y los
Estados Unidos en dólares estadounidenses fueron US $16.585 y US $21.877 respectivamente.
Por consiguiente, vemos que los chilenos radicados en Australia cuentan con un poder adquisi-
tivo inferior a sus homólogos canadienses y estadounidenses. Es digno destacar, no obstante,
que esta brecha no refleja una mala ubicación de los chilenos en la sociedad australiana sino la
discrepancia entre el poder adquisitivo de los ingresos medianos de Australia, por un lado, y
Canadá y Estados Unidos, por otro.

Cuadro Nº 14
INCIDENCIAS DE INGRESOS DEBAJO DEL UMBRAL DE POBREZA DE LA POBLACION CHILENA Y AUSTRALIANA QUE

REGISTRARON INGRESOS
Población Debajo del umbral Por encima del umbral

Chilena 41% 59%

Australiana 37% 63%

 Fuente: ABS 2001
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Conclusiones

Los Chilenos Residentes en Australia: Un Balance

Como se señaló en la introducción, Australia ha sido unos de los destinos principales de los
chilenos residentes en el extranjero. A pesar de su población nacional relativamente pequeña,
18.972.350 de acuerdo al último censo, Australia es el quinto país de mayor concentración de
la población chilena residente en el exterior.  La inmensa mayoría de los chilenos en Australia,
más del 80%, llegó durante los decenios de 1970 y 1980.  Gran parte de aquellos inmigrantes
entró al país en calidad de refugiados políticos. En los años 90, al contrario, la migración
chilena hacia Australia sufrió una fuerte disminución – cayendo a sólo 2.831 – y consistió ma-
yormente en migrantes que ingresaron al país bajo el programa de reunificación familiar.

La inserción de los chilenos en la sociedad australiana ha sido favorable.  Los inmigrantes chile-
nos han logrado mantener su lengua materna y asimilar el lenguaje oficial de Australia, el inglés
De hecho, el 86,1% de los chilenos conserva el español como idioma principal hablado en la
casa y el 80,3% domina el inglés “muy bien” o “bien”. En relación al nivel de escolaridad, el
39,9% de los chilenos residentes en Australia cuentan con estudios técnicos y superiores, compa-
rado con sólo el 34,7% de la población australiana. Al nivel educacional de bachiller y post
grado, no obstante, el porcentaje de chilenos que cuentan con estos títulos, el 10,8%, es inferior
al de la población australiana con el 12,9%. En lo económico, los chilenos presentan indicadores
de participación, empleo y desempleo muy similares a los australianos. Además, el 44,8% de los
chilenos desempeña su actividad económica en ocupaciones calificadas, el 30,6%  en ocupacio-
nes semi calificadas y el 24,6%  en ocupaciones no calificadas. Los niveles de educación y
ocupación, a su vez, se reflejan en los ingresos. El ingreso mediano semanal de los chilenos en
Australia, es de AUS $300-399 que iguala al de los australianos.

Pese a que los chilenos han logrado una positiva integración social, educacional y económica,
aún existen barreras a su plena incorporación a la sociedad australiana. Como se señaló ante-
riormente, los chilenos registran niveles de educación universitaria (bachiller y post grado) deba-
jo de los promedios nacionales.  Esta discrepancia se reproduce en los datos sobre grupo ocupa-
cional e ingreso.  Si bien el 19,1% de los chilenos ejercen los cargos de mayor calificación
(“Gerente y Administrador” y “Profesional”), el porcentaje de la población australiana que per-
tenece a estos grupos ocupacionales alcanza al 28,1%. Por otra parte, el porcentaje de los
chilenos que ejercen el cargo menos calificado – Obrero y Trabajador Relacionado – duplica a
los de la población australiana con el 16,7% y el 8,8% respectivamente. Esto a pesar que los
niveles de educación secundaria y superior técnica de los chilenos exceden a los de la población
australiana.  Con respecto a ingreso, el 32% de los chilenos indicó contar con ingresos semana-
les inferiores a AUS $200, comparado con sólo el 28% de los australianos. Al otro extremo se
encuentra el mismo resultado: mientras que el 12% de los australianos dispone de ingresos
semanales superiores a AUS $1.000, sólo el 7% de los chilenos alcanzó a esos niveles.

Al hacer un análisis comparativo de los chilenos residentes en Australia, Canadá y los Estados
Unidos, se perciben varias similitudes y contrastes. En cuanto a rasgos demográficos, las pobla-
ciones chilenas de los tres países de habla inglesa se parecen en términos de edad, uso de
español y año de llegada, con algunas variaciones nacionales. En todos los países los chilenos
se distinguen por una distribución etárea según la cual más del 60% de la población se concen-
tra entre 30 y 59 años. Se observa, además, un menor grado de asimilación idiomática por los
chilenos en Australia y los Estados Unidos. En estos dos países, los chilenos usan el español
como idioma principal en la casa con mayor frecuencia y su aprendizaje del inglés queda
debajo del promedio para los inmigrantes en ambos países. Finalmente, los censos nacionales
declaran divergencias entre los patrones migratorios de los chilenos en Australia, Canadá



126  *  CHILENOS EN EL EXTERIOR

y los Estados Unidos. Si bien la pluralidad de los inmigrantes chilenos llegó a Australia y Canadá
durante la década de los 70’s, esta tendencia se invierte en el caso de Estados Unidos, donde el
39% de los inmigrantes chilenos llegó durante los años 90’s.

En relación a los rasgos socioeconómicos, se distingue varias diferencias interesantes entre los
tres países. Primero, el nivel de escolaridad de los chilenos en Canadá y Estados Unidos
sobrepasa a sus contrapartes en Australia. Por ejemplo, en Canadá y los Estados Unidos, el
31% y el 29% de la población chilena respectivamente cuentan con estudios universitarios,
mientras que sólo el 10,8% de los chilenos en Australia ha obtenido un bachiller o más.  Vale
recordar, no obstante, que esta discrepancia se debe, en parte, a la mayor cobertura de la
educación universitaria en los dos países de Norteamérica. Los chilenos en Canadá y Estados
Unidos también han alcanzado una mayor representación en los grupos ocupacionales mejor
remunerados, “Gerente y Administrador” y “Profesional”. El 28,1% de los chilenos radicados
en estos dos países ejercen sus actividades económicas en los ya señalados grupos ocupacio-
nales, cotejado con sólo el 19,1% de los chilenos en Australia.  No obstante, los ingresos
medianos de los chilenos en Australia igualan a los de la población australiana, los chilenos
en Canadá y Estados Unidos cuentan con ingresos medianos debajo de los promedios en sus
respectivos países, producto de que los chilenos en Australia han logrado niveles de titulación
profesional que superan a los de la población australiana.  Finalmente, los chilenos en Austra-
lia disponen de ingresos medianos – anualizados y expresados de acuerdo a la TCPP – infe-
riores a los chilenos residentes en Canadá y Estados Unidos, lo que refleja el menor poder
adquisitivo de los sueldos promedios australianos.

VI. PERFIL SOCIOECONOMICO DE LA POBLACION CHILENA EN
     NUEVA ZELANDA

Introducción

Antecedentes del Censo Neozelandés de Población y Vivienda

Toda la información presentada sobre los chilenos en Nueva Zelanda proviene del Censo
Neozelandés de Población y Vivienda de 2001 (a lo que se referirá en el transcurso de este
capítulo como “el censo”). El censo neozelandés es un censo quinquenal llevado a cabo por
Estadísticas Nueva Zelanda (SNZ). El último censo se realizó el 6 de marzo del 2001. SNZ
recopila los datos censales mediante dos cuestionarios, uno repartido a todas las personas que
se encuentran en Nueva Zelanda en la fecha del censo y el otro a todos los hogares del país.  El
cuestionario particular se divide en dos secciones: datos sociodemográficos como edad, educa-
ción, etc.; y, datos económicos como participación económica, ingreso, etc. El cuestionario de
hogar aborda temáticas de vivienda tales como gastos de manutención, calefacción, etc.  Final-
mente es necesario aclarar dos puntos. Primero, debido a la falta de información sobre la segun-
da generación de chilenos en Nueva Zelanda, este informe define “la población chilena” como
todos los residentes en Nueva Zelanda que nacieron en Chile. Segundo, a pesar de que el
Estadísticas Nueva Zelanda censa a todos que se encuentran en el país en la fecha del censo,
toda la información sobre la población chilena, excluye a los no residentes.
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RASGOS DEMOGRAFICOS

1.  Población chilena y lugar de residencia

El censo neozelandés consigna a 756 residentes en Nueva Zelanda nacidos en Chile.  Como se
advierte en el Cuadro Nº 1, la población chilena está equiparada entre hombres (378) y mujeres
(378) y tiene una razón de masculinidad de 100,0.  En la población neozelandesa existe un leve
predominio del sexo femenino, lo que se manifiesta en una razón de masculinidad de 95,2.  Es
interesante resaltar que los chilenos en Nueva Zelanda tienen una razón de masculinidad supe-
rior a sus compatriotas en Estados Unidos, Canadá y Australia.

Por región, el 28,8%  de los chilenos radica en Auckland, seguido por Wellington y Canterbury.
Otro 24,6% reside en las demás regiones de Nueva Zelanda.  Igual que observamos en Esta-
dos Unidos, Canadá y Australia, la población chilena está concentrada en pocas regiones del
país receptor.

La densidad geográfica de los chilenos en Nueva Zelanda se destaca aún más cuando se la
coteja con la población neozelandesa.  Mientras que 75,4% de los chilenos reside en Auckland,
Wellington y Canterbury, estas tres regiones comprenden sólo el 53,3% de los neozelandeses.

Cuadro Nº 2
REGION DE RESIDENCIA USUAL EN NUEVA ZELANDA DE LA POBLACION CHILENA

Región Chilena (%) Neo Zelandesa %

TOTAL 756 100,0 100,0

Auckland 300 39,6 28,8

Wellington 168 22,2 11,1

Canterbury 105 13,8 12,4

Resto 186 24,4 47,7

 Fuente: SNZ 2001

Cuadro Nº 1
POBLACION CHILENA Y NEOZELANDESA POR SEXO Y RAZON DE MASCULINIDAD (RDM)

Región Total Hombre (%) Mujer (%) RDM21

Chilena 756 378 50,0 378 50,0 100,0

Neozelandesa 3.737.277 1.823.044 48,8 1.914.273 51,2 95,2

Fuente: SNZ 2001
21      Razón de Masculinidad: Número de hombres por cada 100 mujeres.
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2.  Perfil Etáreo

La estructura etárea de los chilenos en Nueva Zelanda se caracteriza por una concentración en
los grupos etéreos entre los 25 y 54 años. Como se puede apreciar en el Gráfico Nº 1, más de
64% de los chilenos se ubican en los rangos de 25-54 años.  En consecuencia, el intervalo modal
es 35-39 años.

En el Cuadro Nº 3, se observa que la distribución etárea de los chilenos se desvía considerable-
mente de la población neozelandesa. Los neozelandeses se distinguen de la población chilena
por su mayor concentración en los intervalos más jóvenes, 29,8% de los neozelandeses tiene
menos de 19 años, comparado con sólo el 16,8% de los chilenos. De hecho, el intervalo modal
de la población neozelandesa es 65 años y más, dos veces la edad modal de los chilenos.
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Cuadro Nº 3
LA POBLACION CHILENA Y NEOZELANDESA POR EDAD

Grupo de edad Nacida en Chile Población chilena % Población neozelandesa (%)

TOTAL 756 100,00 100,0

0-4 años 21 2,8 7,2
5-9 años 27 3,6 7,7
10-14 años 27 3,6 7,8
15-19 años 51 6,8 7,1
20-24 años 39 5,2 6,4
25-29 años 84 11,1 6,6
30-34 años 78 10,3 7,5
35-39 años 87 11,5 8,0
40-44 años 81 10,7 7,6
45-49 años 81 10,7 6,7
50-54 años 75 9,9 6,3
55-59 años 42 5,6 4,9
60-64 años 27 3,5 4,1
65 años y más 36 4,7 12,1

Fuente: SNZ 2001

Gráfico Nº1
POBLACION CHILENA EN NUEVA ZELANDIA
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3.  Año de llegada

La inmigración chilena a Nueva Zelanda ha seguido un ritmo relativamente constante.  Si bien la
inmigración chilena disminuyó un 32% durante el decenio de 1980, repuntó 38% en los años 90’s.
Esta tendencia de la inmigración chilena a subir durante los 90’s diverge de los demás países de
habla inglesa analizados, con excepción de Estados Unidos, el único país en que la mayoría de los
inmigrantes chilenos llegó entre 1990 y 2000, según los censos nacionales.

4.  Idioma

La gran mayoría de los chilenos residentes en Nueva Zelanda (85%) ha conservado su lengua
materna. Es interesante notar que un porcentaje alto de la población chilena, 91%, registró
hablar inglés, lo que sugiere que los chilenos han asimilado el lenguaje del país receptor con una
relativa facilidad.

Esta impresión es respaldada por el manejo del inglés señalado por los demás grupos de
inmigrantes de los que sólo 87% indicó hablar inglés y un 13% no hablarlo.

Gráfico Nº 2
POBLACION CHILENA POR AÑO DE LLEGADA
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Cuadro Nº 4
LA POBLACION CHILENA E INMIGRANTE (NACIDA EN EL EXTERIOR) DE PAISES DE NO HABLA INGLESA, POR IDIOMAS

HABLADOS

Población Habla inglés No habla inglés Español

Chilena 91% 9% 85%

Inmigrante 87% 13% -

Fuente: SNZ 2001
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5.  Nivel de calificación educacional

En lo referente a niveles de calificación educacional, los chilenos registran indicadores muy favora-
bles.  Más del 15% de la población chilena cuenta con bachiller (10,2%) o un título de postgrado
(4,9%).  Estos resultados son impresionantes cuando se los comparan con la población neozelandesa.
De ésta, sólo el 6,9% y 3,2% respectivamente tiene bachiller o un post grado.

Además, son pocos los chilenos que no disponen de ninguna calificación educacional, 9,6%, en
contraste a la población neozelandesa en que casi 24% de los habitantes mayores de 15 años
no cuentan con ninguna calificación educacional. Al comparar la población chilena neozelandesa
con los chilenos en Australia, Estados Unidos y Canadá se observa que una mayor proporción
de la población chilena en Nueva Zelanda ha alcanzado el grado de bachiller o post grado que
lo observado en el caso australiano. No obstante, vale reiterar que los chilenos, tanto en Austra-
lia como en Nueva Zelanda, quedan muy por atrás de sus homólogos en Norteamérica en
cuanto a niveles educación superior (bachiller y post  grado).

6.  Vivienda

En relación a la vivienda, el 35,5% de los chilenos aparece en las categorías propietarias de
vivienda. Por lo consiguiente, el 55,7% de los chilenos no es dueño de la vivienda en que reside.
Estas cifras se contrastan con lo que se observa en la población neozelandesa y la población
nacida en el extranjero.  De éstos, el 51% y el 50,4% respectivamente son dueños o parcialmente
dueños de la vivienda en que residen. La brecha entre la población chilena y la población
nacida en el extranjero es particularmente extraña, dado los indicadores económicos de los
chilenos que se presentan a continuación.

Cuadro Nº 5
NIVEL DE CALIFICACION EDUCACIONAL DE LA POBLACION CHILENA Y NEOZELANDESA (15 AÑOS DE EDAD Y MAS, %)

Nivel de Calificación Población chilena Población neozelandesa

TOTAL 100,0 100,0

Sin Calificación 9,6 23,7
Calificación Escolar 45,7 34,5
Calificación Vocacional 17,2 17,6
Bachiller 10,2 6,9
Postgrado 4,9 3,2
No Respondido 12,4 14,1

Fuente: SNZ 2001

Cuadro Nº 6
TENENCIA DE VIVIENDA POR POBLACION NACIDA EN CHILE, DE ETNIA CHILENA Y TOTAL PARA GRUPOS ETNICOS DE

NUEVA ZELANDA (15 AÑOS Y MAS)

Tenencia de vivienda Nacida en Chile % Neozelandesa Nacida en el extranjero
% %

TOTAL 684 100,0 100,0 100,0

Dueño o Parcialmente Dueño 243 35,5 51,0 50,4

No es Dueño o Parcialmente Dueño 381 55,7 42,2 43,5

No Responde/ Respuesta Inidentificable 60 8,8 6,8 6,1

Fuente: SNZ 2001
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RASGOS SOCIOECONOMICOS

7.  Indicadores económicos selectos

Tres indicadores económicos fundamentales (tasa de participación, tasa de empleo y tasa de
desempleo) sirven como el punto de partida para la presentación de los datos socioeconómicos
proporcionados por el censo. La tasa de participación – que mide la Población Económicamente
Activa (PEA) – de los chilenos es ligeramente superior a la población neozelandesa, diferencia
que se mantiene por sexo.

Sin embargo, la tasa de empleo, también conocida como la razón de empleo-población, de la
población chilena y neozelandesa se equipara, 67,3% y 66,5% respectivamente.  En consecuen-
cia, las incidencias de desempleo abierto de la población chilena llegan a 11,3%, comparado
con 7,5% para la población neozelandesa. El escenario es aún más grave para las mujeres
chilenas, cuya tasa de desempleo supera 12%.

8.  Categoría de ocupación

En lo referente a categoría de ocupación, se advierte que el 94,8% de los chilenos dependen de
un trabajo asalariado o por cuenta propia no sociedad anónima para sus ingresos ocupaciona-
les, cotejado con  el 90% de la población neozelandesa. En cambio, es menos probable que un
chileno se encasille como cuenta propia sociedad anónima, según la categoría de ocupación.

Cuadro Nº 8
LA POBLACION CHILENA Y NEOZELANDESA POR CATEGORIA OCUPACIONAL

(15 AÑOS DE EDAD Y MAS, %)

Categoría de Ocupación Población chilena Población neozelandesa

TOTAL 100,0 100,0

Asalariado 81,6 77,3

Cuenta Propia (SA) 4,1 7,7

Cuenta Propia (NSA) 13,2 12,7

Familiar No Remunerado 1,1 2,3

Fuente: SNZ 2001

Cuadro Nº 7
INDICADORES ECONOMICOS SELECTOS DE LA POBLACION CHILENA Y NEOZELANDESA (15 AÑOS DE EDAD Y MAS, %)

Indicador Económico Población chilena Población neozelandesa

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Tasa de Participación22 75,2 63,8 69,7 73,8 60,1 66,7

Tasa de Empleo23 67,3 56,0 61,8 66,5 51,5 59,8

Tasa de Desempleo24 10,6 12,2 11,3 7,0 8,0 7,5

Fuente: SNZ 2001
   22    La tasa de participación se calcula al dividir la fuerza laboral activa por la población mayor de 15 años.
   23     La tasa de empleo se calcula al dividir la población empleada por la población mayor de 15 años.
   24     La tasa de desempleo abierto se computa al dividir la población desempleada por la población económicamente activa.
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Es digno mencionar que los chilenos residentes en Nueva Zelanda registrados derivan un mayor
porcentaje de sus ingresos en ocupaciones por cuenta propia (17,3%) que sus compatriotas
estadounidenses y canadienses,9% y 10% respectivamente, producto de la estructuración de la
economía neozelandesa que favorece formas de trabajo más independiente.

9.  Rama de actividad económica

La categoría de rama de actividad entrega información sobre las industrias en que la población
chilena desarrolla sus actividades económicas en Nueva Zelanda.  La mayoría de los chilenos se
insertan en la economía neozelandesa en el sector manufacturero y de construcción (20,9%),
educación y salud (18,7%) y finanzas e inmobiliario (15%), con una parte importante represen-
tada por el comercio (11,4%)

A pesar de que la distribución por categorías coincide entre la población chilena y neozelandesa,
se observan algunas diferencias marcadas. De éstas, se resalta que sólo 1,5% de los chilenos
desempeña su actividad económica en las industrias extractivas, cifra muy inferior a la pobla-
ción neozelandesa. Vale anotar, además, que la concentración de los chilenos en el sector manu-
facturero, educación y salud se parece muy estrechamente al caso canadiense (19% manufactu-
rero y 19% servicios sociales)

Cuadro Nº 9
LA POBLACION CHILENA Y NEOZELANDESA POR RAMA DE ACTIVIDAD OCUPACIONAL

(15 AÑOS DE EDAD Y MAS, EN PORCENTAJE)
Rama de actividad Población chilena Población neozelandesa

TOTAL 100,0 100,0

Actividades Extractivas 1,5 8,9

Manufacturero y Construcción 20,9 19,0

Electricidad, Gas y Agua 0,7 0,8

Comercio 11,4 17,9

Servicios Generales 7,8 4,8

Transporte y Almacenaje 4,4 3,9

Comunicaciones 2,1 1,6

Finanzas e Inmobiliario 15,0 14,8

Educación y Salud 18,7 16,4

Administración Pública 4,3 4,2

Cultura y Recreo 3,8 2,4

No Respondido 9,4 5,3

Fuente: SNZ 2001
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10.  Grupo ocupacional

De los chilenos empleados en Nueva Zelanda, un 23,6% se encuentra ocupado en las categorías
de “Legisladores, Administradores y Gerentes” y “Profesionales”. Éstas requieren una educación
universitaria completa, experiencia y capacidad de utilizar estudios de tipo teórico, y son los dos
mejores remunerados grupos ocupacionales, con sueldos medianos por hora de NZ $21,00 y
NZ $20,50 respectivamente.

A estas dos categorías de alta calificación se puede agregar “Técnicos y Profesionales Asocia-
dos”, grupo que exige un diploma técnico alto o experiencia relativa adecuada y cuenta con el
tercer sueldo mediano por hora más alto, NZ $16.50.  En total, el 34,3% de los chilenos está
ocupado en los tres mejores grupos ocupacionales remunerados. Es digno llamar la atención a
las tendencias mixtas al otro extremo.  Si bien el porcentaje de los chilenos en los grupos de
“Trabajadores de Servicios y Venta” y Obreros y Trabajadores de Servicios Elementales”, es el
28,5%, exceden a sus contrapartes neozelandesas y se observa el opuesto a el grupo “Trabaja-
dores Agrícolas y de Pesca”.

A propósito de efectuar una comparación más amplia entre la población chilena y neozelandesa,
se puede dividir los nueve grupos ocupacionales en dos conjuntos: trabajos cuyos ingresos me-
dianos por hora superan a los promedios nacionales (“Legisladores, Administradores y Geren-
tes”, “Profesionales”, “Técnicos y Profesionales Asociados”, “Trabajadores de Oficios” y “Ofici-
nista”) y aquellos cuyos ingresos medianos por hora igualan o caen debajo del promedio nacio-
nal (“Trabajadores de Servicios y Ventas”, “Trabajadores Agrícolas y de Pesca”, “Operadores
de Maquinas de Planta y Ensambladores”, “Obreros y Trabajadores de Servicios Elementales”).

Al analizar la distribución de la población por grupo ocupacional, se destaca que el 55% de los
chilenos y el 58,4% de los neozelandeses pertenecen a un grupo ocupacional cuyo ingreso
medio sobrepasa el promedio nacional.  En consecuencia, se puede afirmar que los chilenos en
Nueva Zelanda por lo general han alcanzado una integración ocupacional más favorable que
los australianos.  Hay que reconocer, no obstante, que la naturaleza incompleta de esta integra-
ción ocupacional no corresponde al nivel de escolaridad de los chilenos, lo que es muy superior
a la población neozelandesa. Como tal, se asume que aún persisten obstáculos a la plena
incorporación de los chilenos en la economía neozelandesa.

Cuadro Nº 10
LA POBLACION NACIDA EN CHILE Y NEOZELANDESA POR GRUPO OCUPACIONAL (15 AÑOS DE EDAD Y MAS)

Grupo ocupacional Nacida en Chile % Neozelandesa % Sueldo mediano por hora

TOTAL 420 100,0 1.727.268 100,0 $14,00

Legisladores, Administradores y Gerentes 42 10,0 216.366 12,6 $21,00

Profesionales 57 13,6 239.616 13,9 $20,50

Técnicos y Profesionales Asociados 45 10,7 190.674 11,0 $16,76

Oficinistas 51 12,1 216.471 12,5 $15,00

Trabajadores de Servicios y Ventas 72 17,1 242.508 14,0 $10,80

Trabajadores Agrícolas y de Pesca 6 1,4 137.484 8,0 $12,15

Trabajadores de Oficios 36 8,6 145.296 8,4 $16,00

Operadores de Maquinas de Planta y Ensambladores 48 11,4 144.015 8,3 $14,00

Obreros y Trabajadores de Servicios Elementales 30 7,2 100.638 5,8 $11,30

No Mencionado/ Respuesta no

Identificable 33 7,9 94.200 5,5 -

Fuente: SNZ 2001; Departamento del Trabajo, 2003
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11.  Ingreso

En relación a fuentes de ingresos, se observa que el 64,2% de los chilenos derivan su ingreso de
sueldo, un 7,5% más que la población neozelandesa.  Esto se explica por el bajo porcentaje de
los chilenos que derivan su ingreso de intereses, dividendos y renta, escasez que acentúa la
importancia relativa del sueldo.  La falta de ingreso proveniente de interés, dividendos y renta se
relaciona con los datos sobre tenencia de bienes que observamos anteriormente.  Juntos sugie-
ren que pese a sus niveles de educación e integración ocupacional, los chilenos no han logrado
arraigarse en términos socioeconómicos mediante inversiones financieras e inmobiliarias.

Producto de su buena ubicación ocupacional dentro de la sociedad neozelandesa, los chilenos
disponen de ingresos medianos muy parejos a los neozelandeses.  Como se aprecia en el Grá-
fico Nº 4, el sueldo mediano de los hombres chilenos alcanza a 94% del sueldo mediano de los
hombres neozelandeses. La relación chileno-neozelandés en lo referente al sueldo mediano de
las mujeres llega a 90%.

Un asunto preocupante es los bajos ingresos femeninos.  El ingreso mediano de las mujeres
chilenas representa 56% del ingreso mediano de los hombres chilenos y sólo 52,6% de los
hombres neozelandeses.  Esta brecha se asemeja a lo observado en el caso de Canadá.

      Gráfico Nº 3
INGRESO MEDIANO ANUAL DE LA POBLACION CHILENA (CHI) Y NEOZELANDESA (NZ) POR SEXO (15 AÑOS Y MAS, NZ)
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                   Gráfico Nº 4
LA POBLACION CHILENA (CHI) Y NEOZELANDESA (NZ) POR JORNADA LABORAL

(15 AÑOS DE EDAD Y MAS, EN PORCENTAJE)
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Cuadro Nº 11
LA POBLACION CHILENA Y NEOZELANDESA CON INGRESO POR FUENTE (15 AÑOS Y MAS)

Fuente de Ingreso Población chilena Población neozelandesa

Sueldo 64,2 56,7

Cuenta Propia 16,6 16,7

Interés, Dividendos y Renta 13,5 25,9

ACC25 1,6 1,6

Subsidios Estatales 37,3 40,6

Otras26 2,1 2,0

Fuente: SNZ 2001
    25    Corporación de Compensación por Accidentes.
    26    Incluyen manutención y pensiones infantiles.

Una explicación por la disparidad entre los ingresos de los hombres y mujeres es las distintas
jornadas laborales que cumplen los dos géneros.  Igual que la información proporcionada por el
Censo Canadiense de Población y Vivienda, en Nueva Zelanda las mujeres se concentran
desproporcionadamente en puestos de media jornada.  De hecho, es tres veces más probable
que una mujer en Nueva Zelanda ocupe un puesto de media jornada que un hombre.

En el Gráfico Nº 5 se aprecia la coincidencia de la distribución de ingresos por rango.

Gráfico Nº 5
DISTRIBUCION DE LA POBLACION CHILENA Y NEOZELANDESA POR RANGO DE INGRESO (NZ $)
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En el intervalo de menos de $10.000, los chilenos predominan levemente (32% a 28%) mientras
que el reverso ocurre en el intervalo $10-20.000.  Es interesante anotar que, al contrario del
caso australiano, un porcentaje idéntico de la población chilena y neozelandesa, 5%, se ubican
en el rango de ingreso más alto, NZ $70.000.

Finalmente, a partir de la Tasa de Cambio del Poder Adquisitivo (TCPP), se pretende dar una
mirada a los ingresos medianos de los cuatro países de habla inglesa (Estados Unidos, Canadá,
Australia y Nueva Zelanda) cuyos datos censales se han presentado en este capítulo.  Se calcula
la TCPP por medio de una herramienta llamada la Paridad de Poder Adquisitivo (PPP). A dife-
rencia de una conversión de divisas simple, la TCPP controla no sólo por diferencias en el valor
de las divisas sino también por el poder adquisitivo de cada moneda nacional en su propio país,
es decir, por diferencias en el costo de la vida. En consecuencia, los ingresos ajustados por la
TCPP reducen el efecto distorsionador de las fluctuaciones en los volátiles mercados de divisas y
posibilitan dimensionar el estándar de vida que logran poblaciones radicadas en distintos paí-
ses.  La TCPP neozelandesa en 2001 fue US $0,68.

De los cuatro países ya indicados, los chilenos residentes en Nueva Zelanda tienen el menor
ingreso mediano.  De hecho, el ingreso mediano de los chilenos en Nueva Zelanda alcanza
sólo al 56% y el 74% respectivamente de lo que ganan sus homólogos en los Estados Unidos y
Canadá. Sin embargo, hay que recordar que este contraste no significa que los chilenos en
Nueva Zelanda son pobres o más pobres que sus connacionales en los dos países norteame-
ricanos ya que la pobreza es una construcción social relativa. El cotejo anterior mide única-
mente el poder adquisitivo en una moneda universal de los sueldos medios de los chilenos en
diversos países.

Gráfico Nº 6
INGRESO MEDIANO ANUAL DE LOS CHILENOS POR PAIS DE RESIDENCIA, US$ SEGUN LAS TASAS DE CAMBIO
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Conclusión

Pese a su población pequeña, los chilenos residentes en Nueva Zelanda manifiestan indicadores
censales favorables Han alcanzado un manejo del idioma principal del país, el inglés, que
excede el promedio para otros inmigrantes. Además, su nivel de escolaridad, particularmente
relacionado con la educación superior (bachiller y post grado), sobrepasa a la población
neozelandesa. Por lo consiguiente, los chilenos se han insertado en el mercado laboral de forma
ventajosa, ejerciendo funciones de alta calificación y exigencia. Esta buena ubicación ocupacio-
nal se traduce en ingresos medianos relativamente altos. De hecho, el ingreso mediano de los
hombres chilenos alcanza 94% de la de los hombres neozelandeses. Sin embargo, hay que
reconocer la existencia de varios obstáculos que impiden la plena integración de los chilenos en
la sociedad neozelandesa. De éstos se destaca la muy baja probabilidad de que un chileno sea
dueño o parcialmente dueño de la vivienda donde reside, porcentaje muy inferior no sólo a la
población neozelandesa, sino también a los demás grupos de inmigrantes.

Al comparar a los chilenos residentes en Nueva Zelanda y sus homólogos en Australia, Canadá
y Estados Unidos, se percibe tanto similitudes como contrastes. En relación a rasgos demográfi-
cos, los chilenos en Nueva Zelanda comparten una distribución etárea semejante a los chilenos
en los otros tres países.  En todos los países los chilenos se distinguen por una distribución etárea
según la cual más del 60% de la población se concentra entre 30 y 59 años.  Se observa,
además, en Nueva Zelanda un mayor grado de asimilación idiomática por parte de los chilenos.
Mientras que en Australia y los Estados Unidos el aprendizaje del inglés queda debajo del
promedio para los inmigrantes, en Nueva Zelanda el porcentaje de los chilenos que registró
hablar inglés sobrepasa el promedio para los demás grupos de inmigrantes. Finalmente, el
censo nacional neozelandés declara un patrón migratorio parecido a los Estados Unidos. En
Australia y Canadá, la inmigración chilena tendió a decrecer durante los 80’s y 90’s; en Nueva
Zelanda y los Estados Unidos, no obstante, la inmigración, tras disminuir durante los 80’s,  repuntó
en los 90’s.  En consecuencia, 36% y 39% de los inmigrantes chilenos arribaron a Nueva Zelanda
y los Estados Unidos respectivamente entre 1990 y 2000.

En relación a los rasgos socioeconómicos, se distinguen varias divergencias entre Nueva Zelanda
y los tres otros países. Primero, el nivel de escolaridad de los chilenos en Nueva Zelanda es
superior a la población neozelandesa, patrón también observado en Canadá y Estados Unidos,
pero no en Australia.  Por otra parte, el nivel de escolaridad de los chilenos en Nueva Zelanda
supera al de los chilenos en Australia, pero está muy atrás del nivel de los chilenos en Canadá y
Estados Unidos.  Por ejemplo, en Canadá y Estados Unidos, el 31% y el 29% de la población
chilena respectiva cuentan con grado de bachiller o más, comparado con sólo 15,1% para los
chilenos en Nueva Zelanda y 10,8% en Australia. Vale recordar, no obstante, que esta discre-
pancia se debe, en parte, a la mayor cobertura de la educación universitaria en los dos países
de Norteamérica.

Un rasgo muy particular de los chilenos en Nueva Zelanda es su nivel de desempleo, 10,8%.
Este resulta muy superior a lo observado en los otros tres países, a pesar de que la tasa de
desempleo neozelandés no es comparativamente alta. Además, la población chilena se distin-
gue de sus homólogos en otros países desarrollados por su concentración relativa en la catego-
ría ocupacional “Cuenta Propia No Sociedad Anónima”, lo que se debe a la estructura única de
la economía neozelandesa.  Igual que en Australia, los chilenos en Nueva Zelanda han logrado
una mayor paridad de ingreso con los neozelandeses que lo observado en Estados Unidos y
Canadá, donde los chilenos cuentan con ingresos medianos por debajo de los promedios nacio-
nales.  Finalmente, de los cuatro países de habla inglesa, los chilenos en Nueva Zelanda dispo-
nen de los ingresos medianos – anualizados y expresados de acuerdo a la TCPP –  levemente
debajo de los chilenos en Australia. Cabe destacar, de nuevo, que esto refleja el menor poder
adquisitivo de los sueldos promedios neozelandeses y australianos y no la marginalización de
los chilenos en los dos países de Oceanía.
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Casos en Países de Idioma Español y Portugués

VII.  PERFIL SOCIOECONOMICO DE LOS CHILENOS EN
       ARGENTINA

El equipo de trabajo del Registro de Chilenos en el Exterior tuvo acceso a información recogida
por el Instituto Nacional de Estadísticas de Argentina (INDEC), tanto a través del Censo de
Población, Hogares y Viviendas 2001, como de las Encuestas Complementarias de Migraciones
Internacionales.

Esta valiosa información sobre chilenos que residen en Argentina ha sido analizada por parte
del Equipo del Registro de chilenos en el exterior. Esto con el propósito de dar respaldo y permitir
calificar adecuadamente la información recogida a través del Registro propiamente tal, además,
de la de entregar información valiosa no cubierta por el Registro.

Primero (en A) se trata el Censo de Población de Argentina, analizando la información nacional
tanto sobre población nacida en Chile como aquella de padre y/o madre chilenos nacidos en
Argentina. La información que se analiza corresponde a:

• Variables demográficas tales como población total nacida en Chile y residente en las
distintas provincias de Argentina; población nacida en Argentina de padre y/o madre
chilenos; distribución etárea de esta población; tasa de hijos nacidos vivos de mujeres en
edad fértil nacida en Chile.

• Nacionalidad de la pareja del inmigrante nacido en Chile, que da una primera medida
sobre la integración social del chileno en Argentina.

• Niveles de escolaridad por edad y del inmigrante chileno en Argentina.

• Condición de ocupación, que entrega la estructura de actividades de la población chilena
en Argentina (tasa de ocupación, condición de jubilado o pensionado o de estudiante y
otra situación que es indicativa de la incorporación de la población a labores del hogar)
y de las actividades a nivel de ramas de actividad económica de la población económica-
mente activa.

• Finalmente, en este capítulo se entrega un análisis muy somero sobre niveles de escolari-
dad y estructura ocupacional (niveles de escolaridad por rama de actividad económica).

En un segundo (B) y tercer término (C), se trabaja sobre la información aportada por las Encues-
tas Complementarias al Censo Argentino sobre Migraciones Internacionales.  Estas encuestas se
realizaron con el propósito de recoger información no contemplada por el Censo relativa a
regiones de origen de la población limítrofe, redes migratorias, trayectorias territoriales, víncu-
los y retorno, además de su situación económica, de empleo y condición social.

La Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales realizada por INDEC cubrió a
hogares con al menos un miembro nacido en algún país limítrofe: Bolivia, Brasil, Chile, Para-
guay y Uruguay.  Para cada una de estas colectividades realizó la encuesta en aquellas localida-
des con mayor concentración de población. Para el caso de Chile se aplicó la Encuesta en
Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Santa Cruz, Río Negro, Partidos del Gran Buenos Aires,
además de Neuquén.  En este caso, se trabaja con los resultados de las Encuestas sobre inmigrantes
nacidos en Chile en Argentina (a diferencia del Censo no se ha encuestado a la población
nacida en Argentina de origen chileno).
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La información que entrega la Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales es de
gran relevancia.  A nivel de localidades específicas se hace referencia a una serie de factores
que permiten aproximarse a condiciones de protección y riesgo a los que se ven enfrentados los
inmigrantes chilenos en su proceso de incorporación a la sociedad local. Las encuestas comple-
mentarias hacen posible identificar la relativa vulnerabilidad de la población chilena en Argen-
tina.  Las áreas temáticas que cubren las Encuestas Complementarias son las siguientes:

• Variables demográficas identificando localidades de origen en Chile del inmigrante; lu-
gar al que primero llegó el inmigrante chileno; número de lugares en que ha residido en
Argentina antes de su residencia actual.

• Si se tenía conocidos en Argentina previo a su llegada.

• Patrones de nupcialidad: exogamia y endogamia del inmigrante chileno.

• Niveles de instrucción.

• Ocupación: Ocupación previa en Chile; calificación laboral/profesional; categoría ocu-
pacional a la que pertenece el inmigrante.

• Acceso a planes de salud y de previsión social.

• Condiciones de vivienda, necesidades sociales básicas satisfechas e insatisfechas y capa-
cidad de subsistencia.

• Asociativismo.

• Vínculos de propiedades en Chile.

• Retorno.

En el segundo término se encuentra un análisis de la información recogida por la “Encuesta
Complementaria de Migraciones Internacionales” realizada por INDEC, sobre los chilenos resi-
dentes en las localidades de Neuquén, Plottier y Centenario, Ciudad de Buenos Aires, Partidos
del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza. 27

En el tercer término se encuentra un análisis de la información sobre los chilenos residentes en las
localidades de Neuquén, Plottier y Centenario recogida por la “Encuesta Complementaria de
Migraciones Internacionales” realizada por INDEC.  A diferencia del estudio comparativo entre-
gado en el Capítulo anterior, sobre las localidades de Neuquén, Ciudad de Buenos Aires, Parti-
dos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza, se podrá encontrar en esta tercera parte un aná-
lisis de datos por períodos que permite identificar tendencias históricas de la migración chilena.

Finalmente, el Equipo de Trabajo del Registro desea agradecer la gentil y siempre atenta colabo-
ración de INDEC y de sus funcionarios en poner a disposición toda la información que ha sido
considerada en estos análisis.

Dado que Argentina ha sido históricamente el principal destino para la migración chilena se ha
estimado necesario - además de realizar el Registro de Chilenos en el Exterior que tuvo lugar en
este país durante 2003 -  investigar las fuentes censales argentinas. En esta primera parte se han
analizado los resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, del
Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la República Argentina (INDEC) al que nos referire

27   Sin embargo, para la elaboración de este informe no se dispuso de los resultados de la Encuesta Complementaria de
Migraciones Internacionales para Santa Cruz  y Río Negro.
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mos como Censo Nacional Argentino.  Los datos consignados en las Cuadros se basan en la
información entregada por INDEC aunque han sido trabajadas para los propósitos de este
análisis y la responsabilidad de su presentación recae en los autores de este informe.

A.  Información Censal: Censo de Población 2001

1.  Distribución por sexo y lugar de residencia de la población
     nacida de origen chileno residente en Argentina

De acuerdo al Censo Nacional Argentino, la población total de nacidos en Chile y residentes en
Argentina alcanza a 211.093 personas, con un índice de masculinidad de 91,55 (Cuadro Nº
1).  Si se compara con la información censal de otros países de Centro y Sudamérica (Brasil,
México, Ecuador, Costa Rica, Panamá y Guatemala), Argentina y México tienen una proporción
de población masculina menor que la femenina entre los nacidos en Chile residentes en estos
otros países  (Ver capítulo referente a Brasil, México y otros.., Cuadro Nº 1).

Cuadro Nº 1
POBLACION RESIDENTE EN ARGENTINA NACIDA EN CHILE POR SEXO Y LOCALIDAD

Lugar de Residencia  Total Total % Varones Mujeres Indice de masculinidad

TOTAL 211.093 100,0 100.892 110.201 91,55

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 9.504 4,5 4.078 5.426 75,16
Buenos Aires 50.978 24,15 24.401 26.577 91,81
Catamarca 206 0,1 100 106 94,34
Chaco 118 0,06 61 57 107,02
Chubut 19.971 9,46 9.432 10.539 89,50
Córdoba 2.870 1,36 1.378 1.492 92,36
Corrientes 180 0,09 94 86 109,30
Entre Ríos 356 0,17 173 183 94,54
Formosa 69 0,03 35 34 102,94
Jujuy 293 0,14 167 126 132,54
La Pampa 1.072 0,51 606 466 130,04
La Rioja 347 0,16 181 166 109,04
Mendoza 19.087 9,04 8.364 10.723 78,00
Misiones 269 0,13 148 121 122,31
Neuquén 28.526 13,51 13.861 14.665 94,52
Río Negro 39.454 18,69 19.663 19.791 99,35
Salta 1.227 0,58 609 618 98,54
San Juan 2.505 1,19 1.247 1.258 99,13
San Luis 2.024 0,96 1.046 978 106,95
Santa Cruz 20.442 9,68 9.451 10.991 85,99
Santa Fe 1.947 0,92 980 967 101,34
Santiago del Estero 137 0,06 71 66 107,58
Tierra del Fuego 8.931 4,23 4.439 4.492 98,82
Tucumán 558 0,26 297 261 113,79
Ignorado 22 0,01 10 12 83,33
En el extranjero

Fuente: INDEC, 2001
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La población total de nacidos en Argentina pero de padre y/o madre chilenos llega a 218,615
personas con un índice de masculinidad de 108,94.  Es decir, aunque hay una mayor propor-
ción de mujeres que hombres entre los nacidos en Chile, esta proporción se revierte para la
categoría de nacidos en Argentina de padre y/o madre chilenos (Cuadro Nº 2). Sumando
ambas categorías se obtiene un total de 429.708 personas de origen chileno y residentes en
Argentina con un índice de masculinidad de 100,02, índice que finalmente representa una
relación cuantitativa equilibrada entre hombres y mujeres (Ver Cuadro Nº 3)

De acuerdo al Censo Nacional Argentino, las mayores concentraciones de chilenos se encuen-
tran en la Provincia de Buenos Aires con 50.978 nacidos en Chile y con una población total de
107.170 incluyendo esta última cifra a los nacidos en Argentina pero de padre y/o madre
nacidos en Chile. Le sigue Río Negro con 39.454 y 81.433 respectivamente; Neuquén con
28.526 y 58.974;  Mendoza, 19.087 y 40.285; Santa Cruz 20.442 y 38.675; Chubut 19.971
y 41.308 residentes en esta categoría. Finalmente, entre las localidades con mayor número de
chilenos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una población de 9.504 residentes nacidos
en Chile y un total de 15.442 nacidos de origen chileno. Cabe destacar el bajo índice de mascu-
linidad (75,16) de la Ciudad de Buenos Aires para la población nacida en Chile.

Cuadro Nº 2
POBLACION NACIDA EN ARGENTINA DE PADRE Y/O MADRE CHILENOS POR LUGAR DE RESIDENCIA

Lugar de Residencia Total Total % Varones Mujeres Indice de masculinidad

TOTAL 218.615 100,00 113.983 104.632 108,94

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 5,938 2,72 3.021 2.917 103,57
Buenos Aires 56,192 25,7 29.297 26.895 108,93
Catamarca 247 0,11 122 125 97,6
Chaco 155 0,07 73 82 89,02
Chubut 21.337 9,76 11.238 10.099 111,28
Córdoba 3.018 1,38 1.593 1.425 111,79
Corrientes 263 0,12 133 130 102,31
Entre Ríos 421 0,19 207 214 96,73
Formosa 93 0,04 50 43 116,28
Jujuy 403 0,18 207 196 105,61
La Pampa 1.242 0,57 673 569 118,28
La Rioja 485 0,22 268 217 123,5
Mendoza 21.198 9,7 10.986 10.212 107,58
Misiones 329 0,15 174 155 112,26
Neuquén 30.448 13,93 15.800 14.648 107,86
Río Negro 41.979 19,2 21.852 20.127 108,57
Salta 1.495 0,68 765 730 104,79
San Juan 3.055 1,4 1.645 1.410 116,67
San Luis 1.935 0,89 997 938 106,29
Santa Cruz 18.233 8,34 9.578 8.655 110,66
Santa Fe 2.029 0,93 1.056 973 108,53
Santiago del Estero 209 0,1 114 95 120,0
Tierra del Fuego 7.273 3,33 3.822 3.451 110,75
Tucumán 568 0,26 273 295 92,54
Ignorado 25 0,01 12 13 92,31
En el extranjero 45 0,02 27 18 150,0

Fuente: INDEC,2001
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Cuadro Nº 3
POBLACION DE ORIGEN CHILENO (DE PADRE Y/O MADRE CHILENOS O NACIDOS EN CHILE) RESIDENTES EN ARGENTINA

Lugar de Residencia Total Total  % Varones Mujeres Índice de masculinidad

TOTAL 429.708 100,00 214.875 214.833 100,02

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 15.442 3,59 7.099 8.343 85,09

Buenos Aires 107.170 24,94 53.698 53.472 100,42

Catamarca 453 0,11 222 231 96,10

Chaco 273 0,06 134 139 96,40

Chubut 41.308 9,61 20.670 20.638 100,16

Córdoba 5.888 1,37 2.971 2.917 101,85

Corrientes 443 0,10 227 216 105,09

Entre Ríos 777 0,18 380 397 95,72

Formosa 162 0,04 85 77 110,39

Jujuy 696 0,16 374 322 116,15

La Pampa 2.314 0,54 1.279 1.035 123,57

La Rioja 832 0,19 449 383 117,23

Mendoza 40.285 9,37 19.350 20.935 92,43

Misiones 598 0,14 322 276 116,67

Neuquén 58.974 13,72 29.661 29.313 101,19

Río Negro 81.433 18,95 41.515 39.918 104,00

Salta 2.722 0,63 1.374 1.348 101,93

San Juan 5.560 1,29 2.892 2.668 108,40

San Luis 3.959 0,92 2.043 1.916 106,63

Santa Cruz 38.675 9,00 19.029 19.646 96,86

Santa Fe 3.976 0,93 2,036 1,940 104,95

Santiago del Estero 346 0,08 185 161 114,91

Tierra del Fuego 16.204 3,77 8.261 7.943 104,00

Tucumán 1.126 0,26 570 556 102,52

Ignorado 47 0,01 22 25 88,00

En el Extranjero 45 0,01 27 18 150,00

Fuente: INDEC,2001
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2.  Distribución etárea de la población de origen Chile
     residente en Argentina

En las Cuadros Nº 4 y Nº 5 se aprecia la estructura etárea de la población de origen chileno.  En
el Gráfico Nº 1 puede observarse una pirámide poblacional que corresponde a la población
nacida en Chile y residente en Argentina. Como es de esperarse, esta distribución etárea corres-
ponde a una población migrante, fuertemente concentrada en su edad más productiva, entre los
35 y 59 años de edad.  Sin embargo, también es de notarse que ésta presenta un envejecimiento
mayor que la de la población migrante nacida en Chile y residiendo en otros países de Centro y
Sudamérica (Ver capítulo referente a Brasil, México y otros., Cuadro Nº 2).

Si se hace el análisis por sexo en los distintos grupos de edad, en los primeros años de edad se
observa una proporción aproximadamente igual entre hombres y mujeres, encontrándose luego
una mayor proporción de mujeres en las categorías más productivas entre los 20 y 59 años de
edad. Entre los 60 y 79 años, se observa una proporción mayor de hombres. Finalmente, a
partir de los 80 años, vuelve a ser mayor la proporción de mujeres que de hombres en la
población de chilenos.

Cuadro Nº 4
POBLACION NACIDA EN CHILE, RESIDENTE EN ARGENTINA POR GRUPOS DE EDAD

Grupos edad Total Total % Varones Varones % Mujeres Mujeres % Indice masculino

TOTAL 211.093 100,0 100.892 47,80 110.201 52,20 91,6

00 a 04 694 0,33 347 50,00 347 50,00 100,0

05 a 09 1.607 0,76 791 49,22 816 50,78 96,9

10 a 14 2.672 1,27 1.343 50,26 1.329 49,74 101,1

15-19 6.160 2,92 3.086 50,10 3.074 49,90 100,4

20-24 7.176 3,40 3.507 48,87 3.669 51,13 95,6

25-29 12.986 6,15 6.014 46,31 6.972 53,69 86,3

30-34 17.544 8,31 7.840 44,69 9.704 55,31 80,8

35-39 21.853 10,35 9.671 44,25 12.182 55,75 79,4

40-44 23.594 11,18 10.863 46,04 12.731 53,96 85,3

45-49 24.978 11,83 11.666 46,71 13.312 53,29 87,6

50-54 24.273 11,50 11.997 49,43 12.276 50,57 97,7

55-59 18.875 8,94 9.242 48,96 9.633 51,04 95,9

60-64 16.246 7,70 8.275 50,94 7.971 49,06 103,8

65-69 12.393 5,87 6.463 52,15 5.930 47,85 109,0

70-74 9.617 4,56 4.911 51,07 4.706 48,93 104,4

75-79 5.415 2,57 2.729 50,40 2.686 49,60 101,6

80-84 2.904 1,38 1.318 45,39 1.586 54,61 83,1

85-89 1.465 0,69 609 41,57 856 58,43 71,1

90 y más 641 0,30 220 34,32 421 65,68 52,3

Fuente: INDEC,2001
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No se dispone de la distribución por sexo  por grupos de edad de la población nacida en
Argentina, de origen chileno del Censo Nacional Argentino.  Sin embargo, sí se dispone de la
distribución etárea de éstos. Como es de esperarse, la pirámide poblacional cambia radical-
mente si agregamos a la población nacida en Chile la de origen chileno (de padre y/o madre
chilenos). La pirámide resultante muestra una gran concentración en los grupos etáreos jóvenes,
entre los menores de 1 año y los 24 años.  Como se verá en el párrafo adelante, esto se relaciona
con una alta tasa de hijos nacidos vivos por mujeres nacidas en Chile residentes en Argentina.

Cuadro Nº 5
 POBLACION NACIDA EN ARGENTINA DE PADRE Y/O MADRE CHILENOS POR GRUPO DE EDAD

Grupos edad Total

TOTAL 218.615

00 a 04 31.234
05 a 09 43.985
10 a 14 52.044
15-19 40.303
20-24 29.121
25-29 11.479
30-34 5.067
35-39 2.886
40-44 1.473
45-49 609
50-54 255
55-59 95
60-64 40
65-69 17
70-74 5
75-79 2
80-84
85-89
90 y más

Fuente: INDEC,2001

Gráfico Nº1
POBLACION NACIDA EN CHILE RESIDENTE EN ARGENTINA
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Cuadro Nº 6
 POBLACION DE NACIDOS EN CHILE Y DE NACIDOS EN ARGENTINA DE PADRE Y/O MADRE CHILENOS RESIDENTES EN

ARGENTINA

Grupos de edad Total nacidos en Nacidos en Chile Nacidos en Total de origen Porcentaje de origen
Chile  porcentaje Argentina chileno chileno por grupo de edad

TOTAL 211.093 100,0 218.615 429.708 100,00

00 a 04 694 0,33 31.234 31.928 7,43

05 a 09 1.607 0,76 43.985 45.592 10,61

10 a 14 2.672 1,27 52.044 54.716 12,73

15-19 6.160 2,92 40.303 46.463 10,81

20-24 7.176 3,40 29.121 36.297 8,45

25-29 12.986 6,15 11.479 24.465 5,69

30-34 17.544 8,31 5.067 22.611 5,26

35-39 21.853 10,35 2.886 24.739 5,76

40-44 23.594 11,18 1.473 25.067 5,83

45-49 24.978 11,83 609 25,587 5,95

50-54 24.273 11,50 255 24.528 5,71

55-59 18.875 8,94 95 18.970 4,41

60-64 16.246 7,70 40 16.286 3,79

65-69 12.393 5,87 17 12.410 2,89

70-74 9.617 4,56 5 9.622 2,24

75-79 5.415 2,57 2 5.417 1,26

80-84 2.904 1,38 2.904 0,68

85-89 1.465 0,69 1.465 0,34

90 y más 641 0,30 641 0,15

Fuente: INDEC,2001

Gráfico Nº2
POBLACION DE ORIGEN CHILENO EN ARGENTINA
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3. Población femenina de origen chileno en  Argentina, por
        hijos nacidos vivos y aún vivos

En la Cuadro Nº 7 (representado en el Gráfico Nº 3) se observa una alta proporción de mujeres
nacidas en Chile, residentes en Argentina, mayores de 14 años en los rangos de 2 y 3 hijos nacidos
vivos. Aunque también hay una alta proporción en los grupos de mujeres con 1 hijo y 4 hijos.

Aunque no se dispone de la información del número de hijos nacidos vivos para la categoría de
mujeres que han tenido 10 o más hijos nacidos vivos o aún con vida, se puede afirmar una tasa
de sobrevivencia alta (calculada ésta como proporción de hijos aún vivos sobre hijos nacidos
vivos) de aproximadamente 0,95 y que se sostiene para todas las provincias del país.

Cuadro Nº 7
POBLACION FEMENINA NACIDA EN CHILE DE 14 AÑOS O MAS RESIDENTES EN ARGENTINA POR NUMERO DE HIJOS

NACIDOS VIVOS Y NUMERO DE HIJOS AUN VIVOS
Número de hijos Número de mujeres Porcentaje mujeres por hijos Número de mujeres Porcentaje mujeres

por hijos nacidos vivos  nacidos vivos porcentajes por hijos aún vivos por hijos aún vivos
porcentajes

TOTAL 95.027 100,00 95.027 100,00

Ninguno 452 0,48
1 hijo 13.605 14,32 14.488 15,25
2 hijos 22.719 23,91 23.714 24,96
3 hijos 21.503 22,63 21.896 23,04
4 hijos 14.378 15,13 14.197 14,94
5 hijos 8.580 9,03 8.362 8,80
6 hijos 5.361 5,64 5.010 5,27
7 hijos 3.282 3,45 2.956 3,11
8 hijos 2.181 2,30 1.747 1,84
9 hijos 1.358 1,43 986 1,04
10 hijos o más 2.060 2,17 1.219 1,28

Fuente: INDEC,2001

Gráfico Nº 3
POBLACION FEMENINA DE 14 AÑOS O MAS NACIDA EN CHILE POR HIJOS NACIDOS VIVOS Y AUN VIVOS
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Cuadro Nº 8
POBLACION DE 14 AÑOS Y MAS CASADA O UNIDA DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN ARGENTINA POR

NACIONALIDAD DE LA PAREJA SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA EN PORCENTAJES
Provincia Chile Argentina    Otros     Total

TOTAL 64,31 34,40 1,29 440.037

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 58,63 35,79 5,58 15.193
Buenos Aires 62,65 35,15 2,20 113.938
Catamarca 46,11 53,28 0,61 488
Córdoba 56,36 42,01 1,63 6.373
Corrientes 46,34 50,86 2,80 464
Chaco 50,96 47,76 1,28 312
Chubut 66,19 33,14 0,67 41.601
Entre Ríos 54,63 44,26 1,11 897
Formosa 42,78 57,22 0,00 187
Jujuy 59,71 38,73 1,56 834
La Pampa 64,10 35,21 0,69 2.468
La Rioja 54,87 44,37 0,76 924
Mendoza 54,44 44,45 1,11 42.825
Misiones 58,07 39,37 2,56 663
Neuquén 67,77 31,65 0,58 59.371
Río Negro 71,27 28,09 0,64 82.321
Salta 56,98 41,50 1,52 2.894
San Juan 59,14 40,69 0,17 5.964
San Luis 63,81 35,28 0,91 4.192
Santa Cruz 62,35 37,03 0,62 36.860
Santa Fe 62,21 36,42 1,37 4.300
Santiago del Estero 56,28 43,72 0,00 414
Tucumán 61,85 36,26 1,89 1.219
Tierra del Fuego 69,90 29,45 0,65 15.328
Ignorado 100,00 0,00 0,00 7

Fuente: INDEC,2001

4.  Nacionalidad de la pareja

Esta información resulta interesante pues constituye un indicador de la integración con el país
anfitrión, pero también de los vínculos que mantienen los chilenos con sus propias raíces.

En el censo argentino se preguntó por la nacionalidad de origen de la pareja del jefe de hogar.
De esto resultó que de 440.037 entrevistados, 151.363 menciona que su pareja es argentina
(34,4%); 282.995 que su pareja es de origen chileno (64,3%);  y, finalmente, 5.679 encuestados
que su pareja es de otro origen nacional (1,3%).  Los porcentajes mayores de entrevistados de
origen chileno con pareja chilena se encuentran en las provincias con mayor concentración de
chilenos: Río Negro (71,3%), Tierra del Fuego (69,9%), Neuquén (67,8%), Chubut (66,2%). Por
el contrario, en las provincias de menor concentración de chilenos se encuentra una mayor
proporción de parejas de origen argentino, Formosa (57,2%), Catamarca (53,2%), Corrientes
(50,9%), Chaco (47,8%).  Mendoza es la provincia de una gran población de chilenos que
presenta un relativo alto porcentaje de población de origen chileno con pareja argentina (44,5%).

Obviamente, se puede concluir que en aquellos lugares con mayor población de chilenos se
hace más fácil a éstos encontrar pareja entre sus iguales, en tanto, la no existencia de una
población significativa los obliga a una mayor integración a la población local a través de
la pareja.
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5.  Niveles de escolaridad

Los niveles de escolaridad de los nacidos en Chile, residentes en Argentina, aparecen como más
bajos que los de los chilenos residentes en otros países de América Central y del Sur.  Como se
aprecia en la Cuadro N° 10, el 51,78% de los chilenos residentes en Argentina mayores de 5
años presenta educación básica como el mayor nivel de escolaridad alcanzado.  Estas cifras de
nivel escolar resultan bastante bajas si se comparan con el porcentaje en todos los casos consi-
derados (Ver capítulo Brasil, México y otros), que consignaban niveles de 10 años o más de
escolaridad.

Los hombres presentan una mayor tasa sin instrucción que las mujeres. Este rezago en instruc-
ción de los hombres con respecto a las mujeres se mantiene hasta la educación terciaria: 15,52%
de las mujeres tienen educación secundaria completa, frente a 12,89% de los hombres;  2,33%
de las mujeres y 1,29% de los hombres tiene educación terciaria completa.  Sólo en la educación
universitaria, los hombres presentan una mayor proporción que las mujeres; 1,81% de las muje-
res dicen haber completado la educación universitaria frente a 1,87% de los hombres.

Los mayores niveles de escolaridad de la población nacida en Chile y residente en Argentina se
observa en los grupos etáreos de 20 a 29 años, decreciendo hacia las generaciones de más
edad.  Esto es claramente indicativo de una tendencia a aumentar los niveles de escolaridad de
la población chilena residente en Argentina.

Cuadro Nº 9
POBLACION DE 5 AÑOS Y MAS NACIDOS EN CHILE POR NIVEL DE ESCOLARIDAD Y SEXO

Totales Sin instrucción Educación Educación Educación Educación
básica secundaria terciaria  universitaria

TOTAL 210.399 7,93 51,78 32,64 3,09 4,57

Hombres 100.545 8 53,48 31,33 2,41 4,78
Mujeres 109.854 7,87 50,22 33,83 3,71 4,37

Cuadro Nº 10
POBLACION DE 5 AÑOS Y MAS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN ARGENTINA POR NIVEL DE ESCOLARIDAD SEGUN

GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD EN %
Grupos de edad Total Sin instrucción Estudios educación Estudios educación Educación Educación

primaria secundaria terciaria universitaria

TOTAL 210.399 7,93 51,78 32,64 3,09 4,57

05 a 09 1.607 41,75 58,25 0 0 0
10 a 14 2.672 0,34 93,38 6,29 0 0
15-19 6.160 0,70 23,23 74,48 0,5 1,09
20-24 7.176 1,09 26,39 57,46 4,42 10,64
25-29 12.986 1,81 33,01 48,95 6,39 9,83
30-34 17.544 2,67 37,34 46,43 5,56 8
35-39 21.853 3,55 43,01 42,72 4,96 5,77
40-44 23.594 4,60 46,31 40,80 3,50 4,79
45-49 24.978 5,59 49,95 35,84 3,23 5,38
50-54 24.273 7,11 58,92 26,75 2,83 4,40
55-59 18.875 9,67 64,41 21,05 1,95 2,91
60-64 16.246 12,71 67,88 16,43 1,29 1,69
65-69 12.393 16,08 66,72 14,45 1,00 1,75
70-74 9.617 18,82 65,51 13,31 1,08 1,28
75-79 5.415 22,07 63,88 11,78 1,09 1,18
80-84 2.904 25,28 61,05 10,61 1,62 1,45
85-89 1.465 24,91 62,18 10,17 1,71 1,02
90 y más 641 31,98 54,76 10,45 1,40 1,40

Fuente: INDEC, 2001

Fuente: INDEC, 2001
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6.  Condición de ocupación

Alto nivel de desempleo presentan la población nacida en Chile y residente en Argentina. Para
el total del país, 17,69% de la población nacida en Chile se encuentra desocupada en el momen-
to de haberse realizado el censo 2001, siendo mayor para los hombres (19,96%) que para las
mujeres (15,61%), diferencia que se explica por la mayor proporción de mujeres en la categoría
‘Otra situación’ (41,52%) que refleja su condición de ocupadas en labores del hogar (que per-
mite muchas veces sustraerse del mercado de trabajo).

Con respecto a la condición de desocupación por Provincias, Buenos Aires (22,65%), Río Negro
(19,37), Mendoza (19,14%), Neuquén (18,55%), provincias de gran población de chilenos
presentan índices de desocupación aún mayores que el representado por el  indicador nacional
de desocupación (17,69%). Otras provincias que presentan un alto nivel de cesantía para los
nacidos en Chile son Santa Fé (22,49%) y San Luis (21,26%).

Cuadro Nº 11
POBLACION DE 14 AÑOS Y MAS NACIDOS EN CHILE, RESIDENTES EN ARGENTINA POR CONDICION DE OCUPACION

SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA

Total Tasa de Jubilado o pensionado Estudiante Otra situación
desocupación porcentaje porcentaje porcentaje

TOTAL 206.656 17,69 9,17 2,98 26,79

Hombres 98.680 19,96 8,72 2,42 10,66

Mujeres 107.976 15,61 9,58 3,49 41,52

Ciudad de Buenos Aires 9.208 12,55 8,25 3,88 19,22
Buenos Aires 49.934 22,65 8,27 2,82 27,44
Catamarca 194 10,82 16,49 2,58 24,74
Córdoba 2.757 12,33 7,40 4,28 26,22
Corrientes 176 17,61 9,66 4,55 28,41
Chaco 115 9,57 6,96 1,74 37,39
Chubut 19.762 12,93 13,84 1,96 29,92
Entre Ríos 333 14,71 9,61 4,20 24,62
Formosa 68 16,18 4,41 0,00 47,06
Jujuy 275 9,45 14,18 1,82 26,91
La Pampa 1.062 16,29 9,79 1,98 21,66
La Rioja 338 12,13 7,10 2,66 22,49
Mendoza 18.467 19,14 6,76 3,05 28,08
Misiones 253 14,62 6,72 0,79 34,78
Neuquén 27.968 18,55 6,84 3,54 26,27
Río Negro 38.914 19,37 7,91 2,88 27,62
Salta 1.179 14,93 10,26 3,22 27,82
San Juan 2.418 13,65 18,98 2,65 27,01
San Luis 1.924 21,26 1,7 5,77 21,41
Santa Cruz 20.066 10,11 14,76 2,42 24,85
Santa Fe 1.881 22,49 7,44 3,14 25,25
Santiago del Estero 133 13,53 6,02 3,01 27,07
Tucumán 514 14,20 8,56 7,20 27,82
Tierra del Fuego 8.695 12,40 9,60 3,96 25,41
Ignorado 22 18,18 9,09 4,55 22,73

Fuente: INDEC,2001
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7.  Ramas de actividad económica

La población nacida en Chile residente en Argentina ocupada se vincula principalmente a las
actividades de construcción (15,18%), comercio y reparación de vehículos (15,03%), servicio
doméstico (13,61%) e Industria manufacturera (11,54%). También resulta alto (relativamente
comparando con otros censos)  la proporción de chilenos incorporados a  la agricultura, gana-
dería, caza y silvicultura (9,53%).

La incorporación de la población nacida en Chile sigue un patrón fuertemente de género, 98,81%
de los ocupados en construcciones son hombres; 96,66% en explotación de minas y canteras;
92,17% de los ocupados en agricultura, ganadería, caza y silvicultura; 89,61% en servicios de
transporte, almacenamiento y de comunicaciones; 88,71% en electricidad, gas y agua; 78,72%
en industria manufacturera; 77,17% en pesca y servicios conexos.

Por su parte, las mujeres están principalmente representadas en servicios domésticos 93,21%
(35,34% de la población femenina, nacida en Chile y residente en Argentina  ocupada), está
empleada en servicios domésticos como empleada de casa particular. Le sigue, servicios sociales
y de salud (77,69%); enseñanza (69,70%); servicios de hotelería y restaurantes (50,41%).

Cuadro Nº 12
POBLACION DE 14 AÑOS Y MAS OCUPADA DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN ARGENTINA POR ACTIVIDAD

ECONOMICA SEGUN SEXO
Total Porcentaje Varones Porcentaje Mujeres Porcentaje

TOTAL 89.636 100,00 57.467 64,11 32.169 35,89

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 8.546 9,53 7.877 92,17 669 7,83
Pesca y servicios conexos 254 0,28 196 77,17 58 22,83
Explotación de minas y canteras 1.648 1,84 1.593 96,66 55 3,34

Industria Manufacturera 10.340 11,54 8.140 78,72 2.200 21,28
Electricidad, gas y agua 611 0,68 542 88,71 69 11,29
Construcciones 13.606 15,18 13.444 98,81 162 1,19

Comercio al por mayor y al por menor
reparación de vehículos 13.468 15,03 8.635 64,11 4.833 35,89
Servicio hotelería y restaurantes 3.136 3,50 1.555 49,59 1,581 50,41

Servicio de transporte  almacenaje y
comunicaciones 4.224 4,71 3.785 89,61 439 10,39
Intermediación financiera y otros 470 0,52 255 54,26 215 45,74

Servicios inmobiliario, empresarial y de
alquiler 3.669 4,09 2.088 56,91 1.581 43,09
Administración publica, defensa y seguridad

social obligatoria 3.844 4,29 2.300 59,83 1.544 40,17
Enseñanza 2.518 2,81 763 30,30 1.755 69,70
Servicios sociales y de salud 3.528 3,94 787 22,31 2.741 77,69

Servicios comunitarios, sociales y personales 4.102 4,58 2.606 63,53 1.496 36,47
Servicios domésticos 12.199 13,61 828 6,79 11.371 93,21
Servicios de organizaciones y órganos

extraterritoriales 78 0,09 42 53,85 36 46,15
Actividades no bien especificadas 3.395 3,79 2.031 59,82 1.364 40,18

Fuente: INDEC,2001
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8.  Niveles de escolaridad y ocupación

La estructura de escolaridad de la población ocupada nacida en Chile y residente en Argentina
se relaciona con la estructura ocupacional. Aquellas ramas con mayor incorporación de chilenos
también son aquellas que requieren de un trabajador menos calificado. En agricultura, ganade-
ría, caza y silvicultura que incorpora 9,53% de los chilenos ocupados, presenta un perfil de
escolaridad de 79,57% con educación primaria o sin instrucción.  En construcción que incorpora
el 15,18% de los chilenos ocupados, la proporción de chilenos sin instrucción o sólo con educa-
ción primaria alcanza a 63,92%.   En industria manufacturera con 11,54% de los chilenos de los
chilenos ocupados; 46,79% de éstos tienen estos bajos niveles de escolaridad.  En servicios de
hogares privados que contratan servicio doméstico con 13,61% de los chilenos ocupados em-
pleados; 63,5% o no tienen instrucción o sólo tienen educación primaria.

Por otra parte, aquellas ramas de actividad que incorporan trabajadores con mayor nivel de
educación formal son las de intermediación financiera y otros servicios financieros, con 0,52%
de los chilenos ocupados empleados pero de los cuales el 53,19% tienen estudios terciarios o
universitarios completos.  En servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler que incorpora a
4,52% de los chilenos ocupados 24,21% tienen estudios superiores. En enseñanza con 2,81% de
los chilenos ocupados empleados 50,0% tienen estudios superiores.

Cuadro Nº 13
POBLACION DE 14 AÑOS Y MAS OCUPADA DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN ARGENTINA POR NIVEL DE

ESCOLARIDAD Y SEXO SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA Y ACTIVIDAD ECONOMICA

Sin instrucción Educación primaria Educación secundaria Educación terciaria Educación Universitaria

Rama de           Total
Actividad Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer
Económica % % % % % % % % % % % % % % %

TOTAL 89.636 5,50 68,27 31,73 47,13 67,66 32,34 36,36 61,87 38,13 4,21 46,91 53,09 6,80 58,82 41,18

Agricultura,
ganadería,
caza y
silvicultura 8.546 10,64 94,06 5,94 68,93 92,87 7,13 18,21 89,20 10,80 0,78 80,60 19,40 1,44 88,62 11,38

Pesca y
servicios
conexos 254 5,51 78,57 21,43 50,39 71,09 28,91 38,19 83,51 16,49 3,94 90,00 10,00 1,97 80,00 20,00

Explotación
de minas y
canteras 1.648 4,25 95,71 4,29 50,73 97,01 2,99 36,04 96,30 3,70 2,67 93,18 6,82 6,31 98,08 1,92

Industria ma-
nufacturera 10.340 4,95 83,01 16,99 41,84 81,53 18,47 42,92 77,26 22,74 4,04 66,03 33,97 6,25 74,77 25,23

Electricidad
gas y agua 611 3,44 95,24 4,76 42,06 91,44 8,56 36,01 87,73 12,27 5,56 70,59 29,41 12,93 88,61 11,39

Construc-
ciones 13.606 6,60 98,89 1,11 57,32 99,21 0,79 31,82 98,66 1,34 1,59 94,01 5,99 2,66 94,75 5,25

Comercio al
por mayor y
al por menor,
reparación de
vehículos 13.468 3,80 61,72 38,28 38,79 68,03 31,97 45,66 61,90 38,10 4,43 56,71 43,29 7,33 62,92 37,08

(Continúa)
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Cuadro Nº 13
POBLACION DE 14 AÑOS Y MAS OCUPADA DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN ARGENTINA POR NIVEL DE

ESCOLARIDAD Y SEXO SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA Y ACTIVIDAD ECONOMICA

Sin instrucción Educación primaria Educación secundaria Educación terciaria Educación Universitaria

Rama de  Total
Actividad Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer
Económica % % % % % % % % % % % % % % %

Servicio
hotel
y restau-
rantes 3.136 3,76 44,07 55,93 40,24 46,75 53,25 46,62 51,57 48,43 4,18 54,20 45,80 5,20 53,99 46,01

Servicio de
transporte,
almacenaje
y  comuni-
caciones 4.224 3,34 91,49 8,51 41,86 93,21 6,79 44,58 88,79 11,21 3,31 77,86 22,14 6,91 77,74 22,26

Intermediación
financiera y
otros servicios
financieros 470 1,49 42,86 57,14 9,57 53,33 46,67 35,74 55,95 44,05 14,04 42,42 57,58 39,15 57,61 42,39

Servicios
inmobiliarios,
empresariales
y de alquiler 3.669 4,42 53,09 46,91 33,74 56,79 43,21 37,64 55,90 44,10 6,38 52,56 47,44 17,83 61,77 38,23

Administración
publica,
defensa y
seguridad
social
obligatoria 3.844 5,25 69,31 30,69 50,21 66,58 33,42 32,08 54,74 45,26 4,29 38,79 61,21 8,17 43,31 56,69

Enseñanza 2.518 1,79 35,56 64,44 24,46 29,55 70,45 23,75 31,44 68,56 24,50 21,39 78,61 25,50 38,16 61,84

Servicios
sociales y
de salud 3.528 2,41 22,35 77,65 24,43 19,26 80,74 39,09 18,49 81,51 12,61 19,55 80,45 21,46 34,35   65,65

Servicios
comunitarios,
sociales y
personales 4.102 4,88 70,00 30,00 37,93 68,19 31,81 43,13 60,09 39,91 5,92 55,97 44,03 8,14 61,68 3,32

Servicios de
hogares
privados que
contratan
servicio
doméstico 12.199 6,91 9,96 90,04 56,59 7,21 92,79 33,27 5,42 94,58 1,70 5,31 94,69 1,53 ,02 91,98

Servicios de
organizaciones
y órganos
extraterritoriales 78 1,28 0,00 100,00 5,13 75,00 25,00 34,62 51,85 48,15 20,51 37,50 62,50 38,46 63,33 36,67

Actividades no
bien
especificadas 3.395 5,66 60,42 39,58 47,16 62,27 37,73 36,73 57,26 42,74 3,62 46,34 53,66 6,83 63,36 36,64

Fuente: INDEC,2001

(Fin de cuadro)



CHILENOS EN EL EXTERIOR  *  153

B. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales:
Localidades de Neuquén – Plottier – Centenario, Ciudad de
Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza

Introducción

La Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales realizada por INDEC cubrió a
hogares con al menos un miembro nacido en algún país limítrofe: Bolivia, Brasil, Chile, Para-
guay y Uruguay.  Para cada una de estas colectividades realizó la encuesta en aquellas localida-
des con mayor concentración de población. Para el caso de Chile se aplicó la Encuesta en
Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Santa Cruz, Río Negro, Partidos del Gran Buenos Aires,
además de Neuquén.

La metodología de la Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales se basó en
utilizar el Censo 2001 para extraer muestras de hogares con al menos un miembro nacido en
país limítrofe. La encuesta se realizó con el propósito de recoger información no contemplada
por el Censo relativo a regiones de origen de la población limítrofe, redes migratorias, trayec-
torias territoriales, vínculos y retorno, además de su situación económica, de empleo y condi-
ción social.

En este capítulo se encuentra un análisis de la información recogida por la “Encuesta Comple-
mentaria de Migraciones Internacionales” realizada por INDEC, sobre los chilenos residentes en
las localidades de Neuquén, Plottier y Centenario, Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran
Buenos Aires y Gran Mendoza. Esta Encuesta Complementaria al Censo Nacional Argentino de
2001 entrega importantes elementos que ayudan a precisar el perfil de los chilenos nacidos en
Argentina. Sin embargo, para la elaboración de este informe no se dispuso de los resultados de
la Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales para Santa Cruz  y Río Negro.

La información que entrega la Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales es de
gran relevancia. A nivel de localidades específicas se hace referencia a una serie de factores que
permiten aproximarse a condiciones protectoras y de riesgo del migrante chileno  incorporado a
la sociedad argentina. Su situación en torno a relaciones conyugales, sus vinculaciones con
conocidos previo a la migración misma, los niveles de educación,  salud, previsión, trabajo,
vivienda, capacidad de subsistencia, permiten definir situaciones o condiciones de riesgo a la
que los migrantes chilenos, y grupos particulares de ellos se encuentran enfrentados. También
permite establecer condiciones de resiliencia de estos chilenos en Argentina.

Los chilenos en Neuquén – Plottier – Centenario, Ciudad de Buenos
Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza

En el Cuadro N° 1 se puede ver el universo que fue cubierto por estas Encuestas Complementa-
rias y que corresponde aproximadamente a 32,3% del total de nacidos en Chile censados por el
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas  que es la base de la Encuesta complemen-
taria de Migraciones Internacionales.
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Cuadro Nº 1
 POBLACION EN HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE SEGUN EDAD, SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO.

NEUQUEN – PLOTTIER – CENTENARIO, CIUDAD BUENOS AIRES, PARTIDOS GRAN BUENOS AIRES Y MENDOZA

Sexo y país de nacimiento
Grupos de Total
edad Varón Mujer Total

 nacidos en
Chile Argentina Otro país Chile Argentina Otro país Chile

Neuquén Plottier 50.437 9.161 15.881 115 10.073 15.090 117 19.234

Centenario (100,0%) (18,2%) (31,5%) (0,2%) (20,0%) (29,9%) (0,2%) (38,1%)

Ciudad de 22.024 3.960 5.948 453 5.323 5.731 609 9.283

Buenos Aires (100,0%) (18,0 %) (27,0) (2,1%) (24,2%) (26,0%) (2,8%) (42,1%)

Partidos 77.451 12.014 25.485 882 13.831 24.203 1.036 25.845

Gran Buenos Aires (100,0%) (15,5%) (32,9%) (1,1%) (17,9%) (31,2%) (1,3%) (33,4%)

Gran Mendoza 41.225 5.767 14.116 175 8.176 12.781 210 13.943

(100,0%) (14,0%) (34,2%) (0,4%) (19,8%) 31,0%) (0,5%) (38,8%)

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población. Hogares y Viviendas 2001.

Años de llegada de chilenos a Neuquén - Plottier – Centenario, Ciudad de
Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza

Se ha visto en el análisis de los resultados del Censo Nacional Argentino que los mayores flujos
de migración se producen en la década de 1970-1980 y siguiente.  Las localidades de las que
se da cuenta aquí no constituyen la excepción. Sin embargo, el caso de las localidades de
Neuquén difiere de las otras tres en que el flujo migratorio aumenta en la década de 1980 -
1990 con respecto a la década anterior de 1970 - 1980.  En las cuatro disminuye abruptamente
el flujo en el período 1990 – 2002, en particular esta disminución es muy radical para la de los
Partidos del Gran  Buenos Aires (Ver Gráfico N° 1)

Con respecto al comportamiento migratorio por sexo, aunque para el total de nacidos en Argen-
tina hay un predominio de hombres en relación a la migración hasta 1970 y un predominio de
mujeres desde entonces, esta feminización es anterior para la Ciudad de Buenos Aires, Partidos
del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza.  Las tres localidades con anterioridad a 1970 muestran
flujos migratorios con predominio de mujeres.

Relativo a la edad de ingreso a Argentina de residentes nacidos en Chile, se aprecia una edad
ligeramente más joven para los llegados a Neuquén, Plottier y Centenario y Partidos de Gran
Buenos Aires. En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Mendoza, la edad de ingreso de
los chilenos es mayor.
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Cuadro Nº 2
CHILENOS POR SEXO SEGUN AÑO DE LLEGADA A ARGENTINA. NEUQUEN – PLOTTIER – CENTENARIO,

CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES Y GRAN  MENDOZA
Sexo Total Año de llegada a Argentina

Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2002*

Neuquén Total 19.465 4.717 6.776 6.776 1.797

(100,0%) (24,2%) (31,7%) (34,8%) (9,2%)

Varón 8.677 2.436 2.607 2.915 719

(100,0%) (28,1%) (30,0%) (33,6%) (8,3%)

Mujer 10.788 2.281 3.568 3.861 1.078

(100,0%) (21,1%) (33,1%) (35,8%) (10,0%)

Ciudad de Buenos Aires Total 9.290 2.264 3.469 2.505 1.052

(100,0%) (24,4%) (37,3%) (27,0%) (11,3%)

Varón 4.032 792 1.603 1.171 466

(100,0%) (19,6%) (39,8%) (29,0%) (11,6%)

Mujer 5.258 1.472 1.866 1.334 586

(100,0%) (28,0%) (35,5%) (25,4%) (11,1%)

Partidos  Gran Buenos Aires Total 25.827 9.147 10.002 4.838 1.84

(100,0%) (35,4%) (38,7%) (18,7%) (7,1%)

Varón 11.618 4.411 4.337 1.982 888

(100,0%) (38,0%) (37,3%) (17,1%) (7,6%)

Mujer 14.209 4.736 5.665 2.856 952

(100,0%) (33,3%) (39,9%) (20,1%) (6,7%)

Gran Mendoza Total 13.931 2.410 6.059 3.944 1.518

(100,0%) (17,3%) (43,5%) (28,3%) (10,9%)

Varón 5.581 1.028 2.509 1.479 565

(100,0%) (18,4%) (45,0%) (26,5%) (10,1%)

Mujer 8.350 1.382 3.550 2.465 953

(100,0%) (16,6%) (42,5%) (29,5%) (11,4%)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
           La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, Las encuestas en Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza, en 2003.
    *      La encuesta en Neuquén cubrió hasta 2002.  Las de Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y Gran Mendoza hasta 2003.
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Gráfico No 1
AÑOS DE LLEGADA, NACIDOS EN CHILE A NEUQUEN.

CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES, MENDOZA

Cuadro Nº 3
CHILENOS POR EDAD AL LLEGAR A NEUQUEN – PLOTTIER –  CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES,

PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES Y GRAN MENDOZA

Edad al llegar a Argentina Neuquén Ciudad de Buenos Aires Partidos Gran Mendoza
del Gran Buenos Aires

TOTAL 14.748 9.290 25.827 13.931
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

0-14 4.513 2.619 10.406 4.865
(30,6%) (28,2%) (40,3%) (34,9%)

15-24 6.002 3.290 7.651 4.145
(40,7%) (35,4%) (29,6%) (29,8%)

25-34 2.792 2.302 5.406 3.248
(18,9%) (24,8%) (20,9%) (23,3%)

35-44 939 724 1.857 1.337
(6,4%) (7,8%) (7,2%) (9,6%)

45-54 391 290 408 266
(2,7%) (3,1%) (1,6%) (1,9%)

55-64 81 51 (a) 34 (a) 43 (a)
(0,5%) (0,5%) (0,1%) (0,3%)

65 y más 30 14 65 27 (a)
(0,2%) (0,2%) (0,3%) (0,2%)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
     La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, Las encuestas en Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza en 2003.

    (a)   Coeficiente de variación mayor al 25%
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Procedencia en Chile y patrón de movilidad geográfica de los migrantes
chilenos en Neuquén – Plottier – Centenario, Ciudad de Buenos Aires, Partidos
del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza

El análisis comparativo de los resultados de las Encuestas Complementarias de Migraciones
Internacionales revela un patrón de origen de los migrantes nacidos en Chile en Argentina
marcado por las relaciones de vecindad.

Los chilenos residentes en las localidades de Neuquén cubiertas por la Encuesta provienen de la
Región IX; de la Araucanía (53,4%); Región X de Los Lagos (20,7%); Región VIII, del Biobío
(13,3%);  Región XIII, Metropolitana (7,3%).

Los migrantes asentados en la Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Mendoza
declaran tener como última residencia en Chile, en mayor proporción, la Región Metropolitana
de Santiago y luego  la Región V de Valparaíso.

Para Gran Mendoza, sus flujos migratorios se originan: primero, en la Región Metropolita-
na (48,2%), pero también es muy importante la migración proveniente de la Región de
Valparaíso (29,2%).

Por su parte, la Región de Biobío, además de contribuir con un considerable flujo migratorio a
las localidades de Neuquén, también contribuye a la migración hacia Partidos del Gran Buenos
Aires (7,9%) y Gran Mendoza (6,0%).

Cuadro Nº 4
CHILENOS DE 18 AÑOS Y MAS POR REGION DE ULTIMA RESIDENCIA EN CHILE  NEUQUEN - PLOTTIER - CENTENARIO,

CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES Y GRAN MENDOZA
Región de última residencia Neuquén Ciudad de Partidos del Gran Mendoza
 en Chile Buenos Aires  Gran Buenos Aires  Gran Buenos Aires

TOTAL 18.883 9.011 25.364 13.416
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Región V (Valparaíso) 1.091 3.178 3.911
(12,1%) (12,5%) (29,2%)

Región VIII (Del Biobio) 2.502 2.012 799
(13,3%) (7,9%) (6,0%)

Región IX (De la Araucanía) 10.091 443
(53,4%) (4,9%)

Región X (De los Lagos) 3.900
(20,7%)

Región XIII (Metropolitana de Santiago) 1.378 5.479 14.614 6.465
(7,3%) (60,8%) (57,6%) (48,2%)

Resto 759 1.952 5.286 2.185
(4,0%) (21,7%) (20,8%) (16,3%)

Sin información 253(a) 46 (a) 274 56 (a)
(1,3%) (0,5%) (1,1%) (0,4%)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
       La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, Las encuestas en Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza, en 2003.

   (a) Coeficiente de variación mayor al 25%
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Estos flujos migratorios fuertemente marcados por relaciones de vecindad se refuerzan por la
existencia de compatriotas conocidos al llegar a Argentina.

Aunque para todas las localidades referidas aquí, es frecuente el tener conocidos de su ciudad o
pueblo antes de su llegada a Argentina, su importancia es dispar dependiendo de la localidad
de la que se trate.  En orden decreciente, 63,0 % de los migrantes mayores de 18 años nacidos
en Chile residentes en Neuquén dicen que tenían compatriotas conocidos de su ciudad o pueblo
al llegar a Argentina; 53,0% de los llegados a Partidos del Gran Buenos Aires reconoce haber
tenido conocidos de su ciudad o pueblo al llegar a Argentina.  Este porcentaje baja a 45,0%
para la Ciudad de Buenos Aires y sólo alcanza 36,5% para Gran Mendoza.

En el caso de Neuquén, se supone que esta vinculación se afirma en comunidades de carácter
más rural y de localidades urbanas más pequeñas en que las relaciones de carácter primario
son más fuertes.  En ese sentido, la migración con llegada a Neuquén difiere de aquella que se
dirige a las otras localidades que se nutren de flujos provenientes, principalmente de la Región
Metropolitana, de relaciones más impersonales y en que los flujos de información no son de
persona a persona sino que a través de medios más formales.

En el caso de Mendoza, la cercanía territorial permite un acceso que supliría la relación perso-
nal que se da con mayor frecuencia en las otras localidades encuestadas. Sólo 43,3% de los
chilenos residentes en Gran Mendoza dicen haber tenido conocidos al llegar a Argentina.

Aunque como se verá más adelante, la migración chilena en Neuquén es relativamente más
vulnerable que la de otras localidades en relación a niveles de educación y empleo, sí aparece -
con este factor de protección – con mayor acceso a familiares y conocidos a su llegada a Argen-
tina.  Por el contrario, la migración a los otros grandes centros urbanos tiene una condición de
recepción más precaria desde esta perspectiva.

Cuadro Nº 5
CHILENOS DE 18 AÑOS Y MAS POR EXISTENCIA DE COMPATRIOTAS CONOCIDOS AL LLEGAR A ARGENTINA

NEUQUEN – PLOTTIER – CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES Y
GRAN MENDOZA

Existencia de compatriotas Neuquén Ciudad de Buenos Aires Partidos del Gran Mendoza
conocidos al llegar a Argentina Gran Buenos Aires

TOTAL 18.883 9.011 25.364 13.416
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

No tenía compatriotas conocidos 5.844 4.493 10.987 7.598
(30,9%) (49,9%) (43,3%) (56,2%)

Tenía compatriotas conocidos que 1.123 450 886 918
no eran de su ciudad o pueblo (5,9%) (5,0%) (3,5%) (6,8%)

Tenía compatriotas conocidos de 11.889 4.055 13.432 4.900
su ciudad o pueblo (63,0%) (45,0%) (53,0%) (36,5%)

Sin información 27 (a) 13 (a) 59 (a)
(0,1%) (0,1%) (0,2%) -

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
       La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, Las encuestas en Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza, en 2003.

   (a) Coeficiente de variación mayor al 25%
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En el Cuadro 5,  se vio que los chilenos residentes en Gran Mendoza aparecen en menor propor-
ción que los de las otras localidades, en relación a la existencia de conocidos a su llegada a su
lugar de destino.  Sin embargo, los chilenos en Gran Mendoza, en mayor proporción que el
resto, dicen que su lugar de residencia al llegar fue el mismo que tienen en la actualidad: 92,7%
de los chilenos de 18 años o más residentes en Gran Mendoza tenían a Mendoza como lugar de
residencia al llegar a Argentina. Estos porcentajes son 87,7% y 83,5% respectivamente para la
Ciudad de Buenos Aires y Partidos del Gran Buenos Aires.

Solo 71,4% de los chilenos residentes en las localidades de Neuquén tienen a estas localidades
como lugar de residencia a su llegada a Argentina. Sin embargo, por su vecindad, no puede
considerarse aparte, el 21,3% que menciona a Río Negro como lugar de residencia a su llegada
a Argentina.

Cuadro Nº 6
 CHILENOS DE 18 AÑOS Y MAS POR LUGAR DE RESIDENCIA AL LLEGAR A ARGENTINA. NEUQUEN - PLOTTIER -

CENTENARIO  CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES Y GRAN MENDOZA

Lugar de residencia al Neuquén Ciudad de Buenos Aires Partidos del Gran Mendoza
llegar a Argentina Gran Buenos Aires

TOTAL 18.883 9.011 25.364 13.416
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Gran Buenos Aires 7.905 21.187 206 (a)
(87,7%) (83,5%) (1,5%)

Resto de Buenos Aires 515 230 1.319
(2,7%) (2,6%) (5,2%)

Mendoza 216 904 12.441
(2,4%) (3,6%) (92,7%)

San Juan 297
(2,2%)

Neuquén 13.490
(71,4%)

Río Negro 4.017
(21,3%)

Otros 811 651 1.954 457
(4,3%) (7,2%) (7,7%) (3,4%)

Sin información 50 (a) 9 15 (a)
(0,3%) (0,1%) (0,1%)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
       La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, Las encuestas en Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza, en 2003.

    (a) Coeficiente de variación  mayor al 25%
  Nota: el Gran Buenos Aires corresponde a la Ciudad de Buenos Aires y a los Partidos del GB
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Aunque haya coincidencia entre el lugar de residencia actual con la de llegada a Argentina, los
resultados entregados en el Cuadro N° 7 permite entregar mayor claridad con respecto a la
movilidad geográfica de los chilenos residentes en estas localidades.

La mayor movilidad se producen en los nacidos en Chile residentes en Partidos del Gran Buenos
Aires.  Sólo 31,9% de éstos, mayores de 18 años han vivido en sólo una localidad, 37,8% dicen
haber residido en una localidad y 30,3% en tres o más.

Para Gran Mendoza, la movilidad también es alta: 43,9% ha residido en sólo una localidad,
28,9% en dos y 27,2%  en tres o más.

En las localidades de Neuquén, la mayor parte de los migrantes chilenos de 18 años o más
han residido en sólo una localidad desde que llegaron a Argentina (53,2%) Los que han vivido
en dos localidades alcanzan una proporción de 28,7% y aquellos que han vivido en tres o
más, 18,2%.

Finamente, la Ciudad de  Buenos Aires presenta la mayor coincidencia entre la localidad  de
llegada y la de residencia actual, 61,1% dice haber residido sólo en una localidad desde su
llegada a Argentina.  Esto se puede explicar por la centralidad de la ciudad que proporciona
acceso a fuentes de empleo y servicios.

Cuadro  Nº 7
 CHILENOS DE 18 AÑOS Y MAS POR CANTIDAD DE LOCALIDADES EN LAS QUE VIVIO DESDE QUE LLEGO A ARGENTINA

NEUQUEN – PLOTTIER – CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES Y
GRAN MENDOZA

Cantidad de localidades en
 las que vivió desde que Neuquén Ciudad de Buenos Aires Partidos del Gran Gran Mendoza
 llegó a Argentina Buenos Aires

TOTAL 18.883 9.011 25.364 13.416
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Una 10.048 5.505 8.085 5.891

(53,2%) (61,1%) (31,9%) (43,9%)

Dos 5.413 1.844 9.587 3.877

(28,7%) (20,5%) (37,8%) (28,9%)

Tres 2.147 1.087 4.362 1.966

(11,4%) (12,1%) (17,2%) (14,7%)

Cuatro y más 1.275 575 3.330 1.682

(6,8%) (6,4%) (13,1%) (12,5%)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
       La encuesta en Neuquén se realizó en 2002. Las encuestas en Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza, en 2003.

   (a) Coeficiente de variación mayor al 25%
  Nota: para la medición de la cantidad de localidades en las vivió desde que llegó a Argentina se consideran las localidades en las que ha vivido por lo menos

un año desde su llegada a Argentina hasta la actualidad.
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Exogamia y endogamia en los chilenos residentes en las localidades
de Neuquén – Plottier – Centenario, Ciudad de Buenos Aires,
Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza

En el Cuadro Nº 8 se aprecia que Neuquén tiene el nivel de endogamia mayor entre las locali-
dades consideradas aquí.  De los hogares encuestados, 42,1% están constituidos por ambos
cónyuges nacidos en Chile y 57,9% al menos uno es chileno.  Le sigue la Ciudad de Buenos Aires
con 24,3% y 75,7% respectivamente, Partidos del Gran Buenos Aires con 23,2% y 76,8% y,
finalmente, Gran Mendoza con 22,5% y 77,5 %.

Como es de esperar, se observa una relación entre aquellas localidades con mayor existencia de
compatriotas conocidos al llegar a Argentina y los niveles de endogamia que presentan las
localidades bajo estudio. El orden para esa variable era Neuquén con 68,9% (de nacidos en
Chile mayores de 18 años) con compatriotas conocidos al llegar a Argentina, Ciudad de Buenos
Aires (50,0%), Partidos del Gran Buenos Aires (48,8%) y Gran Mendoza (42,3%). (Ver Cuadro
Nº 5). Inversamente se presentan niveles de exogamia.

Ambos patrones de exogamia/endogamia son particulares formas de reacción/adaptación y
finalmente de incorporación del migrante a la sociedad de acogida. La relación conyugal
exogámica es finalmente de mayor integración, pero también de incertidumbre inicial mayor
para el migrante enfrentado a una situación incierta (frecuentemente con menor apoyo de cono-
cidos de la propia nacionalidad). También parece indicar una relación menor con la sociedad
de origen y vínculos que en el futuro se debilitarán más prontamente.

Nivel de instrucción de los chilenos residentes en las localidades de Neuquén
– Plottier – Centenario, Ciudad de Buenos Aires, Partidos del
Gran Buenos Aires y Gran Mendoza

Los niveles de escolaridad para la población nacida en Chile y residentes de las localidades
cubiertas por la Encuesta Complementaria muestran gran disparidad.

De acuerdo al Censo Nacional Argentino, realizado por INDEC, 30,3% de los chilenos residen-
tes en Argentina de 15 años o más, no tienen instrucción o sólo tienen primaria incompleta.  Este

 Cuadro Nº 8
 HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE POR PATRONES DE NUPCIALIDAD DEL NUCLEO CONYUGAL NEUQUEN

– PLOTTIER – CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES Y GRAN MENDOZA
Patrones de nupcialidad Neuquén Ciudad de Buenos Aires Partidos del Gran Mendoza
de los hogares Gran Buenos Aires

TOTAL 9.014 4.743 14.099 7.382
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Endogámico 3.793 1.153 3.265 1.664
(42,1%) (24,3%) (23,2%) (22,5%)

Exogámico 5.221 3.590 10.834 5.718
(57,9%) (75,7%) (76,8%) (77,5%)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
       La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, Las encuestas en Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza, en 2003.

  Nota: se trata de hogares en los que el núcleo conyugal está completa y al menos uno de sus miembros nació en Chile.
       Endogámico refiere a los núcleos compuestos por ambos miembros nacidos en Chile.
       Exogámico refiere a los núcleos compuestos por sólo un miembro nacido en Chile.
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porcentaje es ligeramente mayor a la de los chilenos de las localidades de Neuquén (28,0%),
pero muy superior al de la Ciudad de Buenos Aires que aparece con sólo 5,6% en esta catego-
ría, Gran Mendoza con 14,3% y Partidos del Gran Buenos Aires con 16,0%.

Con respecto a la proporción de la población de nacidos en Chile de 15 años o más que tienen
primaria completo y secundaria incompleta es de 47,8% para el país, porcentaje al que se
aproximan las localidades de Neuquén con 48%.  Para la Ciudad de Buenos Aires, esta propor-
ción que ha cursado primaria completa y secundaria incompleta alcanza a 30,0%.  Gran Mendoza
aparece con 45,0% en esta categoría y Partidos del Gran Buenos Aires con 53,1%.

En donde con mayor fuerza queda establecida esta disparidad de niveles de educación es en las
categorías de “secundaria completa y terciario o universitario incompleto” y “terciario o universita-
rio completo”. Con respecto a la primera – secundaria completa y terciario o universitario incom-
pleto – la proporción para la población chilena de 15 años o más en toda Argentina, de acuerdo
al Censo, es de 18,2%.  Para la Ciudad de Buenos Aires, 42,6% de los nacidos en Chile y residen-
tes en esa ciudad tienen secundaria completa y universitario incompleto. Para Gran Mendoza, la
proporción de esta población alcanza a 32,0%, para Partidos del Gran Buenos Aires, 23,1%.
Para Neuquén, la proporción de población nacida en Chile en esta categoría alcanza una propor-
ción muy similar a la de la población nacida en Chile residente en Argentina (18,9%).

Finalmente, en relación a la población de nacidos en Chile, de 15 años y más con terciario o
universitario completo, de acuerdo al Censo Nacional Argentino, 2,1% tiene este nivel de estu-
dios. Estos porcentajes son Neuquén (2,1%), Ciudad de Buenos Aires (20,5%), Gran Mendoza
(6,7%) y Partidos del Gran Buenos Aires (5,6%).

Si antes se había mencionado que las redes de amistades que relacionan a los chilenos residen-
tes en las localidades de Neuquén y también a los residentes en Partidos del Gran Buenos Aires,
funcionan como factores de seguridad para el migrante, aquí, en relación a los niveles de edu-
cación, son factores de protección principalmente presentes para los sectores más educados de
Ciudad de Buenos Aires y Gran Mendoza. Estos chilenos más educados, están en mejor posición
para recoger y analizar información crítica que le permite una integración más fácil al medio,
tanto en el acceso a redes sociales como en lo ocupacional y en el acceso a servicios.

Cuadro  Nº 9
CHILENOS DE 15 AÑOS Y MAS POR MAXIMO NIVEL DE INSTRUCCION ALCANZADO NEUQUEN – PLOTTIER –

CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES Y GRAN MENDOZA

Máximo nivel  Neuquén Ciudad de Partidos  del Gran Gran
de instrucción alcanzado Buenos Aires Buenos Aires  Mendoza

TOTAL 19.161 9.074 25.576 13.565
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Sin instrucción y primario 5.373 504 4,084 1,946
incompleto (28,0%) (5,6%) (16,0%) (14,3%)

Primario completo y secundario 9.354 2.722 13.571 6.103
incompleto (48,8%) (30,0%) (53,1%) (45,0%)

Secundario completo y terciario o 3.614 3.865 5.909 4.347
universitario  incompleto (18,9%) (42,6%) (23,1%) (32,0%)

Terciario o universitario 411 1.858 1.420 912
completo (2,1%) (20,5%) (5,6%) (6,7%)

Sin información 409 125 592 257
(2,2%) (1,3%) (2,2%) (2,0%)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
       La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, Las encuestas en Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y  Gran Mendoza, en 2003.
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Origen ocupacional en Chile de los nacidos en Chile
residentes en Neuquén – Plottier – Centenario, Ciudad de Buenos Aires,
Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza

De acuerdo a su última ocupación desempeñada en Chile, el mayor contingente de trabajadores
proviene de la prestación de servicios: 57,3% de los chilenos de 18 años y más residentes en
Buenos Aires se desempeñaron en estas ocupaciones antes de emigrar a Argentina; 42,8% de
los residentes en Gran Mendoza;  40,7% de los de los Partidos del Gran Buenos Aires; y, 32,3%
de los residentes en las localidades de Neuquén.

El segundo grupo proviene de la producción de bienes no agropecuarios: 38,4% para Partidos
del Gran Buenos Aires; 32,3% para Gran Mendoza; 28,4% Buenos Aires; y, 22,3% de los
chilenos residentes en las localidades de Neuquén provienen de este grupo de ocupaciones
como última desempeñada en Chile.

El tercer grupo en orden de proporción de chilenos es el servicio doméstico, en relación a la propor-
ción de migrantes que tuvo a ésta como última y principal ocupación en Chile: 22,6% de los residen-
tes chilenos en Neuquén, 15,4% en Mendoza, 12,5% en Partidos del Gran Buenos Aires y 10,6% en
Ciudad de Buenos Aires. Estos porcentajes de servicios domésticos son altos si lo comparamos con la
tasa de servicio doméstico para la población económicamente activa del país que alcanza 7,5%.28 .

Como se puede apreciar, aún a pesar de esta regularidad, los orígenes ocupacionales de los nacidos en
Chile, residentes de las localidades encuestadas son diversos.  En Neuquén se aprecia un componente
mayor proveniente de las ocupaciones vinculadas a la producción de bienes agropecuarios (20,0%) y
servicio doméstico (22,6%) y es relativamente menor a la de las otras localidades su participación en las
ocupaciones vinculadas a prestación de servicios y producción de bienes no agropecuarios.

En Buenos Aires, por el contrario, como se ha visto, una altísima proporción se encontraba
vinculada a la prestación de servicios.  Para Partidos de Buenos Aires, un origen muy importante
es la producción de bienes no agropecuarios como ocupación principal desempeñada en Chile.

28 Indicadores socioeconómicos de la población de 14 años y más en el total de 28 aglomerados y agrupamientos, Cuarto
 trimestre 2004, INDEC

         Cuadro Nº 10
CHILENOS DE 18 AÑOS Y MAS POR ULTIMA OCUPACION PRINCIPAL DESEMPEÑADA EN CHILE SEGUN AÑO DE LLEGADA
A ARGENTINA. NEUQUEN - PLOTTIER - CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES Y

GRAN MENDOZA
Grupos de ocupaciones  Neuquén Ciudad de Partidos  del Gran Gran

Buenos Aires Buenos Aires Mendoza

TOTAL 9.254 4.989 11.336 6.818
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Prestación de servicios 2.985 2.858 4.613 2.918
(32,3%) (57,3%) (40,7%) (42,8%)

Producción de bienes no agropecuarios 2.065 1.417 4.358 2.205
(22,3%) (28,4%) (38,4%) (32,3%)

Producción de bienes agropecuarios 1.851 118 (a) 752 500
(20,0%) (2,4%) (6,6%) (7,3%)

Servicio doméstico 2.094 527 1.412 1.051
(22,6%) (10,6%) (12,5%) (15,4%)

Sin información 259 (A) 69 (a) 201 144 (a)
(2,8%) (1,4%) (1,8%) (2,1%)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
       La encuesta en Neuquén se realizó en 2002. Las encuestas en Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza, en 2003.

    (a) Coeficiente de variación mayor al 25%
  Nota:  Los datos sobre grupos de ocupaciones refieren a la última ocupación principal desempeñada en Chile.
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El caso de Gran Mendoza no muestra una inclinación pronunciada por alguna de estas agrupaciones
de ocupaciones como principal ocupación desempeñada previamente en Chile.  Vinculado al sector
servicios se encontraba ocupado 42,8% de los chilenos de 18 años o más encuestados, 32,3% a la
producción de bienes no agropecuarios y una cantidad significativa  a los servicios domésticos (15,4%).

Los datos sobre calificación laboral son indicadoras de una emigración chilena a las localidades
cubiertas en este análisis proveniente principalmente de la clase trabajadora: 53,1% de los
nacidos en Chile residentes en Partidos del Gran Buenos Aires tenían en Chile ocupaciones
calificadas como operativas.  Esta proporción es de 48,3% para Gran Mendoza; 46,2% para
Ciudad de Buenos Aires; y, 37,4% para la migración chilena de las localidades de Neuquén.29

Una alta proporción de los chilenos migrantes desempeñaban en Chile ocupaciones que no
requerían capacitación. En Neuquén, de los nacidos en Chile mayores de 18 años, ocupados en
Chile, 48,9% desempeñaban ocupaciones no calificadas.  Estos porcentajes son menores, pero
sustanciales, para Gran Mendoza (37,4%), Partidos del Gran Buenos Aires (35,7%) y Ciudad de
Buenos Aires  (31,5%).

Los mayores niveles de calificación se concentran en Buenos Aires: 6,8% en ocupaciones de
calificación profesional y 14,2% de calificación técnica (que corresponde a los niveles educacio-
nales referidos arriba – Cuadro Nº 9). Le sigue, en este orden, Gran Mendoza con 2,8% con
ocupaciones previas en Chile de calificación profesional y 9,5% con calificación técnica; Parti-
dos del Gran Buenos Aires: 8,0 % y 1,9% respectivamente.  Las localidades de Neuquén son las
que menos están representadas en las ocupaciones con calificación profesional o técnica.

29 Ocupaciones calificadas como operativas son aquellas en las que se realizan tareas de cierta secuencia y variedad que suponen
atención, rapidez y habilidades manipulativas así como ciertos conocimientos específicos acerca de las propiedades de los
objetos e instrumentos utilizados. Estas ocupaciones requieren de conocimientos y habilidades específicas adquiridas por capaci-
tación  previa y/o experiencia laboral

Cuadro Nº 11
 CHILENOS DE 18 AÑOS Y MAS POR CALIFICACION DE LA ULTIMA OCUPACION PRINCIPAL DESEMPEÑADA EN CHILE,

NEUQUEN – PLOTTIER – CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES Y
GRAN MENDOZA

Neuquén Ciudad de Partidos  del Gran Gran
Buenos Aires Buenos Aires Mendoza

TOTAL 9.254 4.989 11.336 6.818
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Profesional - 338 212 189 (a)
(6,8%) (1,9%) (2,8%)

Técnica 496 706 910 645
(5,4%) (14,2%) (8,0%) (9,5%)

Operativa 3.463 2.303 6.019 3.293
(37,4%) (46,2%) (53,1%) (48,3%)

No calificados 4.521 1.573 4.046 2.547
(48,9%) (31,5%) (35,7%) (37,4%)

Sin información 774 69 (a) 149 144 (a)
(8,4%) (1,4%) (1,3%) (2,1%)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
     La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, Las encuestas en Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza, en 2003.

   (a)    Coeficiente de variación mayor al 25%

Calificación de la última ocupación
principal desempeñada en Chile
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Situación ocupacional de los chilenos residentes en Neuquén – Plottier –
Centenario, Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y
Gran Mendoza

De los nacidos en Chile de 14 años y más de edad tienen condición de Población Económica-
mente Activa (PEA): 68,5 % para Buenos Aires; 68,3% para Neuquén; 60,2% para Partidos del
Gran Buenos Aires; y, 58,6% para Gran Mendoza.

El nivel de desocupación es particularmente alto para Neuquén (13,1% de los chilenos de 14
años y más) y considerablemente más bajo para Buenos Aires (3,7%).  Para las otras localida-
des, Partidos del Gran Buenos Aires presenta una desocupación que alcanza 8,8% y Gran
Mendoza, 5,8%.  Estas dos últimas localidades, sin embargo, presentan proporciones bastante
altas que tienen ‘otra situación’,  29,4% para Gran Mendoza y 29,2% para Partidos del Gran
Buenos Aires, que es una categoría de no receptores de ingresos y que no califican como estu-
diantes.  Eventualmente se refieren a labores del hogar.

En términos de consolidación del mercado laboral para los chilenos, la Ciudad de Buenos Aires
aparece con bajo nivel de desocupación, bajo porcentaje de su población en otra situación y
como componente más destacado entre las categorías de Población no Económicamente Activa,
la de jubilados con 9,6%, proporción superior a la de las otras localidades.

Cuadro Nº 12
CHILENOS DE 14 AÑOS Y MAS POR CONDICION DE ACTIVIDAD ECONOMICA NEUQUEN – PLOTTIER – CENTENARIO,

CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES Y GRAN MENDOZA

Condición de actividad económica

TOTAL 19.161 9.158 25.645 13.643
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Población Económicamente
Activa

Ocupados 10.569 5.93 13.193 7.197
(55,2%) (64,8%) (51,4%) (52,8%)

Desocupados 2.501 343 2.26 787
(13,1%) (3,7%) (8,8%) (5,8%)

Población no económicamente
activa
Estudiantes 401 343 607 (a) 649

(2,1%) (3,7%) (2,4%) (4,8%)

Jubilados o pensionados 1.094 882 2.061 961
(5,7%) (9,6%) (8,0%) (7,0%)

Otra situación 4.554 1.626 7.5 4.017
(23,8%) (17,8%) (29,2%) (29,4%)

Sin información 42(a) 34 24 (a) 32 (a)
(0,2%) (0,4%) (0,1%) (0,2%)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
    La encuesta en Neuquén se realizó en 2002. Las encuestas en Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza, en 2003.

  (a)     Coeficiente de variación mayor al 25%

Neuquén Ciudad de Partidos  del Gran Gran
Buenos Aires Buenos Aires Mendoza
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Con respecto a la incorporación de nacidos en Chile a relaciones de producción, un alto porcen-
taje de la población de 14 años y más están ocupados como obrero o empleado: 67,0% en
Neuquén; 66,9% en Ciudad de Buenos Aires; 65,1% en Partidos de Gran Buenos Aires; y 63,9%
en Gran Mendoza.

También, un gran contingente se encuentra ocupado como trabajador por cuenta propia: 31,5%
en Gran Mendoza; 30,1% en Partidos del Gran Buenos Aires; 27,1% en Ciudad de Buenos
Aires; y, 26,6% en las localidades de Neuquén.

Sólo una pequeña proporción está ocupado como Patrón: 3,7% en Ciudad de Buenos Aires;
2,4% en Neuquén; 2,0% en Partidos del Gran Buenos Aires; y, 1,1% en Gran Mendoza.

Cuadro Nº 13
CHILENOS DE 14 AÑOS Y MAS OCUPADOS POR CATEGORIA OCUPACIONAL  NEUQUEN – PLOTTIER – CENTENARIO,

CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES Y GRAN MENDOZA

TOTAL 10.569 5.93 13.193 7.197

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Obrero o empleado 7.086 3.966 8.592 4.6

(67,0%) (66,9%) (65,1%) (63,9%)

Patrón 253 (a) 217 269 79 (a)

(2,4%) (3,7%) (2,0%) (1,1%)

Trabajador por cuenta propia 2.812 1.609 3.969 2.265

(26,6%) (27,1%) (30,1%) (31,5%)

Trabajador familiar 112(a) 45 (a) 130 130 (a)

(1,1%) (0,8%) (1,0%) (1,8%)

Sin información 306(a) 93 233 123 (a)

(2,9%) (1,6%) (1,8%) (1,7%)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
La encuesta en Neuquén se realizó en 2002. Las encuestas en Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza, en 2003.

  (a) Coeficiente de variación mayor al 25%
La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, Las encuestas en Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza, en 2003.

Categoría ocupacional Neuquén Ciudad de Partidos  del Gran Gran
Buenos Aires Buenos Aires Mendoza
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Cuadro Nº 14
CHILENOS DE 14 AÑOS Y MAS OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD AGRUPADA NEUQUEN – PLOTTIER – CENTENARIO,

CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES, GRAN MENDOZA

TOTAL 10.569 5.93 13.193 7.197

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Primaria 556 30 (a) 135 131 (a)

(5,3%) (0,5%) (1,0%) (1,8%)

Secundaria 644 833 1.905 1.013

(6,1%) (14,0%) (14,4%) (14,1%)

Terciaria sin servicio doméstico 5.507 3.281 7.14 3.427

(52,1%) (55,3%) (54,1%) (47,6%)

Construcción 1.653 464 2.349 1.113

(15,6%) (7,8%) (17,8%) (15,5%)

Servicio doméstico 2.164 1.19 1.586 1.486

(20,5%) (20,1%) (12,0%) (20,6%)

Sin información 45 132 78 27 (a)

(0,4%) (2,2%) (0,6%) (0,4%)

En relación a su incorporación por rama de actividad económica, los nacidos en Chile, de 14
años y más, ocupados, aparecen mayoritariamente incorporados al sector terciario de la econo-
mía con porcentajes oscilando alrededor del 50% en las cuatro localidades en cuestión.

Le sigue servicio doméstico con aproximadamente 20% de esta población en las localidades de
Neuquén, Ciudad de Buenos Aires y Gran Mendoza.  Sólo en Partidos del Gran Buenos Aires la
proporción de ocupados en servicios domésticos es menor (12,0%).

En tercer lugar, como rama que incorpora población ocupada chilena, aparece construcción con
porcentajes de alrededor de 15% con excepción de Ciudad de Buenos Aires (7,8%).

La rama secundaria (que incorpora las actividades industriales propiamente tales) tiene una
participación algo menor con cerca de 14,0% de ocupados chilenos, con excepción de Neuquén
en que provee de empleo a una proporción menor: 6,1% de éstos.

Rama de actividad agrupada Neuquén Ciudad de Partidos  del Gran Gran
Buenos Aires Buenos Aires Mendoza

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
La encuesta en Neuquén se realizó en 2002. Las encuestas en Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza, en 2003.

    (a)   Coeficiente de variación mayor al 25%



168  *  CHILENOS EN EL EXTERIOR

Recepción de ingresos por parte de los nacidos en Chile residentes en Neuquén
– Plottier – Centenario, Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos
Aires y Gran Mendoza

El porcentaje de la población de 14 años o más que recibe ingresos en las localidades encuestadas
es de alrededor de 60%, con excepción de la Ciudad de Buenos Aires, para la que 74,6% del
total de chilenos en este tramo de edad es receptor de ingresos. Este mayor porcentaje de recep-
tores de ingreso para la Ciudad de Buenos Aires se explica por la mayor cobertura de jubilacio-
nes, la proporción pequeña de incorporados en otras actividades y la alta tasa de ocupación
(Ver Cuadro Nº 12)

Si se considera que en las cuatro localidades encuestadas, la proporción de mujeres es mayor a
55% de la población de chilenos residentes, hay un sesgo de género en la composición por sexo
de los receptores de ingreso. En Neuquén, con 61,4% de mujeres de la población de migrantes
chilenos, 45,8% de los receptores de ingreso son mujeres.

En Partidos del Gran Buenos Aires las proporciones respectivas son 55,0% y 44,0%. En Gran
Mendoza, 60,0% y 46,1%. Sólo en Ciudad de Buenos Aires la brecha es menor: 56,5% de la
población de nacidos en Chile son mujeres y constituyen el 49,7% de receptores de ingresos.

Cuadro Nº 15
CHILENOS DE 14 AÑOS Y MAS PERCEPTORES DE INGRESOS POR SEXO  NEUQUEN – PLOTTIER – CENTENARIO, CIUDAD

DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES Y GRAN MENDOZA

TOTAL POBLACION 19.161 9.158 25.645 13.643

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Total 14 años y más 11.773 6.831 15.397 8.21

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Varón 6.382 3.438 8.63 4.425

(54,2%) (50,3%) (56,0%) (53,9%)

Mujer 5.391 3.393 6.767 3.785

(45,8%) (49,7%) (44,0%) (46,1%)

Fuente:  INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
        La encuesta en Neuquén se realizó en 2002. Las encuestas en Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza, en 2003.

Sexo Neuquén Ciudad de Partidos  del Gran Gran
Buenos Aires Buenos Aires Mendoza
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Situación de bienestar social de los chilenos migrantes residentes en Neuquén
– Plottier – Centenario, Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos
Aires y Gran Mendoza

En los párrafos a continuación se apreciarán grandes carencias que afectan a los nacidos en
Chile y residentes de las localidades encuestadas:

• En particular cabe destacar las carencias a las que se ven sujetos los adultos mayores.

• En otro estudio realizado sobre Neuquén también se aprecian fuertes carencias que en
particular afectan a las migraciones más recientes y que han tenido menos tiempo para
establecerse en Argentina.

• Finalmente, estas carencias no sólo afectan a grupos determinados de chilenos sino que
también aparecen desigualmente distribuidas geográficamente, gozando los chilenos de
la Ciudad de Buenos Aires mejores condiciones de bienestar.

1.  Acceso a planes de salud

En Neuquén 30,2% de los chilenos tiene cobertura de obra social y/o plan de salud privado o
mutual; 69,1% no tiene. La situación es algo menos dramática para las otras localidades. En
Gran Mendoza los porcentajes son respectivamente, 34,7% y 64,4%.  En Partidos del Gran
Buenos Aires 38,1% tiene cobertura y 61,6% no la tiene. Sólo la Ciudad de Buenos Aires presen-
ta una situación más favorable: 67,5% tiene cobertura de obra social y/o plan de salud privado
o mutual y 32,2% no tiene cobertura.

Cuadro Nº 16
CHILENOS POR COBERTURA DE OBRA SOCIAL Y/O PLAN DE SALUD PRIVADO O MUTUAL NEUQUEN – PLOTTIER –

CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES Y GRAN MENDOZA

TOTAL 19.465 9.290 25.827 13.931
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Tiene cobertura 5.880 6.267 9.837 4.831
(30,2%) (67,5%) (38,1%) (34,7%)

No tiene cobertura 13.452 2.989 25.196 8.976
(69,1%) (32,2%) (61,6%) (64,4%)

Sin información 133 (a) 34 84 124 (a)
(0,7%) (0,4%) (0,3%) (0,9%)

Cobertura de obra social y/o plan
de salud privado o mutual

Neuquén Ciudad de Partidos  del Gran Gran
Buenos Aires Buenos Aires Mendoza

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
       La encuesta en Neuquén se realizó en 2002. Las encuestas en Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza, en 2003.

   (a) Coeficiente de variación mayor al 25%
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2.  Acceso a previsión y jubilación

En el Cuadro Nº 17 se aprecia la proporción de chilenos de 65 años y más que reciben jubila-
ción o pensión en las localidades encuestadas. En Partidos del Gran Buenos Aires, 57,9% no
recibe jubilación o pensión. En Neuquén 52,9% de los chilenos de 65 años y más no reciben
estos beneficios.  En Gran Mendoza esta proporción baja a 49,7% y en la Ciudad de Buenos
Aires esta proporción es menor: 44,2%. Estas cifras nos indican que un amplio sector de adultos
mayores se encuentra en situación de gran precariedad económica.

Esta situación de precariedad de los adultos mayores se confirma si se observa la cobertura
otorgada a través del descuento o aporte jubilatorio de los chilenos de 14 años o más ocupados.
Como se puede constatar en el Cuadro Nº 18, en Gran Mendoza a sólo 28,0% de sus residentes
chilenos mayores de 14 años ocupados se les descuenta con este propósito; a 31,2% en los
Partidos del Gran Buenos Aires; y, a 33,1% en las localidades de Neuquén. En la Ciudad de
Buenos Aires la cobertura de este descuento es mayor, alcanzando a 56,2% de los chilenos
encuestados mayores de 14 años ocupados30.

30 Desde luego que estas cifras han de corregirse, pues, finalmente una proporción de chilenos se irán incorporando a la
previsión en la medida que su situación económica se vaya consolidando.

Descuento o aporte jubilatorio Neuquén Ciudad de Partidos  del Gran Gran
Buenos Aires Buenos Aires Mendoza

Neuquén Ciudad de Partidos  del Gran Gran
Buenos Aires Buenos Aires Mendoza

 Cuadro Nº  17
CHILENOS DE 65 AÑOS Y MAS POR PERCEPCION DE JUBILACION O PENSION NEUQUEN – PLOTTIER – CENTENARIO,

CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES, GRAN MENDOZA
Recibe jubilación o pensión

TOTAL 2.045 1.458 4.441 1.856
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Recibe jubilación o pensión 946 799 1.848 899
(46,3%) (54,8%) (41,6%) (48,4%)

No percibe jubilación o pensión 1.081 645 2.573 923
(52,9%) (44,2%) (57,9%) (49,7%)

Sin información 18 14 20(a) 34 (a)
(0,9%) (1,0%) (0,5%) (1,8%)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
     La encuesta en Neuquén se realizó en 2002. Las encuestas en Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza, en 2003.

   (a)    Coeficiente de variación mayor al 25%

Cuadro Nº 18
CHILENOS DE 14 AÑOS Y MAS OCUPADOS POR DESCUENTO O APORTE JUBILATORIO  NEUQUEN – PLOTTIER –

CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES, GRAN MENDOZA

TOTAL 10.569 5.93 13.193 7.197
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Le descuentan o aporta 3.496 3.334 4.11 2.017
(33,1%) (56,2%) (31,2%) (28,0%)

No le descuentan ni aporta 6.921 2.531 8.85 5.082
(65,5%) (42,7%) (67,1%) (70,6%)

Sin información 152 (a) 65 (a) 233 98 (a)
(1,4%) (1,1%) (1,8%) (1,4%)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
 La encuesta en Neuquén se realizó en 2002. Las encuestas en Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza, en 2003.

  (a) Coeficiente de variación mayor al 25%
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3. Condiciones de vivienda

Una proporción variable de los hogares en que al menos uno de sus miembros es nacido en
Chile ocupa una vivienda con alguna o algunas condiciones insatisfactorias (Casa B), o derecha-
mente un rancho o casilla.

Las condiciones más precarias en vivienda se encuentran en Partidos del Gran Buenos Aires, con
15,2% de estos hogares ocupando una Casa B; 5,2% rancho o casilla; 0,6% en piezas en
inquilinato, hotel, pensión; y, 0,2% en local no construido para habitación. En total 21,2% de
estos hogares se encuentran en condiciones habitacionales insuficientes.

De acuerdo a los antecedentes entregados en el Cuadro Nº 19, también los hogares con inte-
grantes chilenos de Mendoza sufren condiciones de vivienda insatisfactoria: 8,0% de éstos viven
en rancho o casilla; 7,4% en Casa B;  0,2% en pieza en inquilinato, hotel, pensión; y, finalmente
0,5% en local no construido para habitación; en total sumando,  16,1% de las viviendas de estos
hogares aparecen como insatisfactorias.

En  Neuquén, Plottier y Centenario, 8,4% de los hogares encuestados vive en casa B y 4,9% en
rancho o casilla.

La Ciudad de Buenos Aires presenta el mejor parque habitacional para los hogares en que al
menos uno de sus miembros nació en Chile. En esa ciudad, sólo 0,2% habita una casa B; 1,7% un
rancho o casilla; 0,4% local no construido para habitación. La mayor proporción de hogares con
problemas de habitación se presenta en el segmento piezas en inquilinato, hotel, pensión (2,8%).

Cuadro Nº 19
HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE POR TIPO DE VIVIENDA NEUQUEN – PLOTTIER – CENTENARIO, CIUDAD

DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES Y GRAN MENDOZA

TOTAL 12.731 6.954 19.105 9.934
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Casa A 10.067 1.821 13.767 7.517
(79,1%) (26,2%) (72,1%) (75,7%)

Casa B 1.072 12 (a) 2.897 736
(8,4%) (0,2%) (15,2%) (7,4%)

Rancho / casilla 630 121 991 799
(4,9%) (1,7%) (5,2%) (8,0%)

Departamento 962 4.754 1.279 813
(7,6%) (68,4%) (6,7%) (8,2%)

Pieza(s) en inquilinato, hotel, pensión - 194 107 22 (a)
(2,8%) (0,6%) (0,2%)

Local no construido para habitación - 31 (a) 36 47 (a)
(0,4%) (0,2%) (0,5%)

Otros - - -

Sin información - 21 (a) 28 -
(0,3%) (0,1%)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
La encuesta en Neuquén se realizó en 2002. Las encuestas en Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza, en 2003.

  (a) Coeficiente de variación mayor al 25%
 Nota: Las casas tipo A son todas las casas no consideradas tipo B.

Las casas tipo B son todas las que cumplen por lo menos con una de las siguientes condiciones: tienen piso de tierra o ladrillo suelto u otro material (no
tienen piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombrado) o no tienen provisión de agua por cañería dentro de la vivienda o no disponen
de inodoro con descarga de agua.

Tipo de vivienda Neuquén Ciudad de Partidos  del Gran Gran
Buenos Aires Buenos Aires Mendoza
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Con respecto a hacinamiento en las viviendas, 6,6% de las viviendas de estos hogares con al
menos un nacido en Chile presenta hacinamiento en Partidos del Gran Buenos Aires y también
en Gran Mendoza y 6,1% en las localidades de Neuquén.  La Ciudad de Buenos Aires presenta
una proporción mucho más baja: 2,3% con hacinamiento.

Finalmente, en relación a las condiciones sanitarias, 3,3% de los hogares del Gran Mendoza
con al menos un miembro nacido en Chile vive en una vivienda con condiciones sanitarias
precarias.  Este porcentaje es de 3,2% en Neuquén; 1,2% en Partidos del Gran Buenos Aires; y,
0,3% en Ciudad de Buenos Aires.

Cuadro Nº 20
 HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE POR HACINAMIENTO. NEUQUEN – PLOTTIER – CENTENARIO, CIUDAD

DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES Y GRAN MENDOZA

TOTAL 12.731 6.954 19.105 9.934
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Hogares con hacinamiento 782 158 1.254 653
(6,1%) (2,3%) (6,6%) (6,6%)

Hogares sin hacinamiento 11.949 6.796 17.851 9.281
(93,9%) (97,7%) (93,4%) (93,4%)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
     La encuesta en Neuquén se realizó en 2002. Las encuestas en Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza, en 2003.

   (a)    Coeficiente de variación mayor al 25%
 Nota:  Se considera hogares con hacinamiento a aquellos que tienen más de tres personas por cuarto.

Cuadro  Nº 21
HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE POR CONDICIONES SANITARIAS PRECARIAS  NEUQUEN – PLOTTIER –

CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES Y GRAN MENDOZA

TOTAL 12.731 6.954 19.105 9.934
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Hogares con condiciones sanitarias precarias 408 22(a) 226 330
(3,2%) (0,3%) (1,2%) (3,3%)

Hogares sin condiciones sanitarias precarias 12.323 6.911 18.879 9.555
(96,8%) (99,4%) (98,8%) (96,2%)

Sin información 21 (a) 49 (a)
(0,3%) (0,5%)

Fuente:  INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
      La encuesta en Neuquén se realizó en 2002.  Las encuestas en Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza, en 2003.

   (a)     Coeficiente de variación mayor al 25%
 Nota:   Los hogares con condiciones sanitarias precarias son aquellos que no tienen ningún tipo de retrete.

Hacinamiento Neuquén Ciudad de Partidos  del Gran Gran
Buenos Aires Buenos Aires Mendoza

Condiciones sanitarias Neuquén Ciudad de Partidos  del Gran Gran
Buenos Aires Buenos Aires Mendoza
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4.  Asistencia escolar

La asistencia escolar de menores es alta en las cuatro localidades encuestadas. En todas ellas es
superior al 98%.  En Partidos del Gran Buenos Aires el indicador de inasistencia escolar es
mayor 1,7%.  En Gran Mendoza llega a 0,6%, y en Buenos Aires a 0,1%. En Neuquén no se
registra inasistencia escolar de menores.  Los indicadores de inasistencia más altos de Partidos
del Gran Buenos Aires y también Gran Mendoza estarían indicando la presencia de cierta
pobreza dura de gran marginalidad y por lo tanto de difícil tratamiento.

5.  Capacidad de subsistencia de hogares con al menos un miembro
     nacido en Chile

La capacidad de subsistencia se presenta como la incapacidad de mantener a un hogar con sus
necesidades básicas satisfechas y, desde luego, es indicativa de la resiliencia de los hogares
para salir del círculo de pobreza.

En la encuesta el déficit de capacidad de subsistencia se midió por la existencia de hogares que
tuvieron cuatro o más personas por miembro ocupado y cuyo jefe no ha completado tercer
grado de escolaridad primaria.

En Neuquén 3,7% de los hogares con al menos un integrante nacido en Chile presentaba estas
características de hogares con déficit de capacidad de subsistencia. En Gran Mendoza 2,5% de estos
hogares; en Partidos del Gran Buenos Aires 1,8%; y, finalmente en Ciudad de Buenos Aires 1,3%.

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
       La encuesta en Neuquén se realizó en 2002.  Las encuestas en Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza, en 2003.

   (a) Coeficiente de variación mayor al 25%
 Nota:  Los hogares con inasistencia escolar de menores son aquellos que tienen algún niño en edad escolar que no asiste a la escuela.

Cuadro Nº 22
HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE POR INASISTENCIA ESCOLAR DE MENORES NEUQUEN – PLOTTIER –

CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES, GRAN MENDOZA
Inasistencia escolar menores Neuquén Ciudad de Buenos Aires Partidos del Gran Buenos Aires Gran Mendoza

TOTAL 12.731 6.954 19.105 9.934
(100,0) (0,1%) (100,0%) (100,0%)

Hogares con inasistencia escolar de menores - 10 322 60 (a)
(0,1%) (1,7%) (0,6%)

Hogares sin inasistencia escolar de menores 12.731 6.944 18.783 9.874
(100,0%) (99,9%) (98,3%) (99,4%)

Cuadro  Nº 23
HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE POR DEFICIT DE CAPACIDAD DE SUBSISTENCIA  NEUQUEN – PLOTTIER –

CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES Y GRAN MENDOZA
Déficit de capacidad de subsistencia Neuquén Ciudad de Buenos Aires Partidos del Gran Buenos Aires Gran Mendoza

TOTAL 12.731 6.954 19.105 9.934
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Hogares con déficit de capacidad de subsistencia 477 93 (a) 341 249
(3,7%) (1,3%) (1,8%) (2,5%)

Hogares sin déficit de capacidad de subsistencia 12.254 6.861 18.764 9.685
(96,3%) (98,7%) (98,2%) (97,5%)

Fuente:  INDEC. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
       La encuesta en Neuquén se realizó en 2002.  Las encuestas en Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza, en 2003.

   (a) Coeficiente de variación mayor al 25 %
 Nota: Se trata de hogares que tuvieran cuatro o más personas por miembro ocupado y además cuyo jefe no haya completado tercer grado de escolaridad primaria.
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Estos hogares con déficit de capacidad de subsistencia se encuentra en su forma más crítica en
los grupos más antiguos de migrantes chilenos con baja instrucción y además en que alguno de
sus miembros es adulto mayor (que como se ha visto muchos de ellos no tiene cobertura jubilatoria
o goza de alguna pensión).

6. Necesidades básicas insatisfechas

El Cuadro Nº 24 presenta una síntesis de indicadores vistos arriba y en que los hogares apare-
cen con necesidades básicas insatisfechas en la medida que muestren carencias en algunos de
estos indicadores. De acuerdo a éstos, 18,7% de los hogares con al menos un nacido en Chile
presenta necesidades básicas insatisfechas en Gran Mendoza; 14,8% en Partidos del Gran
Buenos Aires; 14,7% en Neuquén; y, 8,6% en Ciudad de Buenos Aires.

A diferencia de los hogares con capacidad de subsistencia, los hogares con necesidades básicas
insatisfechas se encuentran más frecuentemente en los grupos de migrantes más recientes y en
proceso de consolidación/integración a la sociedad argentina.  Pero también identifica grupos
de hogares a los que el apoyo dirigido puede ayudar a desarrollarse.

Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) son los hogares que presentan al me-
nos uno de los siguientes indicadores de privación:

1.  Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto.

2. Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda
precaria u otro tipo. lo que excluye casa, departamento y rancho).

3. Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete

4. Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no
asistiera a la escuela.

5. Capacidad de subsistencia:  hogares que tuvieran cuatro o más personas por miembro
ocupado y, además, cuyo jefe no haya completado tercer grado de escolaridad primaria.

Cuadro Nº 24
HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE POR NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS NEUQUEN – PLOTTIER –

CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES Y GRAN MENDOZA
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) Neuquén Ciudad de Partidos del Gran Gran

Buenos Aires Buenos Aires Mendoza

TOTAL 12.731 6.954 19.105 9.934
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Sin NBI 10.858 6.336 16.286 8.032
(85,3%) (91,1%) (85,2%) (80,9%)

Con NBI 1.873 597 2.819 1.853
(14,7%) (8.60%) (14,8%) (18,7%)

Sin información - 21 (a) - 49 (a)
(0,3%) (0,5%)

Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
La encuesta en Neuquén se realizó en 2002.  Las encuestas en Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza, en 2003.

  (a) Coeficiente de variación mayor al 25%
 Nota: Las  Necesidades Básicas Insatisfechas fueron definidas según la metodología utilizada en  «La pobreza en la Argentina» (Serie Estudios INDEC N° 1. Bue-

nos Aires. 1984).
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Capital social de los chilenos residentes en Neuquén – Plottier – Centenario,
Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza

En los párrafos anteriores, a nivel de localidades específicas, se ha hecho referencia a una serie de
factores que permiten aproximarse a las condiciones protectoras y de riesgo del migrante chileno
incorporado a la sociedad argentina.  Su situación en torno a relaciones conyugales, sus vincula-
ciones con conocidos previo a la migración misma, los niveles de educación, salud, previsión,
trabajo, vivienda, capacidad de subsistencia, permiten definir situaciones o condiciones de riesgo
a la que los migrantes chilenos y grupos particulares de ellos se encuentran enfrentados.  También
permite establecer condiciones de resiliencia de estos chilenos en Argentina.

Uno de los factores que contribuyen a la resiliencia de los migrantes es su nivel de asociatividad.
En principio, permite al migrante utilizar la experiencia acumulada de su colectividad en su propia
incorporación a la sociedad de acogida. Permite disminuir incertidumbres, dar cuenta de las cir-
cunstancias que le tocan vivir, optimizar la toma de decisiones válida y eficaz y disminuir los
factores de riesgo. También permite la utilización de una red de contacto y una base para proyec-
tar su influencia en la sociedad que lo acoge.  En fin, en sus diversas modalidades son instancias de
educación del migrante en los valores y medios del país y localidad anfitriona. En los resultados de la
Encuesta Complementaria se aprecia una distinta participación - tanto en cantidad como en modali-
dad - en las distintas localidades cubiertas. Esto depende del origen de los migrantes, pero también
en los centros urbanos más grandes, la participación en organizaciones sociales parece menor.

Los chilenos residentes en las localidades de Neuquén aparecen con el mayor nivel de
asociatividad: 50,1% de los hogares con al menos un nacido en Chile participan en organiza-
ciones de la sociedad civil; 31,8% en los Partidos del Gran Buenos Aires; 28,3% en Gran Mendoza;
y, 27,4% en Ciudad de Buenos Aires.

Esto corresponde también con los resultados mencionados en el Cuadro Nº 5, por existencia de
compatriotas conocidos al llegar a Argentina.  Neuquén - con una alta tasa de asociatividad, con
una cantidad mayor de migrantes chilenos que tenían conocidos de su ciudad o pueblo al llegar  a
Argentina – también presenta el nivel más alto de las localidades en relaciones endogámicas (Ver
Cuadro Nº 8).

El desarrollo de la capacidad asociativa de los chilenos en estas localidades también parece refle-
jar la extracción social de los migrantes. Neuquén quizás tenga la población chilena más homogé-
nea de las localidades encuestadas. Tendría una base de identidad mayor para el desarrollo de
organizaciones sociales: Fuerte vinculación con localidades de origen más bien rural (comparte
una historia común) y en términos sociales de carácter más popular con factores de vulnerabilidad
comunes: menor nivel relativo educativo, mayor tasa de desempleo y baja calificación laboral.

Cuadro Nº 25
HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE CON MIEMBROS QUE PARTICIPAN O INTEGRAN ACTIVAMENTE

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.  NEUQUEN – PLOTTIER – CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS
DEL GRAN BUENOS AIRES Y GRAN MENDOZA

Participación en organizaciones de la sociedad civil Neuquén Ciudad de Partidos del Gran Gran
Buenos Aires Buenos Aires Mendoza

Total participan en organizaciones de la sociedad 6.376 1.904 6.069 2.814
civil (50,1%) (27,4%) (31,8%) (28,3%)

Total hogares con al menos un nacido en Chile por 12.731 6.954 19.105 9.934
llegada de inmigrante más antiguo (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
           La encuesta en Neuquén se realizó en 2002.  Las encuestas en Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza, en 2003.
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La mayor participación de miembros de hogares que participan en organizaciones de la socie-
dad civil se da en torno a organizaciones religiosas: 66,3% de hogares en que alguno de sus
integrantes desarrolla actividades asociativas participa en organizaciones religiosas en Neuquén;
65,2% de hogares en Partidos del Buenos Aires; 64,2% del total de participación en Gran
Mendoza; y, 52,1% en Ciudad de Buenos Aires.

Le sigue la participación en organizaciones recreativas/deportivas/culturales: 43,2% en Ciudad
de Buenos Aires; 38,0% en las localidades de Neuquén; 29,7% en Partidos del Gran Buenos
Aires; y, 25,2% en Gran Mendoza.

La organización barrial también concita interés.  La tasa de participación es de alrededor de
16,0%, con excepción de la Ciudad de Buenos Aires (11,4%). Estas organizaciones son de
importancia en particular en el proceso de incorporación de corrientes migratorias nuevas (con-
solidación de viviendas y barrios).

De menor importancia relativa en relación a la participación son las organizaciones políticas/
sociales y de compatriotas. La tasa de participación en éstas se da en torno al 10% de los
hogares que tienen miembros que participan de instancias asociativas (lo que constituye una
fracción aún menor de los hogares con algún miembro nacido en Chile).

La participación en organizaciones de compatriotas se da en torno al 7% de los hogares en que
alguno de sus miembros participa en organizaciones de la sociedad civil (observándose menor en
Partidos del Gran Buenos Aires donde alcanza a 3,3%).  Se espera que estas organizaciones bus-
quen realizar intereses relativos a la situación de los chilenos como tal en Argentina, siendo primero
que nada, instancias de encuentros entre compatriotas, de reconocimiento e identificación.

El caso de Ciudad de Buenos Aires - que aparece con el menor nivel de participación en orga-
nizaciones de la sociedad civil - presenta menores niveles de participación en organizaciones
religiosas y barriales. Sin embargo, mantiene una participación similar a la de las otras locali-
dades en organizaciones políticas, de compatriotas, y una participación superior en organiza-
ciones recreativas/deportivas/culturales.

Cuadro Nº 26
HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE CON MIEMBROS QUE PARTICIPAN O INTEGRAN ACTIVAMENTE
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. POR TIPO DE ORGANIZACION. NEUQUEN – PLOTTIER – CENTENARIO,

CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES Y GRAN MENDOZA
Tipo de organización Neuquén Ciudad de Buenos Aires Partidos del Gran Buenos Aires Gran Mendoza

TOTAL 6.376 1.904 6.069 2.814
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

De compatriotas 460 133 (a) 200 219
(7,2%) (7,0%) (3,3%) (7,8%)

Barrial 1.017 218 1.028 463
(16,0%) (11,4%) (16,9%) (16,5%)

Religiosa 4.225 992 3.958 1.807
(66,3%) (52,1%) (65,2%) (64,2%)

Política / Social 624 208 (a) 708 234
(9,8%) (10,9%) (11,7%) (8,3%)

Recreativa / Deportiva / Cultural 2.424 823 1.8 710
(38,0%) (43,2%) (29,7%) (25,2%)

Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
     La encuesta en Neuquén se realizó en 2002.  Las encuestas en Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza, en 2003.

  (a)      Coeficiente de variación mayor al 25%
 Nota:  La suma de los valores no corresponde al total ya que se trata de indicadores independientes de los que sólo se presenta la categoría SI.
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Vínculos de los migrantes chilenos en las localidades de Neuquén – Plottier –
Centenario, Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y  Gran
Mendoza con conocidos en Chile

Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 27, una alta proporción de chilenos en las cuatro
localidades cubiertas por la Encuesta mantiene vínculos con Chile: En Ciudad de Buenos Aires
(76,0%) y Gran Mendoza (77,0%) esta proporción es más alta que en Partidos del Gran Buenos
Aires (65,5%) y Neuquén (63,4%).

Se puede constatar que las regiones de residencia de las personas con que los hogares encuestados
se relacionan en Chile coinciden ampliamente con la última residencia que tuvieron los migrantes
chilenos de cada localidad encuestada:

• De los chilenos de 18 años y más encuestados en Neuquén, 53,4% tuvieron su última
residencia en Chile en la Región XI de la Araucanía (Ver Cuadro Nº 4).  El 54,0% de los
hogares con al menos un nacido en Chile que conserva vínculos lo hace con conocidos en
la Región XI (Ver Cuadro Nº 28)

• En la Ciudad de Buenos Aires los porcentajes son respectivamente: 60,8% de los chilenos
mayores de 18 años residentes en esa ciudad tuvieron su última residencia en Región
Metropolitana en Chile. De los hogares con al menos un nacido en Chile, 67,8% de los
que mantienen vínculos en Chile lo hace con conocidos de la misma Región.

• Para los Partidos del Gran Buenos Aires los porcentajes respectivos son 57,6% con última
residencia en Región Metropolitana y 65,2% con vínculos con conocidos en la misma
región (del total de aquellos que mantienen vínculos con conocidos en Chile).

• En Mendoza, los porcentajes que vinculan al lugar de origen de los chilenos y contactos
con Región Metropolitana, son respectivamente, 48,2% y 53,4%.  En particular, para
Mendoza ha sido importante la migración proveniente de la Región V de Valparaíso.
29,2% de los chilenos de 18 años y más, residentes en Mendoza tuvieron a la Región V
como última residencia en Chile.  29,1% de los hogares con al menos un nacido en Chile
que conservan vínculos con personas que viven en Chile lo hacen con gente de la misma
Región V.

Cuadro Nº 27
HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE POR CONSERVACION DE VINCULOS CON PERSONAS QUE VIVEN EN
CHILE NEUQUEN – PLOTTIER – CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES Y GRAN

MENDOZA

Vínculos con personas que viven en Chile Neuquén Ciudad de Partidos del Gran Gran
Buenos Aires Buenos Aires Mendoza

TOTAL 12.731 6.954 19.105 9.934
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Tienen vínculos 8.073 5.287 12.506 7.651
(63,4%) (76,0%) (65,5%) (77,0%)

No tienen vínculos 4.658 1.667 6.599 2.283
(36,6%) (24,0%) (34,5%) (23,0%)

Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
La encuesta en Neuquén se realizó en 2002.  Las encuestas en Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza, en 2003.

  (a) Coeficiente de variación mayor al 25 %
 Nota: Conservar vínculos hace referencia a mantenerse relacionado con personas que vivan en Chile -entre otros- mediante la realización de llamados

telefónicos, el envío de cartas. etc.
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Cuadro Nº 28
HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE QUE CONSERVAN VINCULOS CON PERSONAS QUE VIVEN EN ESE PAIS

POR REGION DE RESIDENCIA DE ESAS PERSONAS NEUQUEN – PLOTTIER – CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES,
PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES Y GRAN MENDOZA

TOTAL 8.073 5.287 12.506 7.651
(100%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Región V (Valparaíso) 663 1.512 2.23
(12,5%) (12,1%) (29,1%)

Región VIII (Del Bio Bio) 238 1.072 373
(4,5%) (8,6%) (4,9%)

Región IX (De la Araucanía) 4.36
(54,0%)

Región X (De los Lagos) 1.254
(15,5%)

Región XIII (Metropolitana de Santiago) 1.019 3.586 8.154 4.082
(12,6%) (67,8%) (65,2%) (53,4%)

Resto 1.44 800 1.612 966
(17,8%) (15,1%) (12,9%) (12,6%)

Sin información 156 (a)
(1,2%)

Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
    La encuesta en Neuquén se realizó en 2002.  Las encuestas en Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza, en 2003.

(a)     Coeficiente de variación mayor al 25%
Nota:  conservar vínculos hace referencia a mantenerse relacionado con personas que vivan en Chile -entre otros- mediante la realización de llamados telefónicos.

    el envío de cartas. etc.

Cuadro  Nº 29
HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE POR TENENCIA DE PROPIEDADES EN ESE PAIS  NEUQUEN – PLOTTIER –

CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES Y GRAN MENDOZA
Tenencia de propiedades en Chile Neuquén Ciudad de Partidos del Gran Gran

 Buenos Aires  Buenos Aires Mendoza

TOTAL 12.731 6.954 19.105 9.934
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Tienen 915 846 1.423 727
(7,2%) (12,2%) (7,4%) (7,3%)

No tienen pero van a heredar 2.137 1.327 2.872 1.335
(16,8%) (19,1%) (15,0%) (13,4%)

No tienen ni van a heredar 9.576 4.778 14.775 7.857
(75,2%) (68,7%) (77,3%) (79,1%)

Sin información 103 (a) 3 (a) 35 15 (a)
(0,8%) (0,0%) (0,2%) (0,2%)

Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
       La encuesta en Neuquén se realizó en 2002.  Las encuestas en Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza, en 2003.

   (a) Coeficiente de variación mayor al 25%

Región de residencia Neuquén Ciudad de Partidos  del Gran Gran
Buenos Aires Buenos Aires Mendoza
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Retorno a Chile de los chilenos residentes en Neuquén – Plottier – Centenario,
Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires
y Gran Mendoza

Del total de hogares con al menos un nacido en Chile; 2,3% en Neuquén; 2,0% en Ciudad de
Buenos Aires; 1,9% en Partidos del Gran Buenos Aires ha visto retornar a uno o más miembros
a Chile. Gran Mendoza presenta una proporción bastante más alta. En esta localidad, 4,0% de
los hogares ha sido testigo de que uno o más de sus miembros ha retornado a Chile.  Estos
porcentajes indican una población de nacidos en Chile decreciente en las localidades en cues-
tión dada una inmigración que se reducen en las dos últimas décadas.

Cuadro  Nº 30
 HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE POR CANTIDAD DE MIEMBROS CHILENOS QUE RETORNARON A SU

PAIS EN EL ULTIMO AÑO. NEUQUEN – PLOTTIER – CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN
BUENOS AIRES Y GRAN MENDOZA

Cantidad de miembros chilenos Neuquén Ciudad de Partidos del Gran Gran
que retornaron a su país en  Buenos Aires Buenos Aires Mendoza
el último año

TOTAL 12.731 6.954 19.105 9.934
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Ninguno 12.421 6.808 18.752 9.535
(97,6%) (97,9%) (98,2%) (96,0%)

Uno 210 (a) 91 247 299
(1,6%) (1,3%) (1,3%) (3,0%)

Dos y más 84 (a) 46 106 100 (a)
(0,7%) (0,7%) (0,6%) (1,0%)

Sin información 16 (a) 9 (a) - -
(0,1%) (0,1%)

Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
     La encuesta en Neuquén se realizó en 2002.  Las encuestas en Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza, en 2003.

   (a)    Coeficiente de variación mayor al 25%
 Nota:  Se consideran los retornos ocurridos durante el último año anterior al momento de levantamiento de la encuesta.

La Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales también se refiere a los vínculos de
propiedad de los chilenos residentes en las localidades encuestadas.  Estos son recursos que los
migrantes pueden activar en su inserción en Argentina, pero también en un eventual retorno a Chile.

El Cuadro Nº 29 muestra un nivel de propiedad mayor para los hogares con chilenos residentes
en Ciudad de Buenos Aires. 31,3% de los hogares declaran tener propiedad (12,2%) o que van
a heredar (19,1%).

En las otras localidades no se observan diferencias sustanciales en torno a esta variable de
propiedad en Chile: En Neuquén los porcentajes respectivos son 7,2% que tienen propiedad y
16,8% que no tienen pero que van a heredar; en Partidos del Gran Buenos Aires, 7,4% y 15,0%
respectivamente; en Gran Mendoza, 7,3% y 13,4%.
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C. Neuquén – Plottier – Centenario: Encuesta Complementaria
     de Migraciones Internacionales 2002

Introducción

La Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales realizada por INDEC cubrió a hogares
con al menos un miembro nacido en algún país limítrofe: Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Para cada una de estas colectividades realizó la encuesta en aquellas localidades con mayor concen-
tración de población. Para el caso de Chile se aplicó la Encuesta en Ciudad de Buenos Aires, Mendoza,
Santa Cruz, Río Negro, Partidos del Gran Buenos Aires, además de Neuquén.

La metodología de la Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales se basó en utilizar
el Censo 2001 para extraer muestras de hogares con al menos un miembro nacido en país limítro-
fe.  La encuesta se realizó con el propósito de recoger información no contemplada por el Censo
relativo a regiones de origen de la población limítrofe, redes migratorias, trayectorias territoriales,
vínculos y retorno, además de su situación económica, de empleo y condición social.

En este capítulo se encuentra un análisis de la información sobre los chilenos residentes en las
localidades de Neuquén, Plottier y Centenario recogida por la “Encuesta Complementaria de
Migraciones Internacionales” realizada por INDEC. Esta Encuesta Complementaria al Censo
Nacional Argentino de 2001 entrega importantes elementos que ayudan a precisar el perfil de
los chilenos nacidos en Argentina.

1. Los chilenos en Neuquén

De acuerdo al Censo Nacional Argentino, 2001 la población de chilenos en estas ciudades
alcanza a 19.234 personas, 15.881 varones y 15.090 mujeres. Del total de hogares en que al
menos uno de los miembros es chileno, los nacidos en Chile representan 38,1% de esta pobla-
ción, en tanto aquellos nacidos en Argentina alcanzan 61,4%. La pirámide poblacional para los
nacidos en Chile representa una población en edad madura, productiva, entre 35 y 55 años con
menos representantes en los grupos etáreos más jóvenes y con significativamente mayor repre-
sentación de mujeres que de hombres en los grupos de edad 25 a 44 años.

Cuadro Nº 1
POBLACION EN HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE SEGUN EDAD, SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO EN

NEUQUEN - PLOTTIER - CENTENARIO.  AÑO 2001
Grupos de edad Sexo y país de nacimiento

Total Varón Mujer Total
nacidos en

Chile Argentina Otro país Chile Argentina Otro país  Chile

TOTAL 50.437 9.161 15.881 115 10.073 15.090 117 19.234

0 -14 16.079 221 7.910 7 186 7.745 10 407
15 - 24 9.242 833 3.848 13 845 3.686 17 1.678
25 - 34 6.558 1.475 1.637 13 1.796 1.621 16 3.271
35 - 44 6.940 2.135 1.195 27 2.644 914 25 4.779
45 - 54 5.956 2.235 717 18 2.374 591 21 4.609
55 - 64 3.280 1.338 345 20 1.266 300 11 2.604
65 y más 2.382 924 229 17 962 233 17 1.886

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población. Hogares y Viviendas 2001.
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Si se cuenta la población de padre y/o madre chilena nacida en Argentina (incluyendo también
la nacida en otro país del mismo origen) se obtiene una pirámide con alta representación en los
grupos de edad más jóvenes indicativa de la fuerte raigambre que los chilenos han establecido en
las localidades en cuestión.
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Gráfico Nº  1
POBLACION NACIDA EN CHILE Y RESIDENTE EN NEUQUEN, PLOTTIER Y CENTENARIO

Gráfico Nº  2
POBLACION EN HOGARES CON AL MENOS UN MIEMBRO NACIDO EN CHILE Y RESIDIENDO EN NEUQUEN, PLOTTIER, Y

CENTENARIO
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2. Años de llegada de chilenos a Neuquén, Plottier y Centenario

Característico de la migración chilena a Argentina (como también lo es de otros destinos) es su
concentración en los períodos que van desde 1970 hasta llegar hasta 1989. Esta migración
disminuye fuertemente en la década de 1990.

Con respecto a la migración por sexo, hasta 1969 predominan los hombres, pero desde 1970
hasta la fecha, se produce una migración mayoritaria de mujeres.  Este fenómeno de feminización
de la migración no sólo afecta a la chilena sino que ocurre con otros flujos migratorios.  Esta
feminización de la migración sería el resultado de cambios en la estructura de la familia, siendo
una de sus aspectos más importantes pare el presente análisis, la creciente incorporación de las
mujeres a mercados de trabajo en su país de origen y el consecuente proceso migratorio en
búsqueda de nuevos horizontes (en particular en mercados laborales competitivos que son más
restrictivos para las mujeres que para los hombres). Este grupo de mujeres se suma a la de
mujeres que viajan a otros países por razones familiares.

Cuadro Nº 2
 CHILENOS POR SEXO SEGUN AÑO DE LLEGADA A LA ARGENTINA. NEUQUEN - PLOTTIER - CENTENARIO. AÑO 2002

Año de llegada a la Argentina
Sexo Total

Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2002

TOTAL 19.465 4.717 6.175 6.776 1.797

Varón 8.677 2.436 2.607 2.915 719

Mujer 10.788 2.281 3.568 3.861 1.078

 Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.

Gráfico Nº  3
LLEGADA DE HOMBRES Y MUJERES A NEUQUEN, PLOTTIER Y CENTENARIO
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En relación a la estructura de edad de los chilenos a su llegada a Neuquén, Plottier y Centenario
es bastante joven: 30,6% dice haber llegado con 14 años de edad o menos, 40.7% con edad
entre los 15 y 24.  Es decir, el 71,3% llegó con una edad menor a 25 años. Lo que encontramos
en el Gráfico Nº 1 es ya una población inmigrante envejecida.

Procedencia en Chile de los migrantes chilenos en Neuquén, Plottier y
Centenario y patrón de movilidad geográfica

Los chilenos residentes en las localidades cubiertas por la Encuesta provienen de la Región IX de
la Araucanía (53,4%); Región X de Los Lagos (20,7%); Región VIII del Biobío (13,3%);  Región
XIII Metropolitana (7,3%).

Cuadro Nº 4
 CHILENOS DE 18 AÑOS Y MAS POR REGION DE ULTIMA RESIDENCIA EN CHILE SEGUN AÑO DE LLEGADA A ARGENTINA.

NEUQUEN - PLOTTIER - CENTENARIO. AÑO 2002
Total Año de llegada a Argentina

Región de última residencia en Chile Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2002

TOTAL 18.883 4.717 6.158 6.615 1.393
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Región VIII (Del Biobío) 2.502 289 (a) 923 1.172 118 (a)
(13,3%) (6,1%) (15,0%) (17,7%) (8,5%)

Región IX (De la Araucanía) 10.091 2.885 2.907 3.467 832
(53,4%) (61,2%) (47,2%) (52,4%) (59,7%)

Región X (De los Lagos) 3.9 1.111 1.317 1.279 193 (a)
(20,7%) (23,6%) (21,4%) (19,3%) (13,9%)

Región XIII (Metropolitana de Santiago) 1.378 124 (a) 598 572 84 (a)
(7,3%) (2,6%) (9,7%) (8,6%) (6,0%)

Resto 759 153 (a) 342 (a) 98 (a) 166 (a)
(4,0%) (3,2%) (5,6%) (1,5%) (11,9%)

Sin información 253(a) 155 (a) 71 (a) 27 (a) -
(1,3%) (3,3%) (1,2%) (0,4%)

Fuente:  INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
   (a) Coeficiente de variación mayor al 25%

Cuadro Nº 3
CHILENOS POR EDAD, SEGUN AÑO DE LLEGADA A  LA ARGENTINA: NEUQUEN - PLOTTIER - CENTENARIO. AÑO 2002

(NO INCLUYE AQUELLOS QUE LLEGARON PREVIO A 1970)
Año de edad al llegar Total Porcentaje 1970-1979 1980-1989 1990-2002
 a Argentina

TOTAL 14.748 100,0 6.175 6.776 1.797

0-14 4.513 30,6 2.108 1.865 540
15-24 6.002 40,7 2.485 2.852 665
25-34 2.792 18,9 1.192 1.266 334
35-44 939 6,4 209(a) 540 190(a)
45-54 391 2,7 171(a) 204(a) 16(a)
55-64 81 0,5 10(a) 49(a) 22(a)
65 y más 30 0,2 - - 30(a)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
  (a)     Coeficiente de variación mayor al 25%
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En relación a la fuerte concentración de algunas Regiones de origen de la migración chilena, no
sólo cuenta la vecindad geográfica con la Provincia de Neuquén sino que también la vinculación
de los chilenos de estas regiones con conocidos chilenos en Argentina. Como se puede apreciar
en la Cuadro Nº 5 un alto porcentaje de chilenos mayores de 18 años dice que tenía compatrio-
tas conocidos de su ciudad o pueblo al llegar a Argentina (63,0%).  Del total de encuestados de
chilenos de 18 años o más, 5,9% dice que tenía compatriotas conocidos que no eran de su
ciudad y pueblo. Una proporción menor (30,9%) dice que no tenía compatriotas conocidos.
Estos compatriotas conocidos funcionan como correa de transmisión de información y de recep-
ción de los migrantes que encuentran en estos conocidos una base para orientarse y proyectarse
en el país anfitrión.

Desde el punto de vista de las situaciones de riesgo a las que se enfrenta el migrante, el 30,9%
que dice no tener compatriotas conocidos al llegar a Argentina, estaría en una situación de
riesgo mayor que aquellos que sí tenían conocidos al llegar al país.

Con respecto al destino de esta migración chilena, 71,4% de los chilenos llegaron primero a la
Provincia de Neuquén, en tanto 21,3% a Río Negro y el 2,7% a Resto de Buenos Aires. Los
inmigrantes chilenos más antiguos han elegido, en una mayor proporción - que aquellos más
recientes -  otros destinos antes de establecerse en la Provincia de Neuquén. Aquellos más
recientes en casi su totalidad llegaron directamente a Neuquén en donde residían al momento de
la Encuesta.

La década de 1970-1979 registra una proporción mayor que otros períodos, de chilenos  resi-
dentes en Neuquén que primero llegaron a la vecina Provincia de Río Negro (27,6%) y una
menor proporción relativa – entre períodos - que llegaron a Neuquén como primera residencia
en Argentina (61,5%)

Cuadro Nº 5
 CHILENOS DE 18 AÑOS Y MAS POR EXISTENCIA DE COMPATRIOTAS CONOCIDOS AL LLEGAR A ARGENTINA SEGUN

AÑO DE LLEGADA A ARGENTINA. NEUQUEN - PLOTTIER - CENTENARIO. AÑO 2002

Existencia de compatriotas Año de llegada a Argentina
conocidos al llegar a Argentina

Total Hasta 1969 Hasta 1969 Hasta 1969 Hasta 1969

TOTAL 18.883 4.717 6.158 6.615 1.393
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

No tenía compatriotas conocidos 5.844 2.257 2.024 1.462 101 (a)
(30,9%) (47,8%) (32,9%) (22,1%) (7,3%)

Tenía compatriotas conocidos que no
eran de su ciudad o pueblo 1.123 140 (a) 494 400 89 (a)

(5,9%) (3,0%) (8,0%) (6,0%) (6,4%)

Tenía compatriotas conocidos de su
ciudad o pueblo 11.889 2.32 3.64 4.726 1.203

(63,0%) (49,2%) (59,1%) (71,4%) (86,4%)

Sin información 27 (a) - - 27 (a) -
(0,1%) (0,4%)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
   (a) Coeficiente de variación mayor al 25%
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Cuadro Nº 6
CHILENOS DE 18 AÑOS Y MAS POR LUGAR DE RESIDENCIA AL LLEGAR A ARGENTINA SEGUN AÑO DE

LLEGADA A ARGENTINA. NEUQUEN - PLOTTIER - CENTENARIO. AÑO 2002
Lugar de residencia al Año de llegada a Argentina
llegar a Argentina

TOTAL 18.883 4.717 6.158 6.615 1.393
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Resto de Buenos Aires 515 103 (a) 308 104 (a) -
(2,7%) (2,2%) (5,0%) (1,6%)

Neuquén 13.49 2.973 3.79 5.376 1.351
(71,4%) (63,0%) (61,5%) (81,3%) (97,0%)

Río Negro 4.017 1.213 1.7 1.062 42 (a)
(21,3%) (25,7%) (27,6%) (16,1%) (3,0%)

Otros 811 395 343 73 (a) -
(4,3%) (8,4%) (5,6%) (1,1%)

Sin información 50 (a) 33 (a) 17 (a) - -
(0,3%) (0,7%) (0,3%)

Fuente:  INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
   (a) Coeficiente de variación mayor al 25%
 Nota:  el Gran Buenos Aires corresponde a la Ciudad de Buenos Aires y a los Partidos del GBA.

La mayor parte de los migrantes chilenos de 18 años o más han residido en sólo una localidad
desde que llegaron a Argentina (53,2%). Como es de esperarse, la proporción de los que han
residido en sólo una localidad desde su ingreso a Argentina aumenta para los períodos de
ingresos más recientes: Desde 30,7% antes de 1970 a 45,3% para los llegados en el período
1970-1979; 69,3% para los que ingresaros en la década 1980-1989; y, 88,1% de los chilenos
llegados en la década 1990-2002. Inversamente disminuye la proporción que ha residido en
más de una localidad para los chilenos llegados más recientemente.

Aunque más de la mitad de los chilenos ha vivido sólo en una localidad, 46,8% ha residido en
dos o más localidades. Esta alta movilidad geográfica llama la atención sobre la calidad de la
información y de la red social de recepción del eventual inmigrante (formal e informal). Este es
un tema de alta relevancia pues se trata de los niveles de incertidumbre y crisis que todo migrante
experimenta. También se relaciona con el riesgo social para la sociedad receptora del migrante.

Cuadro Nº 7
 CHILENOS DE 18 AÑOS Y MAS POR CANTIDAD DE LOCALIDADES EN LAS QUE VIVIO DESDE QUE LLEGO A ARGENTINA

SEGUN AÑO DE LLEGADA A ARGENTINA. NEUQUEN - PLOTTIER - CENTENARIO. AÑO 2002
Cantidad de localidades en las Año de llegada a Argentina
que vivió desde que llegó a Argentina

Total Hasta 1969 1970-1979 1980- 1989 1990-2002

TOTAL 18.883 4.717 6.158 6.615 1.393
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Una 10.048 1.448 2.789 4.584 1.227
(53,2%) (30,7%) (45,3%) (69,3%) (88,1%)

Dos 5.413 1.826 2.023 1.458 106 (a)
(28,7%) (38,7%) (32,9%) (22,0%) (7,6%)

Tres 2.147 834 793 480 40 (a)
(11,4%) (17,7%) (12,9%) (7,3%) (2,9%)

Cuatro y más 1.275 609 553 93 (a) 20 (a)
(6,8%) (12,9%) (9,0%) (1,4%) (1,4%)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
   (a) Coeficiente de variación mayor al 25%
 Nota: Para la medición de la cantidad de localidades en las vivió desde que llegó a Argentina se consideran las localidades en las que ha vivido por lo menos

un año desde su llegada a Argentina hasta la actualidad.

Total Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2002
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Exogamia y endogamia en los chilenos residentes de las localidades de
Neuquén, Plottier y Centenario

Un factor crítico del proceso de migración lo constituye el establecimiento de pareja en el país
anfitrión. Este constituye una plataforma para proyectar la vida y dar cuenta de las incertidum-
bres en el proceso de migración.  Del total de hogares en que al menos uno de los miembros del
núcleo conyugal es chileno, se aprecia que 42,1% es endogámico (casado con chileno)(a) y
57,9% exogámico (casado con argentino(a) u otro extranjero).

Históricamente, es significativo que la endogamia entre chilenos es mayor en el grupo que llegó
con anterioridad a 1969 que en el inmediatamente posterior (1970-1979).  Esto podría deberse
a cambios en la estructura familiar en períodos posteriores lo que favorecería las relaciones
conyugales exogámicas.  En párrafos anteriores se había hecho referencia a la feminización de
la migración que se relacionó con cambios en la estructura de los mercados laborales en los
lugares de origen de los migrantes (Cuadro Nº 2). Esta nueva posición de la mujer, independien-
te en lo económico, conlleva la posibilidad de poner término con mayor facilidad a las relacio-
nes de pareja (endogámicas cuando llega a Argentina) lo que posibilitaría establecer nuevas
relaciones exogámicas en el país anfitrión.   Pero también hay otros factores que considerar: la
migración principalmente vinculada a actividades agropecuarias con anterioridad a 1919 (Ver
Cuadro Nº 10) y también acontecimientos ya más coyunturales: las crisis política y económica
que vivió Chile en la década de 1970.

Que la proporción de nupcialidad endogámica sea más alta para los llegados a Argentina en
los períodos posteriores no significa una recuperación de estos patrones de nupcialidad, sino
que se ha contado con menos tiempo para el establecimiento de relaciones de nupcialidad
exogámicas (lo que parece confirmar la información para los dos últimos períodos)

Cuadro Nº 8
HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE POR PATRONES DE NUPCIALIDAD DEL NUCLEO CONYUGAL SEGUN AÑO

DE LLEGADA A ARGENTINA DEL MIGRANTE MAS ANTIGUO. NEUQUEN - PLOTTIER - CENTENARIO. AÑO 2002

Año de llegada a Argentina del migrante más antiguo
Patrones de nupcialidad de los hogares

Total Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2002

TOTAL 9.014 2.365 3.31 2.76 579

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Endogámico 3.793 976 1.281 1.259 277

(42,1%) (41,3%) (38,7%) (45,6%) (47,8%)

Exogámico 5.221 1.389 2.029 1.501 302

(57,9%) (58,7%) (61,3%) (54,4%) (52,2%)

Fuente:   INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
  Nota: Se trata de hogares en los que el núcleo conyugal está completo y al menos uno de sus miembros nació en Chile.

       Endogámico refiere a los núcleos compuestos por ambos miembros nacidos en Chile.
       Exogámico refiere a los núcleos compuestos por sólo un miembro nacido en Chile.
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Nivel de instrucción de los chilenos residentes en las localidades de Neuquén,
Plottier y Centenario

Los niveles de escolaridad para la población chilena residente en las localidades de Neuquén
consideradas, no difieren significativamente de las correspondientes para toda la población
chilena residente en Argentina. De acuerdo al Censo Nacional Argentino, realizado por INDEC,
30,3% de los chilenos residentes en Argentina no tienen instrucción o sólo tienen primaria in-
completa. Este porcentaje es ligeramente mayor al de los chilenos de las localidades de Neuquén
(28,0%). La proporción que ha completado primaria o también ha cursado secundaria incom-
pleta es de 47,8% para el país y 48% para las localidades de Neuquén. 18,2% para el país y
18,9% para las localidades encuestadas tienen secundaria completa y terciario o universitario
completo. Finalmente, 3,7% del total de chilenos a nivel nacional tiene terciario o universitario
completo. Esta proporción es menor para Neuquén (2,1%)

Cuadro  Nº 9
CHILENOS MENOS DE 15 AÑOS Y MAS POR MAXIMO NIVEL DE INSTRUCCION ALCANZADO SEGUN AÑO DE LLEGADA

A ARGENTINA. NEUQUEN - PLOTTIER - CENTENARIO. AÑO 2002
Año de llegada a Argentina

Máximo nivel de instrucción
 alcanzado Total Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2002

TOTAL 19.161 4.717 6.175 6.776 1.493

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Sin instrucción y primaria incompleta 5.373 2.262 1.36 1.515 236 (a)

(28,0%) (48,0%) (22,0%) (22,4%) (15,8%)

Primaria completa y secundaria incompleta 9.354 2.02 3.159 3.393 782

(48,8%) (42,8%) (51,2%) (50,1%) (52,4%)

Secundaria completa y terciario o universitario

incompleto 3.614 325 1.329 1.567 393

(18,9%) (6,9%) (21,5%) (23,1%) (26,3%)

Terciario o universitario completo 411 27 (a) 95 (a) 225(a) 64 (a)

(2,1%) (0,6%) (1,5%)  (3,3%) (4,3%)

Sin información 409 83 (a) 232 (a) 76 (a) 18 (a)

(2,1%) (1,8%) (3,8%) (1,1%) (1,2%)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
   (a)    Coeficiente de variación mayor al 25%
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Origen ocupacional en Chile de los chilenos residentes en Neuquén, Plottier y
Centenario

Como se aprecia en el Cuadro Nº 10, hasta 1969 alrededor de 50% de los inmigrantes chilenos
en las localidades de Neuquén, Plottier y Centenario se desempeñaban en labores agropecuarias
como última ocupación en Chile antes de migrar. Desde 1970 en adelante, la migración origina-
ria en esta rama de la producción, disminuye para situarse en la vecindad del 20%.

También disminuye el contingente de migrantes cuya ocupación última en Chile se realizaba
en el sector de producción de bienes no agropecuarios (industria). Entre 1970 y 1979 este
grupo constituía 25,7% del total cuya última ocupación en Chile residía en este sector. En la
década de 1980-1989 llega a 21,6% y sigue disminuyendo para alcanzar 19,0% en el perío-
do 1990-2002.

Desde la década de 1970, es el sector servicios el que constituye la principal fuente de migrantes
chilenos a estas localidades argentinas. El 12,7% estaban ocupados en el sector servicios hasta
1969. Esta proporción llega a 42,2% en 1990-2002.

Finalmente, el servicio doméstico mantiene su importancia  proporcional – aunque quizás decli-
nando - como última ocupación en Chile de los migrantes mayores de 18 años encuestados;
23,8% en la década de 1970-1979; 24,3% en 1980-1989; y, 22,4% en 1990-2002.

Cuadro Nº 10
CHILENOS DE 18 AÑOS Y MAS POR ULTIMA OCUPACION PRINCIPAL DESEMPEÑADA EN CHILE SEGUN AÑO DE LLEGADA

A ARGENTINA. NEUQUEN - PLOTTIER - CENTENARIO. AÑO 2002

Grupos de ocupaciones Año de llegada a Argentina

Total Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2002

TOTAL 9.254 1.635 2.857 3.777 985
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Prestación de servicios 2.985 208 (a) 1.013 1.348 416
(32,3%) (12,7%) (35,5%) (35,7%) (42,2%)

Producción de bienes no agropecuarios 2.065 327 734 817 187 (a)
(22,3%) (20,0%) (25,7%) (21,6%) (19,0%)

Producción de bienes agropecuarios 1.851 826 367 518 140 (a)
(20,0%) (50,5%) (12,8%) (13,7%) (14,2%)

Servicio doméstico 2.094 274 680 919 221 (a)
(22,6%) (16,8%) (23,8%) (24,3%) (22,4%)

Sin información 259 (A) - 63 (a) 175 (a) 21 (a)
(2,8%) (2,2%) (4,6%) (2,1%)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
  (a)       Coeficiente de variación mayor al 25%
 Nota: Los datos sobre grupos de ocupaciones se refieren a la última ocupación principal desempeñada en Chile.
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Los datos sobre calificación laboral son indicadoras de una emigración chilena a las localidades
cubiertas en este análisis proveniente principalmente de la clase trabajadora. El 37,4% de los
nacidos en Chile residentes en las localidades de Neuquén tenían en Chile ocupaciones califica-
das como operativas.31

Una alta proporción de los chilenos migrantes desempeñaban en Chile ocupaciones que no
requerían capacitación. En Neuquén, de los nacidos en Chile, mayores de 18 años, ocupados
en Chile, 48,9% desempeñaban ocupaciones no calificadas.

La encuesta no registra profesionales en ninguno de los períodos considerados y técnicos sólo a
partir de 1970-1979. La proporción de éstos en el total sólo alcanza a 5,4%. 32

31 Ocupaciones calificadas como operativas son aquellas en las que se realizan tareas de cierta secuencia y variedad que suponen
atención, rapidez y habilidades manipulativas así como ciertos conocimientos específicos acerca de las propiedades de los
objetos e instrumentos utilizados. Estas ocupaciones requieren de conocimientos y habilidades específicas adquiridas por capa-
citación previa y/o experiencia laboral.

32 Los mayores niveles de calificación se concentran en Buenos Aires: 6,8% en ocupaciones de calificación profesional y 14,2% de
calificación técnica. Le sigue, en este orden, Gran Mendoza con 2,8% con ocupaciones previas en Chile de calificación profesio-
nal y 9,5% con calificación técnica; Partidos del Gran Buenos Aires: 8,0 % y 1,9% respectivamente. Las localidades de Neuquén
son las que menos están representadas en las ocupaciones con calificación profesional o técnica.

Cuadro Nº 11
CHILENOS DE 18 AÑOS Y MAS POR CALIFICACION DE LA ULTIMA OCUPACION PRINCIPAL DESEMPEÑADA EN CHILE

SEGUN AÑO DE LLEGADA A ARGENTINA. NEUQUEN - PLOTTIER - CENTENARIO. AÑO 2002
Calificación de la última ocupación Año de llegada a Argentina
principal desempeñada en Chile

Total Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2002

TOTAL 9.254 1.635 2.857 3.777 985

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Profesional - - - - -

Técnica 496 - 175 (a) 264 (a) 57 (a)

(5,4%) (6,1%) (7,0%) (5,8%)

Operativa 3.463 624 1.076 1.352 411

(37,4%) (38,2%) (37,7%) (35,8%) (41,7%)

No calificados 4.521 857 1.446 1.811 407

(48,9%) (52,4%) (50,6%) (47,9%) (41,3%)

Sin información 774 154 (a) 160 (a) 350 (a) 110 (a)

(8,4%) (9,4%) (5,6%) (9,3%) (11,2%)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
   (a)    Coeficiente de variación mayor al 25%
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Situación ocupacional de los chilenos residentes en Neuquén, Plottier y
Centenario

La Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales registra una Población Económica-
mente Activa (PEA) de chilenos de 68,3% del total de residentes de esa nacionalidad en las
localidades de Neuquén, Plottier y Centenario.  La Población no Económicamente Activa (PNEA)
31,8%. En la PEA, los desocupados alcanzan 13,1%.

La PEA de los chilenos llegados en los distintos períodos considerados por la encuesta difiere y es
menor para los grupos llegados con anterioridad: 58,9% para el grupo llegado antes de 1969,
aumenta a 68,9% para el llegado entre 1970 y 1979, llega a 72,9% en el grupo de 1980-1990
y finalmente alcanza a 73,6% para el grupo llegado entre 1990 y 2002.

Para el grupo llegado hasta 1969, su proporción de PEA es mayor que la de los otros (41,1%) y se
explica por el alto porcentaje de jubilados o pensionados entre éstos. En cambio, la población de
chilenos llegada entre 1970 y 1979 tiene una alta proporción registrada como ‘otra situación’, es
decir se ha sustraído del mercado de trabajo y se asume aquí, incorporado a labores del hogar.

La tasa de desempleo es menor (9,0%) para el grupo llegado a Argentina con anterioridad a
1969 y crece para los llegados con posterioridad, 11,7% para los llegados en la década, 1970-
1979, llega a 15,8% para los llegados entre 1980-1989 y alcanza 19,0% para el grupo que
llega a Argentina entre 1990 y 2002.  La proporción de PEA de los grupos de migración más
reciente, como también el alto nivel de desempleo identificado en el período en que se realizó la
encuesta, evidencian una situación laboral de mayor inestabilidad para los migrantes más re-
cientes con respecto a los más antiguos (de mayor consolidación y quizás, también, resignación)

Cuadro Nº 12
 CHILENOS DE 14 AÑOS Y MAS POR CONDICION DE ACTIVIDAD ECONOMICA SEGUN AÑO DE

LLEGADA A ARGENTINA. NEUQUEN - PLOTTIER - CENTENARIO. AÑO 2002
Condición de actividad Año de llegada a Argentina
 económica Total

Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2002

TOTAL 19.161 4.717 6.175 6.776 1.493
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Población Económicamente Activa

Ocupados 10.569 2.352 3.535 3.867 815
(55,2%) (49,9%) (57,2%) (57,1%) (54,6%)

Desocupados 2.501 425 722 1.071 283(a)
(13,1%) (9,0%) (11,7%) (15,8%) (19,0%)

Población no económicamente activa

Estudiantes 401 20(a) 97(a) 236(a) 48(a)
(2,1%) (0,4%) (1,6%) (3,5%) (3,2%)

Jubilados o pensionados 1.094 902 88(a) 93(a) 11(a)
(5,7%) (19,1%) (1,4%) (1,4%) (0,7%)

Otra situación 4.554 1.018 1.691 1.509 336(a)
(23,8%) (21,6%) (27,4%) (22,3%) (22,5%)

Sin información 42(a) - 42(a) - -
(0,2%) (0,7%)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
   (a)    Coeficiente de variación mayor al 25%
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Con respecto a la incorporación de chilenos en relaciones de producción, un alto porcentaje de
la población de 14 años y más ocupados, es obrero o empleado (67,0%) y trabajador por
cuenta propia (26,6%).  La categoría ocupacional de trabajador por cuenta propia ha disminui-
do desde 29,5%  para el grupo que llegó en 1970-1979, a 24,5% para los chilenos arribados
entre 1980 y 1989 y 19,9% para el grupo final entre 1990 y 2002.

Si se relaciona esta disminución de la categoría trabajador por cuenta propia con el alto nivel de
cesantía de los grupos llegados más recientemente se puede asumir, no sólo una restricción en el
mercado laboral formal, sino que también dificultades de respuesta de estos migrantes frente a
esta crisis del empleo formal. También puede suponerse para el futuro una creciente integración
de estos grupos llegados más recientemente, como trabajadores por cuenta propia, reprodu-
ciendo la estructura ocupacional de los migrantes más antiguos.

La principal rama de actividad que incorpora a los chilenos mayores de 14 años ocupados  es el
sector terciario (sin servicio doméstico) con 52,1%. Le sigue el servicio doméstico (22,6%), cons-
trucción (15,6%) y más atrás la rama de actividad secundaria (6,1%).

Un aspecto de relevancia para el análisis de la migración chilena es el de establecer si existe
continuidad entre el tipo de trabajo realizado en Chile y el que desarrolla en el país anfitrión.
Para establecer esta correspondencia se dispone de los antecedentes entregados en el Cuadro
Nº 10 relativo al tipo de ocupación desempeñada en Chile y el Cuadro Nº 14, respecto a la
rama de actividad en que los chilenos de 14 años y más están ocupados en Argentina. A
continuación se intenta establecer la correspondencia y la comparación, aunque en estricto
sentido no puedan homologarse grupos de actividades con el agrupamiento de unidades de
producción (ramas de actividad)

Cuadro Nº 13
CHILENOS DE 14 AÑOS Y MAS OCUPADOS POR CATEGORIA OCUPACIONAL SEGUN AÑO DE LLEGADA A ARGENTINA.

NEUQUEN - PLOTTIER - CENTENARIO. AÑO 2002
Años de llegada a Argentina

Categoría ocupacional Total
Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2002

TOTAL 10.569 2.352 3.535 3.867 815
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Obrero o empleado 7.086 1.609 2.259 2.636 582
(67,0%) (68,4%) (63,9%) (68,2%) (71,4%)

Patrón 253 (a) - 76(a) 106(a) 71(a)
(2,4%) (2,1%) (2,7%) (8,7%)

Trabajador por cuenta propia 2.812 660 1.043 947 162(a)
(26,6%) (28,1%) (29,5%) (24,5%) 19,9%)

Trabajador familiar 112(a) 36(a) 28(a) 48(a) -
(1,1%) (1,5%) (0,8%) (1,2%)

Sin información 306(a) 47(a) 129(a) 130(a) -
(2,9%) (2,0%) (3,6%) (3,4%)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
  (a)    Coeficiente de variación mayor al 25%
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En el párrafo sobre origen ocupacional de los chilenos residentes en las localidades de Neuquén,
Plottier y Centenario (Ver Cuadro Nº 10), se había visto que 20% de los migrantes chilenos estaban
relacionados con la producción de bienes agropecuarios.  En la actualidad, sólo 5,3% de los encuestados
de 14 años y más ocupados se encuentran desarrollando actividades en el sector primario (es decir
en la producción de bienes agropecuarios). De los llegados hasta 1969, una alta proporción (50,5%)
estaban ocupados en la producción de bienes agropecuarios. En 2002, la encuesta informa de sólo
7% de la población de chilenos de 14 años y más ocupado en el sector primario.

Si se considera que 32,3% de los chilenos de 18 años y más residentes en las localidades
encuestadas estaban desarrollando actividades de prestación de servicios en su última ocupa-
ción en Chile, el sector terciario con participación de 52,1% en el empleo de chilenos en Argen-
tina, aparecería absorbiendo la población incorporada previamente en la producción de bienes
agropecuarios en Chile, en especial la de los llegados antes de 1969.

En relación al servicio doméstico, una proporción algo menor de chilenos se encuentra ocupado
en este rubro (20,5%) - (Ver Cuadro Nº 14), con respecto a lo que fue su última ocupación en
Chile antes de irse a Argentina (22,6%) - (Ver Cuadro N° 10). Sin embargo, para el grupo
inmigrante de 1990-2002 la diferencia es sustancial: 31,7% y 22,4% respectivamente. Esto hace
suponer que el servicio doméstico puede constituir una alternativa de empleo para enfrentar
situaciones de restricciones en el mercado laboral.

También puede constatarse una ligera tendencia al aumento de la ocupación de la población
inmigrante en servicio doméstico para aquellos grupos de llegada más reciente a Argentina.
Esto permite suponer una absorción en el tiempo de los empleados en este rubro, en otras
categorías - posiblemente en labores del hogar - en la medida que los ingresos familiares lo
permiten. Pero, también es cierto que la feminización de la migración ha llevado a que la mayor
proporción de mujeres migrantes resulte en un mayor empleo de éstas en este rubro de trabajo
(la oferta crea la demanda).

Cuadro Nº 14
 CHILENOS DE 14 AÑOS Y MAS OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD AGRUPADA SEGUN AÑO DE LLEGADA A

ARGENTINA. NEUQUÉN - PLOTTIER - CENTENARIO. AÑO 2002

Rama de actividad Total Año de llegada a Argentina
agrupada

Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2002

TOTAL 10.569 2.352 3.535 3.867 815
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Primaria 556 164 (a) 160 (a) 212 (a) 20 (a)
(5,3%) (7,0%) (4,5%) (5,5%) (2,5%)

Secundaria 644 111 (a) 197 (a) 253 (a) 83 (a)
(6,1%) (4,7%) (5,6%) (6,5%) (10,2%)

Terciaria sin servicio doméstico 5.507 1.396 1.86 1.858 393
(52,1%) (59,4%) (52,6%) (48,0%) (48,2%)

Construcción 1.653 362 587 643 61 (a)
(15,6%) (15,4%) (16,6%) (16,6%) (7,5%)

Servicio doméstico 2.164 319 716 871 258 (a)
(20,5%) (13,6%) (20,3%) (22,5%) (31,7%)

Sin información 45 - 15 (a) 30 (a) -
(0,4%) (0,4%) (0,8%)

Fuente:  INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales
  (a)        Coeficiente de variación mayor al 25%.
 Nota: Rama de actividad primaria incluye: agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y servicios conexos, explotación de minas y canteras.

       Rama de actividad secundaria: industria manufacturera
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Recepción de ingresos por parte de los chilenos

Los chilenos que reciben ingresos en las localidades encuestadas son 11,773 personas que
constituyen 61,4% de los chilenos mayores de 14 años (19.161 personas).  De éstos, 54,2% son
hombres y 45,8% mujeres. Históricamente, la proporción de hombres receptores de ingresos fue
incluso mayor hasta 1969, período que consigna 57.9% de hombres que recibían ingresos.  Esta
proporción disminuyó a 52% en el período 1980-1989. Si consideramos que la población feme-
nina mayor de 14 años es aproximadamente un 52,5% del total, puede constatarse un sesgo de
género en la percepción de ingresos por parte de esta población chilena.

Gráfico Nº  4
POBLACION CHILENA POR RAMA DE ACTIVIDAD Y AÑOS DE LLEGADA A ARGENTINA

Cuadro Nº 15
 CHILENOS DE 14 AÑOS Y MAS PERCEPTORES DE INGRESOS POR SEXO SEGUN AÑO DE LLEGADA A ARGENTINA.

NEUQUEN - PLOTTIER - CENTENARIO. AÑO 2002
Año de llegada a Argentina

Sexo Total
Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2002

TOTAL 11.773 3.29 3.697 3.96 826
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Varón 6.382 1.904 1.989 2.059 430
(54,2%) (57,9%) (53,8%) (52,0%) (52,1%)

Mujer 5.391 1.386 1.708 1.901 396
(45,8%) (42,1%) (46,2%) (48,0%) (47,9%)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales
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Situación de bienestar social de los chilenos migrantes
residentes en Neuquén, Plottier y Centenario

Como se apreciará en los párrafos que siguen, el mayor bienestar relativo lo experimentan los
grupos de chilenos con residencia más antigua. También se puede apreciar que las situaciones
de mayor precariedad - desde el punto de vista del bienestar social - las viven los grupos de
inmigrantes chilenos más recientes.  Esto está reflejando, situaciones de precariedad pero tam-
bién de progreso y consolidación económica de los grupos migrantes chilenos en su residencia
en las localidades en cuestión. Sin embargo,  también se apreciarán carencias de gran magni-
tud en todos los grupos incluso en aquello con más tiempo de residencia. Con respecto a estos
últimos, particularmente grave resulta la situación de adultos mayores que carecen de beneficios
jubilatorios.

1. Acceso a planes de salud

En el Cuadro Nº 16 se aprecia que sólo 30,2% de los chilenos encuestados goza de cobertura de
obra social y/o plan de salud privado o mutual. Como en otros antecedentes, son las generacio-
nes de mayor edad las que logran mayor cobertura de estos servicios. De la población llegada
hasta 1969, 46,9% es cubierta por estos servicios, porcentaje que disminuye a 30,9% para los
llegados entre 1970 y 1979; 21,9% para los llegados entre 1980 y 1989; y, finalmente, a sólo
15,5% para los llegados en la última década.

Cuadro Nº 16
CHILENOS POR COBERTURA DE OBRA SOCIAL Y/O PLAN DE SALUD PRIVADO O MUTUAL SEGUN AÑO DE LLEGADA A

ARGENTINA. NEUQUEN - PLOTTIER - CENTENARIO. AÑO 2002
Cobertura de obra social Año de llegada a Argentina
 y/o plan de salud privado Total
o mutual Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2002

TOTAL 19.465 4.717 6.175 6.776 1.797

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Tiene cobertura 5.880 2.211 1.905 1.485 279 (a)

(30,2%) (46,9%)  (30,9%) (21,9%) (15,5%)

No tiene cobertura 13.452 2.506 4.206 5.243 1.497

(69,1%) (53,1%) (68,1%) (77,4%) (83,3%)

Sin información 133 (a) - 64 (a) 48(a) 21 (a)
(0,7%) (1,0%) (0,7%) (1,2%)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
  (a)        Coeficiente de variación mayor al 25%
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2. Acceso a previsión y jubilación

De la población chilena residente mayor de 65 años de edad, sólo 46,3%, menos de la mitad,
dice percibir jubilación o pensión. El 52.9% no percibiría estos beneficios. Del total de esta
población que recibe jubilación y pensión mayor de 65 años, 752 llegaron a Argentina con
anterioridad a 1970 y sólo 194 desde el año 1970 hasta la fecha.

Esta situación de precariedad de los adultos mayores en relación a asegurar medios de subsis-
tencia para su vejez se confirma si se analiza el nivel de descuento o aporte jubilatorio de los
chilenos de 14 años o más. Sólo 33,1% aporta o le descuentan un aporte para la jubilación. El
descuento o aporte jubilatorio  para los grupos llegados entre 1980-1989 y 1990-2002 dismi-
nuye respectivamente a 24,0% y 21,5%

Cuadro Nº 17
CHILENOS DE  14 AÑOS Y MAS POR PERCEPCION DE JUBILACION O PENSION SEGUN EDAD. NEUQUEN - PLOTTIER -

CENTENARIO. AÑO 2002

Recibe jubilación o pensión Total Población 65 y más Porcentaje grupo
años de edad  de 65 años y más

TOTAL 19.161 2.045 100,0%

Recibe jubilación o pensión 1.507 946 46,3

No percibe jubilación o pensión 17.440 1.081 52,9

Sin información 214 (a) 18 0,9

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
   (a)    Coeficiente de variación mayor al 25%

Cuadro Nº 18
 CHILENOS DE 14 AÑOS Y MAS OCUPADOS POR DESCUENTO O APORTE JUBILATORIO SEGUN AÑO DE LLEGADA A

ARGENTINA. NEUQUEN - PLOTTIER - CENTENARIO. AÑO 2002
Añó de llegada a Argentina

Descuento o aporte jubilatorio Total Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2002

TOTAL 10.569 2.352 3.535 3.867 815
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Le descuentan o aporta 3.496 934 1.457 930 175 (a)
(33,1%) (39,7%) (41,2%) (24,0%) (21,5%)

No le descuentan ni aporta 6.921 1.405 2.026 2.897 593
(65,5%) (59,7%) (57,3%) (74,9%) (72,8%)

Sin información 152 (a) 13 (a) 52 (a) 40 (a) 47 (a)
(1,4%) (0,6%) (1,5%) (1,0%) (5,8%)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
   (a) Coeficiente de variación mayor al 25 %
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3. Condiciones de la vivienda

Del total de hogares encuestados con al menos un nacido en Chile, se aprecia que 86,7% responde
a estándares de habitabilidad considerados aceptables; 13,3% no cumplen con éstos. Sin embargo,
las condiciones de habitabilidad de la vivienda son más precarias para los grupos llegados a partir
de la década 1980-1989 y particularmente insuficientes para los llegados entre 1990 y 2002,
muchos de los cuales viven un proceso de consolidación de su vivienda (“pueblos jóvenes”). 12,1% de
los llegados entre 1980 y 1889 vive en Casas tipo B - que son aquellas que tienen piso de tierra o
ladrillo suelto u otro material (no tienen piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o
alfombrado) o no tienen provisión de agua por cañería dentro de la vivienda o no disponen de
inodoro con descarga de agua; 8,1% vive en rancho o casilla. Estas condiciones son más frecuentes
para los llegados entre 1990 y 2002: 24,3% vive en Casa B y 19,6% en rancho o casilla.

El cuadro Nº 20 especifica la condición de condiciones sanitarias de hogares en que al menos uno
de sus miembros ha nacido en Chile. 3,2% presenta condiciones sanitarias precarias (no tiene
retrete), proporción que sube a 5,4% para el grupo llegado entre 1980 y 1989 y a 12,1% para el
grupo llegado entre 1990 y 2002.

Cuadro Nº 19
 HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE POR TIPO DE VIVIENDA SEGUN AÑO DE LLEGADA A ARGENTINA DEL

MIGRANTE MAS ANTIGUO. NEUQUEN - PLOTTIER - CENTENARIO. AÑO 2002
Año de llegada a Argentina

Tipo de vivienda Total Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2002

TOTAL 12.731 3.925 4.435 3.696 675
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Casa A 10.067 3.259 3.719 2.729 360
(79,1%) (83,0%) (83,9%) (73,8%) (53,3%)

Casa B 1.072 234 (a) 226 (a) 448 164 (a)
(8,4%) (6,0%) (5,1%) (12,1%) (24,3%)

Rancho / casilla 630 128 (a) 71 (a) 299 (a) 132 (a)
(4,9%) (3,3%) (1,6%) (8,1%) (19,6%)

Departamento 962 304 419 220 (a) 19 (a)
(7,6%) (7,7%) (9,4%) (6,0%) (2,8%)

Pieza(s) en inquilinato, hotel, pensión - - - - -
Local no construido para habitación - - - - -
Otros - - - - -

Fuente:  INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
   (a) Coeficiente de variación mayor al 25%
 Nota: Las casas tipo A son todas las casas no consideradas tipo B.

 Las casas tipo B son todas las que cumplen por lo menos con una de las siguientes condiciones: tienen piso de tierra o ladrillo suelto u otro material (no tienen piso de cerámica,
 baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombrado) o no tienen provisión de agua por cañería dentro de la vivienda o no disponen de inodoro con descarga de agua.

Cuadro  Nº 20
 HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE POR CONDICIONES SANITARIAS PRECARIAS SEGUN AÑO DE

LLEGADA A ARGENTINA DEL MIGRANTE MAS ANTIGUO. NEUQUEN - PLOTTIER - CENTENARIO. AÑO 2002
         Año de llegada a Argentina del migrante más antiguo

Condiciones sanitarias precarias Total Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2002

TOTAL 12.731 3.925 4.435 3.696 675
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Hogares con condiciones sanitarias precarias 408 70 (a) 57 (a) 199 (a) 82 (a)
(3,2%) (1,8%) (1,3%) (5,4%) (12,1%)

Hogares sin condiciones sanitarias precarias 12.323 3.855 4.378 3.497 593
(96,8%) (98,2%) (98,7%) (94,6%) (87,9%)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
  (a)     Coeficiente de variación mayor al 25%
 Nota:  Los hogares con condiciones sanitarias precarias son aquellos que no tienen ningún tipo de retrete.
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También con respecto al hacinamiento (hogares con más de tres personas por cuarto), los grupos más
recientes muestran indicadores más altos, 2,2% de los hogares presentan hacinamiento en el grupo
que inmigró antes de 1970; 5,8% de los hogares sufre de hacinamiento para el llegado entre 1970
y 1979; 8,0% para el grupo llegado en 1980-1889; y, 21,5%  para el grupo de 1990-2002.

4. Asistencia escolar

No se registra inasistencia escolar de menores  en hogares con al menos un nacido en Chile de
acuerdo a la Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.

5. Capacidad de subsistencia de hogares con al menos un miembro nacido en
    Chile

La capacidad de subsistencia nos estaría indicando la  resiliencia de los hogares para salir del círculo de
pobreza. Con respecto a la capacidad de subsistencia, llama la atención que la mayor proporción de
hogares con dificultades para salir adelante se encuentra en el grupo más antiguo en relación al
migrante chileno: el llegado antes de 1969 y que en los otros indicadores aparece con mayor satisfac-
ción de sus necesidades sociales básicas. Se trataría de un grupo duro de pobreza. Como se ha visto en
el párrafo sobre nivel de instrucción de la población migrante en las localidades cubiertas por la
Encuesta de INDEC, esta población tiene un menor nivel de instrucción: 48,0% no tiene instrucción  o
sólo alcanzó primaria incompleta (Ver Cuadro Nº 9). También es una población con una alta propor-
ción de adultos mayores y como se aprecia en el Cuadro Nº 18 tiene una baja cobertura jubilatoria.

Cuadro Nº 21
HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE POR HACINAMIENTO SEGUN AÑO DE LLEGADA A ARGENTINA DEL

MIGRANTE MAS ANTIGUO. NEUQUEN - PLOTTIER - CENTENARIO. AÑO 2002
Año de llegada a Argentina del migrante más antiguo

Hacinamiento Total Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2002

TOTAL 12.731 3.925 4.435 3.696 675
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Hogares con hacinamiento 782 86 (a) 256 (a) 295 (a) 145 (a)
(6,1%) (2,2%) (5,8%) (8,0%) (21,5%)

Hogares sin hacinamiento 11.949 3.839 4.179 3.401 530
(93,9%) (97,8%) (94,2%) (92,0%) (78,5%)

Fuente:  INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
  (a)       Coeficiente de variación mayor al 25%
 Nota: Se considera hogares con hacinamiento a aquellos que tienen más de tres personas por cuarto.

Cuadro  Nº 22
HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE POR DEFICIT DE CAPACIDAD DE SUBSISTENCIA SEGUN AÑO DE

LLEGADA A ARGENTINA DEL MIGRANTE MÁS ANTIGUO. NEUQUEN - PLOTTIER - CENTENARIO. AÑO 2002
          Año de llegada a Argentina del migrante más antiguo

Déficit de capacidad de subsistencia Total Hasta 1969 1970-1970 1980-1989 1990-2002

TOTAL 12.731 3.925 4.435 3.696 675
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Hogares con déficit de capacidad de subsistencia 477 316 63 (a) 78 (a) 20 (a)
(3,7%) (8,1%) (1,4%) (2,1%) (3,0%)

Hogares sin déficit de capacidad de subsistencia 12.254 3.609 4.372 3.618 655
(96,3%) (91,9%) (98.60%) (97.90%) (97.00%)

Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
  (a)       Coeficiente de variación mayor al 25 %
 Nota: Se trata de hogares que tuvieran cuatro o más personas por miembro ocupado y, además, cuyo jefe no haya completado tercer grado de escolaridad primaria.
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6. Necesidades básicas insatisfechas

El Cuadro Nº 23 presenta una síntesis de los indicadores mencionados arriba. 85.3% del total de
hogares con integrantes chilenos residentes en estas localidades aparece con sus necesidades
básicas satisfechas; 14.7% no tiene sus necesidades básicas satisfechas. La mayor proporción de
hogares que pertenecen a este estrato son también parte del grupo de migrantes que llegó a
Argentina en el último período 1990-2002 llegando éstos a 35.7% con necesidades básicas
insatisfechas.  Pero también el grupo cuyo miembro de más antigua residencia que llegó entre
1980 y 1989 presenta un alto nivel de necesidades básicas insatisfechas (19.5%).  Finalmente,
el grupo cuyo migrante más antiguo llegó antes de 1969 tiene 13.1% de necesidades básicas
insatisfechas y constituye un reto mayor pues tendría, por las razones ya vistas, una resiliencia
menor que la de los grupos más jóvenes.

Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) son los hogares que presentan al me-
nos uno de los siguientes indicadores de privación:

1. Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto.

2. Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda
precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho).

3. Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete.

4. Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no
asistiera a la escuela.

5. Capacidad de subsistencia:  hogares que tuvieran cuatro o más personas por miembro
ocupado y, además, cuyo jefe no haya completado tercer grado de escolaridad primaria.

Capital social de los chilenos residentes en las localidades de Neuquén,
Plottier y Centenario

La participación en organizaciones sociales por parte de los migrantes es de vital importancia.
En este contexto, nos referimos a esta participación como capital social en la medida que cons-
tituye la base para proyectarse y abrirse oportunidades en el país anfitrión. En particular, en una
manera de disminuir las incertidumbres y poder dar cuenta adecuadamente de las circunstan-
cias que le tocan vivir reduciendo los factores de riesgo y mejorando el cálculo en la toma de

Cuadro Nº 23
 HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE POR NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS SEGUN AÑO DE

LLEGADA A ARGENTINA DEL MIGRANTE MAS ANTIGUO. NEUQUEN - PLOTTIER - CENTENARIO. AÑO 2002
Necesidades básicas insatisfechas (NBI) Año de llegada a Argentina

Total Hasta 1969 1970-1979 1980-1889 1990-2002

TOTAL 12.731 3.925 4.435 3.696 675
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Sin NBI 10.858 3.412 4.038 2.974 434
(85,3%) (86,9%) (91,0%) (80,5%) (64,3%)

Con NBI 1.873 513 397 722 241 (a)
(14,7%) (13,1%) (9,0%) (19,5%) (35,7%)

Fuente:  INDEC. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
   (a) Coeficiente de variación mayor al 25%
 Nota:  Las Necesidades Básicas Insatisfechas fueron definidas según la metodología utilizada en  «La pobreza en la Argentina» (Serie Estudios INDEC N° 1,

       Buenos Aires- 1984).
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decisiones. También es la base para recurrir en caso de incertidumbres y aumentar la confianza
del inmigrante en su país de residencia.

El nivel de participación de los chilenos en organizaciones de la sociedad civil se sitúa en alrededor
de 50.1% de hogares en que al menos un miembro nacido en Chile participa activamente en
alguna de éstas.  Las organizaciones religiosas son las que concitan mayor interés entre los que
participan de alguna organización (66.3%). Les siguen las recreativas/deportivas/culturales (38.0%);
barriales (16.0%); políticas/sociales (9.8%);  y, de compatriotas (7.2%). (Ver Cuadro Nº 25)

El mayor nivel de participación se encuentra en el grupo de hogares con miembros llegados entre
1970-1979.  Le sigue el grupo de hogares con migrante más antiguo llegado antes de 1969 (este
grupo disminuye su participación en organizaciones recreativas, deportivas, culturales).  Menor
participación lo tienen los hogares en que los migrantes más antiguos pertenecen a los grupos más
recientes: 44.3% para el grupo llegado entre 1980 y 1989 y 42.5% para los llegados entre 1990
y 2002.  Estos sin duda se encuentran aún en proceso de generar un tejido social.

Cuadro Nº 24
HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE CON MIEMBROS QUE PARTICIPAN O INTEGRAN ACTIVAMENTE

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.  SEGUN AÑO DE LLEGADA A ARGENTINA DEL MIGRANTE MAS ANTIGUO.
NEUQUEN - PLOTTIER - CENTENARIO. AÑO 2002

Año de llegada a Argentina del migrante más antiguo

Total Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2002

Total hogares con al menos un nacido
en Chile por llegada de inmigrante
más antiguo 12.731 3.925 4.435 3.696 675

Total participan en organizaciones
de la sociedad civil 6.376 1.892 2.559 1.638 287

(50,1%) (48,2%) (57,7%) (44,3%) (42,5%)

Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.

Cuadro Nº 25
 HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE CON MIEMBROS QUE PARTICIPAN O INTEGRAN ACTIVAMENTE

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. POR TIPO DE ORGANIZACION. SEGUN AÑO DE LLEGADA A ARGENTINA DEL
MIGRANTE MAS ANTIGUO. NEUQUEN - PLOTTIER - CENTENARIO. AÑO 2002

Año de llegada a Argentina del migrante más antiguo

Tipo de organización Total Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2002

TOTAL 6.376 1.892 2.559 1.638 287
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

De compatriotas 460 128 259 51 (a) 22 (a)
(7,2%) (6,8%) (10,1%) (3,1%) (7,7%)

Barrial 1.017 278 399 308 32 (a)
(16,0%) (14,7%) (15,6%) (18,8%) (11,1%)

Religiosa 4.225 1.288 1.696 1.094 147 (a)
(66,3%) (68,1%) (66,3%) (66,8%) (51,2%)

Política / Social 624 214 313 71 (a) 26 (a)
(9,8%) (11,3%) (12,2%) (4,3%) (9,1%)

Recreativa / Deportiva / Cultural 2.424 549 1.085 730 60 (a)
(38,0%) (29,0%) (42,4%) (44,6%) (20,9%)

Fuente:  INDEC. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
   (a) Coeficiente de variación mayor al 25%
 Nota: La suma de los valores no corresponde al total ya que se trata de indicadores independientes de los que sólo se presenta la categoría SI.
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Vínculos de los migrantes chilenos en las localidades de Neuquén,
Plottier y Centenario con su país de origen

De los hogares con al menos un miembro nacido en Chile de las localidades de Neuquén encuestadas,
63.4% dice conservar vínculos con personas que viven en Chile.  Sin embargo, los vínculos con Chile
son bastante menores para aquellos hogares en que el inmigrante más antiguo llegó a Argentina
antes de 1970 (37.6%). La proporción de hogares que mantienen vínculos con personas en Chile
aumenta para el grupo llegado entre 1970-1979 a 67.0% y es aún mayor para el grupo llegado
entre 1980-1989 (83.8%), para disminuir a 78.2% para el grupo llegado entre 1990 y 2002.

En el párrafo sobre residencia en Chile de los migrantes de las localidades cubiertas por la Encues-
ta, se estableció que 53.4% tenían como último lugar de residencia la Región IX de la Araucanía y
20.7% la Región X de los Lagos. De aquellos que mantienen contacto,  54.0% lo hacen con perso-
nas en la Región IX de la Araucanía y 15.5% con personas de la Región X de los Lagos.

También 12.6% mantiene vínculos con personas que residen en la Región XIII Metropolitana de
Santiago. Esta región contribuía con sólo 7.3% de los migrantes chilenos a las localidades de Neuquén.

Otros vínculos que consigna la Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales reali-
zada por el INDEC se refiere a los vínculos de propiedad. 7.2% de los hogares con chilenos
residentes encuestados tiene propiedades en Chile y 16.8% dicen que eventualmente heredarán
propiedades en Chile.  Los grupos más recientes tienen mayores expectativas de herencia. Los
hogares del grupo 1990-2002 tiene 9.0% de hogares con propiedades en Chile. Desde luego,
estas relaciones de propiedad son más que vínculos, son también recursos que eventualmente
puede activarse en su inserción y proyección en Argentina.

Retorno a Chile

Del total de hogares, 2.3% ha visto a uno o más de sus miembros regresar a Chile en el último
año (anterior a 2002). Esta tasa se mantiene para los hogares con chilenos que llegaron hasta
1969 (2.3%). Sube a 3.2% para los hogares con al menos un nacido en Chile llegado en 1970-
1979 para bajar a 1.2% para los llegados en el período siguiente 1980-1989; y, finalmente,
llegar a 3.3% para los llegados en el último período. Hay que recordar que la Encuesta cubrió un
período de crisis económica muy profunda que vivió Argentina. Sin embargo, la tasa de retorno
parece ser mayor que la de ingreso de migrantes chilenos a las localidades encuestadas desde al
menos el período que se inicia en 1990.

Cuadro Nº 26
 HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE POR CONSERVACION DE VINCULOS CON PERSONAS QUE VIVEN EN
CHILE SEGUN AÑO DE LLEGADA A ARGENTINA DEL MIGRANTE MAS ANTIGUO. NEUQUEN - PLOTTIER - CENTENARIO.

AÑO 2002
Vínculos con personas Año de llegada a Argentina del migrante más antiguo
que viven en Chile

Total Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2002

TOTAL 12.731 3.925 4.435 3.696 675
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Tienen vínculos 8.073 1.475 2.972 3.098 528
(63,4%) (37,6%) (67,0%) (83,8%) (78,2%)

No tienen vínculos 4.658 2.45 1.463 598 147 (a)
(36,6%) (62,4%) (33,0%) (16,2%) (21,8%)

Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
  (a)      Coeficiente de variación mayor al 25 %
 Nota:  conservar vínculos hace referencia a mantenerse relacionado con personas que vivan en Chile -entre otros- mediante la realización de llamados telefónicos,

     el envío de cartas. etc.
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Cuadro Nº 27
HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE. QUE CONSERVAN VINCULOS CON PERSONAS QUE VIVEN EN ESE
PAIS POR REGION DE RESIDENCIA DE ESAS PERSONAS SEGUN AÑO DE LLEGADA A ARGENTINA DEL MIGRANTE MAS

ANTIGUO. NEUQUEN - PLOTTIER - CENTENARIO. AÑO 2002
Año de llegada a Argentina del migrante más antiguo

Región de residencia Total Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2002

TOTAL 8.073 1.475 2.972 3.098 528
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Región IX (De la Araucanía) 4.36 927 1.522 1.571 340
(54,0%) (62,8%) (51,2%) (50,7%) (64,4%)

Región X (De los Lagos) 1.254 219 (a) 604 328 103 (a)
(15,5%) (14,8%) (20,3%) (10,6%) (19,5%)

Región XIII (Metropolitana de Santiago) 1.019 200 (a) 304 (a) 515 -
(12,6%) (13,6%) (10,2%) (16,6%)

Resto 1.44 129 (a) 542 684 85 (a)
(17,8%) (8,7%) (18,2%) (22,1%) (16,1%)

Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
  (a)     Coeficiente de variación mayor al 25%
 Nota: conservar vínculos hace referencia a mantenerse relacionado con personas que vivan en Chile -entre otros- mediante la realización de llamados telefónicos,

    el envío de cartas, etc.

Cuadro  Nº 28
 HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE POR TENENCIA DE PROPIEDADES EN ESE PAIS SEGUN AÑO DE

LLEGADA A LA ARGENTINA DEL MIGRANTE MAS ANTIGUO. NEUQUEN - PLOTTIER - CENTENARIO. AÑO 2002
Año de llegada a Argentina del migrante más antiguo

Tenencia de propiedades en Chile Total Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2002

TOTAL 12.731 3.925 4.435 3.696 675

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Tienen 915 387 196 (a) 271 (a) 61 (a)

(7,2%) (9,9%) (4,4%) (7,3%) (9,0%)

No tienen pero van a heredar 2.137 387 767 857 126 (a)

(16,8%) (9,9%) (17,3%) (23,2%) (18,7%)

No tienen ni van a heredar 9.576 3.092 3.446 2.568 470

(75,2%) (78,8%) (77,7%) (69,5%) (69,6%)

Sin información 103 (a) 59 (a) 26 (a) - 18 (a)

(0,8%) (1,5%) (0,6%) (2,7%)

Fuente:  INDEC. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
  (a)       Coeficiente de variación mayor al 25%
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Cuadro  Nº 29
 HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE POR CANTIDAD DE MIEMBROS CHILENOS QUE RETORNARON A SU

PAIS EN EL ULTIMO AÑO SEGUN AÑO DE LLEGADA A ARGENTINA DEL MIGRANTE MAS ANTIGUO. NEUQUEN - PLOTTIER
- CENTENARIO. AÑO 2002

Cantidad de miembros chilenos que Año de llegada a Argentina del migrante más antiguo
retornaron a su país en el último año

Total Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2002

TOTAL 12.731 3.925 4.435 3.696 675

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

Ninguno 12.421 3.819 4.297 3.652 653

(97,6%) (97,3%) (96,9%) (98,8%) (96,7%)

Uno 210 (a) 64 (a) 109 (a) 15 (a) 22 (a)

(1,6%) (1,6%) (2,5%) (0,4%) (3,3%)

Dos y más 84 (a) 26 (a) 29 (a) 29 (a) -

(0,7%) (0,7%) (0,7%) (0,8%)

Sin información 16 (a) 16 (a) - - -

(0,1%) (0,4%)

 Fuente:  INDEC. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
   (a) Coeficiente de variación mayor al 25%
 Nota: Se consideran los retornos ocurridos durante el último año anterior al momento de levantamiento de la encuesta.
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VIII. PERFIL SOCIOECONOMICO DE LA POBLACION
       CHILENA EN BRASIL

Un análisis a partir del Censo de Población del año 2000

Se ha elegido Brasil para un análisis más detallado de la migración chilena, dada la importan-
cia numérica de esta población relativa a la población de chilenos en otros países.  Pero, tam-
bién Brasil en Sudamérica representa un país de migrantes de una gran diversidad de orígenes
lo que facilita una comparación con otros grupos nacionales. En el estudio de la migración
chilena a ese país nos referiremos a:

• El número de residentes en Brasil nacidos en Chile por sexo y edades;

• Características de fertilidad de las mujeres chilenas residentes en Brasil;

• Volumen de los flujos migratorios durante diversos períodos;

• Niveles de estudio;

• Características ocupacionales de esta población

Para el caso de Brasil, se ha comparado la migración chilena con la originaria de otros países:
Todos los países elegidos representan una contribución al total de migrantes mayor que la chile-
na. Cuatro de ellos son los de mayor cantidad de nacidos en el extranjero residentes en Brasil
(Portugal, Japón. Italia y España).

También, representan distintos niveles de desarrollo, diferentes tradiciones culturales y cierta
diversidad de áreas geográficas de origen. Por lo pronto, parece interesante si se pueden descu-
brir patrones diversos de inserción de esta población de acuerdo a su diferente nivel de desarro-
llo económico alcanzado por los países originarios de esta migración.  También se puede aso-
ciar a estos países diferentes tradiciones culturales: Alemania de Europa Central, una tradición
marcadamente Calvinista; Italia, España y Portugal de Europa del Sur, de tradición cultural
Católica; Japón representa una tradición cultural de origen religioso Sintoísta con influencia
Confucionista y Budista.  Argentina de origen migratorio Europeo del Sur y también católico;
Bolivia de origen marcadamente indígena. Por su parte, Chile comparte con Bolivia su ubicación
andina, su composición de población indígena pero, también, nutrida con fuertes corrientes
migratorias de Europa del Sur.

Estas variables han sido relacionadas extensamente en la literatura de las ciencias sociales al
éxito en desarrollo económico desde Max Weber hasta esfuerzos como los de Inglehart y su
encuesta mundial de valores.33

De este origen cultural diverso de los países seleccionados se esperaba una inserción distinta de
los grupos migratorios en la vida social y económica brasilera en lo que respecta a logros en
educación, ocupación y posiciones en estructuras de mando:

33 De acuerdo a Inglehart la cultura moderna que sobreviene conjuntamente con el desarrollo industrial requería un cambio de
valores desde una actitud de sobrevivencia y una aceptación de normas tradicionales religiosas y comunales a una motivación
al logro, a la acumulación y a la maximización del crecimiento económico. Inglehart, Ronald; Modernization and Post
modernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies; Princeton University Press, Princeton; 1997
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• Se esperaba que la calvinista (migración alemana) de carácter austero y disciplinado,
orientada al logro alcanzase un mayor nivel de educación, mayor representación en las
ocupaciones que requieren calificación y una posición resultante mayor en las posiciones
de toma de decisiones.

• Expectativas similares era posible esperar para la migración Japonesa: Confucionista,
Budista orientada al Servicio y Disciplina.

• En cambio se esperaba que las de origen católico, más orientados a la resignación,
evidenciaran menor educación, ocupaciones que requieren un menor nivel de capacita-
ción y, desde luego, menor representación en las estructuras de tomas de decisiones.

Pero, incluso dejando de lado la teoría sociológica, es del todo evidente que los países de
origen seleccionados presentan diversos grados de desarrollo, de acuerdo a cualquier crite-
rio de modernidad que se utilice: Alemania, Japón e Italia de alto desarrollo, España de un
nivel alto pero no equivalente, Portugal, Chile, Argentina y Bolivia de menor desarrollo. A
través de los ejemplos seleccionados, se intentará identificar algún patrón de inserción de
cada grupo migrante que parezca vincularse a este diverso nivel de desarrollo alcanzado
por los países de origen.

Para tener una imagen del perfil del migrante chileno, se consideró adecuado comparar los
resultados para los chilenos con los del total de residentes en Brasil nacidos en el extranjero
(estos siempre aparecerán como referencia en la columna derecha de los cuadros en que se
realiza algún tipo de comparación).

Finalmente, el análisis de la información disponible de los chilenos nacidos en Brasil tiene la
limitación que se realiza para el país en su totalidad, sin distinguir diferencias regionales al
interior del país.

1.  Población nacida en Chile y residente en Brasil, totales y Sexo

De acuerdo al Censo Brasileño del 2000, la población de nacidos en Chile residentes en ese
país alcanza la suma de 17.131 personas. Esta población representa sólo un 2,51% del total
de la población nacida en el exterior (PNE), residente en Brasil y está, desde luego, muy por
debajo de los grandes flujos migratorios de Portugal y Japón.

Como se puede apreciar en el Cuadro N° 1, de los 17.131 residentes en Brasil nacidos en
Chile, 10. 242 son hombres (59,8%) y 6.889 mujeres (40,2%) que corresponden a una migra-
ción principalmente masculina. Del total de la población nacida en el exterior, 53,5% son
hombres y un 46,5% son mujeres. Es decir, aunque en menor medida que para el caso de los
nacidos en Chile, para la totalidad de la población nacida en el extranjero, la participación
de los hombres en el total es mayor que la de las mujeres.

El índice de masculinidad de la migración chilena no sólo es más alto que la correspondiente
al promedio para el total de migrantes en Brasil, sino también es más alto que el obtenido para
la migración chilena en otros países considerados. Esto significa  un grado alto de vulnerabi-
lidad de la población chilena con respecto a otras corrientes migratorias que presentan índi-
ces de masculinidad menores.
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En el análisis de las migraciones de chilenos a otros países de Centro y Sudamérica, estos
antecedentes son de relevancia al considerar la distinta situación de los grupos de chilenos
migrantes en cada país.  Para el caso de Brasil,  se puede asumir la ocurrencia de un gran
número de hombres solos que tienen que insertarse en el país de acogida. Desde el punto de
vista de su integración a la sociedad local, se pueden caracterizar como una población vulnera-
ble, al no disponer en un comienzo del factor de protección de una pareja estable, y de una
familia que le sirva de apoyo durante el período de instalación e integración en la sociedad de
acogida.  En principio, en particular desde la óptica de salud, es posiblemente una población en
situación de riesgo mayor que la población de migrantes de otros países en que los índices de
masculinidad son menores.

Cuadro Nº  1
POBLACION NACIDA EN EL EXTRANJERO (PNE) POR PRINCIPALES PAISES DE NACIMIENTO Y  SEXO

Hombres % Mujeres % Índice Totales %
masculinidad nacionales

TOTAL 365.759 53,5 318.071 46,5 115.0 683.830 100,0

Chile 10.242 59,8 6.889 40,2 148.7 17.131 2,5
Alemania 10.159 52,0 9.397 48,0 108.1 19.556 2,9
Bolivia 11.242 55,1 9.146 44,9 122.9 20.388 3,0
Uruguay 12.949 52,3 11.790 47,7 109.8 24.740 3,6
Argentina 15.568 56,5 11.964 43,5 130.1 27.531 4,0
Paraguay 13.520 46,9 15.302 53,1 88.4 28.822 4,2
España 23.535 54,0 20.068 46,0 117.3 43.604 6,4
Italia 30.254 55,0 24.778 45,0 122.1 55.032 8,1
Japón 36.492 51,4 34.440 48,6 106.0 70.932 10,4
Portugal 110.994 52,1 102.209 47,9 108.6 213.203 31,2

Fuente: CEPAL/CELADE Retadam, + G4 05/11/2003

Cuadro Nº  2
EDAD POR GRUPO QUINQUENAL

   
Edades Hombres % Mujeres % Total %

TOTAL 10.242 100,0 6.889 100,0 17.131 100,0

0-4 55 0,5 7 0,1 62 0,4
5-9 104 1,0 135 2,0 239 1,4
10-14 92 0,9 97 1,4 189 1,1
15-19 374 3,7 165 2,4 539 3,1
20-24 443 4,3 392 5,7 834 4,9
25-29 1.022 10,0 947 13,8 1.970 11,5
30-34 956 9,3 648 9,4 1.605 9,4
35-39 1.157 11,3 727 10,6 1.884 11,0
40-44 1.253 12,2 667 9,7 1.920 11,2
45-49 1.710 16,7 1.007 14,6 2.717 15,9
50-54 1.350 13,2 718 10,4 2.068 12,1
55-59 839 8,2 569 8,3 1.408 8,2
60-64 432 4,2 301 4,4 733 4,3
65-69 215 2,1 172 2,5 387 2,3
70-74 137 1,3 110 1,6 248 1,4
75-79 38 0,4 138 2,0 175 1,0
80-84 42 0,4 21 0,3 63 0,4
85 y más 22 0,2 67 1,0 89 0,5

Fuente: CEPAL/CELADE Retadam, + G4 05/11/2003
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2.  Estructura por edades

Respecto a la composición etárea de la población nacida en Chile, se aprecia en el Cuadro
Nº 2 un perfil en que las mayores concentraciones de población se observan en los interva-
los que van desde los 25 años a los 54 años, dándose la mayor frecuencia en el intervalo de
45 a 49 años.

En el Gráfico N° 1 se aprecia una mayor proporción de mujeres que hombres en el intervalo 25
a 29 años, lo que se revierte en el grupo etáreo de 45 a 54 años en que la proporción de
hombres es mayor. En las edades más avanzadas las proporciones se equiparan.

Aunque no pueda caracterizarse esta distribución etárea de los chilenos como el de un perfil de
edad de población joven, lo es más que el correspondiente al total de la población nacida en el
exterior y residente en Brasil.  Esto se debe a que los flujos migratorios principales a Brasil de
antigua data han disminuido en las últimas décadas, especialmente los originarios de Portugal,
Japón, España e Italia. En estos países, los incentivos para hacer abandono de su país de origen
han disminuido con el creciente bienestar económico experimentado por estos países.

Sin embargo, aunque la  estructura etárea de la población nacida en Chile es más joven que la
del total de la población nacida en el exterior y residente en Brasil, esta población aparece
ligeramente más madura que la población nacida en Chile y residente en otros países de Amé-
rica Central y del Sur, con una gran concentración en  los grupos etáreos de 40 a 49 años.  Estas
categorías tienen un índice de fertilidad menor lo que se puede asociar con una baja represen-
tación de la población nacida en Chile y residente en Brasil en los intervalos de edad menor (0
a 10 años). (Ver Cuadro Nº 3).  Distribución de nacidos en Chile por grupos decenales de edad
en diversos países de América Central y del Sur)
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Gráfico Nº  2
DISTRIBUCION POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD. POBLACION CHILENA Y POBLACION  TOTAL EXTRANJERA EN

BRASIL

3.  Tasa de fertilidad acumulada de las mujeres nacidas en Chile y
     residentes en Brasil

Con respecto a la proyección a futuro de la población origen chileno residente en Brasil, ésta
dependerá de la tasa de fertilidad de las mujeres nacidas en Chile y de los flujos migratorios
desde Chile, a la que habría que restar los fallecimientos, retornos a Chile o cambios a otros
países de residencia. Con respecto a la primera (fertilidad), las mujeres de 15 años y más
nacidas en Chile, tienen una tasa de hijos nacidos vivos de sólo 1,83, similar a la de la pobla-
ción nacida y residente en Chile (Ver Cuadro N° 3).  Esta tasa es menor a la de nacidos en Chile
residentes en otros países de América Central y del Sur (Ver Cuadro Nº 3 - Población mujeres
nacidas en Chile 15 años o más, residentes en diversos países e hijos nacidos vivos) pero muy
inferior a la del total de residentes en Brasil nacidos en el extranjero que alcanza a 2,54.  Con
respecto a la diferencia de fertilidad de la población femenina nacida en Chile y residente en
otros países, esto puede deberse a su estructura etárea concentrada en edades de menor
reproductividad, analizada en el párrafo anterior.

Cuadro Nº  3
POBLACION MUJERES NACIDAS EN EL EXTRANJERO DE 15 AÑOS O MAS RESIDENTES EN BRASIL E HIJOS

NACIDOS VIVOS

Hijos Nacidos Vivos Pobl. Mujeres en edad fértil Tasa de Hijos Nacidos Vivos

Chile 12.140 6.650 1,83
Argentina 21.947 10.559 2,08
Alemania 18.680 8.964 2,08
Portugal 245.341 101.588 2,41
España 47.831 19.761 2,42
Totales 768.232 302.105 2,54
Italia 62.930 24.390 2,58
Bolivia 22.662 8346 2,71

Fuente: CEPAL/CELADE Retadam, + G4 05/11/2003

Fuente: CEPAL/CELADE Retadam, + G4 05/11/2003
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4.  Flujos migratorios desde Chile a Brasil

Por otra parte, los propios flujos migratorios de chilenos a Brasil han disminuido  sustancialmente
desde la década 1990 a 2000, período que corresponde al retorno de la vida democrática y en
que Chile experimenta un crecimiento económico sustancial.  Los principales flujos sin duda se
producen entre 1970 y 1989. De los nacidos en Chile, 47,5% viajó a Brasil para establecerse entre
1970 y 1979, década de crisis política y económica en Chile. En la década de 1980, el porcenta-
je, aunque sustancial, disminuyó a 30,1%, para finalmente bajar a 11,9% entre 1990 y 1999.

Si se compara la distribución de llegada de algunos de los principales flujos migratorios a Brasil,
se puede apreciar el peculiar comportamiento en el tiempo que tiene el de origen chileno. Mien-
tras los de origen latinoamericano: Argentina y Bolivia, conforman una curva ascendente, aque-
llos de origen europeo y japonés muestran un gran descenso en las décadas posteriores a 1960.
La migración de Chile en cambio sube fuertemente en la década de 1970 para bajar en las
siguientes. Esto obviamente estaría manifestando un origen de esta migración en factores coyun-
turales: intervención militar y crisis económica de 1982.  Con respecto a la proyección de la
corriente migratoria de Chile a Brasil, ésta correspondería más a las cifras para la década de
1990 a 2000 y que sería cercana al 1% anual, lo que hace presumible una disminución de la
población nacida en Chile y residente en Brasil en el mediano plazo.  Para mayor información
referirse al Cuadro en el Anexo Nº 1 de este capítulo.

Si se compara, la migración chilena a Brasil con la chilena a otros países de Centro y Sudamérica,
también se aprecia una relativa declinación de la cantidad de chilenos migrantes en las últimas
décadas; sin embargo, en ninguno esta tendencia es tan marcada como en Brasil (Ver Gráfico Nº 3).

5.  Nivel de estudios de la población nacida en Chile y residente en
     Brasil

En el Cuadro Nº 5 se aprecia un nivel de estudios relativamente alto de los nacidos en Chile con
respecto al total de extranjeros residentes en Brasil: 83,5% declaran tener 10 ó más años de
estudio, frente a sólo un 44,0% para el total de nacidos en el extranjero.  Esto se puede apreciar
con toda claridad en el Gráfico Nº 4.

Cuadro Nº  4
POBLACION  NACIDA EN CHILE POR SEXO Y AÑOS DE LLEGADA A BRASIL

Hombres % Mujeres % Chile total %

TOTAL 10.242 100,0 6.889 100,0 17.131 100,0

1901-1959 416 4,1 413 6,0 829 4,8

1960-1969 490 4,8 328 4,8 818 4,8

1970-1979 4.726 46,1 3.408 49,5 8.135 47,5

1980-1989 3.308 32,3 1.843 26,7 5.151 30,1

1990-1999 1.200 11,7 844 12,2 2.043 11,9

2000 103 1,0 53 0,8 156 0,9

Fuente: CEPAL/CELADE Retadam, + G4 05/11/2003
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Gráfico Nº  3
AÑOS DE LLEGADA A BRASIL POR NACIONALIDADES DE PAISES SELECCIONADOS

Fuente: CEPAL/CELADE Retadam, + G4 05/11/2003
Cuadro Nº 5

POBLACION NACIDA EN CHILE DE 10 AÑOS Y MAS POR AÑOS DE ESTUDIO
Años de estudio Argentina Bolivia Chile Portugal Japón Italia España Alemania Total

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9

Menos 4 8,2 13,3 2,8 22,1 34,4 17,1 18,3 8,5 18,3
4 a 6 11,8 15,5 5,1 36,9 22,0 26,8 25,3 12,5 23,9
7 a 9 11,1 15,3 8,6 12,8 13,3 13,7 16,6 12,3 13,1
10 ó más 68,6 55,4 83,5 27,6 29,0 42,0 39,1 66,3 44,0
Ignorado 0,2 0,3 0,1 0,3 0,5 0,2 0,4 0,4 0,4
Alfabetizado adultos 0,1 0,2 0,0 0,3 0,8 0,2 0,2 0,1 0,2

Fuente: CEPAL/CELADE Retadam, + G4 05/11/2003

Gráfico Nº 4
DISTRIBUCION EXTRANJEROS POR NUMERO DE AÑOS DE ESTUDIO

Fuente: CEPAL/CELADE Retadam, + G4 05/11/200335
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Si comparamos con los nacidos en otros países, la población nacida en Chile presenta la más
alta proporción de población con más de 10 años de estudio.  Le siguen (de los países seleccio-
nados) Argentina con 68,6 %; Alemania 66,3%; Bolivia 55,4%; Italia 42,0%; España 39,1%;
Japón 29,0%; Portugal 27,6%. A todas luces no se puede establecer ninguna relación entre los
orígenes culturales y los logros en materia años de escolaridad cursados.

Más adelante se verá si este aparente nivel educacional más alto de los nacidos en Chile  tiene
correspondencia con un acceso a ocupaciones que requieren mayores niveles de calificación.

6.  Empleo y ocupación de los nacidos en Chile y residentes en Brasil

De la población de nacidos en Chile mayores de 14 años, 76,3%  están económicamente activos.
88,9% de los hombres y 57,4% de las mujeres pertenecen a esta categoría (Cuadro N° 6). Las
mujeres se muestran más activas económicamente en el grupo etáreo más joven entre los  20 y 39
años, en cambio los hombres lo están entre los 40 y 49 años de edad.  Con respecto al total de los
nacidos en el extranjero y residentes en Brasil, los chilenos tienen una proporción de población
económicamente activa mayor en todos los intervalos etáreos excepto entre los 12 y 14 años.  Esto
se puede apreciar con claridad en el Cuadro Nº 7 representado en el Gráfico N° 5.

Cuadro Nº  6
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA NACIDA EN CHILE Y RESIDENTE EN BRASIL

Edad Económicamente activa No  activa Totales Proporción PEA

TOTAL 12.836 3.995 16.831 76,3
Ambos sexos 12-14 - 189 189

15-19 248 290 539 46,1
20-29 2.329 476 2.804 83,0
30-39 3.041 447 3.489 87,2
40-49 3.928 709 4.637 84,7
50-59 2.658 818 3.477 76,5

60 y más 631 1.065 1.696 37,2

Total 8.961 1.123 10.083 88,9
Hombres 12-14 - 92 92

15-19 171 203 374 45,7
20-29 1.338 127 1.465 91,4
30-39 2.025 88 2.113 95,8
40-49 2.889 75 2.964 97,5
50-59 2.063 126 2.190 94,2

60 y más 475 412 886 53,5

Total 3.875 2.872 6.747 57,4
Mujeres 12-14 - 97 97

15-19 77 87 165 47,0
20-29 990 349 1.339 73,9
30-39 1.016 359 1.375 73,9
40-49 1.040 634 1.674 62,1
50-59 595 692 1.287 46,2

60 y más 157 653 810 19,3

Fuente: CEPAL/CELADE Retadam, + G4 05/11/2003
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Cuadro Nº  7
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE CHILE Y DEL TOTAL DE NACIDOS EN EL EXTRANJERO Y RESIDENTES EN

BRASIL
Edad PEA Chile Total

Total 76,3 46,1

12-14 8,3

15-19 46,1 37,7

20-29 83,0 71,2

30-39 87,2 80,7

40-49 84,7 80,1

50-59 76,5 64,9

60 y más 37,2 21,2

Fuente: CEPAL/CELADE Retadam, + G4 05/11/2003

Gráfico Nº  5
POBLACION DE 12 AÑOS Y MAS POR CONDICION DE ACTIVIDAD Y GRUPOS DECENALES DE EDAD

Fuente: CEPAL/CELADE Retadam, + G4 05/11/2003
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En relación a la incorporación de esta PEA nacida en Chile a las distintas actividades económi-
cas, 18,3% se encuentra incorporado a la industria de transformación. También hay una alta
participación de nacidos en Chile en comercio y reparación de vehículos automotores y de
objetos personales (14,7%), actividades inmobiliarias, alojamientos y servicios prestados a em-
presas (13,0%) así como  educación (10,3%).

Con respecto a la participación relativa por sexo, el 22,5% de los hombres y sólo el 8,6% de las
mujeres se encuentran incorporados a la industria de transformación. En cambio las mujeres, en
un mayor porcentaje, se encuentran ocupadas en laeducación (17,8%).

Cuadro Nº 8
PEA NACIDOS EN CHILE Y RESIDENTES EN BRASIL: GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDADES POR SEXO Y

TRABAJO PRINCIPAL

Rama de Actividad Hombres % Mujeres % Totales %

TOTAL 8.961 100,0 3.875 100,0 12.836 100,0

No menciona 765 8,5 595 15,4 1.360 10,6

Agricultura pecuaria, silvicultura 152 1,7 18 0,5 170 1,3

Pesca - - -

Industria Extractiva 64 0,7 10 0,3 75 0,6

Industria de transformación 2.015 22,5 334 8,6 2.348 18,3

Producción y distribución de

 electricidad, gas y agua 38 0,4 6 0,2 44 0,3

Construcción 538 6,0 29 0,7 566 4,4

Comercio, reparación de vehículos

automotores y de objetos

personales 1.322 14,8 561 14,5 1.884 14,7

Alojamiento y alimentación 353 3,9 121 3,1 474 3,7

Transporte, almacenamiento y

comunicación 420 4,7 138 3,6 558 4,3

Intermediación financiera 197 2,2 47 1,2 244 1,9

Actividades inmobiliarias,

alojamientos y servicios prestados

a empresas 1.318 14,7 347 9,0 1.665 13,0

Administración pública, defensa y

seguridad social 99 1,1 76 2,0 176 1,4

Educación 638 7,1 689 17,8 1.327 10,3

Salud y servicios sociales 218 2,4 469 12,1 687 5,3

Otros servicios, colectivos, sociales

 y personales 520 5,8 245 6,3 764 6,0

Servicios domésticos 32 0,4 96 2,5 129 1,0

Organismos internacionales 29 0,3 11 0,3 40 0,3

Otras actividades o actividades

no clasificadas 244 2,7 84 2,2 327 2,5

Fuente: CEPAL/CELADE Retadam, + G4 05/11/2003
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Comparando el comportamiento de los nacidos en Chile con el total para extranjeros residentes
en Brasil, en el Gráfico Nº 6 podemos ver que la población económicamente activa nacida en
Chile, se encuentra en una mayor proporción ocupada en la industria de transformación y en
actividades inmobiliarias, alojamientos y servicios prestados a empresas.  En tanto, el total de
extranjeros residentes en Brasil está más representado en comercio y reparación de vehículos
automotores y de objetos personales así como en el rubro  alojamiento y alimentación.

Con respecto al tipo de trabajo realizado, podemos apreciar que el nivel ya constatado relativa-
mente alto de años de escolaridad de la población migrante chilena a Brasil, se encuentra
positivamente correlacionado con una mayor participación en la categoría profesionales de las
ciencias y artes y en el de técnicos de nivel medio, e incluso en el de trabajadores de servicios
administrativos.  Si comparamos con el total de nacidos en el extranjero, residentes en Brasil
vemos que 23% de los chilenos está ocupado como profesional en las ciencias y artes.  Este
porcentaje para el total de migrantes es de 18,8%.  Con respecto a técnicos de nivel medio, los
porcentajes son respectivamente, 16,3% y 8,8%.

Gráfico Nº 6
PEA NACIDA EN CHILE Y TOTAL NACIDA EN EL EXTERIOR POR ACTIVIDAD OCUPACIONAL

Fuente: CE PAL/CELADE Redatam, G4 05/11/2003
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De los países seleccionados con el propósito de comparar, sólo Alemania (28%) y Argentina
(24,2%) presentan una proporción mayor en la categoría profesionales de las ciencias y artes
(Ver Cuadro Nº 9). Como hemos visto en el párrafo anterior sobre años de estudios cursados,
estos migrantes, nacidos en estos tres países, son justamente los que tienen una proporción
mayor de población con diez años y más de educación.  Bolivia, que aparece en cuarto lugar en
proporción de población con más de diez años de estudio, también aparece en cuarto lugar en
la proporción de población en la categoría profesionales de las ciencias y artes.

Sin embargo, en la categoría autoridades públicas, dirigentes y gerentes, la representación de
los nacidos en Chile es sustancialmente menor que la del total de nacidos en el extranjero, y
menor al resto de las nacionalidades seleccionadas, con excepción de Bolivia. En este plano se
puede concluir que, aunque la representación de chilenos en las ocupaciones corresponde con
un mayor número de años de estudio cursados, esta correlación no se sostiene para los cargos
más altos de autoridades públicas, dirigentes y gerentes.  Sobre la proporción de 20,5% de la
población total que aparece en esta categoría de autoridades públicas, dirigentes y gerentes, se
encuentra España en primer lugar, con 26,7%. Le siguen Portugal con 25,3%; Italia con 24,2%;
y en cuarto lugar Alemania con 21,4% de su población en la categoría autoridades públicas,
dirigentes y gerentes. Bajo el 20,5% correspondiente a la población total en esa categoría, se
encuentran Japón con 16,9%; Argentina con 16,5%; Chile, 11,5%; y, Bolivia con 5,9%.

Cuadro Nº  9
GRANDES GRUPOS DE OCUPACION POR PAISES DE ORIGEN DE PEA

Tipo de trabajo Argentina Bolivia Chile Portugal Japón Italia España Alemania Total

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Autoridades públicas, dirigentes

y gerentes 16,7 5,9 11,5 25,3 16,9 24,2 26,7 21,4 20,5

Profesionales de las ciencias y

artes 24,2 21,6 23,7 10,2 10,5 20,1 16,9 28,1 17,8

Técnicos de nivel medio 11,2 5,6 16,3 7,8 7,8 8,4 8,5 13,6 8,8

Trabajadores de servicios

administrativos 4,7 2,3 5,1 4,7 3,6 3,1 3,0 3,5 3,9

Trabajadores de servicios y

vendedores 15,4 17,1 13,2 26,6 22,2 16,6 18,4 10,8 21,2

Trabajadores agropecuarios,

 forestales y de caza y pesca 2,8 4,0 0,9 2,2 20,1 3,0 2,7 4,3 4,5

Trabajadores de producción de

bienes y servicios industriales 11,7 30,7 12,7 13,0 10,1 12,1 12,9 6,8 11,9

Trabajadores de reparación y

manutención 1,0 1,9 3,9 1,4 1,7 2,0 2,0 1,5 1,6

Miembros de las fuerzas

armadas, policías y bomberos 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

Ocupaciones mal especificadas 3,2 1,8 2,0 2,7 3,2 3,5 2,5 2,2 2,5

Fuente: CEPAL/CELADE Redatam, G4 05/11/2003
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La baja participación de la población chilena en la categoría autoridades públicas, dirigentes y
gerentes tiene su correlato en la débil participación en la categoría de empleador, con respecto
al 17,5% de Población Económicamente Activa nacida en el extranjero y que es empleador, los
nacidos en Chile están representados apenas con un 7,6% de su población en esta categoría. En
tanto, con un 51,3% de obreros y  empleados está muy por sobre el 37,9% para la totalidad de
nacidos en el extranjero residentes en Brasil.

Con respecto a la población de otro origen, podemos apreciar que los resultados para el análisis
de posiciones de autoridad tienen correspondencia con el de dependencia ocupacional. De las
personas nacidas en Portugal, 23,1% aparecen en la categoría de empleador. Le siguen España
con 21,4%; Italia, 20,3%; Japón, 19,5%. Bajo el 17,5% que corresponde a la totalidad de
nacidos en el extranjero y residentes en Brasil, se encuentran Argentina 12,2%; Alemania 12,1%;
Chile 7,6%; y, Bolivia 5,5%.

Cuadro Nº 10
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR  DEPENDENCIA OCUPACIONAL EN BRASIL (EN PORCENTAJE)

Argentina Bolivia Chile Portugal Japón Italia España Alemania Total

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Empleador 12,2 5,5 7,6 23,1 19,5 20,3 21,4 12,1 17,5

Obrero/Empleado 42,2 43,8 51,3 32,7 29,2 34,8 35,6 45,7 37,9

Trabajador por cuenta propia 33,3 35,5 28,5 34,9 42,5 35,4 33,6 31,0 33,3

Familiar no remunerado 1,1 1,5 0,7 1,6 3,9 1,4 1,8 1,5 2,0

Otro no remunerado 0,5 0,6 0,4 0,2 0,1 0,5 0,3 1,1 0,4

Servicio Doméstico 1,8 4,3 1,0 1,3 1,0 0,6 1,0 0,8 1,8

IGN 8,9 8,8 10,6 6,1 3,8 7,0 6,3 7,9 7,1

Fuente: CEPAL/CELADE Retadam, + G4 05/11/2003

Gráfico Nº 7
PNE DE 15 AÑOS O MAS POR CATEGORIA OCUPACIONAL EN BRASIL

Fuente: CEPAL/CELADE Retadam, + G4 05/11/2003
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Conclusiones

La población nacida en Chile, residente en Brasil tiene una composición por sexo,  fuertemente
masculina, con un perfil de edad madura que se concentra en los intervalos entre los  25 y 54
años, siendo ligeramente más joven la población de mujeres. Como se ha observado en el
análisis de los datos censales de la migración chilena en otros países de Centro y Sudamérica,
desde el punto de vista de su integración a la sociedad local,  esta alta proporción de hombres
es indicativa de una población vulnerable. En principio, en particular desde la óptica de salud,
es posiblemente una población en situación de riesgo mayor que la población de chilenos de
otros países en que los índices de masculinidad son menores.

La base etárea de menor edad está débilmente representada, como también la de adultos mayo-
res.  Sin embargo, con respecto a las otras nacionalidades presentes en Brasil, la población
chilena aparece relativamente como más joven. Dadas la disminución de la migración desde
Chile, iniciada en los 1980, y la baja tasa de hijos nacidos vivos por mujeres en edad fértil, se
puede pronosticar una declinación de la población chilena residente en Brasil.

El estudio nos ha indicado un patrón de migración atípica de los chilenos en relación a la
migración de otros países, que obedece al impacto de fuertes crisis políticas y económicas en
Chile y que da como resultado una migración marcada por la coyuntura. Aquellos factores
estructurales que tienen un efecto más prolongado en la conformación del perfil migratorio
aunque sin duda presentes son más difíciles de establecer. Es de suponerse que el comporta-
miento de los flujos migratorios iniciados en la década 1990 a 1999 representa el efecto de
estas causas de carácter más estructural.

El nivel de estudios de la población nacida en Chile y residente en Brasil  es bastante alto, con
83,5% con más de diez años de estudio.

Con respecto a las áreas de actividades en que los chilenos están incorporados, estas son:

• La mayor proporción (principalmente masculina) se encuentra incorporado a la industria
de transformación;

• También hay una alta participación de nacidos en Chile en comercio y reparación de
vehículos automotores y de objetos personales;

• Una proporción también importante se encuentra incorporada a las actividades inmobi-
liarias, alojamientos y servicios prestados a empresas;

• Finalmente, también en educación hay una proporción alta de chilenos incorporados
(con un fuerte componente de mujeres).

Como se ha observado, el relativo alto nivel de estudios que presentan los chilenos, está relacio-
nado con un perfil de empleos con alta participación de las carreras profesionales y técnicos en
las áreas de industria de procesamiento.

Sin embargo, también se aprecia una escasa presencia en los cargos de autoridades públicas
gerentes y dirigentes. También es una población de empleados y obreros, que no se encuentra
representada en los cargos de empleador en la misma medida que otros grupos nacionales.

En relación a Brasil, los chilenos presentan una proporción menor en puestos directivos y tam-
bién como empleadores con respecto a otras nacionalidades en Brasil, pero también con respec-
to a los chilenos en otros países. Esto puede apreciarse en nuestro estudio comparativo de la
migración chilena en Centro y Sudamérica.  Pero también los antecedentes de los flujos de otros
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países a Brasil, nos estaría indicando que, en general, los chilenos tienen una baja figuración en
estas posiciones en todos los países considerados, relativo a migraciones de otras nacionalidades.

La selección de países de origen de la población migrante residente en Brasil se hizo sobre la
base de los diferentes niveles de desarrollo económico asociado al continuo sociedad tradicio-
nal/moderna/postmoderna, a distintas realidades socio-culturales que éstas representaban.  Se
asumía también que estos distintos niveles de desarrollo y rasgos culturales podían asociarse a
una distinta inserción de estas migraciones.  Sin embargo, no fue posible observar el patrón de
inserción esperado. Los países que aparecen representados y que corresponderían a distintos
niveles de desarrollo y orígenes sociales y culturales no se vinculan a ningún patrón reconocible
(esperado) con respecto a niveles de educación.  Los países que aparecen con más años de
escolaridad son Chile, Argentina y Alemania, dos países latinoamericanos y uno de Europa
Central protestante.

Con respecto a nivel de profesión, como es de esperarse, se constata una estrecha relación entre
los años de escolaridad con la categoría de profesionales de las ciencias y artes, pero - al igual
que con la cantidad de años de escolaridad -  no se observa mayor relación con lo esperado
para los distintos países. Los mismos países, Chile, Argentina, Alemania y Bolivia son los que se
encuentran más representados en estas ocupaciones.

Un aspecto interesante y que representa un quiebre con respecto a toda expectativa es que los
niveles de educación y de tipo de ocupación profesional no se encuentran igualmente represen-
tados en la categoría de autoridades públicas, gerentes y directores. Es decir, los residentes en
Brasil originarios de Chile y Argentina (con más años de escolaridad y ocupaciones en las
profesiones científicas y artísticas) no aparecen representados en la categoría de autoridades,
gerentes y directores, en mayor proporción que otros. En este caso, España, Portugal, Italia y
luego Alemania son los que aparecen con una proporción mayor de población ocupando estos
cargos. Estas poblaciones, a su vez, muestran menos años de escolaridad.

Finalmente, este resultado se mantiene con ligeras variaciones en la categoría de dependencia
ocupacional: Portugal, España, Italia y Japón con mayor representación en la categoría de
empleadores. Es decir, justamente en los cargos de autoridad y vinculados a la empresa no
aparece el patrón esperado como determinante de ninguna forma de inserción observada.

Una explicación a la no presencia de la población provenientes de otros países de América
Latina en estas categorías, puede referirse a su origen más reciente. Éstas aún no logran acceder
a posiciones de mayor poder de decisión y control. Sin embargo, esta explicación no aborda el
tema de los obstáculos que estos grupos enfrentan para acceder a estas posiciones.
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Japón Italia España Alemania Total

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr %

TOTAL 70.932 100,0 55.032 100,0 43.604 100,0 19.556 100,0 683.830 100,0

1901-1959 50.058 70,6 40.985 74,5 31.197 71,5 11.071 56,6 345.562 50,5

1960-1969 11.462 16,2 5.080 9,2 7.602 17,4 1.676 8,6 93.507 13,7

1970-1979 2.975 4,2 2.801 5,1 1.878 4,3 1.931 9,9 78.313 11,5

1980-1989 1.561 2,2 2.075 3,8 872 2,0 1.430 7,3 60.849 8,9

1990-1999 4.262 6,0 3.673 6,7 1.782 4,1 3.108 15,9 94.763 13,9

2000 614 0,9 418 0,8 272 0,6 339 1,7 10.837 1,6

Argentina Bolivia Chile Portugal

 Fr. % Fr % Fr % Fr %

TOTAL 27.531 100,0 20.388 100,0 17.131 100,0 213.203 100,0

1901-1959 3.946 14,3 2.658 13,0 829 4,8 146.576 68,7

1960-1969 2.351 8,5 2.594 12,7 818 4,8 40.309 18,9

1970-1979 6.032 21,9 3.263 16,0 8.135 47,5 17.473 8,2

1980-1989 5.941 21,6 4.174 20,5 5.151 30,1 4.418 2,1

1990-1999 8.138 29,6 6.874 33,7 2.043 11,9 3.826 1,8

2000 1.123 4,1 826 4,0 156 0,9 601 0,3

Anexo Nº 1
AÑOS DE LLEGADA POR DISTINTOS GRUPOS NACIONALES A BRASIL

Fuente: CEPAL/CELADE Retadam, + G4 05/11/2003

(Fin de cuadro)
Anexo Nº 1

AÑOS DE LLEGADA POR DISTINTOS GRUPOS NACIONALES A BRASIL

(Continúa)
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Argentina Bolivia Chile Portugal

Fr % Fr % Fr % Fr %

TOTAL 16.932 100,0 12.961 100,0 12.836 100,0 84.886 100,0

Empleador 2.058 12,2 714 5,5 975 7,6 19.649 23,1

Obrero/Empleado 7.152 42,2 5.672 43,8 6.584 51,3 27.762 32,7

Trabajador por cuenta propia 5.640 33,3 4.598 35,5 3.656 28,5 29.593 34,9

Familiar no remunerado 180 1,1 198 1,5 87 0,7 1.376 1,6

Otro no remunerado 83 0,5 78 0,6 46 0,4 174 0,2

Servicio Doméstico 307 1,8 555 4,3 129 1,0 1.115 1,3

IGN 1.512 8,9 1.147 8,8 1.360 10,6 5217 6,1

Japón Italia España Alemania Total

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr %

TOTAL 21.413 100,0 19.822 100,0 16.065 100,0 7.921 100,0 304.973 100,0

Empleador 4.180 19,5 4.027 20,3 3.432 21,4 955 12,1 53.339 17,5

Obrero/Empleado 6.250 29,2 6.891 34,8 5.725 35,6 3.622 45,7 115.592 37,9

Trabajador por cuenta propia 9.106 42,5 7.024 35,4 5.398 33,6 2.453 31,0 101.478 33,3

Familiar no remunerado 836 3,9 285 1,4 285 1,8 119 1,5 6001 2,0

Otro no remunerado 17 0,1 93 0,5 43 0,3 87 1,1 1.286 0,4

Servicio Doméstico 208 1,0 116 0,6 168 1,0 61 0,8 5.505 1,8

IGN 815 3,8 1.385 7,0 1.014 6,3 624 7,9 21.773 7,1

Anexo Nº 2
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA  NACIDA EN EL EXTRANJERO POR TIPO DE TRABAJO EN BRASIL

Fuente: CEPAL/CELADE Retadam, + G4 05/11/2003

(Fin de cuadro)

(Continúa)

Anexo Nº 2
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA  NACIDA EN EL EXTRANJERO POR TIPO DE TRABAJO EN BRASIL
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Anexo Nº  3
Gráfico Nº  8

 DISTRIBUCION EXTRANJEROS POR NUMERO DE AÑOS DE ESTUDIO

Fuente: CEPAL/CELADE Retadam, + G4 05/11/2003

IX. ANALISIS COMPARATIVO DE LA MIGRACION CHILENA EN
     PAISES DE CENTRO, SUDAMERICA Y MEXICO DE ACUERDO A
     INFORMACION CENSAL

A continuación se realiza un análisis de datos censales para algunos países de Centro y Sudamérica
con el propósito de establecer las características de esta población y de su inserción en países de
destino en una diversidad de escenarios.  Para realizar este ejercicio se ha utilizado información
censal o relativa a ésta de Argentina, Brasil, Ecuador, México, Costa Rica, Panamá y Guatema-
la.  En particular, las migraciones a los países más cercanos, Argentina, Brasil y Ecuador es de
más antigua data, en tanto, la migración a los países de Centro América, Costa Rica, Panamá y
también la migración a México es más reciente.  Finalmente, estos países tienen una estructura
productiva diversa y de niveles de desarrollo diferentes.

Población Chilena en los países considerados

1. Indices de masculinidad

Los índices de masculinidad de la población chilena en los países considerados indican una
proporción mayor de hombres que de mujeres (en todos con excepción de México cuyo índice
de masculinidad es de 96,19. Sin embargo, entre países, se observa también una diferencia en
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la composición por sexo de la población de chilenos. Los índices de masculinidad observados
varían de país en país, siendo mayor en Brasil (148,67), Ecuador (120,75); y sólo México
presenta una población con una proporción de mujeres mayor que la de hombres (96,19)

Estos antecedentes son de relevancia si consideramos la distinta situación de los grupos de
chilenos migrantes en cada país. Para el caso de Brasil - y también de Ecuador - se puede asumir
la ocurrencia de gran cantidad de hombres sólos que tienen que insertarse en el país de acogi-
da.  Desde el punto de vista de su integración a la sociedad local, se puede caracterizar como
una población vulnerable al no disponer en un comienzo del factor de protección de una pareja
estable y de una familia que le sirva de apoyo durante el período de instalación e integración en
la sociedad de acogida. En principio, en particular desde la óptica de salud, la población de
chilenos en Brasil y Ecuador está en situación de riesgo mayor que la de otros países en que los
índices de masculinidad son menores. 36

36 Se consideran “factores protectores” a aquellas circunstancias, condiciones y atributos de las poblaciones migrantes que
facilitan el bienestar y desarrollo saludable de familias e individuos. Por lo contrario, son “factores de riesgo” aquellas
circunstancias, etc. que no facilitan este desarrollo de individuos y familias. Sin duda el apoyo de pareja, familias, es factor
protector y su ausencia un factor de riesgo.

Cuadro Nº  1
POBLACION NACIDA EN CHILE POR SEXO, SEGUN PAISES SELECCIONADOS37

Hombres % Mujeres % Índice de Totales % del total
PAIS masculinidad nacionales NE

ARGENTINA 100.892 47,8 110.201 52,2 91,55 211.093 —-

BRASIL 10.242 59,8 6.889 40,2 148,67 17.131 2,51

MÉXICO 1.866 49,0 1.940 51,0 96,19 3.806 —-

ECUADOR 2.572 54,7 2.130 45,3 120,75 4.702 3,1

COSTA RICA 675 51,7 631 48,3 106,97 1.306 —-

PANAMÁ 529 50,8 513 49,2 103,12 1.042 —-

GUATEMALA 103 52,0 95 48,0 108,42 198 0,40

Fuente: CEPAL/CELADE Retadam, + G4 05/11/2003
   37     Las fuentes utilizadas para elaborar los gráficos presentados en este capítulo son: Brasil: : CEPAL/CELADE Retadam, + G4 05/11/2003; Ecuador: CEPAL/

     CELARE Retadam + G4 05/12/11/2003; Guatemala CEPAL/CELARE Retadam + G4 12/12/2003;  México: Datos, Proyecto IMILA México 2000; Costa
     Rica: Datos, Proyecto IMILA, Costa Rica 2000; Panamá: Datos, Proyecto IMILA Panamá 2000; Argentina; Censo Nacional de Población, Hogares y

           Viviendas 2001; Programa Chile2; INDEC
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2. Distribución por edades

Con respecto a la distribución por edades de los chilenos en los países seleccionados, se
aprecia en todos éstos una concentración en los intervalos de edad joven y madura, entre los
20 y 59 años de edad, edad que también es la de mayor productividad.  Argentina y Brasil
presentan el perfil de población de mayor edad.  Desde esta perspectiva, Brasil presenta el
cuadro de mayor concentración de esta población entre los 20 y 59 años, alcanzando una
proporción de 27,1% en el intervalo de edad de 40 a 49 años. México y Ecuador presentan
una pirámide de población más joven, en tanto los países de América Central, poseen un
porcentaje relativamente más alto en los intervalos de mayor edad (Ver Anexo Nº 1 para los
grupos a nivel quinquenal de eda)

CUADRO Nº  2
 PORCENTAJE DE POBLACION CHILENA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO POR PAISES SELECCIONADOS SEGUN GRUPOS DE

EDAD
Edad Argentina Brasil México Ecuador Guatemala Costa Rica Panamá

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0-9 1,09 1,8 7,8 5,5 5 4 4,1
10 a 19 4,19 4,2 7,0 6,8 7,1 4,7 5,6
20-29 9,55 16,4 15,7 13,5 8,6 13,1 12,9
30-39 18,66 20,4 21,4 19,2 18,8 18,8 17,3
40-49 23,01 27,1 17,4 21,7 17,2 20,5 21,9
50-59 20,44 20,3 17,6 19,8 22,3 20,9 21,7
60-69 13,57 6,6 8,5 7,9 15,7 10,3 9,4
70-79 7,13 2,4 3,3 4,1 4 5,2 4,7
80 y más 2,37 0,9 1,3 1,3 1,5 2,5 2,5

Fuente: CEPAL/CELADE Retadam, + G4 05/11/2003

Gráfico Nº  1
DISTRIBUCION DE CHILENOS POR CATEGORIAS DECENALES DE EDAD EN DIVERSOS PAISES
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3. Tasas de fecundidad

Con respecto a la tasa de hijos nacidos vivos de la población de chilenas en edad fértil en los
países seleccionados, es aparente una tasa ligeramente mayor en éstos que en Chile (1,82).
Brasil y Panamá presentan una tasa similar a la de Chile siendo más alta en los otros países
considerados.

4. Flujos de migración

Los mayores flujos de migración chilena son producto de la crisis política en la década de 1970.
De acuerdo a los datos censales, 47,5% de los migrantes chilenos en Brasil se trasladaron a ese
país durante los años setenta, 21,7% a Ecuador y 39,1% a Costa Rica. En los años ochenta, la
migración se mantiene alta con destino a Brasil, aunque se tiende a normalizar para los otros
destinos. En los noventa la emigración hacia Brasil sigue disminuyendo, aunque para los otros
destinos mantiene el nivel alcanzado en los ochenta. Durante los noventa, los países de América
Central (Costa Rica, Panamá y Guatemala) experimentan un aumento de la inmigración de
chilenos.  Estos países de América Central aparecen como los nuevos destinos atractivos para la
migración chilena. No se dispuso de información para México relativo a años de llegada de
población nacida en Chile.

Cuadro Nº  3
POBLACION DE CHILENAS DE 15 AÑOS Y MAS RESIDENTES EN PAISES SELECCIONADOS POR TOTAL DE HIJOS NACIDOS

VIVOS Y TASA DE FECUNDIDAD
Población Mujeres en edad fértil Hijos nacidos vivos Tasa de Fecundidad

BRASIL 6.650 12.140 1,83
PANAMÁ 477 878 1,84
COSTA RICA 601 1.150 1,91
MÉXICO 1.696 3.279 1,93
GUATEMALA 86 172 2,0
ECUADOR 1.921 3.967 2,07

Fuente: CEPAL/CELADE Retadam, + G4 05/11/2003
   38     Los datos sobre Argentina son basados en la cantidad de mujeres nacidas en Chile por número de hijos

Cuadro Nº 4
POBLACION CHILENA RESIDENTE EN EL EXTERIOR POR PAIS SELECCIONADO, SEGUN AÑO DE LLEGADA AL PAIS DE

RESIDENCIA
Brasil Ecuador Costa Rica Panamá39 Guatemala

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %

TOTAL 17.131 100,0 4.702 100,0 1.306 100,0 1.042 100,0 198 100,0

1901-1959 829 4,8 123 2,6 24 1,8 9 4,5
1960-1969 818 4,8 168 3,6 62 4,7 12 6,1
1970-1979 8.135 47,5 1.020 21,7 511 39,1 26 13,1
1980-1989 5.151 30,1 653 13,9 146 11,2 29 14,6
1990-1999 2.043 11,9 625 13,3 269 20,6 111 10,7 100 50,5
2000  o después
de 2000 156 0,9 506 10,8 24 1,8 220 21,1 22 11,1
Ignorado 1.607 34,2 270 20,7 9 0,9

Fuente: CEPAL/CELADE Retadam, + G4 05/11/2003
   39    Para el caso de Panamá, 702 (60,4%) de los inmigrantes encuestados habían llegado con anterioridad a 1990
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Gráfico Nº 2
PORCENTAJE DE POBLACION CHILENA RESIDENTE EN EL EXTERIOR POR PAIS SELECCIONADO, SEGUN AÑO DE LLEGADA

AL PAIS DE RESIDENCIA

Con respecto a la disminución de la emigración hacia Brasil, ésta aparece como significativa en
relación a la proyección de población, si además la relacionamos con una estructura de pobla-
ción de fuerte sesgo masculino y con una tasa de fecundidad relativamente baja.

5.  Años de escolaridad

En todos los países seleccionados, la mayoría de los chilenos ha culminado sus estudios básicos
y medios. En Costa Rica, 86,3% tiene más de diez años de estudio; México 83,6%;  Brasil el
83,5%; Guatemala 82,7%; Panamá 78,6%; y, Ecuador 75,7%.

Cuadro Nº 5
POBLACION NACIDA EN CHILE DE 10 AÑOS Y MAS DE EDAD POR PAIS SELECCIONADO, SEGUN AÑOS DE ESTUDIO

Brasil % México % Ecuador % Costa Rica % Panamá % Guatemala %

TOTAL 16.830 100,0 3.436 100,0 4.439 100,0 1.254 100,0 999 100,0 681 100,0

Menos 4 472 2,8 112 3,3 78 1,8 19 1,5 8 0,8 33 4,8

4 a 6 850 5,1 157 4,6 162 3,6 59 4,7 51 5,1 33 4,8

7 a 9 1.450 8,6 265 7,7 280 6,3 94 7,5 72 7,2 52 7,6

10 ó más 14.048 83,5 2.873 83,6 3.362 75,7 1.082 86,3 785 78,6 563 82,7

Ignorado 10 0,1 29 0,8 557 12,5 — — 83 8,3 — —

Fuente: CEPAL/CELADE Retadam, + G4 05/11/2003
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Argentina presenta el nivel menor de escolaridad alcanzado por la población nacida en Chile.
De acuerdo al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, una alta proporción,
51,8% de los chilenos residentes en Argentina mayores de 5 años presenta educación básica
como mayor nivel de escolaridad alcanzado. Estas cifras de nivel de escolaridad resultan bas-
tante bajas si se comparan con el porcentaje en todos los casos considerados que consignaban
niveles de 10 años o más de escolaridad.

6. Tasa de actividad económica

Los rangos de actividad de la población chilena residente son sobre el 60%. Se destaca Brasil
con 76,3% de actividad, muy sobre el resto. Esto se debe en parte a:

• La fuerte composición masculina de su población chilena.

• Concentración de su población en los rangos de edad más productiva.

• Una proporción alta de menores se encuentra incorporada a la actividad económica. El
46,1% de los jóvenes chilenos entre 15 y 19 años son económicamente activos en Brasil.
Esta es una proporción elevada comparada con Ecuador (14,1%), Costa Rica (13,2%),
Panamá (18,5%) y Guatemala (18,2%). Sólo México presenta una proporción mayor de
menores  económicamente activos (60,0%). (En el Anexo Nº  2 se podrá acceder a la
información por grupo etáreo).

• En ambos casos (Brasil y México) esta alta tasa de actividad de  los menores  puede ser
indicativa de condiciones más exigentes de sobrevivencia.

• No se contó con la información de actividad por grupos de edad para Argentina, sin
embargo, este país presenta una tasa de actividad baja de 61,1%, sólo superior a la de
México.

Cuadro Nº 6
POBLACION NACIDA EN EL EXTRANJERO DE 12 AÑOS Y MAS  POR CONDICION DE ACTIVIDAD SEGUN  PAISES

SELECCIONADOS

País Total PEA Inactivos Ignorado Tasa de actividad

Brasil 16.831 12.836 3.995 76,3

Guatemala 192 124 68 64,6

Ecuador 4.587 2.857 1.573 157 62,3

Costa Rica 1.247 816 431 65,5

Panamá 999 611 311 77 61,2

Argentina 206.65640 126.185 80.741 61,1

México 3.416 2.076 1.332 8 60,8

Fuente:   CEPAL/CELADE Retadam, + G4 05/11/2003
  40       Población mayor de 14 años de edad
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7. Ramas de actividad económica

Con relación a la incorporación al aparato productivo en el extranjero, los chilenos aparecen
vinculados, en primer lugar en “servicios comunales, sociales y personales”. Le siguen las activi-
dades en la “industria manufacturera o de transformación” y la de “establecimientos financieros,
seguros y servicios”.

Sin embargo, también puede constatarse gran variación de país en país, dependiendo de su
estructura productiva y de la oferta de trabajo para migrantes chilenos.

La población nacida en Chile residente en Argentina ocupada se vincula principalmente a las
actividades de construcción (15,2%), comercio y reparación de vehículos (18,5%), servicio do-
méstico (13,6%) e industria manufacturera (11,5%). También resulta alto (relativamente compa-
rando con otros censos), la proporción de chilenos incorporados a  la agricultura, ganadería,
caza y silvicultura (9,8%)

En Ecuador existe una mayor incorporación en las ramas de agricultura, caza, silvicultura, pes-
ca (4,0%) y “minas y canteras“(3,2%). En el mismo país una alta proporción de chilenos está
incorporado al rubro “comercio, reparación, hoteles y restaurantes” (27,1%).

En  la “industria manufacturera” Brasil es el que aparece con mayor proporción de chilenos
ocupados en ésta (18,3%) - (que sigue en importancia en ese país a la de servicios sociales,
comunales y personales (23,3%) - como fuente de empleo para los chilenos).41

También la industria manufacturera aparece como fuente importante de empleo para los migrantes
en Costa Rica (16,9%).  Aunque en Costa Rica (34,8%) y Panamá (32,4%) un importante contin-
gente de migrantes chilenos está vinculado a los “servicios comunales, sociales y personales”.

De acuerdo a estos antecedentes, una proporción alta de chilenos está incorporado en México a
las actividades de “establecimiento financiero y servicios (29,4%) y también al rubro “construc-
ción” (7,2%) y en el mismo país sorprende la proporción baja de chilenos incorporados a la
industria manufacturera (3,1%)

8. Estructura ocupacional

Con respecto a las ocupaciones desempeñadas por los chilenos, encontramos una situación
diferente en cada uno de los países considerados. En Costa Rica (71%) y en México (63,2%) una
alta proporción de chilenos se encuentra desempeñando ocupaciones correspondientes a las
categorías “personal directivo y de los poderes ejecutivo y  judiciario”, “profesionales de las
ciencias y artes” y “técnicos de nivel medio”. En particular, Panamá (54,3%) y Brasil (51,5%)
aparecen con una alta proporción de chilenos en la categoría “personal directivo y de los pode-
res ejecutivo y judiciario”42 . También Ecuador (42,7%) presenta proporciones menores de chile-
nos ocupados en estas tres categorías.

Como “empleados de oficina” se encuentran un menor grupo de chilenos. Panamá (12,1%);
Ecuador (6,5%); y, Costa Rica (5,3%).  En la categoría similar de “trabajadores de servicios
administrativos”  México (15,2%) y Brasil (5,1%)

Otra categoría en la que los chilenos están ocupados es la de “trabajadores de servicios y
vendedores”. En Ecuador (18,9%); Brasil (13,2%); Panamá (10,8%); y, Costa Rica (8,5%)

41 No se dispuso de información de Guatemala de la PEA nacida en Chile
42 En el análisis del tipo de ocupación, de los países considerados,  no hemos incluido Guatemala por carecer de la información
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Cuadro Nº 7
PEA NACIDA EN CHILE POR PAIS SELECCIONADOS SEGUN RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA

Argentina Brasil México Ecuador Costa Rica Panamá

 Fr.     %      Fr.     %      Fr.     %     Fr.    %   Fr.     % Fr. %

TOTAL 89.636 100,00 12.838 100,0 2.045 100,0 2.857 100,0 816 100,0 611 100,0

Agricultura, Caza,

Silvicultura y Pesca 8.800 9,8 170 1,3 7 0,3 113 4,0 12 1,5 18 2,9

Minas y Canteras 1.648 1,8 75 0,6 206 10,1 91 3,2 2 0,2 0 0,0

Industria  Manufacturera 10.340 11,5 2.348 18,3 64 3,1 337 11,8 138 16,9 71 11,6

Electricidad, Gas y Agua 611 0,7 44 0,3 187 9,1 6 0,2 11 1,3 1 0,2

Construcción 13.606 15,2 566 4,4 147 7,2 88 3,1 22 2,7 19 3,1

Comercio, Reparaciones.

Hoteles y Restaurantes 16.604 18,5 2.358 18,4 52 2,5 775 27,1 148 18,1 154 25,2

Transporte, Almacenamiento

y Comunicaciones 4.224 4,7 558 4,3 294 14,4 185 6,5 42 5,1 53 8,7

Intermediación Financiera

Actividad Inmobiliaria,

Empresas y alquiler 4.139 4,6 1.909 14,9 269 9,4

Establecimientos financieros,

Seguros y Servicios 602 29,4 139 17,0 78 12,8

Servicios comunitarios,

sociales y personales 13.992 15,6 2.994 23,3 434 21,2 588 20,6 284 34,8 198 32,4

Servicio doméstico 12.199 13,6 129 1,0 398 13,9

Organizaciones

Extraterritoriales 78 0,1

Actividades no especificadas 3.395 3,9 327 2,5 46 2,2 17 2,2 13 2,1

No menciona 1.360 10,7

Buscan por primera vez 6 0,5 7 0,2 1 0,2 6 1,0

Fuente: CEPAL/CELADE Retadam, + G4 05/11/2003
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Finalmente, Brasil es el país que presenta más trabajadores chilenos ocupados en “trabajos de
producción de bienes y servicios industriales” (12,7%).  Le sigue Ecuador (11,2%); Panamá
(10,8%); y, Costa Rica (6,6%).43

9. Relaciones sociales de producción

Sobre la posición de los migrantes chilenos en las relaciones sociales de producción encontra-
mos un panorama diverso en que tampoco se puede reconocer un patrón determinado.  En
Ecuador, 19,7% de los chilenos figuran como “empleadores”; en Costa Rica 15,8%; en Brasil
7,6%; y, en Panamá 3,3%. 44

Con una mayor proporción de trabajo asalariado o empleado, se encuentran los avecindados
en Panamá (69,2%) y Costa Rica (63,2%).  Les siguen con menor proporción de trabajo de
“obrero/empleado” Brasil (51,3%) y Ecuador (45,1%)

En la categoría trabajadores por cuenta propia, la mayor proporción de chilenos en esta catego-
ría la tiene Brasil (28,5%), a continuación Ecuador (27,2%), Panamá (25,9%) y Costa Rica (18,0%)

Para este cuadro no se dispuso de informaciones para Guatemala.

En relación a Brasil, los chilenos no sólo presentan una proporción menor con respecto a la de
puestos directivos y como empleadores con respecto a chilenos en otros países, sino, que tam-
bién con respecto a otras nacionalidades en Brasil mismo45

Conclusiones

De la migración chilena a los países de Centro y Sudamérica considerados en este análisis se
pueden observar en síntesis ciertas regularidades y diferencias específicas:

• En todos los países con la excepción de México hay una proporción mayor de hombres
que de mujeres.  Los índices de masculinidad son particularmente altos en Brasil (148,67)
y Ecuador (120,75). Los casos de mayor proporción de hombres que de mujeres llevan
asociados factores de riesgo que ya se ha mencionado arriba.

43 Para lo de estructura ocupacional no se dispuso de información relativa a Guatemala
44 No se dispuso de información de Costa Rica y Guatemala para caracterizar la posición de chilenos en las relaciones sociales

de producción
45 Pero también los antecedentes de los flujos de otros países a Brasil, nos sugiere, que en general los chilenos tienen una baja

figuración en estas posiciones en todos los países considerados relativo a migraciones de otras nacionalidades.

Cuadro Nº 8
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA  NACIDA EN CHILE POR PAISES SELECCIONADOS SEGUN TIPO DE TRABAJO

Brasil % Ecuador % Costa Rica % Panamá %

TOTAL 12.837 100,0 2.857 100,0 816 100,0 611 100,0

Empleador 975 7,6 562 19,7 129 15,8 20 3,3

Obrero/Empleado 6.584 51,3 1.288 45,1 516 63,2 423 69,2

Trabajador por cuenta propia 3.656 28,5 777 27,2 147 18,0 158 25,8

Familiar no remunerado 87 0,7 29 1,0 6 0,8 4 0,7

Otro no remunerado 46 0,4 7 0,2 0 0,0

Servicio Doméstico 129 1,0

Buscan primera vez

Ignorado 1.360 10,5 194 6,8 18 2,2 6 1,0

Fuente: CEPAL/CELADE Retadam, + G4 05/11/2003
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• Como es de esperarse en todos los países se observa una concentración de población chilena
en los intervalos de edad joven y madura. Sin embargo, al igual que con los índices de
masculinidad referidos arriba, también se aprecian diferencias nacionales: una población
chilena de mayor edad en los países de América Central, una concentración de población en
Brasil en los grupos entre 20 y 59 años y una población más joven en México y Ecuador.

• Las tasas de fertilidad de mujeres de 15 años o más se sitúan en torno a 1,82, ligeramente
superior a la nacional de Chile.

• En todos los países, los chilenos aparecen como un grupo de educación relativamente alta.  Los
chilenos en Argentina presentan un nivel de escolaridad bastante menor a la de los chilenos en
los otros países considerados.

• Los rangos de actividad económica son sobre el 60% en todos los países, pero varían amplia-
mente entre los países, dependiendo de la composición de edad y también el sexo de la
población.  También se observa una participación mayor de jóvenes en el mercado laboral en
Brasil y México comparado con el resto. Esto se podría deber a un nivel de vida más exigente
en estos países que en el resto.

• El análisis de incorporación de la PEA a las distintas ramas de actividad muestra una alta
participación en Servicios Comunales, sociales y personales (incluyendo servicio doméstico),
industria manufacturera y establecimientos financieros, seguros y servicios. Sin embargo, tam-
bién se observan variaciones entre países, producto en parte de la estructura productiva de
cada país.

• Se destaca un alto porcentaje de chilenos ocupados como personal directivo y de los poderes
ejecutivo y judiciario y como profesionales de las ciencias y artes y de técnicos de nivel medio.
Los porcentajes en estas categorías superan el 40% en Brasil, Ecuador y Panamá. También es
importante la proporción de empleados de oficina, de trabajadores de servicios y vendedores
y de ocupados en trabajos de producción de bienes y servicios industriales.

• En términos de relaciones de producción, aunque no pueda reconocerse una patrón de-
terminado, se puede considerar baja la proporción de chilenos que aparecen como
empleadores. La mayor proporción se encuentra en la categoría empleado/asalariado, y
también en la categoría trabajador por cuenta propia.

Anexo Nº 1
 POBLACION CHILENA RESIDENTE EN PAISES SELECCIONADOS, SEGUN GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD

Grupos de Edad Brasil México Ecuador Guatemala Costa Rica Panamá

 Fr. %    Fr.      %      Fr.      %   Fr. %     Fr.     %     Fr.     %

 TOTAL 17.130 100,0 3.806 100,0 4.702 100,0 198 100,0 1.306 100,0 1.042 100,0

   0-4 62 0,4 143 3,8 115 2,4 4 2,0 18 1,4 17 1,6
  5-9 239 1,4 151 4,0 148 3,1 6 3,0 34 2,6 26 2,5
10-14 189 1,1 128 3,4 165 3,5 3 1,5 23 1,8 31 3,0
15-19 539 3,1 133 3,5 156 3,3 11 5,6 38 2,9 27 2,6
20-24 834 4,9 184 4,8 270 5,7 6 3,0 52 4,0 48 4,6
25-29 1.970 11,5 414 10,9 365 7,8 11 5,6 119 9,1 86 8,3
30-34 1.605 9,4 406 10,7 379 8,1 19 9,6 120 9,2 81 7,8
35-39 1.884 11,0 403 10,6 522 11,1 18 9,1 125 9,6 99 9,5
40-44 1.920 11,2 348 9,1 511 10,9 18 9,1 143 10,9 111 10,7
45-49 2.717 15,9 314 8,3 509 10,8 16 8,1 125 9,6 117 11,2
50-54 2.068 12,1 386 10,1 526 11,2 24 12,1 163 12,5 128 12,3
55-59 1.408 8,2 287 7,5 406 8,6 20 10,1 110 8,4 98 9,4
60-64 733 4,3 189 5,0 224 4,8 19 9,6 79 6,0 56 5,4
65-69 387 2,3 134 3,5 147 3,1 12 6,1 56 4,3 42 4,0
70-74 248 1,4 91 2,4 133 2,8 5 2,5 41 3,1 29 2,8
75-79 175 1,0 35 0,9 63 1,3 3 1,5 28 2,1 20 1,9
80-84 63 0,4 30 0,8 39 0,8 - 23 1,8 18 1,7
85 y más 89 0,5 18 0,5 24 0,5 3 1,5 9 0,7 8 0,8
Ignorado 12 0,2

Fuente: CEPAL/CELADE Retadam, + G4 05/11/2003
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Anexo Nº 2
POBLACION NACIDA EN EL EXTRANJERO O CHILE DE 12 AÑOS Y MAS POR

CONDICION DE ACTIVIDAD SEGUN GRUPOS DE EDAD

Grupos de Edad Total PEA Inactivos Ignorados Tasa de actividad

México

Total 3.416 2.076 1.332 8 60,8

10 - 14 99 13 85 1 13,1

15 - 19 320 192 128 0 60,0

20 - 29 741 493 247 1 66,5

30 - 39 743 507 235 1 68,2

40 - 49 661 465 195 1 70,3

50 - 59 583 332 250 1 56,9

60 y más 266 73 190 3 27,4

Ignorados 3 1 2 0 33,3

Brasil

Total 16.830 12.836 3.995 76,3

12-14 189 - 189 0,0

15-19 539 248 290 46,1

20-29 2.805 2,329 476 83,0

30-39 3.488 3,041 447 87,2

40-49 4.637 3,928 709 84,7

50-59 3.476 2.658 818 76,5

60 y más 1.696 631 1.065 37,2

Ecuador

Total 4.587 2.857 1.573 157 62,3

6-9 148 1 127 20 0,7

10-14 165 2 157 6 1,2

15-19 156 22 124 10 14,1

20-29 635 345 269 21 54,3

30-39 901 675 195 31 74,9

40-49 1.020 784 213 23 76,9

50-59 932 717 193 22 76,9

60 y más 630 311 295 24 49,4

(Continúa)
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Grupos de Edad Total PEA Inactivos Ignorados Tasa de actividad

Costa Rica

Total 1.247 816 431 65,4

12 - 14 16 0 16 0,0

15 - 19 38 5 33 13,2

20 - 29 171 107 64 62,6

30 - 39 245 196 49 80,0

40 - 49 268 211 57 78,7

50 - 59 273 211 62 77,3

60 y más 236 86 150 36,4

Panamá

Total 999 611 311 77 61,2

10 - 14 31 0 26 5 0,0

15 - 19 27 5 19 3 18,5

20 - 29 134 80 40 14 59,7

30 - 39 180 118 43 19 65,6

40 - 49 228 179 37 12 78,5

50 - 59 226 169 44 13 74,8

60 y más 173 60 102 11 34,7

Ignorados 0 0 0 0 -

Guatemala

Total 192 124 68 64,6

7-9 4 1 3 25,0

10-14 3 - 3

15-19 11 2 9 18,2

20-29 17 10 7 58,8

30-39 37 28 9 75,7

40-49 34 31 3 91,2

50-59 44 33 11 75,0

60 y más 42 19 23 45,2

Fuente: CEPAL/CELADE Retadam, + G4 05/11/2003

Anexo Nº 2
POBLACION NACIDA EN EL EXTRANJERO O CHILE DE 12 AÑOS Y MAS POR

CONDICION DE ACTIVIDAD SEGUN GRUPOS DE EDAD (Fin de cuadro)
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O ANEXO METODOLOGICO

1. Metodología del Registro

El formulario utilizado en el Registro

La metodología del registro se origina, en la necesidad de conocer cuántos son, dónde viven y
cómo son los chilenos que viven en el exterior. El Registro persigue recabar una información
básica que pueda ser utilizada desde la investigación académica, pasando por su utilización
por las colectividades en el extranjero (incluso en un proceso de discusión y generación de
identidades) y sobre todos en la contribución de antecedentes para la elaboración de políticas
de Estado.

Sin duda el Registro aspira, por un lado, a entregar una información útil para una diversidad de
propósitos no necesariamente contemplados en su concepción. En ese sentido, gran parte de la
información recogida, principalmente la demográfica  permite disponer de un perfil de la pobla-
ción en el exterior y comprarlo con la población de Chile. Por otro lado, el registro ha sido una
posibilidad de contribuir con información relevante para coadyuvar a la generación de  políticas
de Estado dirigidas a los chilenos que viven en el exterior.

El Cuestionario utilizado contempló estos dos requerimientos: Recopilar información básica e
información precisa para el desarrollo de políticas de Estado. Entre otros: Derecho a sufragio en
elecciones presidenciales; Recuperación de nacionalidad, Retorno de los chilenos; Dificultades
encontradas por los chilenos en su incorporación a las sociedades de los países de acogida.

Carácter voluntario del llenado

La respuesta al Cuestionario elaborado sobre esta base ha tenido un carácter voluntario por
parte de la colectividad de chilenos en el exterior.  En su carácter no obligatorio la cobertura
lograda es una medida de la magnitud y eficacia de los recursos que pudieron ser movilizados
y del propio interés de los chilenos residentes en el exterior.

Las preguntas del Cuestionario

La población encuestada cubrió distintos segmentos dependiendo de la información que podían
entregar. Se distinguió a la población de todas las edades para responder las preguntas sobre
sexo, edad, lugar de nacimiento, nacionalidad de los padres. Esta información puede conside-
rarse fundamental para comprender la estructura demográfica de la población chilena en el
exterior.

A los registrados de origen chileno, mayores de 5 años de edad se les preguntó sobre el nivel de
escolaridad. Esto permite caracterizar el nivel de instrucción, y, hasta cierto punto, calificación
de la población chilena en el exterior. Este es un antecedente que ayuda a entender la resiliencia
de esta población y su contribución a la sociedad de acogida. También, para identificar recursos
humanos que el país tiene en el exterior y que son una contribución al desarrollo de otros países.

A los registrados mayores de 15 años se les preguntó por su estado civil y la nacionalidad de la
pareja. Esta información permite entender la estructura marital de los chilenos en el exterior, y,
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además refiere a las formas de integración con las sociedades de acogida. El hecho que el
registrado tenga o no pareja del país de residencia entrega un importante antecedente para
entender la relación que tenga tanto con este país, como con Chile.

Las siguientes preguntas identifican la actividad económica y ocupación que el registrado des-
empeña, lo que permite aproximarse a la inserción de los migrantes chilenos en la estructura
ocupacional del país de recepción y los particulares problemas que surgen de esta incorpora-
ción para los propios inmigrantes de origen chileno.

La relación a establecerse entre niveles de instrucción y ocupación facilita caracterizar la posi-
ción de los chilenos en la estructura social del país de residencia. También permite identificar a
esta población como recursos humanos que Chile tiene en el exterior.

El Cuestionario propone - sólo para aquellos con residencia de más de seis meses fuera de Chile
- una serie de preguntas que buscan información sobre los vínculos que los encuestados tienen
con Chile y su intención de radicarse nuevamente en el país. Esta información es particularmente
sensible pues refiere a los vínculos emotivos/familiares mantenidos con su país por los emigran-
tes y al tema sentido de identificación y proyectos de vida. Con respecto a las políticas de Estado
que puedan elaborarse dirigidas a los chilenos residentes en el exterior, la existencia de estos
vínculos es fundamental.

También el Cuestionario contempla una pregunta para establecer el nivel de asociatividad y el
tipo de organización chilena a que pertenece el registrado. Este nivel de asociatividad es la
expresión orgánica en la sociedad de acogida del migrante en tanto chileno (identificación) y
entrega también información sobre la base organizativa que el inmigrante chileno posee para –
a través de ésta - llegar al residente de origen chileno con políticas de Estado. También permite
una aproximación a la presencia chilena en el país de acogida.

A través de las preguntas sobre facilidades y dificultades que el registrado encontró para incor-
porarse a la sociedad del país de residencia actual, pueden identificarse áreas de problemas
que los chilenos enfrentan y en los que es posible vincularse con ellos. También permite identifi-
car (mapear) estos problemas por país.

Para la identificación del registrado nacido en Chile se preguntó sobre su país de destino cuando
salió de Chile, cuántos años ha vivido en el actual país de residencia y los motivos de la migra-
ción. Esto permite establecer el volumen del flujo migratorio y su destino, además de la relativa
antigüedad que la migración chilena tiene en los países encuestados y la motivación de la
migración. El entender cuántos, cuándo y porqué partieron, ayuda a identificar los grandes
intereses que estos migrantes chilenos tuvieron al momento de salir de Chile y también los que
tienen en la actualidad. Finalmente,  ayuda a entender la historia de Chile (La migración chilena
en función de grandes procesos políticos y sociales)

El Cuestionario tiene preguntas sobre nacionalidad que son útiles: para entender la relación que
el migrante chileno establece con el país de acogida (si es que ha adoptado o no la nacionalidad
local); para identificar la actitud del país de acogida con el inmigrante; finalmente para com-
prender la relación del migrante con Chile. Con respecto a este punto se identifica la voluntad
del migrante - que adoptó otra nacionalidad - de recuperar la chilena, lo que nuevamente refiere
a los vínculos que se mantienen con el país de origen.

El Cuestionario considera una pregunta sobre la voluntad del residente en el extranjero de ori-
gen chileno de participar en elecciones presidenciales y en este plano identifica una necesidad
muy sentida de esta población por participar de la vida cívica de Chile. (Ver cuestionario adjun-
to en N° 3 de este Anexo)
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Envío del cuestionario

La división en circunscripciones consulares de la presencia diplomática de Chile en el exterior
entregó la base administrativa-organizativa para llegar a los chilenos en el exterior. De partida,
por circunscripción consular se estableció en consulta con el Cónsul chileno respectivo el tamaño
de la población de origen chileno residente. Sobre esta base se estimó un número de cuestiona-
rios que serían necesario enviar para su llenado.

En consulta con los cónsules y contemplando los censos de población locales se establecieron
metas a alcanzar por circunscripción consular. En 2003 este envío se hizo durante el mes de
agosto para que los cuestionarios fuesen llenados durante las fiestas patrias en septiembre. En
2004, con mayor anticipación, desde abril fueron enviados los cuestionarios requeridos. Este
envío fue acompañado por amplias campañas de difusión, de capacitación y organización de
las colectividades locales.

Metodología del levantamiento en terreno

La metodología tuvo un carácter ecléctico que incorporó todos los componentes disponibles
para llegar a los chilenos residentes en el exterior y se apoyó en una campaña de difusión y
publicidad, liderazgo de cónsules y participación de la comunidad y material de capacitación y
difusión. En 2004 tuvo un importante protagonismo la difusión y llenado de cuestionarios a
través del Internet:

1. La campaña de difusión y publicidad consistió en un fuerte esfuerzo teniendo como pie-
dra angular la señal de Televisión Nacional; también en difusión a cargo de los cónsules
(para ello se transfirieron recursos financieros del presupuesto del registro); una estrate-
gia de radio y prensa escrita que se sustentaba en apoyos voluntarios disponibles en las
circunscripciones consulares; se dispuso de afiches, folletos explicativos, trípticos inclu-
yendo llamado a los chilenos a responder el cuestionario y cooperar como voluntarios,
poleras alusivas, chapitas, manuales y gigantografías; se tuvo acceso a una variedad de
sitios en la Web, no sólo de las instituciones organizadoras – INE y DICOEX – sino de los
consulados chilenos. Finalmente se produjeron jingles, entrevistas con personajes relevan-
tes, “flashes” de capacitación. Estos elementos partes de una estrategia comunicacional.

2. El registro se organizó sobre la base de las circunscripciones consulares y del liderazgo
de los cónsules  con el apoyo de la comunidad organizada de los chilenos residentes.
Para el logro de esto último, los cónsules organizaron Comités Coordinadores con parti-
cipación de las organizaciones de chilenos.

3. En grandes circunscripciones con numerosa población de chilenos muchos cónsules estable-
cieron centros de registro que seguían la concentración y dispersión geográfica de éstos.

4. También varios consulados hicieron uso de sus bases de datos para enviar corresponden-
cia, incluyendo cuestionario, invitando a los chilenos a llenarlos y participar en el Registro.

5. En algunas circunscripciones consulares los cónsules organizaron jornadas de capacita-
ción de encuestadores y voluntarios para lograr una mayor cobertura del Registro.

6. Se elaboraron planes por Circunscripción Consular para llegar a los chilenos con estos recur-
sos y considerando las fechas y eventos que convocarían a la población de origen chilenos.
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7. Las instituciones organizadoras (INE, DICOEX) prestaron su apoyo a través de la organi-
zación de jornadas cuyo propósito fue: informar sobre el registro; incorporar las motiva-
ciones de los chilenos residentes en las circunscripciones a la realización del registro;
establecer los recursos a los que las propias colectividades tenían acceso en su circuns-
cripción; finalmente, establecer tareas con responsables y plazos para cumplirlas. La Or-
ganización Internacional para las Migraciones (OIM) también prestó su apoyo a la reali-
zación de los talleres durante 2003.

8. Para apoyar la capacitación de los encuestadores y entregar la información requerida
para la realización del registro se elaboraron y distribuyeron manuales de capacitación y
operativos a todas las circunscripciones consulares.

9. A través de los medios electrónicos se llegó a contestar un porcentaje importante de
cuestionarios en 2004 y se estableció un espacio electrónico para resolver dudas y entre-
gar información sobre el registro. No sólo se realizó el llenado de cuestionarios a través
del sitio web de INE, sino que también se difundió el registro en el sitio web de DICOEX,
de las representaciones diplomáticas chilenas en el extranjero, la red de comunicadores
de chilenos en el exterior, y de asociaciones de chilenos en el exterior.

La realización de jornadas de planificación en las circunscripciones
consulares

La realización del registro en las circunscripciones consulares propiamente tales, fue bajo la
conducción de los cónsules chilenos en el exterior y apoyado por las organizaciones de chilenos
y ciudadanos vinculados a las representaciones consulares. La labor conjunta de cónsules y
asociaciones de chilenos permitió la incorporación orgánica de los compatriotas al registro.

Justificación de la Metodología empleada

Un componente de gran relevancia en la realización del registro ha sido el trabajo con las
comunidades organizadas de chilenos en cada circunscripción. La incorporación sistemática de
la colectividad organizada de chilenos ha facilitado y ayudado el trabajo de los Cónsules en la
realización del registro en sus circunscripciones consulares.  Se puede afirmar que sin la partici-
pación de los Cónsules y la colectividad de chilenos organizada no podría haberse realizado el
Registro. En las evaluaciones realizadas luego de cumplida la etapa del Registro en 2003 (Cen-
tro y Sudamérica) y luego final (diciembre 2004) se constata que la menor duración de los
talleres y que se sólo se hayan realizado en algunas circunscripciones tuvo efectos en la cober-
tura menor del registro en 2004 con respecto a 2003.

Creación de Comités Coordinadores del Registro en las Circunscripciones

Para el trabajo con la colectividad de chilenos, dependiendo entre otros factores de la cantidad
de población de chilenos residentes, se organizaron comités coordinadores. Se establecieron
uno o más Comités Coordinadores por Circunscripción Consular de acuerdo a los requerimien-
tos que se determinaron para dicha Circunscripción, según cantidad y dispersión geográfica de
los chilenos residentes y de sus hijos. Estos comités constituyeron la red social que permitió llegar
a chilenos. Además, a través de estos chilenos organizados, se tuvo acceso a medios de difusión
locales y otros medios que pudieron incorporarse como recursos, muchas veces gratuitos. Final-
mente, el reclutamiento de voluntarios (censistas y monitores) fue a través de los cónsules y la
participación de la colectividad de chilenos organizada. El Cónsul, en conjunto con el Comité
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Coordinador, incorporó (cuando se justificó por la magnitud de la población a registrar) a volun-
tarios para que funcionen como encuestadores y monitores del Registro.

Los talleres de planificación y capacitación

El trabajo de las circunscripciones consulares fue apoyado por las organizaciones responsables
del registro (INE y DICOEX) principalmente a través de la realización de talleres de planificación
(jornadas) realizados en las circunscripciones con participación de los cónsules y de la colectivi-
dad organizada de los chilenos. Estos talleres correspondieron a un diseño sistemático de moti-
vación y organización de trabajo en el ámbito comunitario preparado por profesionales experi-
mentados que utilizaron una metodología que asegura una participación amplia de los partici-
pantes (no permite la exclusión de ninguna opinión), sumando motivaciones e iniciativas y per-
mitiendo relaciones fluidas entre las partes participantes (Cónsules, dirigentes de organizaciones
sociales, funcionarios de las instituciones facilitadoras, etc.)

La metodología de incorporación de la colectividad chilena residente se aplicó con mayor rigu-
rosidad en aquellas circunscripciones que contaron con la asistencia de funcionarios INE y DICOEX.
En  2003 las instituciones organizadoras participaron de talleres en Neuquén, Buenos Aires,
Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Mendoza, Quito, Sao Paulo, Campinas, Río
de Janeiro, Macaé, Lima, Porto Alegre, Bariloche, San José de Costa Rica, Ciudad de Panamá.
Participaron en total, aproximadamente 800 personas.  En 2004 se realizaron talleres con par-
ticipación de funcionarios de la Dirección General Consular e INE en San Francisco, Los Ánge-
les, Montreal, Calgary/Edmonton, Vancouver, Toronto, Madrid, París, Sydney, Melbourne,
Canberra y Ciudad de México.

Objetivos de los Talleres de Capacitación:

Para la organización del trabajo de registro en la Circunscripción consular se procedió a la
realización de talleres de capacitación y planificación cuyos objetivos fueron:

• Presentar el registro a las organizaciones de chilenos.

• Generar compromiso de las organizaciones de chilenos con la realización del registro.

• Formar grupos de trabajo por áreas geográficas e identificar sus capacidades y fortalezas.

• Identificar actividades, tareas, responsables y plazos por localidad o área geográfica.

Quiénes participan en los Talleres

• Cónsul y personal consular.

• Representantes de organizaciones de chilenos en el área a cubrir por el taller.

• Miembros destacados de la comunidad de chilenos.

• Facilitadores INE/DICOEX.

• Representantes de instituciones afines a la actividad del país anfitrión.
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Metodología de Talleres:

• Se trabaja entregando información (tarea a cargo de las instituciones organizadoras
(INE/DICEX).

• Recogiendo motivaciones, estableciendo recursos y generando compromisos de los parti-
cipantes de la colectividad de chilenos.

• Se busca la participación de todos (se trabaja con preguntas y tarjetas en que los organi-
zadores hacen el trabajo de facilitación de procesos grupales).

Estructura de los Talleres:

• Información sobre el registro, a cargo de INE/DICOEX , presentación power point, for-
mulario, entrega de materiales de difusión (tríptico, afiche) y capacitación (manuales).

• Ejercicio sobre motivación: Orientado a que la adhesión al registro surja de la colectivi-
dad misma (generación de consenso a partir de motivaciones diversas).

• Establecimiento de recursos accesibles a la colectividad de chilenos residente (locales,
voluntarios, medios de difusión, etc.).

• Generación de compromisos, responsables y plazos.

2. Metodología de la Estimación

El método comienza con la comparación entre la población nacida en Chile registrada en el
Registro de Chilenos (RCHE) y la misma población censada en el país respectivo. La población
enumerada en los censos es mayor que la registrada dado que el registro es voluntario.  La
razón entre estas dos poblaciones corresponde a un factor de corrección de la población nacida
en Chile registrada en el RCHE. Esto es:

Fc = P(c) / P(r)
Donde:
Fc: factor de corrección censal;
P(c): Población nacida en Chile, censada;
P(r): Población nacida en Chile, registrada en el RCHE.

Se sugiere que el lector siga el procedimiento utilizando el cuadro que se presenta a continua-
ción, referido al caso de Canadá, y que ilustra el procedimiento.

Cuadro Nº 1
ESTIMACION DE LA POBLACION CHILENA EN CANADA

Poblacion nacida en Chile censada P(c ) 25.415
Poblacion nacida en Chile registrada P(r ) 5.910
Factor de corrección censal F(c ) 4.003
Poblacion registrada nacida en el exterior, hijos de ambos padres o de solo madre chilenos H(r,mp) 1.418
Poblacion registrada nacida en el exterior, hijos de padre chileno solamente H(r,p) 351
Numero declarado de hijos actualmente vivos nacidos fuera de Chile de madre nacida en Chile H(d,mp) 2.267
Factor de correccion para la población registrada nacida en el exterior F(n) 15.987
Poblacion registrada nacida en el exterior, hijos de padre chileno solamente, ajustada H(d,p’) 561
Numero declarado de hijos actualmente vivos nacidos fuera de Chile, total H 2.828
Numero total de hijos nacidos en el exterior de padres nacidos en Chile, ajustado H(c ) 12.162
Chilenos en Canadá CH 37.577

Población
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Se supone que el censo ha enumerado, en el país respectivo, la cantidad verdadera de chilenos
nacidos en Chile, esto es, que no hay omisión censal de chilenos. Es necesario mencionar también
que, en la mayoría de los países, hay un desfase temporal entre el registro y el censo, siendo que el
primero fue llevado a cabo dos o tres años después del censo. No parece ser posible dar solución a
estos problemas. En todo caso, a menos que se trate de un censo con una sub-enumeración inusualmente
elevada, o que ocurrieran movimientos migratorios substanciales de chilenos durante los dos o tres
años posteriores al censo, estas limitaciones no parecen ser extremadamente serias.

La población de hijos de chilenos nacida fuera de Chile no puede ser identificada en los censos
ya que la pregunta censal se refiere al país de nacimiento y no a la nacionalidad o a los
ancestros (hay algunas excepciones que son tratadas más adelante). El problema es que no
parece ser realista suponer que este grupo se inscribió en la misma proporción que aquellos
nacidos en Chile. Lo más probable es que la proporción de hijos de personas nacidas en  Chile
que se inscribieron sea bastante inferior. La razón sería que los hijos de chilenos nacidos en el
exterior tendrían menos interés en aquellas actividades que de alguna forma se relacionen con
mantener su identidad como chilenos.

La Pregunta 22 del cuestionario del RCHE está dirigida a establecer el número de hijos que
tuvieron las mujeres registradas y que están vivos actualmente. Con las respuestas a esta pregun-
ta, y la Pregunta 3 (lugar de nacimiento), se obtuvo el número de hijos actualmente vivos nacidos
en el exterior de mujeres nacidas en Chile. En símbolos, este número declarado de hijos es
H(d,mp). Esta cifra puede ser comparada con los hijos de ambos padres chilenos, o sólo madre
chilena, que si se registraron. El símbolo de estos últimos es H(r,mp) La primera cifra debe ser
superior a la segunda ya que es más probable que las mujeres chilenas declaren sus hijos
nacidos en el exterior que hijos nacidos fuera de Chile se registren. Este valor, ajustado por el
factor de corrección censal debería dar el número aproximado de hijos de chilenos nacidos
fuera del país. Sin embargo, aún falta un componente.

El número declarado de hijos de madre chilena nacidos fuera de Chile  no constituyen el total de
hijos de chilenos. Es necesario incluir los hijos de sólo padre chileno que en la anterior operación
no fueron incluidos ya que el número declarado de hijos proviene de una pregunta realizada
sólo a mujeres. Así,  los hijos de sólo padre chileno (Pregunta 4) fueron ajustados por un factor
F(n), suponiendo que desistieron registrarse en la misma proporción que los hijos de madre
chilena. Los hijos registrados de sólo padre chileno fueron simbolizados como H(r,p). Este factor
F(n) se obtiene de la siguiente manera:

F(n) = H(d,mp) / H(r,mp)

Donde:
F(n): Factor de corrección para la población nacida en el exterior registrada
H(d,mp): Numero declarado de hijos nacidos en el exterior de ambos padres chilenos o sólo
madre chilena;
H(r,mp): Población registrada de hijos de ambos padres chilenos o sólo madre chilena nacidos
en el exterior.

Ahora, con F(n), se pueden ajustar los hijos de sólo padre chileno

H(d,p´) = Fn * H(r,p)
Donde:
H(d,p´): Número ajustado de hijos actualmente vivos nacidos fuera de Chile de padre nacido en
Chile, ajustado;
F(n): Factor de corrección para nacidos fuera de Chile;
H(r,p): Población registrada nacida en el exterior hijos de padre chileno solamente.
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Entonces, el número de hijos de chilenos nacidos en el exterior, según declaración de nacimien-
tos, es:

H = H(d,mp)+ H(d,p´)
Donde:
H: Número declarado de personas nacidas en el exterior de padres nacidos en Chile;
H(d,mp): Número de hijos actualmente vivos nacidos fuera de Chile  de madre nacida en Chile;
H(d,p´): Número registrado de hijos nacidos fuera de Chile, de padre nacido en Chile, ajustado.

Finalmente, se ajustó el número de personas nacidas en el exterior de padres nacidos en Chile,
calculada por la formula anterior, con el factor de corrección censal Fc. Es decir:

H(c) = H* F(c)
Donde:
H(c): Número total de personas nacidas en el exterior de padres nacidos en Chile, ajustado;
H: Número declarado de personas nacidas en el exterior de padres nacidos en Chile;
F(c): factor de corrección censal.

Este ajuste final supone que el número estimado por declaración de hijos sobrevivientes está
afectado por el mismo nivel de sub-registro de las personas nacidas en Chile, que fueron ajusta-
das, precisamente, por F(c).

Cabe señalar que el orden en que se realizaron los ajustes pudo ser diferente,  pero el resultado
hubiese sido el mismo.

Es importante también mencionar que el ajuste del número de personas nacidas fuera de Chile,
de padres nacidos en Chile, supone que estos hijos permanecen en el mismo país que sus pa-
dres. Seguramente la vasta mayoría lo hace, pero aún así este factor estaría sobrestimando la
población de hijos nacidos en el extranjero de personas nacidas en Chile. Esta sobrestimación,
sin embargo, estaría compensada por la sub-enumeración de la población censal en general y
de los chilenos en particular.

Así, la población total de chilenos en un país dado, tanto aquellos nacidos en Chile como sus
hijos es:

CH = P(c)+H(c)
Donde:
CH: Población total de chilenos en un país determinado;
P(c): Población nacida en Chile, censada;
H((c): Número total de personas nacidas en el exterior de padres nacidos en Chile, ajustado.

Limitaciones de la Metodología

La metodología utilizada y los datos disponibles tienen limitaciones que fueron sugeridas en la
sección anterior pero que es importante explicitar.

1. En primer lugar, la precisión de la estimación del número de chilenos en un país determi-
nado depende directamente de la calidad del censo del país respectivo y, en especial, de
su capacidad para enumerar la población nacida en el extranjero.

2. En segundo lugar, la exactitud de la estimación obedece también a la demografía de los
chilenos luego de realizado el censo. En la mayoría de los países hay un lapso entre el
momento en que se realizó el censo y el registro en los consulados, que en algunos casos
fue de varios años. Así, en este periodo hubo chilenos que murieron, que nacieron, y que
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emigraron o inmigraron del o al país respectivo. Debido a estos hechos, la corrección
propuesta tiene lo que se podría denominar un sesgo temporal.

3. Una tercera limitación se refiere a la estimación de los hijos de chilenos nacidos en el
extranjero. En la presente metodología, este grupo se estima en base a la comparación
entre aquellos hijos de chilenos que se inscribieron y aquellos que fueron declarados
como hijos sobrevivientes por mujeres nacidas en Chile. La razón entre estos dos valores
se utilizó como medida del sub-registro de hijos de chilenos nacidos en Chile. Las limita-
ciones de este ajuste dependen directamente de la frecuencia con que los hijos de chilenos
nacidos en el extranjero residen en el mismo país de sus padres. Muchos de los hijos de
padres chilenos que regresaron a Chile, o se trasladaron a otros países, pueden haberse
quedado en sus países de nacimiento. Por otro lado, algunos hijos de chilenos nacidos en
el extranjero emigraron a otros países, incluyendo a Chile. De cualquier manera, estos
casos limitan la precisión de esta estimación. Este problema parece haber sido bastante
acentuado en Argentina.

Estas limitaciones, no parecen haber afectado de manera substancial las estimaciones en los
diferentes países. Sin embargo, es necesario dejar en claro que la metodología propuesta entre-
ga el número aproximado de chilenos e hijos de chilenos en el extranjero y no el número exacto.
Se espera que este número sea bastante cercano a la realidad. La principal fuente de error,
siempre en el sentido de una sub-estimación, serán los censos de los diferentes países y, desafor-
tunadamente, ese es un componente sobre el cual no se dispone de control.

Los Casos Especiales

En  la mayoría de los países se aplicó la misma metodología descrita anteriormente pero en
algunos ésta debió ser modificada debido principalmente a inconsistencias en los datos. En
general, se pueden distinguir tres tipos de países donde se presentaron estas situaciones especia-
les y, además, dos países específicos (Argentina y España).

A. El número de chilenos registrados fue superior a la cantidad enumerada en el censo, esto
es, en el país hubo más chilenos que se registraron en el consulado que los que fueron
censados. En este caso se le dio prioridad a los datos del registro. Como se mencionó
anteriormente, la fecha del censo no siempre corresponde a la del registro. Sin embargo,
lo que más parece haber afectado esta situación es una sub-enumeración censal de la
población extranjera, lo cual sucede frecuentemente en muchos censos por diversos moti-
vos cuya discusión va más allá de los objetivos de este breve informe. Este problema se
presentó en los siguientes países: El Salvador, Guatemala y Polinesia Francesa.

B. El número de hijos nacidos en el extranjero registrado fue mayor que el número declara-
do por sus madres. O sea se registraron más hijos de chilenos que los que sus madres
declararon haber tenido. Nuevamente se le dio prioridad al número registrado ya que la
causa de esta situación es posiblemente el retorno a Chile de muchas madres quedando
sus hijos en el país de nacimiento. En este grupo se encuentran  Austria, Bolivia, Escocia,
Grecia, Honduras, Panamá, Nicaragua, Republica Dominicana, y Reino Unido.

C. Se incluyó un conjunto de países donde hubo registro de chilenos pero cuyos datos censales
no fueron recibidos por el INE. En general, son países donde el número de chilenos es
muy pequeño. La población chilena se incluyó en el total sin ser sometidos a ningún
ajuste. Todos estos países se colocaron agrupados en una categoría marginal “otros”. La
excepción fue Cuba, que se colocó separadamente dado el número más elevado de chi-
lenos residentes. Se sugiere sacar de la categoría “otros” y presentar sus datos de forma
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independiente a los siguientes países: China, Japón, Palestina, Rusia, Singapur, Siria y
Rumania. En todos ellos el número de chilenos registrados es superior a 50. En análisis
posteriores puede revestir importancia el estudio de colonias pequeñas de compatriotas.

D. En Argentina, en base a los datos del Censo 2001, el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos preparó un estudio especial sobre los chilenos en Argentina en el cual se incluyen
tabulaciones de la población de origen chileno (nacidos en Chile) e hijos de chilenos.
Estos cuadros contienen los datos respectivos desagregados por sexo y grupos de edad.
A fin de mantener el principio de darle prioridad a los censos, para Argentina se utilizó
sólo la información censal como fuente de datos, tanto para el número de personas naci-
das en Chile como para  número de hijos de chilenos nacidos fuera de Chile (ambos por
sexo y grupos de edad). Es importante mencionar que los datos censales y los datos
provenientes del RCHE fueron comparados y evaluados. Los datos censales parecen en-
tregar información más confiable sobre los hijos de chilenos nacidos en Argentina que los
del RCHE. Un análisis al respecto es presentado a continuación en una sección donde se
evalúa la metodología.

E. En España se estimó en apenas 2.171 el número de hijos de chilenos nacidos en el extran-
jero. El número de nacidos en Chile según el Censo de 2003 es de 13.864 personas. Esto
hace que la razón entre los hijos de chilenos y chilenos sea de 0,16, cifra extremadamente
baja. Esta razón, en Europa es 0,45 y en el conjunto de todos los países es 0,74. Puede
haber varias explicaciones de esta situación tales como, por ejemplo, una extremadamente
baja fecundidad de inmigrantes luego de su llegada o bien una migración en que predomi-
nan familias que ya finalizaron su vida reproductiva. Cualquiera sea la explicación, es
difícil aceptar que la migración de chilenos a España, o su comportamiento demográfico,
sea muy diferente de aquel exhibido por otros chilenos en Europa. Afortunadamente el
censo español enumeró los hijos de chilenos nacidos en España y su número es 10.047.
Con esta cifra, que fue la finalmente adoptada, la razón anteriormente mencionada sube a
0,72, que es mucho más consistente que la cifra estimada mediante el registro.

Resultados

Los resultados aquí presentados pueden considerarse definitivos a menos que se reciba nueva
información que justifique modificar los datos disponibles para algunos países.

Las estimaciones entregaron un total de 857.781 chilenos residiendo en el extranjero, de los
cuales 487.174 son personas nacidas en Chile y 370.607 son hijos de al menos un progenitor
nacido en Chile. El Cuadro 2 muestra los datos respectivos por países.

Los factores de corrección se calculan en base a la población total pero pueden ser aplicados a
la población desagregada por sexo y edad, suponiendo que la resistencia a registrarse no varía
según estas dos variables. En el Anexo Estadístico se muestra, para cada país, la distribución de
las personas nacidas en Chile y sus hijos por sexo y grupos de edad. A este respecto cabe
señalar que la distribución por edad de los hijos de chilenos nacidos en el extranjero es consis-
tente con la de los nacidos en Chile, principalmente sus padres. En la mayoría de los casos, entre
los chilenos predominan las personas de media edad y entre los hijos nacidos en el extranjero,
los menores y adolescentes. Es interesante notar que en aquellos países en los cuales la inmigra-
ción parece haber ocurrido principalmente durante los años 70 y 80 predominan los adolescen-
tes y jóvenes por sobre los menores. Son los casos de Alemania, Francia y Suecia en Europa y
México y Venezuela en América Latina. Por el contrario, entre los hijos de chilenos nacidos en
Australia y Estados Unidos hay una mayor proporción de menores, sugiriendo inmigrantes jóve-
nes de llegada comparativamente reciente.
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Validación de la Estimación de Hijos Nacidos en el Extranjero con Datos
Censales

En algunos países el censo incluyó una pregunta sobre lugar de nacimiento, nacionalidad u
origen étnico de los padres. Esta información fue utilizada para validar el número estimado de
hijos nacidos en el extranjero. Este ejercicio pudo realizarse en Argentina, Australia, Canadá,
Dinamarca, España, Israel y Suecia. Los resultados aparecen en el Cuadro 2. Como se puede
apreciar, en algunos casos el resultado de la estimación es bastante próximo al entregado por la
enumeración censal, pero en otros casos es bastante diferente.

En Australia, Canadá, Suecia, e incluso Israel los resultados son razonablemente similares con-
siderando las diferencias en la fecha del registro y del censo y en la frecuentemente baja
confiabilidad de dato censal respecto a ascendencia. Por ejemplo, los datos del censo de Israel
son de 1995. En otros casos la ascendencia chilena por parte de un sólo padre puede ser
perdida en el dato censal. En otras palabras, las diferencias presentadas en el Cuadro 2, excep-
to por Argentina y España, están dentro de lo esperado.

En el caso de Argentina la diferencia entre el valor estimado y el censado es elevada (aún
cuando no se puede considerar exagerada). Las poblaciones nacidas en Chile censadas y regis-
tradas son obviamente iguales ya que la segunda fue ajustada según la primera, aunque es
importante señalar que la distribución por sexo y edad de ambas poblaciones es bastante simi-
lar. La diferencia, se refiere al número de hijos de chilenos nacidos en Argentina. ¿Cuál podría
ser el motivo de esta discrepancia?

Esta diferencia puede ser atribuida a un problema de sub-enumeración censal o sesgo temporal,
pero es demasiado grande para aceptar estas causas como realistas o razonables. Es importan-
te recordar que el método utilizado en el presente estudio calcula los hijos de chilenos nacidos en
el exterior en base a los hijos actualmente vivos tenidos por mujeres nacidas en Chile. Es bastan-
te probable que una importante proporción de hijos de chilenos nacidos en Argentina emigra-
ran, posiblemente a Chile y ese sea el motivo por el cual el número de hijos nacidos en Argentina
enumerado en el censo sea sensiblemente inferior al estimado en base a declaraciones de naci-
mientos y sobrevivientes. El análisis de la distribución por grupos de edad de los hijos de chilenos
censados y registrados indica que la diferencia de 72,6 mil personas (ver Cuadro 3) está con-
centrada entre los 20 y 39 años, esto es, la estimación basada en el RCHE es mayor que la
enumeración censal principalmente en esas edades. El 71% de la diferencia está entre ellas.
Estas son, precisamente, las edades entre las cuales la emigración es más probable. La diferen-
cia entre  los menores de 20 años es bastante baja y corresponde apenas a 2% del total. La
emigración es poco frecuente en estas edades. En otras palabras, cuando se trata de niños y
adolescentes ambas fuentes entregan cifras similares, pero cuando se trata de jóvenes adultos
los resultados son bastante diferentes.

Cuadro Nº 2
HIJOS DE PADRES O MADRE CHILENA NACIDOS EN EL EXTRANJERO SEGUN CENSOS Y SEGUN ESTIMACION BASADA EN

REGISTRO, PAISES CON DATOS CENSALES DISPONIBLES
Dato censal y estimación por registro Argentina Australia Canada* Israel Suecia Dinamarca España

Hijos de chilenos según censo 218.615 10.018 5.200 3.267 16.457 202 10.047

Hijos de chilenos según estimación 291.192 10.206 5.699 2.709 15.051 1.132 2.171

Diferencia hijos de chilenos según
censo y estimación -72.577 -188 -499 558 1.406 -930 7.876

* Solo se incluye la población mayor de 15 años
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Como se mencionó anteriormente, considerando que para Argentina se disponía de tabulaciones
especiales, y a fin de mantener la consistencia, se le dio preferencia a los datos censales. Sin
embargo, en esta decisión también influyeron las consideraciones presentadas anteriormente.

Es importante mencionar que esta situación no parece ser frecuente en otros países, o al menos no
de forma tan significativa como en el caso de Argentina. Lo que hace peculiar este caso es la
proximidad de Argentina con Chile, la profunda crisis económica que experimentó al país vecino
a comienzos de la presente década y la percepción de un mejor escenario económico en Chile.
Esta combinación de factores, además de lazos familiares cercanos, posiblemente impulsó a mu-
chos hijos de chilenos a emigrar a Chile, país natural de destino dados los factores mencionados.

El caso de Dinamarca resulta bastante difícil de evaluar dada la escasa población de chilenos.
Tratar de analizar y dilucidar los motivos de la discrepancia seria caer en especulaciones
inútiles. Aun cuando hubiera un error, este afectaría marginalmente el número total de chile-
nos en el extranjero.

El problema de España ya fue mencionado y como se indicó, se utilizó la enumeración censal
por parecer más confiable que la estimada a partir del RCHE.

A modo de Conclusión

El objetivo de esta etapa ha sido entregar una estimación definitiva del número de chilenos en el
extranjero por países. El método ha funcionado adecuadamente, permitiendo flexibilidad cuan-
do es necesaria, siendo capaz de entregar una estimación confiable (aunque no exacta) del
número de chilenos en el extranjero.

La etapa siguiente es estimar por divisiones administrativas, en aquellos países donde es nume-
rosa, la población chilena y sus hijos. Será necesario decidir sobre los países que van a ser
considerados para tal análisis y el nivel de desagregación respectivo. Este análisis requiere de
técnicas adicionales de estimación.

Aunque no es función de la presente consultoría, es recomendable continuar este estudio con un
análisis sustantivo de los datos contenidos en los archivos de los registros. Al respecto cabe
señalar que como se sugirió anteriormente, la población de origen chileno registrada en el RCHE
en un país determinado puede ser considerada como una muestra de la población total de
origen chileno residente en dicho país. Así, los factores de corrección F(c) y F(n) pueden ser
utilizados para ponderar a nivel de base de datos y procesar los datos del cuestionario de
registro con dichas ponderaciones. En otras palabras, dichos factores se emplearían en expan-
dir la muestra. Esto es posible, por ejemplo, con el programa SPSS (comandos datos… ponderar
casos...). Cualquier tabulación realizada correspondería a la muestra expandida al universo.
Esta expansión muestral también es metodológicamente posible en los casos especiales mencio-
nados y en las situaciones atípicas de España y Argentina.



CHILENOS EN EL EXTERIOR  *  245


