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El Mh'culo realiza u n  análi& mítico de lar/unitw de datos c c ~ a b r ~ e l $ t d o &  185C , 
1920, atmdimdo tanto a lar vc7sione.s impresas de lar crmaa~ coaw a tos #ahpum , 
manurnitos. Se analizan m @mer lugm Eos nNeIcs & dccqgngacih tmntmnimiok lic 
W n i c i ó n  & las unid& admintstvativas, Zbs c&rh & dammmfh i ik ia aoñes 
urb- y vuralw. E n  ~cgwrdo #émho, se arhulio ia  srokrEidn &¡ nraslionoije t m d y  rr 
realiza una evaluación de los &tos censal& dirponiólas sobm ZQ mnitabka (gaq 
Gstodo civil, nacionalidad, lugnr de nacimisnto, actividad cc&miÚo. oéuea&q 
discapacidad, etnia y re1igMn). Asimismo, se anulizan distintas opciones a i a p d o b ' e  9 
se sugim alternativas & uso de lar los datos CCRMIW como fuente pmvr Xa hkhwfa S- 
dcmográJca y económica del pníodo. 

Paiabnari &ve: Censos de PO 
histórica. 

m G 
T h k  arh'ck presents a m'tical analysis of carnrs data sourcac for L e  piaio<d f B C q  
looking both at the pnnted vmions of the 6enwse.s nr rhe larnu mummdp. &&& 
examines the kueb of rSmrsmtononal bmakdown, rhs dsJhitiun @II& & i n M ~  uh5a mti 
the m'tmia fw dmnamation of urban and vuml amas. SncontNy, aia s t d ~  #he zvob#&nid 
the c m u c  quactionnain and an  uualuation of nvaibrob canu dokr m IQ u&&& fk& 
a@, marital status, nationalily. piam ojbirrh, occuppÚtion, e&co 
alrd nligion). I t  abo dkcu9se.s d:@mnt methodoiogicd OpR'm an 

gim1.a3 en Historia, Universidad de Chile. Como el- 
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as vides (nacimientos, 

matrimonios y f inc iones)  para el período citado, estas no poseen las carac 
teristicas de eimuitaneidad y universalidad que son propia8 de Los censos de 
población. A e i o ,  las estadísticas vitales recolectadas por las párroco8 y 
oficiales del Servicio de Registro Civil, estas últimas a partir de 1885, se en- 
cuentran incompletas en razón de la d-cción o pérdida de un importante 
porcentaje de los archivos. Debido a las causas ya mencionadas, los censos 
nacionales de población realizados entre 1854 y 1920 canstitUp%~ una ffiente 
insustituible de información para el estudio de la estructura y &&mica de la 
pobkión del período. En ese sentido, es posible estimar de manera indirecta 
o a oavés de determinados supliestos o aproximaciones dguaaa variables de- 
rnogtáñas claves como morrahíd, fecundidad y migmcihn a partir de los 
datea censales, guardando los debidos resguardos en reMh a la c & M  de 
los úatus obtenidos a través de esa ñiente'. 

Sin embargo. la información que se entrega en Los censoe impresos del 
período, así como en los escasos manuscritos censales que se han conservadot, 
pnesenta nmuemmes prablemas para w an*is, los que en d p w  mdunes  
hacen inconmensurables los resultados de un censo con respecto a atm. En- 
tre estos. se pueden citar problemas de subregktro o de falsificación de los 
resultados censales; problemas generados por el uso de unidades temtoriales 

Naciones Unidas, Manual X. Indfnd ~ ~ f m  dmnogmphic asEimaüoq ST/ESA/SER, A/81, 
Nueva Yorl USA, 1983; Naciones Unidas, Manuai N: Mclha& of as-ng bwic bnioamphic 
meuwnmjbn~ hctnnp~ da& NuevaY~rk, USA. 1967. 
En dUtintos fondos de Intendeneiaa y Gobemaciones del Archivo Nacional ae conservan 
maoiucntm ce& correspondientu a loa depariarq~lm de Illapel (censos de 1854) , Los 
h d m  (ccnro de 1865). La Scscna (censa de 1854). íhl4 (cenao de 1854), Combarbala 
(censo de 18%). Elqui (-o de 1854). La Laja (censo de 1843). Concepci6n (censo de 
lewl, "kbpucno (-o* L% Petorca b w o  de 18853. m g a a  (-#e W4r de 
l a ,  no r coa cereza) y -e (m da l90F). BkUum otnu lktu npm** 
conte* m bk- ~9-. wmo llna ' ? a n w p A  al a m ~ 1 t o  &eIliapa1 (lW] 
Y m& b!hmm ~ 1 8 8 % ~ - ~ . r o h ~ d c  ddma%&a.<la ~ ~ ~ m n a r n o s o d n a i d e  
W m n * - & ~ p ~ r  l 



refiere a las catepn'a.9 o c u p a a i ~ .  
Además de los p ~ e h a s  +a citados, lor censmr impwan del pda& p 

sentan importantes limitaciones, debido a que b s  ~~ en h e  qm iic 

presentaba la infonaaci6n no pemiten cmmr algwtc~ imkwlarm @e gran 
importancia, tamo sucede por ejemplo en el cam üe Pe mmpcimex, &as 
que por lo genexal solo se presentan desagregsdas p r  a-. Asimbtna. es 
imposible trabajar con edades simples. debido a que loe mmgedi solo p h l i a  
ban la información en grupos de edad, los que d e &  va&mm c-te- 
mente e a  el período estudiado. h q u e  esos prahlemas p e c h  s o l e -  
se recurriendo a los manuac~itaa censalea, la eeeaea cmfidar3 de ates ape se 
conservan, así como su cmnceatmcián en unas pocas regiaoes el @a, BPegn 
muy diiciles los estudios de tipo cornpativo, tímto a aivel temporal 
geográfíeo. 

Para el análisis de bogares y familias los cenaos presentan hmes kbi&de 
nes, debido a que por lo general no se incluyeron pegunta@ sobe la i e l a c h  
de parentesco entre los miembros del hogar. Además, cuando ello ocwda, 
como fue el caso de Los censos de 1885 i 1895, dicha ido-ciBn m fae 
publicada. En ese sentido, y a pesar de las limitaciones ya citadas. los lga~w 

critos censales conetizuyen la única fuente de inforniaaán dispenibie psmi el 
estudio de hogares y familias. 

Dados los antecedentes mencionados. es necesario ind- eg loe pdtle- 
mas que presenta el uso de las fuentes censlrles tanm para ~ ~ ~ ~ O I W I  colno 
para otros cientistas socides, así como proponer aCternathw de uar> y mplaw 
ción de dicha información para el análisis historiogrsñco. 

2. Objet imbajo 

El presente trabaja tiene como 
principales problemas en la recupe 
en el caso de los datos impresos c 
como sugerir métodos y preguntas 
como fuente para la historia socid, 
18541920. 



d e ~ o s d é ) a ~ ~ & ~ ~  
. . dm mapms y -m, así cm?wh d e  

mar&& rlr ha eomis &mas y d e s .  Era oe@ lugar, se mdk h 
wokidón de la Loieta c d  y de las preppas ~ Q e a a d a s  ex dp, a8í c m  
los pmblew ~ e l a c i d m  con h atiodáa de p-hsipai9s mrlhthes-y 
la ~~~n de estos en la wrsi6n imipmsi de los di8bintm -son idel 
període. La primera pene de dicho capítulo icliipe una deacepcSn del 
modo de d h  de los hogares y v i v i d a s  en les mmrascntos @endes, asi 
como al- ~~apuesgls relativas a la ideaziñeaaián de Ise relaciones de pa- 
rentesco de los hogares ai partir de manusclito~mdes. Bn 1a.sepn- 
da parte del capítdo, se analizan las principales variables presentes en 10s 
censos del período, eseo es, sexo, edad, e s d a  cid, aacaDnM. lugar de 
macbimto, actividad eeomjmica, educación, discapcidad, emia, religi$n, así 
canno otros tópim de kpomancia secundaria. En cda  cm3 se describe la 
m a n a  en que fueron p~&Ncados estas datos en h versi6n impresa de cada 
uno de 1- censos. los problema8 en la anotacih & los dgtoe que afectan de 
manera significaba las ~ s u l t a d ~  ensales, y k cambios en b W c i ó n  de 
las categorías utilizadas. en particular en la clasiicación de la8 profesiones y 
lesdiscapacidada 

Se optó por excluir del eetudio los censos reaihdas en 1813, 1851-35 y 
1843, debido a que ningrnro de los tres cumplió con lae c~ter ís t icas  básicas 

' Ralyido Mellafe R.. .BeieÜa de la bisioria c e d  del pais". en Xi C a y o  Gaismlda Pobhcidn~ I 
ds V i  buanndo d 24 d, ubd de 1912 Santiago, S d o  Fhcional de Eitadística y Censas, 
19% pp. 11-3% hd& Llcfanc. W n  alto ni el camino pan caber cuántoa somos... Los 
txmm de poMd611 1% C O I U Q W ~ C ~ ~  de lar Wtadar nadandlb. M e ,  dgle m-, Wisbia 
M' w* 1. ~ S t ~ t U k i O  4006 -E &&WOU dr W B o  -dad: LM ~ O E  & 
-.sw@yn,w- t*ñrrci .dm*&naqga,PIB.POOW. 

' M V i o .  hog ~ U Q  nata de SPr,inmr9isi ~ c u l t n s e ~  que h a n d  &km M B ~ ~ S  
en BU intsiuo dc ca lda r  -ni* & omwidn o aBultmnimtm de IrP añgs ni lm -un del 

m a M ~ F J ~  !kkd&iu 'IcBmp.), f S a M d  am%%a O p a  Vd. II, Pbmogmpht 
a n d ~ 4 o o a c ' .  Wyu. 



die unimrsdkiad y iim:uhm&iad &&e-.~t lac 

edad, sexo, estado civil y otlae d b k s  de 
censas de LOOt y 19%0, en tanto, perniiba 
n~eva manera de concebir e1 opmt&o 
período de estild'm a un "dg10 h g u  , 
relativa de detenninadae e e t r r i m  soc 
ciendo paulatinamente a partir de la década de 1W0, 

U. D ~ G I ~ N  DE LAS UNEDmES m 

disWos eck iddcos  a IQs p o l f t i c ~ a ~ ~ t i v o s  

Los tres primeros censos cuyos resultados nacionales fueron pnblicdas $e 
una manera más o menos completa (1854, 1865 y 1875) utiüzaron la &visión 
administrativa estatal en paralelo a la eclesiástica, p sea integráit- m un 
solo esquema o presentando los datos desagregados en obispados y parroquias 
en cuadros diferentes a %S que utilizaban la divisi& p o H t i c o - a & h x i a m .  
En todos los casos, la información publicada tenía eolno sustento u- pregun- 
ta específica por la pamoquia de pertenencia que ie mchrpo en los tses&orñ~ 
rios censales. 

El uso de dos diviiones temtoriak p a d e h  generó múlaip1:es pmúkm~,  
puesto que los límites adPni'11isuatima no siempre & a k  con l o s ~ ~ l i  
cos, lo que obligó a establecer equivaiencias mmitorlsles p m  eemzikw& 
En el momento de la publicación d d  cenao de 1854, a t M b & i d ~ ~  
difkilmente zanjada, d 
realizar equivalencias entre ambas diieicmes WFI+~&&, b qsm 
agrandar o k i n u i r  artificiaimente k e&dd 
ca6. Para los censos de 
exclusiva la división arhn 
caciBn algunos cuadras 
finalidad de poder hom 

Para una descfipción de las principales eawe~- ,ha as de pbkb&twr&aas, 
v¿ase Carlos Welti (ed.), DmoSnrpa 1, M€rieo D.F., -, ISW, y. w: g 
nes Unidas, Dmp AndpaS and l b a m n n n n a a t m r r ~ ~ h a ~  m&#?- Gnrscarq &uh& 8- 
Mnjm usuasfm dis~wsion,  New Y&, Uniwd iWioua t8aWa D"ioision, PBDBi 
Mellafe, op. di., p. 25 



con= can datos cen&a üe 

ese nniwio aBo eliminada de la boleta censal y de la @ W a z i  de los 
date% 

La dhisich Y W d v a  de Chile du- el ni@ KiX wmpra- 
d b  leP & p i i  unidades ter&orbh, onlenad9ia. de minacm -re: 
pm-b% otep-==l-, s&cleleiW~ie% y &lm&ms. Los d - p U a &  ea3 

de menor te- 
pbkemo c m  

twl a & dd hte- de k povinria. Eas censos de U07 y 1920 htrodu- 
jeroa k reniuna wnrs iunibd adrñ&ni9$~at&a &n..temedia entre Los 
~ t e r i p l a s ~ e , ~ ~ ~ ~ ~ ~ R i h ~  
riam de uieui tíWmao mh&idia en m den por Eienta con lade las uomwm. 

' Para el ~mui tic l5ü6 ia ~~ p i m W  pon gmmqnh h d n u p g a i a  por gnipm 
& ~ w o i t 9 * b i r i e r m i d 6 e I ~ ~ i J h b ~ p ~ . d i t W ~ b  



pedodo no generama. 
menore*, ests es, llar, 

ros, cuyos limita se espRUtam4 m la wewsS6R imprem de te m, a bnp& 
ble determhaw con exwtitmd lm qme c u q o n d e n  a h oatictadea a%+ 
tivas menores. A la Mta de in£pwacián precisa sobre km &&tea dc lee 
subdelegaciones y diamitos, se suma la enorme cantidad de mwkiamw cysoo 
sufrieron estos durante el pperiodw, ya que anstantemei~e se e 
eliminaban disetos y/o ddekgaciones, y se madificabaaa spir IÉmic- p m  
ello, cualquier esnidio sobre la poblaciáli del sigb XIX qne imteme 
grar los d m s  en unidades administrativm menores se e n h n t a  a 
problemas, muchas veces insalvables. 

P . Localidudaí mames 

Paralelamente a la información eobre 1m unidades &edk&des 
administrativas y/o eclesiásticas, todos los censos del peEíOdO redexmiran 
información sobre la ubicación de cada una de las viviexdas encuesPadPs en 
espacios geográficos de menor ramaiia. Como para de 1- mmmm r 
publicó información desagregad& en localidades mores.  e- dswm S& 
meden recuperarse a partir del aa&lisis de las .ericaiios m a n d t o a  
lue se han conservado. 



i Gmma p e $ o s i o e . e e ~ ~ g ~ ~ d d ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ d ~ ~ h  
nwltippla hogares. la ide&eauQa de he l @ w a  es 

amad+za gamaa&mms p d d e m .  Ea-fpmeri d ~ J B  de 

*e en asta m indqem hqpes situadoa en l~aali&d@s a calle di&n&~ se 
d&h esmi&& ~igitnwea q m  peamiti- se& d&aZrr liis d1- 
u h-tk una WuYsaüctael y s o e i e d a  h s  ubi& en 4181a. marcas no 
siemp~e son auiy daras, can el agravante de que en muchos caws las empa- 
dnmat.3- olvidabnrn ano- el nombre de b l o d d d .  

Lae planillas debían tener ian n-ero correlativo que las identiticara al 
interior del empahnagoienm de cada distrito, b que en cierta medida per 
mite ordenar las plaaailaa9 de muerdo a la localidad. Sin embqo,  en la prácti- 
ca a menudo los~acmgdos del recuento tampoco anotaban dicha numera- 
cióa, le que genera prdemas para el ordenamiento de las planillas y 
dificulta Fa identificaUga de la calle o localidad rural en caso de que en 
alguna de las planillas no se hubiera anotado dicha información. 
Para el censo de 1907, en tanto, ae decidi6 utilizar una planilla individual 

para cada hogar, que incorporaba un espacio específico en el que debía an* 
tarse el nombre de la localidad, la calle y la numeración de la vivienda, lo que 
se mantwo para el censo de 1920. 

Hasta 1895, la información sobre localidad era utilizada para identificar las 
ciudades, pueblos y aldeas del país y su población respectiva. A partir de 1907, 
en tanto. dichos datos fueron utilizados posiblemente durante la etapa de 
verificación de los datos, con la finalidad de corroborar que efectivamente se 
hiibiem empadronado @dos los lugares hab'1tados de cada provincia. 

A partir del censa de 1865 se publih in;Eomción sobre la población de las 
ciudades, pueblos y aldeas del p&, y a partir del censo de 1875 se publicó 
información daagregala por a r a  de residencia wbazia o rural. S i  embargo, 
durame todo el aislo XIX la dema~cación entre ambas zonas era realizada por 
cada municipio, simi qwe &tieran n o m a  estandarikadaoi para todo el país. 
Por ello. inas de d p m  estimaciones Sneralee sobre el crecimiento de 
loa cen- urbana que puedan realizarse a partir de los datos censales. la 
hformac16n abre ha &ea8 u r h m  y d e n  carere de exactitud y no ea 
homologable entre los & h w s  censgs. 

Un a p e c ~  que &kUtaba k demarcación de lea áreae urbariiui y msadse 
era la aueencia de canogmfra detallada a nivel de divisionw aMnhmtiv88 



sal abarcaba nuevos 
El censo de 1875, e 



Dcidka-i-oe~ 1i&5~it~~ix1~a0ffie1sigl~~za~de3wi~ 
.mm*Bam~dgwm 

manera s@iíiiativa Ios resal&. Las -7- 

.pLlgunari emepkmeg, en ledos hs CEIWBS, b que ptma i l  dmto @ d m  de . . aomparobilmda8  en^% oNm. El c11estionw4a b & i í  h d w í @ w  d e  d 
ape y ubicad& de Ira vivienda, h d, semu, e#do cid, pwfgs%nls, n&m 
n W ,  capacidad Be leer y ea idbh ,  y lae iaqms-~~a f%isaeb 

Ocraa p ~ e p ~ e i ,  m 1  &ron i ~ l u i h  im algonos 13% les mas del p * d o  
una  en^^ ~eanpo,raib a m o  la w c u e r i B ~ l q  al d e p a t ~ a  de rtpt 

w e n 8 ~ 1 ~  p asiste~eía a la escueEa LOS censos de 1665 y &895. qm 
mguiero~ lw m x ~ a n w W a  e s b b l e ~ i b  en el Cbqgrem Imernsidonálck 
ihadMca de $aa Reaembqp (18?8), hduyeron pwevas piqpmm, da p m  
mayoría ¿e las em&w hmm e l h b d a s  del cuesticmmk~ c d  m d e m w  
dronanak~bo de 19QS. Enme esas, iie ~ ~ t r a i b a n  ppmtus sobre la sidacíIón 
con el jefe de h- csl- cfe d a t e n &  Qm-nte o la nado. 
naüdad de 10s Iiijei & estranjeroe residentm en Chile, y si estas se encon* 

" Lsr planiba rnoddff de empndmmntmtn fuamn pubiicadm a pnrcH áel CCMO de 1866 en 
4onju1~0 con lea =mlfa4m de tndD uno de cama. Cfr. Cniro & 1865, h; & 18% ai, 
Q P t D - j r a n d & h p o b b c i ó D ~ k i ~ & ~ b W d 2 6 & ~ & ~ W ~ -  
a, Imp- Le BSS, tomo 5 14.15; S&im umm j&l& LpOaLwSn dr Giiik *v<W1Z& 
d28 a nrnisaan Y 18% Valpanifso. Imprrnca Unimo, 1900. tomo 1. SUV--, Q a y o  & M07, 

n 
U 

E P r e a a p o i b a ~ ~ ~ & w ~ ~ ~ ~ ~ ~  
r awies-rsa-L*m* " -*lw-+unfb~*I%LHaym& 

a 



mientos de 1885. y 1885, d t h u p  se incorpmba m pqpnmtiake 
posesión de bienes Falces y se acotaba la p-ta iab h p i m í i i a S B d r %  
cas a tues sategoriae. Se i e o r p d  urna p l h  aspe&si pm te p~~ 
mapuche de la zona snr d d  paús, con lae mismaa pqpmtss peso aam m- 
diferente. La existencia de una boleta censal e 5 i E s t m c e  - k pbhzib 
mapuche se mantuvo hasta 1940, eliminándose con postedeMa&. El a m o  de 
1920, por su parte, mantum la p r e p t a  sabre poseeión <de prqkdad p 
agregó nuevas preguntas sobre el tipo de establecimiemto de trakqio (~MEB, 
tienda, banco, etc.) y la situación laboral (patrcin, e n t p l d  o par cmm'fir 

propia), acorde a las nuevas preocupaciomes políticas de la epoca. 
Todos los censos impresos del período 18541820 preseintam .a 

relativa a los indicadores básicos ya indicados. Las otras preguntas fueron 
frecuentemente ignoradas por las encargados de publicar loa res&&m cen- 
sales, ya sea por la inconsistencia de los datos recolectados o p"96que e- 
fueron difundidos únicamente en la esferas gubernamentales, como s e d  
con las preguntas sobre tenias laborales que se htrodujerm en el censo de 
1920. En otros casos, los resultados de preguntas como la religión o la vacuna- 
ción solo fueron incluidas a nivel de provincias, sin posibilidad de desagregiw 
la información a niveles administrativos menores. 

Otros problemas que presentan los censos impresos son la imposibilidad de 
cruzar información de distintos indicadores, lo que sucede en partid= ea el 
caso de las profesiones; así como Fa determinación de las edades -e- 
debido a que dicha información se presemtah agrupada en segnnemras e h s .  
Los escasos manuscritos censales que han subrevivido ofrecen mevas 
nidades de análisis, en particular & relacitk a lo desagegaekh dw bu 
niveles administrativos menores. el cruce de dittintos ñ a d b ~ .  b Mmt95 
cauón de hogares, familias y viviendas. y la recupenariión de hfka@h m 
fue omitida en las versiones impresas de los censos. 

El problema que presentan los manuscritos censirses es h coú1-~al6rn de 
estos en algunos lugares y períodos específicos, lo que impide eirsuqulier isten- 
to de análisis sistem8tico de la poblaciBn a partir de es€-. Par ejmpka. ii 
excepción de las ciudades de Wahuano. CormepMn y La m m 
conservan ~adrones para las zonas más urbanizadas, conno Sair* y W p *  
raíso. Además, los maauscritos censales existentes se ~owen@ika m el &:s 
do 1843-1865, a exrepci6n de unas cuanta6 lo&dd@ idid &O-- 



60g  cene^^ d d  período se co-n todos como .uensos de hechio, es 
W, se empadronaba a los indivictuos en la vivienda en h qne h~bimim 
d-o la no& anteriar. !Sin pejuiaia & ello1 los censos de 19DR p 1920 
intmhjeron consideracima espmidm para los viqjeros en tF8nsito17, así 
cau~s para l a  bipulacbmes de harma peaentes! em aguas territm5idr.s caiiie 
asa. 

A pesar de las contimias re-ven* a tos ~ p m L ~ ~ e s  para que 
anataran a todarP las penmnerr que se .encmwamm en umrr vivienda, a m d o  

p a s s , A u m p e s h ~ i b k ~  de 1- peaen= mitid'as par 
esa v h  para 1Qs primeros cenms idel período e s t ~ d ~ d ~  eata bbria temido 
m hpr&nei& Al paree- la p~agreeiw i m W i c í ó n  & loa censos en 
euamm progreei-nap; los pro. 
Bleaass , dga que se pude apre 

iae -u* lus eeo80s de LQ@7 y 19B, qne menubnanb ese 
probiema 

I9 Bai de lnrpenor pur h u b i i  ~ ~ l ~ c c h d o  un +je 4 & anterior (a excepci6n de loa 
qw *j- de fcmcaFNJ= ikmm WJIUJ rednitea en su morada hab-; en 
&.E*- drilrioquiabiq~&ob lptdat~61 ~nta~qucfliabimu~ des- 
~iCLmleUrn.CaB. ~ & L l r i S w D J . ~ ~ g a n f o & c l f f 8 0 / ~  . 
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h$P*p"iai)liae do mqmdm- admuiim 
. . 

ese satido, .la laole& d m hauai- h &*! 

pereonas disrimu en itna4c E* no solo dehe ~ e s p t t o a w % ~ U 8 s ~  

cioneo swnómkss hhursmtm a la aetivhbd a e n d  $rel m&-- 
tambikn R. la sendez  del cue.ationariob lo que hacía *es+& aea&e?m * 
una boleta eepaFada pawa cada inc&iwidw. 

A pesar de que la plamiila censal de tipo wiectiuo d a  srur lolstmde& m 
particular la .facadad de le- & h datos em la etapa de wnte~, 
generaba prablenw, los que en ocasicmes llegaran a a&.- pweme* 
datos finales entregados a la Oñcina de Estadística por las c o h s  e- - 
zadas en las distimk provincias, departamentos y c&nunas. A modo de ejan- 
plo, en la acalorada discusión parlamentaria que se generó a partir de 
denuncias de fraude en el conteo de varios departamentos del país -te el 
censo de 1875, qlredó claro qne en a l p o s  de elios el remento paelhhm se 
había limitado a multiplicar el número de planillas utilizadas por que aa 
la cantidad máxima de personas que podía contener cada una de e h s L K  

1.3. Anotación & Ios hogares en lo boleta c m a l  

El carácter colectivo de las planillas censales se extendía también a ia iden- 
tificación de los hogares, entendidos estos como el grupo de personas que 
comparten la misma vivienda o habitación. Con la excepción del oeil~o de 
1907. en el que se utilizó una planilla distinta para cada hogar, todos 1 0 ~  
demás agruparon a los hogares en la misma hoja de eniapahaimientm, 
zando señales manuscritas como llaves o líneas para separar los d i s h t o s ~  
res al interior de esta. El sistema presentaba graves Mectos para fa iden- 
ción de los hogares, debido a que en maichaa otsai~nes tos miembro8 de pm 

hogar quedaban separados en dos planillas dis- sin la debida anmtaciém 
del empadronador, o bien estos olvidaban anotas la k w  o &ea 
entre los distintos hogares. 

Un segundo problema que hacia Mcil tdienpifmarr a d e c p w k w m ~ ~ s  iw 
hogares em la inexistencia de u m  ddmiuón otaw Be es- pw p 8 ~ ~ e . d & h  

. < 



~ ~ ~ d e ~ c & E i ~ ~  

anotaban de manera se+, coma  heme^ pdbb 
sís de p h n ~  o g m ~ & ~  ~ ~ ~ ~ e @ m l t e a  E 1MQ y 2Mb. Elim fhwimaba 
bastante bien en las monas urasriaui, pem ea 1~ asdw em hs qmi p - d -  
bam óonsguccknes & m d e ~  p a d m  que eran d e m z ~ ~ & ~ & ~  genérica- 
mente "raachos", la separación fisica entre los diipciatos h g m e r i  que padíaii 
coexistir em la v i v i d  se kmaaba la que diiicdtabai la identificad& 
de cada uno de ellos por separado. 

En el caso de los individuos censados en hoteles. oonvenm CPIIP&&S, 

sienes u hospitales. la práctica censal habitual h e  ammlos -0 ~ k s s  
be un mimo O.-, a pesar tile que haata el censo de 1Q0Y m e9i~tismn 
disposídanes e s p ~ c a s  para ello. 

1.4. &&&m &pamkrco en el hogar 

Los censos del sigla XIX tenían como ubjetavo principal el esmbleoimiiento 
dt4 aúiaero de Babii6anta cte cada uzakiad a&innsMq así eomrr el aálcdo 
de algmson b á s ' i  como el seso, la edad, la naciaaididad y la 
p8biación con dieeaptcidades, eatm a==. Sin embacgo, a pesav de que se 
insi8ffa en la a~~ew de agrupar a la p a b l d n  de a c u d o  d hogar o - 
vivimda en que zesidím, m e M a  iuaa preoi~~~pcih espa&~a por irweeti- 
garkesLnichmdelas-y m 

&ar y erpn la notable exepdón de b s  cccmsas de L W  y 1805, los 
-tbnaM1B censales del período d e r m  lan p r e p t m  sobre la rehción 
de parentesco de ios dembma del hagan .con d w e  de asbe. D k k  pregunta 
h e  mtFodacida en los ceneos ya indicados, de a c u e h  a lw 8sOBPrnenkbes 
f=ndmh por el Cbnpeua IntarnaaSnd dc E&adí&wde San Memburgo 

ea 31878, d ciuaE habían ailirbido &1e@srii chikm. Sin e h g $ ~ ,  



y 1895, es imposible recupew lir ~~n subre y ~ e i e o  pam 
hogarea o estimar *atiables debio@l.as. !h embiqip, m pdbte re&w 
ambas operaciwe~ a través de kos r a a n u n h  que se han ammmmio de mar 
censos del período, como los de lM3,1%54. 1865 y 1907. para suams 
específicas del país. La asignac5ón de la relacih &e pmertes~(~ se pide  
realizar debido a qne todos los mmw&tos censales idewi&m a lea b m  
y a que el orden en que aparecen los miennbms en cada iim si- 
implícita. En ese sentido, en 1% mstrucciones entre@ a loa empadaode 
res con ocasión de los censos de 1865 y 1875, se indicó que ctebiaa matame 
primero el jefe de hogar, luego su mujer, sus hijos, osos pdentes que f-n 
parte de la familia (abuelos, padres, hermanos, tíos, sobmios). lm shbmtes p 
agregados que hubieran pasado la noche en el lugar, en orden diewcendefl. 
El ordenamiento de los miembros del hogar en los manuscritos cenaales sigue 
la lógica expuesta, a la que se pueden agregar algunas consideraciones: pm 
ejemplo, los hijos en general aparecen anotados en orden decreciente de 
edad, lo que permite distinguir entre los hijos y otros parientes con el mismo 
apellido del jefe de hogdl .  

Un segundo elemento que puede ser de gran utilidad para recomtmk las 
relaciones de parentesco al interior del hogar son los apellidos paternos, que 
permitirían adjudicar una relación de filiación enae menores de edad resi- 
dentes en el hogar y los adultos residentes en el mismo, tomando en c d d e  
ración una distancia de al menos 15 años de edad entre el hombre cpw encrt 

social and demographic history: sounes. hem md mdmb". E s h  
Vol. 1.9, N' 51, 1978, 110; Ann H. Johnscm, m e  i q a c i  Qf mmka 
saucture In nirnteeniheenbrg 63W''. Bi@snfc BAIlbande- HMmW 

58, N' 4,1978,627, nota 4. Una buen agcmaadeidená%&&de hf~@W#mb%~si) 

naminativaa se puede enconbrar 8bmbiúu en Ron6 %han M- *La c;.pIoBdQp do p&&WAsa 
nominativo8 y la demogiaña de Chüe colonlaial, ponencia pna- d S U  
nisias, Ciudad de MéKieo, 19% y Merco Bmachi y GüaroMl De Sanab, 
ci6n de las matrículas de Rrligrra~. El m6toü~ rfe liiw pmpif~ y w -a, 



gd?eepuiItá el a f l h  VI 
&m~;~-de w y h r u i j e r e s a w ~ ~ l s ~ $ a d h ~ ~  W~@¡~'QB~@S 

r n t p e ~ - p , ~ ~ ~  $e -o m& rm~swade edad) r 
Fe.a el sup- de qw -da edad B O ~  de 
que 4 erisada .aog el 'hombre adula p la  pmede. pn- prwocar 
ciertas digParsiones, en partitular au~b~d~3  & S W ~  Ejos de hagak (o de 
otro com*te rtiasdino) que pueden haber &do de owa relaci& y que 

con sn p*. En el cesgo de los a d u k s  de se= m u s d i n ~  qai;e -en 
-O s o k m ,  viudos o casados en segundas nupcias, la adjvdieauian de una 
relación Qe m c i h  entre los menores de edad y la espasa o comtdviente de 
este se toma más incierta y diñcil de determinar. 

El establecimien* de relaciones de filiación se vuelve m& eomfleja mando 
los hogares se encuentran encabezados por mujeres, debido a que esta puede 
ser madre. abuelic. madrastra o tia ae los menores de edad, o bien no tener 
niaguna relación de parentesco con estos. Lo mismo sucede con las menores 
de edad que se ubican en la l i ta  nominativa después de otra mujer adulta, sea 
esta pariente o no del jefe de hogar, y que no es precedida por un cónyuge o 
un hombre adulto que aparentemente corresponda a un conviviente. 
Para adjudicar una relación de filiación entre una mujer adwlta y los meno- 

res de edad que la siguen en la lista se puede recurrir. a otros elementos, 
como ekiliar la correlación de edad e n m  la mujer y los menores de edad 
que la siguen en la tista. u-ando como supuesto una edad minima de inicio 
de h vida Lrtii de la mujer (por ejemplo, 15 años). M, un menor de edad de 
12 años a o  poaiía aer hijo de una mujer de 20 años. debido a la bajísima o 
nula probabilidad de que la mujer haya parido antes de los 10 años. De todas 
maneras, dichos supuestos deben egplicitarse en la investigación, y la edad de 
inicio de la vida fértil de las mujeres que se utilice como punto de panida del 
a d k i i  debe mmar en cuenta las variaciones que ha sufíido eeta a través del 
tiempo. 

La a e w  de relacianea de parentesco de otros miembros mrreaiithntes 
dsl es q cWdI de esmMecer con clatidad. Las investigadoms que 
han d b d o  manu~)&tos cendes, co1ou0 Aun  en, Ea-t McCaa, René 
Sañnas, Eduardo Caoíeres e Igor Goicovic, han optado por considerar como 

solo a aq~eW.0~ cuyos aprllid~s chcidsui con el del jefe de hogar o 
de 6 -de& a las &m& comeside- a 



por h s  rmismr ~ u i t w ~ ,  d a o  a-& lier"ai~- 4 ist 

del Sefe de Bogar padkisgi tm bemmtm, ~~CIEBII* dm&tmJ 
mos de este, sin qae p e d a  estableceme con 
p ~ p e s c o .  E b  se toma meS diaeil en el 
-m el mismo apellido que el j d e  d e  bgar o wr c&e, ok@& cr &m 
por el lado materno, los q w  quedarían cb&cados eoaro %Me@& @a 

nadas zonas, en particular ios de origen patronímico@, 
confuso, porque una persarna pamde compmir el misiato spe&& que el$& 
de hogar sin tener ninguna relación de parenteaco can e s e .  

Así y todo, las reglas utilizadas por Robert McCaa y otros investi@xms 
para la identificación de las relaciones de parentesco en Eas w s  r 
de la información entregada en los manuscritos censales% pueden ser de gran 

dcCaa, 'Chilean social and demographic hismry", 109-112; Johnson, T h e  impact of markei 
griculture". 627-629: René Salinas. "Comunidad familiar y eshucnua del hogar tradicional: 
1 caso de Los Andes. 1830-1870". en Eduardo Cavieres y René Salinas. Anim. sexo wumimani 
n Chile frudicional, Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso. 1991. 135155; e igor6ai- 
ovic Donoso. 'Estructura fimüiar y trabajo infantil en e1 siglo XM. Mincha, 1854". RaiLrtn & 

ífutmio Social y de las MmlolidadL1, N' 5, Santiago, invierno 2001.59-78. 
Por ejemplo, Pérez. GonAez, Ramírez, etc. Otros apellidos comunes de origen m> parronimi- 
co eran, por ejemplo, Rojas, Muñoz, Carcía, etc. 

P4 Al respecto, véanse las observaciones planteadas por Ann Johnson. 'The impact of market 
agriculture", 629. nota 12. 

25 Rescatamos el aporte de Robert McCaa porque ha sido uno de lea pocos investigadores que 
ha explicitado las norma6 utilizad- para el análisis de hogares en los manuscritas anaorlcs 
del período 
AL respecto, comenta que "debido a que las relaciones familiares se omiten en la bolea 
censal. me he visto obligado a imputar el parentesco a partir de los apellidos, el estado civil, 
la edad y el orden de las penonas dentro de los hogares. En la elaboración de un conjunto de 
reglas de clasificación la directriz principal es el apmwechemienm de I$s Lbs~%duthudcssc 
presentan en las listas. Un hombre casado g una mujer que ae enmmntran wBi- r ler 
primeras líneas de una lista de hogar se cl&caron como e a  y mqfc~. EScmijm~S~ dr 
personas ubicados inmediatamente despuh del j& de hogsr o de  m wpaaa, que SS- 
como mínimo quince años menos que la Eapoaa, que lleven el apeltido da1 mas%& yqne ae 
encuentren ordenados por edadea en orden decreciente, se comi&nmm deaeaedisDDM #d 
jefe de hogar. Lna personan que tengan el apellido de uno dc hm c&pgss ac c- 
parientes; en tanto, las penonas que prenentan otros apilidos se ddShmn eo- ni>. p 



faiaiks en &e a la ~~~ en-& p w  h s  ~~ ~ d & w  d 
pecaí &Z les b e  que pmde rsp- asta ~ ~ e a & L a h  los resdtdaa mo 
siempre cráa iw ápfhos, dmhaato a qme tan mucho8 casos ae trata & mnw 
can niveies tte migmci6a &ti- W,  L que imuy Md1 la m- 
construcción í n t e p  & las hadias. 1 

1.5. Tipo de m v h &  

Todos los c e ~ ~ o s  realizados a partir de 1854 incorporaron una preguata 
s o b ~  el tipo de vivienda, la que se e l i inó  en 1907 y no se volvió a retomar 
hasta 1952. en qr~e se realizó el 1 Cea~o Naciond de Vivienda. 151 empaürona- 
d m  debía ano% a la izquierda de la Bave que identificaba a cada hogar, si la 
wiwieada era casa, rancha, cuartm, c~mwbnto, quieta, e% Como ya bemm men- 
c i d .  la palabra 'rancho" de~ipalm genéricamente a lm ~oinstnicciones de 
materiaes precarios típicm de lae meas d e s ,  que ma lmene  tenían pare- 
des de q h c h a  o madera y techo & paja. En tanto, 1% &tintas habitaciones 
& una casa o ~onventillo. se designaban ailtematimente como 'piezas" o 
"cuartos", sin una c h  distiuuón e m e  conceptos. Finalmente, el tér- 
mino 'caeaeaea se mesvaha pars lae c o ~ c i o m e s  de mate* duraderos, las 
que se d i e t i q p h  en pmtkulap p r  unu mchnmibm de tejgs o planchas de 
metal. Al respecto, en el censo de 1895 se h t r u y ó  a los empadconadara para 
que distinguieran entre las casas de un piso y las de dos o m&. 



uciliz6 esta fdonnaciQu n i e ~  

se p % b b  las 9%zmk&am<mbe cf tip dr 6-o 
m5 pmEEIsdi0 dk atas. Ea& las lzamus km- rbs I@tOZ 

tantas p m  cada tipo de vivien& &eagcegpttk pm 

En los censos de 1843 y 1854 no ae prepntó el am% reinfmdmdhdaae le 
pregunta en el censo de 1865, la qw se mantuvo por E~do el resto del perío- 
do. Debido a la auseacia de una prqunta pgr d sexo en los eeasge &e -M y 
1854, las cifras que se publicaran sobre la dbtribwci6n de ba pobW~311 arvtne 
hombres y mujeres pueden presentar errores e inconsistenriae de nienor en- 
vergadura. Los encargados del recuento censal asignaran el sexo a cada - 
na a partir del nombre de pila, lo que en la gran mayoría de los casos no tsvo 
problemas. Sin embargo, existían nombres que se aplicaban a a d m  sexag. 
como Jesús, Crus [sic] o Tránsito, lo que debió gene- algunas diñdtades, 
aunque los casos mencionados eran muy minoritarios. 

A partir de los manuscritos censales, es posible asignar a las peraonas de 
nombre "dudoso" un sexo, sobre la base de la profesión, y en menor medida 
del estado civil y su posición en la lista nominativa de cada bogar. Algunas 
profesiones, como la lavandería y costura, eran ejercidas exclusivamente por 
mujeres, mientras que otras eran casi monopolizadas por las hombres. Sb em- 
bargo, como la informaci6n de la pmfwión u ocupación no eiemgre se u&& 
en algunas ocasiones es imposible asignar con uemdad el eexo a una persona 

3. Edad 

3.1 La infownan'h sobn lo edad m les c m 0 5  inifnaros 

Desde el censo de 1849 en adelante tie prepfiki3 lai d a d  dc IWS genroies, 
aunque solo desde 1854 existe infomad6n pwBEcmM h b ~  db fMm * 
paísss. Los datos siempre se presa- agmpdm gpqban 

Para el cenao de 1849, solo se publi- c i b a  deqmgadrr par ecmr y gmpw dr sBd 
comspondientea a la provincia de W b ,  sn hmmmdm Uxámr @dm 
bico & Chib: ADuineia dr Mat& Smiiap, hpr.  db Loa 'M~I-, 18%5, SWb 

*1h* 



de 1845a W a v  
corao 1-TV 7-15.1529 g a& S-=@. A tta* de la ~ o m ~ c i ~  de hn 
cifisle pubiicada~ para el -o Q 1865 y las que se dedueea de be mmamci4- 
tos c e d e s  de ese año comespdienQes al depr&%agklto & Petomkk W e r t  
&Caa descabnó qkze los gntpos rbe edad m e s p d i l ~  efeoGv&iDmkk a cate 
gorías Bieaem, aunque luego a p e a n  de rnanem mperpuesta, y p 'les 
menores & 1 aüo no eran chifficados en la edad ''0" sino en la "l*. En bwas 
paiaóras. categarfas como 1-9 y 7-15 en realidad corresponderfa" a los grupos 
&e edad 0-6 y 7-l@. 
Para los censos de 1885 y 1895. es interesante observar que los menores de 

1 año se chiicaron en 4 grupos de edad diferentes. de acuerdaal número de 
meses cumplidos. De todas maneras, como se ved m& adelante. esa infbrma- 
eión no es muy ñabie. En el cuadro 1 se muestran los distintos p p o s  de ediid 
que se uaar011 en la publicación de tos resultados de cada censo, así como 
ei nivel de desapgauón temsohi en que fue presentada dicha información. 

Durante todo el siglo XIX se consideró la i n h m d n  entregada sobre la 
edad como escasamente fiaole, debido a que 'en jeaeral, los habítantes de 
cierta clare soad ignoran su edad exacta, i sus d e d o s ,  aunque fundadas 
ordinariamente en algunos fen6menaa naniraies o en  hecho^ histórico8 mui 
notables. adolecen de graves errores que no es fácil rectificar en la celaridad 
con que M ejecuta la operación del Censo"48. P m  ello, en los primeros 
censos se indicó a los empadronadores que no era importante averiguar la 
edad exacta de cada individuo encuestado, sino iaciwirh en categom'as más 

de e&& armo 'pámuh" (0-7 S-], 'adtmlad~mtes" (7-15 &a), 
'j0meera 054% abd, 'hombraa IB&WKIB" (25-60 -3 o ''aneianoaq ( 0  



GRUPOS DE Y NNELES DE DESAGRE~>ACI& T i Z R H i T m  aE L4 
INFOBMACI~N EN LOS CENSOS DE POBLAEI~N, 1&3l-W!@ 

Año Gmpoi de edad M3mLiorYc 
dón t-terial 

Censo de 1843 0-7; 7-15: 1525; 2535; 35-56; 504@ 60.76; m, d-mB 
8090; 90-100; 101; 102; 10% 104; 105: le 107; 
108; 109 y 1 LO y máa 

Censo de 1854 1-7; 7-15; 15-85; 85-80; 5080; 8085; 859% 9WI; p r a ~ , d e p i r * ~ m s n -  
95-98: 98-100; 100-104; 102-104; 104106; 106108; to6. parroquins. subde- 
108-110; 11M20 1egaci0~1 y &him 

Censo de 1865 0-7; 7-15; 15-25; 25-50; 5080; 80 y más pmvinch. depanamen- 
tos y SUMcLe- 

Censo de 1875 011; 7-15; 1525; 2550; 5080; 80 y más proviücias, degarrimen- 
tos y subdtlcganonw 

C*n*n l R R 6  0-1 mes; 1-3 meser; 36 meses; 6 mesebl mio; 1-2 pmvkciaq &,-a- - años; M; 5-10; 10-15; 15-20: 20-25: 2530: 30-35; tos g subdelegaaollcl 
95-40: 4045: 45-60: 50-55: 55-60: 6065: 65-70: 7 0  

Cenao de 1895 0-1 mes; 1-3 meses; 3-6 mesu; 6 meses-1 año; 1-2 provincias, departamen- 
años; 26: 540; 10-15; 1MO; BD.25; 2530; 3045; tos y iubdelegacionw 
3540; 40-45; 45-50; 5045; 5560,6065; 6570; 70- 
75; 75-80; 8085,8590; 9095; 95100: 100 y d a  

Censo de 1907 Menos de 1 año; 1-5; 69; 10-11; 12-14; 1516; 17- provincias y departa- 
18: 19-20; 21-24; 2529; 30-39; 40-49; 5069; 6W9; mentos 
70-70; 8089; 909% 100 y mbs 

O Menoa de 1 año; 1; 4; 9; 4; 5; 6-7: 8-9; 1011: fM4: prminclaa y 
15-19; 20-24; 45-29; 30-34; 3599; 4 W  15rlC); 50- menm 

70.7% 75-79; 8084; 85-88, 

o & 1865, d i ;  Cnreo & I875, yix-a.  



liea de ac01~tecisnientos históricos ordenados cr0110Ugkamente para ayudar a 
las pemiill a d c u k  su edads1. 
La dificuhd piua conocer la eQad lae pereoaas no es unia w a e -  

rística d d m  &e hs ensos del siglo MEX. Como Del P ó p ~ l o  ha mostrado en 
u n ~ s o f 3 F e l a d ~ 6 a & e d a d k n l a d d e ~ ~ & l a d é d &  
lm, mucha persorma tienden a 4rde.udew' su .edad haria arriba o hacia 
abajo. Eüo mcede -te aon hu e d g d ~ t  cups dí@tos termbm en O 
y 5, las que se encuentran sobreeitim&s debido al redondeoag. Dicho fenó- 
mram Plendea ~ i rece i~n  lamedirbraagukse wamzaeredad, en particular 
denpués de los 40 aSos, y puede estiinane a trav6b del Endice de Whipple, que 
indica la comentIaeion de ia pobiadón en ha ediidm tmmiaadas en O y @B. A 
modo de ejempb, w d jgWko 1 m maesQia la esha&n de dicho ínaüce y 
m vatkción por gmp.5 de edad a p& de momdcibm, cenmbi, del Taba- 
h w w  c o m s p a n d i ~ a i  WMB) de L&& 



Fwnfa: elaboración propia a partir de manuscritos censales correspondientes al Censo de 1854. 
departamento de Talcahuano, en Archivo Nacional, Fondo Intendencia de Concepción, vol. 421. 
Total de casos: 1131. 
La metodología para construir el giáñco me baaó en e1 mbtodo de Wbipple. expuesto en 
kiel, Juan y Macci6, Guillenno, i?~~ahad& y caiswiái rlr dptar &q@icr .  VI. kaiWa * .b 
pnbhcia por rdodrs, Santiago, CELADE 1978.14.17. En d ñ$ i~  de WtippIe, la0 w 
información sobre la edad correctamente anotada por d Brnpadmpsdor y 1.OQQ al m&ima 
grado de concentración, en el que toda la población habría dechado cdPdcs mmbdaa GII 

determinados dígitos; en este caao, O y 5. En tanto. los valares menores a 100 uprrsrn mas 
repulsión por las edadas mrminaaai ea dicho1 &@tos. La P6rwih. pira BJmlPr aL InQaEe aa & 
l[5*( #Nx)]/ 6NJF100. en dende N= ea la ppblscióndr e-* 
De acuerdo a la encala propuesea por CaiJid, ladiccs estro 1QQ y 1Qé mmeqm&m r 
muy precisos"; de 105 a 110 a * d w  ~t iwmuate  prwiwe*; Q iZ@& 19b a '&%toa rlpiiiiriP, 
dos"; de 125a 1-25 a 'detoa malos'; y & 175 aadlante a 



u a r a ~ ~ B h b ~ a ~ ~ - k p i B e r n ~ c d u e ~ m  
aikidechmct6rnde Laeeadmkagmpd6n d t k l a r s e d & r ~ ' t ~ ~ b M o s d @  PO 

gnrpe iHaRo {%ikeSaripmS~°), daBirdo a l  
QSO de lbs iudialw mayores. 

Oms problemas que gremn*vron lbs censos del pen'8da ecin el s i r e  
de a@ms rngrneuto8 etarios, en particular de menores de 10 aiioe, lo que 
altera significativamente la estructura por edades y las tasas de mortalidad 
inñmsü que p u h  o e c i m m  a paFtir de lbs datos cenealesga, El cc9ilculo de lms 
niveles de subq$atro de grupos etarios es una operacib que puede realizar- 
se de manera indirecta a partir $e la informaci6n censa1 por medio de la 
identiiüación de coh- u otras métodos. aunque su aplicación a los censos 
del siglo XM *quiere n e ~ e d e n t e  de informacitin adicional extraida de 
estadísticas vides u oaas fuentes deaiográf~cassb. 

Todos los censos del período 1831-1920 incluyeron una pregunta por el 
estado civil. Al xespecto, las opciones de respuesta eran: soltero, rasado, viudo 
o viudo casado. En los censos de 1885 y 1895 se incluyó la categoría de "divor- 
ciado", lo que sorprende si se toma en cuenta que la Ley de Matrimonio Civil 
dictada en 1884 no permitía el divorcio conyugal. De todas maneras, sea por- 
que esa opción solo se aplicaba en la práctica a la población de origen extran- 
jero o por los resultados insignificantes que obtuvo, la opción "divorciado" se 
e i i i ó  del cuestionario durante todos los censos reaIizados en el siglo XX. 

En los censos de 1885 y 1895 también se preguntó a los casados y viudos el 
número de veces en que habían estado casados. Aunque en los censos anterio- 
res esa pegunta no se incluyó de manera explícita en las instrucciones que se 
repartieron a los empadronadores, estos de todas maneras anotaron dicha 
información a través de las siglas VC (viudo casado) o W (viudo dos veces). 

M Algunos autow han intentado realizar estimaciones de subrcgiatro de grupos etazios. Para 
Ion cnuas de 19N y 1910, Cabello, Vilddsola y Latome habrían confínnad~> un alto subngib 
tm de loa rw @meroa gnipoa quiliqudes de edad. m. O. Caballo. J. Viddaola y M. 
ktom. "hblai de vida pam Chüt: 19e0, 1950 y LWO', Ravlsta Chfbno & X i  y MidiLino 

Vol. 8. k. 9.1946, 7. -o en Franoiieo Mwioz, Lo nwrtatiM $m gmmdm sh 
a* mdwdh, m m a i h  carstEion dr bjmmcih y cmrshycGidn de tubh, Tesis de MaesPía en Dmo- 
grahi. Santiago, CEULDE. 1986,19. 
4 nipacto. b MnciOnu Unidu. Munual6 lkfonct Unidas, Manual nC. y CiPlm WeIti 
(ed.). DmogmpOU, México D.F.. PBOLAP-IiSLmAM. 1998. 



qne pude  mbsemme ePi bil sensos de 
personas qw apamtirri Como 8dtamn en 
eetiit caiiadas Plieade el .prmibg de w h a  eles 
te las eethacicmea & n q e a d  que 

minuido a partir de la &aada &e 19B0. debida a kos IPwmhh 
di&s por el Estado a lae famika casadas por el M. , - , - .  

De todas mmema, dw~a~e tedo 
taje de parejas que canvivicia siR 
partir de 1885- &l oivil. A pesar 
impresos, es posible identiGfñcarlae en los mmntaacritms c d  cpe hPe ?& 
vivido. Así y todo, este p~ocedintient~ pneeeata graves S i u e d -  ps ío 
que sus resultados deberían tomame con cautela. 

En general, los cenaos impresos publicaban la infawiackh sobre eli 
civil según sexo y desagregada a niveles de &partamentes. mhdelop$aana 
y/o diitntos. Como hasta 1907 nin& censo W o y ó  tabdadm que peami- 
tan cotejar los grupos de edad con el estado cid. es muy difícil analizar en 
profundidad de este indicador, a excepción de h informaUdn que pueda 
extraerse de los manuscritos censales. 

primeras d6cadas &si XX 
y43mlaEe-de 

xtranjera residente en el paás. F3lo se reflejó no eaLo m Ba i m c h h  de m r ~  
nta sobre la nacionalidad en todos los censaa -a esrspcih PrW& 

en el egtwuo espacio que se deshmm en k nutp&&k 
m m  al analhis de la pobhiudn e--. 

Robert McCaa, 'Celibato, formacidn de pareja. y rnahimmnio. &toma, 184&1t396', ai 
do Melbfe (ud.), Hisiaio & tafMni&s, ia #abia&h j br -&la&: piam 3qány &nf&gs, 
Uniaamidnd de W, b988. M L.. 9 - 

-*, . 8 



-0s 1- hijos de e~tramjeros: en tamo, a loe menores de d a d  nricidm en d 
extraajm se les %~i& la tiacionalidad &&cada por sus padres o gnardadoms. 

A pm.b del ceaso M 1865, se orden6 a los empad~madores anotar una e a  
ma~usaita al d o  de los extranjera que ae enmntrasaIi dndkado& 
e ' á a ~ ~ p e l i Q d s m e l ~ e n ~ p r e s o d e d i E h o ~ ~ n s ~ ~ y a e l  

de 1875. &a lw cmsm de 1886 y 18% se mearpaigó una merm pqpnta mh&a 
a tip de residencia (pemmmene o tmqmd), la que debfa apli- a toda 
la pbhih, chilena y emmajera; ashimq se incoqmb aba h o h  ceneal una 
cada deatinada expk&anwaoe a se+ si lns ex-mros ee emo9@&an na- 
fmaüidos eia el e. Por úkho, en el ceswtiv de 1W también se pr-6 
para el caso de los hijos de extranjera nacidos en Chile, la nacionalidad de sus 
pacbe-s. Dqpchbmemte. casi nada del an@rior fue publica& el resumen 
impso del temo de 11885 solo reveL6 el total de eaamjeros PDF pmvincia, sin 
~ e B e n a s i ~ y e p e l & 1 6 # M & s e ~ I n r ~ , d ~ g x e y  

Kaidmmsci6a pm 1Bb caicwa hqmteaoe ea rd& e los e-m- 
jeror mmta múltiph oaFTaeionea en d perfadu qae estxdiauios. En la ma 
yoría de be rasas, Ia in&hmw& se pxmen&$a desaeF.egada pos p&aiee o 
&-en-. p cnríarPa e m  iaQeadare8 mibo b llgeh- y 4 el- Bm 
0- mbm, la idhwwA6n que se pobli& era m& completa e uieoqm- 
raba iatkdora mmo d tipo be residencia, el esi-dft M, el grada de 



ción lc3s&w~api 

y los de CZ& -de -A 

El censo de 1843 induy6 una pregunta sobre el &epa,r@msatl, tfe m&tim+ 
to, de la que solo fueron publicados los sesultados c abpab 
cia de Maule, desagregados por sexo y departamento. &n d cenw de IJBiM, en 
tanto, la pregunta por la nacionalidad fue confiindída frecmmgmam 6a 
localidad, la subdelegación o el departamento de naeüFtiedtu. ERQ no aajo 
problemas para los encargados de recopilar la infomasih, pmsto gnie se l i d  
taron a considerar como chilenos a t o b  aquelha que meadmaban al* 
lugar del país. La existencia de numerosos manwitoir c o m s ~ & n t e s  al 
empadronamiento de 1854 abre una vía inédita para r e a l h  e&mdtos sobre 
migración (de toda la vida) y sobre redes social&. Eno es pai-ti-t~ 
prometedor en el caso de los manuscritos correspondiestes a IQS depzmamen- 
tos de Concepción y Talcahuano41, puesto que en ellos los empadronadores 
anotaron con acuciosidad la localidad de nacimiento de cada penonts; en mris 

casos, como el de los manuscritos de 1854 correspondientes a la provincia de 
Coqu imb~~~,  solo se anotó la provincia de origen, lo que impide rastrear las 
migraciones de corta distancia al interior de la provinus. En ambos casos es 

comparar el perfil demográfico de los rnigrantes k n t e  a los no mi- 
tes, especiaimente en el primero de ellos. puesto que permite diferenciar entre 
los migrantes de corta distancia de los de larga distancia. 

A partir del censo de 1865, los empadronadores no mivieron a ccdundn la 
nacionalidad con el lugar de nacimiento. en concoráaneia can la progresiva 
internaiización del concepto de nación en la poW6nry.  Lw censos de 1885 
y 1895 reintrodujeron la pregunta sobre el departaznento & mebíento, pera 
dicha información no fue pubIicada. Como no se han encontrado rri-anwCntes 

" U&= Gariiaa, op. cit. 7479. 
" Sobre el uao de mamiscritos cenades para al euudio de Ir niigmebh inbulPp en d puYada. 

véase Aun H. Johmon, InMAal M Q m b  in Ohih to JM& 1% C a l  e l l b a h i l ,  
Agneuliural Gmiuih and ürbanLoPion, PhD Disscrila€km, 'Uni;aarsBcg 
(EE.UU.), 1971. 

'' Archivo Nacional. Fondo intendenali da &m-, vals. rlPl X W. 
* Amhivo Nacional. Fondo Incsndenaip de fkq&&o.wls. 961.88$. Wb m. gB% 

Al reapccto, v b e  Esrsfene, 9. sir 
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comespon~nbos it a0mW 
recuperar dicha i d o r m d h .  . 1 fq~ i  

A partir del censo de 1854 se inc1upÓ una p r e p m  sobre h 
oficio que desempeñaba la persona. Como ese año ns se de- 
qué es lo que se entendía por "profesión". por lo gened  dicho -,-' 
al libre arbitrio de los mpadronadores. Ello provocó p v e s  psuBlemp en. b 
recolección de los datos, como la repetición de los misnzoe &&a WD &&a- 
tos nombres, la confusión de los trabajos permanentes coa los de tjpo 
ral, y la inclusión simuitánea de labores remunerackaa y hs que eran 
de la actividad hogareña, en particular en el caso del trabajo femenino. 

La confusión entre las distintas categorías ocupacionales y Ia FeirmaeSm Be 
estas bajo distintos nombres fue un problema recurrente en t o h  tae seaaiscr 
del periodo. En relación a ello, los funcionaros de la Oñ- de Estiidisttsa 
intentaron resolverlo en la etapa de análisis y publicacián de las datos, simpli- 
ficando la lista de profesiones que arrojaba el empadronamiento y agmpando 
las categorías similares o equivalentes en una sola*. Sin embargm, y a pesar de 
los avances que existieron durante todo el período en la presentación de ros 
datos45, los resultados distaban de ser los mejores, puesto que par lo general 

* Por ejemplo. en los manuscritos c e d e s  de 1854 enconhamos una gran cantidad de personas 
catalogadas como Sabmiores"; sin embargo. dicha categoría desapareció en la vuaidn impresa 
del censo. quedando englobados los 'labradores' en la categoría más amplia de ~~~. 
En otros casos, algunas categorías que aparecen en los manuscritos no fueron mnaidemb en 
la Lista definitiva, como los que aparecían anotudos coma ~escolaFesw y les que d d a u  al 
trabajo doméstico de Lar mujeres ('sirve al marido", "laboma propias dcl sexo'. e&). 

6 A partir del censo de 1875 se fueron eliminando p-te lm p&rahes gna gc 
encontraban oatensiblemente repetidas, en pwtieuku Iss de tipo a mmpdxm & b 
publicaci6n del csnao de 1895, en tanto, 
volumen en la que se agruparon las más de 
to en PO gnndes caregorias de acwrdo al ti 
tación de loa datos comapondientes a cada 
ciones. Eo 1907 Be drnpliñemen las cat~gaFíM efupadonplcsI oibnimu@ um m 
las profesiones de tipo artesanal. Sin embargo, p u  dtcbn d B i i  S -Pror 
herramientns adicionules. tomo la tabla en que d ~sna> ek hoba h da 
profedones. Por dlcimo, puta b p ~ b b a d i n  dd ab #e -ea 
tabulados las p e$ en 18 categ0n'~l ecmn6miabs. 

. , l i i j  
83 



.wXM 01% lap 
soma3 sol ua sepmprq op!s ue?qeq !s anb sauo!aedn~o cen4s~ q o yapumq 
EI 0mo3 saioqel ua neqepadmasap as anb saiabm ap sap ap swuap sq 
e pz!~!q!spu! O~E~~EBB of~qen oam~ ua ,upnedn~o, ap u?rjiagap q -0g61 
ap weapmuuqmdma p ua ie~n3pmd ua 'doq p S@IJ soquamaJ soa~dma 
so1 ap ugpetqu!la wsaJ8oid e1 ay 0261 X ap soma3 so1 ua uara[npaqu! 
as anb so!qme3 60-0 .8csai~~m soma2 so1 UOJ pep!~!qeredmo~ ap opd 
iapbpm a1qpxim! aiuampntrp amq X -2 sq auampe~g@!s g3ap 
ol~a -oiuaymuoipedma jap oinamom p opnepadmasap mm.uuoxra as anb 
u~!~ednao e1 ua pmof e neqe[eqq anb seuoarad sq e opmone ',,,sane@, 
epoSa~e2 el ap uQpeqmrJa e1 aq o!q- pdpuyd la 'ogiaqma UIS -oad 
-m! JOX~IH tr.osapna ou ;3luame~ps~p~a anb gel ',soiaq~a~, X ,samared, ',son 
-~pvoq, orn03 sopanendsa qm sopgo ~hpq anbmie ',saxoa[n~ph, omo3 
~LWJJZJR soa~ha sol ap syde.m d q e md& e Q~~OA osuaj la '0261 ua 
'wfqo@~ txn-ap.hd sopanbad sq e pkpm ao u?- !S o sowbm sol 
B gdn%e oled msa ua n?quuaap pmp dnm sa ',iopgiqq,, ap epoiiaw q 



í.BEiM#@ 
- 

,enso de 1865 Se agruparon las categorfas anotadas por los empadronadorw de acuerdo al 
mbro, sin especiñcar la función desempeñada al interior de este. Así, todos los 

- oficios @olas fueron anotados como 'agricriltorcs", 8 excepción de loa -ga- 
ñanea'. De i@ manera. categorías como 'mineros* o ' ~ o m e ~ ( e s ~  abarcan 
tanto al propietario como al trabajador. Se comider6 como profesión 'el OS- 
cio, arte o capital en jiro que proveyera de lo8 medios & ganar la vidada; por 

- ' eUo, quedaron excluidos los esnidiantes. los mgw y los imposibilitados. 

875 Se consideraron como agriasitores solo a 'ha penonas que permanentemente 
trabajan en el campo, como arrendatarios, mayorcEomos, ihauueros. capa&= 
e inquilinos"; como gañanes. a 'los que ae ocupan de todo tipo de trabajo 

, manual, ain residencia ni destino fijo": como labradores a 40s que coman o 
" labran maderas"; como comerciantes, 'aquellos que hacen de su profesión la 

compra y venta de mercaderh u objetos de consumo, como tenderos o We- 

1 goneros*. A los empleadoi, en tanto. se les diferenció entre empleados públi- 

coasiderb h t o  la pmfm6n ejeffidp cewtanternentc y a lo largo del slio por 
Y t 4 M d u a  Se cluiiíicaron como a@ulaores a 'las penonas que permanente 

mcntq trabajan en el campo. coma --os, ~ ~ ~ p r d o m m  o a & l h & d b  
rcu de fundm. chacareros o qnhtmros, inquilino8 d d o r c a  de -po n>a 
habitación en el Aindo'; como &mes, a 'los que ae onipan ge ~ 8 0  k@D *e 
trabajo a jornal, sin rd&ncia ni destino 8jo"; como labrrctm1 a -108 cpr+ 
cortan o Ialnan madema en los hoUpnn; como Cmmcrrirntcs, % q u e h  que 
hacen de su p&On h campm p mtir tle aecmdcdm u owefw de mmp- 
mo*; ae diatiaguiercm w b i é n  ias cocharar, 6an-. laR, 

ros, etc. A las e m p l w i ~ ~ .  m tanto, ae tu d@cmnci6 siltre sinplcrdoa P-O~ 
municiodes v nuticubrea. En al cuc de les 6 0 1 1  y sln o n i W 6 n  O 
propie& &:se iaa 0006 como "bajo O +de &ik. 

se ucwmmn laamimuna wmgwh o-W@i*md-b 
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imposible difeen& la MW~W pmmumw yla- & ~ r ~  
la pemns m tenfa una ~~ estable en el tiempOn. 
Um Último pwaliblenra en 1 de& o c u ~ e a ~ ~ ~ Y e s  

dishtos parcen@jes de respoem $ eeta'pgmnta pd&n &me 
rentes zonas del país, aspecm que a611 dqIe ser ti%d&do ar W 9 e  e m d i ~  
coreparativos e&e los disEindas censos y wn examar exhassiva &e tas pk4- 

ce?aks@&s 

I I I B  
En todos los a s o s  impre~os desde el de 1854 en Alante, a es&?pci& del 

de 1685, apareció infonnk&i esta&tiea eobre las oeypaciones. & &mhqo, 
dicha infomacion solo aparece desagrepda por sexo y a nive1'de &pEgt% 

mem~os~~, sin deralle de los grvpoa~ l e  edad. En los c a o s  impmsrm de ES154 y 
1907, en tanto, se publicaron los tabuladris de las ocupaciones de krs cxtmmje- 
ros residentes en el país, en el primer caso desagregadas per nackdaad 
según total nacional, y en el segundo a nivel de provincia, sin d e d e  de Ia 
nacionalidad. 

En ese sentido, los manuscritos de los censos de 1854, 1866 y 1907 ofrecen 
la posibilidad de realizar análisis cruzados de la variable ocupacional con la 
edad, el sexo y el estado civil, y elaborar un peffil socioee<>nrimico de los 
distintos tipos de hogares y familias. 

bauer, Lo sor*&d rural chibnq 171-400; Johnson, Intrmd Migrotim in Chü8 & 45'29 S&wiU 
lergara, Gabriel. Lo-, pwncr y @ktaMs:Jinndbn 9 & Je sociedad pqadr & k m  del 
.iglo XfX, Santiago, Editorial Lom, 4000; Romem, Luis AIbem, Wtoa g ~ascs". u, ¿Qui 
lacar con lar pobrss?Elita y ssctmpopubrac m Sontiagv & Chile, 184M895,81-144. 
dcCaa, 'Chilean social and demographic historf, 110-114. 
)bemando loa manuscritos eormpondientes al cena* & 1864 m hr pm&*ait.- 

y el departamento de Weah-, nos dimw mata queal pe-erje da ~cQW&S&- 

mente era más alta en la primera que en k scgunda. Sin m-, k d t f ~ n a i a  W dabt ñ6i. 
can alta, porque en Wcahuano a610 el 17.9% de la poblacien adrilta p ~ w i u a l m m * ~  =tiva 
(15-59 aiioa) aparcch sin acuppacl6n, como m u a m  $ N o e  !4 ( 6 1 .  
Con la e s q c i ó n  üel cehao i m p m  de 19P0, en qqnc la iafmranela a610 
nrovincia. 



F W :  elaboración propia a partir de manuscritos censaice correspondientes al Censo de 1854, 
departamento de Taleahuano. subdelegaciones 1 y 2, en Archivo Nacional. Fondo Intendencia de 
Concepción. vol. 421. El total de casos es de 2.212, de los cuales 322 corresponden al total de 
pobiación de 1014 &os (170 hombres y 152 mujeres); 1.818 a la población de 15-59 años (767 
hombres y 1.051 mujeres); y 72 a la población mayor de 60 Mos (20 hombres y 52 mujeres). En el 
casa de loa oficios femcninw~, K excluyeron aquellos que decían relación con ocupaciones esuicta- 
mente h w ü a s ,  como "sime al marido' o -laboxea propias del w.. En el caso de la población 
del hamo 1014 Mos, ae erdugeron los casos en que la profesión anotada como 'encolar". 

A modo de ejemplo, el @co 2 muestra la eiltructura ocupacionai por 
pandca grupos de dad. considerando los segmentos 10-14 años, 1658 años, y 
60 añoir y más, a pa%ú de manudcriroa censales corresponcirenas a l a  subde- 
legaciones 1 y 2 def D e m a t o  & Talcahuano en 1854. En el grsftco 2, el 
42.3% de i a  poblaEión p a t e p e h n t e  activa (15-59 &os) de l a  s~bdelegacio- 
neo 1 (mixta d / w b a n a )  y 2 (urbana) de Talcahuano no presentaba infor- 



niación wbre. la ixeupa*n, propmci6n que dbmimrpg a 17#% d aaW 
mnsid9lra la poBlarci.6~ raae~uilina del miemD m ami- a- &p h 
do un porcentaje l i m t s ~ ~  d8m ES btwemite des- PO vlOta m.- 
cíóm de d . o s  en el tramo 1044 &os aparece con - cmqmdh, 5&@3 
en el amo de los bmbres y 23,74% en el de las mmje~~a  &ta -éin 
puede ser utilizada para e1 estmdio del trabajo b f d l  y h camsmwei& m& 
de las categoríae sobre la infancia y la aduisez, y enttgga 
sobre las estrategias de supervivencia de los sectores pcqwkes ea d p d e  
d05~. Un último dato que cabe destacan es el dtísime peactaje de b m a k e s  
mayores de 60 &os que presenta alguna ocupación (70%). Si biende idkm 
dor puede estar influenciado por la escasa cantidzd de casos que se ata* 
ron, vale la pena tomarlo en cuenta a la hora de realizar estudia s a b e  ia 
vejez en el Chile del siglo XIX. 

7.3 Ohas preguntas relativas a la situación lobwal 

El censo de 1920, como ya se ha indicado, agregó dos nuevas pregmms 
relativas a la situación laboral. La primera de ellas decía rehci6n c m  d tipo 
de establecimiento en que se trabajaba, procurando identiñfar si este era mxa 
tienda, fábrica, banco, hacienda, mina u otro, incluyendo en la9 alternati- el 
trabajo a domicilio o en la propia casa. En el caso de los simientes, se debía 
indicar si trabajaban en casa particular, hotel. hospital u otros. 

La segunda pregunta que se incorporó en 1920 era la situación h b d  
propiamente tal, para lo cual se dispuso de tres caregorias: patrÓn55, emplea- 
d~~~ o trabajador por cuenta propia. 

A pesar de su potencial, los resultados de ambas preguntas no fueron Meos- 
porados en la publicación del censo, por lo que posible que los datas hayan 
sido difundidos únicamente a instituciones como el Parlamento, dgmos de 
los ministerios y/o la Oficina del Trabajo5'. 

rirrclirii - 
54 Sobre el particular, vdase Goicovic, op. cit. 

Se consideró 'pauón' a quien 'unbaja por su propia cuenta y neago, y además ocupa h a b i d  
mente para que le ayuden en el aabajo a OW ~ümmüa. Para allo. m WI.- Wp&i~a. 
mente a gerentes y dueños de c a ~ i  que empleaban Wente&m 1PI I i l i ~ d W ~ 6 8 ~  
En la categoría de 'empleado' se incluyeron lar Mentes  domésticos y pxrnus que 
ayudan habitualmente a su padre o marido en el ejereWode im pdesi4n. 
Por ello, no sería de exuaSar qin en los archim &e &&a8 Uiatlkurioncs m eSmmaB 1- 
rwiultados de las pmguntaa sobre RihIa~h l a b d  .p 1- &e advd de 
provincias o departamentos. Haata sl momam, h~m~(b&g?athi~bicWkJ. 
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P. Dbcapocidod -. . 
..'4 

Una p r e p t a  que se formulá durante todos Ida censes del pm'~da  eam&+ 
do fue la referente a la díarapacidad, que fae publicada a -1 de p r w a a  a 
departamentos sin mayor nivel de desagregaci&nw. HIrsm d 
instruyó a lo empadronadores que anotaran todas lae personae que nroPePan 
alguna "imposibilidad fieica o moral" de carácter &&ente qae les iwprrtim 
ganarse el sustento de manera autónoma. Como iz pregunta era abie~ta p ne 
existían categorías predehidas, la información censal sobre dscap&ae? dw 
rante el siglo W X  no es homologable, a excepción de algunas categodaa m& 
específicas como "sordo", 'ciego" o "mudo". Para los censoe &e 1907 y 19tO se 
redujeron las alternativas de respuesta, aunque en los dos casos tae pregunras 
seleccionadas fueran diferentes, como se observa en el cuadro 4. 

La información sobre discapacidades ha sido escasamente utilizada por las 
historiadores, algo sorprendente si se toma en consideración el putemeial &e 
estos datos -en particular en el caso de los manuscritos censale* para d 
zar la construcción social del cuerpo, el trabajo y la enfenmehd en el si& 
XIX e inicios del XX. 

r. - _ 

censos de 1907 y 1920 se ;ealizó un censo paralela de pohidón 
indígena, concentrado exclusivamente en las cmmnidades msp&e &e b 
zona sur del país. Al parecer, el cuestionario censal al el e i o q m  se 
para el resto de la poblaci6n, aunque fue impreso en hajpis de e o b  pam 
diferenciarlo de este filtimo. La aplicacf6n del eziiestionarib cen.sd i&í@na ue 
limitó a las áreas rurales en las que previamente ae había & d o  1% presem 
cia de comunidades mapuche, excluyendo la poblacióai in- pe~meuba- 
te a otros grupos émicos61 p a los ma 
aplicación de un cengo paralelo de 
que persistió hwta el censo de 1940, y solo se abmuidomb e psnU del empadw 
namiento de 1952. 

El único anao para el que no pblla6 la bfómak@n3ob* i%apd&aabé d@ Pg/& 
Por ejemplo, ~yrnama, qmhuas, e&, npa a&- Lswédkmwaz wm& 



m de tm ~.bicm $s~dodoa, &&, cej01, hru00~ jgro-, g r o w ~  
impedidos, locol. mancos, 
smdrm, sordtsdudo% ~ m , m I l W d &  

OeaM &e lRf& Abierta Co'egcis, Parnos, lhdliardos, 10~01, qnebdlii, ~ ~ h t ~ a m  9 
i ~ o m n d w  y &do6 dcpasd.neatos 

Gema de 1875 Abierta A*mBticos, ciegos, Wtuon y locw, i n d d m ,  provfneias y 
p d t k ~ ,  mwksmudas y 6Uiü0~ d v *  

Cc- de 1895 Aaírrta b;Cegos, cojoa, fatuos y loeoa, iddidos, jorobados, pmuinciari y 
W&S. mancol, -da, p-, m*, ~ ~ ~ c n ~ s  
l lsdd, n i ~ y a i U I d o i C  

Cenm de 1920 Cenada Sordomudo* u e w .  dernmm e i n a a i  provincia y 
depanamentos 

Buni*I?lriboracidn pro* a partk de loa c e m  impmos dd período 184?1-1920. 
a Rwa el tamo del dk &SUS, se conaidea6 Ií i&u&adi$n que ib publicad. eabre IR 

pmvinshdtllhulc. 
NO Y díkapm  da^ rstaudarhlau para md0~10. dep-8. 
En W o a  dcpartamcnror aparecieron cao&orias altern~tiyao. como 'impoiibiiiiado', 'd- 
&O* y ~ N I I C O ~ .  



1~0eercogiernn a l a ~ l ~ e s ~ ~ ~ r m i t í a n ~ ~ a & r í e ~ ~ ~  
comwros, pmm que nmstwímon su h a  vida crakiu&. 

Gran parte de la infsmesibn retmktada a padtiP Brr las owaoa, in 
no fue publicada, posiblemente debido a que se consideraba de ea 
estadístico. Con ocasi6n del censo de 1907, solo se pb1ico d m d  
cien indígena desagregada por sexo y a nivel de s u ~ 1 ~ ~ 1 1 .  P m  d be 
1920, en tanto, pubhcarm~ e d m s  en que se cape- d ira-a 
según sexo y a nivel de diauito; uegún sexo y &abetiaan&s,a nivel de d e p m  
mento: y según sexo, grupos de edad y aifahethción, eals pasa d doaglirrtú 
del país. Para el censo de 2990 solo publicó el total de in- pior se- p a 
nivel de comuna, especificando en cada caso el total de reducebnes; y pasa el 
de 1940 se entregá también el total por sexo, aunque d e m e 4 r p p h  a nivel &e 
reducción. 

Como la información publicada sobre los censoa indígmas es esceea y ea 
general no se encuentra cruzada con otras variables, con la emepción áel 
censo de 1920, estos datos no ofrecen mayores oportunidadea de aiyáli~is~. 

Los primeros ceneos no r preocuparon pos ppseguntípr las creem~iacr * G  

sas de la población. bajo el supuesto de que tada esta era at6lka. Bn f W45, en 
consonancia con otras modificaciones que fueron introducith an el e u d  
nano censal, se introdujo una pregunta so& reEigidm, Iír que p ~ i S t 6  -- 

el periodo de eatrialio. 
Aunque los drrtos recole~tgdos sobre rekpán eil el m m  sk 1865 wi &e- 

publicados, en las de 1%S, 1907 y 19ZO se i n ~ e ~ m  b x e d @ ~ b s  & - 
pregunta, desagregados solo por sexo parr lm g 5- y 
para 1907 y 1920. En loa ues ata08 la hf~mac& m presente a 
nivel de departamentos y provincias. Las categ- s~~ prrra hirs 

" Haata el momento no ae han cncoatndo manuscntoa c s d w  c 0 ~ 0 n ~ n t c 8  a b 6Ciiiüm 

indígenas dc la primera mitad del siglo XX, 10s qW Gn ca&o de eiiptir &tWat~ Un -PC 

campo de anábisis aobre 1ii cttnicm famfllaf o h -cPneaiF$aMa @m& chao-* 

w 



memar hpmamoia g p e n  PI~FB~KB uWivJ, mtadiesf~a, p ata p r  el 
hedio alre las pnqpn*ui ag &aem@ fea&& hjo mitenos p r m t e  de& 
uida, SIC)HIO ecsszi6 c m  la pse ióa  ate p~opiedd rak o bien debidrJ a h 
escasa efecbividarl del hikadn~ p m  eOaauar pdticaa #iicae. amm muda 
enelcasadebwmmwih. 
Los censos de 1843,1885 y 1895 publicaron información sobre la pobdrrrión 

vacunada, desagregada pes m m  gr a -1 de M-ta hta hhrmachh era 
utiiizada pacg realizar wi niqpimiwim de las politicas de vacunación c-a la 
viruela p el saram@6a, las que de- r au iaopge80 en la d u d  púiblica e- 
consideradas estratégicas por los gobiernos de la época. La Ealm de claridad 
en relación a cuáles vacunas se consideraron y en qué momento de la vida 
hubiera sido inoculado el individuo. sumado a la escasa efectividad de la salud 
pm& de la épaca, son factPes que &r a este indicadm, el que a 
b weio podría & paca e d w m  pxc&ricamenw la a@kac%n de pol%icm 
prmiicasd&h&. 

PUIB 105 aensas de 1987 y 1980, en m. se pregwaJ eobre posesión de 
pr~p~ethd raíz. ua indicadar qwe se publicó por nacionalidad 
(ddet~oe y e % b m ~ ]  y sexoI a &d de wib&le@n. S h  emhiqp, los 
-QlekO*de le o t o n ~ o u  esaagr valor a mtag 
c@@a% debido a que nwne expW~it6 cbmmmnw q d  se eammdfa pot, pmpiialad 

d ~ ~ d e u ~ d  ehwa d Be una 



los censos son una fuente de indudable vabr para Ya &e~&acibai 
fica, aunque escasamente u t ikda .  En ese sentido, los censos a& asa& 
tuyen una fuente para el estudio de la demo@a hi~tóriea, cccrreo se Lma mfaa 
tado plantear a lo largo de este trabajo, sino que permiten un ai?l&mm de 
aplicaciones, desde el estucb de h percepciones sobre el cuerpo y enfPriaPo 
dades hasta la evolución de los cambios sociales provocados por detemmhch 
actividad económica o medio de transporte. 

La existencia de un pequeño aunque valioso número de manuscritos censa- 
les del período permite recuperar la matriz de los datos que posteriornwmte 
fueron elaborados y publicados por los funcionarios de la Oficina de Esta&ti- 
ca, lo que facilitaría el cruce de nuevas variables no cansideradas en los cen- 
sos impresos. Asimismo, los manuscritos censales ofrecen una oportunidad 
única para el análisis de hogares y familias, debido a que pPesenaan una ima- 
gen de momento de estas, a diferencia de lo que ocurre con la reconstrktcdón 
de familias realizada a partir de registros parroquiales. Este último &toda es 
complementario al estudio de las listas nominativas de tipo censal, debide o 
que permitiría ofrecer una perspectiva temporal que es imposible de obtener 
a través de los padrones censales. 

Las oportunidades de análisis que brindan las distintas fuentes eensdes 
deben ser reconsideradas y replanteadas bajo nuevas preguntas que aporten a 
la construcción de una nueva historiografía que sea capaz de cr>mbba~ los 
métodos tradicionales de corte estadístico con los nuevos enfoques provenien- 
tes de la historia sociocultural. 
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